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l. INTRODUCCIÓN: 

Con el crecimiento demográfico mundial actual, que a su vez requiere de alimentos 

para su subsistencia, en ese enfoque es que las actividades productivas 

agropecuarias deben estar orientadas de tal forma de poder cubrir la demanda de 

productos básicos. 

El Ministerio de Agricultura viene promoviendo el tema de Cadenas Productivas 

desde el año 2,001, en este argumento de crecimiento y desarrollo ganadero en la 

región durante estos años, se explica de alguna manera, por que existió una 

articulación débil entre las políticas sectoriales de articular la producción, la 

capacitación y la asistencia técnica, las cuales cubrían débilmente la cadena 

productiva. Sin embargo en el país no existe ni existió una visión clara y coherente 

sobre el desarrollo en la selva en el largo plazo, lo que si ha existido son acciones de 

políticas cortoplacistas, debido a los permanentes cambios en las responsabilidades 

de conducción institucional. En concreto quiere decir articular la producción al 

mercado de consumo a través de la unión de los diversos eslabones que componen 

la cadena como son la producción, acopio, transformación, distribución, 

comercialización y consumo en la cual los prestadores de bienes y servicios públicos 

y privados juegan un rol importante. 

En este contexto, la Dirección de Competitividad Agraria de la Dirección Regional de 

Agricultura San Martín, viene promoviendo la competitividad y el fortalecimiento de las 

organizaciones ganaderas de base y la articulación de su producción lechera como 

producto primario y con valor agregado a los diversos mercados de la región, siendo 

inicialmente los mayores demandantes hasta el año 201 O los Programas Sociales y el 

PRONAA y desde el año 2007 • en que inicia su compra de leche fresca , la empresa 

privada Lácteos San Martin del grupo Gloria S,A, quien absorbía un estimado del 

20% de la producción regional.- A partir del 2011 incrementa su compra en un 

estimado del 47% ( 27,200 Kg/ día - o sea 26,462.00 lts.I día .datos hasta julio 2014). 

Actual mente esta empresa Lácteos San Martín (junio 2015) fecha en que se tomó 

datos directa mente de uno de los profesionales trabajador de dicha institución , 

manifestándonos la disminución en el volumen de compra de leche fresca ; llegando a 
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,1:.''·''2"1 ~7: ~,.kg/ día, que representa 20,693 litros ( 39%, de 53,422 Ltsl día a nivel 
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quienes acopian y comercializan diariamente su producción percibiendo por ello 

ingresos que les permite mejorar su economía familiar. 

La Región San Martín, actualmente tiene una población de ganado vacuno de 

228,826 cabezas, que representa el 2% de la población nacional y cuya producción 

de leche durante los últimos cinco años se ha ido incrementando conforme se fueron 

ejecutando programas de incentivo a la ganadería lechera. Según cifras de campo 

proporcionadas por la cadena de lácteos -Los datos obtenidos en producción lechera 

en el Departamento de San Martín en el año 2002 eran alrededor de las 15,000 

T.M/año, es decir unos 50,000.00LUleche/día. En la actualidad se tiene el reporte de 

producción de 19,499TM/ año, lo que quiere decir un aproximado de 53,422.00 litros 

día (de ganaderos organizados). Sin duda la desaparición de los programas sociales 

ha hecho que disminuya la producción de leche, no obstante de contar con un 

mercado seguro que es la empresa privada Lácteos San Martín del Grupo Gloria. 

11. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE LÁCTEOS EN LA REGION SAN 

MARTIN: 

La Dirección Regional de Agricultura de San Martín, a través de la Dirección de 

Desarrollo y Competitividad Agraria - DOCA, y los ADEL··s, vienen cumpliendo su rol 

promotor, facilitador, articulador y normativo de las diversas actividades del sector 

agrario en toda la region, específicamente articular a los productores agrarios en 

cadenas productivas, mediante la participación de representantes de las instituciones 

públicas y privadas, ONGs,y las organizaciones de productores , comprometidos con 

el desarrollo del sector pecuario, se conformaran los comités provinciales de 

productores agropecuarios forestal, específicamente la Cadena Productiva de Leche y 

Derivados Lácteos de cada provincia, pasara a formar parte de los comité en cada 

provincia. Obteniendo de esta manera los puntos críticos de la cadena de valor, con el 

objetivo de buscar alternativas de solución a la problemática de la ganadería, 

básicamente en la transformación y comercialización de la leche fresca y promover el 

desarrollo de la ganadería lechera . 

. ¿.-C];n~Ja..:~ctualidad la Cadena de Lácteos en la Región San Martin, viene afrontando 

¡'jl: 'Variosl>'rfblemas, en especial con las organizaciones, que en su mayoría presentan 

\i~. }~j/ """'"'""""' g<em~I <egiooal, "" e•i•tieodo ""ª 880Ciatividad ooo el 
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ARGASAM este último está usurpando funciones ya que debieron cambiar a todos los 

integrantes que están aún en el cargo, no se ha realizado una nueva elección y así 

mismo existe demasiada desconfianza entre productores y baja productividad por 

animal (genética inadecuada). En muchos casos la baja de producción también es 

debido al mal manejo de los pastura. sobre pastoreo y la época de verano muy 

marcado con ausencia de lluvias conllevando a la desaparición de las pasturas 

sembradas, emergiendo pastos naturales (Torurco) en muchos casos el suelo queda 

descubierto por ende esto conlleva a la degradación de estos, También se puede 

observar que el acceso al crédito es limitado. Cabe resaltar que en la Cadena de 

Lácteos, se está viendo los resultados, por la introducción de animales F-1, 

entregados por la Dirección Regional de Agricultura San Martín y el Programa de Agro 

ideas, algunas organizaciones en la provincia de Lamas. 

Este tema no propone formar organizaciones sino fortalecer las ya existentes, 

entendiéndose que solo organizados van a estar en condiciones de negociar en 

igualdad de condiciones y que sean los eslabones fundamentales de las cadenas 

productivas . 

El fin supremo de una organización es velar por los intereses de sus asociados y los 

asociados tienen obligaciones de cumplir con todas las responsabilidades que 

impongan las organizaciones, esta interacción hará posible que las organizaciones 

perduren crezcan y más que nada serán competitivas, equitativas y sostenibles, 

permitiendo que sus actores puedan asegurar una economía rentable. 

-

SUperficie: 51253.31 km'. 
Población: 743667 hab. 
eproximadamente . 
C.pital: Moyobamba (24.800 hab.). 
N ... de provincias: 10 prov:ncias. 
N'" de distritos: 77 distritos . 

Altitud: 
Min1ma: 190 msnm (PeleJO) 
Máxime: 3080 msnm (Acu• Btenca) 
Capital: 860 msnm (Moyobamba). 

Distancias: 
Moyobamba-L1ma: 1385 km . 
Moyobamba<a¡am•ca: 594 km 
Movobamba<hachapoyas: 268 km. 
Moyobamba..Chiclayo:616 km . 



CARACTERISTICAS DE LA GANADERIA EN LA REGION SAN MARTIN 

• 77% de la población se dedica a la actividad agraria y pecuaria. 

• Alto porcentaje de migrantes (Mayor a 47%). 

• Crianza semi-extensiva y en menor % extensiva. 

• Ganado Criollos y Cebuinos con diferentes grados de mestizaje (Holstein y Brown 

Swiss) . 

.-.. • 112,958 Has de Pastos, donde el 1.00% son pastos naturales (618 Has) y el 99% 

• 

-..... 

-

Pastos Cultivados. 

Población en la Región: 228,826 cabezas, de las cuales 85,000 son mejorados 

mediante el cruce con otras razas. 

1.AltoMayo 

2.Bajo Mayo 

.. ~.~···e -- ~- -·:"-----,,.... 
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2. DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LACTEOS 

Definición de la Cadena 

La cadena de productos lácteos está conformada por el conjunto de agentes 

económicos interrelacionados y que añaden valor en el flujo del producto desde la 

producción primaria hasta el consumidor. Entre estos se encuentran el productor 

lechero, los porongueros, centros de acopio, industria procesadora (artesanal y 

gran industria), empresas comercializadoras y el consumidor de leche fresca y 

derivados lácteos. 

Además, se debe tomar en cuenta a los actores y actividades que contribuyen a la 

operación de la cadena básica de la leche, como son: proveedores de insumos y 

servicios y organismos públicos y privados ligados al desarrollo de la actividad. 

Para entender la dinámica de la Cadena de Productos lácteos, que se inicia con la 

extracción de la leche cruda, es necesario conocer las características de cada uno 

los agentes que participan. A continuación se detallan los principales: 

2.1 PRODUCCIÓN: 

En vista de tener una baja productividad por animal (genética inadecuada) e 

inadecuado uso de tecnología y el limitado acceso a crédito, por lo que la 

producción de leche por vaca se ve afectado. El mercado principal de esta 

producción de leche fresca viene a ser la Empresa Lácteos San Martín del 

Grupo Gloria (39/%), y en poca escala las pequeñas Empresas 

Agroindustrias locales (30%) y los pequeñas queseros Artesanales o Rurales 

(31%). Estas pequeñas empresas aparecen con importancia en el rubro de 

pasta blanda, fundamentalmente queso tradicional con limón elaborado bajo 

condiciones de regular higiene y con equipamiento artesanal (muy 

___ precarias). La diferencia tecnológica se magnifica con las empresas 

/Jy},~'";~ pequeñas que en su conjunto se dedican a la producción de este tipo de 

¡
1

;.'.·.,, • ~ ··~ •••. :)quesos, que por lo general son empresas familiares. La producción de estas 

\·,~-~~< .. ~ ..•. :/empresas familiares represent~ el 31% de la producción de leche cruda 

~~~:/ entera que se genera en la reg1on. 
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En muchos casos la baja de producción también es debido al mal manejo de 

los pastura. sobre pastoreo y la época de verano muy marcado con 

ausencia de lluvias, las pasturas demoran en recuperarse, en muchos casos 

conlleva a la desaparición de las pasturas sembradas, emergiendo pastos 

naturales (Torurcos), bajas en producción de materia verde, en muchos 

casos el suelo queda descubierto por ende esto conlleva a la degradación de 

los suelos. 

2.2 ACOPIO: 

Es el primer eslabón en la cadena en comprar la leche, se observa que 

existen muchas organizaciones productoras de leche que no cuentan con 

tanque de enfriamiento, razón por la cual cae en manos de segundos 

intermediarios, los cuales son propiedad de la industria, intermediario o de 

los mismos productores, a pesar que lácteos San Martín tiene instalados 45 

tanques a nivel de la región. Acopia leche para enfriarla y procesarlas en 

su planta. 

2.3 TRANSFORMACIÓN: 

Principalmente, la producción lechera es canalizada a los centros de acopio, 

la misma que es llevada a plantas lndustrializadoras de la Región San 

Martín, con la finalidad de ser procesada a productos finales tales como: 

yogurt, helados, quesos, mantequillas, entre otros. Una parte de la 

producción es destinada a pequeñas plantas de procesamiento artesanal de 

queso con corte de sumo de cítricos; así mismo, otra porción es destinada al 

consumo directo vía poronguero. 

Procesador Artesanal o Agroindustria Rural: se dedica a la elaboración de 

derivados lácteos, quesos principalmente. En algunos casos vende 

directamente a algún intermediario y/o consumidor final., funciona 

principalmente a nivel de la región, en cuencas lecheras poco desarrolladas. 

/-::;~,.:, :~;~ La gran Industria: constituyen el mayor acopiador de leche a nivel Regional, 

;;:;¿, '- ·1;; ·:~~~tiene mayor ~apacidad instalada para el procesamiento de leche y domina el 

\\<e ~ , _; 1• mercado nacional. 

·~~:;_~;~j 
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- La transformación de la leche en la Región San Martín, se viene ejecutando 

mediante varias empresas, siendo una de las principales, la Empresa Lácteo 

San Martin, del Grupo Gloria (39% transforma toda su acopio), quienes 

elaboran Quesos Edam, Bonle, Crema, las empresas Agroindustriales 

Locales (30%) que elaboran yogurt, quesos, manjar, mantequillas y otros, y 

una parte mínima las queserías artesanales (31%), quienes elaboran 

quesos, quesillos y yogurt. 

Cuadro Nº 01 Empresas Acopiadoras y de Transformación: 

• 1 ! 

1 
! 

' : t 1 

• San Juan De Porongo 
• Asociación De Ganaderos De calzada 

(EMACSA) 
Micro Empresa • Lácteos Del Mayo • Queso, Yogur!, Manjares Y Otros 31 (Artesanales) • Asociación De Ganaderos De Juan 

Guerra - La Morocha 
• Queseros Artesanales Del Corredor 

Económico Cuñumh• "'Ue- Lamas. 
• DANE 
• SORY 
• Palmenta 
• Agroinduslrias San Juan 

• Yogur!, Quesos, Manjar Blanco, Empresas • Lácteos Koch 
Agro industriales • Agroinduslrias Don Marino 

Mantequillas, Quesillos, Helados Y 30 
Otros. 

• Helados Willy 
• Cepita 
• Evolet 
• Bio Mozarela. 

Gran Empresa Lácteos San Martín S.A. (Leche Gloria) • Quesos Edam, Bonie, Crema Y 39 
Otros. 

2.4 COMERCIALIZACIÓN: 

La comercialización de la leche proviene de los ganaderos muchas veces 

directamente a los centros de acopio, conduciendo la producción en 

trimóviles, acémilas y otros. Así mismo cabe indicar que una mínima parte es 

vendida al porongueo al público consumidor directamente a domicilio. La 

comercialización de los centros de acopio es trasladado en unidades móviles 

incorporados con refrigeración, haciéndole únicamente Lácteos San Martín, 
,,,,,~~:--... 

/·. ·''" · ' ,:;--"· con un acopio del 39% de la producción. Otra parte de la producción es 

/'5.i_··.···,. .,.~-·-' ---.·;\llevada en camionetas y tri móviles en porongos, haciéndolos éstos las 
\1 ~ .. 1 

\~:;,,:-, /empresas agroindustriales y los queseros artesanales con un 61% de la 
'\~-~:-t.,... _._.· '// 

~~~~~~,' producción. Este eslabón de la cadena de la comercialización, muchas 

veces viene siendo afectada, por la no fidelización, desconfianza o 



resentimiento entre proveedores de la misma organización, aprovechando 

muchas veces el comprador de tratar de desorganizar la asociación. 

Consumidores: adquieren los productos lácteos en los diferentes centros de 

venta. Este agente determina la permanencia y rentabilidad de la Cadena. 

Centros de Venta: son los lugares de expendio de los productos lácteos, que 

van desde los mayoristas hasta vendedores finales, pasando por 

distribuidores intermediarios minoristas y otros. 

2.5 PROVEEDORES: 

En la Región San Martín, existen varios proveedores de bienes y servicios, 

pero que están trabajando individualmente, cada uno tratando de ganar sus 

propios clientes. A través de las diferentes reuniones con las instituciones 

privadas, en algunas oportunidades se ha logrado reunirlos y sostener 

acuerdos para brindar servicio a los ganaderos organizados. Es así que la 

Empresa Lácteos San Martín tiene convenio como proveedor de servicios de 

capacitación, que viene asistiendo a las organizaciones de ganaderos que 

están proveyendo de leche a la planta quesera. Es necesario retomar esta 

labor debido a que ahora la actividad lechera es muy dinámica y la 

producción es el "Pan Caliente de Todos Días", y el productor requiere 

asistencia técnica, medicinas, crédito entre otros que les permitirá mejorar su 

actividad. 

El análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para 

identificar las fuentes de la "ventaja competitiva" de las actividades que 

realiza una organización, las cuales dependen de las condiciones de los 

factores, de la demanda, de las empresa relacionadas y de apoyo, de la 

rivalidad existente entre empresas. 

el papel real del gobierno es el de servir como catalizador de la innovación y 

~-~~;_ .· . constantemente e impulsar a las empresas a competir para acelerar el 

proceso de innovación. 
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Dentro de los puntos críticos, son las vías de acceso a los establos lecheros 

para sacar la materia prima (leche fresca), en algunas provincias como 

picota en la época de invierno, son inaccesibles, la red eléctrica, aun no llega 

a ciertos sectores donde se piensa instalar pasto de corte u ordeñadoras 

mecánicas. 

Cuadro Nº 02. Actores en la Cadena de Valor de LACTEOS 

Proveedores de Fertilizantes: molinos y C.l.A, 
Corporación Misti, lnkafert, Pro abonos, Agrícola 
del Norte etc. 

Proveedores de herramien~: PEAM, PEHCBM, 
Municipalidades. 

Servicio de análisis de suelos: UNSM, ICT, INIA, 

Asistencia Técnica: PDA, Technoserve, GIZ, Abastecimiento de fertilizantes, 
DEVIDA, KFW, PEAM. 

pesticidas, herramientas, servicios 

Proveedores P!'Qv!!!!!ores de insumos Alimentos don Marío - de asistencia técnica a los 

Alimentos Nulríquat SAC - Agro. La c:osecha. productores- insumos- Equipos -
Semillas y otros para la ganadería 

Proveedore§ de Semillas de (!istOS (Agro y valor agregado. 

Huallamayo - Agro la cosecha - Agroinova). 

P!'Qveedores en !!QUil!QS (!ira gueseríu: Agro 
Huallamayo - promotora Oriental - Gloria S.A.-
AGINSA GRAUP. 

Proveedores de eguil!QS de 11rocesamiant2 de 
leche 

Droguería inversiones Santa Inés - LACTEA -
Promotora Oriental- inversiones Shimba. 

No organizados: 2900 productores Producción de buena calidad 

Productores 
Organizaciones: 82 activas (1,650 productores) 

Organizados en asociaciones: 77 y 05 Empresas Acopio, venta, transformación, 
PARMISA, la Morocha, San Simón, Hermanos búsqueda de precios adecuados y 
Burga, Sociedad Ganadera Zapatero SAC. transparencia en gestión 

Acopiadores individuales Compra de producto al menor 
precio posible. 

Lácteos San Martín - Lácteos Koch - Asociación 

;;{~-~-;e-et ·"" de Ganaderos de Calzada (EMACSA) - Bio 
!'A1 .. ~ ~ Acopiadores Mozarela - Cepita - Palmerita- Sory - La Morocha - Compra de producto al menor 

·~ /.<<··· ~- ':'.· Agro Don Marino - Helados Willy - Evolet - Agrop precio posible 
• .. \• 

Dane - Agro ind. San Juan de Tocache -' :. ,¡ 
i Queseros artesanales del corredor económico 

>) Cunumbuqui - Sisa 
. t;./ 

-- :.-.:-
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Empresas: Dane, Palmerita, Sory, Bio Mozarela, 
Acceso a nichos de mercado al Lácteos KOCH, Agro Don Marino, Agro industrias 

San Juan de Tocache, Helados Willy, Cepita, nivel regional 

Transformadores Empresa la Morocha 

Organizaciones: Asociación de ganaderos de Acceso a nichos de mercado con 
Calzada EMACSA -, Queseros Artesanales del gestión eficiente y con fidelidad de 
corredor económico Cuñumbuqui- Sisa socios. 

Promoción del desarrollo técnico 
Investigación: INIA, ICT, UNSM en el sector de LA GANADERIA 

Capacitación y asistencia técnica: Cooperación Promoción del desarrollo 
internacional T echnoserve (hasta el 2013), alternativo y económico local 
USAID, Cooperación alemana. 
Gobierno Regional DRASAM, PEHCBM, PEAM, 
SENASA, DIRCETUR, DEVIDA. 

Prestadores de Gestión y Políticas: Regionales: Mesa Técnica, Promoción de la cadena para la 
servicios de ARGASAM, Gobiernos locales, GORESAM. mejora de la competitividad del 

apoyo Nacionales: MINCETUR, PROPERU, Aduanas, productor regional de la ganadería 
SUNAT, ADEX, SENASA, MINAGRI. y de sus organizaciones. 

Colocación y recuperación de 
Financieros: IFIS Nacionales: Agro banco, BCP, créditos 
BBWA, Ceja Maynas, Cooperativa San Martín de 
Porres, CAC Señor de Luren, EDYFICAR, Mi 
Banco, Caritas, Cooperativa Santo Cristo de 
Bagazán. 
IFIS Internacionales: Rabobank, Atterfin, Roo! 
capital. 

Se ha identificado 4 grupos, actores claves que intervienen en cada uno de los 

eslabones de la cadena de valor de Lácteos: 

a) Empresas proveedoras de Insumos y de servicios: destacan en este grupo los 

distribuidores de Abonos, las más importantes son: Molinos y C.l.A, Corporación 

Misti, INKAFERT, Agrícola del Norte y Pro abonos. 

b) Empresas proveedoras de agroquímicos: Promotora Oriental, BAFS, BAYER, 

SINGENTA, FARMEX. 

Empresas proveedores de semillas: Agro veterinaria Huallamayo, agro veterinaria 

la cosecha y agroinova, los intereses de este grupo de actores es la renta por la 

venta de los insumos y la sostenibilidad de sus negocios, establecen relaciones 

contractuales y comerciales con las asociaciones de productores, y relaciones 

institucionales con los prestadores de servicios de asistencia técnica y 
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c) Empresas e Instituciones que prestan Servicios de Apoyo a Gestión y Políticas 

(Actores indirectos) entre ellos se encuentra: el INIA cuyo rol principal es la 

Investigación para el manejo de la crianza, el interés es cumplir con las metas 

para mejorar el rendimiento e incrementar la producción a nivel del agricultor y de 

la Región. Los servicios de Capacitación y Asistencia Técnica, son brindados por 

la DRASAM y las empresas privadas distribuidores de fertilizantes y pesticidas 

(agroquímicos). Los actores responsables de la Gestión y Políticas, para la 

gobernanza y el mejoramiento de la cadena son: La mesa Técnica de la 

GANADERIA que la integran: SOCIOS DE LOS COMITES PROVINCIALES DE 

ORGANIZACIONES GANADERAS, GORESAM, Senasa, representantes de la 

OPA. En este grupo, también están involucrados actores que brindan servicios 

financieros representados por: IFIS Nacionales: Agro banco, BCP, BBWA, Caja 

Maynas, Cooperativa San Martín de Parres, CAC Señor de Luren, Edificar, Mi 

Banco, Caritas, Cooperativa Santo Cristo de Bagazán y por IFIS Internacionales: 

Rabobank, Alterfin, Root Capital. 

d) Asociaciones y Empresas de Productores: existen un total de 80 organizaciones, 

de las cuales 5 son Empresas de productores distribuidos en las 1 O provincias de 

San Martin. Estas organizaciones agrupan a 1,419 Ganaderos, cuyos intereses 

son asegurar la venta de Leche a mejor precio, apoyo para mejorar la calidad del 

producto y representar a los productores en la Mesa Técnica llevando propuestas 

de políticas para mejorar la producción y la productividad de la cadena. 



""" 111. ESTADÍSTICA ACTUAL DE LA CADENA DE LÁCTEOS A NIVEL REGIONAL: 

Cuadro Nº 03 PRODUCCIÓN DE LECHE DE GANADEROS ORGANIZADOS 

Y NO ORGANIZADOS: 

ITEM AÑO UTROSIDIA 

Fuente: Dirección de Información y Estadistica Agraria. 

PROMEDIO 
PRODUCCIÓN/DIA 

UTRONACA 

Como se puede observar, la producción de leche viene incrementándose en forma 

gradual anualmente, teniendo una baja productividad como se demuestra en el 

promedio de producción por vaca. Así mismo cabe recalcar que la estadística está 

dado aproximadamente en la totalidad de los ganaderos que se dedican a la 

producción de leche (4,257 ganaderos aproximadamente). 

Cuadro Nº04 Estadística Productiva de la Ganadería 

MOVOBAMBA 15,642 33,943 3910 5,6 Ll0-0,87 320 13 4 

RIOJA 11,226 23,274 2447 6.43 1,20-0,9164 170 16 

lAMAS 45,869 42,614 12300 9.71 1.20-0,9164 184 13 1 

SANMARTIN 5,142 21,973 Z84S 5.0 1.20-0.9164 70 3 5 

EL DORADO 2,177 1B090 6360 4.97 L00-0,9164 133 8 

MARISCAL CACERES 3,941 14.338 2.774 5.6 L00-0,9164 80 5 

HUALLAGA 7,657 111.021 6217 5.6 0,9164 84 7 1 

PICOTA 6,562 11,418 5850 4.42 L00-0.9164 115 7 1 

BELLAVISTA S.777 20,431 5224 6.8 1.00-0,9164 89 5 2 

TOCACHE 5,965 27,724 5495 5,91 1.1 253 8 1 

TOTAL '112.958 228,826•• 53,422 •••&,07 •••i.m •••:z,838 ***1,419 80"'** 15 ••• 

** CENSO 2012 ••• OCA - CADENA IACTEOS 
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• Los rendimientos de producción de leche por vaca por día en promedio, son 

mayores a 6.00 litros (a nivel de la Región) 

• El rendimiento por vaca por día en la zona del Alto Mayo, Bajo Mayo 

(Cuñumbuque, Juan guerra) son mayores al promedio de la producción en la 

Región (6.07 Lts) de producción de leche por vaca por día. 

3.1. PRODUCCION DE PASTURAS: 

Estudios realizados en los años 1994, manifiestan que la región San Martín 

posee una extensión de 96,411 has de pastos; en la actualidad dado el 

crecimiento vertiginoso de la ganadería los datos proporcionados por la DEA 

San Martín en el 2010, nos muestran un total de 112,958 has de pastos 

instalados, correspondiendo la mayor área del pasto Brizanta, (Bachiaría 

brizhanta) con 81,581 has, seguido del Pasto elefante (Pennisetum purpureo) 

con 28,772 has, luego del Torurco (Paspalum conjugatun, Homolepsis 

aturensis, Axonopus compresus) en su gran mayoría con 1,987 has, el Kudzu 

(Pueraria phaseoloides), con 618 has. 

Sin embargo se debe hacer notar que las áreas de pastos existentes son 

deficientemente manejadas lo cual no permite una soportabilidad mayor a 2 

animales/ha, pudiéndose tener en buenas condiciones de manejo entre 3 a 5 

animales/ha. 

En el cuadro, se muestra el detalle de los resultados del Diagnóstico 2010, en 

la cual se podrá apreciar la disponibilidad de áreas de terreno y áreas 

instaladas con pasturas y los tipos de pastos existentes, con predominancia de 

la Brizanta. (Con una muestra de 1,629 productores encuestados). 
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Áreas instaladas con Pastos por Provincia (Has) 

30.686 15.099 0.084 o 

12.456 2.963 0.223 o 

8.022 0.692 0.063 o 

0.677 1.5 o o 

5.833 0.712 o 17 

3.899 1.183 0.003 57 

6.779 0.532 0.239 107 

5.675 0.145 0.057 88 

1.296 1.237 1.059 349 

Fuente: DEA San Martfn 

3.2 PRECIOS: 

El litro de leche fresca que se vende actual mente a la Empresa lácteos San 

Martin del Grupo Gloria, en promedio es del orden de S/ 0.97 soles I Litro. 

El litro de leche fresca que se vende actualmente al público es de S/ 1.20 a 

1.50 soles (directa mente en las casa) y a las pequeñas agroindustria y 

queserías artesanales o rurales de S/ 1.00 a SI 1.20 /lts. 

Para el programa de vaso de leche vendido a los municipios, su venta es de S/ 

1.40 soles/ litro 

.
~.;;,óiiici~.-~l·~.-'· E· .. I precio de otras leches tales como: Leche evaporada en lata es de SI. 2.50 a 

( ¿}' >c., ··,:;~"80 la unidad de 410 gr. La cual al ser recombinada solo produce 820 mi., en 

\: ' ~ ;, : nsecuencia un litro de leche costaría SI. 2.80, la leche en polvo sachet de 

\\iik:I; ~;~;~~20 grs. cuesta entre SI 2.30 - SI 2.50 soles la unidad (Anchor, Gloria, Pura 

~..:.e:-- Vida). 
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4.1 FORTALEZAS: 

"'- Vocación innata del poblador rural con la actividad agropecuaria. 

il Presencia de los órganos desconcentrados del Gobierno Regional de San 

Martín. 

-4. Existencia de infraestructura estatal productiva inactiva. 

"- Existencia de áreas adecuadas para el desarrollo exclusivo de crianzas. 

'- Personal profesional y técnico capacitado, que garantizan el manejo de la 

actividad pecuaria. 

4.2 OPORTUNIDADES: 

4 Pisos ecológicos, ecosistemas y biodiversidades de especies. 

"- Restricción de exportación de países con presencia de enfermedades en la 

especie de animales. 

4. Apertura de nichos de productos ecológicos a nivel nacional e internacional. 

1i. Planes de gobierno con prioridad para el desarrollo de la Selva. 

-4. Planta quesera sin límites para el acopio de leche. 

4 Demanda insatisfecha de leche. 

4.3 DEBILIDADES: 

4 Propiedad atomizada, mínimo nivel de organización de los productores y 

ausencia de representatividad . 

._ No existe planificación a corto, mediano y largo plazo 

4 Escasa investigación, extensión y promoción. 

1'. Inaccesibilidad a créditos 

'- Acciones dispersas y paralelas de los diversos organismos estatales y 

privados . 

._ Bajos índices de producción y productividad y altos costos de producción y 

/'.C'..6~;~;;~comercialización. 
J:;o·:J' t,·~·,. "'ia,~~'~ 

//, :. ~ ., :--~ 

i .~é ~~ "~:1 \·:;\::-.. _ _,{· .¡:,; 
\\.,e,. ;:;',;f 
~~-~~--~-~'.:~::? 
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4.4 AMENAZAS: 

• Migración de la población rural a la ciudad y pobreza. 

'- Falta de continuidad en las políticas y planes de desarrollo sostenibles del 

Gobierno. 

4. Pérdidas de áreas de cultivo por erosión, monocultivo, agricultura migratoria y 

uso de productos químicos. 

4 Riesgo de ingreso de ganado importado por contrabando 

4 Inadecuada infraestructura vial y de agroindustria. 

4 Presencia de fenómenos naturales. 

'4 Rebrote del terrorismo y de cultivos ilegales como la coca. 

4 Existencia de abigeato de ganado. 

4. Normas Legales que impiden importación 

4. Restricción de exportaciones de países con presencia de enfermedades en 

especies animales. 

4 Apertura de nichos de mercados de productos ecológicos a nivel nacional e 

internacional. 

1l. Planes de gobierno con prioridad para el desarrollo del sector (Plan de 

Desarrollo Ganadero para la Región San Martín). 

-4 Gran potencial de desarrollo en la selva. 

• Planta Quesera sin límites para acopio de leche. 

4 Factor climático (fenómeno del niño) 

V. DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN: 

4 Los costos de producción del producto no son competitivos en el mercado. 

"- EL precio de la leche lo determina el comprador (Empresa acopiadoras). 

4 No tienen el poder de negociación con sus clientes. 

4 Están susceptibles a la entrada de nuevos competidores (se tiene que realizar 

una economía de escala). 

/~·'&""'"º' ., stán propensos a la entrada de productos sustitutos (se tiene que producir 
/tj" t., ~·\ 

11,-,";i'v ºt:.. '·.. duetos diferenciados). 
'Jt:8: I~ cé ,.,¡ 

V~<), ~- ~~ ~ s organizaciones no cuentan con un plan estratégico. 

\~~\~1 precio de venta del producto no está de acuerdo a los costos de producción. 

- .... - ._ Débiles organizaciones ganaderas y ausencia de representatividad. 
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1'. Bajos índices de producción y productividad y altos costos de producción Y 

comercialización. 

4 Escaso o nulo acceso a créditos de la banca comercial. 

"'- No existe planificación de fincas y/o fundos. 

4 Acciones dispersas y paralelas de los diversos organismos estatales y 

privados. 

4 Bajo nivel cultural y tecnológico del productor pecuario y carencia de una 

percepción empresarial. 

4 Falta de un sistema de pago por calidad (incentivos - promoción del 

reglamento técnico de la leche - promover la necesidad de un sistema de pago 

por calidad). 

4 Alta incidencia de mastitis clínica y sub clínica (Plan Sanitario de Prevención y 

Control). 

-+. Deficiente manejo de la leche pos ordeño y deficiente rutina de ordeño 

(desarrollar y gestionar proyectos para mejorar la infraestructura). 

-4.. Desconocimiento sobre producción y calidad de pasturas y conservación de los 

mismos (promover una red de ensayos de pastos y forrajes) . 

._ No manejas registros sanitarios, productivos y reproductivos 

VI. PERSPECTIVAS DE LA CADENA: 

Teniendo en consideración la producción de leche en la región, durante los últimos 

años y tomando en cuenta el avance de la ganadería en el departamento y los 

diferentes apoyos que viene dando el Gobierno Regional San Martin y la introducción 

de más de 2,000 cabezas de ganado F1 por Planes de Negocios ya aprobados por 

el programa AGROIDEAS, podemos indicar sin temor a equivocarnos que la 

producción lechera/animal/día en los próximos 5 años pasaría de 06 litros a 08 litros, 

entonces la producción anual de la región se incrementaría de 53 TM/día a 71 

TM/día, en la temporada de buen pasto. 

A través de entidades de proyectistas como PNIA, INNOVATE, AGROIDEAS, 

presentar planes de Negocio: Proyectos de centros de enfriamiento, acopio, 

transformación y Modernización de canales de distribución, Desarrollo de Derivados 

• ·,;Oiio: os con denominación de Origen y con valor agregado. Módulos de instalación de 
/ ~<c,'f-' (' 

)'; ~ u:¡\ 
(,;¿·'/" t:f'.iast~~· e corte más picadora de forrajes. 

;~~\(' ~ . i? 
~>:~º>.·;\'•· .:;;; 

'<~~~{_:_j::::/ 
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Se trabaja en base al PLAN GANADERO propuesto por El proyecto especial bajo y 

alto mayo, 

DIRECTORIO DE LA MESA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL DE 

GANADEROS-ARGASAM: 

WILFREDO USHI RENGIFO 

MANUEL SArALAYA TUANAMA 

REINERIO SALAS SHUPINGAHUA 

TEOOOLO SALAS G s 

ALFREDO PEREYRA 

DANIEL RANFORTE RAM REZ TRIGOZO 

DOOVER EMILIO R 

JOSELITO BAlJTISTA R Z 

SECR. DE ACTAS Y ARCHIVO 

SECR.DEE 

SECR. ORGANIZAC 

SECR. OE PRE"8A Y PROPAGANDA 

VOCAL1 

VOCAL2 

VOCAL3 

VOCAL-4 

TOCACHE 

PICOTA 

a DORADO 

BEUAVISTA 

HUALl..AGA 

MOYOBAMBA 

Esta mesa técnica regional a la fecha está usurpando funciones, debido a su periodo 

acción ya paso, y debe renovarse mediante elección o consenso nuevos integrantes 

de la ARGASAM 

ASOCIACIÓN REGIONAL DE GANADEROS DE SAN MARTIN 

FUNDACION: 

Fue fundada el 09 de marzo de 2007 

• Ámbito de acción: todo el departamento de San Martín 

• Integrantes/miembros: 59 asociaciones con un total de 2,671 

asociados 

• Rubro: ganadería bovina (carne, leche y doble propósito) 

• gestionar servicios de asistencia técnica y capacitación a los 

ganaderos 



• gestionar y participar en la ejecución de proyectos pecuarios 

• promover la comercialización de los productos lácteos 

-

-
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PROVINCIA DE HUALLAGA ( 10/06/15) 
_:._-,.-·" 

Amb~o de Acción Personerla Jurldloa N'de Socios Precio 
Presidente Distritos o 

N' Has. 
. 

N' 
Nombre de la y/o 

l:irecclón Teléf. 
Fecha de Ca serios Produc.Oe 

De 
Total de 

Organización re presentan! Creación de su Leche/ dla Vacunos 
lllglón Provincia l:lstrtto e Legal N' RIJC N'RRPP Total Activos 

accionar 
Pasto 5/. Lt 

San 
Asociación de Al redo Chorrilos No. 

Saposoa,Rls 
1 

r.oartín 
H!Jalaga Saposoa Ganaderos,Flocllx:tores 

Rlreyra Ru~ 
20531411022 11000131 

352 
'449517 8-d~-1999 40 31 arraya,Pllcuy 380 254 1580 0.76-1.30 

Agricoes de Hualaga acu 

San 
Asociación de ganaderos Mguel 

2 
r.oartin 

H!Jalaga a eslabón San Felipe Veni:~ del Rodr~uez 20450281604 4075042 Jr. Llre Sin. 970973807 30/01 /2007. 18 15 a eslabón 215 492 816 0.76· 0.82 
!lstrlo a eslabón Jesus 

3 
San H!Jalaga Saca ne he 

As.Ge.San Roque del llsl. l)irreso l)il 
20531380651 10007666 

Martín Sacanche Aguila Renglo 
e.asa A'es. 832253 30/1mtl02. 12 9 Sacanche 450 360 597 0.76. 1.20 

San 
As.de Gan P.v.de leche Sr. 

lu6 Hernan 
4 

Martín 
H!Jalaga T.saposoa de ~s Nlagros de Tl1go de 

Saklaña Ruíz 
20446856121 01().26 Raza de 8f1111S 06/0411994. 17 15 T.Saposoa 1.300 815 1379 

Saposoa 

5 
San H!Jalaga Saposoa 

Conti de Alqueños MguelSolol 
20531380470 2 Jr. Lira 2da.C. 942412475 29112/1997. 15 13 

saposa y 
800 562 980 0.76. 0.82 

Martín Ganaderos de Saposoa Gírrez aledaños 

San AID 
Asociacón de Ganaderos 

6 
Martín 

Hualaga 
Saposoa 

del dstrln de Alo Saposoa 5n 
• Pasarraya 

"11nuel 
7 

San 
Hualaga Pllcoyacu Ganadera San Smm Sánchez 1 2.500 0,95 

"11rtín Ruedes 

84 sublotal 6217 
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Ambito de Acción Presidente 

Nombre dela y/o 
N' Organización representant 

llogkln Provincia Distrtto 
• Legal 

san M Corrité de Ganaderos Qan MguelAngel 
1 Juanj.li 

Pajatén sa1c1ana c. Mlrtln Cáseres 

san M 
)Janjj Ganaderos indepencientes 2 Mirtn Cáseres 

san M Pachjza 
Asociacion ganadera la Rosenter 

3 
Mlrt'1 Cáseres fortarreza de Bagazan Hklebranth 

san M Asociacion de Ganaderos 
Reynerio 

4 ttlicungo salasShupnga 
Mirtn Cáseres del Ostrito de li.Jicungo 

hua 

asan M Asociacionde A'oduccOn Osear del 
5 Mirtm Cáseres 

Pajarllo 
de Ganaderos de Relarre Aguila Viena 

san M Asoc. De Ganaderos 
Enar 

6 Hu~ungo 
distrito 1-iiicungo 

Mlldonado 
Mlrtln Cáseres 

Hernandez. 
san M. 

carrpan~ 
Asoc. Ganaderos de Muiano Pérez 

7 
Mlrtln Cáseres carrpanila sanganB 

M Asoc. De ~oduct. 
José J. 

san Centurion 8 t-kJicungo Agropec. Mraflores Mlrtln c.áseres 
Burga 

9 
san M 

Pajarllo 
Asoci. ~ Prod. Agro. Bajo 

Mlrtln Cáseres .IJl\ao - cununtuza 

Asoc. Ganaderos del 
..listo 

San Belavsta Ledoy ~Rodrl¡uez 10 
Mlrtln d~tritO de Ledoy 

CBvila 

' ) ) 
) 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) . ) ) 
,1 -

) ) ) ) ) ) } ) 

PROVINCIA DE MARISCAL CACERES 

Personerla Juridica N'de Socios Distritos o 

Dirección Teléfono 
Fechado case~os Produc. De 
Creación de su Lechelcla 

N'RUC N'RRPP Total Activos accionar 

Sopin Vargas ttirreral f!Jicungo, 
20531l52263 05004860. 

555 844346 
'2'2107 /'l002 17 17 Pajari~, 660 

saposoa 

10 10 500 

Bagazan 15 15 Bagazan 420 

HLICUl-KlO 20 o f!Jicungo, ll);j(,!tlJ,' 

Retarre 18 18 Pajarlo 504 

20450402321 05004959. casa~ ... 812734 11 20 f!Jicungo 700 

00007053. Casa Pres. 20/05/2004 12 o carrpan11a y 
Inactivo No tiene cunurrooaa 

20531411880 110000185 casa Pres. 812612 26110/1999 19 o ~aflores Inactivo 

20 o inactivo 

2053144675 11001138 casa~ ... 10/11/2003 15 o Ledoy Inactivo 

80 subtotal 2.774 

) ) ) ) ) ) ) ) 

Precio 
N' Has. 

De 
Total de de venta 
Vacunos 

Pasto 
S/. Lt 

425 765 0,914 

250 520 0,914 

225 300 0,84 

400 510 0,84 

270 486 0,84 

510 481 0.70 ·1.00 

178 350 LOO 

250 390 1.00 

641 1390 0,80-1,20 
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PROVINCIA DE RIOJA 

Ambtto de Acción Nombre de la Presidente Personeria Jurldica Fecha de N'de Socios IJstrttos o Produc. De N' Has. Total de Precio de 
N' 

Organización 
y/o IJrección Teléfono 

Creación Caserios de venta 
Región Provincia IJstrtto representan! N'RUC N' Reg. Total Activos su accionar 

Leche/ dia De Pasto Vacunos 
Sl.Lt 

San l)gan~ación agraria Fe1'1e Jr. Sto. Torib~ llstritode 
1 

Mlrt~ 
Rílja Rílja 

t-1.Jeva Zelandia de Rílja 
Fernandez 20320896747 11004728 

sin 
tfil75'!1Jj277 5-jue1997 24 9 

Rílja 
700 185 231 

!Aaz 

San 
AsociacMín de A'oductores 

Si~erío llstrio de 
2 Rílja Yorongos Agropecuar~s 8 Enigran1e 

Cabrera Mres 
20561376367 11000010 Av. Rílja 950 #968582979 31.¡u>2001 14 o 

Yorongos 
o 160 161 inactrvo 

Mlrtin 
de Yorongos 

San 
Alsc 

Asociackm de ganaderos lllr~a Guevara 
20531412851 11003484 

av. Las Deisias 
#947838650 19-lllly-2003 5 3 

Mlrtin 
Rílja 

de fl>sc G'andez sin 
27 llstr. Als~ 60 25 52 

San 
Sías 

Asociación de Ganaderos Mlrceli'lo av. ls deicias llstrio Sías 
4 

M!rtin 
Rílja SolJlil Segunda Jerusalén ~sTan1a 

20531377509 11002403 
sin 

949622495 20-jun-2002 59 o 
Sopln vargas 

315 516 ;;·,a·::-11·1·:: 

Vargas 
llst. 

5 
San 

Rílja Yuracyacu 
Asociacón de Criadores B.Jgenío Horna 

20531452489 11004165 
jr. San franc~co 

tfil95239040 10-oct-2003 15 15 
Yuracyacuy 

177 80 165 
Mlrt~ de Ganado Yuracyacu García sin parte twa 

Cajam 

San San 
Asociación de Ganaderos Den~I 

Cas. Feria 
6 

Mlrtin 
Rílja 

Fernando 
y Agr~ulores C1andeza Carranza 20531450869 11004208 cas. Feria llllyo 942911122 8-ene-2004 18 13 

Miyo 
160 90 184 

Fem M!yo Guevara 

San t-1.Jeva 
Asociación de Ganaderos S«to Esm!ro 300 (09-()3. av. La flor~a llstrito twa. 

7 
M!rtin 

Rílja Caja1TBrca 
La Fortaleza de t-1.Jeva Venlura 20446815289 

99) #121 los olivos 
tfil79924545 2-feb-1999 35 19 

Caja1TBrca 
800 450 467 

Caja1TBrca Becerra 

San t-1.Jeva Asociación de Ganaderos 
Jose Santos 

San Juan del CfMSan 
8 

Mlrtin 
Rílja 

Cajallllrca San Juan 
Fusta1TBn1e 20489242398 114 

Río Sorior 
975294381 6-jun-2000 16 6 Juan, Ro 150 85 124 

Saavedra Sorior 



1))))))))))}))})))'))))))))))))')))))})))))))))))) 
) ) 

!lstrlo 

San Asociación Ganadera La 
Segundo Awa¡.my 

9 Martn 
Rioja Awajun 

Estancia de Aw a~n 
Augusto Mego 20031455828 11003996 Awa~ llS54004080 1().oct-2003 10 6 varios 85 93 

Tarrilo Caseríos de 
twa. Cajam. 

Asociacíon de 
Juian Requejl e P. Sta. Rosa 

C. P. Sta. 
10 

San 
Rioja 

Pardo 
GanaderosFuente de Vlla 20031457103 11004279 gjg.\73547 30-oct-2003 15 7 Rosa del 60 76 

Mlrtn t/iJuel de Santa Rosa del Mrador 
Vasquez del Mredor 

Mredor 

San Pardo Elr¡Jresa lndustnal Pardo Jose Teodoro 
.klrisdi:ciín 

11 Rioja 20450120007 11009254 ;. CorrercK> 288 #942011744 15-di:-200i 63 63 del !lstrito de 400 485 571 
Martn tliJuel Mguel-Pamisa aaz Rodriguez 

Pardo Mguel 

Pardo 
Asociación de Ganaderos 

Allerto del CPMAguas 
12 

San 
Rioja y Agrcijores Aguas 20031442840 11004109 Aguas Claras 978874499 7--0Cl-2003 26 13 96 165 

Martn f.tuel Claras 
Caslilo Vale Claras 

Pardo 
Asociaci:in de Ganaderos 

Angel f'erdia CPMAguas 
13 

San 
Rioja Mlría de la Paz Aguas 20531437170 11004032 Aguas Verdes #942011744 24-oct-2003 37 9 88 104 

Mlrtn tl,¡uel Verdes 
f\írez Verdes 

265 170 subtotal 2.447 

/ . --. :: -"" 
/ < ·•:,_\, 

,\ 

fe ~- ;;¡ \1.. / 

\ ' ,- ··/ '' <---ii-~~~:/ 



1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) \ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) • . ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
) ) 

PROVINCIA DE MOYOBAMBA 

Am btto de Acción 
Presidente 

Personeria Jurldica N'de Clstrttos o Precio de 
Nombre de la ylo 

Clrección Teléfono 
Fecha de 

Socio 
N. de socios Produc. De N' Has. Total de venta • Caserios de 

Organización representan! N' Rllg. Creación activos Leche/día De Pasto Vacunos 
Región Provincia Clstrito 

e Legal 
N'RUC 

Públicos 
s su accionar SI. Lt 

San M:Jyobam 
Calzada 

Asocllción Ganadera de Alex Gozales 
al531225103 2411 Ca~ada 832325 17-mar-1991 18 18 

Calzada y 
349 3350 620 

Mlrtin ba Calzada Sandoval Yantaki 

' 
San Mlyobam M:lyobamb Asoc. [)¡ A'oduct. Agrop. Giln"er Qiza 

al531347000 11001874 Mlyobamba 561286 23-abr-2002 35 35 
[]sirio de 

1.831 520 840 
Mlrtin ba a Los Ocho Valles Rl]as Mlyobamba 

San M:lyobam Asoc. [)¡ A'oduct. Agrop. 
Absalon 

Caserio Los Sector Gera 
1 

Mlrtin ba 
Lahuarpia 

ll'lidos en la Mlrgilal 
Go~ochea al531442688 00001164 

tll!ranjos 
26-mar-2002 17 17 

a Lahuarpia 330 340 510 
f't¡i\ez 

1 
San Mlyobam 

Habana 
Asoc. [)¡ Pequei'ils Neptali Arista 

20362132051 0&00935 Habana 7'iWS/ 09-0ct. -1996 15 15 
[]strlo 

52 280 300 
Mlrtín ba Ganaderos de Habana López Habana 

San Mlyobam Asoc. [)¡ Ganaderos de 
Patri:io 

[]sirio de 
; Yantaki D:minguez al5314400!KJ 11003294 Yantaló 562812 4-mar-2003 9 9 497 n 1!11 

Mlrtín ba Yantak'.i 
García 

Yarlak'.i 

San Mlyobam Asoc. [)¡ A'oductores 
José Esposorio 

Jepellcio a 
Jepelacio Ferréndez al531442769 11002048 Jepelacio lrol73 3-jln-2002 35 35 417 350 712 ; 

Mlrtín ba Agrop. C.Orazón de Jesús Carrízales 
Bautista 

San M:lyobam 
Asoc. [)¡Pequeños 

lloni:K>Gord~o []sirio de 
' Sorior Ganaderos de Sorlor - 20229552253 05005800 Sorlor 971200564 25-sep-1994 68 68 379 500 950 

Mlrtín ba 
APEGA SO 

Santa O'uz Sorlor 

' 
San M:lyobam Mlyobamb Asocllción de ganaderos 

25 25 25 ' Mlrtín ba a Quiolloalpa 

Mlyobam M:lyobamb 
Asoc. [)¡ A'oductores tll!poleon Caserio 

San 
Agropecuarios Angaíza- fl@!Jllíl '~ 454 Sugllaquiro 16-di:-2000 14 19 Sugllaq~ro 30 80 110 1 no 

Mlrtín ba a 
Suglaquiro (:~'' "0. Fernando 

/ 
, .. 

··~~ ,/ ~.; ·.;;=--iY' -~(''*\ 
. ' - - . " 

subtotal 3.910 

~,, ~ 
. 
' 
") ,,:/ 
~!:.~.- --~ // 



) 

' 

. 

' 

' 

' 

) 

) ) ) )))))))))) ) ) ) \ ) ) 
) 

) ) ) ) ) 

PROVINCIA DE PICOTA 

Ambito de Acción 
Presidente 

Persone ria Jurfdica 
Nombre de la y/o Dirección Teléfono 
Organ ilación representant 

Reglón Provlncicl Dstrito N'RUC N' RRPP 
e Lecial 

San Buenos Asociacion de Ganaderos 
V\M"redo 

Martin 
Acola Ares de Buenos Aires 

Ushil"lahua 2045117274 336 Buenos Aires N' 076781 

Rengo o 

San Tres Asociacion de Ganaderos Manuel Aguila 
2045028660 906 Bello Horizonte 

Mamn 
Acola 

Unidos Los Reales de Tres lJnklos rTafur 
812500 

San 
Acola 

Tngod~ Asociacion de ganaderos Eleuterio 11002058 
Tingo del 

812644 
Martin Fbnaza de Tingo del R:inaza calderon lloclla Rmaza 

San Shanl>uya 
Asociacion Agropecuaria 

E:dillerto cusrre 
Acola de Ganaderos el Sol En Trárrile 482 Shaniluyacu 

Mamo cu 
Naciente 

carranza 

San TlllQOde Asc·c1a;:1on 1,, (:,a;1;;iJc·r~s BmerC.arhua 

Mamo 
picota 

FOnaza .-jp '-"'" ,,,;;,,,_, Cinc hay 

San 
Acola 

Buenos e 

Mamo Aires r:lel valle OP D'3UlllJ i:!Oél 

San San Asociacion de ganaderos 
Segundo Pedro 

Acola Sane hez 951 Nuevo Egipro 942825487 
Martin HlarDn i'IJevo eg¡,to 

izquierdo 

Santa rosllo de San San Martn Acota Manuel Rios Lozano C.Oni:irador #958926390 
Upaquihui Mamo 

San Rcotqa 
Sharrl>uya Asociac1on Ganadera el Geiner de la 

Martin cu Proieteno 0-uz Garcia 

-
1/ 

e,~ San 
Acola 

valle del 
James burga vasquez Co~ade/ santa rosilo de 

#133484 
Mamn upaquihua leche / ..... ·, ~ upaquitx.la 

(: ~ 
~-- .:;. \ 

'"' 
.~ 

-\ .. 
_,_:-:i.,'L.: ~~J) i " 

..... :·ri, 

) ) ) ) ) ,> ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

N" de Socios Distritos o 
Precio de 

Fecha de Produc. Da N'Has. Total de venta 
Creación 

Caserlos de 
Lecheldla De Pasto Vacunos 

Total Activos su accionar SI. Lt 

23-feb-2003 26 26 5 800 872 1.058 0,8 

1 S.sep-1996 24 14 4 350 390 580 1 

20-n&y-1999 27 27 3 1.000 750 690 0,8 

26-abr-2010 28 28 4 450 

o "Id( ~IV1' 

20 o ~ ... ,, 

18 18 3 1.100 285 540 0,8 

vano de 
1 1 sarta rosillo 750 

de upaqlihui 

50 o 111act1vo 

1 1.400 

115 subtotal 5.850 



) ) ) ) )))))))))) 

Ambito de Acción 

Presidente 

' 
Nombre de la y/o 
Organización representant 

Reglón Provincia Distrito e Legal 

San 
Belavista 

Asoc. De Cftarrlolo ToodlJo Salas 

M3rtn Bella.vista A9cuario 11.Ja~ga Central Gonzales 

San Bellavista Belavista 
Asoc.Ganaderos "8 llonicio Santa 

flartil Belavietano" Cruz Vasquez 

San 
Bellavista San Pablo 

Asociación de Ganaderos Adan Ranirez 
M!rtil del Clstrlo de San Pablo Velera 

San Bellavista San Pablo 
COnité Peque/los Job• Coral 

t.llrtil Ganaderos de "San Jorge" Guerrero 

Asociación de Ganaderos 
Fernando 

San Belavista f'tlevo Lirre Bardales 
Marti1 Fernando Belaúnde Terry 

Torres 

Asociación de Productores 
Florencia san Belavista Bajo Blavo Agropecuari:ls Nuevo 

M!rtil Tarapoto 
Garcia C.Ordova 

. 
Amarico 

San Bellavista Alo Biavo 
Asoc.Ganaderos 

Ta na ria 
fMrtii "Cordlera Azúr 

Arrasifuen 

Hugo 
San Bellavista Alo Biavo 

Asoc. de R'od. Pecuarios 
Ushilal>Ja 

R:iraiso de ni Se~a Mlrtil TOfres 

) ) ) \ ) ) 
) 

) ) ) ) ) 

PROVINCIA DE BELLAVISTA 

Personerla Juridlca 

Dirección Teléfono 
N" RUC N" RRPP 

20531382332 110001n Cuarto Aso 94949M31 

20531323065 63 Av. San flartln 979091096 
506 cuarto piso 

20531331288 73 San Pablo ·es1214 

20489229880 364 Fausa LarriBta 942009651 

20531397526 40706902 Fbnasilo 942439630 

C.P.M. f>iJevo 
2053149615 11001086 812582 

Tarapoto 

~ó,' i~t\ Barranca 
'233089. 

, "551310 
¡,,,, ':" ' ·.-::..\ 

~~ ,.-, °i.' 

;~7ne~) :·, '! Jose aaya 42544166 : ' 
'. ¡ ~.; 

'~:~~ ':. 
, . 

. ,/ - - .. '·:_::.:.--· 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

N" de Socios Precio de 
venta 

Distritos o 
Fecha de 

Caserios de 
Produo. De N" Has. Total de 

Creación Leche/ dla De Pasto Vacunos Total Activos su accionar SI. Lt 

15-ene-2003 16 16 3 660 419 731 0,8 

12~ene-2002 34 :30 3 974 328 571 0,8 

26-feb-2000 26 22 5 2.760 1006 1.455 0,82 

1-feb-1999 18 12 3 El5() 752 1009 0,8 

20/03r.!003 o 4 INACTtv'O 205 303 1,2 

37882 o 4 INACTf\10 360 406 1 

18-abr-2004 10 10 3 200 783 1.205 1 

~l'l'Bí·2008 o 3 INACTl\/O 401 359 no vende 

89 subtotal 5.224 



) ) ) ) ) ) ) ) ) 

Amblto de Aa:l6n 
N" ........ - Dlltrlto 

1 ''" Martín 
Lamas Zapatero 

''" OJñumbu 
2 Lamas 

Martin •"' 
3 ''" Martin 

Lamas Lamas 

Soo OJl\umbu 
4 Lamas 

Martln q"' 

5 ''" Zapatero 
Martl n 

6 ''" MartJn 
Lamas Za patero 

''" Barranqul 
7 Lamas 

Martín " 

8 ''" Lamas 
Barranqui 

Martín " 
Cul'\umbu ''" 9 Lamas 

Martín que 

''" Cul'\umbu 
10 Lamas 

Martín que 

) ) ) ) ) ) ) 

... _ ... 
Nombre de la y/o 
Orfl"'- representant 

eLepl 

Asociaclon de 
Miguel 

Antonio 
ganaderos unidos 

Lozano 
za patero nAGAUSA" 

Gonzales 

As oc.Ga nd.Produc .. leche Julia n 

y Carne MA&FLO Medina Oiaz 

Asoclaclón de 
Clemente 
Mendoza 

Ganaderos Los Pokras ,, 
Asoc. De Productores Pascual 

A¡ropecuarlos La trlsozo 
c. .,. ......... ,._ 

""º 
Asociaciocde 

Víctor del 

Cast!llo 
ganaderos Zapatero 

Ramirez 

Tedy del 
Sociedad gandera 

Castillo 
Zapatero SAC 

Re11tlgul 

Asociación de 

ganaderos valle del 
OU Collazos 

Caynarachl 
Amas!fuen 

Comité de Ganaderos 
Ge mita 

Gallardo 
de Santiago de Borja 

Amasifuen 

Asociación de 
Galan Garcia 

ganaderos de san 
Sanchez 

fernando 

Asociación de 

ganaderos de san 
Luis :tnua_'-
... ..sé:"iifj\•~ . 

francisco 
/ ::,'.:· "'--
')' \"''')'<> 

'" 

('" ... ' ;,'·.· .. to'o:l ·e" V 
i"· .;· 

1·::, >. 
\IÓ, '1-

\~z~:·'.' ·.: . -. 

) ' ) 
j 

) ) ) ) ) ) ) ) 

PROVINCIA LAMAS 

Penonerhl Jurldlca 

,..RUC 

En tramite 

20450281868 

20531449852 

20531363206 

20542232189 

20531S28647 

20494105145 

~0494149789 

··•·e,~\ 
·~ - . 
~-i\ 

'j .. i 
'y'.'' ·:-/ 

,,'¡ . '' _'/ 
./ 

N"-

110336404 

847-99 

11004811 

11003057 

1106739 

11007101 

11054489 

11052462 

D1...-n Teltfuno 

Zapatero # 0255170 

Mamona qui hu 
811029 

' 
Lamas 

Cul'lumbuque 

zapatero 996943374 

Zapatero #949645532 

Barranqu!ta 

CPSan 
522592 

Fernando 

CPSan 
Francisco 

#995239427 

) ) ) ,> ) ) 

Fedlade 
N•deSodol 

ere.-
Total ........ 

28-ene-2014 17 13 

21--may-1999 30 20 

23-dic-2003 19 o 

25-oct-2002 30 12 

4"-dlc-2013 18 18 

12-ma r-2012 

30-dlc-2004 20 

o 

25-ma r-2010 16 16 

6-oct-2009 31 31 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

Distritos o 
Predode 

-De N"Hu. Total de -Cuerlotde 

""""' dla 
DeP- v ........ ... - S/.Lt 

zapatero. 1.200 0,85 

mamonaqu1 

hua,flores 

•• 1.500 500 250 0,9 
mamona qui 

Lamas. 
pamasto 

1 NA( TI V() 190 208 1.25 

Cuí'lumbuqu 
e, lamas, 750 450 800 0,88 

·-" 1 

Zapatero 1.500 1200 1500 0,85 

comercial 

!za la 

empresea 

EmorP~~ 
Sociedad 

Zapatero, 
Cnn•pro· ;,• ''1 

ganadera 
lamas 

rlon; de :,.r-'le zapatero 

SAC· 

aaausa-v 

de vlctor 

Barranquitlll 

Santiago de 
.,f,( r, • .- 355 530 

Borja, 

palmeras, 

t1'l ct1 YO 

''" Fernando 
1.100 750 1000 0,9 

Luis 

torres 
S•n .S.compra 

Francisco 
1.000 900 900 

toda la 
prod de 

esta asoc. 



) ) ) ) ) ) ) ) 

"" Cui'iumbu 
11 

Martín 
Lamas 

•"' 
Pongo de 

5., 
12 Martín 

Lamas caynarach 
; 

5., Ponso de 

13 Lamas Caynarach 
Martín ; 

14 
5., 

Martín 
lamas 

p·1nto 
Recodo 

15 5'" 
Marti n 

Lamas Zapatero 

5., 
16 Lamas Zapatero 

Martín 

17 
5., 

Martfn 
Lamas Zapatero 

5., 
18 Lamas Zapatero 

Martln 

19 "" Marti n 
Lamas 

5., 
~ernando 

5., Taba loso 
20 lamas 

Ma rtin ' 

Cuñumbu 5., 
21 lamas 

Ma rtin .,. 

) ) ) ) ) 

Agrupacion de 

ganaderos los 
porongueros de 

cuñumbuque 

Asociación de 

ganaderos Angel Tang 

Al!asa 

Asociación de 
ganaderos la perla del 

cavnarach! 

Asociación de 

gana de ros ! os 
recodi nos 

Asociacion de 
Prod u cto res 

1 •-ronecuarios La Pinta 

Empresa Agricola 
Hermanos Rios 

Asoc.Gand. 
Agroemprende Celendln 

Erwin Lozada Romero 

Ja!me Mago 

Rosa na Lozano 

james burga vasquez 

) ) ) 

Paul Sanches 

Loza no 

Hugo campos 

Requejo 

Crobel Ruíz 
Paredes 

Nerlin Segura 

comprador de 
leche 

Presidente 

y/o 
representant 

e Legal 1 

comprador de 
lechei 

) \ ) 
) 

Independientes 

20542334350 

20493811232 

6--.•. 
/$05:!210~8~? 

,- ~ r1íJ -

~,:. /'J/ 
t 

'\."' 
' 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

21 1.123 

o INACTIVO 

pongo de 
distrito del 

caynarachi 
965964800 23-ma r-2012 o pongo de • 113 cf, Vü 250 2020 0,9 

cavnarachi 

o 'l~\t vo 

Santa Clara, 
42812609 15/03/2013 21 21 Celendin, 727 500 580 0,9 

11074161 Nvo. Celenrlin Zilpatero 

Santa cruz -
10 o pashacal- .. -. 

nieves 

Celendln, 
San Juan 

11052911 Nvo (.elendin 28/12/2009 o Talliquihu! 1 J ((,V<' desactivo 
Tara poto, 

Cui'lumbuqu 

Poloponta, 
Celendin, COMPRA. 

Zapatero 1 1 santa cruz y 350 DOR DE 
san juan de LECHE 
tal!iquihui 

compra 

Valle de 
leche de 

San fernando 
#952078834 5., la asoc. 

del rlo mayo 
1 1 1.100 

femando De ganad, 
de san 

·, Todo el 
; 56 CP San Miguel 949667479 30 25 valle de san 150 300 150 no vende 

'- M!guel 
'~. 

Mamona qui hu 
el valle de 

• ¡ #133464 5 Mamonaqui ; 1.800 1,1 
I hui / 



) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

Amblto de Acd6n 
.... _ ... 

Nombre dela vi• N" 
.,,._ 

repruantant 
Ro"'6n - Distrito ....... 

Lemnls 

''" ''" Juan Comité de Ganaderos 
Paredez 1 

Martin Martin Guerra de Juan Guerra 
Torres 

Comité de Ganaderos 
Walter 

S•n S•n 
Shapaja Reategul ' de Shapa}a Martln Martln ··--·-

s.n 
Asociacion de 

Manuel Ros "" Ganaderos de Santa s 
Marttn 

Tarapoto 
Martín lozano 

Rosa de OJmbaza 

_ .. _ - ... Nombre dela vi• Nº Or-- Nlprfftntant -- Distrito ....... 
Son 

Tocache Tocache 
AsoclacDn de Gandero6 Raul Belaunde 

1 

""'" de TOC*lhe AGA 10 Lapa L«rro 

.. , Asociación de J1Bnaderos 
.klsllnllilno Daga 

2 ...... Tocache U:hlza de U:hlza el Orl9nte .. _ 
AOO..O 

Son 
A60Clacl6n Ganederos 

Jt.lio Augusto 
3 Millrtil 

Tocache ""'º" Sargento Lores de 
Olaya Garcla 

Balaayacu AGASLOB 

Son """'º Asociación de ganaderos Ca"" 
Tocache Cardenas 4 

"""" Progreso de ltlevo A"ogreeo AGN' 

"''" 
Asociación de Ganaderos 

Felk Jara San Tocaehe Tocache de Barrba1T11rca 5 Wertil 
-ASGABAM 

... ~ 
Asociación Centro 

s'" Tocache F\:l~ora Ganadero Pót.rora 
f'be Oaslilo 

6 ....... AC!'GAPO """""º 
Asociación de Ganaderos 

Son Tocache ''" de San Juan de Porongo 
.llan Mlljla 

7 Mort• Progreso ... .., .. 
AGA5.P 

' ) ) 
) 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

PROVINCIA DE SAN MARTIN --- ---------- ---------------

Personerla Jurldltá 
Fecha de -- Te!Mono ere-N'RUC N'RR.PP 

Carretera FBT 
20227274191 05012270 SurKm12- 528608 - 22-ago-1992 

Juan Guerra 

20531327234 11001400 Shapaja 

Sta. Rosa de 

OJmbaza 
958926390 

PROVINCIA DE TOCACHE _ ... _ 
Fecha de -- Tehifono ere-N"RUC N'RR.PP 

20489122066 S00<696 '678662 

20531494131 S0048!l5 "943432880 

no 959472255 

2054257929<4 403122 #995108015 

20493881443 966016S09 

no 11002437 '707529 

,/ -~.._-,~ -.·-_--.._, 
/ :.r_, '-·: :' 20531#¡,tM~ -: 5004806 _, "i\ ~' t(., __ -' ' i..., ,<.:i ,""::' , 

\ ... ~,~- jpv -~ i./) 
-, ~/-:::: ') ('~ 
<· • ..,.(-~--,'' '/ 

-::..' -

' ) ) 
I 

N'"de Socios 

Total 
.... _ 

40 40 

s 

2S 

70 

N'deSOdao 

Total -
80 43 

"' 40 

25 19 

S2 30 

34 20 

2S 1S 

2S 16 

253 

) ) ) 

Distrttmo 
Cllte ...... 

... -
Juan 

Guerra, La 

Banda de 
Shllcayo, 
Tarapoto, 

Santa Rosa 
yel Valle 

del Mayo 

subtotal 

Distritos o 
Cllte ...... .. -

subtotal 

) ) ) ) ) )))))) ) ) 

.......... .......... N'- Totllde ..... 
Lecha/ella ........ v ....... 

S/.Lt 

2.000 1.000,00 1.810,00 1,0 

4S 

COMPRA 
TODA lA 

800 PROD. 
MANUEL 
RIOS.L 

2.845 

.......... 
Produc:.De N'- Total de """'ª 
Ladle/dfa 

... _ 
v- S/.U 

2.449 40 

1.200 800 

120 180 

380 800 

300 200 

2SO 120 

796 180 

5.495 



) ) ) ) ) 

Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

AmbltodeA«tón Pmldente 
Nomllre de la y/o 
Orpnlzadón ' 

Provfm:la Distrito 
representmt 

Regf6n elepl 

Asociación de 
Ramon Valles San El 

Sisa ganaderos de sisa 
Martln Dorado Va lera 

ASOGAM 

San El Santa Asociación de ganderos 
Santiago 

Bel arde 
Martin Dorado Rosa de santa rosa 

Muñoz 

Asociación de Fausto 
San El Santa 

ganaderos C.P. de Santa Vasquez 
Martin Dorado Rosa 

Martha Cubas 

San El Asociación de 
Jose Miguel 

Shatoja 
ganaderos de Shatoja 

Jimenes 
Martin Dorado 

Angeldonis 

San El 
Ala o 

Asociación de Danlel 

Martin Dorado ganaderos de Alao Pintado 

Asociación de 
Teodoro 

San El Agua ganaderos el 
Pintado 

Martin Dorado Blanca campesino de agua 
Rivera 

blanca 

San El Asociación Hector Diaz 
Sisa 

Martin Dorado Agropecuaria el Dorado Bustamante 

Asociacion Casandra 
San El 

Ala o Agropecuaria todas a consuelo 
Martin Dorado 

uno Erase Rojas 

- --··-

\ ) 
) 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

ASOCIACION DE GANADEROS El DORADO 

PenonerllJurfdtca Nºde-
Facha de -- ToNlono 
Craad6ft 

NºRUC rr- Total Activos 

20531304706 504793 Alao 945455286 24/03/1992 18 18 

20531402899 11003990 Santa Rosa 976413244 07/05/2003 12 12 

Samta Martha 988905264 22 22 

6 

20450240321 09/01/'lOOl 
Toda la 

jurlsdiccion 
957583396 09/01/2001 22 22 

20446868722 62026207 
toda la 

979840646 26/08/2010 18 18 
jurlsdiccion 

10009825083 11079125 SISA 
999421264-
956648944 

06/02/2014 16 16 

950406860 Shatoja 950406860 22 19 
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Distritos o 
Procluc. De 

C-losde 
Lodle/dla .. -

Toda la 

jur"isd!cc!on 710 
de Alao 

Santa rosa 850 

Santa Rosa 900 

Shatoja 500 

Toda la 
800 

Jurisdiccion 

toda la 
900 

juris. 

Sisa 1.000 

Alao· 

shatoja 
700 

subtotal 6.360 

1 TOTAL Organizaciones ActIVas J 80-- 1 ,.:,,: ·::r,~. #
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Predode 

Nº- Total de venta 
De Pasto Vacunos 

S/.Lt 

200 0,83 

320 645 0,83 

340 1,5 83 

0,83 

323 0,83 

1050 610 0,83 

240 368 0,83 

150 180 0,83 
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l. MAPA DE LA REGIÓN CON ZONAS DE PRODUCCIÓN - AÑO 2014: 

2,325 TM/ Año 

5,594 TM/ Año 

1,995 TM/ Año 

3,274 TM/Año 

1,418 TM/ Año 

4,910 TM/Año 

859TM/Año 

2,821 TM/Año 

·-----

1,069 TM/ Año 
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DIFICULTADES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIONA LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS DE LA GANADERIA EN LA REGION: 

DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN: 

Los costos de producción del producto no son competitivos en el mercado . 

EL precio de la leche lo determina el comprador. 

No tienen el poder de negociación con sus clientes . 

Están susceptibles a la entrada de nuevos competidores (se tiene que 

realizar una economía de escala). 

Están propensos a la entrada de productos sustitutos (se tiene que producir 

productos diferenciados). 

Las organizaciones no cuentan con un plan estratégico . 

El precio de venta del producto no está de acuerdo a los costos de 

producción. 

Débiles organizaciones ganaderas y ausencia de representatividad. 

Bajos índices de producción y productividad y altos costos de producción y 

comercialización. 

Escaso o nulo acceso a créditos de la banca comercial . 

No existe planificación de fincas y/o fundos. 

Acciones dispersas y paralelas de los diversos organismos estatales y 

privados. 

Bajo nivel cultural y tecnológico del productor pecuario y carencia de una 

percepción empresarial. 

Falta de un sistema de pago por calidad (incentivos - promoción del 

reglamento técnico de la leche - promover la necesidad de un sistema de 

pago por calidad). 

Alta incidencia de mastitis clínica y sub clínica (Plan Sanitario de 

Prevención y Control). 

Deficiente manejo de la leche pos ordeño y deficiente rutina de ordeño 

(desarrollar y ge ·onar proyectos para mejorar la infraestructura). 
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• Desconocimiento sobre producción y calidad de pasturas y conservación de 

los mismos (promover una red de ensayos de pastos y forrajes). 

En la región San Martin se asume de tener una baja productividad por animal 

debido a la genética inadecuada e inadecuado uso de tecnología y el limitado 

acceso a crédito, por lo que la producción de leche por vaca se ve afectado. 

Cuando se hace referencia a la parte Genética, mucho se ha trabajado en este 

rubro, en su gran mayoría no ha brindado los frutos esperados, debido a un 

sinnúmero de factores: 

- La falta de experiencia de los técnicos inseminadores y falta de compromiso de 

trabajar días no laborables. 

- El productor no avisaba en su debida oportunidad para realizar la inseminación. 

- Pajillas de mala calidad genética. 

Al contar ya con animales mejorados genéticamente, estos no convencen al 

productor debido a que el animal no responde las expectativas de producción, sin 

saber el ganadero que estos animales sino se les da las condiciones adecuadas 

el gen de producción no sale a relucir, como por ejemplo buena pasturas sales 

minerales, ración balanceada, etc todo lo que respecta a manejo, en época de 

verano la ausencia de lluvias, las pasturas demoran en crecer, nunca abonan sus 

pasturas. 

Al inadecuado uso de tecnología, es debido a la falta de entrenamiento de 

capacidades hacia los productores ganaderos (Aprender Haciendo - ECAs). Esto 

interactúa con el limitado acceso a créditos, debido a que las instituciones 

crediticias solo atiende a las empresas sólidas y que ofrecen garantías, quedando 

al margen los pequeños y desorganizados productores haciendo que el costo de 

crédito sea elevado porque esta actividad es de alto riesgo, entonces al desarrollar 

capacidades como instalar un sistema integral de ferti riego, biodigestor, 

silvicultura, pasto de cort~olino picador, esto demanda un costo alto de 
/'j:~·-1..·- .---,,'1~ 
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instalación, pero a lo largo del tiempo la productividad se verá reflejada con la 

mejora económica, solo innovando tecnologfa y emprender una gestión 

empresarial, en este último cuando vendan su producto con un valor agregado, 

incrementando aún más sus ganancias. Por eso es el fin supremo de asociarse a 

una organización haciendo de esta, competitiva, equitativa y sostenible 

permitiendo que sus actores puedan asegurar una economía rentable, sin dejar de 

lado la aplicación de la normatividad ambiental. Haciendo un uso racional de los 

recursos naturales que significa tomar previsiones. Apoyar las organizaciones 

como empresarios permitirá afianzar el planeamiento de las cadenas productivas 

que representa una parte sustantiva de la actividad agropecuaria de la región y del 

país. 

Las vías de comunicación también son muy importantes en el desarrollo agrario, 

en su gran mayoría en la región son trochas carrozables, ello genera un alto costo 

de transporte y su respectivo manejo logístico 

Sin embargo no le damos importancia al piso forrajero, conjuntamente con el 

factor suelo, en este caso la alimentación de los poligástricos se basa en su 

mayor parte de forrajes y la suplementación de concentrados, y adición de sales 

minerales 

Desarrollar proyectos de aprovechamiento de los residuos de las empresas 

ganaderas, para efectos de Fertilización (compost, Humus) y una parte para 

alimentar un biodigestor para la producción de gas energético (metano) y Bio 

abono para pasto de corte con ferti riego. 



DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE CADA ASOCIACION POR 

PROVINCIA (PUNTOS CRITICOSl 

PROVINCIA DE MOYOBAMBA- DISTRITO DE CALZADA 

EMPRESA ACOPIADORA Y TRANSFORMADORA "EMACSA" 

Anteriormente esta empresa se denominaba como asociación de ganaderos de 

calzada, en la actualidad, cuenta con un total de 34 socios y solo 12 socios están 

activos, los cuales proveen de leche fresca, en promedio de 280 L./día, Ja misma 

planta Denominada "EMACSA", está establecida jurídicamente representada por 

un Gerente, sub gerente y socios, Ja materia prima es transformada en yogurt 

frutado, y batido 2200 Limes, el queso que elaboran es tipo ucayalino con una 

producción de 570 kg/mes (de 4580 litro de leche), la empresa cuenta con una 

área de producción una área de comercialización. 

En la actualidad, cuentan con un proyecto con Agro ideas, el de instalar una 

planta yogurtera de mayor capacidad, el cual se está levantando observaciones. 

Esta necesidad es debido a que la planta actual, no puede acopiar más leche y 

activar más productores o socios, otro punto crítico es la de ampliar su 

comercialización a mercados de la región, ya que solo dos productos están 

registrados (yogurt frutado y queso tipo ucayalino) y no puede incrementar su 

capacidad de producción ni diversificar más productos. 

La situación de los socios en el campo es diferente, en su gran mayoría de los 

socios, tienen ganado al pastoreo extensivo, sin instalaciones de manejo (Corral 

de manejo, sala de ordeño, cercos precarios) genéticamente, tienen animales con 

bajo rendimiento, 4,5 de leche/día en promedio por vaca, los pocos animales que 

tienen los terminan de vender para pago de deudas en muchos casos venden sus 

animales de producción, por un mejor precio (S/ 2,000.00 soles por semoviente 

preñado) y si está en seca o vacía solo reciben S/ 800.00 soles por animal. 

Hicieron transferencia de embriones a S/ 350.00 soles por pajilla embrionaria, del 

100 % de inseminaciones solo 1% ha dado resultado con el nacimiento de la cría, 

cada ganadero realizo de 4 a 5 transferencia embrionarias en su hato. La 
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corredores lecheros (vías de Acceso y agua de calidad), tienen en proyectado 

introducir semovientes F1 y toros genéticamente mejorados, en tecnología láctea 

se va a trabajar con los pequeños acopiadores que transforman en queso 

artesanal, mejorar las instalaciones de procesamiento con mejor asepsia, (40 

módulos artesanales de queso), 

La asociación APROAC, solo acopian (1300 L./dia), para vender la leche a la 

empresa GLORIA, el centro de acopio funciona en un local de la ADEL distrital, 

cuentan con 21 asociados, la problemática en el sector son las pasturas, es 

principalmente estacional en la época de verano, la ausencia de lluvias tiene 

efecto principalmente en la baja productividad de este recurso. Se han identificado 

como problemas principales la estacionalidad de la producción de pastos y la poca 

disponibilidad de biomasa y calidad nutritiva. Las causas principales son las 

inadecuadas prácticas de manejo de los pastizales, la alta carga animal por 

hectárea (sobrepastoreo), la escasez de agua durante la época seca. La erosión 

de los suelos y los procesos de deforestación, la insipiente organización de los 

productores, La ausencia de programas de mejoramiento de pasturas de corte y el 

retraso tecnológico. 

LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE PARA(SO DE BOSALAO 

Cuenta con 27 socios activos, están instalando módulos silvopastoriles con 

especies arbóreas nativas del sector, a través de la ADEL Lamas, su producción 

de leche (600 L./día), es vendida a pequeños transformadores de queso artesanal 

de cuñumbuque, tienen un promedio de producción de leche por vaca de 6 a 7 

L./vaca. Su fisiografía es muy ondulante para instalar pasto de corte a ferti riego, 

en verano las pasturas demoran el doble de tiempo para recuperarse, la mayoría 

de ganaderos realizan pastoreo extensivo. 

EN EL DISTRITO DE ZAPATERO 

La Asociación de ganaderos Unidos de Zapatero (AGAUZA), la empresa LA 

MOCHA, solo acopia,)~l:íe (3~L./día) para vender a la empresa GLORIA, a un 
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precio que fluctúa de S/ 0.90 a SI 1.00 litro de leche, cuentan con un proyecto en 

proceso con Agro ideas, el cual se beneficiaran 17 socios cada uno con un 

módulo con 5 vaquillas F1 mas una Picadora de forraje. 

Las pasturas tienen el mismo problema que en cuñumbuque, la estacionalidad 

marcada principalmente en verano baja su biomasa. 

Asociación de Ganaderos La Pinta, Nuevo Celendin. 

Dicha asociación, cuenta con 21 socios activos, la producción en promedio está en 

500 L./día, esta producción la compra los queseros artesanales, les pagan 0.90 

soles/L. 

Cuenta con un plan de negocio con AGROIDEAS ejecución. Que consta con 

vaquillas F1, Picadoras, ordeñadora, y 01 furgoneta, la mayoría de los socios 

manejan pasto de corte, el resto al pastoreo, los mismos ganaderos vacunan a sus 

animales. 

DIAGNOSTICO EN LA PROVINCIA DE PICOTA 

Según los datos obtenidos en el Comité Técnico Provincial de Productores 

agropecuarios Forestal, (COTEPAF) en la Provincia de picota se puedo recabar 

datos según FODA realizado para obtener datos precisos sobre la situación de la 

ganadería y la cadena de valor de lácteos, La asociación de ganaderos de Nuevo 

Egipto, tienen en proceso de un proyecto presentado con Agro ideas (módulo de 

ordeñadoras, picadoras y semovientes F1. 

FORTALEZAS 

- Cuentan con áreas disponibles para instalar un sistema semi estabulado o 

intensivo. 

Presencia de profesionales de la parte pecuaria 

- Ganaderos comprometidos con la crianza de ganado 

Los productores cuentan con pie de cría para mejorar genéticamente. 
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OPORTUNIDADES 

Hay compromiso de la ADEL Picota y Municipalidad provincial de brindar 

asistencia técnica en el área. 

Existe demanda de productos transformados y leche pasterizada para el 

vaso de leche. 

Plan ganadero en marcha por parte del gobierno regional con prioridad para 

el desarrollo de la Selva. 

Cuentan con tanque de enfriamiento para acopio de leche. 

DEBILIDADES 

- Vías de acceso en mal estado, principalmente en invierno. 

Baja producción de leche, por falta de mejorar 

Presencia de parásitos interno y externos 

Leche fresca sin control sanitario 

Expendio de Carne, sin control sanitario de dudosa procedencia 

Los productores de ganado de leche carecen de infraestructura para ordeño 

(sala de ordeño). 

- Ausencia de SENASA en las vacunaciones para control de carbunclo y 

rabia, de acuerdo al calendario sanitario. 

Manejo empírico de técnicas en la producción de ganado. 

- Créditos con alto interés por entidades financieras, 

Precio de la leche acopiada es baja (S/ 0.97 soles/L.) 

AMENAZAS 

Presencia de abigeato en la zona 

Clima muy marcado (verano -Invierno) 

Quema de pasturas no programadas, 

Mal manejo de la leche 

Erosión de los suelos por mal manejo de pasturas. 



DIAGNOSTICO EN PROVINCIA DE TOCACHE: 

Los productores de ganado vacuno en la provincia de Tocache, no están 

dedicados netamente a esta línea pecuaria, sino que también están inmersos en la 

producción de cacao, café o palma aceitera, dichos cultivos representan en la 

mayor parte de la provincia y considerados como cultivos industrializados, la 

ganadería en este caso se encuentra en menor porcentaje, con un pie de cría 

doble propósito, las asociaciones que aún existen, se dedican al acopio y 

transformación, las asociaciones representativas por cada distrito se detallan a 

continuación, las cuales todas tienen en proceso proyectos con AGROIDEAS, 

cada una de acuerdo a sus necesidades o mejorar sus puntos críticos. 

DISTRITO DE TOCACHE. Asociación De Ganaderos De Tocache (AGATO) 

Dicha asociación, cuenta con 40 socios, de los cuales solo 30 están activos, y de 

estos últimos solo 15 socios entregan su producto a la empresa, del total de socios 

7 cuentan con pasto de corte más picadora de forraje, abonan con compost, a 

base de bosta de vacunos, en dicha instalación está apostado una planta de 

nitrógeno líquido, el cual abastece a todas las asociaciones de Uchiza, Nvo. 

Progreso y Pólvora, para la criogenización de las pajillas, solo la AGATO, esta 

inseminando con pajillas nacionales e importado, con aptitud lechero, PRODATTU 

los estaba apoyando con fortalecimiento en organización y de producción, pero 

aún existe vacíos en lo que respecta a innovación tecnológica, e intercambio de 

capacidades. 

En la actualidad tienen en proceso un proyecto con AGROIDEAS, que consta de 

30 módulos, de 5 semovientes F1 por socio, 2 porongos por socio, la compra de 

03 motos cargueros y asistencia técnica por un año en manejo y mejoramiento 

genético. En campo la gran mayoría de los socios nunca han realizado un arado 

de sus parcelas con piso forrajeros (existe problemas de erosión, y compactación 

de los suelos). El SENASA, no tiene representatividad en lo que respecta a 

realizar las vacunaciones de carbunclo y rabia bovina, de acuerdo al calendario de 



vacunación regional, así evitar problemas de muerte de los animales por no 

vacunar. 

En su planta de acopio y transformación, cuentan con equipos, los cuales no se 

están utilizando como es la yogurtera, la pasteurizadora y una envasadora de 

leche en bolsa, dicho detalle de no darle uso, es que la empresa Electro Tocache, 

les ha subido el costo de corriente eléctrica de S/ 1500.00 soles que le cobraba a 

fines de junio del 2015 a S/ 2500.00 en la actualidad, siendo un exceso e 

incrementando el costo de producción, quedando solo un mínimo margen de 

ganancia, la pasteurización e incubación del yogur lo realizan en una marmita. 

Acopian en promedio 330 L./día, con un costo de compra de S/ 1.00 sol, dentro 

de los comentarios del administrador de planta, es que existen varios productores 

informales que hacen queso artesanal, que llegan al consumidor con precios 

alrededor de S/ 13.00 soles/kg o menos, sumado a la baja capacidad adquisitiva 

deprime los precios y los márgenes. Las oportunidades para este producto se 

encuentran fuera de Tocache, donde se puede lograr mejores precios, sin antes 

realizar inversión para lograr una mejor presentación. 

Para el caso del producto yogurt, es necesario invertir en un camión frigorífico, 

para que tengan mayor cobertura de mercado en la Región. 

DISTRITO DE UCHIZA. Asociación De Ganaderos De Uchiza El Oriente 

(AGDUO) 

Esta Asociación, cuenta con 39 socios de los cuales, solo 12 participan en la 

entrega de leche, el local donde se acopia es del municipio que le ha dado en 

sesión de uso. Colecta 600 L./día, el municipio le ha dado en sesión de uso, de los 

cuales 400 lt. Es vendida a "DON MARINO" (empresa acopiadora y 

transformadora, ubicada en Sta Lucia), quien les compra a S/ 1.20 soles, entregan 

al vaso de leche un promedio de 14 L./día, aparte producen queso en un promedio 

de 13 kg/día. 
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Tienen en proceso un proyecto con AGRIDEAS, que consta de la construcción de 

un local, para acopio y transformación, y módulos de 3 vaquillas por socio. 

El 50% de los socios cuentan con pasto de corte y picadora, el resto realiza 

pastoreo. Tienen un promedio por vaca de 6 L./día. 

No cuentan con equipos de transformación de productos lácteos, para 

comercializarlos localmente, por lo que hay demanda de leche y sub productos. 

Exigen la presencia del SENASA, para las vacunaciones según calendario de 

vacunación. 

DISTRITO DE NUEVO PROGRESO. Asociación De Ganaderos De Nuevo 

Progreso (AGNP) 

Esta Asociación, cuenta con 50 socios de los cuales solo 22 están activos, 

cuentan con local propio, en donde están instalando un módulo de transformación 

de productos lácteos, cuentan con: 

01 tanque de enfriamiento con capacidad de 1000 L. 

01 marmita con capacidad de 1 oo L. 

- 01 Tina quesera con capacidad de 500 L. 

01 cámara frigorífica 

01 mesa de prensado y escurrido para queso 

Moldes para queso 

Todo el Equipo es en Material de acero quirúrgico. 

PRODATTU, les va a capacitar en tecnología láctica. Van a producir queso y 

yogurt. 

Cuentan con una producción de 400 L./día, en promedio por vaca 5.5 L./vaca/día. 

Cuentan con un proyecto en proceso con AGROIDEAS, para cada socio de: 01 

módulo de ordeño (sala de ordeño con 3 guillotinas), 2 semovientes F1. 
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El SENASA, no realiza las vacunaciones las cuales las hacen ellos mismos, 

algunos productores no cuentan con certificados sanitarios de pruebas de TBC y 

Brucelosis. 

No cuentan con desarrollo de capacidades, ni asesoramiento de ninguna 

institución. 

Distrito De Pólvora. Asociación Centro De Ganaderos De Pólvora 

(ACEGAPO) 

Esta Asociación cuenta con 26 socios activos de los cuales 22 socios son activos, 

tienen una producción promedio de 450 L./ día, el promedio de producción por 

vaca por día es de 7 L. 

A la fecha tienen en proceso un proyecto con AGROIDEAS, para cada socio: 01 

módulo de pasto de corte, 01 planta procesadora de leche, inseminación artificial 

como programa de mejoramiento genético, ningún socio cuentan con pasto de 

corte ni picadora. 

Procesan artesanalmente 40 kg de queso tipo Ucayalino, cuentan con la 

confianza que el Gobierno local le compre 400 Limes de leche pasterizada para el 

programa de vaso de leche, asegurando así casi parte de su producción. 

En esta zona, están anexadas las asociaciones de Balsayacu y la Florida, 

liderando la Asociación de Pólvora. 

En lo que respecta a la Sanidad animal, hay presencia de Rabia bovina y 

carbunclo, no hay presencia de SENASA desde hace 5 años, las vacunaciones la 

hace el mismo ganadero, también hay incidencia de parasitosis externa (Tupe y 

garrapatosis). No cuentan con apoyo de ninguna institución de capacitación e 

innovación tecnológica. 

EMPRESA AGROINDUSTRIAS "DON MARINO" 

Esta Empresa a la fecha y por comentario del propietario después de 11 años de 

acopiar, transformar y comer encuentra en liquidación debido por 
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problemas de salud del mismo, esta empresa acopiaba leche, en parte de los 

asociados de la AGDUO del distrito de Uchiza, dicha planta de la empresa está 

ubicada en la localidad de Santa Lucia. 

Aún están procesando solo la producción del ganado del propietario de la 

Empresa. 

Según experiencia de utilidad obtenida de la empresa es rentable este rubro, ya 

que la empresa llegaba tanto dentro de la región como fuera (Región Huánuco), 

comercializa yogur batido en diferentes presentaciones y sabores, queso tipo 

Ucayalino, quesillo tipo andino, manjar blanco. 

PROVINCIA DE MOYOBAMBA Y DISTRITOS. 

Distrito De Soritor. Asociación de Pequenos Ganaderos de Sorltor 

(APEGASO) 

Esta Asociación cuenta con 25 socios activos, tienen una producción promedio de 

630 L./ día, que es vendida a mercado libre, como al centro de Acopio Lácteos del 

Mayo. 

El promedio de producción por vaca por día es de 5.5 L./día 

Hasta el 2012 acopiaban 3000 L./día a través de su empresa EPLANSA, que 

producían yogurt, queso y mantequilla, la falta de pago a los ganaderos por el 

producto entregado a la empresa se declaró en quiebra por mal manejo de los 

fondos por parte de la directiva, fraccionándose la Asociación, en la actualidad 

parte de los socios se han reorganizado para reactivar la asociación, (APEGASO) 

con el fin de presentar un perfil de proyecto con AGROIDEAS, de innovación de 

capacidades con sistema pastoril e implementación de una posta de inseminación 

artificial para mejoramiento genético. El cual está en proceso, al igual que la planta 

la quieren reactivar, todos los equipos están deteriorados. 

En la localidad hay demanda de leche fresca y productos procesados, a través del 

Municipio reciben la Asistencia técnica de un técnico Agropecuario quien se 

encarga de las vacunaciones en cofilenio con el SENASA. - ·- ,,.,.._ 
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Del total de los socios 1 O cuentan con sala de ordei'\o, pasto de corte (Kingrass 

verde y Morado) más picadora 

En lo que respecta a la Sanidad animal, hay presencia de Rabia bovina y 

carbunclo, no hay presencia de SENASA desde hace 5 años, las vacunaciones la 

hace el mismo ganadero, también hay incidencia de parasitosis externa (Tupe y 

garrapatosis). No cuentan con apoyo de ninguna institución de capacitación e 

innovación tecnológica. 

Distrito De Soritor. Asociación de Ganaderos Santa Rosa Soritor (AGASARS) 

'""'.. Esta Asociación lo conforman ganaderos que antes eran parte de la APEGASO, 

lo conforman 36, actualmente tienen una producción promedio de 1600 L./ día, 

-

que es vendida a mercado libre, como al centro de Acopio Lácteos del Mayo. 

El promedio de producción por vaca por día es de 4.9 L./día 

Tienen proyecto de plan de negocio con AGROIDEAS aprobado, que consta de 

0.5 Ha de banco forrajero (pasto de corte), Picadora con motor gasolinero, 4 

vaquillas F1 por socio, 25 Kit de veterinaria, porongos de aluminio y la 

construcción de 26 salas de ordeño, estipula también pago de un asesor y técnico 

extensionista por un año. 

En lo que respecta a la sanidad animal. El SENASA a través del profesional que 

ha firmado convenio no se abastece con la cantidad de ganaderos que hay en la 

zona. 

Las pasturas deben ser renovadas, por especies de mayor producción, debido a 

que los suelos nunca han sido arados la producción en base a materia verde no 

abastece a suplir el requerimiento alimenticio de los animales. 

La mayoría de los ganaderos entregan la leche al centro de acopio Lácteos del 

Mayo, que por día acopia 800 L. de leche en promedio, para preparar yogurt, 

mantequilla, queso y m~~:O· 
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La mayoría de los socios trabajan con calendario sanitario (vacunaciones), no 

cuentan con programa de inseminación artificial, no manejan sistemas de 

silvicultura, no manejan registros productivos ni reproductivos, el municipio no 

tiene convenio para compra de lácteos fresco para el programa de vaso de leche. 

Distrito De Moyobamba. Asociación de Productores Agropecuarios 8 Valles 

Esta Asociación lo conforman 8 ganaderos, actualmente tienen una producción 

promedio de 200 L./ día, que es vendida al Municipio para el programa de vaso de 

leche, mercado libre, como al centro de Acopio Lácteos del Mayo. 

El promedio de producción por vaca por día es de 4.9 L/día 

Distrito De Soritor. Asociación de Ganaderos San Marcos 

Esta Asociación lo conforman 18 ganaderos, actualmente tienen una producción 

promedio de 180 L./día, que es vendida localmente en el CCPP de San Marco a 4 

pequeños acopiadores, cada uno de estos centros de acopio recepciona 200 L 

por día, haciendo un total de 602 L de leche de ganaderos no asociados. 

El promedio de producción por vaca por día es de 6 L/día. 

En la actualidad tienen en proceso un plan de negocios con AGROIDEAS, que 

consta de 3 vaquillas F1, instalación de una Hectárea de pasto de corte, y pago de 

un extensionista por un año para desarrollar capacidades de innovación 

tecnológica. Solo 3 socios manejan pasto de corte y picadora (sistema semi 

intensivo), el resto solo realizan pastoreo. (Extensivo). 
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Distrito De Yantalo. Asociación de Ganaderos Distrito de Yantalo (CCPP 

Nuevo San Ignacio). 

Esta Asociación lo conforman 12 ganaderos, actualmente tienen una producción 

promedio de 200 L/ día, que es vendida a mercado libre, Solo 3 socios manejan 

pasto de corte y picadora (sistema sami intensivo), el resto solo realizan pastoreo. 

(Extensivo), algunos aun pastorean amarrado a una estaca, no manejan 

calendario sanitario. 

El promedio de producción por vaca por día es de 5.5 L./día 

A la falta de capacidad de innovación tecnológica se trabajara conformando una 

ECA en ganadería. 

PROVINCIA DE RIOJA Y DISTRITOS. 

Distrito De Nueva Cajamarca. Asociación de Ganaderos La Fortaleza de 

Nueva Cajamarca. 

Esta Asociación lo conforman 35 ganaderos, 15 socios activos que son los que 

entregan leche al centro de acopio de la Asociación, que es entregada al 

programa municipal vaso de leche, les pagan SI 1.45 soles /L. Actualmente tienen 

una producción promedio de 600 L/ día, no solo se dedican a la ganadería, con la 

plaga de la roya del café, algunos ganaderos vendieron parte de sus animales. 

Cuentan con un tanque de enfriamiento con capacidad de 1,000 L. 

El promedio de producción por vaca por día es de B L./día 

Tienen un plan de negocio con AGROIDEAS con resolución de aprobado, para la 

construcción de una planta industrial equipado, para producir derivados lácteos. 
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DIAGNOSTICO DE 
LA CADENA DE 

- VALOR DEL -
: CULTIVO DE ARROZ 
- YMAIZ 

DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD AGRARIA - DPA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTfN • DRASAM 



l. INTRODUCCIÓN. 

Desde el nacimiento de los pueblos a los márgenes de los ríos del valle del 

Huallaga Central, se ha venido cultivando el arroz, ya sea en zonas de restinga 

para aprovechar la humedad del curso de los ríos o el secano aprovechando las 

épocas más frecuentes de lluvia, las siembras se han hecho a nivel de huerto 

familiar para satisfacer la demanda del mercado de esa época. 

Siempre el arroz constituyo el alimento principal, en la dieta de la población de 

los Sanmartinenses, usado hasta en la actualidad en la preparación del potaje 

emblemático de la zona: EL JUANE. 

Con la construcción de la carretera Marginal de la Selva hoy carretera Fernando 

Belaunde, la inmigración de los agricultores y pequeños empresarios dedicados 

al cultivo de arroz ha ido aumentando, paralelamente se han producido aumentos 

de áreas sembradas, propiciando severos cambios en la técnica del cultivo, 

conservación del medio ambiente y todos los problemas colaterales que trae, 

como consecuencia del desarrollo económico. Se arrastra problemas existentes 

en la zona de los valles de la costa, del valle del Marañón y Utcubamba (Jaén y 

Bagua). 

El arroz es uno de los principales cultivos alimenticios en el país, como la 

papa y el maíz y es también uno de los productos que más aporta al PBI 

agropecuario (9.5 %), el que más fuentes de trabajo genera (25 millones de 

jornales I año), el de más alto crecimiento en superficie agrícola (15,000 Has. I 

Año. 

En San Martín, el arroz ha tenido una evolución desde su cultivo en forma 

tradicional bajo condiciones de secano, hasta la década del 70 en que se adopta 

el cultivo bajo riego, se amplían áreas, infraestructura de irrigación, desarrollo de 

la investigación, hasta constituirse en una importante Región productora y con 

perspectivas de constituirse en la mayor del país por su disponibilidad de 

áreas, agua y clima que permite su cultivo en cualquier época del 

año. Igualmente, en la región constituye el principal cultivo alimenticio al que se 

dedican unos catorce mil quinientos productores, que cultivan entre 64,000 a 
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84,000 Has I año de arroz, generando trabajo permanente para unos 5796,000 

jornales, de los que dependen unas setecientas mil familias 

En la Región San Martín existen cuatro zonas productoras de arroz a riego las 

cuales en orden de mayor a menor área sembrada las podemos ordenar de la 

siguiente manera: Alto Mayo, Huallaga Central; Bajo Mayo, y Alto Huallaga 

(Tocache). 

11. CLIMATOLOGÍA 

Altitud: El arroz se siembra Desde el nivel del mar hasta los 1 000 msnm. 

Temperatura: En términos generales las exigencias agro ecológicas del 

arroz son las siguientes: Temperatura. Rango 1 Oº- 35º C; óptimo para 

la fotosíntesis: 25-32° C. La temperatura óptima media diaria para la 

floración del arroz es de 24 a 29º C. 

Humedad: Humedad relativa de 70% a 90%. 

pH: El pH óptimo para el arroz es 6.6 

111. TECNOLOGÍA 

Nivel tecnológico 

Bajo.- Referido al cultivo de arroz bajo secano, donde el arroz es 

sembrado a piquete y bajo lluvia; los rendimientos en este sistema 

son de 3 000 Kg. Por hectárea (no se aplican insumos, como 

fertilizantes e insecticidas). 

Alto. Referido al cultivo de arroz que se desarrolla en los valles 

arroceros de la región San Martín bajo el sistema de RIEGO POR 

INUNDACIÓN, en este sistema los rendimientos promedios son de 

6 ooo Kg. Por hectárea (se aplican insumos, como fertilizantes, 

insecticidas, maquinaria para la preparación del terreno y en la 

cosecha}. Se ha observado que los mayores rendimientos del arroz 

en la Región San Martín se producen en el Bajo Mayo y el Huallaga 
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Central, debido a las mejores condiciones climatológicas para el 

cultivo. Los mayores rendimientos se vienen consiguiendo por la 

utilización de semilla certificada además de los fertilizantes, control 

de plagas y maquinaria para la siembra y la cosecha. 

IV. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

• La problemática actual que presenta el cultivo son: 

• Bajos rendimientos de arroz en cascara por unidad de hectárea. 

• Deficiente calidad del grano. 

• Escaso uso de semilla certificada legitima y confiable en la siembra. 

• Inadecuado uso de fertilizantes orgánicos, fertilizantes químicos y 
otros insumos químicos (Insecticidas, fungicidas y herbicidas) en los 
campos de cultivo. 

• Alto costo en la adquisición de insumos químicos. 

• Asistencia técnica escasa y ausente. 

• Los productores no están organizados. 

V. ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR DE ARROZ 

Los eslabones (actores directos) de la cadena del arroz en la Región San Martín 

está conformada por los Proveedores, agroindustriales, comercializadores, 

consumidores. 

-Proveedores: de bienes y servicios eslabón conformado por personas jurídicas 

y/o naturales que brindan asistencia técnica, alquiler de maquinaria agrícola, 

análisis de suelos, venta de semillas, fertilizantes e insumos químicos y créditos. 

Prestadores de Servicios de Apoyo (Actores indirectos) 

Capacitación y Asistencia Técnica: 

Drasam, Empresa privada (Agroquímicos), INIA, SENASA, DRASAM, DIRCETUR, 

Agentj<i_de_,Qesarrollo Local Económico. 
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Gestión y Politicas: 

Regionales: Comités técnicos Agropecuario Forestal, Mesa Técnica, Gobiernos locales, 

GORESAM, Cámara de comercio, Junta de Usuarios, ARA, ANA 

Nacionales: MINCETUR, Aduanas, SUNAT, MINAGRI. 

Financieros: 

IFIS Nacionales: AGROBANCO, BCP, BBWA, Cajas de ahorro y crédito. 

Proveedores de insumos: 

Empresas Molineras 

Empresas de abonos: Molinos y Cia, Corporación Misti, INKAFER. 

Empresas proveedoras de Agroquímico: Promotora oriental, Basf, TQC, lnteroc, 

Farrnex, Adama, Química Suiza, Andina, Bayer. 

Empresas proveedoras de semillas-certificación: INIA, CORESE, Semilleristas, Potrero. 

-Productores: Este eslabón está conformado por aproximadamente 10,184 

productores a nivel Regional, no están organizados estos reciben servicios del 

uso de agua por las Juntas de Usuarios y estos a la vez en comités de regantes; 

falta trabajar en este eslabón un fortalecimiento institucional, capacitación en el 

manejo del cultivo y uso de semillas certificadas. 

-Agroindustriales: Lo constituyen los dueños de molinos de pilar arroz, es el 

eslabón más fuerte de la cadena, los que obtienen las mayores ganancias, los 

menos interesados en que la industria del arroz funcione bajo el enfoque de 

cadenas. En total en la Región de san Martin existen una cantidad de 59 molinos. 

-Comerciantes: En ésta parte de la cadena tenemos a los comerciantes 

mayoristas y minoristas, los que invierten fuertes capitales también obtienen 

fuertes ganancias, los dueños de molinos compran en éstos momentos el mayor 

volumen de la producción para luego venderla a otros comerciantes de la costa. 

-Consumidores: Eslabón final de la cadena del arroz, adquieren las diferentes 

categorías de arroz producido de acuerdo a su posición socioeconómica y 

PQlmtr~es. 
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VI. DIAGRAMA DE LA CADENA DE VALOR DEL ARROZ 

E> PRODUCCION TRANSFORMACION E> 
~~~~~~-E_M_P_R_E_SA~M_o_L_1N_E_RA_:_s_9~~~~~~~' ~ MERCADO 

REGIONAL 

1 
-Maquinaria 
-Semillas 
-Fertilizantes 
-Agroquímicos -

1 
-Productores 
10,184 
-Siembra: 
66,000 
-Producción: 
840.000 

384,318 
TM/AÑO 

MERCADO 
NACIONAL 

262,631 

TM/AÑO 
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CADENA DE VALOR DEL ARROZ 

PRODUCCION 

ACOPIO 

TRANSFORMACION 

COMERCIO 

MERCADO 

Áreas sembradas: lS0,000 Ha. 
Producción: 840,000 TM/AÑO (Arroz cascara) 
Total de productores: 10,184 
Comités de regantes: 106 

Empresas molineras: S9 
Cantidad de acopio: S46,000 TM/AÑO 
Producto 
Arroz cascara : 840,000 TM/AÑO 
Pilado: S46,000 TM/ AÑO 

EMPRESAS MOLINERAS 

Número de emoresas: S9 

Empresas: Molinos de arroz 

Productos 
Arroz pilado: S46,000 TM/AÑO 
Se obtienen tres calidades 
Superior: 318,000 TM 
Corriente primera: 101,640 TM 
Corriente descarte: 80, 7SO TM 
Partido: 42,000 TM 
Subproductos 
Ñelen: 8,400 TM 
Polvillo: 67,200 TM 
Cascara: 218,000 TM 

MERCADO REGIONAL 

Arroz pilado: 384,318 

TM/AÑO 

Presentación: Sacos 

de SO Kg 

Precios: 1.10 

MERCADO NACIONAL 

Arroz pilado: 262,631 
TM/AÑO 
Destinos: Chiclayo, La 
libertad, Lima, Piura, 
Tumbes 
Presentación: Sacos de 
SO Kg 
Precios: 1.10 
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Variedades: Las variedades que se vienen sembrando en la Región son: La 

conquista, Esperanza, Santa Clara, La Victoria y Feron. De éstas las tres 

primeras tienen autorización del Ministerio de agricultura para producir semilla 

certificada. 

RUBROS LA CONQUISTA LA ESPERANZA 

Periodo vegetativo 134 días 135 días 

Altura de planta 100 centímetros 108 centímetros 

rendimiento potencial 9.6 Tm/Ha. 10.3 Tm/Ha. 

Peso de 100 gramos 28 gramos 28.3 gramos 

Largo de grano s/c 7.3mm 6.8mm 

Ancho de grano sic 2mm 2.3mm 

Translucidez 90% 80% 

Rendimiento total de pila 74% 70.80% 

Grano entero 64% 61.10% 

Grano quebrado 10% 9.70% 

Tiempo de gelatinización intermedio intermedio 

Periodo de normancia 45 días 44 días 

Resistencia de enfermedades 
Procuraría (R),virus de hoja Pyricularia (R},virus de hoja 

blanca {R} blanca (MR} 

Resistencia al acame Resistente Resistente 

IMPORTANCIA ECONOMICA DEL CULTIVO DE ARROZ BAJO RIEGO DE 

LAS AREAS SEMBRADAS EN LOS VALLES DE HUALLGA CENTRAL Y RIO 

MAYO. 

El presente cuadro muestra la importan del cultivo de arroz en las zonas 

productoras de arroz hasta el año 2015. 

.. - .. ~ _.._ ~ ··-~ ... 

___ L ...... . . .. . -- - . ... -
V.U.delSila 12,000 Ha. 2.50 30,000 180,000 TM 

v.nedela.vo 10,000 Ha. 2.50 25,000 150,000 TM 

Vale del s.poao. 3,000 Ha. 2.50 7,500 45,000 TM 

Valle del Hudqa-
3,000 Ha. 2.50 7,500 45,000 TM 

Picota 

Moyob8rnbe '\ 15,000 Ha. 2.00 30,000 150,000 TM 

Rioja 12,000 Ha. 2.00 24,000 120,000 TM 

'"<"t0L~ -
rea 13,000 Ha. 2.00 26,000 150,000 TM 

t:~«~;;A 81.GOOHL Z.39 150,000 840,000TM 

Fuente: MfÑAG-OIA, Molinos San Hilarion.A ricultores. g 

1 
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IX. 

X. 

En el cuadro nos muestra que de las zonas las áreas habilitadas para siembra 

fue un total de 66,000 Ha. Con un numero de campañas total promedio año de 

2.30 y hectáreas por año sembradas de un total de 150,000; de los cuales la 

zona que tuvo mayor área habilitada es Nvo. Cajamarca de 13,000 Ha. Con un 

número de campañas de siembra por año de 26,000 y su promedio de 

producción de 150,000 TM; y los valles de Saposoa, Huallaga-Picota tuvieron el 

menor área habilitada para siembra con 3,000 Ha., el número de campaña de 

siembra por año 2.5, hectáreas sembradas por año de 7,500 y su promedio de 

producción de arroz cascara por año fue de 45,000 TM. 

COSTOS PROMEDIOS DE PROCESAMIENTO DE PILA Y 

COMERCIALIZACION DEL ARROZ POR HECTAREA. 

Fuente: MINAG-OIA, Molinos San Hilarion.Agricultores. 

IMPORTANCIA ECONOMICA DEL CULTIVO DE ARROZ BAJO RIEGO DE 

LAS AREAS SEMBRADAS EN LOS VALLES DE HUALLGA CENTRAL Y RIO 

MAYO. 

10,0XlHa. 

3,0XlHa. 7,500 45,00HM 

3,00J Ha. 2.50 7,500 45,00JTM 

15,0Xl Ha. 2.00 30,00J 150,00JTM 

12,0Xl Ha. 2.00 24,00J 120,0XlTM 

2.00 26,0Xl 150,0XlTM 

lit 1M 



Fuente: MINAG-OIA, Molinos San Hilarion.Agricultores 

RENDIMIENTO DE PILADO DE ARROZ EN TM. 

-- Valle del Sisa 180,000 117,000 1,800 14,400 46,800 
11".. 

Valle del Biavo 150,000 97,500 1,500 12,000 39,000 
l"""i. 

Valle del 
11".. 45,000 29,250 450 3,600 11 ,700 

Saposoa 
,-..._ 

Valle del - 45,000 29,250 450 3,600 11,700 
Huallaga-Picota 

!""'\ Moyobamba 150,000 97,500 1,500 12,000 39,000 

!"'"-........... Rioja 120,000 78,000 1,200 9,600 31 ,200 - Nvo. Cajamarca 150,000 97,500 1,500 12,000 39,000 

- TOTAL 840,000 546,000 8,400 67,200 218,400 

,-..._ 

,-..._ Fuente: MINAG-OIA, Molinos San Hilarion.Agricultores 

- CALIDAD DE ARROZ PILADO PARA COMPETIR EN EL MERCADO 

NACIONAL EN TM. 

r.. 

,-..._ 

I""\ 

- Vale del Sisa 117,00) 7 63,00) 3 27,00J 2 18,00) 9,00) - ValldelBiavo 97,f/!J 8 00,00J 2 15,00J 2 15,00J 7,ff!J 
I"""'. 

' Valle del Saposoa 29,2ro 7 15,7Sl 3 6,7Sl 2 4,f/!J 12Sl r 
,,...., Valled~Hua Cota 29200 8 18,00J 2 4,f/!J 1 1200 12Sl 
,-..._ "'obamba 97,f/!J 8 00,00J 2 15COO 2 15,COO 7,ff!J 
r" Rb~ 78,COO 7 42,00) 3 18,00) 2 12,COO 6,00) 

- Nvo. C . marca 97,f/!J 8 00,00J 2 15,00) 2 15,COO 7,ff!J 
-. TOTl 546,cqJ 7.57 318,750 ¡43 101,250 1.86 SJ,750 1.00 40,000 

""" 
I""\ Fuente: MINAG-OIA, Molinos San Hilarion.Agricultores. 
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DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS PARA USO PECUARIO EN TM. 

Valle del Sisa 1,800 14,400 46,800 

Valle del Biavo 1,500 12,000 39,000 

- Valle del Saposoa 450 3,600 11 ,700 -
Valle del Huallaga-Picota 450 3,600 11 ,700 

Moyo bamba 1,500 12,000 39,000 

- Rioja 1,200 9,600 31 ,200 

Nvo. cajamarca 1,500 12,000 39,000 

TOTAL 8,400 67,200 218,400 

- Fuente: MINAG-OIA, Molinos San Hilarion.Agricultores -
~ REQUERIMIENTO DE SEMILLA CERTIFICADA POR AÑO TM. 

Vale del Sisa 2,400 1,600 3,500 SI. 5,MO,IXXJ.00 no 3,500 SI. 2,520,oo:J.OO 

200J 1,400 3,500 SI. 4,00J,IXXJ.00 600 3,!XXJ SI. 2,100,oo:J.OO 

600 420 3,EiO SI. 1,470,IXXJ.OO 180 3,!XXJ SI. 630,oo:J.OO 

600 420 3~ SI. 1,470,IXXJ.OO 180 3,!XXJ SI. 630,00J.OO 

2,00J 2,00J SI. 13,720,IXXJ.OO 

- 1920 1,920 

rea 2,tm 2,tm 

11,600 9,93) 3,500 SI. 34,720,rAXl.OO 1,680 3,500 SI. 5~1000.00 

G-OIA, Molinos San Hilarion.Agricultores. 
- ~:10 ~( .• , 
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CAMPOS PRODUCTORES DE PROGENIE EN SEMILLAS DE ARROZ 
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Básica o de 

El Porvenir 2 Ha INIA INIA NO CUBRE 
fundación 

Registrada El Porvenir 20 Ha INIA CORESE-SM NO CUBRE 

En todo los Semilleristas ACCION 
Certificada Sin información CORESE-SM 

valles autorizados LIMITADA 

En todo los Agricultor o COMERCIO 
Comercial Sin información Sin certificación 

valles comerciante LIBRE 

La necesidad de semilla Certificfada, en la zona es de 12,000 TM/AÑO y campos 

de 2,400 Ha por año, La neceidad de semilla Registrada en la zona es de 1,200 

TM/AÑO y los campar de 240 Ha por año, La necesidad de semilla Basica o 

Fundacion es de 12 TM/AÑO y campos de 24 Ha por año. 

PLANTAS PROCESADORAS DE SEMILLAS EN SAN MARTIN 

~·- .. -- . - - - ·-· ·- ..... , --- -
Tarapoto CORESE-SM Persona Jurldica 1.00 TM/HORA NO CUBRE 

Libertad- AGROMA SAC-Ellas 

Bella vista Malón Persona Jurldica 2.00 TM/HORA NO CUBRE 

Tocache José Castillo Persona Natural 0.25 TM/HORA NO CUBRE 
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XI. COSTOS DE PRODUCUCION CULTIVO DE ARROZ 

COSTOS ESTIMADOS DE INSUMOS; 01 HECTAREA DE PRODUCCION DE ARROZ 

LUGAR 

NIVEL DE TECNOLOGfA 

FECHA 

: SAN MARTIN - SELVA ALTA - HUALLAGA CENTRAL 

: ALTA 

Febrero 2 016 

Rendimiento Mínimo de Campo : 9,000 kg/ha (Variedades: La Esperanza, Santa Clara y La Victoria) 

C09'IClltlT2S Tá::Ncos VALOR 
ACTIVIMC15 MISES IHTARIO 

lf'JOAN. 
tfJMS 

CANTDUl LITllDS M' 1..-o 
MÁQ. SI. 

A) COSTOS Cll&!TOS - CO 

1. l'!IEPARACIÓNDETER'91C> 

1 .1 Riego de relTOjO Todo el ano 3 12.00 

1 2 Aradura con tractor y 9QUIOO Todoelono 3 12000 

1 3 Fangueo y nrvelactOn Tod:> el ano 3 12000 

1 4 Bordeadlra y n"elactOn Todo el ano 8 1200 

Sub total 11 • 
2. --

2. 1 Am>cogado o slO!Y'llra Todo el ano 1 12.00 

2 2 Saca y cargub de plén1Ulil5 Todo el ano 6 1200 

2.3 Transplante Todo el ano 20 1200 

Sublo4at 27 1.00 

3. INSl.NOS 

1 1 Semlll (Ollrtticada) Todo el ano 8000 300 

1 2 Fertlizantes 

Urea 
Todo el ano 

5.00 bolsa/ 50kg 7000 

Fosfato rrono anómco (t1JITI!lh<>S) Todo el ano 300 bolsa/50kg 8000 

Siix - K (Siicio + R:llasb) 
Todo el afio 

250 bolsa /50kg 130.00 

Sufato de arronc 
Todo el ano 

300 bolsa/ 50kg 5000 

RXasio, Maignesc ... Bem Menores 
Todo el ano 

1 00 bolsa /40kg 16000 

1 3 lnsurros de AcctOn Fungoctda, Bactericida y otros 

Mlcroorgamsrros B'octentes (Orgánicos) Todo el ano 100 t 60.00 

Funibool (fstrac10 Orgánco do Acción Fungcda) Todoelal\O 300 1 8000 

Green Star (Estracio Bob!nco de AcctOn Bacterclda) Todo el ano 300 l 85.00 

R· hsect (hsecbci:la Orginco) Todo el ano 100 1 80.00 

Foproni Todo el ano 050 1 30000 

La-ihalJlma Todoelaf\o 100 1 6000 

1 5 FIJngoctdas 

C"1beodaZim Todo el ano 100 l 50.00 

Benoni Todo el ano 050 kg 15000 

Az.oxystrobn + Cfenoconazol Todo el ano 100 1 180.00 

Regulador de R1 + Adherentes Todo el ano 200 l 3000 

1 6 Hertlcdas 

Butaclor Todo el ano 300 1 2200 

Be17am Todo el ano 010 kg 600.00 

Gltosato Todo el ano 500 1 18.00 

AnaislS FISCo-qumco Todo el ano 100 U!idad 7000 

Sub total 

5. COSS::HA 

6 1 C.OSocha con con1lnoda Todo el ano 400 12500 

s 2 ca~b I Acarreo Todoeleno 6 1200 

Sub total • 
6. GASTOSVMIOS 

7 1 Bivases (sacos de ~op) Todo el ano 80 100 

Subt-

111 COSTOS ltDAECTOS - et 

a 1 Gestos actmstrativos (5% cq 

a2 O>stof1nancl8to (12% CD) 

COSTO TOTAL DE PR!ODt.CCIÓH 

. /;;.\. o~"S:;;--., 
-:t ... ':> -lt-.,~ 

~~ .. - '·" , -:-~, 
! ~ " -O 1' •• 

•o ~ "'J :g ~ ·.J 
<: 't:) I ~e;: J<J e .... <:i'·' '·" ;,.\. 

VALOR 
TOTAL SI. 

4,789.00 

360C 

36()()( 

36()()( 

960C 

852.00 

120C 

720C 

24000 

324.00 

240.0C 

3500C 

240.00 

3250C 

15000 

16000 

6000 

24000 

25500 

8000 

15000 

6000 

5000 

7500 

180.00 

6000 

6600 

60.00 

9000 

7000 

2,1161.00 

50000 

7200 

sn.oo 

8000 

80.00 

814.13 

23945 

574 6S 

5,603.13 
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COSTO PORACTIVlllAD 

ACTMDllD 

1. A'"eparación del terreno (rrequrtaria y rrano de obra) 

2. Sierrbra 

3. ~surros (senillas, abonos y agroquirricos) 

4. Labores culturales 

5. Cosecha rrecanizada 

6. Gastos varios 

7, Costos indirectos (adrrinistraty frnMc.} 

TOTAL 

CONSOUDllDO 

COSTOS IJIRB:TOS (C.D.) 

A. A"eparación de terreno 

B. Sierrbra 

c. hsuroos 

D. Labores culturales 

E Cosecha (transporte, flete) 

F. Gastos varios (envases) 

Sub total 1 
COSTOS INIJIRB:TOS (C.I.) 

G. Costos Adrrintstrat. + Costos Financieros 

sub total 1 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN SI. 

ANALISIS ECONÓMICO· 

1. COSTO TOTAL RJR f-ECTÁREA (SI.) 

2. REl\Oll\>ENTO (kg./Ha.) 

3. COSTO/UllffARKl-CHACRA (SI. x kg.) 

4. FRECIO LtJITARKl VS'llTA (SI. x kg.) 

5. INGRESO TOTAL, V.8.P. (SI) 

6. INGRESO "80, LrrLDAD (SI.) 

7. RS'llTABLDAD (%) 

f\OTA: Con el precio actual hay cierta utilidad, pero ésta se increrrenta aún rrés porque en rruchos 

casos el agricultor no utiliza el créditO, por tanto no paga intereses, tarrpoco paga asistencia técnica. 

Además rruchos no utilizan serrilla certificada, salvo que mejore el precio del producto. Qiando cose

chan manualrrente tarrtién econorrizan pero se derooran más. 

La sierrbra y cosecha de arroz se realiza prácticarrente todo el ano en la región. t\b esta defindo un 

periodo de carrpo lirrpio que es recorrendable para reducir la presión de las diferentes plagas y en

fermedad~;-:··_ 
/J' ··-~ 

, ~:o .>A 
\\s~; JI 
~(, ' '~ 

"-;;;' -------

% 
VALOR SI. 

852.00 14.23 

324.00 5.41 

2,961.00 49.46 

384.00 6.41 

572.00 9.55 

80.00 1.34 

814.13 13.60 

5,987.13 100.00 

VALOR SI. % 

852.00 14.23 

324.00 5.41 

2,961.00 49.46 

384.00 6.41 

572.00 9.55 

80.00 1.34 

5,173.00 86.40 

VALOR 
% 

SI. 

814.13 13.60 

814.13 13.60 

6,987.13 100.00 

5,987.13 

8,500 

0.90 

1.10 

9,350.00 

3,362.87 

56.17 
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XII. SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

La infraestructura de riego en la región san Martín se encuentra en proceso de 

mejoramiento, toda vez que en los últimos años el estado a través del Ministerio 

de Agricultura y Riego (MINAGRI}, viene ejecutando proyectos que han sido 

elaborados por los beneficiarios de las cuatro juntas de usuarios. 

Actualmente el promedio de la eficiencia de riego es un 35% (de 100 litros, 35 

litros son utilizados y 65 litros se pierden en el proceso). 

A nivel regional existe cuatro (04) juntas de usuarios: Alto Mayo, Tarapoto, 

Huallaga Central y Tocache, donde se detalla los siguientes datos generales, 

según se aprecia en el cuadro Nº 4. 

Con referencia a la Junta de Usuarios Alto Mayo, está constituida por 12 

comisiones de usuarios y 122 comités de regantes, conformados por 6,500 

usuarios en sus padrones, con un aproximado de 7,377 predios registrados, lo 

que representa un total de 39,864.83 Ha., de las cuales 23,742.87 Ha. se 

encuentran bajo riego, con 12 fuentes de captación (ríos}, 83 bocatomas, con un 

caudal (m3/s) promedio de Qmin. De 0.17 y Qmax. 1.77. 

La Junta de Usuarios Tarapoto, está constituida por 05 comisiones de usuarios 

y 25 comités de regantes, conformados por 1,033 usuarios en sus padrones, con 

un aproximado de 1,428 predios registrados, lo que representa un total de de 

7, 1057.52 Ha., de las cuales 3,448.59 Ha. se encuentran bajo riego, con 05 

fuentes de captación (03 ríos y 02 quebradas), 12 bocatomas, con un caudal 

(m3/s) promedio de Qmin. De 0.25 y Qmax. 1.62. 

La Junta de Usuarios Huallaga Central, está constituida por 09 comisiones de 

usuarios y 37 comités de regantes, conformados por 2, 119 usuarios en sus 

padrones, con un aproximado de 2,399 predios registrados, lo que representa un 

total de de 21,322.82 Ha., de las cuales 14,215.21 Ha. Se encuentran bajo riego, 

con 09 fuentes de captación (05 ríos y 04 quebradas), 09 bocatomas, con un 

caudal (m3/s) promedio de Qmin. De 0.19 y Qmax. 2.01. 

Finalmente la Junta de Usuarios Tocache, está constituida por 04 comisiones de 

usuarios y 25 comités de regantes, conformados por 636 usuarios en sus 

:~'.íl " nes, con un aproximado de 636 predios registrados, lo que representa un 

tf~~ "'tli>tal'~ ,051.18 Ha., de las cuales 2,089.68 Ha. se encuentran bajo riego, con 

~~t~-~ }j;J 
""<.:,''y ... / 
~-3.2:~--_'/' 
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12 fuentes de captación (09 ríos y 03 quebradas), 16 bocatomas, con un caudal 

(m3/s) promedio de Qmin. De 0.21 y Qmax. 1.34. 

En resumen, a nivel regional existen 04 juntas de usuarios, constituidas por 30 

comisiones de usuarios y 209 comités de regantes, conformados por 10,288 

usuarios en sus padrones, con un aproximado de 11 ,840 predios registrados, lo 

que representa un total de 73,346.34 Ha., de las cuales 43,496.35 Ha. se 

encuentran bajo riego, con 38 fuentes de captación (29 ríos y 09 quebradas), 

120 bocatomas, con un caudal (m3/s) promedio de Qmin. De 0.20 y Qmax. 1.68. 

En lo que respecta al tipo de estructura de captación (bocatomas), a nivel de las 

cuatro juntas de usuarios el resumen es el siguiente. 

Tipo permanente (hecho a base de roca acomodada y/o barraje, platea 

estabilizadora, etc.): 65%. 

Tipo rústico (a base de sacos llenos con tierra y/o arena, palos, etc.): 35 %. 

ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRCTURA DE RIEGO EN 

REGIÓN SAN MARTÍN 

LA 

..... ... . .. . ~.... .. ):0....., ... ~o . ,. ..... == l'X 
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Con referencia al inventario general de la infraestructura de riego y drenaje, se 

detalla los siguientes: 

La Junta de Usuarios Alto Mayo, cuenta con 88 canales principales y/o 

derivación, que representa una longitud total de 372.35 Km., donde solo se 

encuentran revestidos 41.03 (11 .0 %) y sin revestido 331 .32 Km. (89.0%). 

Se registra 225 canales laterales de primer orden, con una longitud total de 

355.70 Km., donde solo se encuentra revestido 11 .75 Km. (3,3%) y sin revestido 

343.93 Km. (96.7%) 

Existe 83 canales laterales de segundo orden, con una longitud total de 111.83 

Km., donde solo se encuentra revestido 1.01Km. (0.9%) y sin revestido 110.82 

Km. (99.1%) 

Finalmente existen 20 canales laterales de tercer orden, con una longitud total 

de 33.96 Km., donde solo se encuentra revestido 0.16Km. (0.5%) y sin revestido 

33.80 Km. (99.5%). 

La Junta de Usuarios Tarapoto, cuenta con 30 canales principales y/o derivación, 

que representa una longitud total de 105,44 Km., donde solo se encuentran 

revestidos 24.24 (23.0 %) y sin revestido 81 .21 Km. (77.0%). 

Se registra 60 canales laterales de primer orden, con una longitud total de 68.59 

Km. , donde solo se encuentra revestido 5.08 Km. (7.4%) y sin revestido 63.51 

Km. (92.6%) 

Existen 79 canales laterales de segundo orden, con una longitud total de 51.47 

Km., la cual se encuentran en su totalidad sin revestimiento. 

Finalmente existen 19 canales laterales de tercer orden, con una longitud total 

de 12.40 Km., la cual nuevamente se encuentra en su totalidad sin revestimiento. 

La Junta de Usuarios Huallaga Central, cuenta con 09 canales principales y/o 

derivación, que representa una longitud total de 179.21 Km., donde se 

encuentran revestidos 109.65 (61 .2 %) y sin revestido 69.56 Km. (38.8%). 

Se registra 111 canales laterales de primer orden, con una longitud total de 

1,651.28 Km., donde se encuentra revestido 20.75 Km. (1 .3%) y sin revestido 

1,630.53 Km. (98. 7%) 
~ 

No se r~ifMi¡;eaQ.a es laterales de segundo ni de tercer orden. 
/ , ,... ,.. .. . " 
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~~ ~ 
.t ... 'i/. . "' ·z ".,·e, ,. 

~-;1(\1" 1 ' .... ~ 
::_-....:._:~-=----- . 



-
--

-
-
--

La Junta de Usuarios Tocache, cuenta con 16 canales principales y/o derivación, 

que representa una longitud total de 50.57 Km., donde se encuentran revestidos 

25.28 (50.0%) y sin revestido 25.29 Km. (50.0%). 

Se registra 12 canales laterales de primer orden, con una longitud total de 50. 76 

Km., donde se encuentra revestido 14.10 Km. (27.8%) y sin revestido 36.66 Km. 

(72.2%) 

No se registran canales laterales de segundo ni de tercer orden. 

INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO-CANALES PRINCIPALES Y 

LATERALES 

A nivel regional (04 Juntas de Usuarios y 30 comisiones de usuarios), se registra 

752 canales (entre principales, de primer, segundo y tercer orden), con una ,. 

lo~bd total d~~-3 , 043 .57 Km. , donde se observa que 253.05 Km. (8.3%) cuenta 

({~·_;;_ ~ ~· ~ 
:_ .. ' (. ~; 
. ' ,'>/ 
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con infraestructura de revestimiento, y 2, 790.50 Km. (91 . 7%) se encuentra sin 

revestimiento. 

CUADRO Nº 6: RESUMEN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

B Independiente-Nuevo 
Cajamarca 

El Nuevo Triunfo-Yuroqucu 

B Progreso-Rioja 

Naronjillo-Awojún 

Naranjos-Pardo Miguel 

Soritor Progreso-Son Juan de 
Soritor 

Los lndependientes-Soritor 

lndoche-Mo~bam bo 

Avisado-Valle de lo Conqusto 

lloyocu lo Unión-Atumployo 

Margen Derecho Siso-Per1 o del 
Huollogo 
Los Triunfadores de ~to 
Cui'lumbuzo 
Margen Izquierdo Irrigación Siso 

Sopososo - Irrigación Soposoo 

103 0.90 

76 5.40 

57 922 

28 0.06 

5 15.26 

36 16.73 

33 0.96 

20 0.02 

34 4.81 

7 0.60 

6 0.00 

37 

0.00 

53 20.43 

37.04 

0.00 

1.93 

24 20.70 

aoo 

235.51 236.41 

97.79 103.19 

146.94 156.17 

75.16 75.22 

9.~ 24.56 

42.10 58.82 

59.19 60.15 

41.59 41.62 

51.90 56.71 

~.94 31.54 

9.11 9.11 

37.49 41.99 

17.10 26.32 

24.97 28.09 

7.1 4 7.1 4 

89.83 110.27 

0.00 37.04 

3.09 3.09 

3.78 5.71 

23.36 44.06 

12.20 
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r.. XIII. EMPRESAS MOLINERAS DE LA REGION SAN MARTIN 

- RIOJA -- N'DE RAZON SOCIAL RB'RESBn" AC'TIVDAD PROVINCIAS I DIRBXIOH TELSl:lNO, FAX • R1JC S!AIL 
ORlEH ANTEl.BlAL AGROHlUSl DS'IRITOS CBilAR yRPM 

RIAL 
,......, /lfOUNOS DE ARROZ 

1 M:lltno lropical S.R.L . Antera Pilado de Rio¡a /Nw.ca¡amarca carretera Nueva ~amaroa San 556302 y FAX 42- !'20488928091 - Padilla ÑTOZ Femando Km 1 556302 
L023da 

!""', 
'2 RIPO !! Industria l'ml<:elra Gol1231o Pilado de Rioja /Nw.cajamarca carretera Nue.... ca¡amarca San 942022600- 20450248062 

S.AC • Delgado ÑTOZ Femando Km 446 7 556155 
Herrera ,......, 3 M:llino 81.Jstamante S.AC Antooio 81.Jsta Pilado de ArTC Rioja I Rioja Jr P1ura 5'I - Sedor San18 Rosad 559242 y780341 20450455441 

4 !lclino Anarrno S A.C. Ananlas Ram Priado de ArTC Rioja /Rioja carretemi Femando Belaúnde Ten 559169y009133 20450440095 

....... ?; Piladora La llt!rced 11 S.R.L Wllian Priado de Rioja I Nw cajamarca carrelemi Femando Belaúnde ce1 9626329 '20531464908 . F. Torres mr». TerryKm 470 

,...... Bustamante 

re M:llino san IJlguel EIRL Esteban Pilado de Rioja I N\0.cajamarca Carrele1T8Femando Belaúnde !>:>6400 "20450173119 

-. Villoslada ÑTOZ TerryKm 446 6 
Quispe 

í7 M:llino Santo Domingo Mildmo Pilado de Rioja IN10.cajamarca carrelera FemandoBelaúnde Terry ~56497 10010511823 ,......, campos ÑTOZ Km 4595 

Aranda 

-. rs Piladora Alto Ma)O Amérioo Pilado de Rio¡a /N\0 ca)amarca Al CaJaman;a SurN' 125 ce1. 942676155 10011514516 

Sáncllez mr». 
Flores -----.. 9 !lclino Valencia EIRL JorgeValenci Pilado deme Rioja canelera FemandoBelaünde Terry 942698076 20450136345 

10 Molinero A"" Fénix E.1.R L TI Mlenko Píleo Pilado deme RIO¡a / Rioja canelera RK>¡a - Yorongos Km 2 558170 20362144907 - 11 INDUMERICA TRAl:>E S.A MsiaN. Priado de Rioja IN'6.ca¡amarca carrelera Femando Belaunde Km Tell. 7 4-265266 20531524579 hazula@1ndu 

Perales ÑTOZ 462 (administrador amencaoom 

....... Huancaruna Henry Ed1lber1D pe 
Azula DfazRPM 

,....., #243738 y 
oel.942931381 

12 Pgroindustrias Huascarán Ale¡andro Priado de Rioja /N..._ca¡amarca carrea.ra Nuew Ca¡aman::a San Gel. 942665170 20450117634 ,-.., S.AC Femandez MrJ>. Femando Km 1.5 
cerna 

.-. 13 PQro Industrias Rolando Pilado de Rioja /N ..... cajamarca carrelef18 Nue.... Ga¡amarca san ce1. 942685842 '20531578741 

Gampolindo S.AC Vásquez Ñrol. Femando Km 1.2 
Chonao 

"""' 
14 Industria !/cimera Ro¡as Herrnrtano Priado de Rio¡a I N"" Cajamait:a Carrelera.Femando Gel 942640469 20450153436 . Rolas Rafael Ñroz Belaúnde T"""Km 446 7 

....... 15 !lclino Industrial SeMI S A ( Filomena Pilado de Rio¡a I Rioja carrelera Femando Belaúnde Telf.042796252 20493917651 
antes Ro¡as ÑTOZ Terry Km 467 celu.942691290 

........ M:llisel'6 E.l.R L) Quintana RPM #356350 

16 l'Qroindustrias S;\ncllez JorgeW Pilado de Rioja /Rioja carrelera Femando Belaúnde í789273 20450489779 !!!_no¡all6@ 
SACMohno RIO¡a (anles Sáncllez MrJ>. Terry Km 479 hotma~lcom 

....... lo...rsiones S & B SIC - Gu~ra 

!lcltno Rioja) 

.-. 
,-.., MOYOBAMBA 
,...... 

N"DE RAZON REPRESENT ACTMDAD AGRO PROVINCIAS DIRECaON TaEFONO RUC EMAIL 

~ ORDEN SOOAL ANTE LEGAL 
MOLJNOS DE ARROZ 

,,,... 
1 Molinera lng. Hemán Secado y Pilado Moyobamba Carretera 042-563682 r,2010403910 molstamon@ - Sanla Mónica O. Valencia de/Vroz /Calzada Femando FAX 4 hotmail.com 

S.R.L Bastos Belaúnde 042-563682 

-- TerryKm 486 

rz Agroindustria Julián Pilado de Nroz Moyobamba Jr 02 de 94553 [2053136486 

r-.. s Don Felipe Quil\onez /Moyobamba Mayo N°2355 Cel.9426151 5 

SA Asencios 3 -. r3 Agroindustria Diana Pilado de Nroz Moyobamba Carretera Celular: 1046997730 

....... s Zurila Carolina /Moyobamba Femando 942062764 y 2 

Vargas Zurila Belaúnde RPM 

........ TerryKm 490 #121571 
-

........ 
,,,...... 

......... 

,......, 

--. 
/""'\ 

........ 

,......., 

,..... 
,...., 



SAN MARTIN 

W'DE RAZON REPRESENTANT AC11Vl>AD AGROl\JJ PROVWCIA' DIRECCION TELEFONO RUC EMAL 
ORDEN SOCIAL E LEGAL 

MOLINOS DE ARROZ 

1 lnwrsiones Benjamín Aguitar Pilado de Arroz y San Martfn/ Prolongación Telefono 042 2053129676 frankr_22@h 

Corporativas Vega SeNicio de M>rales de la Av.Perú 791866, Fax 2 otmail.com y 
JVnamnas Maquila 925-M:>rales 528015 ( (ncorasac@h 

SAC 526997y otmail.com 
RPM 
#954624y 
#954625 
CPC.Frank 
Renaifo) 

2 Wollno Rey Humberto Pilado de Alroz San lv'artfn I Jr. Sargento 524325- 2045015629 (Contador) 

León SAC Manosalba Cubas Cacatachiy Lores Nº 395- 525063 o eare53@hot 

Tara poto M>rales yen mail.com 
Tara poto 
junto correo 

3 Ingenio Roger S. PiladodeMoz San Martln /~ Calle 525063 2045024601 (Contador) 

Pgroindustria Manosalw. Cubas Integración 9 eare53@hot 

1 Santa Lucia NªF1 mail.com 

ElRL(antes Asentamient 

Agroindustri o Santa lucia 
as San Juan) M:>rales yen 

Tara poto 
junkl al 

""""º 
4 fv'olinos lng. Luis A. Pilado de Arroz SanMartin f Carretera 528717 y ':l045015092 !aos1958@h 

ÑCangel San Ordot'lez Sánchez Cacatachi Femando (c:eL9426070 5 otmait com 

f.Aguel EIRL Belaúnde 52 
TerryKm.12 • Sr.Javier 
cacatachi SáncheZ) 

5 M:>linera El Edgar h.Jgusto Pilado de Arroz San l\.t:lrtín/8 Carretera M#267545y 2045036740 

Consentido Rodriguez Espinal Femando 9426099 1 
SAC (antes Belaunde 

MolinoAgip TerrySur 
Km4-
Bda.Shilcawi 

6 M:Jlinera José Arévalo Pérez Pilado de Arroz Sanl\.t:lrtinf carretera a RPM .N53154549 

Tarapoto M:>rales Oasis 1.3 • ·206242 5 
SRL. M:>rales 

7 M:>línos Olmer ~berca Pilado de Arroz San MartíniCI Carretera 780101 y ¿o53159532 ffggwilson@h 

Santa Clara Ordoñez Marginal RPM 8 otmaíl.com y 
SAC. Norte Km.9 #830786 molinos_ san 

taciara@hot 

mail.com 

,. 

) 
/ 



PICOTA 

-- N'DE RAZON REPRESENT ACTIVIDAD PROVINCIAS IJIRECCION TB.ER>NO RUC eAAIL 

ORDEN SOCIAL ANTELmAL AGROINDUST 
RIAL 

MOLINOS H ARROZ 
1 Pgroindus1ria Jorge Luis Pilado de Picota /San Carretera 544370RPM 2048896235 agroindustriam hilsac 

M-llL SPC Maldonado kroz Hilarión Femando #280273 4 @hotmail.com y 
Pacheco Belaunde he!umoien020@hotrn -- Terry ail.com 

Marginal Sur -- km 
75 -- 2 Liga bue José Alarcón Pilado de Picota /San Carretera 544553 2053146180 

-- Pgroindustria Sagástegui kroz Hilarión Femando 1 

ISAC Belaunde 
,.., Terry 

Marginal Sur 

km 
75 

3 M:llino León Humberto Pilado de Picota /San Carretera 544350RPM 2095024610 molinoleonrojo@hot 

Rojo ElRL Manosalva kroz Hilarión Femando #931568 8 mail.com 

Cubas Belaunde 
Terry 
Marginal Sur 
km 
75.2 

4 AGROINDUS \/ick>r Andrés Pilado de Picota /San Carretera RPM 2045043746 rengifoyasociados@h 

TRIA Alencio kroz Hilarión Femando °644549(526 9 otrnail.co !!l y 

ATENCIO Pizarra Belaunde 997·CPC. frankr _22@hotrnaiLc 

SAC.(/lntes Terry Frank om y -- Distribuidora Marginal Sur Rengifo RPM §!Qro1ndustriaatencio 

Joselito km 1954624- @gm.ail.co !:D_ -- Alimenbs 71 y Jr.San 9544825) 
SIC (an1es Martin912- Tarapob 

.Agroindus1ria Tarapoto 

Vaquetin 
SAC) 

5 Ser.toios de Angel Pilado de Picota /San Km.75 544316 RPM ~048912516 mo1inoelangel@yaho 

Pílado El Edílberto kroz Hílari6n carre1era 1257442 2 o com.pe ,.., Angel EIR. Peláez Femando ~eaea~lconsu hotrn:: 

6 Píladora San Sabas Pilado de Picota /San Carretera RPM ~048910793 

Jorge SAC Heredia kroz Hilari6n Femando #782373 8 
Mlntenegro Belaunde y544475 FAX 

Terry 544475 - Marginal Sur 
km 

,.., 75.5 

7 Jlgroindus1ria Henry Flores Pilado de Picota /San Carretera RPM# 2053149677 agrosanhilarion@hot 

s San ftJarcón kroz Hilari6n Femando 341996 y o mail.com 

Hilarión SIC Belaunde 544238 y Fax -- Terry 544238 
Marginal Sur - km 
75 -- 9 Industrias Juana Pilado de Pico1a 1 Carretera 81745 2045024989 i ndus tri asan m ypicota - /lnmyEIRL Mercedes kroz Picota Femando 1 @yahoo.es 

Cárdenas Belaunde 

Bartra Terry 
Marginal Sur 
km 

·-""' ::==:~ 61 -- //,~_ ,, 
,.., 



BELLAVISTA 

N'DE RAZON REPRESENT ACTIVIDAD PROVINCIAS CIRECCION TB.EFONO RIJC EMAIL 
ORDEN SOCIAL ANTE LEGAL .AGROINDUST I 

RIAL CISTRITOS 

MOLINOS DE ARROZ 
1 Ingenio Dedderio Pilado de BellaVista I BE Km.2 RPM 2045016749 deshago.21 

Pvblinero Shapiama Arroz Carretera #301353 y 6 @hotma1l.co 

DoñaZoita Gómez San Pa~o 799877 m 
S/IC 

2 Agroservicios Lorenzo Pilado de Betl avis ta I BE .A.tenida Lima 544106 2045031187 
San Lorenzo Acosta Mori hroz &N 2 
S/IC 

3 Comercial Eufemio Pilado de Bellavista I Carretera 544583 y 2022864475 
.Agrico1a El Fernández Plroz Bellavista Femando RPM# 8 
Progreso Rafael Belaúnde 686137 
SRL. Terry SUr km. (Sr.Upiachihu 

3 -C.P.M- a 
Limón #715843) 

4 fvblinera Muro Pilado de BellaVista I BE Carretera 792539 2053148417 philipps_201 
Santa Clara Chupillón l>froz Femando 8 O@hotmail.c 

S/IC Campos Belaúnde om 
Terry-
lntiyacu 

5 Molisam James Jack Pilado de Bellavista t Ale ni da 182773 

S/IC. Cevallos Afroz San Túpac.Amaru 

Flores Pablo &N-
Consuelo 

6 ftgricola del lngº Luis R. Siembra y Bellavista I Carretera La RPM 2053151361 lcristobal1@ 

Biavo S.A Cristobal Plladode Bajo Unión SJN- #259010 5 hotmail.com 

.Avala Pfroz Biavo Bajo Biavo y 
agrícoladelbi 
avo@hotmail_ 

com 
I Molino El Rogelio Pilado de Bellavista /t1>E Carretera RPM 7045033180 

liempo é Vilchez Arroz Fernando #635402 6 
Hijos S/AC Palmer Belaúnde 

Terry-Sector 
Porvenir 

HUALLAGA 

N'DE RAZON REPRESENT ACTIVIDAD PROVINCIAS CIRECaON TELEFONO RUC EMAIL 
ORDEN SOCIAL ANTE LEGAL AGROINDUST I 

RIAL DISTRITOS 
MOLINOS DE ARRDZ 

1 Molino nto Pilado de Huallaga I Pi~ Jirón 942823759 1000840737 m olinarroztito@hotm 

Piscoyacu Caballero P<roz Roberto 7 aiLcom y 

Panduro LópezSoria molinarroz.@hotmail. 

Sin com 
2 Molino Santos Juan Pitado de Huallaga /El Barrio las 948455283 En Trámite 

Sherimar Rosas P<roz Eslabon Palmeras -

Rosas El Eslabón 

3 MOLINO FRANCISCO PILADO DE A Huallaga I Pis BARRIO "377972 1026720722 
CHA'-EZ CHA'-EZ SANTA o 

MENO O ROSA-
PISCOY/ICU 

.¡ 
} 
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MARISCAL CACERES 

N"IE RAZON REPRESENT ACTIVIDAD PROVINCIAS I DISlRITOS CIRB>CION lB..ERlNO RIJC e.tAIL 

""""' SOCIAL ANTE LEGAL AGROIMlUSTIV. 
L 

MOLINOS DE ARROZ 
1 Piladora de Vioente Pilado de Moz Mariscal Céceres f Juanjul Jirón 54-6230 10008228766 

Arroz"EL Al arcón Malecón 
ANGEL" Oliwra ""º"" .lrnberes SIN 

12 Molinera "El César Pilado de hroz Mariscal Cáceres f Juanjul Canelera Sur 546360 y 793285 10009733791 
Gra" Reátegui Femando 
Pajatén" López BelaUnde 

TerryKm.2.5 

3 Piladora de Santos Pérez Pilado de kroz Mariscal Cáceres I Pajarillo Carretera a cc832322 
.Airoz"San Gamonal Pajarillo-
José" Caserlo San 

José de 
Jul\ao 

• Piladora de Victo• Pilado de Prroz Mariscal Cáceres I Juanjuf Jirón ¡;><t5655 
Arroz"EI Campos Malecón SIN 
Serranlto" Fuentes ""º"" Pmberes 

~ Piladora de Ezequiel SeMcio de pilado Mariscal Cáceres f Juanjul Pasaje los 783036-546180 10010047272 
Arroz"EARL Reátegui Olivos SIN, cel.942619673 
KALVIN" López Barrio Santa 

Rosa 

TOCACHE 

N'OE RAZON 
ORCEN SOCIAL 

RB'RESENT ACTIVIDAD PROVINCaAS DfRECCION TB.EFONO Rl.C 
ANTE LEGAL AGROINCUST I 

EMAIL 

' 
3 

• 
o 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

-,, ... .' 

RIAL DSTRITOS 

MOLINOS DE ARROZ 
Molino "Conti Saúl PérezVá Pilado de Ntt Toca.che ITo 

Mllinera 
''San Juan" 
SRL 
Empresa 
Molinera Mla 
Selva"EIRL 

Gladys Lapa Pilado de 
Lermo Arroz 

Hemán Ortiz Pilado de 
Gonzales Arroz 

Toca.che I 
Toca che 

Toca.che I 
Tocache 

Molinos "San Jerónimo 
Ma.rtin'' EIRL Montesinos 

Pilado de ,..-u Tocache I 
Tocache 

lsla 

Jirón FredyAHaga Cuadra h 10010016164 

Jirón Fredy 551567 FAX r'!0404371003 
Aliaga 551567 
Cuadra 17 
Jirón 551521 FAX 120531579551 
HuaHaga Nº 551521 
110 
Jirón Fredy 551840y 
Aliaga 2210 804339 

20531498551 

~olinerasanjuan@hotmail.com 

y 
¡aneth 1547 @hotmail.com 

Molinera MEL Ronald Meta Pilado de Tocache/ 
Toca che 

Carretera 551192 20531512210 ronald_eltigre@hotmail.com 
Tigre" SRL Collantes 

Molino COI .... Gisela "\Ana R Pilado de,....,, Tocache /To 

t.blino Alejandrina Pilado de 
"Alejandrina" Quispe Atroz 

Calderón 

Toca.che/ 
U ch iza 

Fernando ~749506 

Belaúnde RPM 
TenyKm.1.5 -312974 
Jirón Chorro 551219 20447387248 

CaserioSan 554228ycel.1"10156408986 
JuanKm.4- 0199738488 

7 
Empresa Moli Samuet Cam Pilado de ,.,-n:; Toca.che /Toe Urbanización 55-1301 20201508585 

Molino Escala José Luis Es Pilado de Prlt Tocache I Uc Km. 01 Canel 554049 20531585799 joselescalantem@hotmail.com 

Joralrey EIRL lng. Jorge Lui Pilado de Kit Tocache /Toe Jr. Jorge Chá Cel.94249~ 20531496184 jora!rey@peru.com 

Molino La \111ma Del Pilado de TocachefToc Jr. Fredy 042-551136yj'10181725538 
Morenita ,bguila de Moz eche Aliaga Cdra. 042-

Plnedo 19 796637 

/ ··- ... ;...-:.-_:_· 
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SITUACIÓN ACTUAL FITOSANITARIA DEL CULTIVO DE ARROZ. 

Antecedentes 

El cultivo de arroz en la Región San Martín, viene siendo afectado por diversos 

problemas fitosanitarios, como por ejemplo las pudriciones de vainas y tallos 

(complejo Rhizoctonia solani, Gaeumannomyces sp y Nakataea sp.), manchas 

foliares (Pyricularia oryzae), ácaro blanco de la panoja de arroz 

(Steneotarsonemus spinki, de reciente registro en nuestro país y hasta el 2013, 

plaga cuarentenaria para el Perú), el virus de la hoja blanca y la más importante 

enfermedad desde el 2013, "el añublo bacteriano de la panícula del arroz" 

causado por la bacteria Burkholderia glumae, bacteria Gram negativa se 

desarrolla a temperatura ambiente (Mesofilo) su crecimiento es aerobico, con 

tamaño microscópico, asociados en colonias de crecimiento lento. 

La sintomatología se puede apreciar solo en el momento del inicio de la floración, 

produciendo espiguillas vanas. Características del plante al ataque se notan 

decoloración de la parte basal de la vaina, presenta lesiones largas y verticales 

color grisáceo, los granos pierden peso por nula formación de almidón, granos 

de color pajizo con raquis verde. 

No existen hasta el momento variedades resistente a la enfermedad. Las 

condiciones que favorecen a la bacteria son: 

• Temperaturas de medio ambiente que optimizan su crecimiento oscilan 

entre 30º e a 35ºC. 

• Humedad relativa mayores de 80 % 

• El abrigo de las semillas para el pre germinado también favorecen al 

ataque de las bacterias. 

• El abuso en el uso de fertilización nitrogenada: UREA, NITRATO DE 

AMONIO, etc. 

• Uso de semillas de arroz infectadas por la bacteria. 

• Drenaje insuficiente de los suelos. 

• Salinización de los suelos. 

-· . Heridas producidas en ·,, 
la planta en el momento de la realización de 

ltib_ores agrícolas. 
/ . ' 
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INCIDENCIA DE LA BACTERIA EN LA REGION SAN MARTIN. 

PROVINCIA DISTRITO INSIDENCIA % 

SanMartin Morales 21 

Cacatachi 17 

Bellavlsta San Rafael 37 

Bajo Biavo 27 

Picota San Hilarión 22 

Picota 31 

Rioja Rioja 15 

Nva. Cajamarca 15 

Yuracyacu 18 

San Fernando 12 

Moyobamba Soritor 10 

Calzada 15 

Moyobamba 10 

Tocache Polvora 20 

Uchiza 18 

Fuente: Prospecciones del SENASA 2015 

Ante este cuadro llegamos a la conclusión que el promedio de incidencia es 19.2 

% de muestras con vaneamiento y/o granos manchados tuvieron bacteria. El 

80.8 % de muestras con vaneamiento y/o granos manchados no tuvieron 

bacteria. No sabemos que patología causo el vanemiento y/o granos manchados 

en el 80 % de los casos. 

La mayor severidad de incidencia están en Bellavista-San Rafael con 37 %; 

Picota con 31 %, donde se obtuvo rendimientos de hasta 2.5, 4.5 TM/Ha. 

Frente a esta situación y habiéndose presentado cambios en el clima debido a 

la presencia del Fenómeno de El Niño, es necesario la acción conjunta de todas 

las instituciones ligadas al cultivo de arroz y productores con la finalidad de 

implementar y poner en práctica de un plan de Acción, con la finalidad de 

disminuir el nivel de incidencia y severidad, hacer una prospección de campo 

más detallada e identificar que patógenos antagonistas al cultivo está 

ocasionando daños en campo y de esta manera disminuir las pérdidas 

x~;-~~-:eEo- icas que vienen sufriendo los agricultores de la Región San Martín. Ante 
/'<,,~ "' 

(~~~:~o~¡,·, asmitir todo un paquete fitosanitario e incidir en el manejo adecuado del 

~-''· ~ 1()"'.~ 
.._ __ 
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XV. 

XVI. 

cultivo, uso de semilla certificada, fertilización, descanso de los campos 

arroceros para romper el ciclo de enfermedades y plagas. 

PUNTOS CRITICOS Y SOLUCIONES CADENA DE VALOR DEL ARROZ 

N 

1 Problemas fltosanltario 

2 Bajos rendimientos 

ArtictJar la acaón con;.rta de todas las instituciones ligadas al cUtivo de arroz 
y productores con la finalidad de 1mplemertar y poner en práctica el Plan de 
Acción, con la finalidad de clisminurel nivel de incidencia y severidad de la 
bacteria B. glumae. ademas los diversos problemas fitosanitanos. oomo 
pudnciones de vainas y tallos (complejo Rhizoctoma solani, 
ae1.1nannomyces sp y Nakataea sp). manchas foliares (Pyricularia oryzae), 
ácaro blanco de la paf)Oja de arroz (Steneotarsonemus spinki) y dismim.i r las 
pérdidas económicas que Vienen sllnendo los agricUtores de la Región San 
Martln 
Implementar y articlJar ta 1nvesbgac1an y trasferencia de tecnologia , regular el 
como! de serrMlas ar1e la deficiencia de la mismas Capacitacion 

,__. ________ _ ___ __,,__tec_11_·ca~m_a_ne~· ~a_d_ecua~ c;l;o de los insumos llm1cos fertilizacion. 
3 B ·onivelacesoacredilos 

4 
No aplica calendarlzacion y descanso de 
los cultivos 

lm emenlar arbctJar la ca aon financiera a los roductores arroceros 
lmpleme11ary articlJar pera forma~z:ar ordenarrzas uq enos permtan 
calendariz:ar y hacer descanso del clJbvo para romper el cido de las plagas y 
ertermedades 

5 Falta de cultura y gestión empresarial en los ArticlJar la capacitacion para el fortalicimierto la clJtura de gestion empresarial 
productores en los productores 

6 Uso de semilla no certificada 
SensibiHz:ar a los productoresarroceros el uso de semlHa certificada para 
acegurar la producaon y de esta manera ba¡ar el alto porcentaje de que no 
usan semilla certificada 
Implementar la capacitacion a los productores para un manejo adecuado de los 

7 
Falta de manejo ético y responsable de los productos qt.i1111cos de su su uso iriaal hasta su uso final. Acqt.icicion del 
productos qulmicos producto,dosis,protecaon en campo.triple lavado,reaclaje y acopio. Ertidades .. del estado em resa vada 

CADENA DE VALOR MAIZ 

El maíz amarillo duro producido en san Martin posee un alto valor proteico y buena 

concentración de caroteno a diferencia del maíz amarillo duro importado, por lo 

que es apreciado por las principales empresas dedicadas a la industria avícola, 

que minimizan el uso de harina de mari Gold en la alimentación de sus aves para 

la producción de carne y huevos. 

El maíz amarillo al igual que el cultivo de arroz es un cultivo promisorio que se 

siembra en la Región con grandes extensiones cultivadas y es de importancia, 

porque tiene una relevancia fundamental debido a que forma parte de la cadena 

de maíz amarillo duro, avicultura, porcicultura, la cual es la más importante en 

términos de la actividad económica y social para el país. 

En San Martin la producción de maíz en el año 2014 fue de 125,930 TM. la mayor 

~;.:~ ~~ ción lo obtuvo Picota con 46,633 TM seguida de Bellavista con 43,864 t .. -l~M~ . -,, :.: 

\~ ~ ·~ 
l\ <' f 
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XVII. 

CUL'llVG .,.,. - ...... & .. -· - .. ·-· --- 'IOl'M. 
DOUDO ..... PICOS'A CMIBD ·- (Ya) 

Malz 
-rilo 1,430.00 1,708.00 1,281 .00 14,070.00 2~1.00 445,1133.00 43.884.IXI 2,428.00 3,876.00 8,079.00 12S,9SO.OO 
duro 

ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR DE MAIZ 

La cadena de valor del maiz amarillo duro está conformada por el eslabón 

agrícola que se nutre tanto de la producción nacional como de fa importada; el 

eslabón comercial , conformado por los agentes mayoristas, acopiadores, 

molinos, intermediarios, y el eslabón agroindustrial, que lo integran agentes de 

la industria de alimentos balanceados que somenten al maíz a una 

transformación intermedia para la producción del principal insumo de la 

industria avícola, la cual, a su vez, se encarga de la tranformación final del 

producto para la producción de aves de engorde, de postura o reproductoras. 

Provedores de semilla: Para el maíz amarillo duro, del área total sembrada en 

la última campaña, la tasa de uso de semilla certificada fue del 30%. Las 

empresas privadas en el mayor de los casos importan tal insumo para después 

comercializarlo a los productores. Las semillas más utilizadas son la Marginal 

28T, híbridos. 

Proveedores de Fertilizantes, Plaguicidas y Servicios: Estos proporcionan el 

financiamiento para la adquisición de insumos, prestación de servicio y el 

seguimiento de fa campaña a través de un asistente técnico. Es importante 

resaltar que la empresa privada en gran medida presta los servicios de venta de 

fertilizantes, plaguicidas y servicios adicionales que brinda al productor, así como 

asistencia técnica. 

Dentro de los proveedores de Asistencia Técnica podemos encontrar a los 

proveedores de semillas empresa privada y otros. Por parte del Estado Peruano 

se encuentra el Ministerio de Agricultura, así como los distintos Gobiernos 

Regionales y Locales mediante sus agencias agrarias. 

r..~ii-· · .. -Ent"t los proveedores de serv1c1os financieros destacan las distintas 
~ ... ' t;. \ ¡; t ~ lnsflt~¡, iones Financieras que prestan este tipo de servicios para que el productor 

'""'°"' ~ )1 -
-
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invierta en sus predios agrícolas. A nivel nacional existen Cajas Financieras, 

Cajas Rurales, AGROBANCO, como las principales Instituciones para este fin. 

En cuanto a los plaguicidas existen diferentes casas comerciales que apoyan las 

cadenas 

Productores de maiz: En la region de San Martin se identificaron 6,442 

productores, la siembra reportada en la es de 57,463 Ha., donde obtuvieron una 

produccion de 125,930. La mayor cantidad de area y produccion lo encontramos 

en Picota y Bellavista. En la actualidad son pocos los productores que se 

organizan y trabajan juntos. Los productores estan desorganizados en todo el 

ambito de la region. 

Los habilitadores/acopiadores: Son una modalidad de producción y 

comercialización que básicamente son comerciantes que proporcionan al 

productor el capital de trabajo necesario para la producción en la campaña 

agrícola, con el consiguiente compromiso de venderles la producción 

(habilitador/acopiador) a un precio establecido por los mismos. En esta paerte 

de la cadena el productor es el mas afectado por el tema de que los acopiadora 

y/o comercializadores manejan el precio. 

Comerciantes: En ésta parte de la cadena tenemos a los comerciantes 

mayoristas y minoristas, los que invierten fuertes capitales también obtienen 

fuertes ganancias, los dueños de molinos compran en éstos momentos el mayor 

volumen de la producción para luego venderla a otros comerciantes de la costa. 

Consumidores: Eslabón final de la cadena del maiz, adquieren las diferentes 

categorías de Maíz producido de acuerdo a su posición socioeconómica y 

costumbres. 

Son empresas formales con toda la documentación necesaria, principalmente 

tienen la suficiente capacidad financiera para poder comprar maíz importado y 

nacional, y en algunos casos, ellos mismos importan maíz del exterior. Existe 

todavía una problemática muy particular en la comercialización del maíz amarillo 

i#'~~~"'cuya característica principal es la informalidad en el proceso de 

/ ' . come~lización lo cual da lugar a que existan distorsiones en el proceso de 

H~ ~~. ·._; 
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formación de precios (valor real del mismo), ya que los acopiadores del maíz, 

que son a la vez habilitadores de créditos, manejan el precio en base a las 

compensaciones que pueden obtener como producto de la evasión tributaria en 

que incurren, es decir que al no pagar el IGV por los productos que compran 

tienen un ahorro considerable que Je representa una utilidad ilegal. 

Canales de Comercialización de la Cadena de Maiz Amarillo Duro 

-·~ [ "'"' Ht l 
llMIUHIE 11 eQl'BIWlll 

~ Ai•ICllA 

Es necesario realizar esfuerzos en mejorar la comercialización de este 

producto, básicamente para poder generar una mayor formalización de los 

distintos agentes que intervienen en toda la cadena de valor del maíz amarillo 

duro. 
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XVIII. DIAGRAMA DE LA CADENA DE VALOR DEL ARROZ 

1 
EMPRESA 
PROVEEDORES 
-Maquinaria 
-Semillas 
-Fertilizantes 
-A¡¡roquímicos 

PRODUCCION 

-Productores 
6,442 
-Siembra: 
57,463 Ha. 

- -Producción: 
125.930TM 

........ 
EMPRESAS 

ACOPIADORAS 

-
COMERCIALIZADORES 

MERCADO 
REGIONAL 

66,332 

TM/A~O 

MERCADO 
NACIONAL 

88,924 

TM/A~O 



XIX. CADENA DE VALOR DEL MAIZ 

Áreas sembradas: 57,463 Ha. 

Producción: 125,930 TM /AÑO (Grano seco) 
Total de productores: 6,442 
Productores: 6,442 

Empresas acopiadoras locales 
Don Pollo: 150 TM/Día 
La campiña: 30 TM/Dia 
Grupo selva 

EMPRESAS INTERMEDIARIAS 

MERCADO REGIONAL 

Grano seco: 66,332 

TM/AÑO 

Presentación: Sacos 

de 50 Kg 

Precios: 900 

MERCADO NACIONAL 

Grano seco: 88,924 
TM/AÑO 
Destinos: Loreto, 
Pucallpa, Lambayeque, 
Cajamarca, lima 
Presentación: Sacos de 
50Kg 
Precios: 900 



ANÁLISIS DEL CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO (2010-2014) 

o o 56.141.00 
QI o o 56.928.00 

0.81 o o 49.33200 

0.65 o o 59.336.00 

Fuente: Area de Estadistica Agraria /OPyEA/DRASAM, afio 2014. 

Según el Volumen de Producción de Principales Productos Agrícolas (TM 

metricas), al finalizar el año 2013, la Región San Martín ocupó el tercer lugar en 

la producción de maíz amarillo duro (8.80% del total nacional), el año 2014 se 

produjo 125,930.00 toneladas de maíz amarillo duro, registrando una subida de 

3.29% respecto al año anterior (121, 148.00 TM.). Asimismo, las siembras de 

maíz amarillo duro en la campaña agosto 2013-julio 2014 totalizaron 57,463 

hectáreas, área superior en 2.30% respecto a la campaña anterior (56, 141.00 

Ha.), debido a condiciones climáticas favorables, mayor demanda en los 

mercados, existencia de mano de obra e incremento de áreas disponibles para 

la siembra. 

ASOCIATIVIDAD 

El tema de organización en los productores de maíz es muy débil, los 

productores están disociados y la gran mayoría son productores individuales 

esto hace que la cadena sea débil y vulnerable, es preciso hacer sensibilización 

de las bondades de asociatividad, fortalecimiento organizacional. 

No son muchos los productores asociados pero en la cadena se identificó 

algunas asociaciones de productores como es el caso de la Asociación de 

maiceros de ponacillo. 
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,......, XX. COSTOS DE PRODUCCION MAIZ AMARILLO DURO - COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA DE MAÍZ AMARILLO DURO 

ESPECIE : MAIZ AMARILLO DURO LUGAR 
/""". CULTIVAR 6 VARIEDAD : Marginal 28 Tropical DISTRITO 

PERloDO VEGETATIVO : 5 meses PROVINCIA 
¡-.. MES DE SIEMBRA . Ago. -Set.; Ene. - Mar. DEPARTAMENlO San Martín 

MES DE COSECHA : Ene. - Mar.; .Ali. - Set. TIPO DE SUELO Franco '!.rcilloso 
/""". CAMPAi'lA AGRlcolA 2007 -2008 ÁREA A SEMBRAR 1 o Ha .. 

SISTEMA DE SIEMBRA . Tradtcional a secano FUENTE HIDRICA Llu,,;as ,,.... DIST.ENTRE SURCOS FECHA DE COSTEO 29.02.2006 
DIST.ENTRE PLANTAS : 0.80 X 0.80 m . NIVEL TECNOLÓGICO Bajo 

...... DENSIDAD DE SIEMBRA : 31,250 plartaslHa. (2 plantas TIPO DE CAMBIO SI 2.90 por US$ 
N-P-K RESPONSABLE DIASM 

........ -
"'"" 

COEFICIENTES TÉCNICOS VALOR 
VALOR 

ACTIVIDADES MESES HORAS UNITARIO 
N" JORN. 

MÁQ. 
KGS. LITROS M' UNIDAD SI. 

TOTAL SI. 

A) COSTOS DIRECTOS - CD 766.00 - 1. PREPARACION DE TERRENO 
1.1 Rozo Jun.-.All., Nov.-Oic. 10 10.00 100.00 - 1.2 Tumba y quema Jun.-.All., Nov.-Oic. 15 10.00 150.00 
1 3 Limpieza y junta de ramas Jul. - Dic. 6 10.00 00.CX 
Sub total 31 310.00 

--~ 2. SIEMBRA 
2.1 Siembra manual Aoo.-Set., Ene.-Ma 8 10.00 80.CX ....... Sub total 8 80.00 

3. INSUMOS 
3.1 Semilla común Aoo.-Set., Ene.-Ma 15 1.00 15.CX 
Sub total 15.00 - 4. LABORES CULTURALES 
4.1 Deshierbo Set.-Oct., Mar. -Abr 10 10.00 100.00 

"""' 
Sub total 10 100.00 

5. COSECHA - 5.1 Despanque Ene.-Mar.,Jut . ..set 8 10.00 80.u; 

5.2 cargulo I Acarreo Ene.-Mar.,Jut . ..set. 8 10.00 80.0C 

r. 5.3 Desgrane Ene.-Mar.,Jut.-Set. 6 10.00 00.0C 

Sub total 22 220.00 

~ 5. GASTOS VARIOS 
6.1 Emases (sacos de poliprop.) Ene.-Mar.,Jut . ..S..t. 30 1.00 30.0C 

....... Sub total 30.00 

B) COSTOS INDIRECTOS - CI 135.90 

_,-... B.1 Gastos administratiws (8% CD) 00.40 

B.2 lmpre,,;stos (10% CD) 75.50 - COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 890.90 

........ 
COSTO POR ACTIVIDAD 

,,..... 

--,.. 
-·-- ----- -- - . ---: ---- ---------+-

- 310.00 34 80 1. Preparación del terreno (maquinaria y mano de 

obra) 

- 2. Siembra 80.00 8.98 

3. Insumos (semillas, abonos y agroquímicos) 15.00 1 68 

4. Labores culturales 100.00 11 .22 

- 220.00 24.69 5. Cosecha manual 

- 30.00 3.37 6. Gastos varios 

- 135.90 15.25 7. Costos indirectos (administrat.e imprev.) 

TOTAL 890.90 100.00 

-
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CONSOLIDADO 

. -·- ----- -- - -----· -- .. -~- - - .. ..... - - -· - ... ---~--...-- -· . --+ 
A. Preparación de terreno (31 jornales) 310.00 34.80 

B. Siembra (8 jornales) 80.00 8.98 

B. Insumos 15.00 1.68 

C. Labores cultura les ( 1 O jornales) 100.00 11 .22 

C. Cosecha (transporte, flete) (22 Jornales) 220.00 24.69 

D. Gastos varios (envases) 30.00 3.37 

Sub total 755.00 84.75 

ANÁLISIS ECONÓMICO· 

1. COSTO TOTAL POR HECTAREA (S/.) 890.90 
2. RENDIMIENTO (kg./Ha.) 2,000 
3. COSTO/UNITARIO - CHACRA (S/. x kg.) 0.45 
4. PRECIO UNITARIO VENTA (S/. x kg.) 0.50 
5. INGRESO TOTAL, V .B.P . (S/. ) 1,000.00 
6 . INGRESO NETO, UTILIDAD (S/.) 109.10 
7. RENTABILIDAD (%) 12.25 

NOTA: 
La utilidad en este cultil.Q es muy baja, inclusi..e hay épocas que cuando es cosecha baja aún más 
estul.Q hace un mes a S/.0.60, pero cuando no habla mucha cosecha, por eso generalmente el agricultor pierde. 
La rentabilidad es bien baja considerando que la campaña dura aproximadamente 6 meses incluyendo el 
proceso de comercialización. 

PUNTOS CRITICOS Y SOLUCIONES CADENA DE VALOR DEL ARROZ 

AM\USIS DE LOS PRHCPALES POOOS CRfOCOS DE LA CADEM\ VALOR DE MAIZ 
PUNTOS CRITICOS 

1 Problemas titosanitlrio 

2 Bajos rendimienllOs 

3 ea· nivel aceso a creditos 

4 Uso de seml la no certificada 

5 
Falta demanejo ético y responsable de los 
productos quimleos 

6 
Falta de organización y capacitacion en el 
manejo del cultivo de maiz 

1 SOLUCIONES 
Al1icUar la acción conµta de '>das las insti1uciones lgadas al cUlivo de maíz 
y prodlclores con la finaidad de in1>1ementa.r y poner en práctica el Plan de 
Acción. con la firaidad de ctsrrirair el nivel de incidencia y severidad de 
eníermedades en el aavo. 
mptemerar y artiC\W la investigaaon y trasferencia de tecnología , regular et 
conroi de selTillas ar18 la deficiencia de la ITismas. Capacitacion 
1ecllca,mane adecuado de los in&Ul'llOS lirnicos,feftiizacion. 

Ar1cula- la capacitaoon al aglirutor constanlemet1e en el manejo del cUlivo de 
maiz. segirl recomendaciones de los especialistas 
mp1emerca-1a capacitacion a los procu::tores para 111 manejo adecuado de los 
productos qurnicos de su su uso i11cíal hasta su u;o final. Acqoocíon del 
prodldO.dosis,protecaon en campo,tnple lavado,reciclaje y acopio. Enlldades 
del estado ~~resa pnvada 

tiritcar a los pr~, tottaecer capacidades, capacitar, traferencía de 

tacnolo~as ~~~~~~~~~~~~~~-





CADENA PRODUCTNA DEL BIO COMERCIO EN PLANTAS MEDICINALES, 
FRUTAS TROPICALES, APICULTURA EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

l. DEFINICIONES. 
1.1 BIOCOMERCIO: 

El concepto de Biocomercio fue acuñado por la Iniciativa BioTrade de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD. 
El Biocomercio se define como el conjunto de actividades de recolección, 
producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la 
biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y ecosistemas), desarrolladas de 
conformidad con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. 
En la legislación peruana, Biocomercio es la "actividad que a través del uso 
sostenible de los recursos nabvos de la biodiversidad, promueve la inversión y el 
comercio en línea con los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica; apoyando 
al desarrollo de la actividad económica a nivel local, mediante alianzas estratégicas 
y la generación de valor agregado de productos de la biodiversidad competibvos 
para el mercado nacional e internacional, con criterios de equidad social y 
rentabilidad económica" (Reglamento de la Ley sobre conservación y 
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, Decreto Supremo Nº 068-
2001-PCM, Titulo IX, Capitulo 1, articulo 87°). 
Podemos resumir la importancia de Biocomercio en los siguientes puntos: 

Constituye una herramienta para el desarrollo sostenible del país a través del 
aprovechamiento y conservación de la biodiversidad nativa. 
Los eslabones primarios se desarrollan principalmente en el ámbito rural, 
asociados a economías familiares de poblaciones en extrema pobreza y 
ubicadas en diversos ecosistemas. 
Presenta un gran potencial de crecimiento dada la creciente demanda por 
productos naturales y sus aplicaciones innovadoras en nuevos nichos de 
mercado dispuestos a reconocer el origen, calidad y cultura asociada a estos 
productos. 

IMAGEN Nº01 
FLUJOGRAMA SISTEMÁTICO DEL BIOCOMERCIO 

1.2 SECTORES Y CADENAS PRODUCTIVAS 
El biocomercio se desarrolla en disbntos sectores y cadenas productivas, tales 
como: 
• Producción forestal no maderable (Ejem.: castaña, shiringa) 
• Acuicultura 
• Zoocría 
• Agricultura sostenible 
• Ecoturismo y otros bpos de turismo 
• Plantas Medicinales 

1.3 EL BIOCOMERCIO SE RIGE POR 7 PRINCIPIOS QUE A SU VEZ DEFINEN 26 
CRITERIOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN: 
./ Conservación de la Biodiversidad 
./ Uso sostenible de la Biodiversidad 

Oerenda llegieaal de 
Desarrollo Ee-ómieo 
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CADENA PRODUCTNA DEL 810 COMERCIO EN PLANTAS MEDICINALES, 
FRUTAS TROPICALES, APICULTURA EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

./ Distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la 
Biodiversidad 

./ Sostenibilidad Socio-Económica 

./ Cumplimiento de la legislación nacional e internacional 

./ Respeto de los derechos de los actores involucrados 

./ Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos y a los 
conocimientos. 

Estos Principios y Criterios responden a los objetivos del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica(http://www.CDB.int/), a la Comisión de Desarrollo Sostenible 
(http://www.un.org) y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(http://www.un.org/es/millenniumgoals/) asi como a los acuerdos multilaterales de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres-CITES (http://www.cites.org), a la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación, y a la Convención sobre los Humedales 
de Importancia lnternacional-Ramsar (http://www.ramsar.org/). 

1.4 DIFERENCIA DEL COMERCIO TRADICIONAL 
El biocomercio se diferencia del comercio tradicional en que implica que las 
empresas ya no solamente deben pensar en sus utilidades, sino también: 
./ Sus actividades deben enmarcarse en el Convenio de Diversidad Biológica . 
./ Deben promover el desarrollo humano y económico de la población local que 

depende de los recursos de la diversidad biológica 
./ No deben usar especies amenazadas 
./ Deben promover el interés y consentimiento de las comunidades indígenas y 

locales para participar en las iniciativas 
./ El biocomercio involucra a gran número de actores del sector privado, público y 

la sociedad civil. 

11. PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA EL ANALISIS. 
2.1 PLANTAS MEDICINALES 
2.1.1 NOMBRE COMUN UÑA DE GATO. 

NOMBRE CIENTIFICO Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis 
FAMILIA Rubiaceae 
GÉNERO 
DESCRIPCION. 

Uncaria 

La uña de gato es una liana trepadora de tronco leñoso y delgado que alcanza los 
15 metros de altura. Crece en la Amazonia, a lo largo del flanco oriental de la 
cordillera de los Andes, y se desarrolla mejor a alturas entre los 200 y 800 msnm. 
Su nombre común responde, como los de una treintena de especies vegetales, a 
las filosas espinas curvas que presentan los tallos jóvenes y que la planta utiliza 
para sujetarse a los árboles. Su nombre latino tomentosa se debe a las pequeñas 
pilosidades o tomentosque, a manera de pelusa, recubren la superficie de sus hojas. 

Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico 
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CADENA PRODUCTIVA DEL BIO COMERCIO EN PLANTAS MEDICINALES, 
FRUTAS TROPICALES, APICULTURA EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

)> HISTORIA 

fMAGEN Nº02 
PLANTA DE LA UÑA DE GATO 

Arturo Brell llegó al Perú en 1926, de la misma manera silenciosa como 
desaparecería 52 años después. Venia invitado por el entonces párroco de la 
colonia alemana del Pozuzo, un pequeño pueblo de colonos europeos ubicado en 
lo más remoto de la selva central. Dos años más tarde emprendía, cargado de 
ilusiones y acompañado por un puñado de pioneros, la búsqueda de un lugar 
adecuado para establecerse, a salvo de las hordas de mosquitos y las inclemencias 
de un clima tan hostil como extraño. Luego de no pocas dificultades el grupo 
finalmente fundó el poblado de Villa Rica, en el valle del río Entaz. Gracias a las 
bondades del suelo y los esfuerzos de los recién llegados, ayudados por los nativos 
del lugar, la población floreció rápidamente. Es en ese entonces que Brell encontró 
el tiempo necesario para dedicarse de lleno a su verdadera vocación: la observación 
de los hábitos y costumbres de los yáneshas y amueshas. 
Brell encontró que los nativos empleaban una singular forma de control de la 
natalidad. Siguiendo procedimientos ancestrales, los indígenas utilizaban la corteza, 
semillas yhojas de ciertas plantas para preparar infusiones, las que causaban en 
quien las ingería un poderoso efecto inmunoinductor o inmnoacelerador, evitando 
el embarazo. Entre las plantas consumidas, Brell identificó un arbusto trepador. La 
planta en cuestión era conocida fonéticamente como zavenna rossa. Más tarde, 
seria identificada como perteneciente al género Uncaria y se le comenzó a llamar 
uña de gato, en español. 

l> MEDICINA TRADICIONAL 
Si bien la uña de gato fue conocida y utilizada por los yaneshas yashánincas de la 
selva central del Perú para la cura de enfermedades comunes, se sabe que su uso 
como planta medicinal fuera del ámbito indigena es reciente, remontándose a 
escasos treinta o cuarenta años. La historia de su descubrimiento científico data de 
1830, año en que fuera descrita por primera vez como especie. Sin embargo no fue 
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hasta los años cincuenta cuando el naturalista alemán Arturo Brell llevó a cabo los 
primeros estudios sistemáticos de la especie a partir de plantas recolectadas en la 
selva central peruana. El descubrimiento científico de la uña de gato como planta 
medicinal y su posterior difusión en todo el mundo como "planta curatodo" se inicia 
bastante más tarde por la Sociedad Americana contra el Cáncer (entidad 
investigadora contra el cancer) 
Recomendable para las siguientes enfermedades: 

./ Uncaria guianensis: Diurético: Tomar el cocimiento de la corteza . 

./ Alergia: Tomar la infusión de las hojas Cáncer: Tomar el cocimiento de 
la corteza . 

./ Cirrosis: Tomar el cocimiento de la corteza . 

./ Disentería: Tomar la infusión de la corteza . 

./ Dolor de ojos: Instilar (echar gota a gota) en los ojos la savia . 

./ Infecciones urinarias: Tomar el cocimiento de las hojas . 

./ Inflamaciones: Tomar el cocimiento de la corteza . 

./ Mordedura de serpiente: Aplicar el cocimiento de la corteza sobre la 

lesión . 
./ Neuralgias: Tomar la cocción serenada de las hojas . 
./ Reumatismo: Tomar el cocimiento de la corteza . 
./ Uncaria tomentosa: 
./ Antiinflamatorio: Tomar el cocimiento de la corteza . 
./ Depurativo: Tomar el cocimiento de la corteza . 
./ Diurético: Tomar el cocimiento de la corteza . 
./ Cáncer: Tomar el cocimiento de la corteza . 
./ Descensos: Tomar el cocimiento de la corteza . 
./ Mordedura de serpiente: Aplicar emplasto de la corteza fresca sobre la 

mordedura . 
./ Venéreas: Tomar el zumo del bejuco y de la corteza en cocción . 
./ otros usos 
La maceración alcohólica de la corteza es considerada afrodisiaca. La madera 
de los bejucos se usa para confeccionar muebles. En el medio rural, la savia 
se toma como mitigante de la sed y energizante. 

~ MEDICINA MODERNA 
No existen ensayos clinicos publicados en revistas científicas indexadas que 
demuestren un efecto benéfico del uso de esta planta en medicina occidental, pero 
sin embargo se le ha usado de manera empírica en diferentes condiciones médicas: 

./ Dolores por reumatismo . 

./ Dolores de muelas 

./ Inmunodeficiencia VIH o sida 

./ Normalización de algunas funciones del sistema inmune . 

./ En casos de infecciones de toda i ndole 

./ Úlceras y tumores . 

./ Coagulación de la sangre . 

./ En enfermedades degenerativas como: cáncer (tracto genital femenino, bronco 

pulmonar y gástrico) y tumores . 
./ Procesos virales . 
./ Irregularidades del ciclo menstrual. 
./ Gonorrea. 
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./ Debilidad general y en la convalecencia. 
,/ Diabetes . 
./ Heridas profundas . 
./ Hemorroides y fístulas. 

l> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
En la Primera Conferencia Internacional sobre Uncaria tomentosa, que patrocinó la 
OMS en Ginebra (Suiza), hubo unanimidad sobre el hecho de que después del 
descubrimiento de la quinina, ninguna otra planta de la selva húmeda logró 
despertar tanto interés como lo hizo esta. El interés se concentraba sobre todo en 
los alcaloides, ya que por lo menos 6 de ellos eran capaces de aumentar el nivel de 
inmunidad hasta un 50%. Cinco de los Alcaloides fueron clínicamente 
documentados por tener efectos contra la leucemia, tumores, úlceras e infecciones 
y artritis. 

2.1.2 NOMBRE COMUN 
NOMBRE CIENTIFICO 
FAMILIA 
GÉNERO 
DESCRIPCION. 

COPAIBA. 
Copaifera officinalis 
Fabaceae 
Copaifera 

Es un árbol que alcanza los 20 metros de altura con tronco de 50 cm de diámetro y 
poco ramificado. Sus hojas son de color verde y pinnadas a pares, presentan un par 
de foliolos en C.officinalis y dos o tres en C. pubiflora. Las flores son de color blanco 
que se agrupan en racimos terminales. El fruto 
es una legumbre con una sola semilla. Imagen N° 04 

Imagen N° 03 
Extracción Natural del Aceite de Copaiba 

Extracción Natural del Acede de Copaiba 
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» usos 
"' Biodiesel 

Produce una gran cantidad de hidrocarburos de su madera y hojas. Un árbol puede 
producir de 30 a 53 litros de hidrocarburos por año, en masa que producen 10.000 
- 12.000 litros I hectárea I año,2 que es increíblemente alta. El compuesto principal 
en el aceite es de copaiba, una oleorresina que es útil en la producción de productos 
derivados del petróleo, tales como lacas y puede ser utilizado como biodiesel. El 
árbol es también la principal fuente de copaeno, otro terpeno. 

"' Madera 
La madera se puede quemar como leña o usada en carpintería. 

"' Polen colector 
Las abejas utilizan el árbol para la recolección de polen. 

"' Medicinales 
El aceite esencial es laxante, diurético y estimulante. 
Utilizado para el tratamiento de procesos inflamatorios, hemorroides, cistitis y 
diarreas crónicas. 
Por su efecto balsámico se usa contra catarros y bronquitis. 
Otro uso medicinal 
./ Cicatrizante: Aplicar la oleorresina sobre la parte afectada . 
./ Hipotensor: Tomar la oleoresina, 5 gotas diluidas en medio vaso de agua tibia 

por las mañanas. 
,/ Amigdalitis: Aplicar la oleoresina de la corteza o del fruto en forma de toques . 
./ Asma: Tomar la oleoresina en gotas . 
./ Bronquitis crónica: Tomar 3 gotas de la oleoresina en una cucharada de agua 

tibia . 
./ Cáncer: Tomar la oleoresina en agua tibia . 
./ Cistitis: Tomar la oleoresina de la corteza o del fruto . 
./ Dolor de oído: Instilar (echar gota a gota) la oleoresina en el oído . 
./ Hemorroides: Aplicar la oleoresina . 
./ Herpes: Aplicar la oleorresina mezclada con la de andiroba . 
./ Inflamaciones: Aplicar la oleorresina de Ja corteza en la zona afectada . 
./ Leucorrea: Tomar la oleoresina de la corteza o del fruto . 
./ Micosis dérmica: Aplicar la oleoresina en la parte afectada . 
./ Psoriasis: Aplicar la oleoresina . 
./ Reumatismo: Aplicar el cocimiento de la corteza en forma de baños . 
./ Tétano: Aplicar el cocimiento de la corteza en forma de baños . 
./ Tos: Tomar 3 gotas de la oleorresina en una cucharada de agua tibia . 
./ Ulceras: Tomar la oleoresina en gotas . 
./ Sarna: Aplicar la oleoresina del fruto en la zona afectada . 
./ Venéreas: Tomar la oleoresina de la corteza o del fruto mezclada con agua 

tibia . 
./ Otros usos 

La especie es maderable, empleada para fabricar parket y muy apreciada para 
la fabricación de canoas y otros trabajos de construcción. La madera es 
apreciada por su resistencia a la humedad. La oleoresina se usa en la fabricación 
de jabones, cosméticos y como combustible. Los frutos tienen valor alimenticio. 
La resina se utiliza en la industria de pinturas, barnices, plásticos y tintas, entre 

otros. 
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../ Industria y Comercio 

La producción de aceite de Copaiba es socialmente significativa a la Amazonia, ya 
que representa aproximadamente el 95% de aceite de resina industria de la 
producción de Brasil. La producción anual de aceite de copaiba en la Amazonia se 
estima en 500 toneladas I año. La comercialización de Copaiba en forma de aceite 
o en forma de cápsula ha crecido debido a la demanda por el uso tradicional y 
generalizada, y se exporta a otros países, incluyendo el de Estados Unidos, Francia 
y Alemania. 
A pesar de su uso en diversas formas farmacológicas y de amplio uso en la medicina 
popular, Copaiba no se ha registrado oficialmente como un fitoquímico de drogas. 
Los experimentos para evaluar cualquier citotóxico y mutagénico potencial de la 
resina derivada de Copaiba están llevando a cabo en Brasil para determinar el uso 
seguro, antes del desarrollo de fármacos fitoquímico. Bajo condiciones 
experimentales empleadas en un estudio sobre ratones, se concluyó que el aceite 
de resina a partir de aceite de resina Copaiba comercial no mostró genotóxicos o 
mutagénicos efectos. 

2.1.3 NOMBRE COMUN 
NOMBRE CIENTIFICO 
FAMILIA 
GÉNERO 
DESCRI PCION. 

JERGÓN SACHA, HIERBA DEL JERGÓN. 
Draconlium Jorelense 
Aráceas 
Dracontium 

Planta herbácea que se caracteriza por tener una umca hoja. Presenta un 
pseudotallo que corresponde al pecíolo de la hoja. Su peculiaridad es que se 
asemeja a fa piel de la víbora llamada Jergón. Es una especie nativa de fa selva 
Amazónica. En el Perú se fa encuentra distribuida en Loreto, Amazonas, Madre de 

Dios y San Martín. 
IMAGEN Nº 05 

TALLO DEL JERGÓN SACHA 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE JERGÓN SACHA. 
Efecto neutralizador del extracto acuoso de dracontium loretense Gergón sacha) 
sobre fa actividad letal del veneno de Bothrops atrox. Q.F. Amanda Lovera (Centro 
Nacional de Salud lnterculturaf. Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.); César 
Bonilla y Jack Hidalgo (Centro Nacional de Productos Biológicos. Instituto Nacional 
de Salud. Lima, Perú.) El objetivo era determinar fa capacidad del extracto acuoso 
D. loretense Oergón sacha) para neutralizar fa actividad letal del veneno de fa 
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serpiente B. atrox. Materiales y métodos: Se realizó el screening fltoqulmico del 
extracto acuoso del bulbo desecado de D. loretense, se calculó la dosis letal 
50(DL50) para el extracto y el veneno de B. atrox. Luego se realizaron 
enfrentamientos de diferentes dosis de extracto y veneno inyectadas 
intraperitonealmente en ratones, previa incubación, para calcular la dosis eficaz 
50% (DE50) del extracto para neutralizar el efecto letal del veneno por el método de 
Probits. Resultados: El análisis fitoquimico del extracto permitió identificar 
compuestos fenólicos, taninos, saponinas, proteinas, terpenoides y esteroides. No 
sobrevivió ningún ratón que recibió el veneno sin D. loretense, y no falleció ninguno 
al que se le dio sólo el extracto acuoso de D. loretense. Se determinó la DE50 en 
91, 15 µg/ratón del extracto para neutralizar 2DL50 del veneno. Se encontró que a 
mayor dosis del veneno de B.atrox se necesitó menores dosis del extracto acuoso 
de D. loretense. Conclusiones: el extracto acuoso de D. loretense neutraliza la 
actividad letal de veneno de B. atrox. 

Estudio Clínico de Fase 1 de Dracontium loretense K. Krause. IMET ESSALUD -
lquitos, Perú. Dr. Roberto lncháustegui El Dr. Roberto lncháustegui, realizó un 
trabajo de investigación utilizando Dracontium loretense y la liana del género 
Uncaria para tratar enfermos de SIDA. Si bien sus resultados nunca fueron 
publicados en revistas científicas especializadas, este trabajo ha sido ampliamente 
difundido en los medios de comunicación peruanos. 

USOS TRADICIONAL DE JERGÓN SACHA: 
Medicina Amazónica En la medicina tradicional, se usan los "cormos" o tubérculos 
de la planta en forma de cataplasmas en caso de mordeduras de serpiente, 
abscesos o tumores. También es tradicionalmente empleado para tratar hernias; se 
usa una decocción de los cormos y peciolos hasta obtener un liquido muy espeso 
que se aplica directamente sobre la parte afectada (Rengifo E, 1997). 

FORMAS DE EMPLEO ACTUAL. 
En la actualidad existen diversas presentaciones farmacéuticas en las que las 
plantas medicinales llegan al público. Las más populares son las capsulas y 
comprimidos a base de planta pulverizada debido a su practicidad y costo. Sin 
embargo, es preciso conocer que en la planta pulverizada los principios activos se 
encuentran aún atrapados dentro del tejido vegetal. Otras formas comerciales 
mucho menos conocidas son los "extractos" líquidos. Se trata de preparaciones en 
las que el contenido del tejido vegetal ha sido previamente "extraido" mediante algún 
proceso fisicoquimico. Estas preparaciones buscan imitar el uso tradicional y 
maximizar la absorción y aprovechamiento de principios activos por el organismo. 

USO MEDICINAL EN LA SELVA PERUANA 
./ Reforzador Del Sistema Inmunológico: Junto con el cocimiento o el extracto 

de uña de gato, el doctor Roberto lncháustegui en lquitos, está realizando 
curaciones a pacientes de SIDA, con resultados muy satisfactorios . 

./ Gusanos en la piel: Rallar el cormo y mezclar con una hoja de tabaco, aplicar 
en forma de emplasto . 

./ Hernia (pulsario): Tomar el cocimiento de los cormos con un poco de tabaco . 

./ Mordedura De Serpiente: Rallar el cormo y aplicar en forma de emplastos sobre 
la mordedura. También se emplean los cornos en maceración alcohólica. 
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2.2 
2.2.1 

v' Picadura De Raya: Rallar el cormo y aplicar en forma de emplasto sobre la 
picadura. 

v' Tumores Benignos y Malignos: Rallar el cormo y aplicar en forma de emplasto 
sobre la parte afectada. 

v' Ulcera Gastrointestinal: Tomar el cocimiento de los cormos. 
Otros usos Los cormos también pueden ser aprovechados para la alimentación. 

FRUTAS EXÓTICAS 
NOMBRE COMÚN GUANÁBANA 
NOMBRE CIENTÍFICO Annona muricata 
FAMILIA Annonaceae 
GÉNERO Annona 
DESCRIPCIÓN. 
Es un árbol siempre verde de unos 1 O m de altura. Tiene corteza rugosa y hojas, 
opuestas, de peciolo corto y limbo papiráceo obovado-oblongo a ovado-elíptico, de 
unos 5-18 por 2-7 cm, de envés verdoso y glabro y de haz verde y brillante. Las 
inflorescencias, con solo 1 o 2 flores, son axilares, pero también pueden estar 
implantadas en cualquier parte del tronco o de las ramas. Las flores, de unos 4 cm 
de diámetro, son pediceladas y pubescentes. Los 3 sépalos, ovado-elípticos a 
ovado-triangulares, miden 3--5 mm. Los 6 pétalos son verdes y luego amarillentos, 
los 3 exteriores gruesos, ampliamente triangulares, de 2,5-5 por 2-4 cm, con el 
interior finamente pubescente y el ápice agudo a obtuso mientras los 3 internos son 
ovado-elípticos, de 2-4 por 1,5-3,5 cm, algo delgado, imbricados, pubescentes y 
con ápice obtuso. Los numerosos estambres, de 4-5 mm, tienen los filamentos 
carnosos y el conectivo apical dilatado. Los abundantes carpelos, de unos 5 mm, 
son pubescentes. 

IMAGEN Nº06 
FRUTO DE LA GUANABANA 
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BENEFICIOS Y PROPIEDADES DEL PRODUCTO 
La guanábana, es una fruta tropical que aporta muchos beneficios al organismo. 
Los efectos anticancerígenos de la guanábana han sido muy difundidos, sin 
embargo, no son éstas sus únicas propiedades medicinales. 

Las propiedades curativas de la guanábana en el tratamiento del cáncer han sido 
muy difundidas. Sin embargo, la annona muricata, nombre científico de la 
guanábana, brinda otros beneficios al organismo, gracias a su rica composición 
nutricional. Entre otros componentes, el fruto de la guanábana posee vitaminas, 
minerales y aminoácidos esenciales, muy importantes para la salud. 

Cada 100 gramos la guanábana aporta: 1 gr. de proteína, 0.95 gr. De grasas, 16.5 
grs. de carbohidratos, 3.2 grs. de fibra, 58 grs. de cenizas, 10.3 mg de calcio, 26.9 
mg de fósforo, 270 mg de potasio, 0.64 mg de hierro, 2 IU de Vitamina A, 28.5 mg 
de Vitamina C, 0.10 mg de tiamina, 0.06 mg de riboflavina, 1.3 mg de niacina, 11 
mg de triptofáno, 8 mg de metionina y 60 mg de lisina. Además, posee un gran 
contenido de agua, por lo que esta cantidad representa un aporte de sólo 65 
calorías. 

» CLIMA Y SUELOS 
Es una especie susceptible al frío, y es la anonácea cuyos requerimientos de 
clima es el más tropical; cálidos y húmedos, característicos de altitudes menores 
de 1.000 msnm. 

Requiere una temperatura promedio de 25 a 28oC y una precipitación media 
anual de 1.000 a 3.000 mm bien distribuida, aunque puede cultivarse en zonas 
con una estación seca moderada. 

Esta especie se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 1.000 m, aunque la 
altitud óptima para el cultivo está entre 400 a 600 m. 

Los suelos en que se plante guanábana comercialmente deben ser profundos, 
arenosos y con muy buen drenaje. Son más convenientes los suelos con pH 
entre 5,5 y 6,5. 

» ZONAS DE CULTIVO Y EPOCAS DE SIEMBRA 
Cualquier zona que tenga el clima y el suelo apropiado puede seleccionarse para 
el cultivo de este frutal. 

En el Perú, lo podemos encontrar en las regiones de San Martí, Ucayali, 
Huanuco ( Leoncio Prado) y Loreto. 

» CULTIVO VARIEDADES 
No existe descripción botánica alguna referente a variedades; sin embargo, los 
agricultores en las diferentes zonas hacen selecciones de los mejores árboles 
de acuerdo a la calidad de la fruta. 

En otros países, actualmente se distinguen diferentes tipos de guanábana, los 
que se han clasificado según el sabor que pueden ser ácido, semiácido o dulce; 
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la forma que puede ser ovoide, acorazonada o irregular y la consistencia de la 
pulpa que puede ser blanda y jugosa o firme y seca. 

Los árboles varían mucho en cuanto al crecimiento, follaje y copas, o cual se 
debe en algunos casos a la luminosidad, al manejo, procedencia y a otros 
factores. 

)> PROPAGACION 
La guanábana se puede propagar por semilla o por arbolitos injertados. 

Para propagar por semilla, la semilla debe proceder de los mejores frutos de los 
árboles más productores y cuyos frutos sean de la mejor calidad. 

La propagación por injerto contempla la producción de los arbolitos patrones y 
las yemas. 

Las yemas se deben tomar de árboles con muy buena producción, tanto en 
cantidad como en calidad. 

Como patrón se puede utilizar cualquier tipo de anona de la zona o la misma 
guanábana. 
Los mayores porcentajes de prendimiento del injerto, se han obtenido mediante 
las técnicas de injerto de enchape lateral y el de yema. 

)> SEMILLERO 
Una vez seleccionada la semilla, se lava y se sumerge en una solución de 
benomyl (Benlate, 1 g/I), calentada a 50oC, durante quince minutos. Luego se 
dejan en el agua durante 24 horas. 

En esta etapa se deben eliminar las semillas que floten, para obtener mayor 
homogeneidad y vigor de las plántulas. 

El semillero puede hacerse directamente en el suelo en eras o en cajas de 
germinación, cuyo suelo haya sido previamente desinfectado con Basamid 
(dazomet) o con algún fumigante del suelo. 

Los surcos del semillero se trazan con 5 cm de profundidad y a 15 cm entre ellos; 
en el fondo se agrega fertilizante fórmula 10-30-10 que luego se cubre con una 
pequeña porción de suelo y las semillas se colocan de forma que quedan 
aplanadas y seguida entre sí, luego se cubren con una mezcla de arena de río y 
suelo en partes iguales. La germinación ocurre entre los veinticinco y treinta días. 

Cuando las plántulas han alcanzado de 1 O a 15 cm de altura deben ser 
trasplantadas, preferiblemente en bolsas. 

)> VIVERO 
Las plántulas se trasplantan en bolsas de polietileno de 31 x 18 x 8 cm de fuelle, 
llenas con algún sustrato compuesto por suelo, una fuente rica en materia 
orgánica que esté bien descompuesta y granza de arroz o arena de río. 
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El lugar seleccionado para el vivero debe contar con riego y estar ubicado a 
media sombra. 
A los ocho días del trasplante se debe fertilizar con abono fórmula 10-30-1 O o 
cualquier otra fórmula alta en fósforo a razón de 5 g/pianta. Además, es 
conveniente aplicar elementos menores vía foliar. 

Es necesario realizar aplicaciones periódicas de insecticidas y fungicidas cuando 
sea necesario, con el fin de mantener muy sanos los arbolitos. 

Cuando las plantas en el vivero tengan unos 70 cm de altura, pueden ser 
trasplantados al campo definitivo, si la reproducción es por semilla; en el caso de 
las plantas patrones, hacer el injerto. 

~ INJERTO 
Entre los cinco y ocho meses de crecimiento del arbolito patrón, en el vivero, 
puede realizarse el injerto. 

El injerto que da mejor resultado en anona es el del enchape lateral. 

Un mes antes de injertar es recomendable fertilizar el patrón con 5 gramos de la 
fórmula 10-30-10. 

Las varetas seleccionadas deben ser de madera joven. El grosor de las mismas 
dependerá del grosor de los patrones. 

Las varetas deben prepararse entre diez y quince días antes de ser ufüizadas. 
Para ello, a la rama de la que se sacarán las varetas se le corta el extremo o 
yema apical con hojas, pero no el pecíolo de éstas, con la finalidad de provocar 
el acúmulo de carbohidratos y para estimular el desarrollo de yemas axilares. 

A las plantas injertadas se les debe brindar riego constante y eliminarles los 
brotes que se producen en el patrón, el cual debe ser cortado paulatinamente de 
arriba hacia abajo hasta el nivel de la púa. Tres o cuatro meses después de 
injertadas, estarán listas para ser llevadas al campo. 

~ SIEMBRA 
El terreno en que se realice una plantación de guanábana debe tener un suelo 
suelto, bien drenado y profundo; si es pesado, es indispensable la construcción 
de infraestructura de drenaje. Además debe estar protegido del viento para evitar 
la caída de flores y frutos. 

Se recomienda plantar la guanábana a una distancia de siembra de 7 m x 7 m ó 
8 m x 8 m, en un sistema de siembra cuadrangular o en tres bolillos. En terrenos 
inclinados deben seguirse curvas de nivel. 

Los hoyos deben tener un mínimo de 40 cm de lado x 40 cm de fondo. 
En la siembra es conveniente rellenarlos con tierra rica en materia orgánica. 
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> MANEJO DE LA PLANTACIÓN 
> FERTILIZACIÓN 

Antes de planear cualquier programa de fertilización, es conveniente hacer un 
análisis de suelo antes de la siembra y con base en ello, junto con un agrónomo, 
definirlo. Posteriormente es conveniente hacer un análisis foliar para determinar 
si existe deficiencia de algún elemento. 

La guanábana es un cultivo exigente a nitrógeno y potasio. 

A manera de guia, a continuación se dan algunas pautas para fertilizar este 
cultivo, ya que no hay investigación sobre este aspecto. En el primero y segundo 
año abonar con 1,2 kg/planta de una fórmula alta en fósforo y potasio como la 
12-24-12 distribuida en tres ó cuatro aplicaciones por año; en el tercer año aplicar 
1,5 kg/planta de la fórmula 12-24-12 ó 18-5-15-6-2 dividida en tres aplicaciones 
y de acuerdo con la precipitación. 

Entre octubre, noviembre o diciembre se pueden adicionar 300 g/planta de 
sulfato de amonio. 

A partir del cuarto año se aplicará un total de 2 kg/planta de la fórmula 18-5-15-
6-2, dividido entre los meses de mayo, agosto, setiembre, noviembre y 
diciembre. 

> COMBA TE DE MALEZAS 
Es importante tener la plantación libre de malezas, especialmente para evitar 
problemas fitosanitarios y porque la raíz de la guanábana es muy superficial. 

La chapea manual en la rodaja ha incrementado considerablemente la muerte 
de los árboles, ya que se hacen heridas, debido a que la raiz es muy superficial, 
que favorece la entrada de los hongos, que anillan los troncos de la guanábana; 
por lo que este tipo de deshierba, se debe realizar con mucho cuidado o combatir 
las malezas con herbicidas. Como herbicida quemante se puede usar paraquat. 

Cuando el terreno presenta una alta incidencia de malezas tipo ciperáceas, el 
glifosato ha dado muy buenos resultados. Además, para el combate de malezas 
de hoja ancha y gramineas, se recomienda las mezclas de herbicidas quemantes 
como el paraquat con preemergentes como ametrina (Gesapax, 4 kg/ha), diurón 
(Karmex, 2,5 kg/ha), terbutilazina (Gardoprim, 3 kg/ha) o oxifluorefen (Goal, 2 
kg/ha). 

En plantaciones establecidas en Pococi y Veintiocho Millas, está dando buenos 
resultados el uso de coberturas vegetales entre las hileras de los árboles. Las 
especies utilizadas son el kudzú (Pueraria phaseoloides) sembrada al voleo, a 
razón de 6 kg de semillas por hectárea, o el estilosobion (Stilasobium sp.) 
sembrada a 3 x 3 m y entre dos y tres semillas por golpe. Con el uso de 
coberturas, las rodajas se deben mantener limpias. 

coberturas vegetales entre las hileras de los árboles. Las especies utilizadas son 
el kudzú (Pueraria phaseoloides) sembrada al voleo, a razón de 6 kg de semillas 
por hectárea, o el estilosobion (Stilasobium sp.) sembrada a 3 x 3 m y entre dos 
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y tres semillas por golpe. Con el uso de coberturas, las rodajas se deben 
mantener limpias. 

);. PODA 
Los árboles de guanábana responden bien a la poda de formación y se 
recomienda realizarla a partir del momento en que se establece el arbolito y 
hacerla durante uno o dos años más en los meses de floración escasa. 

Después de la cosecha se hace una poda sanitaria. La poda en este árbol se 
hace principalmente para eliminar ramas secas, enfermas y maltratadas, en las 
épocas en que no hay frutos. 

);. RIEGO 
La guanábana es un árbol tolerante a la sequía, ya que se ha encontrado con 
frutos en lugares con una estación seca marcada. Sin embargo, cuando se 
prolonga, es conveniente aplicar riego abundante antes de la floración, durante 
ella y posteriormente durante el período en que empieza a fructficar hasta la 
cosecha. 

El riego se puede efectuar por gravedad, en surcos y lo más conveniente es 
aplicarlo una y dos veces por semana, de acuerdo a la sequedad del clima. 

);. PLAGAS DE LA GUANABANA 
./ Insectos dañinos y su combate 

Polilla de la guanábana Tecla ortygnus (Lepidoptera: Lycaenidae) 
Las larvas de esta mariposa se comen las flores y los frutos muy pequeños, 
por lo que su combate debe hacerse apenas se inicia la floración. 
Puede aplicarse mefü parathion (Methil parathion, 15 cc/16 1), clorpirifos 
(Lorsban, 20 cc/161) o triclorfon (Dipterex, 37 g/161). 

Perforador del fruto Cerconota annonella spp. 
La larva de esta mariposa oviposita en pecíolos, ramas y frutos y cuando la 
larva emerge, emigra y penetra en el fruto. El orificio de entrada se distingue 
fácilmente por los excrementos que expulsa afuera y por la apariencia de 
aserrín. También destruye las flores. 

La producción es diezmada por esta plaga, debido a la destrucción de las 
flores, a la paralización del crecimiento de los frutos afectados y al aumento 
de la incidencia de antracnosis. 

Su combate es difícil, por lo que debe hacerse oportunamente para que los 
resultados sean 
satisfactorios. 

Pueden aplicarse los siguientes insecticidas: endosulfan (Thiodan 35 CE, 32 
cc/16 1), triclorfon (Dipterex 95 PS, 32 cc/I) y permetrina (Ambush 50 CE, O, 75 
cc/I) alternándolos, con el objeto de no causar problemas posteriores con 
ácaros u otras plagas. 
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La primera aplicación debe hacerse cuando los frutos cuajan, debe repetirse 
a la segunda y tercer semana, volviendo a efectuarla cuando el fruto alcance 
su completo desarrollo. 

Un método para disminuir el ataque de esta plaga es el embolsado de frutos 
con bolsas de cedazo o de plástico. Esta práctica se realiza quince días 
después de la primera aspersión de los frutos, aproximadamente un mes 
después de la fecundación, cuando tiene más de 7,5 cm de longitud. Las 
bolsas de plástico deben ser de 25 cm de ancho por 35 cm de largo, abiertas 
en ambos extremos y con pequeñas perforaciones para ayudar a la aireación 
del fruto. La bolsa se amarra al pedúnculo y se deja durante el resto de su 
desarrollo. 

Perforador de la semilla Bephrata sp. 
También se le llama la avispita de la guanábana. Deposita sus huevos bajo 
la epidermis de los frutos pequeños. Apenas nacidas las larvas comienzan a 
avanzar hasta alojarse en la semilla, donde terminan el desarrollo. Emergen 
de la semilla y del fruto a través de una serie de orificios que deterioran el 
fruto, paralizan su crecimiento o se momifican por causa de las enfermedades 
antracnosis y oidium. 

Su combate es igual al del perforador del fruto. 
El uso de cebos hechos con miel y triclorfon (Dipterex 80 %, 50 g) disueltos 
en un litro de agua y colocados en latas levemente destapadas, ayuda en el 
manejo de la plaga. 

Taladrador del tallo Cratosomus sp. 
Las larvas de este tipo de gorgojo perforan ramas y tallos y aunque es una 
plaga secundaria, los árboles jóvenes muy afectados pueden morir. 
Para su combate, lo más efectivo es realizar una poda de saneamiento, para 
eliminar las ramas afectadas, que es conveniente quemarlas o enterrarlas. 

Chinche de encaje Corythuca gossipii (Hemiptera: Tingidae) 
Los adultos y jóvenes de este chinche se localizan en el envés de las hojas y 
se alimentan de la savia que chupan. Actualmente es una plaga de poca 
importancia. 

Si la infestación es muy alta, se puede combatir con aspersiones de 
malathión. 

Escama hemisférica Saissetia sp. (Homoptera: Coccidae) 
Estos pequeños insectos viven agrupados y adheridos a hojas, ramas y frutos 
y su población aumenta en la época seca. 

Para su combate, se puede aplicar malathión mezclado con aceite blanco en 
dosis de 20 ce cada uno, disueltos en dieciséis litros de agua. 

l> ENFERMEDADES Y SU COMBATE 
../ Antracnosis Colletotrichum g/oesporioides Penz. 
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Es la enfermedad más importante de la guanábana en los climas de humedad 
relativa alta. Causa una pudrición negra en los frutos y ataca en todas las etapas 
de desarrollo, principalmente los tejidos tiernos. Los frutos se momifican y caen. 
En el vivero provoca necrosis en el cuello del tallo y en las ramas terminales. 

Se ha observado que los árboles que crecen en condiciones poco favorables 
como mal drenaje, plagas, etc., son más afectadas por la antracnosis, por lo que 
se recomienda un manejo adecuado de Ja plantación. 

El combate químico contra esta enfermedad permite cultivar este frutal con éxito. 
Pueden usarse el benomyl (Benlate, 15 g/16 1), captafol (Difolatán, 45 g/16 1), 
mancozeb (Dithane, M-45 60 g/16 1), oxicloruro (Cupravit, 60 g/16 1), así como 
las mezclas de estos productos, cada diez días cuando el ataque es severo o 
cada treinta días cuando la incidencia es baja o durante Ja época seca. 

Se ha determinado una relación estrecha entre el ataque de Cerconota y la 
antracnosis, principalmente durante la época lluviosa, por lo que combatir la 
plaga conlleva la disminución de la enfermedad. 

" Diplodia Diplodia sp. 
Esta enfermedad es de poca importancia en este cultivo. Ocasiona necrosis en 
las ramas terminales y posteriormente secamiento de las mismas. 

" Scolecotrichum Scolecotrichum sp. 
Invade las hojas y producen manchas de oolor rojizo que se convierten en 
numerosas áreas necróticas. 

Estas dos enfermedades, diplida y Scolecotrichum, son consideradas de poca 
importancia eoonómica. 

Para su manejo fitosanitario se recomienda la recolección de los frutos dañados, 
las podas sanitarias y la eliminación de árboles muy susceptibles. 

» COSECHA 
La guanábana tiende a florecer y fructificar en forma más o menos continua. 
En la zona Atlántica el cultivo tiene dos picos de producción: el primero se da en 
febrero y marzo y el otro en los meses de junio, julio y agosto y es el más 
importante. 

La fructificación de árboles provenientes de semilla se inicia entre los tres y cinco 
años y en los árboles injertados, entre los veinte y veinticuatro meses. 

La producción de los árboles, generalmente es baja debido a características de 
las flores que dificultan Ja polinización y al ataque de plagas y enfermedades; el 
rendimiento flúctua entre veinticuatro y sesenta y cuatro frutos por árbol, con 
pesos que van de 0,25 kg a 5 kg por fruto. 
La recolección debe hacerse en el momento en que el fruto alcanza su madurez 
botánica, es decir cuando pierde algo de su brillo y algo de su color verde oscuro 
y las espinas de la cáscara se separan y se ponen más turgentes. Si el fruto 
madura en el árbol es atacado por pájaros y además se desprende fácilmente. 
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Se debe evitar cosechar el fruto muy verde porque la pulpa no madura bien y 
adquiere sabor amargo. 

Algunos índices de cosecha que se pueden considerar son los siguientes: D 
suavidad y, a veces, caída de los restos de las flores en los frutos;_ cambio de 
color verde oscuro a un verde claro mate; _ al golpear el fruto se escucha un 
sonido retumbante;_ al acercarse a la madurez se nota una ligera suavidad en 
el extremo distal del fruto. 

Por último, para garantizar una madurez uniforme del fruto después de la 
cosecha, se recomienda colocarlo con la parte del pedúnculo hacia abajo. 

Las pudriciones después de la cosecha, se deben a la diplodia y a la antracnosis. 

(Tomado del libro: Aspectos Técnicos sobre Cuarenta y Cinco Cultivos Agrícolas de 
Costa Rica. 
Dirección General de Investigación y Extensión Agrícola. Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. San José, Costa Rica. 1991 ). 

2.2.2 MARAÑON 
NOMBRE COMUN 
NOMBRE CIENTIFICO 
FAMILIA 
GÉNERO 
DESCRIPCION. 

MARAÑON Ó CASHO 
Anacardium occidenla/e 
Anacardiaceae 
Anacardium 

Se caracteriza por ser un árbol de aspecto desarrollado, de altura aproximada entre 
5 y 7 metros, perenne y cuyo tronco se ramifica a muy baja altura. La vida de un 
árbol de anacardo es de unos 30 años aproximadamente y produce frutos desde el 
tercer año de vida. 

IMAGEN Nº07 
FRUTA EL MARAÑON 

~i 
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El fruto consta de dos partes: el seudofruto y la nuez. El seudofruto es el resultado 
del desarrollo del pedúnculo en una estructura carnosa característica de esta planta 
que se desarrolla y madura posteriormente a la nuez. Su uso está relacionado con 
la fabricación de mermeladas, conservas dulces, jaleas, gelatinas, merey pasado, 
merey seco, vino, vinagre, jugos, etc. También puede consumirse como fruta fresca. 
A pesar de poseer un gran potencial esta parte del fruto, sólo se procesa un 6% de 
la producción total actual ya que solamente hay garantía de venta en el mercado 
para las semillas, debido a que éstas tienen mucha mayor demanda, son 
relativamente duraderas y también a que hay poca información sobre el resto de los 
derivados del pseudofruto. 
Cabe destacar que el pseudofruto, cuya corteza es de color magenta o rojizo al 
madurar y su pulpa es de color amarillo naranja, tiene un sabor extremadamente 
agrio, dulce y astringente, además es muy jugoso. También se le conoce como 
marañón. 
El fruto real es la nuez, localizada en la parte externa del pseudofruto y adyacente 
a este. Es de color gris con forma de riñón, duro y seco de unos 3 a 5 cm, en donde 
se aloja la semilla. 
En el pericarpio de la nuez, específicamente en el mesocarpio, se aloja un aceite 
sumamente cáustico, de color café oscuro y sabor picante denominado cardo!, 
formado por ácido oleico (C18H3402) en un 55 a 64% y linoleico de 7 a 20% 
básicamente, además, es muy aplicado en la industria química para la producción 
de materiales plásticos, aislantes y barnices. En la medicina es utilizado como 
materia prima para crear medicamentos y utilizado por las industrias en todo el 
mundo como componente de productos para insecticidas, pinturas, etc. 
La semilla tiene una gran demanda a nivel mundial por sus propiedades 
nutricionales, además es utilizada en la repostería y muy recomendada en la dieta 
alimentaria. 

~ CLIMA Y SUELOS. 

Este frutal prospera en zonas cuya precipitación va desde 600 a 3.800 mm 
anuales de lluvia y la óptima oscila entre 1.000 y 2.000 mm en nuestro país se 
encuentran en regiones con promedios entre 1.500 hasta 3.000 mm de lluvia. 
Para este cultivo, es muy importante el régimen estacional de lluvias, ya que el 
marañón necesita de cuatro a seis meses de sequía para una adecuada 
floración y fructificación de los árboles. 
Con respecto a la temperatura, se sabe que en zonas cuya temperatura es 
menor a 18ºC disminuye el crecimiento y la productividad. Las zonas en que se 
encuentran ubicados la mayoría de productores, tienen un promedio anual de 
temperatura de 27,5°C. 
La altura óptima para el cultivo de este frutal oscila entre O a 400 msnm, unque 
puede darse bien hasta los 1.000 m. La mayoria de las plantaciones en nuestro 
país se encuentran bajo los 500 msnm. 
La humedad relativa aceptable es de 60 a 85% pero entre mayor sea, mayor 
será la incidencia de las enfermedades como mildiu polvoso y antracnosis, las 
cuales afectan las hojas, flores y brotes y por lo tanto la producción. En el Pacífico 
Seco la humedad relativa tiene valores entre 80 y 90% como promedio anual, 
mientras que en el Pacífico Central es de 80%. 

Gerencia Regional de 
Desarrollo F.eonómico 

Página 1815 



CADENA PRODUCTIVA DEL BIO COMERCIO EN PLANTAS MEDICINALES, 
FRUTAS TROPICALES, APICULTURA EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

El marañón requiere de atta luminosidad para una adecuada fructificación. Los 
vientos secos o muy húmedos a la hora de la polinización son dañinos, de ahí 
que sean necesarios, en los lugares muy ventosos, los tapavientos. 
Este cultivo por su rusticidad es poco exigente respecto a suelos y se adapta 
a una gran diversidad: 
./ Pedregosos, arenosos y pesados, siempre que tengan buen drenaje. Sin 

embargo, lo que más lo afecta son las condiciones físicas del terreno que 
deben ser de textura arenosa, estructura muy desarrollada, profundos y buen 
drenaje . 

./ Puede crecer en terrenos quebrados o considerados marginales para otros 
cultivos más exigentes, siempre y cuando tengan suficiente humedad . 

./ Para obtener la máxima producción y desarrollo los suelos deben ser sueltos, 
fértiles, profundos, aireados y bien drenados; pues permiten al sistema radical 
un desarrollo rápido y uniforme, para poder explorar un gran volumen de 
suelo y tolerar la sequía. Se prefieren suelos con una ligera acidez, es decir, 
un pH entre 5 y 6,5. 

)> ZONAS DE CULTIVO Y ÉPOCAS DE SIEMBRA 
En el Perú se pueden encontrar en las regiones de San Martín, Loreto, Ucayali. 
Cuando la siembra es directa, se debe realizar una vez que se inicia la estación 
lluviosa y que la precipitación sea regular, ya que si la planta está germinando y 
no llueve, muere. 

)> CULTIVO VARIEDADES 
No existen variedades reconocidas de este cultivo, pero se han clasificado tipos, 
basados en características como crecimiento de los árboles, coloración de hojas 
jóvenes, producción, tamaño de nuez, etc. Estos tipos de describen a 
continuación . 
./ Tipos criollos: son árboles de gran crecimiento vertical, de hojas muy 

verdes, con hojas jóvenes de color rojizo, de alta producción de fruta, 
generalmente pequeña e igualmente de semilla pequeña, de color grisáceo 
claro, son árboles muy rústicos, con raices ramificadas y muy profundas. 
Existen tres tipos que se diferencian por el color de falso fruto: rojo, amarillo 
y salmón . 

./ Tipos introducidos: se les identifica como Trinitarios y Jamaiquinos. Son 
árboles con copas más abiertas que las de criollos, hojas más grandes y 
más rústicos que los criollos. Su sistema radical es menos ramificado, con 
una raiz pivotante muy desarrollada que los hace menos susceptibles al 
daño de los vientos. 

PROPAGACIÓN 
El marañón al igual que la mayoría de los frutales, se pueden propagar por 
semilla o por partes de planta. 
Para la obtención de semilla o partes de planta, se deben seleccionar árboles 
madres que produzcan nueces grandes, cuyo tamaño sea mayor que el del 
promedio de los árboles que lo rodean. 
Cuando la propagación es por semilla, se puede sembrar en bolsas de polietileno 
o directamente en el campo. 
Se debe tener en cuenta que las semillas de marañón de mayor peso y recién 
cosechadas, generalmente tienen mejor germinación y dan plantas más 
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vigorosas; antes de la siembra, la semilla debe colocarse en agua y eliminar las 
que flotan. 
La semilla se debe sembrar con la parte cóncava y delgada hacia arriba y 
cubrirse ligeramente con tierra. 
Si la siembra se hace directamente en el terreno, se colocan tres semillas en 
cada sitio y se identifican con una estaca; un mes después se ralea dejando sólo 
la planta más vigorosa. 
Cuando se establecen viveros, deben instalarse en lugares soleados. Se 
recomienda utilizar bolsas de polietileno cuyas dimensiones sean 31 cm de largo, 
18 cm de diámetro y 8 cm de fuelle llenas con tierra bien abonada. 
Cuando las plantas tienen unos 8 o 10 cm de altura, se recomienda la aplicación 
de 5 g de sulfato de amonio y cuando los arbolitos tienen tres meses de edad, 
se procede al trasplante al campo. 
La siembra en bolsas es muy conveniente, ya que el porcentaje de germinación 
es más alto, la mortalidad es menor y permite seleccionar los mejores arbolitos. 
Este semillero debe realizarse lo más cerca de la plantación y el desembolse 
debe hacerse con muchísimo cuidado, ya que cualquier daño a la raíz pivotante 
afecta el desarrollo del árbol. 
En otros países la propagación por partes de plantas ha tenido éxito aunque en 
el nuestro es poco utilizada. 
Entre los métodos de reproducción por partes vegetativas se ha evaluado al 
acodo aéreo, el injerto y las estacas. Esta forma de reproducir el marañón 
permite el establecimiento de plantaciones muy uniformes. 

~ PREPARACIÓN DEL SUELO 
El marañón, al igual que otros frutales en los cuales la densidad de siembra es 
baja, se puede intercalar con cultivos anuales como leguminosas, cucurbitáceas, 
etc, para lo cual se recomienda arar y rastrear el terreno antes de la siembra, ya 
sea de semillas o arbolitos. 
Una vez que se ha preparado el terreno, se marca, según los sistemas 
convencionales: marco real, tresbolillo etc. Para terrenos de topografía inclinada, 
es más recomendable la siembra en curvas de nivel con su respectiva terraza 
individual. Finalmente se hacen los hoyos, cuyo tamaño dependerá del tipo de 
suelo, máximo de 50 x 50 cm en suelos muy compactados. 

~ SIEMBRA 
El marañón puede propagarse por la siembra directa de la semilla en la 
plantación definitiva o por trasplante de arbolitos. 
Aunque en el país se utiliza un amplio rango de densidades de siembra, la 
distancia más adecuada, si se provee un buen manejo, es de 6 x 6 m. En los 
primeros años de la plantación, estas distancias proporcionarán bajos 
rendimientos por área: para contrarrestar esto, se puede sembrar una mayor 
densidad de plantas al inicio, que progresivamente serán eliminadas, de acuerdo 
con su desarrollo, cuando empiezan a interferirse sus copas. 
Si no se hace una plantación muy densa, es factible la siembra de cultivos 
intercalados, que ayudarán a disminuir los costos. Se puede sembrar 
leguminosas o cucurbitáceas que además favorecerán las características físicas, 
químicas y biológicas del suelo. 
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> MANEJO DE LA PLANTACIONES 
~ FERTILIZACIÓN 

El marañón responde a la aplicación simultánea de nitrógeno, fósforo y potasio, 
por lo que la fertilización se debe iniciar en el momento de la siembra, se pueden 
usar aproximadamente 100 gramos por árbol de la fórmula 10-30-1 O. 
Para la segunda fertilización, a finales del primer año, se usan 200 gramos por 
árboles de la fórmula 18-5- 15-6-2. Año a año se incrementa la cantidad de la 
misma fórmula hasta llegar al sexto año, en que se aplica un máximo de 3 
kg/árbol. 

Para aplicar los fertilizantes, se pueden hacer cuatro hoyos alrededor del árbol, 
bajo la gotera y de 5 cm de profundidad, o bien en media luna. 
Antes de establecer cualquier programa de fertilización, es conveniente realizar 
un análisis completo del suelo; en plantaciones establecidas es conveniente 
complementarlo con un análisis foliar. 

~ COMBATE DE MALEZAS 

Durante los tres primeros años es muy importante mantener la plantación limpia, 
en especial las rodajas. 
Para ello se pueden usar medios físicos, como la chapea manual o mecánica 
con chapeadora o herbicidas quemantes. 
El uso de herbicidas debe restringirse a sitios muy enmalezados o a malezas de 
muy dificil combate. 
En otros paises productores de marañón, cuando no se siembran cultivos 
intercalados en las entrecalles, siembran coberturas vivas de las especies 
Centrosema pubescens, Calopogonium mucunoides, lndigogera endecaphyla, 
Vigna unguicu/ata o Macuna sp. al inicio de ta estación lluviosa y a partir del 

segundo año de cultivo. 

~PODA 

En los primeros tres años antes de la primera cosecha, debe efectuarse la poda 
de formación, para crear una sola copa; para ello se eliminan los retoños o 
ramas laterales, que nacen en el primer metro de ta altura del tallo. 
A partir del cuarto año en adelante, se podan las ramas bajas, los chupones y 
ramas muertas para mantener la sanidad, principalmente. 

> PLAGAS DEL MARAÑON 
~ Insectos dañinos y su combate 

Aunque el marañón es un árbol resistente a las plagas, existen algunos insectos 
que atacan tanto el follaje como las flores y frutos. 

~ Trips Selenothrips sp. (Thysanoptera: Thripidae) 
Es la plaga más común de este cultivo. Raspan las hojas, y le dan una apariencia 
de moteado y si la población es muy alta pueden secarlas. Generalmente el 
ataque de la plaga afecta la planta si ella no está en buenas condiciones, debido 
a suelos pobres o malos, o al efecto de una sequía; por lo tanto se debe evitar 
sembrar en suelos inapropiados y suplir la fertilización adecuada. 
Si la plaga es muy dañina el combate se realiza con fosforados como: clorpirifos 
(Lorsban 4 E, 20 cc/16 1), o acetato (Orthene, 30 g/16 1), cuando no hay frutos; 
en la época de fructificación se puede aplicar malation (Malation 25, cc/161), pero 
su aplicación se debe suspender quince dias antes de la cosecha. 
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" Chinches, abejones y taladradores del tronco 
Al marañón, también lo atacan los chinches, abejones y taladradores del tronco, 
los cuales también se pueden combatir, si el ataque es serio, con malabon en la 
dosis recomendada anteriormente. 

" Ácaros y su combate 
Acaro de las flores 
Este ácaro ataca los sépalos y pedúnculos, causa clorosis y la caída de las flores 
(puede confundirse con un ataque de antracnosis). 
Su combate es preventivo, mediante la aplicación de acaricidas comerciales, 
antes de la apertura de los botones florales . 

..r Enfermedades y su combate 
Antracnosis Colfetotrichum g/oesporiodes 
Ataca seriamente los brotes tiernos y las inflorescencias así como cualquier 
tejido berno y puede causar la completa destrucción de las flores. 

El síntoma primario es la aparición de pequeñas manchas oscuras, seguidas de 
exudación de resina que con el tiempo cubre todo el órgano infestado. 

Para su combate, durante la época de brote y floración se recomienda 
fungicidas tales como: mancozeb (Dithane M 45, 40 g/16), benomil (Benlate 10-
15 g/16 1), zincofol (Zincofol, 30 g/161), clorotalonil (Daconil 25 cc/161). 

Oídio Oidium anacardii 

Ataca también las inflorescencias provocando su caída, con la consecuente 
disminuci.ón de la producción. 

Se presenta principalmente en la época seca que corresponde a la época de 
floración y fructificación, por lo cual su combate debe ser riguroso. 
Se reconoce por su crecimiento polvoriento de color blanquecino o grisáceo. 
Para su combate debe favorecerse la ventilación entre los árboles mediante 
poda, raleo o aumento de la distancia de siembra y con aplicaciones de 
fungicidas a base de azufre. Es conveniente aplicar los fungicidas durante las 
primeras horas de la mañana. 

otros patógenos que atacan este frutal, principalmente a nivel de semillero, son 
Phyththora palmivora, Fusarium sp., Pythium u/timun. En el follaje se ha 
determinado Pseudomonas mangifera e P. indica. En la nuez y fruto atacan 
Aspergi//us sp., Penici//um sp. y Rhizopus sp., aunque no se ha detectado 
específicamente en el país y se manifiestan bajo humedad relativa y 
temperaturas altas (75% y 27ºC). 

J- COSECHA 
Las plantaciones empiezan a fructificar entre los tres y cuatro años y alcanzan los 
mayores rendimientos a parbr del octavo año. 
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En Costa Rica los rendimientos del falso fruto oscilan desde uno hasta cinco 
toneladas de fruta/ha; los rendimientos más frecuentes son de tres o cuatro 
toneladas de fruta/ha. Los rendimientos de nuez oscilan entre 300 y 400 kg/ha. 
La cosecha se produce entre los meses de febrero a mayo. 

El procesamiento consiste en tostar y abrir la nuez para sacar entera la almendra. 
Si la nuez se abre sin tostarla, la almendra será de calidad inferior, por eso es 
necesario este tratamiento, ya que además elimina parte de la resina o aceite. 

Además de la cáscara, de la nuez se extrae aceite, para lo cual se requiere abrir la 
nuez; para eso se colocan en tanques metálicos donde reciben una corriente de 
vapor de 2100C durante una hora o más. El aceite obtenido por presión de vapor es 
el de mejor calidad. 

La industrialización del falso fruto es relativamente sencilla y el proceso es similar a 
cualquier otra fruta. 

Tomado del libro: Aspectos Técnicos sobre Cuarenta y Cinco Cultivos 
Agrícolas de Costa Rica. 
Dirección General de Investigación y Extensión Agrícola. Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. San 
José, Costa Rica. 1991 

2.2.3 TAPERIBA 
NOMBRE COMUN 
NOMBRE CIENTIFICO 
FAMILIA 
GÉNERO 

DESCRIPCION. 

Taperiba o Taperibá 
Spondias dulcis Parkinson 
Anacardiaceae 
Spondias 

El árbol de la taperiba mide hasta 20 m de altura con copa redondeada; tiene tronco 
derecho y algunos de ellos con chupones con la rama horizontal o ascendentes. 
La corteza presenta hendiduras con costillas escamosas, en los arboles jóvenes se 
presentan rotuberancias gruesas y redondas de color gris oscura. Regionalmente 
se le conoce como Tapisho. La tarperiba abunda mucho en la amazonia peruana ( 
San Martín, Ucayali, Loreto, Madre de Dios. 

Las hojas son de forma espiral aglomerada en las puntas de las ramas, son hojas 
compuestas de 25 a 50 cm de largo, con el margen entero, el ápice; de color verde 
oscuro a verde .amarillo en la cara al sol y verde más claro en la cara contraria; al 
estrujar las hojas despiden un fuerte color a mango. Es común de estos árboles 
perder sus hojas. 

Las flores en racimos, existen flores maculinas y fememninas de 15 a 30 cm de 
largo. 
Las flores masculinas tienen forma de estrella de 6 a 8 mm de diámetro; las flores 
femeninas de 8 a 9 mm de diámetro, similares a las formas masculinas. 

í! 
\'._ ! -::-
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IMAGEN Nº 08 IMAGEN Nº 09 
FRUTA DEL TAPERIBA EN SU ARBOL FRUTA DEL TAPERJBA; VENTA 

TRADICIONAL 

Los frutos son carnosos de 3 por 1.5 cm de color verde o amarillo anaranjadas; 
contienen de 3 a 4 semillas angostas de1 .5 m de largo con un fuerte sabor agridulce, 
comestible. Su cosecha empieza de julio a octubre. 
usos 
El fruto es comestible, es utilizado para elaborar helados, bebidas refrescantes y 
mermeladas. La madera de su tronco, se ha utilizado para Ja fabricación de 
herramientas y se recomienda para chapas, cajas de embalaje, madera para hacer 
fosoforo, también se usa para hacer papel. 

PRODUCTOS PROCESADOS: 
La taperiba, conocida también como mango ciruelo puede ser consumida también 
en seis diferentes presentaciones, tal como se mencionan a continuación: 

• 
CJ Helados En forma de jalea Conservas 

• •• ·•· ·.;· ",,,, 
O Jugos enlatados Jugos en Tetrn Pak Jarabe para Ja lbs 

Por qué jarabe para tos, debido a ciertos comentarios de la gente de los pueblos 
de zonas rurales, llevaban este fruto fresco de cocido y era preparado caliente a 
su grado de ácido ascórbico, calcio y hierro, les daban a sus hijos para aliviar la 

toz y para prevenirla. 

VALOR NUTRICJONAL 
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En fa siguiente tabla se muestra el valor nutricionaf en 100 gr de parte comestible: 
Energia 56.00 Kcla. 
Proteina 0.60 gr 
Grasa 0.30 gr 
Carbohidratos 14.20 gr 
Fibra 0.60 gr 
Calcio 39.00 mg 
Fosforo 27.00 mg 
Hierro O. 70 mg 
Retino! 0.00 mg 
Tiamina 0.05 mg 
Riboftavina 0.19 mg 
Niacina 0.67 mg 

BENEFICIOS. 

Un gramo completo (1,000 mg o casi 17 veces ta RDA) para la prevención de 
enfermedades. 
Veamos en resumen las propiedades de ta vitamina C de acuerdo con las 
investigaciones más recientes: 

v' Protege contra las infecciones (mata bacterias, virus, etc) 
v' Fortalece los mecanismos inmunitarios, especialmente apoya a tos gtobulos 

blancos, a los anticuerpos y al interferón. 
v' Combate eficazmente la tripa, alergia, el asma, la bronquitis y demás 

problemas respiratorios. 
v' Ayuda a neutralizar y a eliminar todo tipo de toxina acumulada en et 

organismo. 
v' Se ha utilizado en dosis altas para los pacientes con SIDA (en tubos de 

ensayos inhibe la replicación del VIH) 
v' En fundamental para resistir ta estrés, pues es el nutriente principal para 

las gandulas suprarrenales. 
v' Ayuda a los diabéticos a controlar los niveles de azúcar en ta sangre y a 

protege ta arteria del año provocado por la evacuación de tos niveles de 
azucar 

PROTEGE DE MULLTIPLES FORMAS LA SALUD CARDIOVASCULAR 
v' Controla la presión arterial 
v' Eleva el colesterol " bueno" (HDL) 
v' Reduce el colesterol "malo" y el Lp (a) otro lipido "nocivo" 
v' Inhibe ta oxidación del colesterol LDL, impide que obstruya las arterias. 
v' Limpia las arterias de deposito graso}fortalece y flexibiliza las paredes de 

los vasos capilares 
v' Reduce el riesgo de sufrir espasmos vasculares que pueden generar 

infartos 

DIVERSAS PROPIEDADES 
Es un nutrientes que aumenta los niveles de glutatión, nuestro antioxidantes 
muestro, regenera ta vitamina E y estimula diversas enzimas destructosa de 
radicales libres 

v' Protege las encías contra la inflamación 
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./ Es un antioxidante a nivle ocular y previene de la formación de catartas y 
disminuye la presión intraocular en el glaucoma . 

./ Ayuda a eliminar el ácido úrico . 

./ Ayuda a la formación de colágeno, un tegido importante a nievel de todo el 
cuerpo. Por ser un buen antioxidante y forman colágeno la vitamina C 
combate las arrugas . 

./ Acelera la Cicatrización. 
,/ Puede disminuir hasta en un 350% el proceso de formación de cálculos 

biliares . 

./ Es útil (en megadosis) para tratar a personas dogadictas y evitar el 
síndrome de abstinencias . 

./ las personas que consumen más vitamina C viven más que aquellas que 
consumen menos 

No se identificó un paquete tecnológico, pues es una planta silvestre en la amazonia 
de la Selva Peruana. 

2.2.4 MACADAMIA 
NOMBRE COMUN 
NOMBRE CIENTIFICO 
FAMILIA 
GÉNERO 
DESCRIPCION. 

Macadamia 
Macadarma integrifo/ia. 
Proteaceae 
Macadamia 

Macadamia género que contiene ocho especies de plantas con flor de la familia de 
las proteáceas. Su área de distribución se limita al este de Australia (siete especies), 
Nueva Caledonia (especie M. neurophylla) e Indonesia, Célebes (especie M. 
hildebrandii) 

En la actualidad la macadamia se cultiva también en México, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana 
, Venezuela y Madagascar. 

El género fue nombrado así en 1857 por el botánico Ferdinand von Mueller, primero 
en describir el género, en honor de su colega el naturalista y político australiano, de 
origen escocés, John Macadam (que no debe ser confundido con el ingeniero 
escocés John loudon McAdam). 

los nombres comunes del fruto seco son: 
./ macadamia 
./ nuez de arbusto 
./ nuez de macadamia 
./ nuez maroochi 
./ Queensland nut C nuez de Queensland' en inglés de Australia). 

los aborígenes australianos lo nombran como kindal kindal y jindilli. 
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> CLIMA Y SUELOS 

IMAGEN Nº 10 

FRUTO DE LA MACADAMIA 

La zona para el cultivo comercial de esta nuez debe tener una buena distribución 
de las lluvias durante todo el año. con un máximo de dos meses de estación seca, 
aunque en zonas con una época seca más larga, se puede cultivar con el suministro 
de riego por gravedad. El promedio anual de precipitación adecuado para la 
macadamia, está comprendido entre 1.500 y 3.000 mm. 

El cultivo se adapta a un rango amplio de temperatura, desde los 18ºC hasta los 
29°C, pero para obtener una buena producción es necesario que la temperatura 
baje periódicamente a 18"C y se mantenga estable para estimular ta floración, to 
que permitiría tener producción la mayor parte del año. 

La altitud a ta cual se debe sembrar la macadamia está muy relacionada con la 
temperatura y está comprendida entre tos 400 y 1.000 mm. Se puede sembrar en 
zonas upicadas hasta 1.200 msnm si la nubosidad no es muy densa, ya que el 
cultivo requiere una luminosidad mínima de tres horas. 

Si ta zona en que se establece ta plantación, es ventosa, se debe plantar en aquellos 
sitios que tengan protección natural o plantar barreras rompevientos caidas de flores 
y de frutos inmaduros. Se recomienda forma ta barrera con varias especies propias 
de la zona, de porte bajo, medio y alto. 

El suelo más adecuado para ta macad amia es fértil, de por lo menos 75 cm de 
profundidad, sin capas impermeables, suelto, bien drenado y con pH entre 5,5 y 6,5. 

La pendiente del terreno debe ser inferior a 30%. Si la finca tiene problemas de 
pendientes, se 
recomienda sembrar a contorno en terrazas individuales y hacer drenajes a 
contorno o alguna otra práctica que permite evitar, tanto el lavado del suelo como la 
pérdida de nueces. 
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> ZONAS DE CUL nvo y ÉPOCAS DE SIEMBRA 
La altitud recomendable son zonas entre 400 a 600 msnm 

> CULTIVO (VARIEDADES) 

Con base en evaluaciones de campo de los cinco clones hawaianos más 
propagados en Costa Rica, se determinó que los que presentan un buen 
comportamiento productivo, en altitudes entre 400 y 600 msnm, son el Kakea (HAES 
508) y Keaau (HAES 660). 

Estos mismos clones, tiene un excelente comportamiento en altitudes superiores a 
los 600 msnm, donde también se recomienda sembrar el Keaau (HAES 600) y 
Keauhou (HAES 246). 

Recientemente, en Hawai se han obtenido los cultivares Makai (HAES 800), Mauka 
(HAES 741), Purvis (HAES 294) y Pahala (HAES 788), loo cuales se están probando 
en nuestro país. 

Algunas personas han introducido otros materiales provenientes de Australia, Israel 
y California, de tos cuales también habría que esperar algún tiempo para observar 
su comportamiento. 

En estos momentos existe una gran cantidad de árboles de semilla que está 
iniciando su producción, los cuales se deben evaluar con la finalidad de obtener 
material vegetativo adaptado a condiciones locales. 

Existen además algunos materiales segregantes de clones de M. integrifolia que 
presentan un buen comportamiento en cuanto a adaptación y producción en 
altitudes comprendidas entre lo 200 msnm, como Willou, Kailua, Mak y otros más. 
Sin embargo, estos materiales, al igual que los anteriores, deben ser bien 
estudiados antes de recomendar su propagación. 

> PROPAGACIÓN 
No se recomienda reproducir la macadamia por semilla ya que et desarrollo de la 
plantación, así como la producción, puede resultar muy desuniforme. 

Las variedades recomendadas se deben propagar por injerto, para obtener 
precocidad y uniformidad tanto en el crecimiento como en la producción y lograr 
buena calidad. 
Como patrón se utilizan arbolitos de Macadamia integrifolia producidos a partir de 
semilla extraída de plantaciones establecidas en nuestro país. 

Un kilogramo de semilla tiene aproximadamente ciento treinta semillas; para 
establecer una hectárea, es necesario entre 3,5 a 4 kg de semilla. 

v' Preparación de semilla 
La germinación de las semillas es difícil y desuniforme, por ello se recomienda el 
siguiente proceso para obtener un vivero homogéneo y de buen sistema radical. 

La semilla a utilizar no debe tener más de ocho días de recolectada 
preferiblemente ser de concha delgada, como la del clon HAES 660. 
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La semilla en concha se expone al sol, hasta que reviente y la almendra sea visible, 
luego se sumerge en agua durante ocho horas y se eliminan las que floten. Las que 
se van al fondo se sumergen en una solución de benomil (Ben late, 2 g/I) o carboxin 
(Vitavax, 6 g/I) durante veinte minutos. 

Una vez tratadas las semillas se siembran en eras, las cuales pueden conformarse 
con suelo bien suelto, que permita enterrar la semilla hasta tres cuartas partes de 
su diámetro; es decir, la parte superior de la semilla queda expuesta. En caso de 
que el suelo sea muy pesado, se debe mezclar en granza o serrín hasta una 
profundidad de 5 cm. La semilla se debe enterrar con la sutura hacia arriba y el 
micropilo (punto blanco) ligeramente inclinado hacia abajo en ángulo 45º. 

Es conveniente aplicar insecticida en polvo sobre las eras para evitar el ataque de 
hormigas negras a la almendra. 

En el momento en que emerja la radículo, aproximadamente a los treinta días, las 
semillas se sacan del suelo y se pasan a bolsas de polietileno negro, en el vivero. 
Debe tenerse mucho cuidado con el transporte para que no se rompa la raíz. 

,,, Vivero 
El trasplante debe hacerse a bolsas de polietileno negro de 20 cm de diámetro y 60 
cm de largo y tres milésimas de espesor llenas con suelo fértil y de textura franca o 
arenosa. 
Las plántulas deben trasplantarse de forma que su sistema radical quede recto, sin 
torceduras, para evitar la mala formación de la raíz. 

Sólo se debe trasplantar una plántula por bolsa, para favorecer el crecimiento del 
tronco. 
Dos meses después del trasplante, se debe fertilizar en forma localizada con 2 
g/bolsa de la fórmula 1 O- 30-10 ó 8-32-6, aplicación que se repite un mes después; 
posteriormente, se aplicarán 3 g/bolsa de la fórmula 20-7-12-3-2 cada dos meses 
hasta el trasplante y se complementará con micronutrimentos en forma de 
fertilizante foliar. 

v' Injerto 
El injerto de los arbolitos puede realizarse a los ocho meses después del trasplC!nte 
a la bolsa, si tienen una altura de 40 cm y un diámetro entre 0,5 y un centímetro. 

Para reproducir las variedades de macadamia se utiliza el injerto de enchape lateral 
o enchape latera modificado. 

Las púas se deben tomar de cualquier rama madura de árboles sanos, deben tener 
un diámetro similar al del patrón una longitud mínima de 10 cm y por lo menos tres 
nudos verticilos. 

Las ramas de donde se sacarán las púas se deben anillar con anterioridad, entre 
seis y ocho semanas antes, con el fin de provocar la acumulación de carbohidratos 
y estimular la actividad de las yemas auxiliares. El corte se debe proteger con una 
pasta cubre corte, para prevenir la posible infección con botridip/odia. 
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Una vez cortadas las púas, se deben cubrir con una solución compuesta de 95% de 
parafina y 5% de cera de abeja, para evitar el resecamiento y deterioro. Las púas 
se pueden mantener en un lugar fresco, dentro de una bolsa plástica con papel 
absorbente húmedo y a 5°C, hasta por una semana antes de injertar. 

El injerto se debe amarrar con cinta plástica, con un color característico para cada 
clon, y la base del injerto debe ser cubierta con la solución descrita. 

Los arbolitos se llevan al campo aproximadamente tres meses después del 
prendimiento del injerto, una vez que la púa tiene dos brotes vigorosos de 30 a 30 
cm de altura. 

}> SIEMBRA 
La época de siembra en la que se corre menos riesgo de pérdida de árboles es al 
inicio de la época lluviosa. 

Antes de dar inicio al establecimiento de la plantación, es importante procurar 
corregir tas timitantes que presente et área en ta cual se pretende sembrar 
macad amia. 

Si la topografía del terreno presenta áreas inclinadas o con grados de pendiente 
difíciles, se deben realizar con obras de conservación de suelos, para evitar tanto el 
lavado de los suelos como la pérdida de nueces, una vez que tos árboles empiecen 
a producir. 

Lo recomendado en terrenos con pendiente, es un trazado a contorno, sembrar bajo 
el sistema a tres bolillos y la confección de terrazas individuales en una posición 
vertical al suelo, lo cual a la vez favorecerá las labores de fertilización, atomización 
y manejo de malezas. Se recomienda además, de acuerdo al grado de pendiente, 
ta confección e canales de guardia, acequias de ladera, ta siembra de barreras vivas 
y cultivos de cubierta. 

En caso de que et terreno sea de topografía plana se deben tomar tas previsiones 
necesarias para evitar encharcamiento, por medio de la confección de buenos 
drenajes. En este caso se puede sembrar a tres bolillos, rectangular o en cuadro. 

Se recomienda sembrar una mezcla de cultivares, para favorecer la polinización 
cruzada y una mejor distribución de las plantas en el campo. 

Se deben sembrar hileras alternas de árboles con copa vertical (crecimiento 
ortotrópico, clones 344 y 660) con árboles con copa de crecimiento abierto (ancho 
o crecimiento plagiotrópico, clones 508 y 246), a distancias de 7 x 8 m, 7 x 7 m y 7 
x 6 m, si la plantación es en monocultivo, y a 9 x 7 m y 8 x 6 m si es en asocio con 
otros cultivos. 

El contar con buenos arbolitos para establecer la plantación es otro factor de éxito; 
deben tener brotes de por lo menos 25 cm de alto, con un sistema radical bien 
desarrollado, que no estén amarillentos y que provengan de un vivero responsable. 

Gerencia llelional de 
Demarrollo Económico 

Página 30150 



CADENA PRODUCTIVA DEL 810 COMERCIO EN PLANTAS MEDICINALES 
FRUTAS TROPICALES, APICULTURA EN LA REGIÓN SAN MARTIN ' 

Los huecos de siembra deben tener 40 cm de ancho por 60 cm de fondo, 
asegurándose que en el fondo del mismo no quede alguna piedra grande o capas 
impermeables de cascajo o arcilla, con el fin de evitar malformaciones en el sistema 
radical. El hueco debe rellenarse con tierra fértil y aplicar en el fondo, 80 g de la 
fórmula 10-30-1 O y otros 80 g alrededor de la mitad del ad ove. 

Es importante tener cuidado a la hora de la siembra, de cortar las raíces que hayan 
salido de la bolsa por los orificios de drenaje, ya que generalmente salen en una 
posición torcida y deben eliminarse antes de la siembra. 

Una vez sembrados los árboles, se recomienda cortar la cinta del amarre del injerto, 
para evitar 
estrangulamiento del tallo, al aumentar de grosor; sin embargo, es importante 
conservar la cinta suelta y adherida al árbol para que le sirva de identificación inicial 
al agricultor. 

> MANEJO DE LA PLANTACIÓN 
./ Fertilización 

Se debe establecer un programa de fertilización de acuerdo con la interpretación del 
análisis de suelo y foliar. Para realizar el análisis foliar, las ramas no deben estar en 
crecimiento y las hojas deben provenir del segundo nudo, debajo del ápice de 
crecimiento. La muestra deberá estar formada por cien hojas tomadas de distintos 
árboles seleccionados al azar. Tomar por aparte tas muestras de cada variedad. 

En la siembra, se aplican 160 g/árbol de fertilizante fórmula 10-30-10; un mes 
después de la siembra y a la salida de las lluvias se fertiliza con 160 g/árbol de 
Nutrán. En el segundo año, se hace una aplicación con cualquier fórmula completa 
en el inicio de las lluvias, un mes después y a la salida de las lluvias fertilizar con 
una fuente de nitrógeno. A partir del cuarto año se deben hacer dos aplicaciones 
con fórmula completa y a la salida de las lluvias, una con nitrógeno. 

La fertilización al suelo debe complementarse con suministro adecuado de 
elementos menores como. hierro, zinc, boro y magnesio por vía foliar. 

./ Poda 
Se debe procurar que los arbolitos que se trasplantan tengan un solo brote; en caso 
de que tengan varios brotes, se deben eliminar a los treinta o cuarenta y cinco días 
después del trasplante. 

El brote de injerto debe crecer sin competencia hasta que alcance entre 90 y 120 
cm de altura, por lo que no se debe permitir que crezcan los brotes laterales; por 
esta razón, se debe estar eliminando esos brotecillos durante esta etapa. 

Cuando el brote principal alcanza 90 a 120 cm se dejan crecer los brotes laterales 
para obtener la copa ramificada; si al alcanzar los 120 cm, ta ramificación no se ha 
producido, se corta el meristemo apical por encima de un nuco de tres hojas. Una 
vez ocurrido el brote lateral se deben dejar sólo tres tamas distribuidas a distancias 
similares en toda la circunferencia del tronco, tas cuales constituyen el primer piso 
del árbol. Luego se permite el crecimiento del brote central otros 60 cm de altura 
donde se inducirá la formación del segundo piso, mediante la eliminación del ápice '"~ 

/;-··(," 
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1 

junio con el primer grupo de hojas, el que estará formado por tres ramas laterales 
producidas según el procedimiento descrito. 

piso del árbol. Luego se permite el crecimiento del brote central otros 60 cm de altura 
donde se inducirá la formación del segundo piso, mediante la eliminación del ápice 
junto con el primer grupo de hojas, el que estará formado por tres ramas laterales 
producidas según el procedimiento descrito. 

Una vez que se completa la formación del segundo piso se permite el libre desarrollo 
del árbol. 
Posteriormente, periódicamente se efectuarán podas de limpieza de las ramas 
secas o agotadas. 

" Combate de malezas 
Siempre deben mantenerse limpio unos 2m alrededor del tallo y cuando comienza 
a cosechar se debe ampliar a 1 m más, afuera de la gotera. 

En los primeros años de establecido el cultivo, se pueden sembrar otros cultivos 
propios de la zona, que no compitan con la macadamia. Cuando no se utiliza este 
espacio con algún cultivo, se debe mantener baja la maleza ya sea con herbicidas 
o con chapea manual o chapeadora mecánica. 

Los herbicidas que han dado buen resultado en macadamia son paraquat (0,3 kg 
ia/ha) y el glifosato ( 1 kg ia/ha), as! como las mezclas de paraquat {0,3 kg ia/ha con 
gardoprim (1,25 kg ia/ha). 

~ PLAGAS DE LA MACADAMIA 

v' Insectos dañinos y su combate 
Abeja arragre Trigonna spp. (Hymenoptera: Apidae) 
Este insecto paraliza el crecimiento de la planta ya que se comen las hojas nuevas 
y partes suculentas de los brotes, además puede ocasionar una muerte 
descendente. 

El combate químico es poco efectivo, ya que elimina poca cantidad de abejas; se 
recomienda el uso de tapavientos de gandul ya que atraen a esta abeja, lo que 
disminuye el ataque al cultivo, pero lo más efectivo es destruir los nidos, 
localizados en un radio máximo de 200 m alrededor del punto en donde se detectó 
el daño. 

Hormiga arriera Atta spp. (Hymenoptera: Formicidae) 
Corta en pedazos las hojas y brotes liemos y maduros, lo cual afecta 
negativamente el crecimiento. 

El combate consiste en distribuir en los caminos y alrededores del hormiguero 
cualquier producto recomendado contra hormigas. 

Perforador de la nuez Ecdytolopha tonicomis 
Esta es una plaga nueva, que está comenzando a cobrar importancia ya que su ,; 
incidencia cada vez es mayor. Su daño se inicia con la perforación del fruto y la.,,...-.,.__,. 
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formación de galerías entre ésta y la concha; luego perfora la concha y se alimenta 
de la nuez, sirviendo esta abertura como puerta de entrada para hongos 
oportunistas. 

Resulta sencillo identificar las nueces dañadas ya que en la abertura de entrada 
se depositan los excrementos de la larva, semejantes al aserrín. 

Por el hábito de alimentación de esta plaga, resulta difícil el uso de insecticidas 
para el combate; de la larva, sin embargo, se está probando insecticidas biológicos 

contra la plaga. 

A fidos 
Causan enrrollamiento en las hojas tiernas al alimentarse de ellas. 
En el país no se le considera como plaga, por lo que no se recomienda la 
aplicación de insecticidas. 

Acaros y su combate 
Acares Brevipalpus sp. (Acarina: Tenuipalpidae) 

Se alimentan de savia de las hojas y brotes nuevos y causan un raspado en la 
epidermis. Estos ácaros atacan también las nueces verdes y les confieren un 
aspecto de sarna áspera y agrietada por donde pueden penetrar hongos que la 
terminan de dañar. 
El ataque de ácaros daña prlncipalménte la apa1iencia del fruto y sólo se amerita 
el combate si como consecuencia del ataque, los frutos se deforman. 

v' Vertebrados y su combate 

Roedores 
Los roedores que causan más daño son las ardillas y las ratas. 
Hacen un orificio en la nuez, se comen la almendra y además causan la caída de 

frutos. 
El combate se puede realizar con rodenticidas comerciales o con cebos de 
warfarina con almendras de macadamia. 

v' Enfermedades y su combate 
Enfermedades de la raíz 
Maya Rosellinia bunodes 
Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en terrenos con mucha 
materia orgánica en descomposición y con alta retención de agua. El síntoma 
característico es la presencia de hojas con tonos rojizos, que se caen fácilmente. 
Las raíces o zonas dañadas despiden un característico olor a fermentación leve. 

Para evitar el ataque de esta enfermedad, no se debe sembrar en terrenos no 

recomendados para el cultivo. 
Los árboles enfermos deben sacarse con toda la raíz, trasladarlos fuera de la 
plantación y quemarlos; en el hueco se debe espolvorear cal y PCNB en una dosis 
de 40 g/m2 o una solución con 20 g/4 l. Al mismo tiempo, es recomendable hacer 
una zanja de 0,5 m de profundidad alrededor del área en donde apareció el árbol 
enfermo. 
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Pudrición de la raíz Armi//aria me/lea 

Se presenta en terrenos arcillosos, con mal drenaje y con materia orgánica en 
descomposición. Al igual que en el caso de la maya, las hojas se tornan rojizas, 
pero al morir el árbol no se desprenden. Al nivel del suelo, la corteza y la madera 
tiene una coloración café claro y al quitarla, un micelio blanco crece en forma de 
abanico sobre la madera. 

Para prevenir el ataque de esta enfermedad, no se debe sembrar en terrenos con 
las características antes descritas. Al aparecer árboles enfermos, eliminarlos y 
aplicar un desinfectante al suelo. 

Pudrición negra de la raíz cerarocystls flmbrlata 
Es un gran problema en suelos con alta retención de agua. Los árboles afectados 
presentan pobre desarrollo, clorosis en las hojas y muerte descendente. Para 
evitar la incidencia de esta enfermedad, es recomendable, evitar las heridas y 
mejorar el drenaje y atomizar con cobres la base del árbol. 

Al raspar la corteza cercana al suelo, se ve un color azul violáceo con un mal olor 
característico. 

Enfermedades del tallo 

Agrietamiento de la corteza Botryodip/odia theobromae 
Esta enfermedad es capaz de afectar arbolitos de vivero y árboles jóvenes de dos 
a tres años. Se presenta más frecuentemente en el Mántico. presenta más 
frecuentemente en el Atlántico. 
Esta enfermedad causa en el tallo un abultamiento de la corteza. Bajo esta zona 
abultada se presentan grietas o estrías longitudinales. En el follaje se observa 
primero una clorosis, luego la muerte de las partes terminales de las ramas, que 
adquieren una coloración gris oscura en la madera. En casos severos produce la 
muerte de la rama y las hojas quedan adheridas. 
La mejor medida de combate se realiza con la poda, cortando las ramas 
correctamente y cubriendo el corte con pasta cubre cortes. Para esto se 
recomienda cortar el patrón al ras, a nivel del injerto a sellar el corte con pintura 
de asfalto o pasta bordelesa, así como todos los cortes de poda. 

Chancro del tallo Phytophthora cinnamomi 
La enfermedad causa problemas en suelos compactos; en Costa Rica se ha 
presentado en pocas ocasiones. 

Las lesiones se presentan en la corteza, en forma de agrietamiento, con exudación 
gomosa. Los síntomas avanzados se presentan como un estriamiento del tronco, 
con áreas irregulares de corteza muerta, descendente y poco desarrollo del árbol. 

Se recomienda sembrar en suelos bien drenados y evitar herir el tronco. En caso 
de ataque de la enfermedad, eliminar el tejido enfermo y proteger el corte con 
pasta bordelesa o aplicar el fungicida metalaxy/. 
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v' Enfermedades del follaje 
Quema de la hoja Cy/indrocladium sp. 
Esta enfermedad ataca las hojas jóvenes, tanto en el campo como en el vivero. La 
lesión avanza de los bordes hacia el centro y cubre desde una cuarta parte a la 
mitad de la hoja. Tiene un borde oscuro entre el tejido afectado y el sano, pero en 
el envés se puede observar un micelio blanco. 

El combate se realiza con los fungicidas captafol (Difolatán) o benomil (Benlate) 
en dosis de 2,25 g y O, 75 g/I, respectivamente. 

Quema Pestalotia sp. 
Ataca desde el vivero hasta la plantación adulta y en los últimos años su severidad 
ha aumentado. 

Los síntomas se caracterizan por una necrosis en el extremo de la hoja. En 
condiciones de alta humedad relativa, en el envés de las hojas se pueden observar 
puntos negros muy pequeños. 
Una medida de prevención es mantener un buen nivel nutricional de las plantas. 
El combate químico se realiza desde la etapa de vivero, con mancozeb. 

Tizón de la flor Botrytis sp. 
Se presenta con mayor intensidad en la zona Atlántica, especialmente entre 
diciembre y enero, con las temperaturas bajas. 
El combate se realiza con aplicaciones de benomil o mancozeb. 

v' Enfermedades de la nuez 
En Costa Rica, las pudriciones del fruto constituyen uno de los factores limitantes 
en cuanto a producción de nuez comerciable, ya que se han detectado daños en 
la nuez en diferentes zonas y plantaciones del pais, que afectan entre 10% y 90% 
o más de la cosecha. 

Este problema es complejo, ya que no se le puede atribuir el daño a un solo 
agente, ya que en él actúan hongos, bacterias e insectos. Sin embargo, se 
considera que el principal agente causal de daño es la levadura Nemalospora 
coryli, que produce manchas blancas hundidas en la nuez. Hay evidencias que 
indican que esta levadura es transmitida por chinches, los cuales al alimentarse 
de los frutos inyectan toxinas que producen lesiones secas, hundidas arrugadas y 
con estrías de color café; además, incluso pueden trasmitir otros hongos y 
bacterias. 

Inyectan toxinas que producen lesiones secas, hundidas arrugadas y con estrías 
de color café; además, incluso pueden trasmitir otros hongos y bacterias. 

Por lo anterior se podría considerar que las pudriciones y daños en los frutos se 
corregirían combatiendo los chinches; no obstante, al no contar aún con 
resultados de estudios que permitan su combate y al presentar la macadamia una 
floración irregular y de fácil desprendimiento por el viento o por aplicaciones de 
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productos al follaje, no es factible dar una recomendación segura y efectiva para 
evitar y combabr estos males. 

Hay hongos que se pueden desarrollar en la cáscara del fruto y posteriormente 
penetrar la concha y llegar a la nuez, donde producen pudriciones. Se aconseja 
en estos casos efectuar la cosecha una vez por semana y enviarla inmediatamente 
a la planta procesadora para que la descascaren. Hay que aclarar que esta 
práctica no reduce el daño causado por los chinches, hongos y bacterias expuesto 
en el párrafo anterior. 

» COSECHA 
Aproximadamente la mitad de los árboles de una plantación de la misma edad, 
inician la producción de nueces a los cuatro años de edad. 

Cuando las nueces están maduras, por sí solas se desprenden del árbol. La 
recolección se realiza en el suelo por lo menos una vez por semana, ya que pueden 
ser destruí das por las ratas o por la humedad, la cual favorece el desarrollo de 
hongos que reducen la calidad de la nuez. 

Antes de enviar las nueces a la procesadora, es preferible eliminar la cáscara. 

Tomado del libro: Aspectos Técnicos sobre Cuarenta y Cinco Cultivos Agrícolas de 
Costa Rica. 
Dirección General de Investigación y Extensión Agrícola. Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 
San José, Costa Rica. 1991 
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111. ÁMBITO DE ACCIÓN. 

El ámbito de acción está orientado según la Zonificación Económica Ecológica, y el 
Ordenamiento Territorial establecida por la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno 
Regional de San Martin, de tal formar desarrollar una intervención oportuna y eficiente no 
obstante, poder tomar decisiones con respecto a los escasos recursos que posee el 
estado peruano para una futura intervención en el mejoramiento de la cadena productiva 
del Bio Comercio en Plantas Medicinales, Frutas Tropicales y Apicultura producido en la 
Región San Martin. 

3.1 ZONAS PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

Esta zona está conformada por tierras con vocación predominante para cultivos en limpio, 
cultivos permanentes y pastos, con otras asociaciones. Gran parte de éstas se encuentran 
intervenidas por actividades agropecuarias, especialmente las ubicadas cen;a de las vías 
de acceso. Comprende aproximadamente 515 063 ha, que representan el 9,83% del área 
estudiada. 

Fueron determinadas 16 zonas de uso agropecuario en tierras con relieve plano a 
fuertemente ondulado, las que están ubicadas en el área de influencia de la carretera 
Fernando Belaúnde Terry, próximas a los ríos Mayo y Huallaga, y en el llano amazónico 
o bajo Huallaga. 

Las actividades de carácter agropecuario que se realicen en las zonas con bosques 
primarios están condicionadas por la Ley Forestal y Fauna Sítvestre vigente (Ley N° 
27308), que establece los siguientes requisitos para el uso: 

v" Dejar un mínimo del 30% del área con cobertura arbórea; 
v" Respetar los bordes de Jos ríos y quebradas, dejando cobertura arbórea de 

protección en ambas márgenes; y 
v" Aprovechar al máximo y eficientemente los residuos de madera y productos 

restantes Juego de la tala autorizada. 
La madera talada producto de las actividades agropecuarias puede ser trasladada para su 
comercialización e industrialización, mediante permisos de aprovechamiento forestal 
otorgados por el INRENA. 

Para el caso de la extracción o recolección de producto& diferentes de la madera (flores, 
frutos, cortezas, raices, resinas, aceites, musgos, líquenes, hongos y otros), cuando es 
para fines de comercialización o industrialización, se requiere la autorización del JNRENA 
mediante concesiones forestales y permisos de extracción. Con fines de autoconsumo o 
uso local para satisfacer las necesidades básicas de salud, vivienda y alimentos no se 
requiere de Jos permisos y requisitos anteriormente descritos. 

CUADRO Nº 01· ZONAS ECOLÓGICAS ECONÓMICAS 
GRAN SUPERFICIE 
DES 

ZONA 
s 

A 

A.1 

A.1.1 

ZONAS ECOLÓGICAS ECONÓMICAS 

ZONAS PRODUCTIVAS 

ZONAS PARA PRODUCCfON AGROPECUARIA 

Zona para cultivo en limpio con limitación por suelo 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

A.1.2 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

A.2 

17 

18 

Zonas para cultivo en limpio con calidad agrológica media con 
limitaciones por suelo con alto potencial piscicola. 36 026 o. 70 
Zonas para cultivo en limpio con calidad agrológica media con 
limitación por clima y suelo. 19 342 0,37 
Zonas para cultivo en limpio con calidad agrológica media y 
baja con limitaciones por inundación y drenaje 53 623 1,04 
Zonas para cultivo en limpio con calidad agrológica media y baja 
con limitación de suelo, inundación, drenaje y clima. 39 390 O, 76 
Zonas para cultivo en limpio con calidad agrológica media con 
limitaciones por suelo asociada con protección para inundación. 4 466 0,09 
Zonas para cultivo en limpio con calidad agrológica baja con 
limitacion por suelo e inundación, asociado con tierras de 
protección, inundación y drenaje. 45 207 0,87 

Zona para cultivos permanentes con Ji mitación por suelo 311 01 O 6,00 
Zonas para cultivo permanente y limpio de calidad agrológica 
media con limitación por pendiente y suelo. 
Zona para cultivo permanente y limpio de calidad agrológica 
media con limitación por pendiente suelos y clima. 
Zona para cultivo permanente y pastos de calidad agrológica 
media y baja con limitación por pendiente y suelo. 
Zona para cultivo permanente y pastos de calidad agrológica 
media y baja con limitación por pendiente, suelo. Y clima. 
Zona para cultivo permanente y producción forestal de calidad 
agrológica media y baja con limitaciones por suelo y drenaje 
con potencial maderero bueno. 
Zona para cultivo permanente y producción forestal de calidad 
agrológica media y baja con limitaciones por suelo y drenaje 
con potencial maderero pobre. 
Zona para cultivo permanente y pastos de calidad agrológica 
baja con limitaciones por suelo. 
Zona para cultivo permanente y forestal de calidad agrológica 
baja con limitaciones por pendiente y suelo. 
Zona para cultivo permanente de calidad agrológica baja con 
limitaciones por suelo asociado con protección con limitación 
por suelo. 
Zona para cultivos permanentes de calidad agrocologica baja 
con limitaciones por suelo, asociados con proteccion de suelo y 
drenaje. 

21 207 0,41 

38 463 0,74 

23 150 0,45 

16 778 0,32 

2 621 0,05 

137 446 2,65 

11113 0,21 

15 393 0,30 

37 456 0,72 

ZONAS PARA PRODUCCION FORESTAL Y OTRAS 
227 714 

ASOCIACIONES 
4,40 

Zona para producción forestal con potencial maderero excelente. 30 614 0,59 

Zona para producción forestal con potencial maderero muy 58 512 " r·: 

~~~:0~ara potencial maderero excelente a muy bueno asociado 
1

'
13 

.?' ~ ~::>. · 
19 80141 1,55 : . f;j~ 

~--+c::o::_:n~c::u'.'.:lt:'.:iv~o:::'s_,.p::e::_:rm~a:'.:n:::e:.:.nt::es:::..-c::o:::n:,:l:::im~it=a=c:::ió:.:.n:..!p-.:o-.:r_,.p:.:e:.:.n:.:d:::ie:.:n.:.:te::..c.___,----+---~--- ':/ , •. ; r 1 ., 

20 
Zona para producción forestal con potencial maderero regular a 

58 448 1
, 
13 

l .P" .
1 

pobre, asociado con proteccion por pendiente y suelo. • .> 
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CUADRO N° 02. ZONAS ECOLÓGICA Y ECONÓMICAS (CONTINUACIÓN ... ) 
GRA SUPERFICIE 
NO.ES 

ZONAS ECOLÓGICAS ECONÓMICAS 
ZONA ha % 
s 
A.3 ZONAS PARA PRODUCCION PESQUERA 33447 0,56 

21 Zona de pesca comercial 5628 O, 11 
22 Zona de pesca de subsistencia 27839 0,54 

A.4 OTRAS AREAS PRODUCTIVAS 

Areas con potencial turístico 
Areas con potencial minero 

B. ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 
3346 

287 64,62 

23 Parque Nacional Cordillera Azul 
500 
734 9,67 

24 Parque Nacional Río Abiseo 
271 
930 5,25 

25 Bosque de Protección Alto Mayo 
100 
736 3,80 

26 Area de Conservación Regional Cerro Escalera 
150 
357 2,90 

27 zona de protección por pendiente y suelo de áreas boscosas 
1 341 

349 25,90 

28 Zona de protección por pendiente y suelo de pajonal altoandino 75 818 1,46 

29 Zona de protección de pantanos y aguajales 40342 0,78 

30 Zona de protección de cochas 1 679 0,03 

Zona de protección por pendiente y suelo asociado con 
490 

31 producción forestal 
267 

9,47 
de potencial maderero regular a pobre 
Zona de protección por inundación y drenaje asociado con 

32 producción 32629 0,63 

forestal de potencial maderero regular a pobre 

33 Zona de alto valor bioecológico en pajonales altoandino 88390 1,71 

Zona de alto valor bioecológico en bosques secos 
149 

2,89 34 498 

35 Zona de alto valor bioecológico de pantanos y aguajales 6559 0,13 

c. ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL 

36 Complejo arqueológico Gran Pajaten 

ZONAS DE RECUPERACIÓN 
1 055 

D. 579 20,38 

37 Zona de recuperación de tierras de protección 
694 
843 13,41 

38 Zona de recuperación de tierras forestales 51 330 0,99 
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Zona de recuperación de tierras forestales asociado con tierras 
289 39 para 5,59 

cultivos permanentes 311 

40 Zona de recuperación de la Cuenca del Sauce 20095 0,39 

E. ZONAS DE VOCACION URBANO Y/O INDUSTRIAL 7 531 0,15 
41 Zonas para expansión urbano industrial 1 964 0,04 
42 Centros poblados urbanos 5567 O, 11 

TOTAL(A+B+C+D+E) 5179 100,0 
642 o 

3.2 PANORAMA DEL 810 COMERCIO EN EL PERÚ. 
Según: Atan Fai~ie Reinoso es Coordinador Académico de la Maestría en Biocomercio y 
Desarrollo Sostenible. 
En los últimos años, se ha reflexionado sobre alternativas para dar mayor valor agregado 
a nuestras exportaciones, desarrollar cadenas productivas que incorporen capital humano 
y conocimiento de manera intensiva en perspectiva de una estrategia incluyente que 
reduzca la pobreza y contribuya al desarrollo sostenible. 
Sin duda, el biocomercio es un componente importante en ese sentido. Somos uno de 
los países con mayor biodiversidad en el mundo, y paradójicamente está ubicado en las 
regiones y poblaciones más pobres del país. Pero, hay algunas experiencias exitosas que 
se han hecho a pulso y que han mejorado el nivel de vida de muchos compatriotas. 
Esfueizos individuales, asociativos, casi heroicos y sin recursos. Sin apoyo decidido del 
Estado a pesar de la entrega y mística de los funcionarios de los distintos ministerios y 
unidades involucradas. Labores de investigación con recursos propios de las 
universidades y un soporte invalorable de la cooperación internacional. 
El biocomercio es una opción integral porque no solo busca la sostenibilidad económica 
sino también la social y ambiental con una distribución justa de beneficios. No puede ser 
una exportación masiva, no debe buscarse especializaciones que lleven a monocultivos, 
ya que atentaría contra la sostenibilidad del ecosistema. Será un cultivo entre otros que 
tienen las comunidades de sierra y selva del Perú, debe ir a nichos de mercado, buscando 
productos gourmet y que en la cadena productiva obtengan una retribución apropiada. 
Observamos dos importantes tendencias: i) existen asociaciones de productores que 
están logrando importantes factores de éxito hacia el cumplimiento de parámetros mínimos 
de desarrollo sostenible y que se asemejan a los principios que propone el Biocomercio y 
ii) las empresas procesadoras y exportadoras han logrado destinar sus exportaciones 
hacia mercados internacionales y existen una tendencia creciente de comercio de 
productos de la biodiversidad hacia los mercados internacionales en la última década 
(aunque en muchos de estos productos no existen indicios de cumplimiento de los 
principios). 
Por tanto existen las condiciones para promover una oferta de bienes y servicios basados 
en los recursos de la biodiversidad. No obstante, existe una serie de limitaciones que 
impedirían que las aspectos de éxito como las presentadas en las asociaciones de 
productores se repliquen a largo de todas las cadenas de valor de productos de la 
biodiversidad. Asimismo, aun los casos exitosos presen1ados muestran varias limitantes 
que son importantes superar. Para ello hemos tratado de contrastar las limitantes tanto de 
las existentes dentro de las asociaciones de productores como las demás empresas 
procesadoras y exportadoras para identificar las posibles limitantes que impedirían un 
mejor desarrollo de las cadenas de valor de productos de la biodiversidad. 
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Existen diversos factores internos que dificultan el crecimiento de los bionegocios, y por 
tanto impiden que el país se beneficie de las ventajas atribuidas al sistema de biocomercio, 
entre ellos: 
Falta de conocimiento general sobre el biocomercio en el Perú 

v' Escasa atracción económica para participar en el sistema por parte de 
asociaciones de productores y empresas 

v' Ausencia de investigación interna 
v' Problemas con el abastecimiento de la materia prima 
v' Falta de una reglamentación interna adecuada para el funcionamiento del sector 
v' Falta de fomento de otras opciones de bionegocios y restricción del ámbito de 

intervención 
v' Ausencia de estándares concretos económicos, sociales y ambientales de 

cumplimiento del biocomercio 
v' Falta de una politica orientada al desarrollo rural basado en el aprovechamiento 

de la biodiversidad. 
Las posibilidades de éxito del biocomercio como propuesta de desarrollo sostenible están 

directamente relacionadas con la decisión politica de apoyar al sector rural. Los casos de 
éxito pueden replicarse y dinamizarse si se presenta una estrategia concertada por el 
Estado. 
El Perú al ser uno de los principales países en cuanto a biodiversidad tiene una opción 
sumamente importante de aprovecharla. Sin embargo, para que la dotación en recursos 
naturales que posee el Perú sea verdaderamente útil es necesario cambiar los sistemas 
de producción existentes hacia uno donde el criterio de sostenibi1idad ambiental, social y 
económica sea determinantes. Esto es lo que propugna el sistema de biocomercio. 
De desarrollarse el sistema de biocomercio en el Perú mediante los bionegocios sería útil 
en ayudar en la disminución de la pobreza y la conservación de los recursos. La mayoría 
de los recursos de la biodiversidad se encuentra precisamente en aquellos lugares donde 
los niveles de pobreza son sumamente altos. Por tanto promover los bionegocios puede 
cumplir el triple objetivo de disminuir la pobreza, conservar el medioambiente y generar 
retornos a aquellos agentes dispuestos a invertir. 
Las estadísticas indican que las exportaciones de productos nativos están creciendo de 
manera sostenida en los últimos años. Existe una interesante diversificaciones de los 
productos, incluso algunos de ellos se exportan con alto grado de procesamiento. 
Además, los estudios internacionales mencionados indican que la demanda mundial por 
productos naturales, ya sea usada como nutracéuticos, cosméticos, industrial o alimenticio 
van a seguir aumentando en los próximos años debido a la importancia que le está dando 
la sociedad actual a consumir productos naturales especialmente procedentes de países 
en desarrollo. Sin embargo, la exportación de estos productos continúa haciéndose en su 
mayor parte mediante el sistema tradicional de comercio. Existen muy pocas empresas 
que realizan sus actividades dentro de los Principios de Biocomercio, pero considerando 
que es una actividad estratégica para el país y el Estado debería darle máxima prioridad. 
Las experiencias exitosas muestran un gran potencial, lo que contribuiría decisivamente a 
un crecimiento inclusivo. 
3.2.1 INSTITUCIONALIZACIÓN DEL BIOCOMERCIO EN EL PERU. 

Actualmente el Perú viene institucionalizando el bio comercio, tal es el caso que 
existe el Programa Nacional de Promoción del Bio comercio, el cual sostiene que el 
Perú es uno de los diez paises mega diverso en el Mundo, pues tiene: 
v' 84 de las 117 xonas de vida del planeta se encuentran en el Perú. 
v' Segundo lugar en deiversidad de aves con 1816 especies. 
v' 128 de áreas mas importantes para la observación de aves. 
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./ Quinto lugar en especies de mamíferos con 515 especies . 

./ Quinto lugar en especies de reptiles con 418 especies . 

./ Cuarto lugar en especies de anfibios con 449 especies . 

./ Primer lugar en especies de peces cerca de 2000 especies de aguas marinas y 
continentales, 10% del total mundial. 

./ Octavo lugar en especies de plantas con ftor, con 2500 especies descritas . 

./ Primer lugar en especies de mariposas con 3532 especies . 

./ Alberga alrededor de 10%b del total de orquídeas del mundo. 
El proceso de institucionalidad, inicio en el 2001, con la creación del comrté 
Biocomercio Perú, presidida por la CONAM. 
Actualmente al 201 O, se tiene la creación de la Comisión Nacional de Promición de 
Bio Comercio, D.S N° 009 - 2010- MINGETUR, tal como se muestra en el siguiente 
diagrama: 

IMAGEN N° 18 
FLUJO GRAMA HISTÓRICO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL 810 COMERCIO 

EN EL PERÚ 

fg.···· t;_i¡~}t .. ~~-·'· •<); 1 

~l !íªl ~j~] ~ ,-__ , '\l ········· \ f ~ .. 

l?OOM lí4 liM---=- L~ 
1 Eventos :1 

3.3.3 PRINCIPALES AVANCES. 
Se desarrollaron 04 componentes, los cuales poseen los siguientes avances: 
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CUAORONº03 
AVANCES DEL BIO COMERCIO EN EL PERÚ. 

Componentes Avances 

DESARROLLO DE 
Impulso de procesos de normalización y calidad 

Análisis de cinco cadenas de valor (PBD Fase 1) 
OFERTA 

COMPETITIVA Mayor difusión del concepto de Biocomercio 

Manual para la elaboración de Planes de Bionegocios (2007) 

FORTALECIMIENTO 
Institucionalización de Biocomercio: CNPB 

POLÍTICA Política Nacional Ambiental incorpora Biocomercio 

INSTITUCIONAL Principios y criterios de Biocomercio consensuados - Verificación 
de empresas (PBD) 
Promoción comercial permanente: Perú Natura, Ferias 

ACCESO A internacionales 

MERCADOS Estudios de mercado, información estadística actualizada 

Grupo de Trabajo de Acceso a Mercados (NFR) 

FOMENTO A LA Grupo de Investigación en Biocomercio (CONCYTEC-PBD) 

INVESTIGACIÓN E Estrategia de investigación en Biocomercio desarrollada 
INNOVACIÓN Sistematización de investigación en cinco cadenas priorizadas 

3.3.4 PRODUCTOS. 
Los productos priorizados han 1enido criterios de priorización tal como se detalla a 

continuación: 
./ CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN: 
1. Nivel de exportaciones en valor FOB US$. 
2. Tendencias de exportación. 
3. Potencial exportador: oferta exportable, empresas ofertantes, desarrollo de 

producto. 
4. Proyectos de Cooperación Internacional en implementación . 

./ PRODUCTOS (LÍNEAS) PRlORtZADOS: 
1. Frutas exóticas: aguaymanto, camu camu, aguaje, lúcuma, entre otras frutas 

nativas. 
2. Granos y almendras: Nuez del Brasil, Maíz Gigante, Maíz Morado, Quinua, 

Kiwicha y Sacha lnchi. 
3. Nutraceúticos y Plantas Medicinales: Nutraceúticos como Maca y Yacón, 

Plantas 
4. Medicinales como Uña de Gato y otros productos no considerados como la 

Muña, Hercampure, Chancapiedra, etc. 
5. Industriales: Cochinilla, Tara y Achiote. 
6. Entre otros productos provenientes de la biodiversidad biológica. 

3.3.5 EXPORTACIONES PRODUCTOS DE LA BIODIVERSIDAD 2006 - 2010 FOB 
uso 
En el siguiente cuadro se muestra los productos exportados entre el año 2006-
2016 
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CUADRO N°04 
PRODUCTOS DE LA BIODIVERSIDAD 

2006 - 201 O FOB USD 

·:~' t.·.'>'tell' 'i,\p,· ... . - 1 .••.••• . . •. 
- _, ---- / 

Cochlnilla 28782.101.55 37,624.127.5\ 40.796.365.53 43,068,275.71 

Tara 20 .956.i'llt 07 31,156.83134 41324982 74 25,373.503.0ll 

Nutzde!Brm 12.041,248.68 14,026.374.66 12,629J'33.39 1\ ,605,006.35 

Aclúale 5,503,383.66 7,077,423.35 8.043214.82 10,359,008.67 

Mlll Glganlt 3.952,212 .47 5.06523126 7 59624005 9,78256355 

Qulnlla 1,695,012.13 2,514,412.55 5.455,561.49 7,619.&45.32 

Moea 3 .323,289 54 3,921.270 37 4 274.34233 4,978.30926 

~ 1332,97577 2.431.46147 2.300 .399 98 1,914.005.76 

Ma11Mcirado 990, 132.38 1,530,855.45 1.477,86279 1,688.277.24 

UN de Gal• 951,351.05 1.299,788.07 1 .150.367.29 1,(1.26,354.76 

5acmlm:bí t OO. fill 7 36 629 ,.928 8() 7<4.523 rn .84784965 

e-e..... 2.036.178.18 5,024,563.05 1.769.193.02 663.458.97 

LUCWlll 125,194.39 152.074.55 343.188.22 546.938.15 

Yacon 154,15425 196}4945 331,36764 351.098.22 

Aguaymanto 22,817.05 39.233.13 53,37721 54.104.85 

Olrospr-os 1.003.300.75 2,950,095.63 2811.994 88 2,333,533.10 
TOTAL 83,870,920.21 116,241,418.64 tl1,871,l45.14 1Z2,213,730.&4 

Fuente: SllCEX 
GRAFICO N° 01 

PANORAMA SECTORIAL (AÑO 2010) 

Productos de la biodiversidad más exportados 

Otros proouctos !mm 3,49% 
1 

Maca pi- 1,93% 

º""""' - 4.25% l 
Maiz Gig.;nte • 3.00% 

¡ 

Achiote ~ 3.48% 

Nuez del Brasil ... 4.73% 
1 

Tara ...... 13.54% 
Fuente: SllCEX 

··r.-·: .. ··· 
208.708.784 39 

43.084.647.84 

15,042.963.95 

11.089.051.32 

9.536.13277 

13.552,561.83 

5, 155.515.68 

1.863.46872 

i.877,456.4: 

1.375,88285 

1,047041.52 

596.809.59 

629.970.00 

633.193 12 

148,296.55 

2.948,94815 
318,290.625.59 

Codll!!ltla ~~~~~~~!!!!!'!~!!~~~~~~~~~~&:'.:'·:)57% 
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PANORAMA SECTORIAL (AÑO 2010) 

Evolución de las exportaciones de productos de la bmd1versldad 2006 - 2010 

350.000 ,00 f' ' 

300.000,00 

250.000,00 

' 200000,00 i 
•FOB 
"1KG 

i 
150.000,00 í 

\ 

100.000,00 i l 
50.000,00 lLi . . . 

0,00 • -- -

__ L__ 
Fuente: SllCEX 

CONTINENTE 

AMERICA 

ASIA 

OCEANIA. AFRICA Y 
OTROS 

2006 2007 2006 2009 

CUADRO Nº05 
PRINCIPALES MERCADOS 

EXPORTACIONES 2010 (FOB MILES USO) 

PAIS TOTAL PAISES 

r-veman1a 30,.i:::l:>l .:i, 

pinarn.m:.a 30 621.71 
a:spaña 215102< 
Re1noUrndo 13.909.71 
Francia 11.382.87 
lalia 5.99204 
:>élgica 5.866 98 
wos 12A25.31 
OTALEUROPA 139.976.4' 

Estados Unidos 54.125.98 
Clf<lsil 31.083.10 

""'"'co 13. ""-' ,_ 

!Argentina 10.369 21 
c,h<le 5.254 22 
wos 11.5345' 
TOTALAMERICA 126,270.37 
Ll'l .... 20.4!1216 
Japón 9,838,, 
l.J!JOS 16.371.21 
OTALASIA 46.702.32 
OTAL OCEANIA, 5.341.50 

IAFRJCA Y OTROS 
OTAL 318,290.63 
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3.3.6 TENDENCIAS 
Las tendencias nos demuestras las futuras demandas de los productos dentro del 
Biocomercio: 

" Preocupación por inocuidad de Alimentos. 
" Lo étnico y lo natural están de moda. 
" Preocupación por la vinculación entre calentamiento global y hábitos de consumo. 
" Mayor consumo de productos naturales: orgánico, comercio justo, kosher, alineado 

al consumo de productos saludables y sostenibles: bienestar y salud. 
" Incremento de producción: potencial exportador, producción orgánica. 
" Oferta con mayor desarrollo y diversificación de producto 
" Oferta local y exportable de productos terminados en 
" crecimiento 

3.3.7 LA PROMOCIÓN COMERCIAL DONDE SE DESARROLLAN LAS RUEDAS DE 
NEGOCIOS, TENEMOS EN LAS SIGUIENTES FERIAS COMERCIALES. 

CUADRO N° 06 
PROMOCIÓN COMERCIAL 

1 ' i 1 

WINTER FANCY FOOD : EEUU ! San Francisco i 16- 18 i Enero 
------------·----- -------,.----·--+--- -----··----·--: ---¡,---
FRUIT LOGISTIC ALEMANIA i Alemania • ser11n ! 9 - 11 1 Febrero 
------ -----------------,-----~--- ------- ----¡----------,---------

BIOFACH : Alemania ', Nuremberg ! 16-19 1 Febrero 
---··-----------·----~--- _.., ___ _¡_____ -------"' ··-·-----1-------"--i----·------·--

SUMMER FANCY FOOD ! EEUU 
1 Wash~~on i 10-12 l Julio 

1 ' ! 
--------~---------!-------·-··-------+ -·-- - ---- ------i---·-------~------------·-

ANUGA i Alemania i Colonia 1 8 - 12 ! Octubre 
' ' 

Fuente: SllCEX 

IV. DIAGNÓSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA. 

Antes de iniciar el diagnostico en la cadena productiva del bio comercio en plantas 
medicinales, frutas tropicales, apicultura, tendremos inicialmente el concepto de una 
cadena productiva que consisten en: 

"Sistema que agrupa a los agentes económicos interrelacionados por el mercado y que 
participan articuladamente en actividades que generan valor, alrededor de un bien o 
servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, 
industrialización, comercialización y el consumo final en los mercados" 

En el siguiente esquema podemos tener una referencia técnica de una cadena productiva: 
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ESQUEMA QUE SINTETIZA UNA CADENA PRODUCTIVA 

Al hablar de cadenas pensamos en productos con potencial de mercado, pero más allá del 
producto, en las cadenas se encuentran presentes actores y trabajos diferenciados 
alrededor de un producto. Estos actores se vinculan entre si para llevar el producto de un 
estado a otro, desde la producción hasta el consumo. La estructura y dinámica de todo 
este conjunto de actores, acciones, relaciones, transformaciones y productos es lo que se 
conoce como cadena productiva. 
En el caso de la cadena productiva del bio comercio en plan1as medicinales, frutas exóticas 
y apicultura, analizaremos cada eslabón para ir determinando paso a paso, los puntos 
críticos que poseen cada una de ellas, en el cual las entidades privadas no poseen la 
suficiente capacidad de intervenir y poder corregir estos puntos críticos, de tal forma por 
medio de la estrategia prioritaria del estado de fomento de iniciativas de negocios que 
realizan los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el marco de la Ley Procompite, 
se pueda dar solución en el mediano y corto plazo. 
CADENA PRODUCTIVA DEL BIO COMERCIO. Según la Dirección Regional Agraria de 
San Martín, ente rector de agricultura en la región se tiene lo siguiente: 
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CADENA PRODUCTIVA DEL 810 COMERCIO EN PLANTAS MEDICINALES, 
FRUTAS TROPICALES, APICULTURA EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

~ ESLABÓN Nº 01. PROVEEDORES DE SERVICIOS CADENA PRODUCTIVA DEL 810 
COMERCIO. 

Los servicios están relacionado a: 
v' Asistencia técnica. 
v' Venda de insumos para Ja producción. 
v' Servicio de beneficio primario y swcundario. 
v' Servicio de Registro Sanitario. 
v' Servicio de Certificaciones para la Calidad: orgánica, Comercio Justo, otros. 
v' Servicio de comercialización 

Dentro de este eslabón tenemos como agentes económicos aquellas personas, entidades 
públicas o privadas que ofertan un servicio con respecto a la cadena productiva del bio 
comercio tos cuales fomentan su producción, comercialización y por ende su 
sostenibilidad. 
Por parte el estado, tenemos como primer actor que fomenta la actividad al Gobierno 
Regional de San Martín, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, el cual por medio 
de sus facultades establecidas en los documentos de gestión institucional, han priorizado 
desarrollar esta cadena, como un ente promotor de desarrollo de la Región san Martín. 

ARTÍCULO 73°.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

La Ley de Bases de Ja Descentralización establece la condición de exclusiva o compartida 
de una competencia. 

Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen 
con carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, 
con arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgánica. Dentro del marco de las 
competencias y funciones específicas establecidas en la presente ley, el rol de las 
municipalidades provinciales comprende: 

(a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel 
provincial. Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar 
el proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito de su 
provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeación de 
desarrollo local de carácter distrital. 

(b) Promover, permanentemente Ja coordinación estratégica de los planes integrales 
de desarrollo distrital. Los planes referidos a Ja organización del espacio físico y 
uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los 
planes y las normas municipales provinciales generales sobre la materia. 

(c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos 
municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de 
escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben Jos convenios 
peftinentes eon las respectivas municipalidades distritales. 

(d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y 
uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente. 

(e) Cuando se trate del caso de municipalidades conurbadas, los servicios públicos locales 
que, por sus características, sirven al conjunto de la aglomeración urbana, deberán 
contar con mecanismos de coordinación en el ámbito de la planificación y prestación 
de dichos servicios entre las municipalidades vinculadas, de modo que se asegure la 
máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos y una adecuada provisión a los 
vecinos. 
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CADENA PRODUCTNA DEL 810 COMERCIO EN PLANTAS MEDICINALES . ' FRUTAS TROPICALES, APICULTURA EN LA REGION SAN MARTIN 

SENASA. Presta el servicio de garantizar que las materias primas son inocuos en su 
calidad. Posee como objetivo estratégico: Proteger y Mejorar el Patrimonio Fitosanitario, 
utiliza al 100% un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001 :2000) 
Dentro de sus funciones posee establecido los parámetros normativos para fomentar la 
inocuidad alimentaria de las materias primas a comercializar dentro y fuera del pais, el 
cual inspecciona que estos productos antes de salir del país o ser consumidos en la misma 
no esté contaminados de tal forma evitar riesgos en la salud de la población que lo 
consume. 

DIGESA. La Dirección general de salud Ambiental es el órgano técnico normativo en los 
aspectos relacionados al saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, 
zoonosis y protección del ambiente. 

Los servicios que brindan es certificar garantizando normas sanitarias, para el consumo 
de alimentos y/o bebidas que poseen alguna transformación dentro del país y que serán 
expendidas al público en generar para su respectivo consumo. 

EMPRESAS PRIVADAS CERTIFICADORAS. Ofrecen los servicios de cert~icación, 

basado a las normas de control de calidad expedida por los consumidores organizados en 
los diferentes países importadores del café, dentro de nuestro País son varias estas 
empresas pero las que hacen mayor presencia en nuestra región son: 

v' INO 
v' CONTRO UNION 
v' BIO LATINA 
v' Otros. 

Además dentro de los proveedores de servicios, también encontramos a las empresas 
privadas que ofertan insumos para la producción agrícola, específicamente los ofertantes 
de abonos orgánicos, sintético y foliares, tales como: 

v' AGRO BIEN 
v' OTROS 

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL ESLABÓN Nº 01. Para poder determinar 
los puntos críticos dentro de esta cadena se coordinó con los agentes económicos 
involucrados dentro de esta cadena y se tuvo los siguientes resultados: 

v' Limitado fomente e inversión pública, el cual desarrolle el bio comercio en la región 
San Martín. 

ESLABÓN Nº 01, DE LA PRODUCCIÓN, HASTA EL CONSUMO. 
Actualmente dentro de estos eslabones, no se tiene una plataforma sólida que garantice 
la actividad económica, siendo limitado todos su indicadores a nivel productivo y comercial, 
motivo por el cual existe una oportunidad en el cual el estado como ente promotor del 
desarrollo, debe fomentar su organización, producción, investigación, comercialización 
entre otros aspectos contribuyan mejorar las cadenas productivas de la región San Marti n 

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL ESLABÓN Nº 02 al 06. 

v' Limitado promoción de las oportunidades comerciales del bio comercio como una 
alternativa sostenible para las poblaciones agrícolas de la región San Martín. 
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CADENA PRODUCTNA DEL BIO COMERCIO EN PLANTAS MEDICINALES . ' FRUTAS TROPICALES, APICULTURA EN LA REGION SAN MARTIN 

V. CONCLUSIONES. 

Existe una gran oportunidad comercial por medio del Bio Comercio, de los productos 
naturales y tradicionales en cuanto a su consumo, tales como plantas medicinales, frutas 
exóticas y la apicultura, sin embargo estas oportunidades no están siendo aprovechadas 
por aquellos grupos poblacionales que poseen las mínimas condiciones para su 
desarrollo y comercialización. 

A todo esto el estado debe primero sustentar los principios básicos de la conservación 
del medio ambiente con la finalidad de no generar los monocultivos que muchas veces 
se generan por la existencia de nichos de mercado que ofertan alta rentabilidad a un 
cultivo, por lo que son aspectos a considerar por el estado dentro de estas cadenas. 

No existe una plataforma solidad en la región San Martín que demuestre un grado 
organizacional, el cual es un punto de quiebre para poder generar pequeños volúmenes 
comerciales de los productos a ofrecer, sin embargo es recomendable iniciar estos 
procesos a nivel local, regional y nacional, pues los principales consumidores potenciales 
que conocen las ventajas competitivas de estos productos, son los pobladores de nuestra 
amazonia y por ende nuestro país, el cual si existe la sostenibilidad interna, de deberia 
de prever los sistemas comerciales a nivel internacional 

Estas cadenas priorizadas en cuanto a plantas medicinales, frutas exóticas y apicultura, 
según la descripción de cada una, ofrecen un alto valor comercial, sin embargo su 
aprovechamiento debe ser sostenible en cuanto a: rentable económicamente, saludable 
ambientalmente y aceptable socialmente 
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1.- PRESENTACIÓN. 

Las posibilidades de desarrollo del sector porcícola en nuestra región son muy 

alentadoras. Sin embargo el lento proceso de desarrollo se debe al bajo consumo 

de la carne de cerdo en nuestra región y el país en relación al mundo. 

Influenciado indudablemente por la mala percepción del origen de la carne de 

cerdo por parte de la población quienes la asocian a un mal sistema de crianza 

(sin el control sanitario) y a creencias populares. 

En la Región San Martin existen algunas centros de crianza (granjas) y 

explotación de porcinos con buenos sistemas de manejo tecnificado, por lo que 

sus estándares de calidad son más competitivos en el mercado local y nacional, 

con líneas genéticas mejoradas alcanzando mejor calidad de carcasas de mayor 

masa muscular y poca grasa de cobertura. 

En la Región San Martin, en los últimos años el sector privado ha intervenido en 

el incremento de la producción de carne de cerdo a nivel comercial intensificado 

su explotación para abastecer un mercado con demanda creciente de carne de 

porcino. Actualmente la crianza y producción de estos animales con fines 

comerciales e industriales da un giro importante en el manejo de los mismos, 

utilizando tecnología moderna. Entre las empresas de mayor importancia en la 

región tenemos: Don Pollo en Lamas, Aves de la Selva en Rioja, Granja Santa 

Ana en Tarapoto, etc. Existen además una gran mayoría de criadores de cerdos 

de nivel medio quienes manejan adecuadamente la crianza familiar, mientras un 

tercer grupo de nivel bajo en el campo como actividad complementaria lo realizan 

en forma tradicional criando sus animales al pastoreo a campo abierto y 

administrándoles alimentos como residuos de cosechas, Polvillo de arroz, yuca, 

plátanos y desperdicios de restaurantes. 

Con respecto a la parte sanitaria, la gran mayoría de productores de nivel bajo y 

algunos de nivel medio no cuentan con lo mínimo de las normas sanitarias y de 

inocuidad que exige las normas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria -

~z¡;;;o•>c/3.SENASA. 
/Í'1:i>' "'\ ",.,·'· 
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en la región con la finalidad de promover e impulsar el desarrollo de la producción 

y productividad, con estrategias de desarrollo agropecuario, que persigue como 

sector dentro de sus programas y planes de acción, mejorando el ingreso 

económico del productor porcicola, como responsabilidad de la DRASAM para 

este año, así como contribuir en el abastecimiento de carne de porcino a los 

mercados locales y regionales, promoviendo al mismo tiempo el consumo per 

cápita de carne de cerdo como fuente importante y nutritiva en la alimentación 

del poblador en general. Desde luego que la seguridad alimentaria con el 

beneficio del cerdo a nivel de familias contribuye a mejorar la alimentación del 

poblador rural principalmente niños y mujeres embarazadas. 

Los primeros pasos dados en esta difícil tarea por el sector agricultura en el tema 

de productividad en la Crianza de cerdos, da inicio la organización de 

productores de porcinos en cada Provincia, a fin de motivar, capacitar, asistir y 

orientarlos en sus procesos de gestión; articulando los actores director con el 

eslabón de producción de porcinos y poder llegar con los programas de la 

DRASAM a nivel regional, logrando contar a la fecha con 23 organizaciones de 

porcicultores en las diez provincias. La contribución del Programa AGROIDEAS 

en su rol de promotor y articulador con las organizaciones agrarias de la región, 

logró establecer la Mesa Técnica de porcinos quienes están logrando 

importantes avances en el fortalecimiento organizacional en coordinación directa 

con el sector agricultura. 

11.- SITUACIÓN ACTUAL REGIONAL. 

La producción porcina en la Región San Martin por años ha sido una de las 

explotaciones que no ha sido intervenida con programas de desarrollo del 

gobierno como sector publico menos el sector privado, considerándolo a la 

crianza de porcinos como un rubro sin rentabilidad económica para el agricultor 

y el porcicultor, sin embargo los mercados se desabastecían cada vez más. 

Entre los años 2008 y 2010 con una visión más empresarial la Empresa DON 

/;;i0'º·¡¡·o;c;~, OLLO apuesta por invertir en este rubro seguro de llegar a los mercados 
,. C· , ¿," .-. í' l;:i ,./,J t",, <"ú' - fl~f o/j" c~,sabastecidos y con buen producto consiente de la demanda como actividad 

_, ·~~;e;.,,~_ ,/_,vada regional. Actualmente la actividad porcina da un giro importante en el 
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desarrollo ya en forma tecnificada, instalando su granja en la Ciudad de Lamas, 

con moderna infraestructura, equipos y manejo tecnificado, basada en una 

alimentación balanceada de rápida conversión en carne, con animales 

genéticamente mejorados, logrando abastecer mercados de las más importantes 

ciudades de la región. 

PRODUCCIÓN DE PORCINOS VIVOS POR EN LA REGIÓN SEGÚN MES. ENERO 2014 - OCTUBRE 2015 

(Miles de toneladas) 

PRECIO DE PORCINO RECIBIDO POR EL PRODUCTOR SEGÚN MES, ENERO 2014 -OCTUBRE 201& 

(Miles de toneladas) 

111.- SITUACION ACTUAL NACIONAL. 

La producción de porcinos se encuentra en permanente crecimiento. Sustentada 

en la demanda creciente de carne cerdo y el dinamismo del consumo de 

alimentos fuera del hogar, tomando en cuenta la mayor presencia de 

restaurantes turísticos donde se expenden platos típicos a base de esta carne. 

En octubre 2015, se alcanzó una producción de 15,4 mil toneladas peso vivo, 

mostrando una expansión de 3,4%, con relación al mismo mes del año anterior, 

donde se obtuvo una producción de 14,9 miles de toneladas, debido a una mayor 

saca de animales orientadas tanto al consumo humano como para la elaboración 

de embutidos y carnes preparadas. Las regiones que muestran mayores 

crecimientos son: Arequipa (14,9%), Lima (3,4 %) y Huánuco (4,6 %). 

En el período enero-octubre 2015, se obtuvo una producción acumulada de 

155,6 mil toneladas incrementándose en 4,9 % respecto a la producción obtenida 

____ . ~en el mismo período del año anterior (148,3 mil toneladas). Los mayores 
_,~\~'O fiE0., .. ~ 

/!4_,~., t.1;_~mentos se registraron en: Arequipa (13,4 %), Lima (6,4 %) y Huánuco (7, 1 

,\·: ·, ~'\) %)~ 1 
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El comportamiento de los precios recibidos por el productor de porcinos, en 

octubre 2015, se ubicó en SI. 6,60 por kg, 0,2% superior al mes anterior (SI. 6,58 

por kg) y el 8, 7% superior al mismo mes del año anterior (SI. 6,07 por kg). A nivel 

regional, los precios al productor fluctuaron entre SI. 5,60 (Moquegua) y SI. 7,83 

(Puno). 

PRODUCCION NACIONAL DE PORCINOS MES, ENERO 2014 - OCTUBRE 2015 

(Miles de toneladas) 

111.- CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL 

El principal productor y consumidor mundial de carne de cerdo, en términos 

absolutos, es China. Se dice que de cada dos cerdos que se crían en el mundo, 

uno es chino. El gran país asiático produce y consume aproximadamente la 

mitad de lo que se produce y consume de carne de cerdo en el mundo. Los 

principales países productores y consumidores de carne porcina, expresando las 

cantidades en miles de Tm. China tienen el primer puesto como productor 

mundial de la carne porcina. 

PRECIO PORCINOS NACIONAL RECIBIDO POR EL PRODUCTOR SEGÚN MES, ENERO 2014 -

OCTUBRE 2015 

(Miles de toneladas) 

3.1.- PAISES PRODUCTORES 

Gñfko 3: los pr"nidp1'es p¡JdUCl:DftS 
muncltales de carne -(2012) 
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GrMco 4: Los prtndp.a11 consumldoN:s 
- de carne pon:lna (2012) 
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Proyecciones de crecimiento anual del consumo de carnes 

bovina, porcina y Aviar a nivel mundial 2013-2022 

,.,_ .......... 
clm11lll1 ...... Mundo 

Carne bovina 0.7'1 2.0lló 1.4" 

Caml! pardna 0.111 1.J'll l.G 

CarM Aviar 1.2" 2.3" l.~ 

Tres carnes líderes O.~ 2.0lló 1.6" 

Las proyecciones de consumo mundial de carnes a 2022 realizada 

conjuntamente por OCDE/FAO posicionan a la carne porcina con un 

crecimiento similar al de la carne bovina (1.4%), con una mayor 

dinámica en países en desarrollo (1. 7% promedio anual), que en países 

desarrollados (0.7%), donde los consumos de carne se encuentran muy 

estabilizados. 

3.2. PAISES CONSUMIDORES 

Otros 6660 (6,61 %) 

Ucrania 770 (0.76%) 

Vietnam 1867 (1,85%) · 

Filipinas 1380 (1,37%) 

Corea Sur 1524 (1,51 %)/ 

México 1766 (1.75%) 

Brasil 2545 (2 ,53%) Í . I 
Fed. Rusa 3119 (3,1%).-- / 

' 

China 50.050 (49,68%) 
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En lo que respecta al consumo de carne de cerdos, china es el primer 

país consumidor con un consumo de 50.090 Tm de carne al año, lo 

sigue la comunidad Europea con 20,212 Tm y luego Estados unidos 

con un 8,428 Tm de carne al año1.919 1.975 1.957 1.979 

Distribucion Mundial Produccion Carne de Cerdo 

Foo<racion 
A:uía 
20% 

Bra!il 
3.2% 

8JA 
tl.9% 

Olina 
45.3% 

En el año 2012 la distribución mundial de la producción de carne de 

cerdo es como sigue: china sigue liderando la producción con 45.3%, 

luego lo sigue la Unión Europea con 24.1%, Estados unidos con 10.5%, 

Brasil con 3.2%, la Federación Rusa con 2% y Otros con 14.9% que 

corresponden a los demás países consumidores. 

3.3. ESLABONES DE LA CADENA 

~ PRODUCCION: De acuerdo a los reportes de la Sociedad Nacional de 

Porcicultores en el año 2015 la producción de porcinos a nivel nacional 

creció un 5%, tomando en cuenta que entre enero y marzo se obtuvo 

4
;:0-, :~,._ una producción de 45 mil toneladas, volumen superior a las 43 mil 

/¡i/ t·,, .. ·,:\ toneladas del mismo período del año 2014, impulsada por la demanda 

! .·. ~.. · .. ~.:l de los consumidores y la elaboración de embutidos. Las regiones que 

.) ..• \"\\ ;/ tuvieron mayor producción fueron Arequipa (9%), Lima (7%), Huánuco 
'::..:'" .· ._.,,,,.. 

'< --- ((7%) y La Libertad (4%). 
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A nivel Regional la producción de cerdos también ha tenido un 

incremento, ya que estuviéramos contando en la actualidad 

aproximadamente con una población de 160,500 porcinos. En el año 

2013 el consumo de carne de porcinos llego a 2'919,920 kg. En el año 

2014 el consumo de carne de cerdo llego a 4'617,960 kg, 53,856 

porcinos sacrificados ( Datos proporcionados por todos los carnales de 

las provincias de la Región). 

~ ACOPIADORES. Consideramos acopiadores a las Empresas Agro 

industriales que compran los cerdos para después venderlos a los 

mercados de abastos o transformadores en cecinas y chorizos, entre 

ellos tenemos los siguientes. 

• Empresa Agro Industrial Ahumados Selva. Empresa 

Transformadora 

• Empresa Agro Industrial TIO SERGIO. Empresa Transformadora 

• Empresa AVES DE LA SELVA. Empresa Transformadora 

• Cámara de Conservación de la Asociación de Camaleros de 

Tarapoto. 

• Cámara de Conservación del Camal de Lamas 

'ir TRANSFORMADORES. Se considera transformadores aquellas 

empresas que le dan un valor agregado a la carne de cerdo, entre ellas 

tenemos: 

• Aves de la Selva ( Rioja) 

• Empresa Agro Industrial TIO SERGIO (Tarapoto) 

• Empresa Agro Industrial Ahumados Selva (Tarapoto) 

• Empresa Agro Industrial Lyli) (Tarapoto) 

~'.~ • Transformadores artesanales de todas las Provincias, que son los 

j~;/ · '< '•, que transforman la carne de cerdo ( 60% de la producción 

(i~~t··. fl'··n . {"'.·~~ Regional) 
\;~~;-~> ' . ::_' / 
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)> COMERCIALIZACION. La comercialización de la carne de cerdo se 

realiza bajo dos modalidades: 

• Mediante la venta de carne magra en los mercados de abasto y 

carnicerías (consumo que lo realizan las amas de casa) 

• Mediante la venta de cecinas y chorizos que lo realizan tanto las 

empresas agroindustriales como los transformadores artesanales y 

también los supermercados tanto a nivel Regional como Nacional. 

)> PROVEEDORES. Existen diferentes tipos de Proveedores lo 

clasificaremos de acuerdo al rubro que comercializan: 

• Proveedores de Insumos. Entre ellos tenemos: 

• El Corral 
• Purina 
• Condisac 
• Agropecuaria Don Mario 
• El Corralito 
• Industria Santillan 
• Agropecuaria Ash-Sac 
• Agroscience. 
• Atahuampa Pie 
• Prestadores De Servicios De Apoyo 

Indirectos ) 
• lnia 
• Unas 
• Unap 
• El Cortijo (Don Pollo) 
• Aves E La Selva 
• Agropecuaria Don Mario 
• Goresam 
• Drasam 
• Financieros: 
• Banco De Crédito 
• Banco Continental 
• Cooperativa San Martín De Porres 
• Caja Piura 
• Caja Paita ,Etc 
• lnterbanc 

( Actores 
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1.-Como ha sido la Producción y Comercialización de cerdos en los últimos allos 

A O 2011 2012 2013 2014 

Carcasa Carcasa Carcasa 
PROVINCIA NªCab NªCab NªCab NªCab 

Kgs Kgs Kgs 

Rioja 3519 283947 3695 258650 3880 271600 4320 

Moyobamba 7338 520790 7704 539280 7935 555450 8100 

Lamas 13731 847835 14417 1009190 15137 1210960 19200 

San Martin 4677 272792 4910 343700 5205 364350 8640 

El Dorado 695 52130 730 43800 774 46440 1080 

Picota 840 

Bellavista 1337 70495 1404 84240 1474 88440 1596 

Saposoa 991 40556 1041 62460 1114 66840 1440 

Juanjui 3506 189202 3751 225060 4051 243060 7200 

Tocache 1069 70343 1123 67380 1213 72780 1440 

TOTAL 40027 2465422 38n5 2633760 40783 2919920 53856 

IV.- ESTADISTICAS: (10 años mínimos) 

A.-POBLACION REGION SAN MARTIN 

B.- PRODUCCIÓN (AREAS INSTALADAS Y EN RODUCCIÓN) 2'892,000 

Se tiene datos de la producción a nivel de la Región San Martin desde el año 

2009 y es como sigue. 

C.- RENDIMIENTO 

Carcasa 

Kgs 

302400 

504000 

1536000 

604800 

64800 

50400 

950760 

86400 

432000 

86400 

4617960 

Los rendimientos en la carne de cerdo han ido avanzado ya que en los años, 

desde el 2004 al 2007 el rendimiento de cada porcino era de 45/ kg/ animal a 

/~'J"°pa~del año 2008 hasta el año 2010 los rendimientos habían subido a 
(.{~ 1-- • 
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55/kg/animal a partir del año 2011 los rendimientos son de 70 kg/animal. Pero 

hay que tener en cuenta que existen granjas en la Región San Martin, como Don 

Pollo, Aves de la Selva, que tienen un rendimiento de 80 kg/cerdo a los 150 días. 

(Fuente carnales de las diferentes provincias de la Región San Martin, 

DRASAM, y Vendedores de los diferentes mercados de abastos). 

D.- PRECIOS HISTORICOS 

2009 5.82 

2010 6.57 

2011 7.58 

2012 7.8 

2013 8.5 

2014 9 

Como podemos observar en el cuadro, los precios que estamos observando son 

precios de la carne al gancho, ya que los precios de porcinos en vivo disminuyen 

y los compradores pagan precios de acuerdo a su conveniencia 

La carne magra al público se vende a SI 14.00 nuevo soles y el costo del kg de 

cecinas y chorizos varía de acuerdo a las Provincias, por Ejemplo: 

Costo de Cecinas y Chorizos a nivel Provincial 

RIOJA 

MOYO BAMBA SI 40.00 

LAMAS SI 32.00 

TARAPOTO SI 35.00 

JUANJUI SI 38.00 

PICOTA SI 35.00 

HUALLAGA SI 38.00 

BELLAVISTA SI 35.00 

TOCACHE SI 40.00 
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E.-EXPORTACIONES. No se está exportando a nivel nacional 

F.- CONSUMO PERCAPIT AL 

Según la FAO el consumo per capital en el mundo alcanzo hasta 69 kg/habitante 

/año y es en Hong Kong, lo sigue Bielo Rusia que llegaron a consumir 43 

kg/habitante/año y la comunidad Europea consumio41 kg/habitante/año 

La Asociación de Porcicultores del Perú (APP) estimó que el consumo per cápita 

de carne de cerdo, se encuentra en 4,2 kilogramos, hasta el año 2011, gracias al 

boom gastronómico en la actualidad contamos con un consumo per capital de 4.7 

kg/habitante 

La gerente general de APP, Ana Trelles, señaló que los productores esperan que 

los mitos sobre el consumo de carne de cerdo desaparezcan progresivamente 

para que la misma sea incluida con más frecuencia en la dieta familiar. 

"El consumo en Perú es uno de los más bajos en América del Sur y los 

productores hemos asumido el reto de incrementar, por lo menos, medio kilo cada 

año. Se dice que es dañina o que su preparación es difícil, pero eso no es cierto. 

A nivel de países de Sur América, países como Chile y Brasil registran un 

consumo per cápita de carne de cerdo de 25 y 13 kilogramos, respectivamente; 

mientras que Ecuador, que importa esa carne de Perú, tiene un consumo de ocho 

kilos per cápita al año. 

V.-ANALISIS FODA 

5.1. ANALISIS EXTERNO. 

5.1.1 AMENAZAS 

• Migración de la población rural a las Ciudades. 

• Falta de continuidad en las políticas y planes de desarrollo 

sostenibles de los gobiernos nacionales y regionales 

Inadecuada infraestructura vial y de agroindustria 

Presencia de Fenómenos naturales 

Rebrote del terrorismo 
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• Normas legales que impiden la importación de material genético 

• Monopolio de algunas empresas privadas 

5.1.2. OPORTUNIDADES 

• Apoyo de organizaciones nacionales dedicados a la porcinocultura 

• Pisos ecológicos, ecosistemas y biodiversidades 

• Existe déficit de producto y sub productos 

• Nichos de mercados 

• Gran potencial de desarrollo en la selva 

• Programas a nivel nacional que ofrecen capitales sin retorno. 

5.2. ANALISIS INTERNO 

5.2.1 FORTALEZAS 

• Existencia de áreas adecuadas para el desarrollo exclusivo de 

crianzas 

• Existencia de infraestructura estatal productiva activa 

• Vocación innata del productor Sanmartinense con la actividad 

pecuaria 

• Presencia de la Dirección Regional de Agricultura, con sus Agencias 

de Desarrollo en todas las Provincias. 

5.2.2. DEBILIDADES. 

• Mínimo nivel de Organización de los productores 

• No existe planificación a corto, mediano y largo plazo 

• Escaza investigación, extensión y promoción 

• Inaccesibilidad a créditos 

• Acción dispersa y paralelas de los diversos organismos estatales y 

privados 

• Bajos índices de producción y productividad, y altos costos 

Bajo nivel cultural y tecnológico del productor pecuario y carencia de 

una percepción empresarial. 

Costumbre de parte de los productores que todo espera que se lo 

proporcionen 
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VI.- LOGROS ALCANZADOS 

• Formación y constitución de 23 organizaciones de porcicultores a 

nivel Regional. 

• Formación y Organización de la Mesa Técnica de Porcinos 

• Cambio de actitud en los productores 

Vll.-DIFICUL TADES QUE PRESENTA. 

o Bajo nivel de organización de productores (30% ) 

o Productores organizados solamente para el programa Agroideas 

o Bajos rendimientos de producción- Baja productividad 

o Limitado acceso al crédito 

o Bajo nivel de tecnificación 

o Monopolio de algunas empresas en la producción y 

comercialización de porcinos. 

o infraestructura de manejo deficiente. 

o Falta industrializar los valores agregados 

o Deficiencia en los productos agregados 

o Falta de cultura y gestión empresarial en los productores 

o Baja cultura en Consumo de LA CARNE CERDOS en la Región 

Vlll.-PERSPECTIVAS DE LA CADENA (A CORTO, MEDIANO Y LARGO 

PLAZO). 

8.1 CORTO PLAZO 

Formación y constitución de más organizaciones de productores 

en todas las provincias de la Región San Martin llegar en el 2016 

a 3 organizaciones bien constituidas. 

8.2 MEDIANO PLAZO. 

Aprobar 6 Planes de Negocios en crianza de porcinos hasta el 

2016 con el programa de AGROIDEAS 
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8.3. LARGO PLAZO 

Mejorar la Producción y productividad de la Cadena productiva de 

cerdos y exportar como producto terminado en cecinas y chorizos. 

IX.- DIRECTORIO DE LA MESA TECNICA 

• COORDINADOR. lng. Carlos Figueroa Amado, Gerente 

propietario de la Granja ANA 

• SECRETARIA TECNICA. Especialista de la DRASAM ing. 

Clavel Díaz Quevedo 

• Delegado de la Provincia de Picota, Sr. Julio Cesar Valles 

Reátegui, Presidente de la Asociación de Porcicultores Ideas 

Unidas. 

• Delegado de la Provincia de Juanjuí Sr. José R. Rojas 

Reátegui, Presidente de la Asociación de Porcicultores Porkins 

Juanjui. 
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X.- DIAGRAMA ACTUALIZADO DE LA CADENA (INDICAR LOS ACTORES POR CADA UNO 

CADENA DE VALOR DE CERDOS 
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XI.- ESLABONES. 

» GRANJA FLORES 

» La Inmaculada ,. San Isidro SAC. 

» GRANJA SAN JOSE 

» Empresa Atahuanpa PIC 
» Agropecuaria El Cortijo 
» Agropecuaria ASH SAC 
» Aves De La Selva 
» Ahumados Selva 
» Granja Santa Ana 
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Nacional y Regional 
Producción nacional: 2024.300 de Porcinos 
El 67 % son criollos y el 32.8 % son animales mejorados 

Mercado Destino (8) 
J> AUMADOS SELVA 
J> TIO SERGIO 

)> REGION SAN MARTIN 71177 de 
Porcinos 

> Producción en carcasa 3,672 tm J> AVE DE LA SELVA 
l> TRASFORMADORES ARTESANALES 
J> MERCADO DE AVASTOS 
l> CARNICERIAS PRIVADAS 
J> RESTAURANTES 
J> AMAS DE CASA 
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Proveedores de Insumos: 
» PURINA 
» CONDISAC 
» AGROPECUARIA DON MARIO 
)> ELCORRAL 
» EL CORRALITO 
» INDUSTRIA SANTILLAN 

Prestadonts de Servicios de Apoyo (Actonts 
indirectos ) 
Investigación: 
Agropecuaria ASH- SAC COMERCIALIZACION 
Agropecuaria don Mario COMERCIALIZACION DE 
ALIMENTOS 
INIA, capacitación y asistancla técnica: 
UNAS 
El cortijo COMERCIALIZACION 
Gobierno ntgional SERVICIO TECNICO 
Purlna COMERCIALIZACION DE INSUMOS 
Condisac SERVICIOS Y COMERCIALIZACION 
El corral INSUMOS 
El corralito INSUMOS 
Industria Santilllln COMERCIALIZACION E INSUMOS 
DRASAM SERVICIO TECNICO 
FINANCIEROS: 
Banco de crédito 
Banco continental 
Cooperativa san Martin de Porras 
Caja Piura 
Caja Paita, etc. 
Coop. Nor Andina 
Caja Mainas 
CA.IAS MUNICIPAi FS 
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POBLACION NACIONAL : 2224.300 
POBLACION REGIONAL: 160,500 
COSUMO REGIONAL EN CARCASA: 4617,960TM 
TOTAL PRODUCTORES : 508 Productores 
constituidos Legalizados 

-.: ,,~,<-. -'JdJ¡-, '¡.~ ·- ·- ·..-o\ ~
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1 ,• - : ' . ,, Fuente: DEA ·DRASAM, a Setiembre 2011 
\ ~ •A diciembre del 2014, Carnales Municipales, 

Planes de Negocios AGROIDEAS \ ,. "~~:¿;:// 

4.2 EMPRESAS PRIVADAS DE CRIANZA DE PORCINOS 
TECNIFICADA 

NOMBRE UBICACION POBLACION 
El Cortiio Lamas 23,000 
Santa Ana Tarannto 400 
Agropecuaria Santa Aurora. Cacatachi 310 
EIRL 
Emoresa Cul\umbuaui Cuñumbuaui 250 
Empresa Vésauez Movobamba 560 
Aarooecuaria ASH.SAC Rioia 1800 
Grania Rioia Rioia 200 
Lácteos San Martín Cuñumbuaui 420 
Porcinos San José Dorado 620 
TOTAL 27,580 

Numero de Oraanizaciones 

Asociaciones de Productores (23) 
Nº Productores: 508 productores 
Producción : 27500 
Proporción : 80 % 

PRODUCTORES NO ORGANIZADOS 
Nº Productores: 1200 productores 
Producción : 1700 kg/ DIA 

Proporción : 5% 
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j Acopiadores 1 

~ Empresas Acopiadoras locales 
(10) 

./ Aves de la selva 

./ La Inmaculada 

./ Carnicería el Ahichitero 

./ Acopiado agroindustria tío Sergio 

./ Acopiado ahumado selva 

./ Agropecuaria ASH SAC 

./ Trasformadores artesanales 

./ Cámara de conservación del Camal Lamas 

./ Cámara de Conservación Camaleros de TPTO . 

./ San Isidro SAC, 

Micro Empresas 
Organizaciones: 

» Aves de la selva 

» Acopiado agroindustria tío Sergio 
» Acopiado ahumado selva 
» Agropecuaria ASH SAC 
» La Inmaculada 
» Tienda el Bigote. 

Productos : Porcinos 
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AfilO 

PROVINCIA 

Rioja 

Moyobamba 

Lamas 

San Martln 

El Dorado 

Picota 

Bella vista 

Saposoa 

Juanjui 4-_,.---c o-~ ··, Tocache 
. . ·~.\ 

('º ' "'i;, ~ 
TOTAL 

I;,·.·.~ "": 

\/\" o .;¡ 
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Pequeña Empresa 

Empresa 
San isidro 
Trasformadores artesanales 
Productos : Porcinos 

CONTEXTO REGIONAL 

1.-Como ha sido la Producción y Comercialización de cerdos en los últimos anos 

2011 2012 2013 

NºCab carcasa Kgs Nªcab Carcasa Kgs NªCab carcasa Kgs NªCab 

3519 283947 3695 258650 3680 271600 4320 

7338 520790 7704 539280 7935 555450 8100 

13731 847835 14417 1009190 15137 1210980 19200 

4677 272792 4910 343700 5205 384350 8840 

695 52130 730 43800 774 46440 1080 

840 

1337 70495 1404 84240 1474 88440 1598 

991 40556 1041 62460 1114 66840 1440 

3506 189202 3751 225060 4051 243060 7200 

1069 70343 1123 67380 1213 72780 1440 

40027 2465422 38775 2633760 40783 2919920 53856 

2014 

Carcasa Kgs 

302400 

504000 

1536000 

604800 

64800 

50400 

950760 

88400 

432000 

86400 

4617960 

)))))))) 
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Tabalosos (St 

Chazuta 
Cacatachi 
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PRODUCTORES 

Asociacion de Productores v Bagrlcultores Tabalosos 33 1 2 

Asociacion de criadores de cerdos de Manchinaao 17 1 3 

Asocíacion de Porcicultores 21 de Marzo 25 1 o 
Asociacion de Porcicultores de Pacaisapa 25 1 o 

Asociacion de Porcicultores El Rioiano 6 1 8 

Asociacion de Porcicultores de Carneo Amor 5 1 5 

As:rooecuaria ASH-SAC 16 1 4 
Asociacion de Porcicultores de Chazauta 30 1 o 

25 1 o 
6 1 4 

16 1 5 
Asociaclon de Porcicultores De Pacasmavo l 20 1 O 

Asociacion de Porcicultores de Bellavista 1 22 1 3 
Alto Biavo 1 Asociacion de Porcicultores La Buena Cosecha 1 16 1 9 
Picota 1 Asociacion de Porcicultores Ideas Unidas 1 25 1 11 

San Jose 1 Cooperativa San Jose 1 25 1 O 
Saoosoa 1 Asociacion de Porcicultores del Huallas:a Central 1 10 1 O 
Juaniui 1 Cooperativa de Porcicultores Los Porkins Juaniui 1 20 1 10 
Tabalosos 1 A¡;¡rooecuaria Campo Real SA. 1 7 1 5 

,,.,- -,;:--,, Rioja A ropecuaria Salfor SA. 15 15 
¡'/:,~-· .. , J~~- 422 63 
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ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA 
o Bajo nivel de organización de productores (30% ) 
o Productores organizados solamente para el programa AGROIDEAS 
o Bajos rendimientos de producción· Baja productividad 
o Limitado acceso al crédito 
o Bajo nivel de tecnificación 
o Monopolio de algunas empresas en la producción y comercialización de porcinos. 
o Infraestructura de manejo deficiente. 
o Falta Industrializar los valores agregados 
o Deficiencia en los productos agregados 
o Falta de cultura y gestión empresarial en los productores 
o Baja cultura en Consumo de LA CARNE CERDOS en la Región 
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XII.- BASE DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE PORCINOS 2015 

REGION SAN MARTIN - NOVIEMBRE 

Anlllllo•·M:Nn 

N" . ....... ,_, 1 ....... 1: u 1 

......... ,,,, .. ,.,. 
W ..... RUCI,. 11 lll.tpl Nollllncle .. Ore 'h ldu 

Cr1 ltfr 

San Martin Lamas Lamas Lamas 
Asociación de Productores 

Agropecuarios de Lamas 
1 01/08/2012 1 20542227771 1 Ca~os Salazar Pinedo 1 

2 San Martin Lamas cunumbuqul Cunumbuqui 
Asociación de Porcicultoras De ·r -----r- ----~enancló-SériChez 

12/02/2012 20494159318 
Cunumbuqui Cérdenas 

1 

3 San Martin Zapatero Zapatero Lamas 
Asociación de criadores de 

1 09/0312012 1 204941315701 Brando Sllnchez Rojas 1 
cerdos Zapatero 

4 San Martin Lamas Tabalosos Tabalosos 
Asociacton de Productores y 

1 20/0112013 \ 20542293561 \ Nlger Gonzales Vésquez 1 
agricultores Tabalosos 

5 San Martin Tabaloaos Stancla Lamas 
Asociación de ooadores de 

Llullo Sabcya carv.ia1 1 02/1112014 En tramita 
cerdos de Manchlngao 

6 San Martin Lamas Tabolosoo Manchingao 
Asociación de Porcicultorea 21 

de Marzo 

Francisco Ramlraz 
1 01/11/2014 En tramita 

Chujutalli 

7 Son Martin Lamas 
Alonzo de 

Al varado 
Pacaisapa 

Asociación de Porcioultores de 
05/0512013 20531376367 1 

Pacalsapa 

) 

.... ...... 
20 

18 

25 

36 

20 

25 

25 
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t-cle 1 T ...... , T...,cle .,,,,, ...... ........... 
1 110 1 10 

1 320 1 20 

1 250 1 25 

1 80 1 10 

1 80 1 10 

1 80 1 10 

1 70 1 10 
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10 1 san Martln I Rioja l POSIC !Posrc· -T~AQiop800ar1aASH-SAc n21o1t2013120542354021 !C:amil8Saavectra TolT88 / 20 I 1100 1 120 , 
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11 San Martln San Martín Chazuta 

12 SanMaltln San Martl!! C&<:échi 

13 San Marlln Mcyobamba Mcyobamba 

14 San Martin Moyobamba Meto ya cu 

15 San Martín Bella vista Pacasmayo 

16 San Martin Bella visto Bella vista 

17 Son Martin Bella vista Alto Blavo 

18 San Merlín El Doredo Picota 

19 San Martin Saposoa San Jose 

20 San Marlln Juanjui Saposoa 

21 San Mortln 
Mariscal 

Caceras 
Juanjui 

22 San Martln Lamas Tabalosos 

23 San Martln Rioja Rioja 
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Cha2irta 

Cacataehl 

Moyobamba 

Metoyacu 

Pacasmayo 

Bello visto 

Abancay 

Picota 

San Jose 

Saposoa 

Juanjui 

Tabalosos 

Rioja 

) ) 
) 

) ) ) ) ) ) 

Asociación de Por~s de 

Chatauta 
. 

Asociación de Porclcuttores El 

Gordito 

Empresa Famlffar VéSquez 

Asociación Los Emprendedores 

de Metoyacu 

Asociación de Porcicultores De 

Pacasmayo 

Asociación de Porclcultores de 

Bella visto 

Asociación de Porcicultores La 

Buena cosecha 

Asociación de Porcicuttorea 

Ideas Unidas 

Cooperativa San José 

Asociación de Porcicultores del 

Huallaga Central 

Asoci&ción de porciclutores los 

Porkis 

Agropecuaria Campo real SAC 

A11opecuoria SALFOR SA. 

) ) ) ) ) ) j ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

22/0412012 En tramite Olmedo Marichin Panalfo 30 120 10 
. 

11/07/2012 En tramite · · Ida Luz Arla Coronel 25 ªº 10 

. 

Edison Waquez l. 10 550 50 

2711112013 20572138583 Aureliano Palco Chávez 21 60 5 

En tramite Regner Perez 20 70 5 

22/07/2014 20572258077 
Rondol Castaneda 

Yengle 
26 160 15 

02/07/2014 20572282539 Amanolo Garcla Paredez 16 50 5 

30/0312012 20494146844 
Julio Cesar Valles 

Reategui 
38 220 15 

20494059384 
Demóstenes Ramlrez 

Reétegui 
25 320 10 

Segundo Ordonez 
10 

Sénchez 
100 12 

28/0512013 20542335239 
José Ricardo Rojas 

Reategui 
39 90 10 

0510312015 En tramite Lucy Puertas Calderón 12 19 10 

08/0312014 En Tramite 
Rosana Flores Perea de 

Salazar 
30 150 30 
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XIV.- MAPA DE LA REGION SAN MARTIN CON ORGANIZACIONES DE PORCICUL TORES EN CADA PROVINCIA 

1 04 Organizaciones --] 

02 Organizaciones 

[o2o-;;anizaciones J 

¿f ;,~,~-:.-,, ' 
</.,,,_ · .. ~ 

{' ·~ 

~'º.' ~< ,"i, 
e .- '! 

, . : I 

~;~;~,>-:.~~·\ - /// 
--..:.:=.:.:,;.- -

1 02 Organizaciones -, 

[0-7 Organizaciones 1 

02 Organizaciones 

03 Organizaciones 



-

.-. 

: DIAGNOSTICO DE LA 

-

-

---

CADENA DE VALOR 
DEL CULTIVO 
DECITRICOS 

DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD AGRARIA • DPA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MAATfN • DAASAM 



'"' 
'"' -.-.. ---
'""' -,.... 
,.... 
,.... 

--.-.. 
,.... 

---,.... 

----,.... 
-
'"' 
'"' ---,... -,... 

-,.... 
.-. -----,.... 
'""' -------

S~Ma"'rtí?_ -y 
GOflH RNO RFGIONAl 

1. PRESENTACIÓN. 

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTÍN 

"Año de la consolidación del mar de Grau" 

El presente documento tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la 

cadena productiva de cítricos en las Provincias de Huallaga y Mariscal Cáceres en 

la Región San Martin, con miras a aprovechar plenamente las oportunidades que se 

presentan en los mercados internos y externos. 

La estructura del documento contempla un diagnóstico estratégico sobre la 

importancia económica social de la cadena y su desempeño productivo y comercial 

en el entorno local, regional nacional e internacional con visión de futuro definida por 

la cadena para su desarrollo y sus líneas estratégicas de acción que se constituyen 

para lograr la convergencia y focalización de los esfuerzos del sector público y del 

sector privado. 

2. ANTECEDENTES. 

El complejo citrícola tiene un fuerte impacto en la economía regional. Desde que a 

mediados de los '90 comenzó su expansión, la actividad se posicionó como una 

fuente dinamizadora de la producción y el empleo en muchas provincias del interior 

del país, especialmente en la Costa. Es que el crecimiento de ese sector fue 

acompañado por la modernización en toda la cadena de valor, permitiéndole alcanzar 

altos niveles de eficiencia y productividad. De la mano de ese desarrollo, el país viene 

consolidando como uno de los principales productores de frutas cítricas del Perú. 

Hoy, la citricultura Peruana no solo es relevante para un grupo de provincias. 

Alrededor de esa actividad se conforma un polo agroindustrial moderno, con perfil 

exportador, que a partir de inversiones y de la introducción de mejoras en los 

procesos de producción, ha logrado obtener una buena combinación de calidad y 

precio que permiten colocar los productos que se producen y procesan en los 

mercados más exigentes del mundo . 

En cuanto a actividad citricola regional tiene sus orígenes en la década de los 90 

con el proyecto de extensión agrícola desarrollado por el proyecto espacial Alto 

Huallaga (PEAH), convenio INADE han trabajado con la instalación del cultivo de 

Naranja especialmente en la Provincia de Mariscal Cáceres y Huallaga en el cual la 

Provincia de Mariscal Cáceres cuenta con 70% de la producción en San Martin 

actualmente. 

2 
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DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTÍN 

''Año de la consolidación del mar de Grau " 

Según la Dirección de Productividad Agraria de la Dirección regional de Agricultura y 

la oficina de información agraria (OIA Juanjui) ha logrado contabilizar 3,000 hectáreas 

de cítricos básicamente de naranja de la variedad valencia, algunas hectáreas de 

tanielo, toronja blanca, mandarina, tangerina y limón, 

En cuanto al nivel de organización CARITAS ha promovido durante años el 

fortalecimiento de las organizaciones de productores citrícolas en la provincia de 

Mariscal Cáceres, lográndose formalizar cuatro organizaciones de productores: 

asociación de citricultores "Gran Pajaten", asociación de citricultores "La Victoria", 

Asociación de Citricultores "Pajarillo" y la Asociación de productores agropecuarios e 

industriales de cítricos Villa Prado todas ellas por la falta de liderazgo productivo e 

interés de sus asociados estaban sin vida orgánica y destinados a desaparecer, 

Sin embargo en el año 2011, 2012 con el proyecto piloto, "Fortalecimiento de la 

Actividad Citrícola en la Provincia de Mariscal Cáceres" se han formalizado trece 

organizaciones de productores entre ellas tenemos las siguientes: Asociación de 

cltricultores "JORGE ROMERO CASTRO", asociación de citricultores "LA VICTORIA", 

Asociación de Citricultores "PAJARILLO" , Asociación de productores agropecuarios e 

industriales de cítricos VILLA PRADO, Asociación de Productores de Cítricos de 

"ZANJA SECA", Asociación de Productores de Cítricos de MIRAMAR, Asociación de 

productores agropecuarios , citricultores BALSA Y ACU, Asociación de Productores de 

Cítricos de CAYENA, Asociación de Productores de Cítricos del Distrito de 

HUICUNGO, Asociación de Productores Agropecuarios-Citricultores de VIVERES, 

Asociación de Productores Agropecuarios-Citricultores de HUAYABAMBA, 

Asociación de Citricultores BAJO JUÑAO-AL TO CUÑUMBUZA, Asociación de 

Productores Agropecuarios de ARMA Y ARL Actualmente los estatutos de la 

Cooperativa están modificándose de asociaciones pasarían a formar en comités 

locales de Productores, 

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN 

3.1. PRODUCCIÓN DE LOS CÍTRICOS EN EL MUNDO. 

Los cítricos con razón, puede ser considerados una fruta universal, con 

producción en más de 100 países en los seis continentes, Por otra parte, los 

más importante en el mundo, con una producción 

3 
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actual en el mundo muy por encima de todas las frutas de hoja caduca de los 

árboles (manzanas, peras, melocotones, ciruelas, etc). 

La distribución está en un proceso de difusión de aproximadamente 40 ° de 

latitud a ambos lados de la línea del Ecuador y se encuentra en las regiones 

tropicales y subtropicales donde el suelo y las condiciones climáticas favorables 

se producen. La mayoría de la producción comercial de cítricos sin embargo se 

limita a dos bandas estrechas en las regiones subtropicales, aproximadamente, 

entre 20 ° y 40 ° N y S del Ecuador. 

La superficie plantada con cítricos no se sabe con certeza, pero se ha estimado 

en alrededor de 2,9 millones de hectáreas, aunque esto es probablemente una 

subestimación, ya que un informe de la FAO en 1997 indicó que sólo en China 

hay 1,3 millones de hectáreas. 

El último informe de la FAO completo indican una producción total de cítricos de 

todo tipo (por ejemplo naranjas, mandarinas, etc) de unos 78 millones de 

toneladas, de las cuales 66 por ciento eran naranjas, mandarinas 16 por ciento, 

11 por ciento de los limones y limas y el 7 por ciento de pomelos. 

Mientras que la producción está muy extendida a nivel mundial, el grueso de la 

cosecha de cítricos se origina en un relativamente pequeño grupo de países, con 

los principales 15 países que representan más del 80 por ciento de la producción 

mundial. Brasil y Estados Unidos siguen liderando la producción mundial como lo 

han hecho durante varias décadas y juntos, estos dos países producen alrededor 

del 37 por ciento de la cosecha de cítricos del mundo, con 14,8 millones de 

toneladas y 14,3 millones respectivamente. 

Aunque las ventas de frutas frescas son importantes en sus 

mercados locales con un volumen estimado en Brasil para todos los tipos en 4,92 

millones de toneladas y en los EE.UU. 3,49 millones de toneladas, la mayor parte 

de su cosecha de cítricos es procesado: el 69 por ciento en Brasil y el 73 por 

ciento en el EE.UU. Además, su tonelaje combinado de total de cítricos 

elaborados ronda el 80 por ciento de la producción total del mundo. Alrededor de 

un tercio de la producción de cítricos del mundo, se procesa, la misma proporción 

_.--=,__.,que hace una década, y sobre todo en forma de jugo concentrado congelado. 
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Muchos del resto de los países del mundo importantes productores de cítricos, 

como China, Japón, India, Pakistán, México, Irán, Egipto y Argentina, tienen 

importantes mercados locales para la fruta fresca, mientras que otros como 

Espai1a, Marruecos, Israel, Cuba y Sudáfrica dependen de las exportaciones de 

fruta fresca como una salida para gran parte de su producción. 

Casi todo el comercio mundial de cítricos frescos es en el interior o en el 

hemisferio norte, especialmente de Europa occidental. La mayor parte es de los 

países vecinos en la región mediterránea, como Espai1a, Israel, Marruecos, 

Chipre y Grecia, Italia es un importador ahora confirmado de cítricos frescos. Los 

EE.UU. tienen un comercio significativo a la vecina Canadá y Japón, el Lejano 

Oriente y Europa Occidental. El país exportador más importante en el hemisferio 

sur es el sur de África, con más de 0,5 millones de toneladas anuales. 

Más de 90% de la producción mundial de fruto fresco de cítricos se consume en 

el país productor. La región mediterránea es la mayor exportadora de frutos para 

consumo fresco. Los mayores importadores son Alemania, Francia, Países 

Bajos, y el Reino Unido. 

3.2. SITUACION DE PRODUCCION DE CITRICOS A NIVEL NACIONAL. 

Perú ocupa el cuarto lugar en producción de cítricos a nivel de hemisferio sur, 

detrás de Brasil, Sudáfrica y Argentina, reportó este lunes la Asociación de 

Productores de Cítricos del Perú - Procitrus. 

"A nivel global, ocupamos el puesto catorce. Y solo en mandarinas, el país 

abarca el 14 % de los envíos totales de este cítrico desde el hemisferio sur''. 

De acuerdo a cifras de la Superintendencia Adjunta de Aduanas, las 

exportaciones peruanas de cítricos sumaron 89.245 toneladas por un valor total 

aproximado de US$83 millones, durante la última temporada productiva (de 

marzo a septiembre del 2015) 

El líder del gremio agroexportador estimó que en esta próxima temporada se 

alcanzaría un crecimiento total del diez por ciento con respecto al periodo 

anterior, superando los US$90 millones en el 2014. 
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Los principales destinos de los envíos peruanos al extranjero son: Reino Unido, 

con 25% del total; Holanda, con 24%; los Estados Unidos, con 20%; y Canadá, 

con 12%. 

Según cifras de Procitrus, el 10% de los cítricos producidos en el Perú se 

exporta, lo demás es para el mercado interno; mientras que en el caso particular 

de las mandarinas, esta cifra alcanza un 25%. 

"El Perú es muy competitivo en la exportación de mandarinas, que representan el 

84% de los envíos nacionales de cítricos. Destacan tres variedades de 

mandarinas: la Satsuma, la Tangelo Minneola y la W. Murcott". Por detrás se 

encuentra la exportación de naranjas, limones y toronjas con el 13, 3% y 1% del 

total de cítricos peruanos, respectivamente. 

"El limón se exporta básicamente a Chile. El bajo nivel de envíos se debe 

principalmente a la variedad, pues la variedad nacional tiene semillas y es poco 

demandada en el mundo", explicó. 

La producción de naranjas está concentrada en la sierra central (región Junín), 

mientras que la de mandarinas y toronjas está concentrada en la costa central 

(Lima e lea) y la de limón en la costa norte (Piura y Lambayeque). Como 

muestran los gráficos 04,05 y 06 

El consumo de cítricos por personas actual en el Perú se encuentra en 1 o 

Kilos/persona/año (considerando una población de 30 millones de habitantes). 

Gráfico Nº 01: Participación en la Producción de Naranjas por regiones. 

Otros, 11.90% 

Puno,5.80% 

Junin, 55.60% 

lea, 5.90% 

Lima, 10.20% 

San Martín, 
6.40% 
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Gráfico Nº 02: Participación en Ja Producción de Mandarinas por regiones 

lea, 21.80% 

Junín, 14.60% 

Fuente: MINAG, serie histórica de productos agrícolas- 2013. 

Gráfico Nº 03: Participación en la Producción de limones por regiones 

Loreto, 4.10% 

Piura, 55.30% 

Tumbes, 

7.30% 

Fuente: MINAG, serie histórica de productos agrícolas- 2013. 

Lambayeque, 
19.30% 

3.3. EXPORTACIÓN DE CITRICOS DEL PERU 2015. 

Perú exportó cerca de 120.000 toneladas de cítricos la campaña (febrero

setiembre), lo que significó un incremento del 10% frente a lo registrado en 2014, 

donde los envíos ascendieron a 108.387 toneladas (105 millones de dólares), 

proyectó el gerente general de la Asociación de Productores de Cítricos del Perú 

7 
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(ProCitrus), 

Del total estimado a despachado este año, 105.000 toneladas correspondían a 

mandarinas, tangelos y demás híbridos (88%), 10.000 toneladas de naranjas 

(8%) y 5.000 toneladas entre limones y toronjas (4%) . 

Este incremento en los despachos, en el orden del 10%, se debe a que habido 

una buena floración en los cultivos, lo que redundará en una mejor producción . 

"Lo que más va crecer es el rubro de las mandarinas, debido a que Jos cultivos 

sembrados hace cinco años van entrando a su adultez y se vuelven más 

productivos. Recién a Jos siete años el árbol llega a su madurez, por lo cual estos 

años y Jos próximos seguirá incrementándose Ja producción de mandarina" . 

En ese sentido, las mandarinas que más incrementarán su producción son las 

variedades tardías como la W.Murcott (también conocida como Nadorcott), 

mientras que las variedades tempraneras como la Satsuma (que predomina en el 

mercado local) mantendrán el mismo volumen que el año pasado. De todas 

maneras la mayor producción de mandarinas también hará que se destine más 

fruta al mercado interno . 

Asimismo, el principal mercado para Jos cítricos peruanos sigue siendo Europa, a 

quien se destina el 60% de las exportaciones, seguido de Estados Unidos con un 

21 %, Canadá con un 12%, Rusia con un 3%, entre otros. 

Gráfica Nº 04: Exportación de los Limones a los países por Perú 

Estado Unidos, · 
7% 

Reino Unido, 9% 

Alemania, 11% 

Otros,49% 

Francia, 13% 

Federación Rusa, 
11% 
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Gráfico Nº 05: Exportación de las Naranjas a los paises por Perú 

Reino Unido, 
6% 

otros, 55% 

Alemania, 9% 

Paises Bajos, 
12% 

Gráfico Nº 06: Exportación de las Mandarinas a los paises por Perú 

Paises Bajos, 38% 

Canadá, 4% 

Suecia, 3% 
Rnlandla, 2" 
Venezuela 1% 

, _ Colombia, 1% 
Otros, 3% 

3.4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL 

Según las Estadísticas la región San Martin se ubica en el puesto 3° en la 

producción de Naranjas con un 6.4% en el cual estas áreas se ubican en especial 

en las Provincias de Mariscal Cáceres y Huallaga con un total del 95% de las 

Áreas de cítricos (Naranjas). 

Según la Dirección de competitividad Agraria de la DRASAM y cámara de 

comercio y turismo de Mariscal Cáceres la actividad citricola aporta el 40% de la 

actividad económica en la provincia de Mariscal Cáceres, con más de 2627 

hectáreas en crecimiento y producción con una productividad promedio de 

-~·7,-,,,~ 320000 naranjas/hectárea/año, sin embargo existe un débil canal de 
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comercialización, se considera un promedio de 05 intermediarios hasta que el 

producto llegue al consumidor final, mercado al barrer de la ciudad de Chiclayo, 

precio promedio productor de S/. 6.00 Nuevos Soles, mientras el precio 

consumidor final en la ciudad de Chiclayo es de S/. 14.00 a 18.00 Nuevos Soles, 

a esto se suma la ausencia de liderazgo productivo, malas prácticas agrícolas, 

disminución secuencial de la productividad por la antigüedad de las parcelas, 

falta de abonamiento, riego y fertilización, debilidad organizacional, Ja falta de 

presencia con proyectos de inversión pública por el gobierno local, regional y 

nacional y Ja presencia de plagas y enfermedades en Ja plantación. 

Los productores desconocen las buenas prácticas agrícolas y el manejo de post 

cosecha, es por eso que la fruta llega al mercado de destino con mala apariencia 

y con necrosis que dificulta que la fruta pueda ingresar a mejores mercados, el 

resultado de este problema se refleja en la poca o ninguna inversión pública o 

privada para Ja búsqueda de mercados que permita desarrollar Ja marca Naranja 

de Juanjui. La presencia del estado con proyectos de inversión pública a partir 

del análisis de Ja manera en que se enmarca en los lineamientos de política 

sectorial-funcional, Jos planes de desarrollo concertados y el programa multianual 

de inversión pública, en el contexto nacional, regional y local. 

Para revertir la situación actual, el presente estudio tiene como objetivo mejorar 

el desarrollo de Ja cadena productiva del cítrico en las provincias, donde se 

propone un adecuado aprovechamiento de áreas agrícolas, mayor participación 

de Jos agricultores en el desarrollo productivo, intervención del estado con 

proyectos, alternativas de desarrollo económico para Jos productores, la 

comercialización y transformación de sus productos, estabilidad en Ja producción 

y precios del producto. 

En el caso de Ja comercialización de Jos cítricos de nuestra región el 85% de Ja 

producción se vende al mercado nacional siendo nuestros principales 

compradores Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, tenemos !quitos, lea, Arequipa, 

Tacna, y San Martín compran en menor%. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE 

CITRICOS EN LA REGION 

Las zonas productoras están ubicadas en las Provincias de Mariscal Cáceres y 

Huallaga 

A. Proveedores de insumos, son empresas que abastecen de semillas, 

fertilizantes, abonos, plaguicidas, equipos, herramientas. Entidades financieras. 

A.1. Capacitación y Asistencia Técnica: 

Gobierno Nacional: SENASA, GOBIERNOS LOCALES 

Gobierno Regional: DRASAM 

A.2. Gestión y Políticas: 

Regionales: Mesa Técnica, Gobiernos locales, GORESAM, Cámara de 

comercio. 

A.3. Financieros: 

FIS Nacionales: AGROBANCO, BCP, Cajas de ahorro y crédito 

B. Producción: La producción de cítricos en la región se concentra en la Provincia 

de Mariscal Cáceres con un 80% la Provincia de Huallaga con un 15% y otras 

con un 5% Reportando un total de 3414.75 has en la Región San Martin según la 

DEA (Dirección de Estadística Agraria) y la información tomada de campo. 

~ 
,)~ly. 

CUADRO Nº 01: Área sembrada por distrito y los ingresos económicos en la 

Provincia de Mariscal Cáceres. 

N' MEA ~·-· ··.....-- CEITOS TOTAL PRECIO 'M•---
DlliNiO PRODUCTO HA. POR CIENFOS PROM. -

Pl.Mll'A 
POR HA CAMPARA CIENTO 

NUEY08 

11-21 ar SOU!S 

JUANJUI 732 668 8 3200 2137600 6 12R7'il<lll 

PAJARILLO 345 533.75 8 3200 1708000 6 10248000 
PACHIZA 15 449 8 3200 1436600 6 8620800 
HUIClA>IGO 542 542 8 3200 1734400 6 1 
CMf'ANIUA 64 434 8 3200 1388800 6 8332800 

TOTAL 16Q8 2627 8 3200 8406600 6 60433600 
,.,,.,1'~:'\ 
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CUADRO Nº 02: Área sembrada por distrito y los ingresos económicos en la 

Provincia del Huallaga. 

MEA <llENT09 c:t8NT08 TOTAL 

SEM8RAI: POR POR HA <l1ENT08 PREclO VALOREN ... POR PROlil&D 
PROl>UC 

/Ita PUllN1'A - CAlllPMIU PUWT/lla DISTRao TOR&a HA. POR HA CIENTO NUlillDe 
<lJIMP#IM. $1. 801.118 

/1-"' 

AL TO SAPO SO A 6 6 8 3200 19,200 6 115,200.00 

SAPOSOA 26 75 120 48000 3,600,000 6 21,600,000.00 

TtNGO SAPOSOA 63 115 50 20000 2,300,000 6 13,800,000.00 

SAC.ANCHE 35 147 80 32000 4,704,000 6 28,224,000.00 

PISCOYACU 32 75.5 60 24000 1,812,000 6 10,872,000.00 

ESLABON 74 85 8 3200 272,000 6 1,632,000.00 

TOTAL 236 503.6 8 3200 1,611,200 6 9667200 

CUADRO Nº 03: Área sembrada por distrito y los ingresos económicos en la 

Provincia de Bellavista. 

AREA CIENTO$ CIENTOS TOTAL PRliGIO IMl..OREN -- POR POR HA CIENTOS PROMED 
DISTRITO N" HA 400 CIENTO NUEVOS 

PRODUC PL#ITNJ 
ToRES POR HA ~PAft<I SI. SOLES 

(1-a') 

BELLAVISTA 6 22 8 3200 70400 6 422400 
BAJO BIAVO 10 25 8 3200 80000 6 480000 
SAN PABLO 4 17 8 3200 54400 6 326400 
HUALLAGA 84 220 8 3200 704000 6 4224000 
TOTAL 104 284 8 3200 908800 6 5452800 

8.1. Costos de Producción de Citricos en la Región San Martin. 

Los Costos de Producción para una ha de Cítricos está dada por años De 

acuerdo a la información relacionada en la tabla 5, la inversión necesaria para 

establecer una hectárea, en condiciones de Puma Baja, de naranja Valencia, 

mandarina Arrayana o lima Tahití es de 26, 123.90 hasta llegar a la etapa 

,;~~oductiva del cítrico como se muestra en cuadro 04 

/;/~; \'•, :~\ 
¡:fe ~~ ··<J \,_ . 

\.\,;,·,, .j.-, ___ , . 

"·~~;,?.~,-,,:~',·~:,~~-Y/ 
'~ 
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CUADRO Nº 04: Costos de Producción para una ha de citricos. 

~;;,~<;,~.~{·'::~~· c--7~¡¡;n1!ic----11..,.;oiiii;u;l!i!i"1;iii1i;;:-!'l"""'i'."lr.o""""r--:-:---c---:-:--~----..... -:-:---:-----:-:-:-:-:-:-.,...--------:-:-:-:-:--------..... ---:-:--
1'.'~/ (. ' ¡~ 'i 

\
:!' ', 6 ,, 
" ' ,\": ~-?;·: ._t: 
~i ~. 

~'· ~~/tp,.;="~"'"'"'""'"'""""'""""-t."""'----+---,~----1--~--+-~"'liii"~--t--------t--~~---1-----t--~~---+-----t--~~--t-----¡--~~ 
" :_·-~ - -= ~" ~-/ Pn9paraclón de cama 111hnaclguera ~ ! 60 

PreparaclOn de sustrato Jom&I 30 2 60 
Llenado de bolsas IJomal 1 30 1- -- 3-----T--------SO 

Repique de semillas de cltrkos i.Jomlll 1 30 1 3 1 90 
Control tltosanttarto i.Jomal 1 30 1 5 1 USO 
Abonos t:illares y funglcldaa IKg 1 as r-- 2 - - - -,- ---70 
s.1eCclón de plantones !.Jornal 1 30 1 2 1 60 
SeMcio de lnjertaclón Jornal 

Prep«rac::!Ofl de t.rrel"IO JomeJ 30 o 
P ac y o llmpleza de terreno Jornal 30 20 
Anall91s de suelos l.Jomel 1 so 1 1 
'i)iill'i8ii::lón y Estaqueado j.Jomal 1 30 1 4 
JPii?areclón de hoyos [Jornal 1 30 - - i--s 

le.•~ 

Traslado de Plantones de Cltñcos IJomal 

Slemtn de Plneitonff de Cltricos !Jornal 

&_tt. 1 r1 ··11 
~11Cííc10n de l'ertll~•nte 
... l\OC. desl 

laE6:e I desf)9tro,..je 

rol ilio.anhario 

]POall de erquttectura 

Pod9 d• rnentenlmlento 

, ... 

Jo
JDñiij 

"""' JomoA 
JOma< 
Jom8' 

Jom•I 

"' 
"' 
30 
30 

"' -.. 
30 
30 

4 

8 

• 
"" 
,. 
• 

600 

"" '"' 2<0 -
'"' ,.., 

·-
'"" -¡;¡;¡; 

"' 30 

240' 

6 
-;;¡; 

20 

28 

.... 

-TeO 
3liiO" 

800 

teo 

LO REALIZA EL COMMADOREINTERMEDIARIO 

Bo!Hs lllmectgue,.s 
Varas yemeras 

Cinta para Injertar 
Guano de Isla 

loruro ae potas.to 

Sulpomllg 
Kelllln bor 
Abonos follares 

1chlllo para Injertar 
TIJera de poda (1110) 

l}lllnl; telescoplea 

Miiiar 
Mll .. r 

Nfiiifro 
Saco 
SiCO's 
[S•co 
So® 
u 

üfili:lad 
Unidad 

1Uii 
Unidad 
Uniiiiid 

.,. 
0.5 

0.3 .. 
1 

' º·' .. 

0.5 1 18 
·roo --- T -------¡;o 

10 1 3 

75 1 4!50 
130 130 

130 1 130 
12B 62.5 

20 l 120 • 

8 
'1":5 

' o.o 
• 

,. .das 1 

-196 
•30 .... 
•eo 

-,.-- 1 1 1 15 
953 286 1 1 195 

"º ~- 180 
230 230 

6 
120 

,. .. 
'2 
3 
3 
1 .. 

-
-;;o 

700 

900 -39ó 
rn 
"º 
~ ..... 
'"" 

1 
-¡ 
-;;¡; 

,. 

"' 

2Ó 

• • 2 

• 

-
-240 

-;¡¡¡;¡; 

10l50 

"º 

-

• 
120 

,. 
25 

.... 

---
"""' 
750 

:=r- 20-T~ 
1040 12 1560 

:=F =;=::r----"' 
200 2 ""' 

~;.--- 8 l 160 • 

'"''J":• ;19, :;t.l'i:4J;;{,<f%1W},<t-,,,5 ' ~4;,l'f!f'it'fiii!:~' >.Jl:::Ji:íJ&· ,,_,,,.,~. '"":-1' ··-~·l;¡'if1Pr-- ·w,_.·.:•-,-'\\ -,_;,,"' -·'4 ::,~- .;·,;, ·• 'h "!;,,,,, 

""' 964.15 1 1 637.25 1 1 ff::S., 1 l lt4!:4 l.UU<!: 

Jc:OSTOTOTAL 1 f•'• -~-1 
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B.2. Análisis económico de la Producción de Cltricos en la Región San 

Martín. 

En los cuadros 5, 6, se puede observar el flujo de fondos, durante el tiempo 

evaluado por diez Años. ; La utilidad neta anual aumenta o disminuye, de 

acuerdo con el comportamiento de la producción y manejo técnico del cultivo 

CUADRO Nº 05: Costos de Producción e ingresos para una ha de cítricos 

l. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN S/.) 10,605.65 7,009.75 8,508.SO 10,164.00 11,022.00 

2. RENDIMIENTO (CIENTOS./Ha.) 600.00 2,800.00 4800 

3. COSTO/CIENTO· CHACRA (S/. x k . 6.00 6.00 6.00 

5. INGRESO TOTAL, V.B.P. S/. 0.00 0.00 3,600.00 16,800.00 28,800.00 

6. INGRESO NETO, UTILIDAD (S/.) ·10,605.65 ·7,009.75 -4,908.50 6,636.00 17,778.00 

7. RENTABILIDAD (% ·136.35 39.SO 61.73 

CUADRO Nº 06: Ingresos y egresos en un tiempo de 1 O años en el cultivo de 

cítricos 

INGRESOS 0.00 0.00 3600.00 16800.00 28800.00 28800]0 28800.00 28800.00 28800.00 28800]0 

EGRESOS 10,605.65 7,fYYJ.75 8,508.50 6,63600 17,778.00 17,778.00 17,778.00 17,778.00 17,778.00 17,778.00 

UTILIDAD POR AÑO ·10,605.65 ·7,009.75 -4,908.50 10,164.00 11,022.00 18,43&00 18,438.00 18,438.00 18,438.00 18,438.00 

CUADRO Nº 07: Evaluación del VAN y el TIR 

~ 37% ·. TIR 
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De acuerdo a la información obtenida en esta evaluación el VAN al 25 % (la 

mayor tasa de descuento considerada) arroja una utilidad neta de 8,538.95; de 

acuerdo con los criterios mencionados para este indicador, cultivar naranja se 

considera un proyecto rentable; este valor corresponde a la utilidad alcanzada 

durante los años productivos a Soles, 

B.3 Organizaciones de Productores. 

En la región existe solo 01 Organización conformada que es la Cooperativa 

Agroindustrial Cltrus - Juanjui que se ubica en la Provincia de Mariscal 

Cáceres esta Cooperativa fue constituida el 22 de julio del año 2012 

actualmente tienen vida orgánica tiene reuniones ordinarias cada dos meses y 

agrupa a todos los actores públicos del sector. 

La Cooperativa CITRUS JUANJUI -actualmente está en proceso de 

reestructuración de su estatuto en especial de cambiar su conformación de 

asociaciones a comités locales así tenemos: Asociación de Productores 

Citricultores de: Asociación de citricultores "JORGE ROMERO CASTRO", 

asociación de citricultores "LA VICTORIA", Asociación de Citricultores 

"PAJARILLO" , Asociación de productores agropecuarios e industriales de 

cítricos VILLA PRADO, Asociación de Productores de Cítricos de "ZANJA 

SECA", Asociación de Productores de Cítricos de MIRAMAR, Asociación de 

productores agropecuarios , citricultores BALSAYACU, Asociación de 

Productores de Cítricos de CAYENA, Asociación de Productores de Cítricos 

del Distrito de HUICUNGO, Asociación de Productores Agropecuarios

Citricultores de VIVERES, Asociación de Productores Agropecuarios

Cítricultores de HUAYABAMBA, Asociación de Citricultores BAJO JUÑAO

AL TO CUÑUMBUZA, Asociación de Productores Agropecuarios de 

ARMA Y ARI, Estas Asociaciones pasaran a ser comités locales de Productores 

de la Cooperativa 

19 
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Cuadro Nº 08. Organizaciones y sus juntas directivas. 

Nombre de la Organización Distrito Presidente 

Cooperativa Agroindustrial de Juanjui - Mariscal Manuel F. Bartra 

Citricultores Juanjui LTDA Cáceres del Águila 

Asociación de Productores Juanjui - Mariscal Segundo A. 

Citricultores Mayor Jorge Romero Cáceres Pineda Espinoza 

Castro 

Asociación de Productores de Juanjui - Mariscal Hemán 

Cltricos de Villa Prado Cáceres Maldonado 

Hemández 

Asociación de Productores de Juanjui - Mariscal Julio Mendoza 

Cltricos Zanja Seca Cáceres Aguirre 

Asociación de productores Juanjui - Mariscal Teobaldo 

Agropecuarios Cltricultores Cáceres Guevara Torres 

Huayabamba 

Asociación de Productores de Juanjui - Mariscal Never Ruiz 

Cltricos de Cayena Cáceres Rivera 

Asociación de Productores Pajarillo - Augusto 

Agropecuarios de Huicungo Mariscal Cáceres Sangama Pifia 

Asociación de Productores Tingode Anselmo Aguirre 

Agropecuarios Tinge de Saposoa Saposoa - Mendoza 

Mariscal Cáceres 

Vice-
Secretario 

Presidente 

Cesar Espinoza Elmer M. Bravo 

Mendoza Fasabi 

Mardonio Benites Wiso Chocan 

Preciado Aberca 

Vlctur Bobadilla Juan palacios 

Leyva Camizan 

Nino Ramlrez Ander Pérez 

Mendoza Mendoza 

Meyer Tuanama Roldan Rojas 

Torres Paredes 

Watter Vésquez Eiser Rlos Puerta 

Dávila 

Daniel Salas Cleida Cárdenas 

Shupingahua Casanova 

José Rfos Merlln Salas 

Gonzales López 

~------~ 
/ \_ -J-i,.~ \ , •• ~ 1t,. \ 

J~ .~:t. ' \ ":_-, ·~ 1 

(i&¿ 1/3 '.'.:) 
{~~·~ .. -~(\, . . ) 

'-"~:,;'º"ºl._Y' ~~ 

Tesorero 

Corina 

Saavedra 

Torres 

Diznarda 

Hidago Rengifo 

Segundo 

Mendoza 

Aguirre 

Mercedes 

Heras 

Ama ringo 

Mguel ""gel 

Chumbe 

Sánchez 

José Marln 

Juzga 

Alcibfades 

Aguirre 

Mendaz a 

Fiscal Vocal 1 Vocal2 

Victoria Aguirre Segundo A. 

Saavedra Pínedo Espinoza 

Juber Saavedra Ueiner Sandoval Carmen Saavedra 

Torres Benites Benites 

Zoila García Fidel Gonzales Levi Mak:lonacto 

Garcla Torres Concha 

Wagner Aguirre Eulogio Davila Sandro Dávila 

Rlos Pisco Guerra 

Tomas Pérez Andes Warlin Shaptama 

Suarez Chupingahua Torres 

Ama ringo 

Hildebrando Enrry Rivera Ruiz Luis Shapiama 

Chuqulzuta Torres 

Fernando Orinson Alvarado Percy Vela Vela 

Tuesta Fit'iipe Plnedo 

Luis H. Saldar'\a Isabel Pisco Vela Roger del p,guila 

Ruiz Zarate 
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C. Acopio. 
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DIRECCION REGIONAL DE AGRICUL TIJRA SAN MARTiN 

"Año de la consolidación del mar de Grau" 

Se realiza directamente de los predios de los Productores por los vehículos de los 

compradores Intermediarios en las zonas de producción y por lo general son 

pobladores de ellas que conocen detalladamente cada fundo y a cada agricultor. 

Estos comerciantes, que han formado su propia cadena productiva, colocan la 

mercadería que compran a los agricultores principalmente en los mercados 

mayoristas de las grandes ciudades. La negociación entre el acopiador y el 

agricultor es normalmente contra entrega o a crédito, dependiendo del grado de 

confianza que exista entre ambos. 

Existen agricultores que obvian al acopiador y envían directamente su producción 

a los comerciantes mayoristas. Estos por lo general trabajan con un solo 

comerciante mayorista, con quien tienen un importante grado de confianza 

adquirido a través de los años. Normalmente compra a un costo por encima de las 

expectativas del agricultor, según la situación del mercado. 

D. Comercio. 

El comercio de los cítricos, representa el 100% del que comercializan, es 

manejado de manera individual por cada agricultor. 

De las cuales el 95% de los cítricos producido en la región San Martín se 

comercializa en el mercado nacional a través de fruta y 4% se destina al el 

mercado regional, como Bellavista, Picota, Tocache, Tarapoto y Moyobamba. 

El mercado local El 1 % de la producción se distribuye al mercado local, aquí 

generalmente se vende fruta de tercera y descarte, el mercado está dirigido para 

consumo de fruta fresco, siendo el mayor porcentaje de fruta consumido la 

mandarina y naranja. 
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B.4. Flujo de la Cadena de Valor de Los Cítricos . 

&np: 1)·PJ-~'RÍl_dt1_S ........ 
~ 
1 

- - -.-

L ______ _ 

- - - - -· 
Aeil:ióndébllde urw.t. 

Aelil:iónfucne dedotll .é 

"Al~_c:J¡¡c~_ ..... 
. C<Nd!iá.* 
~ ..... 

--------~ 

""Í" AnfllliJ49;1as.. l••OQ8•--Pl.-..~--a-YS SIFl!I): ..... 
cwlklllda 

~w 

' S/ 40,971.000 
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V. PROBLEMATICA DEL SECTOR CITRICOLA EN LA REGION POR 

ESLABONES. 

Cuadro Nº 09. Puntos críticos de la Cadena de Valor de los Cítricos. 

ESLABON FACTOR CRITICO ESTRATEGIA ALIANZAS 

ESTRATEGICAS 
' 

______ ,....¡.._ ____ ,_,,_~.,;---t"',._.,,,.._ .,., .. ······-----------------· PROVEEDORES DE ¡ Escases de Promover capacitaciones a¡ sENASA 

. SERVICIO : profesionales en la profesionales que realizan la! MINAG 

; actividad. transferencia en el cultivo. : MUNICIPIOS 

GOBIERNO REGIONAL 

: Proveedores no Certificación de profesionales en el uso ! ONGs 

: capacitados en el de agroquímicos de acuerdo a la etapa ¡ EMPRESAS 

: manejo de fenológica del cultivo : COMERCIALIZADORAS 

¡ agroquímicos. : DE AGROQUIMICOS 

! Elevado costo de Alianzas estratégicas con proveedores : 

' insumos agrícolas. de bajo costo 
... ~ ·----..--.- -- -t· -·-· - .• 

• PRODUCCION 

ACOPIO 

: Productores con el Transferencia de conocimientos 

; nivel de manejo bajo a técnicos a los productores 

' intermedio en el cultivo 

, Plantaciones de 

: avanzada edad e Plan de renovación de plantaciones. 

¡ improductivos 

'SENASA 

'MINAG 

: INIAE 

'MUNICIPIO 

, Desconocimiento de Instalar sistemas de riego tecnificado- ; GOBIERNO REGIONAL 

¡ la cultura de fertiriego. fertiriego ' ONGs 

'OTROS 

! Productores con alta Entidades financieras que brinden 

tasa de interés en las · créditos más flexibles y con baja tasa 

entidades financieras de interés 

.Deficiente 

infraestructura vial 

Implementación de un eje vial teniendo 

en cuenta la instalación de las 

plantaciones de cítricos ~ENASA 

MINAG 

Productores no logran Propuestas técnicas para implementar ~NIAE 

comercializar toda la la industrialización !MUNICIPIOS 

producción a los frutos considerados como 

pequeños o de segunda. 

GOBIERNO REGIONAL 

ONGs 
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• Mal tratamiento a la 

: fruta antes y después 

de la cosecha 

Capacitación en temas de empaque 

OTROS 

--- ----·--- -·--+-- - - . ··- .... - ..... ..+--------------.. ------~----- . ._ ..... -----~ 
f Presencia de 

¡ compradores 

i informales . 

· COMERCIALIZACION ¡ 

Constituir una Cooperativa con bases ¡ SENASA 

sólidas y confiables. : MINAG 

Búsqueda de mercado a nivel nacional. : INIAE 
' 
: MUNICIPIOS 

i Productores no llegan Identificar nuevos mercados para la ! GOBIERNO REGIONAL 

! al mercado formal comercialización. ¡ ONGs 

VI. ANÁLISIS Y FORTALEZAS DEL SECTOR 

FORTALEZAS. 

• Condiciones agro-ecológicas favorables para la producción . 

• Productores con toda la disponibilidad de diversificar su parcela. 

: OTROS 

• El Estado Peruano, a través de distintos organismos e instituciones públicos. 

como SE NASA y PROMPERU, fomenta y facilita la agro-exportación. 

AMENAZAS 

• Creciente exigencias en estándares de calidad, sanidad e inocuidad en los 

principales mercados Nacionales. 

• Aumento en la producción de Citricos fresco de las regiones como Junín 

• Incrementos de costos (sobre todo en mano de obra, fletes Terrestres y 

agroquímicos). 

• Tendencia decreciente de los precios de fruta fresca 

• Disponibilidad de agua. 

OPOTUNIDADES 

• Reapertura del mercado Internacional (TLC) para fruta fresca 

• Concentración tanto en la producción como en la exportación de limón fresco. 

• Contra estación (posición dominante como oferente) 

.-cc~c-Belación cambiaria peso/dólar y dólar/euro 
<:'.'·'· ;·~ 

~~o· ""i'.\ 
(p·: .. f· ' o ::":~ ~ 
\'•' . .. ' 
\:~;::::~~ // ., ' ., .... ,. '}' ' 

'<~~--'~~y:..-
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• Renegociación de un protocolo de comercio favorable en el mercado japonés 

• Posible apertura de mercado Chino 

• Revaloración del producto a través de una denominación de origen . 

DEBILIDADES 

• Creciente exigencias en estándares de calidad, sanidad e inocuidad en los 

principales Mercados 

• La asociatividad aún es inmadura en la región. Aunque existen algunos pocos 

casos, falta fortalecer este mecanismo que permitiría la comercialización 

• El nivel de tecnología del agricultor es de medio a bajo, lo que se refleja en bajos 

rendimientos, calidad irregular 

• La falta de experiencia en los aspectos comerciales es otra limitante fundamental 

de los productores para la apertura de nuevos mercados. 

• Incrementos de costos (sobre todo en mano de obra, fletes marítimos y 

agroquímicos) 

• Tendencia decreciente de los precios internacionales de fruta fresca y derivados 

industriales. 

• Disponibilidad de energía 

VII. AGENDA DE TRABAJO 

• Desarrollar una planificación coordinada del sector para la oferta de fruta fresca 

en el mercado regional y Nacional. 

• Fortalecer la relación entre los distintos sectores ligados a la producción. 

• Fortalecer la asociatividad y Cooperativismo en el sector citrícola de la región. 

• Articulación con los gobiernos locales, entidades públicas y privadas para 

fortalecer la asistencia técnica a fin de mejorar la sanidad y manejo de los 

cultivos 

• Fortalecer las relaciones entre las diferentes entidades estatales y privadas, 

SENASA, INIA y Asociación de productores de Cítricos para el manejo 

fitosanitario 

• Fortalecer vínculos con la universidad a fin de Promover la investigación 

• Promover la Agroforesteria. 
/.: .. :- - . e;:¡;, 
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l. INTRODUCCIÓN. 

El café es el principal producto exportable de la agricultura peruana y crece bajo 

sombra, principalmente en leguminosas a una densidad promedio de 200 plantas 

por hectárea. En la región San Martín, el grano de café crece entre los 800 y 

2,000 m.s.n.m. teniendo en cuenta la hipótesis de que a mayor altitud de 

ubicación, un cafetal rendirá mayor aroma y dulzura. 

Según la Junta Nacional del Café (JNC), en referencia al café peruano, "Su cultivo 

se concentra en el café arábico (Coffea arabica), en las variedades Typica, 

Bourbón, Pache, Caturra y Catimor. Su producción directa genera 43 millones de 

jornales al año, a los que se suman 5 millones de jornales generados por los 

servicios de comercio, industria y transporte, que participan en la cadena 

productiva del café." 

La primera cosecha de un sembrío de café se produce alrededor de dos (02) años 

luego de la siembra y a los cinco (05) años alcanza su máxima producción. 

Posteriormente, la cosecha del fruto declinará. 

Teniendo en cuenta las características climatológicas y geográficas particulares 

que tiene el suelo peruano, el Ministerio de Agricultura creó el Calendario Agrícola 

Nacional de los cultivos, cuyo inicio data del mes de agosto de cada año y termina 

en julio del siguiente. Referente a ellos, a continuación se presenta la 

estacionalidad de la producción a nivel nacional: 

Grafica Nº 01: Estacionalidad de la producción de Café. 

30.0 

25.0 

20.0 

•• 15.0 

10.0 

5.0 

O.O A 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul go Set Oct Nov Die s 

111 % 0.2 1.2 2.1 10.0 28.1 26.0 16.8 8.3 4.0 3.0 0.1 0.1 
Fuente: Cámara Peruana del café y Cacao - CPC 

En el año 2011 se produjeron más de 6 millones de quintales de 55.2 kilogramos 

de café pergamino seco y al año siguiente disminuyó a 5.8 millones. Para el año 

2013 se tenía previsto que la producción a nivel nacional se incremente 
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nuevamente a 6.25 millones; sin embargo, debido a los daños causados por la 

roya amarilla, la producción apenas alcanzó los 4.66 millones de quintales, es 

decir, 25% menos de la cifra estimada. 

En la región San Martín se calculaba para el año 2013 una producción promedio 

de 1.15 millones de quintales de café pergamino seco (similar al período del 2011) 

pero la incidencia de la plaga ha reducido la misma a 0.88 millones, es decir, 25% 

menos de la cifra estimada. 

Cabe resaltar que San Martín Durante el año 2014 fue primero en la producción 

de café a nivel nacional (27 ,2 por ciento del total); la producción de café fue de 

54,7 mil toneladas, volumen mayor en 14,2 por ciento con respecto al año 

anterior. Por su lado, las siembras de café en el periodo agosto-diciembre de la 

campaña 2014-2015 totalizaron 875 hectáreas, inferiores en 9,7 por ciento 

respecto a similar periodo de la campaña 2013-2014. La mayor producción se 

debe a la recuperación de los efectos de la plaga de la roya amarilla. 

Las zonas de producción son las provincias de Moyobamba, Rioja, Lamas, El 

Dorado, San Martín, Picota, Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache, 

donde se comercializa el grano del café pergamino en diferentes calidades, desde 

el tipo convencional hasta la mejor calidad de orgánico. Las variedades son 

arábicas: Típica, Caturra y Catimor. 

11. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CAFÉ. 

Cabe resaltar que el Café a nivel del Perú es uno de los cultivos con mayor 

extensión en áreas, y se destacan ciertas regiones y provincias por ser 

consideradas las de mayor producción del cerezo del café; tales como se muestra 

en los gráficos: 
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Distribución Porcentual del Área Cultivada de Café (ha) 

REGIÓN 
PROVINCIA 

Como en todo el país, en San Martín, el café es cultivado por pequeños 

productores. El tamaño promedio de las fincas es de 2 hectáreas. Para ser 

competitivos en los mercados, tanto nacional como internacional, los productores 

necesitan organizarse a través de algún tipo de sociedad. El primer nivel de 

organización es el comité. Mayormente, los comités se extienden en el territorio de 

una comunidad. En comunidades más grandes pueden coexistir varios comités. 

Según tendencias proyectadas y repuntando la producción afectada para la 

campaña agrícola, se prevé la proyección desde los años 1999 - 20164, la 

producción de café en los siguientes años será la siguiente: 
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Grafico Nº02: Evolución de la producción de café en el Perú 1999 - 2016. 
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CARACTERISTICAS DE LA CAFICULTURA EN LA REGIÓN SAN MARTIN. 

» Suelos con pH, que varían de 3.5 - 6.5. 

» Materia orgánica de 1 a mayor de 4. 

» Altitud que van desde los 500 a 1250 m.s.n.m. 

» Edades de las plantaciones que superan en muchos casos los 15 años, 

y las que han sido mejoradas y practican las buenas prácticas agrarias 

bordean los 5 años. 

» Las fincas cafetaleras en un 90% tienen el ataque de hasta plagas en 

una sola área. 

» Más del 90% de caficultores todavía mantienen como sombra 

permanente la Guaba, y no las especies forestales que puede dar1e un 

valor comercial además del cultivo de café. 

» Todavía se sigue realizando instalaciones de fincas nuevas con 

plántulas extraídas de fincas vecinas sin el manejo adecuado de un 

vivero con tecnología adoptada. 

» La siembra se viene realizando de manera inapropiada, no se respeta 

en la mayoría de fincas cafetaleras las curvas de nivel, además de los 

4:;~;_;_-,, ~- distanciamientos irregulares. 
;,:;~~/· •.. --.1 ";~ 

(:?~ \~~ ''. ~"~ 
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~ No cuentan con un plan de fertilización ni de manejo adecuado para el 

control de plagas y enfennedades. 

PRECIPITACIÓN. 

PRECIPITACION PLUVIAL 

l. Moyobamba 1512.0 mm 

2. RIOJI 1&68.0 mm 

3. lamas l469.7mm 

4. San Martín 1213.0 mm 

s. Pic;ota 937.0 mm 

6. Bttllavlsta 926.6 mm 

7. Huallaga 1589.3 mm 

8. Mariscal Ciiceres 1438.l mm 

9. Tocache 2367.0 mm 

10. El Dorado llOO.Omm 

2.1. DIAGNÓSTICO DE lA CADENA DE VALOR. 

DEFINICIÓN. Se conoce como cadena de valor en el cultivo de café, a un 

concepto teórico que describe el modo en que se desarrollan las acciones y 

actividades desde el campo hasta el exportador. En base a la definición de 

cadena, es posible hallar en ella diferentes eslabones que intervienen en un 

proceso económico: se inicia con la materia prima y llega hasta la distribución 

del producto terminado. En cada eslabón, se añade valor, que, en términos 

competitivos, está entendido como la cantidad que los consumidores están 

dispuestos a abonar por un determinado producto o servicio. 

El análisis de la cadena de valor pennite optimizar el proceso productivo, ya 

que puede apreciarse, al detalle y en cada paso, el funcionamiento de la 

compañía. La reducción de costos y la búsqueda de eficiencia en el 

aprovechamiento de los recursos suelen ser Jos principales objetivos del 

empresario a Ja hora de revisar la cadena de valor. De esta manera, toda 

.

' ... ·[.:,.,::t.":~~~~ma consigue ampliar su margen (resultado de la diferencia que se obtiene al 

(•f.:-- · · 0 ,,~parar el valor total con el costo de las actividades). 

\\..,,~ ~ ,1¡ 
\\c.. «/ 
\ . ·~·-· J¡ 5 "1, " / :._~<:~;1~,~~:~j;;'~// 



2.2. PRODUCCIÓN. 

San Martín es la región que produjo más café a nivel nacional en el 2014, 

según cifras publicadas por el Ministerio de Agricultura (Minagri). Esta región 

produjo un total de 54,682 toneladas métricas (TM) de café, superando a las 

regiones de Cajamarca (44,889 TM), Amazonas 34,202 (TM) y Junín (31,510 

TM). 

También figuran en el ranking las regiones de Cusco (22,586 TM), Paseo 

(5,434 TM) y Puno {4,750 TM), entre otras, informó el Minagri. 

DATO 

En los últimos quince años la producción de café en San Martín se 

incrementó en un 75%. En 1995 la producción regional apenas llegaba a las 

3,996 toneladas; en el 2009 se llegó a producir más de 48, 548 toneladas de 

este producto. 

Pero cabe resaltar que 

2.3. ACOPIO. 
En la mayoría de veces no se realiza el acopio adecuado por falta de 

almacene adecuados para un buen almacenaje, esta falta de centros de 

acopios adecuados se debe a la falta de interés por parte de los mismos 

caficultores organizados o como es la gran mayoría de agricultores 

individuales y esto conlleva a que muchas personas dedicadas al acopio 

(intermediarios) que tan solo vienen a ser acopiadores de las grandes 

empresas existente en la región o como a nivel nacional se aprovechen de los 

caficultores regateando precios. Además de eso la mala práctica de beneficio 

que se les da en campo a los cerezos lo cual genera el regateo de precio. 

2.4. TRANSFORMACIÓN. 

Posterior al acopio del café en pergamino, se envían a los centros de 

transformación para iniciar con su procesamiento, el mismo que vendría a ser 

como café tostado el cual viene a ser el más comercial a nivel mundial. 

Posterior a ello se realizan también licores de café, helados y demás 

derivados pero más que nada para un mercado de consumo interno (local). 

_ _.,.....e--.. Algunas de las empresas dedicadas a la elaboración de café tostado para ser 

/~ _,_. "· '' '~~ndidos en diferentes presentaciones son: 
¡,~ \"'\, -.. ~ 
L <J,_~ E ·· ~ ¡ • Café Río Mayo 
\\' '' 
\:>:~, · ;/ • Café Alto Mayo. 
'~é~~'.1· .. ,; 
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• Nescafé 

• Kirma 

• Y muchas otras que se encargan de expender al público los finos 

cafés aromáticos que se produce en la región. 

Además se puede considerar a las empresas exportadoras tales como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

N" PRODUCTO N"RUC NOllBRECOllERCIAL RAZON SOLCIAL 

1 Café 20531360525 APROECO Cooperativa ¡lgralia APROECO 
2 Café 20450242021 CAPEMA Cooperativa de Sen.icios Multiples C.APEMA 
3 Café 20531405723 Af)ISA Cooperativa de Sen.icios Multiples Af)ISA 
4 café 20542264544 Cooperatva ¡lgralia del Bajo Bia\O Llda 
5 Café 20542209951 Asociación Valle Grande 
6 Café 20450189201 FRUTOS DE SELVA Cooperativa de sen.icios multiples Fru1os de Selva 
7 Café 20450319423 CAFEDONCEL Café Doncel Asociacion de productores sostenibles 
8 Café 20600056523 Cooperativa ¡lgralia de la región de San Martín 
9 Café 20489109981 C.AC. Oro Verde Llda Cooperativa ¡lgraria Cafetalera yde Sen.icios Oro Ve1 

Y las empresas transformadoras de la región son: 

N" PRODUCTO N"RUC NOMBRE COMERCIAL RAZON SOLCIAL 

1 Café 20531360525 APROECO Cooperativa Pgraria APROECO 
2 Café 20531405723 ADISA Cooperativa de Servicios Múltiples ADISA 
3 Café 20489109981 C.AC. Oro Verde Llda Cooperativa Pgraria Cafetalera y de Servicio 

4 Café 20450242021 CAPEMA Cooperativa de Servicios Múltiples CAPEMA 

5 Café 20450189201 FRUTOS DE SEL VA Cooperativa de servicios multiples Frutos de 

6 Café 20542265435 Perullian Harvest S.A C. 
Perullian Harvest Pgronegocios Sociedad 
Anonima Cerrada 

1 Café Café IJstado molido Mishqui Hua)O 20542265435 Penr.ian Hanest ¡lgronegocios Sociedad hlonima Cerrada 

2 Café Café lostado molido Café Río Ma)O 2-0488928687 ¡!gro lnduslrial Cale Mo)Obamba Sac. 
3 Café Café l!lstado molido Café del Orienll 10107297681 Daniel ¡ljonso 8antillan Pereya 

4 Calé Calé lcstado molido Don Sheva 20493805691 Comercial Sheva E.l.R.L. 

5 Café Calé l:lstado molido Kunlu 20531360525 Coopeílaiva Pgraria ¡l¡>roeco 

6 Calé Calé lostado molido hlgai¡¡¡ 20450433129 Cale Ecologico Del Peru SAC. 

7 Calé Café l:lstado molido 8 Shapingo 20450242021 Cooperativa De Ser.icios Múltiples Capema 
8 Café Café lcslado molido Oro Verde 20489109981 Cooperativa Pgraria Calelalera YDe Ser.icios Oro Ven:te Llda 
9 Café Calé toslado molido ¡l{)ISAcoffee 20531405723 Cooperativa de Ser.icios Múltiples ¡l{)ISA 
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ÁREA DE CAFÉ POR PROV!NC!A':l - 2016 

Se ha identificado 4 grupos, actores claves que intervienen en cada 

uno de los eslabones de la cadena de valor del cultivo de Café: 

• Empresas proveedoras de Insumos y de servicios: destacan en 

este grupo los distribuidores de Abonos, las más importantes son: 

Molinos y C.LA, INKAFERT, Agrícola del Norte y Pro abonos. 

• Empresas proveedoras de agroquímicos: Promotora Oriental, 

BAFS, BAYER, SINGENTA, FARMEX 

• Empresas e Instituciones que prestan Servicios de Apoyo a Gestión 

y Políticas (Actores indirectos) entre ellos se encuentra: el INIA 

cuyo rol principal es la Investigación de variedades mejoradas. Los 

servicios de Capacitación y Asistencia Técnica, los realiza 

DRASAM, PEAM, PEHCBM, SENASA, ONG's y las empresas 

privadas distribuidores de fertilizantes y pesticidas (agroquímicos). 

Además en este grupo, están involucrados actores que brindan 

servicios financieros representados por: IFIS Nacionales: Agro 

banco, BCP, BBWA, Cooperativa San Martín de Porres, CAC Señor 

de Luren, Edificar, Mi Banco, Caritas, Cooperativa Santo Cristo de 

Bagazán y por IFIS Internacionales: Rabobank, Alterfin, Root 

Capital y Cajas financieras. 

• Asociaciones Exportadoras y Transformadoras. Existen un total de 

100 organizaciones, de las cuales 9 son exportadoras y algunas 
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ID. ESTADÍSTICA ACTUAL DE A CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CAFÉ A 

NIVEL REGIONAL. 
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3.1. ESTADÍSTICA PRODUCCIÓN ANUAL REGIONAL - ESTADÍSTICA DE 

PRODUCCIÓN POR PROVINCIA. 

Cuadro Estadística Anual: 

1 2006 45,983 39,432 

2 2007 51,359 40,744 

3 2008 60,031 45,818 
4 2009 63,715 50,232 

5 2010 69,869 53,786 

6 2011 88,281 64,538 

7 2012 100,896 70,110 

8 2013 96,429 48,748 

9 2014 98,811 51,051 

10 2015 100,927 55,103 

Cuadros de estadística por provincia: 

00 CE PROOOXIOO CE Ci6fÉ. Ñ«l 2016 

RIQ.JA lAMAS SAN MARTÍN B. OOIW) PICOTA IEl.LAVISTA B. llJALLAGA MARISCAL CACERES TCCAC!E 

11ffi1 8MJ7 mi mi ~ ~ 7142 3294 12,944.fj] 

fl.W a era defslalí;ocaAgralil. IR\SIM 

PROOOCCIÓN DE CAFÉ EN lM POR PROVINCIA· AÑO !116 

MOYOBAMBA RIOJA lAMAS SANMARlÍN aOORAOO PICOTA BB.lAVISTA at1JAUAG1 MARISCAL CACERES TOCACHE 

19894 12229 3955 182 1155 2378 4426 '5ú/'1 1088 456 

Foonte Cftma de tslad&oca Awarll- ~SAM 
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IV. 

transformadoras y 01 es netamente exportadora, tal como se 

detalla líneas arriba. 

3.2. PRECIOS. 

El precio promedio por quintal de café esta en S/ 220.00 soles, el 

mismo que en Kg tendría un valor de S/ 3.92 soles. Tal precio es el 

factor principal por la que el caficultor se siente abandonado por 

parte de los Gobiernos Locales, Regional y Nacional. Ya que no 

existe un resguardo concerniente al precio del café como lo tienen 

otros cultivos. 

ANALÍSIS FODA. 

FORTALEZAS: 

• Incremento de la producción del café. 

• Cuenta con pisos altitudinales definidos. 

• Existen organizaciones exportadoras y transformadoras propias de 

caficultores de la región. 

• Existe organizaciones que ya cuentan con certificación de orgánico y 

comercio justo, lo cual significa mejoras en el precio. 

• El iderazgo de Perú en este meicado lliene desde el 2004, despla7é!! ido a Méxioo 

que muchos años ideró el mercado muncial de con ierdo justo. 

• Alemania es el prirq:lal comprador de cáé peruaio en el mundo, durante los 

últimos 5 años este ha concentrado entre el 28 y 30 por ciento de las 

exportaciones peruanas de café. 

• Actualmente, el Perú cuenta con una cartera de clientes significativa 

en el resto del mundo para el cáé orgálioo y de comertio justo que produce. 

OPORTUNIDADES: 

• Se Apertura el mercado Japonés. 

• Incremento del consumo de café para productos derivados. 

• Exportar productos de calidad. 

• Fuerte demanda del mercado Europeo. 

• La geografía de la región es diversa y esto beneficia a la cosecha de 

café. 

• Alemania en un consumidor potencial con una buena cartera de 

clientes. 
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DEBILIDADES: 
• Falta de nuevas técnicas para un buen asesoramiento. 

• La no existencia de un mercado justo dentro del mercado local. 

• Baja capacidad de inversión. 

• Poco nivel de organización de los productores. 

• Vías de accesos inadecuadas. 

• Los costos de transporte son muy costosos. 

• El Perú compite con grandes exportadores como: Colombia, Vietnam y 

Brasil. 

AMENAZAS: 

• Recesión mundial. 

• Caída del dólar. 

• Grandes productores Brasil y Colombia. 

• Cambio climático. 

• Alza del precio del combustible. 

• Alza del precio de los fertilizantes. 

V. DIFICULTADES PRESENTES. 

5.1. Agricultura migratoria, instalando fincas en zonas de protección. 

5.2. Falta de conocimiento de los agricultores para realizar viveros 

adecuados. 

5.3. Muchos agricultores no reciben asistencia técnica y los que lo 

reciben no lo toman interés. 

5.4. No cuentan en su mayoría con planes de fertilización y existe todavía 

la idiosincrasia de que el suelo provee todo sin necesidad de aporta 

algo para fortalecer al cultivo. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

El costo de venta del producto no está acorde al costo de producción. 

A nivel de organización no cuentan con planes estratégicos. 

Muchos gerentes de organizaciones no tienen la capacidad 

necesaria para poder obtener acceso a mercados con precios 

diferenciados. 
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VI. PERSPECTIVAS DE lA CADENA 

Considerando que en los últimos años el café se vio afectado por la 

presencia de plagas y enfennedades, y que eso afecto la mayor parte de 

áreas en producción, se espera que mediante la cadena y los actores de la 

misma mirarlo más como una oportunidad que amenaza, ya que ello 

obligara al caficultor a tener que adoptar nuevas tecnologías y así 

implementar planes de trabajo y que mejor canalizados mediante la Mesa 

Técnica Regional del Café, que será articulador principal ante el Gobierno 

Regional o Nacional. 

Tal desarrollo se estaría logrando a través de apoyos mediante los 

programas de incentivos como los tiene: AGROIDEAS, Prom Perú, Pro 

compite, lnnovate, Agro Rural y el PNIA buscando así el beneficio hacia el 

agricultor ya sea innovando las tecnologías ya existentes en la región e 

incluso logrando elevar la producción mediante la asistencia técnica con 

productos que favorezcan el desarrollo del cultivo de café. 

DIRECTORIO DE LA MESA TÉCNICA REGIONAL DEL CAFÉ: 

1. Presidente: 

Organización 

Nombre 

2. Vicepresidente: 

Organización 

CAPEMA 

Asociación de Agricultores, Productores de Cafés 

Especiales Selva Soritor - CASELSO 

Segundo José Arista Meléndez 

Cooperativa de Servicios Múltiples CAPEMA -

.-e;··.. Nombre 
//Ó ;i.\ C.•·- 'iA¡ ~("-. 

Rolando Minga Sarmiento 
/~~ s..,'\ 

/s., \''· 1-' 
'!/:f' ~ --·r.-· .. "'"' 
/'~ ~-'! •' ~-" 

~~J! ~~:;.:. Municipalidad Provincial de Moyobamba 

4. Vocales: 

Organización DRASAM, PEAM, SOLIDARIDAD 

5. Secretaría Técnica: 

Organización : DIRCETUR 
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VII. DIAGNÓSTICO DE LA CADENA POR PROVINCIAS. 

PROVINCIA DE MOYOBAMBA: 

En la provincia a través de la ADEL se viene orientando a las 

organizaciones y/o municipios que necesitan fortalecimiento y 

asesoramiento en el cultivo de café y otras cadenas; de lo cual se tiene 

que en la provincia existe 29 asociaciones conformadas al cual durante lo 

que va el segundo trimestre se verá quienes se encuentran activos, pero 

las que están constituidas y en ejecución existe un malestar entre socios 

debido a que no se puede llegar a un buen entendimiento entre ambas 

partes (Directiva y Socios); la falta de fortalecimiento organizacional en las 

organizaciones es otro factor fundamental para un bajo interés o de 

compromiso hacia su organización. Con esta observación la ADEL a través 

de su parte técnica viene dando a conocer los factores fundamentales para 

un buen manejo técnico del cultivo para que tal vez el caficultor con un 

buen asesoramiento inicie con cambiar poco a poco la mentalidad de que 

la chacra tiene que proporcionar todo, y como consecuencia de este modo 

de pensar es que la producción promedio de café en este sector de la 

región está con un promedio de 15.7 quintales por Ha/año. 

PROVINCIA DE SAN MARTÍN: 

En la provincia a través de la ADEL se pudo apreciar que no existe 

organizaciones exportadoras o transformadoras, pudiendo determinar que 

esto es una debilidad dentro de la cadena, porque al no haber tales 

organizaciones los agricultores solo cumplen la función de proveedores de 

granos a los intermediarios existentes en la provincia y no pudiendo buscar 

un mercado con un precio diferenciado. 

En la provincia tal como se mencionó no existe ninguna asociación 

conformada, eh ahí donde los proyectos productivos que manejan las 

entidades públicas como por ejemplo DRASAM en coordinación con la 

ADEL, tienen que tener como prioridad la conformación de grupos de 

personas conocidas como asociaciones o cooperativas; solo así se estaría 

garantizando que los productores individuales actualmente puedan buscar 

precios de producto totalmente diferenciado. La producción promedio de 

café en este sector de la región está en 15.7 quintales por Ha/año. 

14 
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PROVINCIA DE EL DORADO: 

En la provincia a través de la ADEL se pudo apreciar que tampoco existe 

organizaciones exportadoras o transformadoras en el rubro del cultivo de 

café, pudiendo determinar que esto es una debilidad dentro de la cadena, 

porque al no haber tales organizaciones los agricultores solo cumplen la 

función de proveedores de granos a los intermediarios existentes en la 

provincia y no pudiendo buscar un mercado con un precio diferenciado. 

En la provincia tal como se mencionó no existe ninguna asociación 

conformada, eh ahí donde los proyectos productivos que manejan las 

entidades públicas como por ejemplo DRASAM en coordinación con la 

ADEL, deben de ver la manera de cómo tratar de intervenir siquiera 

mediante capacitaciones a agricultores de una comunidad que se dedica 

netamente al cultivo de café; y a su vez tener como prioridad la 

conformación de grupos de personas conocidas como asociaciones o 

cooperativas; solo así se estaría garantizando que los productores 

individuales actualmente puedan buscar precios de producto totalmente 

diferenciado. La producción promedio de café en este sector de la región 

está en 15.4 quintales por Ha/año. 

PROVINCIA DE BELlAVISTA: 

En la provincia a través de la ADEL se pudo apreciar que tan solo existe 

una organizaciones exportadora, pudiendo determinar que esto es una 

debilidad dentro de la cadena, porque al no lograr que los agricultores 

libres se organicen esto conllevara a que se siga con un mercado con casi 

nada diferenciado. 

En la provincia tal como se mencionó solo existe una asociación 

conformada, eh ahí donde los proyectos productivos que manejan las 

entidades públicas como por ejemplo DRASAM en coordinación con la 

ADEL, deben de ver la manera de cómo tratar de intervenir siquiera 

mediante capacitaciones a agricultores de una comunidad que se dedica 

netamente al cultivo de café; y a su vez tener como prioridad la 

conformación de grupos de personas conocidas como asociaciones o 

cooperativas; solo así se estaría garantizando que los productores 
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individuales actualmente puedan buscar precios de producto totalmente 

diferenciado. La producción promedio de café en este sector de la región 

está en 15.2 quintales por Ha/año. 

PROVINCIA DE EL HUALLAGA: 

En la provincia a través de la ADEL se pudo apreciar que tan solo existe 

una organizaciones exportadora, pudiendo determinar que esto es una 

debilidad dentro de la cadena, porque al no lograr que los agricultores 

libres se organicen esto conllevara a que se siga con un mercado con casi 

nada diferenciado. 

En la provincia tal como se mencionó solo existe una asociación 

conformada, eh ahí donde los proyectos productivos que manejan las 

entidades públicas en coordinación con la ADEL, deben de ver la manera 

de cómo tratar de intervenir siquiera mediante capacitaciones a 

agricultores de una comunidad que se dedica netamente al cultivo de café; 

y a su vez tener como prioridad la conformación de grupos de personas 

conocidas como asociaciones o cooperativas; solo así se estaría 

garantizando que los productores individuales actualmente puedan buscar 

precios de producto totalmente diferenciado. La producción promedio de 

café en este sector de la región está en 14.6 quintales por Ha/año. 

PROVINCIA DE MARISCAL CACERES: 

En la provincia a través de la ADEL se pudo apreciar que no existe 

organizaciones exportadoras o transformadoras, pudiendo determinar que 

esto es una debilidad dentro de la cadena, porque al no haber tales 

organizaciones los agricultores solo cumplen la función de proveedores de 

granos a los intermediarios existentes en la provincia y no pudiendo buscar 

un mercado con un precio diferenciado. 

En la provincia tal como se mencionó no existe ninguna asociación 

conformada, eh ahí donde los proyectos productivos que manejan las 

entidades públicas en coordinación con la ADEL, tienen que tener como 

prioridad la conformación de grupos de personas conocidas como 

asociaciones o cooperativas; solo así se estaría garantizando que los 

productores individuales actualmente puedan buscar precios de producto 
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totalmente diferenciado. La producción promedio de café en este sector de 

la región está en 12.8 quintales por Ha/afio. 
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ORGANIZACIONES EXPORTADORAS: 

IROOOCTO N'lllC NOIBRE COMERCIAL RAZOH SOl.OAL REflmtft 

1 Cal! 2053136052l A'ROECC Cooperai\0 /1jrana ll~WECO JmmyRojili Cixonado 

2 Cal! 20450241021 Clffi\A Coopei'rne de &!ricios Muli~es Cll'EMA Cesar Moo~11111 ílial\l!,la 

3 Cal! 20531405nJ /0511 Coopmrne de fiericiosMull~es/OLIA lil!ro fiada Guadaupe 

4 cal! ~2214544 Coq¡mat.e lqMa ~ ~o lliaw Lila Carlos •iano Cont!i!i 
5 Cal! ~2209951 ~i<tiOn \llle Graide ~111 \/il~uez lla2el 

6 Cal! 2045ITT!9201 FRUTOSDESaVA Cooperaí.e de sericios m~i~es Frulis de Seha CaMial Glllneros Silael 

7 Cal! 20450319423 ClftDONCa Cal! Dontel llocia:i111 de prodll:lires sosiribles Orlz0ia11zfie!llndo Wloon 

) ) ) ) ) ) ) ) ) 
) 

) ) ) 

CARGO EIAIL ECIOll 

Gerenegenm~ aproeco@i~.com Ci11.Ba\oslemlalesMi f Ll4 

GereneGenel3 capem_a@lahoo.es ~. C~amata Sur 11' 1135 

Gerene Genera adi~_collee~lllo.es C¡¡¡.fBJ Km 419· Naranjos 

l'resilenle copba1o~abo@holna1i.com Nlllw Limallistim dm b<!o liabo 

Geienl!Gml a_ ~llegrarie~ornail .com .t.H~m Rari¡el N'. C-7 

GerenliGml luro~esl·~@'¡ihoo es C¡¡¡e!ra FBHm 491-Peda de umile 
Preide!l\e donceU olee@yahoo.~ J. ~re olOJll N'I091 

) ) ) ) 

mmo 
MO)llbamba 

Nuae~a~a 

1'1doMi111~ 

Bajo&<M 

Sona 

MO'¡llbamba 

Sorimr 

i Cal! 20600)56523 Cooperal.e /1jrana de la reWOn de Sal Miilll BeAJIO Zamaa M~ca Gerene General San Ma.'tin N'. tilbanioSanJian (ineriadel negocioOM~) BDorado 

9 Cal! 20489109911 CAC Oro\i1rdeLila Cooperar.e ~a Caferalera yde fiericios Oro vei ~~o Cardenas Salaza Gerenli Genera OIO\Ord~Olll\Orde. C001 ~ Ir. San Martin N' 514 Lamas 

ORGANIZACIONES TRANSFORMADORAS: 

I' PROOUCTO ll'lllJC llOUIECOIERCIAL RAlOlllCl.CIAL REPRllEllTMTE CARGO EIML DIRECCIOll DlllTllTO 

1 Ca~ 2(li3136052! PPROECO Cooperati111 lgnria PPROECO Jimmy Rojas Corona® Gerenle Geo ... 1 aproecc@li~ com Carr. Ballostermales Mz F Lt 4 Mo¡cbamba 

2 Ca~ 20531405723 ~ISA Cooperati\11 de Servicios Múltiples.bOISA ..6J\llro Prada Guadalupe Gerente General ad1sa_coffee@yahoo es Carr. FBT Km 419·Naranjos PardoM~uel 

3 Ca~ 20489100981 CAC. Oro Verde Llde Cooperatlle .i!graria Cafetalera yde Ser.icio Hildebrando Cardenas Sala2e Gerente General orO'eíd~or01erde. com ~ Jr. San Martfn N• 514 Lamas 

almacen@ca~ma.org 

nerenci::.Rlcanema crn 
4 Café 20450242021 CA"EMA ~a.tiw de Sefvicios M(!ttiplesCNJEMA Cesar Montalwn Chanzapa Gerente General contab1l1da ca....,.ma Al. Cajamarca Sur Nº 1135 Nueva Cajamarca 

ceitficacion~.@§Qe..!!!~ 
comerc1al@ca~ma.QIY._ 

5 eare 20450189201 FRUTOS DE SELVA Co~atile. de seNclosmultiplesFrutos de Car.ejal Guerreros Ismael Gerente General frutosdesel1a@yahoo es Carretera FBT lcm 491..Perla de indafte Mo)Obamba 

s eare 20542265435 Peruvian HnstSAC 
Peru'oian Har~stPgronegocios Sociedad 

.bnonima Cerrada 
Gonzales OiazJose Rolando Gerente General peru~anharvest@gmail.com .k. Junin N' 397 Mo)Obamba 

/-~=-:::::-:·-:--,&: .• ,,,,.,,,. ·~ 
l/~:-·-) \ '·~~;~- .\ 

/f¿s·:~· '·;,'\ 

\') ~~ . ·X .. " ~. ·i1;1 

l 
·~- :;_,......-/" 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

l'!ovinda TEl.EFOWO 

MO)llbamba 5610!1 

Rioja 556517 

Ri~a 94<1120723 

Hul~a 

Mo)'Jbanba 19957536!1 

Mo¡obamba 945415923 

ojJbamba 952537917 

SanMrt~ 

Lamas 042-543389 

""""" TB.EFOllO 

Mo)Obamba 042-661081 

Rioja #0363200 
Lamas 042~43389 

Rioja 
042~56587 

'966056 

Mo¡cbarnba 945415923 

Mo)Obamba 942653496 
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ORGANIZACIONES TRANSFORMADORAS: 

Cal! nslaoo m~ido Mi~iHu~ 2t6422i\435 PenNan Hi!W~"ios Sociedad lflolima Cerrada Go~ Diaz.ilse R~ando Gerente general eeruianhaMS~mailCOffi .t.~ílnN'397 

1 Cal! Cal! Eslado moido CaféR~M~ 11J4889186!7 19'-0 ~dm Cai! MO)Obamba Sac Renee l/asl¡Jezltenjo Gerente genera ¡arciamela@lloln ilcom Car Banos 1 e1111ales Km. 3 Ml1fllaniba MO)Obamba I041-56111J9 

J Café Cal! l1slaOO moido CafédelOnene 10107197!!1 Dania Monso Santillan Pere¡ra Daniel Monso Soollan Pere¡ra Gerenil-Ti~I~ caredelmenle@gma1l.com J. Pedro Pa~acio Naiega Nro. 7 1 Ma¡tamba MoiilJamba 

4Café Cal! ms!JOO molioo Don 91ew 10493!05!91 Comercim 91ew E.l.RL l!llez~erra Be ira Gerenil-TiUar Secnr 11,e¡mama ~~cado 1\1)1 MO)Obamba MO)Obamba 942958!39 

5 Café Cal! ms!JOO m~ido Kunli 105313~15 CoopemMI /¡rana r,iroeco Rojas Coronaro lmmy Ge1111tegeneral aeroeco~iwcom Carraterabaños te1111~esMzf.ll 4 MO)Obamba MO)Obamba 041-5610!1 
ij Café Cal! bslado moodo 111~ 10~433119 CIÉ Etrno~co Da Peru SAC. leorw Pafll Domingiez G~tegene~ .l".11,e¡mama N' 214 San Mamn Ml1fllaniba Mo~bamba 042-581040 

7 Café Cal! bslado moldo Billa~o m5014m1 CoopellÍVi De t.ericios M~l¡les Ca~a Vela Baulsla Segundo 1 eoOC!o Preidene capem _aí)fahoo.es Al. Ca¡am&CSSll #11Jí Nue111 Cajarna~a Rioja 041-55!587 

i Café Cal! l1slaOO moido Oro~e 11J4891099il Co~raiwlq3ia Cai!taera YOe SeritiosOro Vellle l~a C&denas Sal!1ll Hidell1indo Gerente gerwal orowrd~orowrde.com.pe .t:SanMartilN'514 lamas lamas 042-543 3!9 

9 Café Cafémslado molido IV!&\ colee 105Jl405n3 Cooperaiw de t.eric~s Mii~les IV~ lt.!ro PrOOa GL!daklpe Gerente GeM!111 ad1~ _ coffee@)lhooes CarrFBT Km 419 · Nararios PardoM~el R~ #03!3200 

t:::;;;:;-;·~<·.·.· • i· ·> ~ .... ":.., 

1 ' ::_: ~.'\ 
1: '! .J ·.- ·;· 
~·~.;<, t--?> ·e 

""'•1. J,,"' . . ;'/ 
'<~I§·c0 -~·~ :;:;,;-/ 

--~ 
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DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES CAFETALERAS DE LA REGIÓN SAN MARTiN. 

OlllC'IOlllORBill'.lNA10E(l6ANIZACllJtES CAOENA PRODUCTIVA DECAft2015 

Ambltode Aa:i6n PmaneriaJuridca 

Nombre de lat)plludón i¡la! "'* 
Presidente y/o representante 

Direcciúi Telfblo 
PnMncia ~ .... ~ROC NIRR.PP "'" 

Asociación de prodoctllr@s 

tkyobamba Moyobamba alJOPecuari~ del Valle del Alto N'AllAM 20446750641 Apav_am@yahoo.es MarloEl1rique Rl'\l'!ro Herrera Jr.Pucallpa N9185-tmyobamba. 042-561631 

..... 
Asociación de Productores de Café Melanlo FernandezCorrales/# Jr.EL p()ijQ /00.llJO lA UNICW (APROCASS) 

Moyobamba Sorilor 
.4«farioSelva !illitor 

N'ROCASS 20531433818 1100402S a procass.coffee@jmai!.com 
998590881) SAN WJITlN· t.«l'IOOAMBASClllTOR 

042·557476 

Cooperati'la de Servicios Mliltlples /Segundo Teodoro Vela/Cesar 
AV. CAJ.6MARCASUR NR0.1135(fRElill A LA 971397978/ 

M;yobamba Moyobamba "''"' 20450242021 11011675 capem_a@lyahoo.es PCUERIACHIO OilKEN)SAN tiW!TlN· RIOJA-- 942402229, 
''U.OEtM" MontalbánChanzapa 

NUEVACAJAMNICA ~Wl~ 

tlKlyobamba l.b(obamba 
Cooperativa ~rarla cafetalera R! V 

OlFEVAM 20531479841 11005046 cacfewm@hotmail.com luísG.Gonzá!es Plnedo 
AV. MIGUaGRW(EX FUNDAAMV/OEX 042-564302, 

tsperania del valle del Alto Mayo PROOAAJ SAA MAKllN · MCMJl!.aMBA 968259299 

Mo)'C)bimba Soritor 
Asodacion de pmductorescaft 

IPROCAOO 2045031947 11015082 doncel_coffee@yahoo.es 
Seg1mdo Wilson OrlilCháve1/ 

Jr. JosE Ola ya N'1452-0islrilcSor1tor 
1197S1685CE/969 

Donc!I .'i"bildoP~aOiai 022630 

Cooperativa ele Servicios Multiples ASOCIAOON FRVIDS asociacionfrutOO~e!va_cofle@ Sf. Oaníel Edinwn DiuPinedo 
Sector Inda "e- ca rreterfema ndo 

942-662879 
MoyoNmbo Moyobambi 20450189201 11010060 ~launde Terryj cosudode prodelsurs.ic) 

Frutos de Selva DE SEi.VA yahoo.es f.169428853 
sanMarlin Mowbambal 

RPM:#247354 

Mo)'C)bamba Je pe lacio Cooperativa ~raria ",6,0RCE.00" APROECO 20531360525 ilRW¡gl!Ji~¡;¡¡m Martin felix Rojas Delgaóo 
Carretera Ba~oslermales Km0.650 · S42-92S403, 

Moyobamba altura papHlon '369238821 

Asociación de Productores Sr.Akides Alejandria Carrero PERLA DE INDAfl~ESPALDAS DE lAESCUEl.A 942406137 RPM 
Moyobamba Moyobamba 

C3h!ta!eros AIUYOilNA 
N:UYClllNA 204502Da192 'Rillil'lm~niaRibb!N '!l!ll ,Sr. PabloMedlna~uilar DEINDAflEISANMARllN-~ #770497 

tmyobamba Je pelado 
Cooperliva Agraria "BosGue ver~" 

CA8'1fR 20452344491 
llDA 

11052259 No tiene JuanA!vitesDeia 
Jr .Tarapoto N'133-Moyobamba/Sector 

No tiene 
Las Pa!mas·Jepelado 

Moyobamba Soritor Asociacion "Valle Gran~" 
\IN.LE GRANDE ~J<Giii)• ·~wr.;u·~~ ~ .. 8mer Be na vides Cubas/ 

~48168 
Jr. llipollto Rangel 11' 646-Sorilor #1148268 

Asoclaclon de Productores {fp V ;· -:;.,-. lose lorW! Davlla Estela[ 
Jr. EISol. S/N·Soritor, REl,Ant. localde la -\ tmyobamba Sorit• 20494085799 1~ No tiene #969843264)/JHON Davila( No tiene 

Ecologicos"Caltdel Alto Mayo" , 119560249771 
Policia-soritor 

\fl;. :e J\P- .<,~¡ ~· ..., º--
:::::·!~rS .n ·~··-' 

~- ;•/ 

'-":.:.:~~~.'.-;~:~·/ 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

CadenaProclu:tiw de Calé 

N'deStx:ios Totillas. """ Volurnwscle 

FecbadeCrel:l6n 
AdiWdad 

-.stilladasdel -· Prodll:ciúi 
Predoxqq 

To• ..... ""'"" culti'IO n ""1a 
trotión) 

acOl)iocafé 
febrerode1999 431 m 

pergamino 
1442.25 558Ha. Cl~AOO 

Bdemarrodel acopio café 
330 

2003. 
51 11 

pergamino 
120 100 15 

27deabríldel2007 242 242 
acopio calé 
pergamino 

753 Sll 20 

acopio calé 

27deMal'10de2004 96 " 
pergamino y 
Asistencia 

365 '" 
lecnlca 

11 de Mariode20C6 900 600 
acopio café 
perpmino 

2950 2950 11 

25de rN)l'Jdel 
1006 

210 210 
acopio Cité 
pergamino 

1000 900 IS 

2Senero~l2002. 349 349 
acopio ca~ 
pergamif'IO 

410 

15febrero del2006 303 140 
acopio café 
pergamino 

11167 48S 

11de juniodel2013 70 70 
acopio ca re 

1lS 190 
p@rgamlno 

30deiuliode~ 1012 180 180 
aco¡ikicare 

210 657 
"'"'"mino 

06de Noviembre del¡ 
2011 247 247 

acopioafé 
pergamino 

741 741 
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Cooperativa ~raria de Productores 
11 1 S-M 1 Mlyobamba 1 Btienos Aires lde la Margen tzquierdodel RioMayo CAFOMIR 1 l

qoomjrooayobamba@1TuJj! col Clemente RamirezGonzales/ 1 PI a va Hennoza /Margen Izquierda del Rio I I I 
20193852340 11030541 ,. IG 999700480 22~Abrildel2010 20 

m ""gtJe rone Vasquez Mayo 

13 1 5l.1 1 "'voomba Soritor 
Cooperativa .64raria 'Villa del 

Triunfo" 
'\lllLADEl TRIUNFO;'! 20451377586 l11054408I rnp aj!!adeltriunfu@grnj! roro jMAR~EOOCRUZCORDOVA/ 

?El!RACOSTAHUAMAH 
o lle. IUUOVEN1URl/50RITOR 

~71052381/~4¡ 05de~todel 
8401711 2013 

221 

14 I S-M l ""'°•mba 1Mo~bamba1Coop<rativaA¡rariaE<oterraltda1 ECOffR!AlIDA l 20542395053 !11053389 

Asociacion de de Productores 

1S 1 S-M 1Moyobamba1Moyobam~1 .6crkolasPecuariosForesta!es 
Brtsasdelriomava 

16 1 s.M 1 ""'°omba 

Buenos 

Aire~/Ciro 

Ale~ria 

Asocia don de Productores 'tiro 
Alegria" 

AllAPffOSAAI\ l 2054llll421 l110S0117 

"CIROALEGRlA' 20542255049 111045403 

No tiene Wagner HugoCajo Carrillo 

No tiene Victor Altamirano\liHegas 

No tiene Rolando Peña Rui~ 

Urb. Vista Alegria Mzy, lt. OS 

Domicilio Legal Caserio flor del Mayo 

Buenos Aires/Ca serio aro .AJegri.! 

IR. SANC/Jllll> NR0298s;¡j M'J!TIN-

No tiene 12de¡ulodel2013 I 15 

942S84l4ó l lSde Abrildel20ll I 26 

No tiene 
12deSetiembredel 

2012 
65 

Coopera ti~ ,Woindustrial 
17 1 s.M 1 ""'°omba l ""'°bam~ 1 cafetalera~" ma~o Col>e llda CO?/óROIN 20450251870 1110132861 warhafranrol ?@hctmaU mm lsr. EMlllOllZANACRIZANTO j ~BA'"1YOBNABA,Caserio 1 #972616973 l 24deAbrildel2007 I 85 

19 1 s.M 1 ""'°omba 1 t.IJ~bamba 

20 1 >M 1 ""'°~.~ 1 lepelaco 

21 1 s.M 1 ""'°"mba 1 ~~mba 

22 1 S·M \ Moyobamba 1 Nueva York 

Asociacioode Productores 
Arrooecuarios ''Orolnffi.i" 

Asociacionde productores 

agropecuarios "Luz de Jesus'' 

Asociaciacíoo la Esperanza de un 

nuevo ama riecerde prodoctores de 

café 

Cooperativa '€raria de Productores 
"Ma~a" 

Asociacioo de Prod\ictorescon 

Noneoe 

NoTtene 

No nene 

CO?AEM 

Je pe· 
23 1 S-M 1 Moyobamba 1 ,~ ~ 1 visionparaundesarrolloAgrario 

.,.1ucs11uyacu 
~te ni ble 

APRIMOM 

17 1 S-M 1 M'Jyobamba 1 tA:Jyobamba 1 Asoci~cion productores 1 APAPALERAS 
agropecuarios palmeras de o romina ORCMNA 

Cooperatfva .;iaria Cafutalera Alto 
28 1 S·M 1 "'voomba 1 Mo\llbamba 1 Ma\I) 1 CACAllOMAYO 

29 l S.M 1 tmyobamba j SCMUTOR 1 Cooperativa,6,grarlaSelvaSoritor 1 OOELSO 

20494195624 1 Notiene No tiene 

Notiene 1 Notiene lfotie~e 

Notiene 1 Notiene No tiene 

20572202365 111059135 m.uiohljshtj@mil com 
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DIAGNOSTICO DE 
LA CADENA DE 

VALOR DEL 
CULTIVO CACAO 

DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD AGRARIA - DPA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTfN - DRASAM 



11. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad San Martín produce aproximadamente 38 mil 

toneladas de cacao grano seco, cuyas principales zona de producción se 

concentran en la provincia de Tocache y Mariscal Cáceres, existiendo 

además zonas en expansión en la zona del Alto Mayo, Bajo Mayo y Bajo 

Huallaga. 

Muchas son las familias que optaron por el cultivo de cacao; en el año 2003 

se contaba aproximadamente con 4,413 has de cacao. Habiéndose 

evidenciado un crecimiento exponencial hasta llegar a instalar 49,532 Has 

en el año 2014, de los cuales cerca del 80% fueron sembradas con CCN51 

y el 20% corresponde a cacaos trinitarios o actualmente conocidos como 

cacaos finos de aroma. 

Se estima que esta área puede ser ampliamente superada, debido a que 

diferentes instituciones públicas, privadas como ACOPAGRO, Oro Verde, 

CAC Tocache y otras empresas privadas, se han establecido en la región 

ofreciendo oportunidades de articulación de la producción y servicios para la 

producción. 

SITUACIÓN ACTUAL. 

Actualmente la problemática se resumen en la baja productividad 8 O O 

kg/ha/año, inferior al potencial del tipo de cacao instalado que es superior 

a los 3000 Kg ha/año, un segundo problema está referido al escaso acceso 

al financiamiento, los productores no cuentan con garantías que avalen los 

créditos para la fertilización, en cuanto a la transformación primaria persiste 

aun las ineficientes prácticas de post cosecha, la deficiente infraestructura 

limita la homogenización de la calidad, los niveles de Asociatividad bordea el 

35%, situación que no favorece la articulación equitativa de los pequeños 

productores a la cadena haciendo insostenible el negocio. 

actividades que son 

de la misma manera 
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viene trabajando el GORESAM y sus unidades ejecutoras como la Dirección 

Regional d3 Agricultura (DRASAM), Proyecto Especial Huallaga Central 

y Bajo Mayo (PEHCBM), Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), y 

algunas empresas comercializadoras, quienes implementan acuerdos 

comerciales y apoyan la generación de servicios internos dentro de las 

organizaciones. 

Debido a la situación presentada el Gobierno Regional ha diseñado de 

manera participativa estrategias para los diferentes eslabones de la 

cadena de valor, habiéndose generado y establecido políticas que 

fortalecen a la cadena desde la etapa de producción invirtiendo en el 

incremento de la productividad, mejora de la calidad del grano, valor 

agregado y articulación comercial sostenible. 

La adopción de tecnología, la gestión eficiente de las fincas, así como 

el gerenciamiento de las organizaciones representa retos para los 

actores directos quienes tienen el apoyo, y acompañamiento permanente 

de los sectores competentes. 

En la región San Martín, como en la mayor parte del país, la pequeña 

agricultura tiene un peso muy importante en el desarrollo agrario. De acuerdo 

al IV CENAGRO, la mitad de las Unidades Agropecuarias (U.A) de la región 

(49%) tiene extensiones menores a las 5 ha.; el 35% no supera las 20 

ha. y sólo el 15% cuenta con extensiones mayores a las 20 ha. 

En el caso específico del cultivo del cacao, el 37% de las U.A donde se 

maneja este cultivo tienen extensiones menores a las 5 ha, es decir, se 

conducen bajo sistemas de explotación familiar; el 41% de las U.A tienen 

extensiones entre 5 y 20 ha, escala asociada a la pequeña y mediana 

agricultura comercial y el resto (22%) desarrolla el cultivo en U.A con 

extensiones mayores a las 20 ha., es decir, con posibilidades de desarrollar 

. ,-~c---,~a agricultura comercial intensiva. 
,--- f \'v¡j(\L .,~ 
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111. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES ESLABONES DE LA CADENA DE 

CACAO. 

a) Eje Productivo 

LIMITAMTES OPORTUNIDADES 
• Productores desconocen prácticas para la • ZEE como herramienta de planteamiento. 

siembra en zonas y suelos adecuados • Existencia de áreas para la ampliación del 
• Cultivos de subsistencias (1.8 Ha/productor). cultivo. 
• Baja productividad. • Productores interesados en el cultivo de cacao. 
• Desconocimiento de prácticas fitosanitarias. • Existencia de tecnología productiva. 
• Prácticas de manejo de pos-cosecha • Potencial para especializar producción de 

ineficientes. cacao como orgánico, fino, de aroma y en 
• Escasos proyectos de apoyo a la producción sistema agroforestales. 

en campo. • Material genético regional con buena 
• Pocos servicios de extensión, capacitación y calificación por calidad, que le confiere alto 

de transferencia tecnológica. valor comercial y ventas con sello y marcas 

• Escaso desarrollo de la inversión en para los mercados externos. 

agroindustria (valor agregado). • Gobierno y cooperación coinciden en apoyar a 

•Cambio climático (sequias, lluvias los productores cacaoteros. 

prolongadas y otros). • Consumo de chocolates en mercados nacional 
ofrecen oportunidad para incursionar en 
aaroindustria. 

b) Eje social. 

LIMITACIONES OPORTUNIDADES 
• 70% de productores no organizados por • Productores con confianza en ellos mismos y 

desconocimiento de las ventajas en cultivo, como inversión segura y 
organizacionales. sostenible. 

• Organizaciones existentes a un frágil y con • Formación de alianzas y redes empresariales 
débil accionar. de productores, para fortalecer la cadena de 

• Escasa oferta de servicios internos dentro de valor. 
1 as oraanizaciones cacaoteras. 

c) Eje comercial 

LIMITACIONES OPORTUNIDADES 
• Relaciones comerciales frágiles entre las • Empresas organizan compras directas en 

organizaciones de productores y las países productores-comercio justo y hasta 
comercializadoras. convencional. 

• Escasa prácticas de venta corporativa, los • Diferenciación del cacao por origen, nicho y 
productores no organizan su oferta (volumen, calidad. 
calidad, oportunidad) para asegurar mercados • Inversión del GRSM en infraestructura vial y 
y obtener mejores precios. eléctrica para alentar la inversión privada. 
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d) Eje Financiero 

LIMITANTES OPORTUNIDADES 
• Productos financieros ofertados no • Algunos expertos con experiencia en pequeña 

adecuados al sistema productivo (altas producción, están sugiriendo nuevas 
tasas de interés). arquitecturas financieras coordinadas con las 

• Trámites largos y complicados limitan la organizaciones . 
aplicación a créditos por parte de los • Entidades financieras internacionales 
pequeños productores. interesadas en invertir en la región San Martín 

• Los productores no disponen de garantías (Rabobank, Root Capital, etc. 
para gestionar créditos. 

IV. ESTADISTICAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LA REGION SAN MARTIN. 

Cuadro Nº 01: Estacionalidad de la producción 

MESES DE MAYOR PRODUCCION DE CACAO 

CACAO 

PRODUCCION Ene Feb Mar abr May jun Jul ago set oct 

ALTA 
. 

. 

BAJA 

Cuadro Nº 02: PORCENTAJE DE PRODUCCION POR MES 

CACAO 

MESES Ene Feb Mar abr May jun Jul ago 

% Producción 0.2 1.2 2.1 11> 28i1 21 16.8 8.3 

Gráfico Nº 01: Porcentaje de la producción por mes. 
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4.1.- Series históricas 

Cuadro Nº 03: Serie histórica de la superficie en verde (has) de cacao. 

CACAO TOTAL HAS EN VERDE POR PROVINCIA 
llEIJ.AVISTA · EL ·lfUAWIGA ... !AMAS MAlllSMI. PIQJTA lllOM •ANMA""' TOGUME 

1996 73 1996 88 1996 42 1996 1996 69 1996 46 1996 55 1996 411996 182 
1997 87 1997 173 1997 63 1997 1997 69 1997 46 19137 59 1997 411997 188 
1998 108 1998 281 1998 103 1998 841998 82.8 1998 121 1998 59 1998 411998 193 1998 705 
1999 143 1999 544 1999 207 1999 97 1999 337.8 1999 134 1999 561999 411999 212 1999 1079.5 - 2000 252 2000 662 2000 338 2000 119 2000 364.8 2000 139 2000 55.46 2000 41 2000 212 2000 1371.7 
2001 262.75 2001 662 2001 426 2001 149 2001 394.8 2001 142 2001 85.46 2001 45.5 2001 183 2001 1472. 7 
2002 264.75 2002 662 2002 437 2002 141 2002 420.8 2002 142 2002 97.46 2002 46 2002 189 2002 1445.2 
2003 264.75 2003 654 2003 584 2003 146 2003 490.8 2003 142 2003 115.46 2003 78.S 2003 193 2003 1744.2 
2004 264.75 2004 658.S 2004 611 2004 182 2004 1756.8 2004 177 2004 131.46 2004 113 2004 599 2004 3380.2 
2005 326.75 2005 788.5 2005 692 2005 415 2005 1953.8 2005 223 2005 164.46 2005 141 2005 602 2005 4661.2 - 2006 556.25 2006 922.S 2006 1629 2006 966 2006 2730.3 2006 248 2006 161.46 2006 189 2006 660 2006 5149 
2007 1205.75 2007 922.S 2007 2690 2007 1707 2007 3076.3 2007 259 2007 293.96 2007 207 2007 1173.5 2007 6964 
2008 1367.25 2008 1146 2008 2851 2008 2644 2008 4478.3 2008 273 2008 293.96 2008 218 2008 1883.S 2008 6971 
2009 1688.25 2009 1206 2009 4062 2009 3171 2009 6813.3 2009 321.5 2009 427.96 2009 225 2009 2015 2009 8890 
2010 1681.25 2010 1284 2010 4522 2010 3471 2010 7596.3 2010 368.S 2010 519.96 2010 223 2010 2459 2010 9469 
2011 1676.8 2011 2021 2011 4549 2011 3703 2011 8527.3 2011 430.S 2011 609.96 2011 229 2011 3913.1 2011 11341 - 2012 2597.8 2012 2248 2012 4588 2012 3989 2012 9720.3 2012 508.S 2012 732.96 2012 275.S 2012 4189.1 2012 12276 
2013 2594.3 2013 2658 2013 4615 2013 4443 2013 10781 2013 541.2 2013 841.959 2013 275.S 2013 4232.1 2013 12900 
2014 3455.8 2014 3552 2014 4662 2014 5011 2014 11979 2014 689.4 2014 1044.959 2014 275.5 2014 4338.6 2014 14524 

Fuente: Oficina de Estadistica Agraria DRASAM. 

Cuadro Nº 04: Serie histórica de has en producción de cacao. 

CACAO HAS EN PRODUCCIÓN POR PROVINCIA 
BEU.AlllSTA· l!I.. HllAl.IAGll l.AIJA$ .. 1a.t!lCE11E5 PICOTA RIOJA . ... 'rOtAQIE 

1996 o 1996 o 1996 o 1996 o 1996 o 1996 o 1996 o 1996 o 1996 o 
1997 711997 811997 28 1997 691997 461997 55 1997 29.5 1997 182 1997 o 
1998 761998 105.6 1998 35 1998 411998 69 1998 411998 47 1998 281998 166 1998 338 - 1999 911999 229 1999 35 1999 481999 691999 113 1999 561999 311999 160 1999 571 

20'.XJ 118 2000 283 2000 178 2000 69 20'.XJ 111 2000 121 20'.XJ 53 2000 38 2000 169 2000 796 

2001 140 2001 643 2001 329 2001 69 2001 346.3 2001 137 2001 55 2001 412001 m 2001 1228 

2002 217 2002 662 2002 426 2002 112 2002 388 2002 142 2002 77 2002 43.S 2002 183 2002 1442 - 2003 263 2003 649 2003 437 2003 '" 2003 412 2003 142 2003 97 2003 45.5 2003 189 2003 1459 

2004 264.25 2004 649 2004 573 2004 146 2004 457 2004 142 2004 104 2004 66.5 2004 191 2004 1598.S 

2005 264.25 2005 649 2005 590 2005 146 2005 457 2005 142 2005 104 2005 83.5 2005 191 2005 1598.5 

2006 295.75 2006 649 2006 651 2006 395 2006 1805.3 2006 223.1 2006 132.46 2006 134.S 2006 280 2006 3613 

2007 605.25 2007 762 2007 663 2007 530 2007 2781.3 2007 223.1 2007 154.46 2007 131.5 2007 280 2007 4698 

2008 797.75 2008 852 2008 721 2008 1350 2008 2981.3 2008 225 2008 153.46 2008 166.5 2008 752 2008 4733 

2009 1127.75 2009 822 2009 1629 2009 2219 2009 3695.3 2009 225 2009 174.46 2009 154.5 2009 975 2009 4968 

2010 1207.75 2010 1150 2010 2685 2010 2830 2010 6176.3 2010 246 2010 403.46 2010 208 2010 1760 2010 6208 

2011 1365.25 2011 1526 2011 2851 2011 3250 2011 6783.3 2011 367.5 2011 467.46 2011 220 2011 1945 2011 8200 

2012 1425.25 2012 1623 2012 3434 2012 3337 2012 691&3 2012 383.5 2012 554.46 2012 217 2012 1921 2012 9253 

2013 1681.25 2013 2058 2013 4522 2013 3637 2013 9004.3 2013 421 2013 681.46 2013 246 2013 2362 2013 10179 

2014 2558.25 2014 2231 2014 4542 2014 4170 2014 9579.3 2014 495 2014 691.46 2014 266 2014 3221 2014 12732 

-
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Cuadro Nº 5: Serie histórica de Tm cosechadas de cacao. 

CACAO COSECHAS POR PROVINCIA TM 
llEUAVISTA OORAl>O· llUAWIGA· !AMAS M.OICERIS H»TA - lOCACHI! 

1996 o 1996 o 1996 o 1996 1 1996 o 1996 ( 1996 o 1996 o 1996 o 1996 o 
1997 46.7 1997 43.55 1997 13.02 1997 o 1997 38 1997 33.78 1997 35.744 1997 15.9 1997 117.05 1997 o 
1998 49.3 1998 50.17 1998 17.5 1998 20.6 1998 37.9 1998 23 1998 30.6 1998 14.6 1998 78.7 1998 73.3 
1999 61.8 1999 158.4 1999 19.52 1999 31.17 1999 39.8 1999 57.62 1999 31.62 1999 15.96 1999 81.42 1999 270.2 
2000 75.25 2000 165.9 2000 109.19 2000 48.24 2000 69.1 2000 69.27 2000 31.21 2000 18.15 2000 81.75 2000 444.8 
2001 85.84 2001 378.7 2001 212.15 2001 412 2001 201 2001 73.75 2001 29.63 2001 19.5 2001 88.422 2001 684.3 
2002 135.52 2002 4211 2002 279.74 2002 69.55 2002 260.5 2002 81.09 2002 43.088 2002 21.99 2002 101.01 2002 884.39 
2003 167.94 2003 4315 2003 290.25 2003 84.35 2003 281 2003 87.57 2003 56.053 2003 26.26 2003 109.96 2003 958.91 
2004 164.1 2004 418.! 2004 376.21 2004 92.94 2004 312.S 2004 91.22 2004 65.009 2004 39.59~ 2004 11( 2004 1034 
2005 165.548 2005 471.6 2005 400.92 2005 114.1 2005 369.02 2005 91 2005 69.362 2005 58.614 2005 118.47 2005 1116.6 
2006 201.94 2006 507.7 2006 435.2 2006 305.1 2006 1485 2006 148.l 2006 93.469 2006 94.525 2006 192.28 2006 2536 

2007 411.48 2007 594.4 2007 589.7 2007 416.3 2007 2409.8 2007 182.1 2007 114.984 2007 101.83 2007 197.14 2007 3514 

2008 636.14 2008 6635 2008 642.35 2008 1045 2008 2731.5 2008 181 2008 121.309 2008 131.98 2008 535.45 2008 3954.8 

2009 926.7 2009 653.5 2009 1308.6 2009 1733 2009 3398 2009 205.l 2009 147.125 2009 130.8 2009 735.48 2009 4355 

2010 1072.28 2010 lOU 2010 2118.5 2010 2493 2010 5760 2010 213.2 2010 299.237 2010 163.7 2010 1522.3 2010 5671 - 2011 1215.46 2011 1319 2011 2290 2011 2889 2011 6204 2011 297.6 2011 382.9 2011 181.5 2011 1619.4 2011 7760 

2012 1291.173 20U 1461 2012 3010 2012 2999 2012 6544 20U 336.4 2012 449.5 2012 186.5 2012 1719.3 20U 8740 

2013 1589.269 2013 1864 2013 3804.7 2013 3289 2013 8438 2013 395.9 2013 600 2013 225 2013 2045 2013 9951 

2014 2488.8 2014 2215 2014 3840 2014 4005 2014 9249 2014 459 2014 635.3 2014 248.4 2014 2987.7 2014 12205 

-.. Fuente: Oficina de Estadistica Agraria DRASAM. 

,-. Cuadro Nº 6: Series históricas por año en verde, producción y cosechas 

AREA 'FOTAL EN • 
.c:J' PRODUCCIÓN 

VERDEtlÁS· 
PRODUCCIÓN Tllll ..... ., 

1996 596 1996 o 1996 o 
1997 726 1997 561.5 r1997 343.74 

1998 1777.8 1998 946.62 1998 395.67 

1999 2851.3 1999 1399 1999 767.46 

2000 3554.96 2000 1936 2000 1112.8 

2001 3823.21 2001 3160.3 2001 1814.5 

2002 3845.21 2002 3692.5 2002 2298 

2003 4412.71 2003 3827.5 2003 2493.8 

2004 7873.71 2004 4150.25 2004 2704.4 

2005 9967.71 2005 4225.25 2005 2975.3 

2006 13211.51 2006 8179.11 2006 5999.3 

2007 18499.01 2007 10821.5 2007 8531.6 

2008 22125.51 2008 12697 2008 10643 

2009 28819.51 2009 15990 2009 13594 

2010 31593.51 2010 22874.5 2010 20326 

2011 37000.12 2011 26975.5 2011 24159 

2012 41124.62 2012 29066.5 2012 26737 

2013 43881.819 2013 34727 2013 32202 

2014 49532.519 2014 40486 2014 38333 

Fuente: Oficina de Estadistica Agrana DRASAM. 



Cuadro Nº 07: Serie histórica del rendimiento (Kg/ha/año) de cacao. 

Serie histórica del rendimiento (Kglha/allo) de cacao. 

AAo PROVINCJAS - BEUAVISTA DORADO HUAUAGA !AMAS M.CACERl5 MOY PICOTA RIOJA 5ANMARTIN TOCACHf 
1996 #IDIV/OI #IDIV/01 #IDIV/01 #iDIV/01 #iDIV/01 #IDIV/O! #IDIV/01 #iDIV/O! #IDIV/OI #IDIV/O! 

1997 0.658 0.538 0.465 #iDIV/01 0.551 0.734 0.650 0.539 0.643 #IDIV/O! 

1998 0.649 0.475 0.500 0.502 0.549 0.561 0.651 0.521 0.474 0.217 

1999 0.679 0.691 0.558 0.649 o.5n 0.510 0.565 0.515 0.509 0.473 

2000 0.638 0.586 0.613 0.699 0.623 0.572 0.589 0.478 0.484 0.559 

2001 0.613 0.589 0.645 0.597 0.580 0.538 0.539 0.476 0.514 0.557 

2002 0.625 0.636 0.657 0.621 0.671 0.571 0.560 0.506 0.552 0.613 

2003 0.639 0.665 0.664 0.629 0.682 0.617 0.578 o.5n 0.582 0.657 

2004 0.621 0.645 0.657 0.637 0.684 0.642 0.625 0.595 0.576 0.647 - 2005 0.626 0.727 0.680 0.781 0.807 0.641 0.667 0.702 0.620 0.699 

2006 0.683 0.782 0.669 o.ni 0.823 0.664 0.706 0.703 0.687 0.702 

2007 0.680 0.780 0.889 0.785 0.866 0.816 0.744 o.n4 0.704 0.748 - 2008 0.797 o.m 0.891 o.n4 0.916 0.805 0.790 0.793 0.712 0.836 

2009 0.822 0.795 0.803 0.781 0.920 0.912 0.843 0.847 0.754 0.877 

2010 0.888 0.880 0.789 0.881 0.933 0.867 0.742 0.787 0.865 0.913 

2011 0.890 0.864 0.803 0.889 0.915 0.810 0.819 0.825 0.833 0.946 

2012 0.906 0.900 0.8n 0.899 0.946 0.8n 0.811 0.859 0.895 0.945 

2013 0.945 0.906 0.841 0.904 0.937 0.940 0.880 0.915 0.866 0.978 

2014 0.973 0.993 0.845 0.960 0.966 0.927 0.919 0.934 0.928 0.959 
Fuente: Oficina de Estadistica Agraria DRASAM. 

- Cuadro Nº 08: Serie histórica de precios (S/.x kg) de cacao. - Precios de cacao r r provinda afias 1996 al 2015 !Ene-Febl 

Afto Bellavlsta - -·· l.am8s M.C&c:eras - Rioja SanMartln Tocache 
Ptom. 
Rqlonal - 1996 #iDIV/O! #iDIV/O! o #iDIV/O! #iDIV/O! #IDIV/O! #iDIV/O! #iDIV/O! o o 

1997 2.75 3.12 2.28 0.00 2.20 2.56 1.54 4.69 2.17 o 266 

1998 3.20 3.20 3.0l 272 2.89 230 2.63 3.20 2.95 3.30 2.95 

1999 236 2.59 2.30 221 2.23 1.94 2.48 2.24 2.60 2.27 232 - 2000 1.69 1.91 1.76 1.88 1.80 1.35 1.97 1.92 2.02 1.99 1.83 

2001 1.69 1.92 1.76 1.62 1.94 1.30 1.75 1.78 1.80 2.28 1.78 - 2002 3.43 3.60 3.46 283 4.09 200 2.n 256 2.21 3.81 3.0l - 2003 5.33 4.34 4.45 4.73 4.98 4.68 4.64 4.45 3.72 4.19 4.55 

2004 3.38 3.47 3.33 3.50 3.57 3.48 3.41 3.61 3.0.Z 3.58 3.43 - 2005 4.00 3.85 3.93 3.89 4.42 3.70 3.94 3.76 3.35 3.80 3.86 - 2006 3.89 3.69 3.88 3.76 4.36 3.59 3.85 3.62 3.11 3.61 3.74 

2007 5.78 5.35 5.95 5.25 6.13 5.00 4.28 4.74 4.33 5.78 5.26 
-. 2008 5.67 5.46 5.76 5.62 5.97 4.82 4.98 4.84 5.57 5.65 5.43 

2009 5.46 4.87 5.00 4.80 5.53 4.34 4.03 4.93 5.04 4.84 4.88 

2010 6.35 6.0l 6.57 5.98 6.l<f 5.31 5.90 5.30 5.81 6.69 6.0l - 2011 6.00 5.80 6.28 6.15 6.55 5.51 6.0l 6.40 5.75 5.90 6.04 

2012 4.26 4.74 4.89 5.06 5.23 4.13 4.69 4.79 4.45 4.68 4.69 

2013 5.16 5.33 5.30 5.15 5.53 4-14 4.72 4.41 4.82 5.07 4.96 

2014 6.68 7.12 7.07 6.09 7.21 5.67 6.15 5.32 6.47 7.13 6.49 

2015 6.91 7.28 7.17 6.86 7.02 5.90 6.34 5.22 6.86 1.rv 6.66 

-
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4.2.- PLANTACIONES DE CACAO POR PROVINCIA EN SAN MARTIN 

Cuadro Nº 09: Plantaciones de cacao por provincia en San Martín. 

AREAS DE CACAO EN SAN MARTIN AÑO 2014 

Rdto 
PROVINOAS Has. En Verde Has Cosechadas Produccl6n Tlli Has Nuevas promedio 

kg/has 
Bellavista 3455.8 2558.25 2488.8 552.5 0.97 
Dorado 3552 2231.00 2215 194.0 0.99 
Huallaga 4662 4542.00 3840.04 42.0 0.85 

Lamas 5011 4170.00 4004.76 520.0 0.96 
Mariscal Cáceres 11979.3 9579.30 9249 1117.0 0.97 

Moyobamba 689.4 495.00 458.95 50.9 0.93 

Picota 1044.96 691.46 635.3 196.0 0.92 

Rioja 275 266.00 248.4 o.o 0.93 

San Martín 4338.56 3221.00 2987.7 113.5 0.93 

Tocache 14524 12732.00 12205.0 1107.0 0.96 

TOTAL 49532 40486Jll 38332.95 3892.9 0.!111 

Cuadro Nº 10: Áreas en verde por distritos región la Región San Martín 

AREAS EN VERDE DE CACAO POR DISTRITOS 2014 
SanMartln Picota Rlala Lamas M 

. 
Distritos Area Has. Distritos Atea Has Distritos Atea Has. Distritos Area Has. Distritos Area Has. 

Alberto Leveau 51.5 Buenos Aires n.96 Awaiun 30 Alonso Alvarado 30 Calzada 51 

Cacatachi 25 Caspisapa 89 Elias Solio Vargas U.5 Barranquita 932 Habana 41 

Chazuta 2229.5 Picota 182 Nueva Cajamarca 97 Caynarachi 321 Jepelacio 157.5 

Chipurana 390.56 Pilluana 66 Pardo Miguel n Cul'iumbuque 187 Moyobamb 224.2 

El Poivenir 636 Pucacaca 136 Posic 10.5 Lamas 801 Soritor 163.S 

Huimbayoc 507 San Cristobal 27 Rioia 26 Pinto Recodo 708 Yanta lo 522 

Juan Guerra 17 San Hilarión 51 San Feranando 5.5 Rumisapa 165 

La Banda de Sh. 46 Shambovacu 138 Yoron¡¡::os 13 San Roaue Cumbaza 315 

Morales 24 Ti ne:o Ponaza 135 Yuracyacu 9 Shanao 6n 
Papaplava 155 Tres Unidos 143 Tabalosos 662 

San Antonio 35 Zaoatero 213 

Sauce 148 

Shapaia 51 

Tara poto 23 
TOTAL -. .. Tn1"Al 

_ .. 
TOrAL ...... TOrAl ..... 6119.4 

Bellavl$ta Dorado Huall""" Mariscal Cáceres Tocache 
Distritos Area Has. Distritos Atea Has Distritos Atea Has. Distritos Area Has. Distritos Area Has. 

Alto Biavo 1365.5 .11.. .. ua Blanca 256 Alto Saoosoa 631 Camoanilla 2143.3 Nuevo Pro" 3182 

Baio Biavo 359.3 San José de Sisa 705 El EslabOn 163 Huicun¡¡::o 2469 Polvera 4275 

Bellavista 425 San Marti n Alao 548 Piscovacu 449 Juaniui 2528 Shunte 305 

Huall:11:r;i 520 Santa Rosa 372 Sacan che 254 Pachiza 2636 Tocache 3890 

San Pablo 650.5 Shatola 1671 Saoosoa 3054 Paiarlllo 2203 Uchiza 2872 

San Rafael 135.5 Tlngo de Ponaza 111 

TOrAL ~· TOrAL Al Al 11979. TOTAL ...... 
Fuente: Oficina de Estadistica Agraria ORASAM. 



Cuadro Nº 11: Áreas en producción por distritos región San Martín 

AREAS EN PRODUCCIÓN POR DISTRITO Afilo 2014 
Sen Martín PI-. ...... ........ . 

Distritos ™ DI- ™ Di ....... ™ Distritos ™ Distritos ™ 
Alberto Leveau 36 Buenos Aires 45.46 Awa•un Alonso Atvarado 18 Calzada 49 

Cacatachl 23 CasoJsaoa 79 Ellas Solln Van::1as 12.5 Barrannulta 831 Habana 31 

Chazuta 1622 Picota 84 Nue>Ja caramarea 885 ca"narachl 305 Jenelado 141 

Chiourana 251 Pilluana 45 Pardo Mllruel 71 Cui'lumbuoue 157 Mo·•obamb 179 

Et Porvenir 487 Pu caca ca 113 Poslc: m5 Lamas 638 Sorltor 52 

Huimbavoc 403 San Crlstobal 23 Ricia 2• Pinto Recodo 453 Yantalo 43 

Juan Guerra 17 San Hilarlón San Feranando 5.5 Rumlsana 125 
La Banda de Sh. 40 Shamboyacu 75 Yoron<>os 13 San RD"Ue Cumbaza 268 
IVlorales 23 Tlneo Ponaza 107 Yuracvacu 9 Shanao 586 

Panan1ava 95 Tres Unidos 74 Taba losas 622 

San Antonio 27 Zaoatero 167 

Sa"oo 124 
Shaoala 50 

Tara 'º 23 

10TAL 'IOTAL 1'01'AL ... 
Bellnifla Dar- Hualla.,,. Marlseal C4ceres Tocache 

Dl•"""5 ™ "'""'°' ™ Distritos TM "'""'°' TM Distritos ™ 
Alto Blavo 863 ua Blanca 204 Alto Saoosoa 618 Camoanllla 1641.3 Nuevo Proo1 3001 

Bajo Blavo 214.2S San José de Sisa 567 El Eslabbn 153 HUJCUn"'O 2158 Polvora 4083 - Bellavista 418 San Martln Alao 439 Plscovacu 434 Juanlui 2050 Shunte 294 
Hualtaaa 320 Santa Rosa 251 Saamche 243 Pachlza 2105 Tocache 2600 
San Pablo 610 Shatola 77C Saoosoa 2989 Palarlllo 1625 Uchlza 2754 
San Rafael 133 Tln de Ponaza 105 

YOTAl. 10TAL torAL 9579.1 torAL 

Fuente: Oficina de Estadistica Agraria DRASAM. 

Cuadro Nº 12: Volumen ™ de producción por distritos región San Martín 

VOLUME COSECHADO DE CACAO POR DISTRITOS Afilo 2014 
Sen Martín PI-. Rlm u- M 

Distritos TM Distritos TM Distritos TM DlstritQS TM Distritos TM 
Alberto leve a u 30.8 Buenos Aires 39.3 Awajun 29 Alonso Alvarado 17.1 Calzada 47.9 

Cacatachl 20.9 Casnisana 78.3 Elias Solin Va .... as 12 Barr¡¡nnuita 786.66 Habana 29 

Chazuta 1527 Picota 83 Nueva ca1amarca 84 Cavnarachi 304 Jenelacio 128.1 

Chiourana 168 Pilluana 35.4 Pardo M .. uel 63 Cuf\umbunue 141 Movobamb'" 163 

Et Porvenir 479 Pucacaca 105.6 Posic 10 lamas 594 Soritor 49.25 
Huimbayoc 387 San Cristobal 22 Rioja 24 Pinto Recodo 451 Yantalo 41.7 - Juan Guerra 16.4 San Hilarión 41.8 San Feranando 5.4 Rumisana 124 

la Banda de Sh. 32.5 Shambovacu 65.4 Yoronªos 12.5 San Ronue Cumbaza 256 

'"" Morales 20.2 Tinizo Ponaza 100.5 Yurac:vacu 8.5 Shanao 575 

Paoaolava 91.7 Tres Unidos 64 Tabalosos 596 

'"" 
San Antonio 22.7 Zapatero 160 
Sauce 123.8 
Shana·a 44.8 
Tara poto 22.9 

'IOTAL ..... TOTAL .... AL - ...,,. .... -~ .... .. 
- Bellavl- Dorado H MmfscalCI res Tocache 

Distritos TM Distritos TM Distritos TM '"""'""' TM Dl!¡tritos TM 

Alto Biavo 835 .a.aua Blanca 234 Alto Sanosoa S26.41 camnanilla 1596 Nuevo Pro-- 2908 
Balo Blavo 206.8 San José de Sisa 566 El Eslabbn 131.21 Huicun 2107 Po/vara 4079 
Bellavista 416 San Martin Alao 438 Plscoyacu 308.06 Juaniui 2030 Shunte 276 

Huallai!l!a 304 Santa Rosa 239 Sacanche 207.19 Pac:hiza 1948 Toca che 2355 

San Pablo 603 Shatoia 738 Sannsoa 2517.67 Paiarillo 1568 Uchiza 2587 

San Rafael 124 Tin .. o de Ponaza 89.5 

TOTAL .... AL TOTAL AL TOFAL 

-

-
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-
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-
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Cuadro Nº 13: Rendimiento promedio TM/ha/año por distrito - Región San 

Martín 

RENDIMIENTO PROMEDIO POR DISTRITOS Af.10 2014 Kg/Ha/Año 
5anMartln Picota A""" ...._ M 

Distritos IC•IHa/Afto "'"""" .. ,...,.,,. Distritos ""'""'""" Distritos ""'"•'Allo "'"""" Alberto leveau 855.56 Buenos Aires 864.50 Awaiun 966.67 Alonso Alvarado 950.00 Calzada 

Cacatachi 908.70 Cascisaoa 991.14 Elias Solin Van.i:as 960.00 Barranauita 946.64 Habana 
Chazuta 941.43 Picota 988.10 Nueva Caiamarca 949.15 Cavnarachi 996.72 Jeoelacio 
Chipun1na 669.32 Pllluana 786.67 Pardo Miguel 887.32 cunumbuQue 898.09 Moyobamb• 
El Porvenir 983.57 Pu caca ca 934.51 Po sic 952.38 Lamas 931.03 Soritor 
Huimbavoc 960.30 San Cristobal 956.52 Ricia 923.08 Pinto Recodo 995.58 Yantalo 

Juan Guerra 964.71 San Hilarión 908.70 San Feranando 981.82 Rumisaoa 992.00 
La Banda de Sh. 812.1;/ Shambovacu 872.00 Yoron11os 961.54 San Rooue Cumbaza 955.22 

Morales 878.26 línun Ponaza 939.25 Yuracvacu 944.44 Shanao 981.23 

Paoaclava 965.26 Tres Unidos 864.86 Tabalosos 958.20 
San Antonio 840.74 Zaoatero 958.08 

Sau~ 998.39 
Shapaja 896.00 
Taraooto 995.65 

lOTAl -~ lOTAl lOTAl 9117.21 lOTAL 

1ra/Ha/Afto 

977.SS 
935.48 
908.51 
910.61 
947.12 
969.n 

941.51 

Bellavlsta O«ado Huell- Mwlscal C6Ceres Tocad!e 
Dl•trikn ""•'Ha/Afio Distritos .. ,...,_ - ... , ... ,Al\o Distritos ""ª'~Al\o Distritos ""'""""" Alto Biavo 967.56 A11.ua Blanca 1147.06 Alto Saoosoa 851.80 Camoanilla 972.40 Nuevo Pro"' 969.01 

Baio Biavo 965.23 San José de Sisa 998.24 El Eslabbn 857.58 Huicun"'o 976.37 Polvora 999.02 

Bellavlsta 995.22 San Martin Alao 9'J'l.72 Plscovacu 848.06 Juaniui 990.24 Shunte 938.78 
Huallai;i;:a 950.00 Santa Rosa 952.19 Sacanche 852.63 Pachiza 925.42 Tocache 905.77 
San Pablo 988.52 Shatoia 958.44 Sao oso a 842.31 Paiarillo 964.92 Uchiza 939.36 

San Rafael 932.33 lín~ de Ponaza 852.,. 

lOTAL -- TOTAL -~ lOTAl -~ 
........... -· lOTAL ..... .. 

Promedio Reglonl 940.91.3kg/ha/año 

Cuadro Nº 14: Áreas nuevas instaladas por distrito Región San Martín 

AREAS NUEVAS INSTALADAS POR DISTRITOS AÑO 2014 
5anMartln . Picota RiGla Lamas MQVObamba 

"''- TM "'''"''" TM Distritos TM "'""'"" TM Dlstrttos TM 

Alberto Leveau 7.5 Buenos Aires 10 Awajun Alonso Alvarado 13 Calzada 4 

cacatachi Caspisapa 4 Elias Sol in Vargas Barranquita 68 Habana 6 
Chazuta 30 Picota 81 Nueva Caiamarca cavnarachi 7 Jeaelado 12 

Chiourana 10 Pilluana 10 Pardo Me:uel Cuftumbuoue 13 Movobambo 10.2 

El Porvenir 13 Pucacaca 13 Posic '"""' 50 Soritor 11.5 

Huimbayoc 21 San Cristobal 3 Rioia Pinto Recodo ll2 Yantalo 7.2 
Juan Guerra San Hilarión 4 San Feranando Rumisapa 17 

la Banda de Sh. 1 Shambovacu 24 Yorongos San Ronue Cumbaza 31 

Morales línllo Ponaza 20 Yuracvacu Shanao 120 
Paoaolava 5 Tres Unidos 27 Tabalosos n 
San Antonio Zapatero 17 

Sauce 26 

Shaoaia 

Tarapoto 

lOTAL 113.! TOTAL "" TOTAL • TOfAI. ·~ 50.9 

Ballmrista · Dorado Huall• !a Mariscal C6Ceres Toc:ache 

"'"" ... TM Distritos TM "'"""" TM "'""'°' TM Distritos TM 

Alto Biavo sw Agua Blanca 2f Alto Saposoa 7 Campanilla 239 Nuevo Prog 239 

Baio Biavo San José de Sisa 53 El Eslabbn 4 Huicungo 2CE Polvora 328 

Bellavista 2 San Martin Alao 53 Piscoyacu 5 Juanjui 228 Shunte 

Huallalla Santa Rosa 36 Sacanche 4 Pachiza 210 Tocache 270 

San Pablo 40.5 Shatoja 26 Saposoa 19 Paiarillo 235 Uchiza 270 

San Raf , língo de Ponaza 3 . 

- c,\O ....... ot ,,., 
Al ·-~AL n•~TOTAL ... ~ 

tí~º 
,, :'.\ \"''l\" 

_,. .\ 
.. (> '~· \ 

e'-' 
'il 

' : \ 
• ¿-,' _; ·¡ 
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ANALISIS FODA DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO 

5.1.-ESLABON DE PRODUCCIÓN 

ANÁLISIS FODA DE lA CADENA DE VALOR OE CACAO 

• 

• 

Se cuenta con grandes extensiones instaladas del cultivo en todas sus fases de desarrollo que 
se incorporarán a la oferta comercial en forma creciente en los próximos af\os. 

Se cuenta con personal técnico calificado con mucha experiencia en el manejo del 

cultivo (prácticas culturales}. 

Se dispone de mano de obra familiar en edad económicamente activa con potencial para 

participar eficientemente en el proceso productivo del cacao 

Se cuenta con paquetes tecnológicos probados en campo de agricultores 

resultados de productividad (TAPS en Tocache: 3000 kg/ha)) 

Gran número de productores organizados-principalmente de la zona sur y centro- cuentan 

con sellos de producción orgánica, comercio justo, alianza con los bosques, UTZ, etc. 

• La productividad por hectárea promedio es baja. En la zona sur:lOOO kg/ha; Zona 
centro: 800 kg/ha; Zona Bajo Huallaga: 600kg/ha 

• El productor promedio no realiza podas adecuadas principalmente en la zona del Bajo 
Huallaga 

• La escasa cultura de abonamiento y el bajo acceso a créditos para insumos se traduce 
en un deficiente manejo de los suelos que repercute en la productividad. 

• El nivel educativo del productor promedio es muy bajo (29% primaria 
incompleta, 35% sólo primaria) lo que dificulta mejorar la gestión productiva (IV 
CENAGRO) 

• El productor no cuenta con otras fuentes importantes de ingresos que le ayuden 
a solventar Ja etapa inicial del cultivo. 

• Los caminos de acceso a las plantaciones están en malas condiciones y no cuentan 
con el mantenimiento adecuado 

• Escasa disponibilidad de material genético certificado con altos estándares de 
calidad, productividad y resistencia a plagas y enfermedades. 

• No se cuenta con suficiente cantidad de técnicos trabajando en campo 

• Los técnicos tienen debilidades en manejo de riego y fertilización. 

• Los técnicos desconocen metodologfa de extensión rural efectivas 
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• Se cuenta con recursos públicos (AGROIOEAS, DEVIDA, PRODATU} y de la 
cooperación internacional (USAID) para promover la instalación de nuevas áreas y 
fomentar incremento de la productividad a través de plataformas de asistencia 
técnica e incentivos monetarios para el mejoramiento de la competitividad de las 

cadenas de valor. 

• El interés de empresas exportadoras e importadoras (Armanjaro, Sumaqao, Romero 
Trading, Ecom Trading), por articularse directamente con productores se ha 
incrementado. 

• Existe un marco normativo promotor del cacao y del chocolate que incentiva su 
consumo: Oía del cacao y Chocolate, Dedaración de Producto Bandera. 

• El Perú es reconocido por Ja ICCO como productor de cacao fino y de aroma 
(Anexo "C' del Convenio Internacional 2010). 

• El cacao peruano ha recibido la más atta distinción mundial "COcoa 
lntemational Award" al mejor cacao en el último evento del Salón Du Chocolat de 
Parfs 2013. 

• Se prevé un crecimiento sostenido de la demanda internacional del cacao tanto 
de los mercados existentes (EEUU, UE} como por el crecimiento de mercados 
emergentes {Asia). 

• La productividad es uno de los puntos de atención de los países 
compradores. Se espera que la colaboración a lo largo de la cadena financie y aumente 
la productividad y el beneficio entre todos los agentes de la cadena. {CBI). 

• El diferencial de precios entre el cacao convencional y el orgánico no 
es suficiente para incentivar la producción de mayor calidad. 

• Los efectos del cambio climático ocasionan largos períodos de sequia 
o intensas lluvias que afectan importantes áreas de cultivo por inundación 
o estrés hídrico. 

• Por efectos del cambio dimático estamos expuestos a Ja aparición de 
nuevas plagas y/o enfermedades. 



-

5.2.- ESLABON DE POS COSECHA 

• Los productores organizados conocen las técnicas de post cosecha y 
las practican para insertarse a los mercados exigentes en calidad. 

• El 95% de las organizaciones cuentan con infraestructura para la 
post cosecha centralizada que facilita la estandarización de la calidad. 

• Muchas organizaciones no cuentan con fondos de contrapartida para 
acceder a recursos de ca-inversión que otorga el Estado (AGROIDEAS) 

• Escasa disponibilidad de capital de acopio para utilizar los módulos de 
post- cosecha centralizado al 100% de su capacidad. 

• Se cuenta con recursos del gobierno central (AGROIDEAS) y regional (PIPs) 
para la construcción de módulos de post cosecha centralizado orientados 
a organizaciones de productores. 

• El adecuado manejo post cosecha de la variedad CCNSl ha logrado que 
sea vak>rado por ta industria global para la elaboración de chocolates 
selectos (PRONATEC), ICAM) 

• La mayor presencia de acopiadores o intermediarios en campo y como 

consecuencia del aumento de Ja demanda de cacao convencional, puede hacer que el 

productor pierda el interés por desarrollar una adecuada post cosecha y disminuya la 

calidad promedio del grano. 



5.3.- ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

• Las organizaciones de productores tienen capacidad de ofertar volúmenes 
comerciales de calidad estandarizada. 

• Desarrollo creciente de iniciativas empresariales locales para la producción 
de chocoJatesde calidad. (150 t / af'io} 

• Existencia de empresas acopiadoras formales con capacidad económica 
y logfstica para comercializar el grano desde zonas alejadas. 

• La capacidad logística para el acopio del grano por parte de la mayoria de 
organizaciones (zonas sur y Bajo Hualla9a) es débil, tanto en términos 
económicos (capital de trabajo), como de infraestructura (centros de acopio 
descentralizados) y vehiculos menores para ingreso o salida de los campos. 

• Fuerte dependencia de las organizaciones de productores a ayudas externas 
de financiamiento o servicios 

• Débil capacidad de gestión para acceder a fuentes de financiamiento 
disponibles en el mercado (para capital de acopio, capitalización, etc) 

• Inadecuada gestión adminlstrathla, contable y financiera de las 
organizaciones merma la posición patrimonial frente a las Instituciones 
financieras. 

• Proliferación de Intermediarios informales incrementan la competencia 
desleal. 

Se cuenta con recursos pt.'.iblicos del gobierno central (AGROIDEAS) para el 
desarrollo de infraestructura y adquisición de equipos y vehículos para el 
acoplo. 

• La demanda de cacao es creciente. Se ha incrementado el nt.'.imero de 
empresas importadoras y exportadoras en la J"egión con interés en articularse 
directamente con productores. 

• Surgimiento de una cultura de consumo de chocolates de calidad ante la 
oferta regional de productos con alto contenido de cacao. 

• Factores climáticos adversos pueden afectar las áreas de cultivo y 
rendlmJentos como consecuencia da las sequ(as, Inundaciones o arrastre de 
tierras y poner en riesgo el cumplimiento de contratos. 

• El predominio de la estrategia ofensiva para el acopio vuelve más vulnerable 
la fidelizadón del socio con su organización y, por ende, el cumplimiento de 
los contratos. 

• Alta volatllldad de los precios por conductas especulativas en el mercado 
internacional 
Las condiciones de insesuridad a nivel nacional y local pone en riesgo los 
mecanismos de paso en efectivo al productor. 

• Política tributaria desincentiva la fonnalizadón 
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VI. LOGROS ALCANZADOS. 

• Año 2009: Distinción como "Cacao de Excelencia" en el Salón del Cacao y 

Chocolate de París otorgado a la Cooperativa Agroindustrial Tocache de la 

región San Martín . 

• Año 2010: Distinción como el chocolate preferido de los Franceses 

otorgado por la Revista "Que Choisir" al chocolate producido por Alter Eco 

con cacao peruano de ACOPAGRO . 

• 56 organizaciones de productores organizados en de las cuales 13 son 

cooperativas que agrupa a 12967 productores y 43 asociaciones de 

productores que agrupan a 7736 productores. 

• 20703 has están bajo la modalidad de asociatividad en cooperativas como 

en asociaciones. 

• Mejoramiento de la infraestructura pos cosecha a través de su unidad 

ejecutora la Dirección Regional de Agricultura San Martin del Gobierno 

Regional en convenio con DEVIDA 

• Implementación de las Técnicas de Abonamiento y Poda Sincronizada que 

han permitido incrementar los rendimientos en algunas zonas. 

• Productores de las organizaciones de productores concientizados en la 

aplicación de abonos a sus parcelas para mejorar la productividad . 

.-. • Mejoramiento de infraestructura productiva y de servicios a través del 

-...... programa AGROIDEAS del Ministerio de Agricultura y Riego. -

.-. 

.-. 

VII. RESTRICCIONES QUE ENCUENTRA EL PRODUCTOR DE CACAO 

Entre las principales restricciones que enfrenta la pequeña agricultura 

podemos mencionar: 

•La informalidad de la tenencia de la tierra. De acuerdo al mismo Censo, 

sólo el 21% de todas las U.A de la región menores a las 5 ha. indicó tener 

título de propiedad, mientras que la gran mayoría, el 49%, manifestó no tener 

ningún documento que acredite la propiedad o posesión de su terreno ni 

~-· contrarse en trámite para obtenerlo. Esta situación constituye una limitante 
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para que los productores accedan a créditos formales a menores tasas ya 

que no cuentan con las garantías del caso, principal requisito para acceder a 

los productos ofrecidos por las entidades financieras. Cabe resaltar, que 

este problema de informalidad en la propiedad de la tierra no es exclusivo 

de la pequeña agricultura, también lo enfrentan las U.A con extensiones 

mayores a las 20ha. (38% no cuentan con título de propiedad). 

•Baja productividad de sus parcelas. restricción que enfrente la agricultura 

familiar tiene que ver con su capacidad para incrementar la producción no 

sólo desde una óptica vertical, es decir, incrementando la productividad 

a través de la aplicación de paquetes tecnológicos adecuados, sino también 

desde una óptica horizontal, es decir, ampliando las áreas cultivadas. De 

acuerdo al mismo Censo, sólo el 62% de las U.A con menos de 5 ha están 

sembradas con cultivos permanentes. 

•Créditos con altos intereses. Es uno de los principales motivos que los 

productores señalan como causas que les impedirían sembrar nuevas áreas 

son en orden de importancia: la falta de crédito (45%); falta de agua (23%) y 

la falta de mano de obra (16%). 

•El bajo nivel educativo que tiene el productor promedio de la región. 

Casi la tercera parte (29%) tiene apenas primaria incompleta y el 35% sólo 

primaria. Dicho de otro modo, el 64% de los productores agrarios no han 

cursado la secundaria (IV CENAGRO). Esta situación dificulta el proceso de 

adopción de tecnología para el incremento de la productividad, mejora de la 

calidad y de la gestión comercial. Al respecto, importantes líderes sociales 

plantean la necesidad de sensibilizar y capacitar al productor en la correcta 

administración de los excedentes provenientes de la venta del cacao. 

•Débil gestión administrativa, contable, financiera y comercial para poder 

desarrollar vínculos comerciales de largo plazo con los mercados más 

dinámicos. 
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VIII. PERSPECTIVAS DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO 

Corto Plazo 

•Promover el empleo de la técnica denominada TAPS por sus siglas 

"Técnica de Abonamiento y Poda Sincronizada" que viene siendo impulsada 

por TechnoServe y el Gobierno Regional, ambos en alianza con USAID, a 

través de diversos gobiernos locales ejecutores de proyectos productivos 

con fondos de DEVIDA. Que permite incrementar la productividad. 

•Productores cacaoteros sensibilizados, adquieren y aplican fertilizantes o 

abonos así como la realización de podas en tres momentos de la campaña 

agrícola mejorando la productividad en sus parcelas 

•Organizaciones de productores mejoran la forma de comercializar evitando a 

los intermediarios y haciendo tratos con empresas serias bajo contratos. 

•Continuar con el mejoramiento de la infraestructura productiva del cacao. 

Mediano Plazo 

•Mejoramiento de los caminos de acceso a las plantaciones de cacao que se 

encuentran en mal estado de conservación. 

•Empleo de clones identificados con alta productividad y con atributos 

diferenciados aromáticos en la instalación de nuevas plantaciones de cacao. 

•Implementación de áreas con riego tecnificado (micro aspersión ó goteo) que 

permita a los productores mejorar la productividad durante todo el año. 

•Organizaciones cuentan con profesionales en el manejo administrativo que 

les pe~mita una mejor negociación y manejo de cuentas. 

•Productores en un 70% organizados y venden su producto a los mercados 

internacionales en volúmenes. 

Largo Plazo 

•Implementación de un canon cacaotero que permita a los productores 

implementar la capacitación técnica en campo a los productores y organizar 

los créditos a través de un banco. 

• 100% de los productores organizados en cooperativas y comercializan sus 

'°"','C~pf~tos a los mercados internacionales. 
;1~? ~~ 
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IX. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CADENA 

1. Implementar una cartera de proyectos de inversión pública (Mercados, 

innovación) 

2. Desarrollo de infraestructura de producción, cosecha, pos cosecha y 

procesamiento para mejorar la productividad y generar valor agregado 

(innovación). 

3. Fortalecer las capacidades de gestión empresarial de las organizaciones de 

productores en coordinación con el GORESAM Y gobiernos locales 

(Asociatividad). 

4. Mejorar las condiciones de manejo del cultivo para incrementar los 

rendimientos y la calidad del cacao exportable mediante las buenas prácticas 

agrícolas. 

5. Fortalecer las capacidades y propiciar la formación de un mercado de 

servicios rurales en la región fortaleciendo el CITE cacao. 

6. Promover instrumentos y programas de financiamiento para los productores 

de cacao (Mercado, innovación, asociatividad) 

7. Consolidar el acceso a los productores agrarios a los mercados internos y 

externos (Mercado). 

8. Fortalecer los espacios de diálogo público privado como mecanismo de 

articulación agraria del sector (Mercado, Asociatividad) 

X. DIRECTORIO DE MESAS TECNICAS Y AGENTES ECONOMICOS DEL 

CACAO DE SAN MARTIN. 

10.1.- Directorio mesas técnicas de la región San Martín 

Cuadro Nº 16: Diretório de Mesas técnicas de cacao. 

La mesa técnica regional se encuentra activa pero falta renovar sus membros 

por cumplimiento de período de vigencia. 
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10.2.- Directorio empresas y organizaciones transformadoras de cacao de la región San Martín. 

Cuadro Nº 15: Mypes. 

[ ~··· ·- -~- ---- 1 

Nro ~ PIOWIG\ PIOOOCIOS R!PRESIN'IANlf I PllSllllNIA lllllllll TIWONO 111.1.W !MAi 

1 WERES TECNOCOGAS · WARMTEOl HUAUAGA Oiocciates artesanales Eli~ Bobadilla Caman Ir. BuenosAires#1 l18 msB584 edsonrc1JOOW¡anoo.com.pe 

1 MSHKYCACAO OWUTA Oiocciates artesanales Ailith ()Jint!rosCenepo ~11B97. $l136ll) 

3 EXOTICOIOCOIATIER Oiocoates y Confite na Oalllia V~quez Panduro M1·51il39 11618510 cv~ouez '.ál!xoticcnocolatier.com 

4 NATIVOS 
TARAPOTO 

Bombones y diocoates Bizabeili Gímez Rores M1·11mi '119334 elig17@hotrnail.com 

5 ~IEI Oiocolates Miria Cecilia Ortiz Balan Ir. Rene Bartra N' 181 941ó'J'll55 agroindu~mlbial®'mail.com 

6 Cll0011ATEIEU1ZA Bombones y diocoates ~Ida Garcia Mridie Psje. feilerico Vela 1155 IKll34l56 chorolates~nmartin@hotmarl .rom 

) KAllPA·ICT llARl5CAl CACEREI Bombones y choco ates Esteban Altamirano flores ~strito di Juanjui I~ e~eban al~miranoj]jerra.com.oe 

8 ~IWRIAS MI YO SA TARAPOTO Chocolil!na 11\IWl!ie llaTian Gronert r.Sa~t.'ooicaN!!IJ 1142 526173 1675319 tdamianiiomurd<aoeru.com 

9 ASOCAOON llE PROIJOCfORl.I AGROfORl.ITAllS llE PIKAUPlllO OiocoMliz Ro~rio Caballero ~ndoza Comunidad de PUG1ll~llo · lliiamgo matjep1 21\®notmarl.com 

10 ASOOAaóN llE PllOOOCfOP.5 AGROPEOJARIOS llE DGO OiocoAmll Gedy Amasifuen rnstrito de Huicungo. Minsr.1 wres 

11 
AIOCACION llE PRODlml5 All\OIORBTAllS Y PR01ECTORl.I 

llEl ~IO Atlfi!ENT! · IANTA ROSA 
MIRISCAl CACERl.I Oiocolrigo Nelsiadel Castillo Comunidad di Padiiza. MinSCJI c. 

ll 
AIOOAaóN llE PROTECOÓN llE BOSQU~ COMJNAllS OOS llE 

llAIO· Al10Hll\YABA"1A APROO:JC 
OiaroMatano Mineci V~quez Comunidad de 1 hayo· Huicungo 

13 fRUfA Y CAf( TARAPOTO Helados organiws Miria EAchuv de ROCl M1-5lll40 manaelenaachuv@hotmarl.com 

11 lleladosCa<loyMel llARllCAl CACEREI Helados m iws GladvslllJll Ois1ritodeluanjui '«M116 emilvconsuelo 1\®h-Otmail.com 
. 

15 CllOOllATEI fil TARAPOTO Chocolates artesanales ~ia~del Carmen Garcia V~quez Ir. fran<isco Pizarro lllil lllJllles 1$S'llllll ~1anal!®hotC1J1l.com 

16 OOVARRIYOIAVARRI CAIZAOA Jabones de ooo Mlrisol ruse Hase¡awa Suzu~ 1111de abril 519· roovobamba 1142. 563719 m817 risehasegawa@notmail.mm 

17 Mruís TARAPOTO Oiocolates artesaiales Mliy Cannen Reateiu i Bartra 

18 lle~~ PICOTA Oiocoates artesanales lenny llendujanoParedls OistritodePmca /./, 
•! !!) 
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XI. XI. DIAGRAMA DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO 

Insumos 
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• Romex 
• SUmlqlO 

Machupicdlu 
• Naranjilla 
• Arlllljlro l'W 
• Ama&On\ndlnt 
• lnlul Grllllt hnl Sic. 
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Pr-®res ele Insumos: 
Pt~esde FMI~: Comeroo& Cia. Mlstl 
PrOYeedo<es dé Abonos: AGllORURAI. 
PrOYeedo<es dé Wllm • suem: ICT, INIA, UNSM, J>EAM_ 
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INIA, l(T, IW', UN~M 
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Gpbl111p RM1enet~ OMSAM, PEtKBM, PEA.M, DIRCElUR. CITE CK.AO. 
Q " ne Ctn!ql : MINAGRI: SEIWiA,, A(;ll()llUAAl., AGROIOEAS 
M '""' : Cooperativas, AsociilClones ele lltQductores. 

Gelll6n y Mii m•· 
Mes;i Técllica Resional del c.aco, Gobierno< loQleos y Golliefno Riqion¡i1 »n Martln. 
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EmpresM Acopladorel { 12) 

·Romex: 
oSl;maqao: 
oMachu Picdtv: 
o(.oop. l'Qranjillo· 
<ompallla Nacional del uu.o 
<oi.a lulu!r Penl SAC 
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•AmalaG llldiag 

·~ 
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•'IRpiCllFllmtPcril 
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ASPROClllT, APCU, Ml$kl cacao, 
Wanni Teach, APAHUI, NY60NAS. 

f111111 : 30TM/allocltChocallle 
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Directorio de organizaciones de productores - Región San Martín 

) ) ) ) ) 
) 

) ) 

Cuadro Nº 16: Directorio organizaciones de productores. 

) ) ) ) ) ) 
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1 1 San Martín 1 Tocache 1 Polvera l~socia~ió~ Cen~ral ~~ ~-r~d~ctores de 1 Centro poblado 
Nuevo Horizonte 

Jffü.caotocache@hotmail.com 1 ... 1 ... 1 

1
cooperativa As;rolndustrlal Uchlza 

l1bsen Gonzales Rengífo IJr. Atahualpa N21324--
9711496443 -

2 1 San rv\artín 1 Tocache 1 Uchiza 042-792479- lapcu cacao uchiza@hotmai!.cod 220 1 "º 1 LTOA. 
Uchíza #0012577 

1
Asoc. Productores de cacao de Nuevo 

Av. Santa Rosa Nº 606 
#943935667 -

3 1 San Martín \ Tocahe 1 Polvora MaxlmoJuan Rondan Ramos CP Nuevo 
042

_
797319 

lcacao asprocnbt@vahoo.es 1 310 1 310 1 Bambamarca-ASPROC-NB 
Bambamarca 

4 1 San Martln 1 Moyobamb Todos 
Cooperattva Agroindustrial cacaotera 

Dougtas Rios Hidalgo 
Jr. lquitos N2 380-

1 942027367 lcacvam@Rmail.com 1 120 1 120 1 a y Rioja def Valledél Alto Mayo-CA.CVAM rlloyobamba 

S 1 San Martln 1 Huallaga Todos 
Coop. Agrolndustrial El Gran Saposoa- Mcker t.aynes Cuesta Jr, Comercio NR 280- I #996803708 I 

1 2lS 1 225 1 COOPACl.GSA Moreyra Saposoa 

6 1 San Martín 1 San Martín Chazuta Asoc. ProductoresAlllma Cacao Carlos Angulo Gonzales. Chazuta 942886559 loun~Bl@hotmail.com 1 m 1 m 1 

San Martín l Bellavista ! Bellavis~~ y Asoc. Provincial de Cacaoteros 
Maldonado Sajaml, Fldel 

0969908695( 
(Fldelms6:3@hotrreilcom 1 1 1 Bellavista-APROCABE 

Bellavista )1980287730, l)l "/.57 
San Pa o 

8 1 San Martin ¡ El Dorado Varios 
Cooperativa A¡rarla y de Servicios "CAS 

Llss! Rutz Flores IEI Dorado 
1 

9966669"'-"" ca:.. el dor odo@hot m ai 1. ( .om 
1 1 '"' 1 -· <.<>.> 

1 
M. Caceres, 

9 1 San Martln 1 Bellavlsta, Varios 
Coopel'ltlVI Aamil cacaote.re 

IEcon. Gonzalo Rios Nuf'lez IJr. Arica 284-Juanjuí 1042-54-5190 f!!copagro(@anet.com.oe 1 2000 1 2000 1 
Huallaga y ACOPAGRO Uda. 

Picota 

10 1 San Martín 1 Mariscal Huicungoy Asociación de Productores de cacao de I 
JHuicungo 1 1 1 1 1 

Cáceres Pachlza Hulcungo- APAHUl Augusto Sangama Piña 181 162 

11 l San Martín l Lamasd El Varios 
COóperatJva Agraria cafetalera "Oro Jr. San Martln 514- 042-54-3389 

loroverde@oroverde .COn.:i..:.Q~ 1 1280 1 1 
Dora o Verde". 

Hildebrando Cardenas Salazar 
Lamas 042-54-3682 

1080 

Tocache, 
Cooperativa Agroindustrial Tor.ache- 945117901-

12 1 San Martín 1 Tocache 1 Uchiza, 
CAIT 

Ytalo Greco Espejo Ocharan Tocache 
042

_
781427 

lcatltdaSS@hotmail.com 1 488 1 ... 1 
Polvora 

~:...-¿·.:,.: '': ,;_,· ~'~ 
~e':'·~ "..,,,_._, 

•¡'':!.,~ \:'""''"' ty'\I 
'¡/if ~ " ... "'!', 
:¡j .;'-- º1 z :1 

f" ;i ~ i) '> • 1 
\\~~{~,~;:l~# 

) ) ) ) ) ) ) ) 

Total- I - ....... 
delc:ulttvo 

893 1 642 

902 1 615 

727 1 700 

432 1 380 

550 1 471 

384 1 340 

356 1 289 

285 
1 

214 

5592 1 4816 

356 1 185 

1296 1 1087 

1543 1 1390 



) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

Picota, tres 
13 San Martín Picota Unidos, 

Pucacaca 

14 San Martln Lamas Varios 

15 San Martín 
Marisca! 

Pachlza 
Cáceres 

16 San Martln Tocache Polvera 

17 San Martln San Martln Chazuta 

18 San Martín Tocache Tocache 

Mariscal 
19 San Martin 

Cáceres 
Pachiza 

20 San Martln 
Mariscal 

Campanllla 
Cáceres 

21 San Martln 
Mariscal 

Pachiza 
Cáceres 

22 San Martln 
Mariscal 

Varios 
Cáceres 

23 San Martín San Martín Porvenir 

24 San Martln Huallaga Saposoa 

25 San Martín San Martfn Papaplaya 

Mariscal 
26 San Martin Huicungo 

Cáceres 

27 San Martln San Martín Chazuta 

28 San Mart!n 
Mariscal 

Campanllla 
Céceres 

) ) ) ) ) ) ) 

) 
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

) 
) ) ) ) ) ) 

Cuadro Nº 17: Directorio organizaciones de productores. 

Asoc. Productores de cacao Provincia 942833777 
Ricardo Tello Upiachihua. Jr. Ji ron Picota #190 ricky3 74@hotmail.com 

de Picota· APROCAPP *633029 

Cooperativa Agraria Nuevo Amanecer Edwar Viena Saaveclra Barranquita 
#984916493-

!=Opana.barranguita@:gmail.com 
065635838 

Asociación Comité de productores Bruno Raúl eatderrama 
Bello Horizonte 042· 812627 mily_tm@hotmail.com 

Agrarios cacaoteros de Bello Horizonte Villafuerte 

Asociación de Productores 
carios José Sierra Rivera Nuevo Horizonte 

Agropecuarios Bolivar 

Asoclaclon de Productores de Cacao 
Organlco ~El Porvenir" ele Uucanavacu Taica Lopez, Yde1 Chazuta 942730636 sanchezajaj@hotmall.com 

Asoclaclón de Productores Cacaoteros 

de Tocache • APCATO 
Mario Cavero Egusqulza To cache 983941031 mccaavero 68@hotmail.com 

¡M.soc1aciun ue .... rouuctores 

Agropecuarios Fidel Gamonal - OscarOchoa Chingue! e.aserio Monterrey 959548807 
Monterrey 
Asociación de Productores 

Agropecuarios El Paralso APAP· Caserlo Federico Lutlchac Huaccha Caserlo Shumanza 995233391 
Shumanza. 

ll-\SOc1ac1un ue r-rouUl.O~ores 
Agropecuarios Sol Naclente de Alto El Wll1erSotano Acuf'la Caserio Alto El Sol 945587293 a pasonas _al toe 1 sol@hotmal 1 
Sol- APASONAS 

Cooperativa Agraria cacaotera Alto Vlctopr Eduardo Cervantes Jr Malecon Cdra 3 S/N 
042-545715 coogerativaal hua@gmai l .com 

Huallabamba LTDA. Farfan Pto Amberes Juanjui 

'l. LOS ANGELES N"IO. S/N 
Asoclacion Central Agropecuarios El 

Can tia Gomez Benedicto 
(CUAD"IA 2) SAN MA"ITIN 

Porvenir SAN MARTIN ·LA BANDA 
DESHILCAYO 

COOpwadva ..... ,,.y ct.SWclOI MuJ .... 
T«n61cp1 C.uoteres del• Ptovtnd• d9 Edson Ramirez Trigozo Saposoa 996803584 warmitech@hotma1I corn 
Hui!llllll l.tda.-WARMITEOI 

Vlclez Roberto Chasnamote 97ll5055S9 ( deivis_844@hotmail.com 

Asoclacion de Productores Aaropec:uarlos Saldarla Papaplaya )971803422, 

de Papa playa Betv Leve.au Slntl 

Asociación de Productores para el Jr Hua)'la Capacstn, 942003674 ( ), oscarestela@hotmail.com 
Desarrollo Agroecoló¡lco Gran Hulcungo - OmerVasquez Del Aguila Huioungo - Juan.lul; San 

APRODAGHUI Mutln -Perú 

Jr. Daniel Alcldes 942847798 ( 
Asociación de ptoduc totes orgánicos la Jorge Luis Yalcurlma Carrión SIN )945303230' 
Nueva Jerusal en Chujandama 042-799534 

Carretera Marginal viena@minkatarpuy.org 

Asoclcaión cacaotera Minka Campanilla Victorino Oscco Hu aman 
Femando Belat:inde #99081631 o ( 
Terry- a 200 mide la ), 
entrada a Campanilla 

/ ·~ 
·;.\\ 

'~'1 
~i) 

., 

'~:~~·:.~--~-"' 
/ 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

171 171 540 450 

300 280 545 350 

21 21 77 67 

38 38 76 70 

20 20 40 40 

l6 36 155 140 

40 40 120 120 

42 42 54 so 

u 37 84 80 

449 449 1361 1031 

73 73 91 85 

24 24 52 49 

23 23 "' 27 

43 43 53 48 

"" 40 52 49 

65 65 288 288 



) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

29 San Martln 
Moyobamb 

Soritor 

' 
31) San Martln Tocache To cache 

31 San Martln Lamas Tabalosos 

32 San Martln Lamas Tabalosos 

33 San Martfn Lamas Tabalosos 

34 San Martin Lamas Shanao 

35 San Martln Lamas Tabalosos 

36 San Martln Lamas Tabalosos 

Buenos 
37 San Martin Picots 

Aires 

38 San Martfn El Dorado 
San José de 

Sisa 

39 San Martin Huallaga Saposoa 

Mariscal 
40 San l'v\artln Cáceres 

campanilla 

41 San Martln Mariscal campanilla 

Cáceres 

42 San Martfn Mariscal campanilla 

Cáceres 

Mariscal 
43 San Martfn 

Cáceres 
Campanilla 

) ) ) ) ) ) ) 
) 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

) 
) ) ) ) ) ) 

Cuadro Nº 18: Directorio organizaciones de productores. 
Jt. Ramón Castilla sin 985172547 ( jhordan310@hotmail.com 

Central de productores caca oteros de 
Herrera Delgado, Mariano )*0029346, 042 

Soritor -529047 

Asoc:iaciaón Turística La Merced de lshanga JR. ESTEBAN 042504525 ( ), florsam_S@outlool<.com 

-ATMITO 
Filomena Riva Caro DELGADO 1732 -

Asociación de productores agropecuarios 
Melesio Linares Chujutalll 

los Emprendedores deTabalosos 
Tabalosos 9851W57 

Asociación de productores agropecuarios 
Horl Camacho Arellano Tabalosos 985172257 

Virgen de la Natividad Tabalosos 

Asociación de productores agropecuar!os 
Flor Marina Cubas Silva aroma del cacao Tabalosos 

Tabalosos 985172257 

Asociacion de productores de cacao del rio 
Paol lopez Soria Shanao ·509734 

Mayo 

¡Asoclaclon de Agricultores y 
Linear Rios Linares 

Carretera Marginal 
959403773 Productores de Tabalosos 5' .. 

Asociaclon de Productores 
Nue\Op Huancayo 

Agropecuarios de Nuevo Huancayo 
Jase Rodrlguez Lalangui 944897413 

Asociación de productores 

agropecuarios de la local di ad de Buenosa Aires 

Machungo 

Asociación de productores cacaoteros Cuarto Ernesto Valles Tuesta 
Jr. Comercio Nº 12&-

San José de Sisa 
con fertirriego de El Dorado-APCFERD 

Asociación de Productores cacaoteros Miguel Renglfo 
Jr. Boll\8r SIN 

Saposoa #959924335 

Unidos de Pintillo-APROCUP 

Cooperativa Alfal'la y de seMdos 
Balsayacu Uda. Armando Alejandrla Delgado Balsa yac u 

Asociación de productores 
José Hemán Alvarez 

Agropecuarios de Campanilla- campanilla 
Fustamante 

ASPACAMP 

Asociación de productores cacaoteros Wllder Paghan Riera Jr. Huallaga 3ºcuadra 983979078 ( ), jhordan310@hotmail.com 

del valle de Sión-APACVAS -
Asociación de productores 

agroindustriales de San Juan Adelmo San Juan 

/~_,::· ··~~; 0';:' 
¡,.;,_to- "'1'~ 

//.iJ - \' 'B ~,, 

ll(~ ~r: é'~1\ 
,"] 'l ¡!]V "·· . !¡ 

'
°f::- >?~' 
,. ,<,,;_- Cq 1, ., 1 .v' <,/.· 

'.t: - ' -· -~ ,. 

~~'0~(7 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

21 21 37 34 

31) 31) 100 95 

25 25 39 39 

26 26 42 42 

25 25 65 65 

40 40 120 100 

40 40 220 200 

25 25 108 108 

56 56 56 56 

39 39 39 39 

39 39 80 80 

35 35 60 60 

53 53 109 109 

34 34 78 45 

56 56 116 60 
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) 
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Cuadro Nº 19: Directorio organizaciones de productores. 

44 San Martin Tocache Polvera 

45 San Martin San Martin Shapaja 

46 San Martín 
Picota 

Pilluana 

47 San Martín San Martín Chazuta 

48 San Martin Mariscal Huicungo 
Cáceres 

49 San Martin 
Moyobamb 

Soritor 
a 

so San Martin Picota ~edropamp. 

San Martin San Martín 
Bda. 

Sl 
Shilcayo 

S1 San Martin San Martín Huimbayoc 

SJ San Martin Tocache Tocache 

S4 San Martin Tocache 
Nue\!l 

Progreso 

55 San Martin San Martín Chazuta 

56 San Martin 
Mariscal 

Cáceres 
Juanjui 

hociacion de Productores de Cacao 
Miguel Fasabi Bocanegra 

Nueva V1Sion 
ASOOA OON CE FOOCl.CTORES CE CACA O CE 
SHo\PAJA 'PEZO PANDURO, AUDUBERTO 

Asociacion de Productores Agrarios Wira 
cacao del Valle de Mishquiyacu 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS 
AGROPECUARIAS MISHKI CACAO 

1Mt10C1BCJon w::: proauwures agropecuanos 
forestal yde conservación SOLOPACHE de 
la comunidad de Santa Inés Distrito de 
Huicunoo 
C8'JTRAL CEFOOCl.CTORES CACAOTEROS 
AGROPB:ll\ Rl:JS CE SOR!TOR 

ASOOACÓN CEFOOCl.CTORES CACA OTEROS 
CERO'AWA 

!XlOFIRATtlA AGRARI\ CACAOl?llA 
O\SB.!Xll'ID\. 

ASOOAOON CE FOOCl.CTORES CACA OTEROS 
MRllFLORES 

ASOOACÓN TlRSTK:A LA ~CE 
ISH'.NGA -ATMITO 

!XlOFIRA Ttl A AGRlNlJSTRAL CXHl.ilRll 
A2ll IUYO PRJGRl3SO 

ASOOAOJN CEAGRW.TOR8l 
AGROPB:ll\Rl:JS CRSTO ES a CA"'-0 

ASOOAWN CEFAML~S UND\S CE fUOJNGO 

Carlos Chota Ushiñahua 

Aylli Quinteros Cenepo 

Regulo Seno Ramires 

Mariano Herrera Delgado 

Timoteo Rengifo Puyo 

Javier Ricardo Castillo 

Aguirre 

Roldan Péres Ramírez 

Viviana Sangama Flores 

Daniel Alejamdro 

Rimarachin Soberon 

lvan Luis Bazan Bravo 

Jhon Soria Amaringo 

¡;<' . · .. " 
<.,;,,..- '~·~ ' 

', \ '.. \~\ 1 ,,J - ~' 

\I· ~ ~ -°'\ \~ ¿~ ~-- 'i 

\\~',;;. - 'e;/¡ 
\\(', •-'(:> .... -

;i?~~:-. º""·'_·· _j 20:Y 
~9 

Las flores sin # 
1
#978287575 o ' 1 

1 

cpe""cha.,z@Out~ok.com 27 27 112 112 

JR. HU.ol.LPGA CDRI'. 980387894 ( 1 
07 )065635842, 

luislores_68@yahoo.es 37 37 36 36 

Jr. Simon Salivar SIN 998886747 ( 
Frente a la Plaza de )#962949907, naninares24@yahoo.es 62 62 61 61 

' JR CH'.IRRLLOS SIN )948220397, wellin113@hotmail.com 27 27 27 27 

SANTAINES 
980086537( 

mark18mp@holrnail.com 62 62 231 )#980086537, l&l 

'1U"' '""' H l 
Jr. Ramón castilla sin )'0029346, 042 jhordan31 O@hotmail.com 21 21 38 25 ...... 

LOS SALm MZA. K 
042- 529047 (), jhordan31 O@hotmail.com 

LOTE 6 UR8 LOS SAlm 31 31 47 47 

Res~. Los Sauces B-16 
971359701 ( 

)#971359701, jn:a34@gmail.com 122 122 122 &l 

C.P t/Ro\FLORES SIN 985172547 (), jhordan31 O@hotmail.com 34 34 78 4S 

JR. ESTEBAN 
: 042504525 (), ' DELGADO 1732 • ftorsam_S@outtook.com 31 31 84 75 

-~~ l l ----- - -

AVENIDA !ARGINAL ' 979882834 (), 1 razae.,r@hotmail.com 
1 

86 88 227 19J 

CASERIO RAMÓN ! 943809097 ( 1 1 

CASTILLA ' )962961167, lalosr@peru.com 
1 

52 52 136 100 

545616 
carretera FBT Km. 1 942919200 soriamari ngo@~ahoo.com 150 250 1301 1301 
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Grafico Nº 02: Información situacional referente a asociatividad en la Región San 

Martín. 

VOLUMEN DEP~~ cACAI) . 
CONVENOOMAL"' 

VOLUMEN f)~PltODU<':CH:)N DE 
CACAQ ORG,ÁN.ICO(TM). 

20S6 

• En Cooi>erativas • En N;ocllicio""' • v!>l...,;,t~taí 

TOTAL HÁS INSTALDAS EN SAN 
MARTIN 

Nº DE HECTÁREAS EN 
ASOCIATIVIDAD 

VOLUMEN TOTAL DE ~OD~ÓN 
ORGANIZADOS YNOORGANl<ZADOS 

TM 

• Ol¡aniwlós • No oq¡anila<:f.os • Volume total 

SITUAOÓN ACTUAlOE LOS 
PRODUCTORES 

N• DE ORGANtZAOON~ ~~NTES 
EN SAN MAl'TIN 

• Cocperatlvas • - •Total 

Nº PRODUCTORES 
ORGANIZADOS 

• En eooperatim • En Asocte<IOilllS 
• Tota!Productores 



XIII. Exportaciones de Cacao Tm y precios 

Cuadro Nº 20: Exportaciones de cacao por empresas en San Martín 
Expor&lci6n de San Martln ~Empn•sdel afto2014 dtl mes di Enero -Ago.m 

... RllC - - - -- - --... ValorFOBUSO -- Vaiol'POB ... uso 
lalia 949,920.00 3,:ll2,876.00 

2,228,836.00 7,417,502.27 
Cooperati\a Agrana Cacad:era 

San Martfn-Mal1scal 
Paises Bajos 649,280.00 2,210,622.56 

1 20404057005 ''°""'"' Cáceres· .k.lanjui 
1801001!1Xl Cacao Orgá'lico Bélgica 28Q150u. 826,354.67 

Estados Uridoa 224,366.00 714,525.78 

Alemania 125, 120.00 363, 123.26 

Bélgica 1,530,080.00 4,622,243.31 
Paises Bajos 426,630.00 1,322,411.66 - 2 2ú5366453'6 SumaqaoSAC Lima-Lima San Isidro 1801001000 Cacao Orgánico 

EstaXle Ulidos 201,600.00 620,928.00 
2,540,470.00 7,728,934.99 

Ganada 201,600.00 004,EOO.OO 
Indonesia 160.400.00 496,056.00 

Italia 20, 160.00 62,496.00 - 3 20521137682 Amazonas Trading Peni S.A.C. Uma..Uma-lurigancho 18010019)(1 cacao Orgánico Espafla 49,749.00 146, 162.56 49,749.00 146,162.56 

• 20114078400 
Cooperal;M Agroindustrial San Martín- Tocache-

1801001000 cacao Orgénico Bélgica 349,440.00 1,205,443.20 349,440.00 1,205,443.20 
Tocache Ltda Tocache 

Alemania 125,120.00 410,243.45 
Paises Bajos 

78,000.00 239, 126.00 

• 20489109981 
Cooperati1& Agraria cafetalera 

Lima-Lima-Santa Anita 18010010CKJ Cacao Orgánico 
(Holanda) 

552,720.00 1,804,689.57 
Oro Verde Uda ..., .. 174,720.00 571,683.84 .... 74,920.00 242,7f5T.92 

México 99,960.00 340,868.35 

Tropical Forest Peru S.A.C 
Pai&el Bajos 50,048.00 148,002.03 

• 20535711586 Lima-lima-Mirallores 1&>1001900 cacao Orgánico Alemania 250,240.00 750,469.76 550,528.00 1,690,771.57 

Italia 250,240.00 792,209 78 

7 20522CX51035 Exportadora Romec S.A. Urna-Urna-La Victa'ia 1801001900 cacao Orgánico Paises Bajos 199,680.00 500,363.59 199,680.00 199,680.00 
(Holanda) 

1806320000 Chocolate y sus Estados Unidos 294 5,490.70 

8 20450301214 Industrias Mayo S.A. 
San Martín-San Martln- IJ"eparacionea en 

318.00 5,802.70 
Tarapoto 180631CXXXJ bloques, tableta& o Qlile 24 "' 1006l<l0000 barras sin rellenar 

India 99,356.00 310,487.&l 

• 20529712848 CasaLukerdel PerúS.A.C. Piura-Sullana-S!Alanna 1801001900 cacao Orgin1CO 149,085.00 471,609.46 

°"""""" 49,729.00 161,121.96 

,. 204&)207544 CooperatNa Agroinstria! Uchiza San Martrn-Tocache-
1801001900 cacao Org¡imco Bélgica 74,880.00 257,001.00 74,880.00 257,961.60 

LID< Uchiza 

11 20352423921 
Cooperati'la Agraria cafetalera Huanuco-Leoncio Prado 

1801001900 cacao Orgánico .... "' 24,900.00 86,n5.oo 24,960.00 24,950.00 
DMsoriaLTDA Luyando 

12 204ro246442 
Coopemr.e Agroiodustrial S~ Martín-Tocache-

1801001900 cacao Orgén1Co Alemania 25, 110.00 78,644.52 25, 110.00 78,644.52 
ASPRcx:: - NBT To::ache 

cacao en Poto.o sin .. 20500985322 Machu Picchu Foods S.A.C. Urna.Urna-san Isidro 180000CXXXJ adición de azucar ni Argentina 25,00QOO 40,750.00 25,00J.00 40,750.00 

otro edulcorante - Alemania 225,216.00 692,439.CB 

14 20473159644 cafetalera Amazónica S.A.C. Lima-Lima-San lsiati 1801001g)() caoao a.gonoo 350,336.00 1,089,820.21 - Malasia 125, 120.00 397,381.12 

.. 20546007716 Amiajaro Perú s.A.C 
Lima-Urna.Santiago de 

1801001900 cacao Orgilnico Eapar'la 150,144.00 351,156.63 2,152,064.00 6,512,059.52 .,.,. 
.. 20129156083 

Cooperafoe Agrafia Cáel Valle 
Ayacuch<>La Mar+.yna 18010019JO cacao Orgánico Bélgica 9Q8"10C 273,561.00 124.800.00 423,970.56 

RioApurimac 
Asociación Central de 

San Martin·Tocache- Suiza 25,00J.OO 63,125.00 49,920.00 175,584.76 
17 204~7892 Productores de Ca:ao de 1801001000 cacao Orgénico 

Tocache p"""" Bélgica 24,960.00 59,572.62 .. 20553943265 hcas Grain Peru s A. e Urna-Lima-Ate 1801001000 Cacao Orgénico Pai&es Bajos 49,598.00 124,788.56 100,096.00 287,575.81 

18 20400398111 
Cooperatiw. Agraria el Gran San Martln-Hl.Bllaga- 1801001900 Cacao Orgánico 

B6lgica 74,880.00 247,004.16 
124,928.00 410,711.17 

SapoocaLID< - Alemania 50,048.00 163,707.01 

"" 7 .. 2S,1118,148.82 .. ,,_ .. 21,1112."'4.47 
1 Fuenl8 :tnrotrade-Promptru 

-
-
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,..... XIV. PERSPECTIVAS DEL MERCADO 

Según un estudio realizado por el Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados de 

MAXIMIXE, la producción peruana de cacao avanzaría 7% en 2015. 

De acuerdo a lo informado por el medio Alert@Economica, lo anterior se debe a 

diversos factores, entre ellos: mayores superficies cosechadas por parte de 

Alianza Cacao Perú (asociación que agrupa a productores de cacao fino y aroma 

de diferentes regiones); inversiones en 

planta y equipo que elevarían la 

productividad reduciendo costos de 

producción; y políticas de apoyo por 

parte del Ministerio de Agricultura y 

Riego que incentivarían el cultivo del 

cacao como alternativa a la hoja de 

coca. 

El Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados de MAXIMIXE señaló que en el 

mismo periodo se prevé que las exportaciones de cacao alcancen US$198,7 

millones (+12%), impulsadas por la elevada cotización internacional del cacao 

(US$/Kg 3, 1 en 2014), el incremento de superficies cosechadas (se registrarían 

70 mil nuevas hectáreas hasta 2016) y el incremento de la demanda de chocolate 

a nivel mundial, principalmente del mercado asiático e indio. 

De la misma forma, el crecimiento se vería beneficiado por la mayor demanda de 

cacao orgánico peruano, debido a que su calidad es reconocida a nivel mundial. 
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XV. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CACAO ORGANICO Y CONVENCIONAL 

Costo de Producción años del 1 al 5 (Instalación-Mantenimiento. 

i%PECIE 

CULTIVAA O VAAIEDAD 

PERIODO VEGCTATI\IO 

MBDE SIEMBRA 

MES DE: COSECHA 

CAMP~AGRICOlA 

Sl~WMA DE SIEMMA 

OIST. mTRE SUflCOS 

O!ST. ENraE PLANTAS 

DENSIDAD DE SIEMBRA 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CACAO ORGANICO 

CC"'51 

PMmil~ (30 a~os) 

AGO-SET., ENE, MAR 

MAY·JUL 

2014-1015 

~--3MX.:<M 

3MX3M 

DISTRITO 

Pf«)VlNCIA 

DEPARTAMENTO 

TIPO DE SUELO 

AflEA A SEMBRAR 

Ft)f:NTEHIDRICA 

FECHA DE COSTO 

NIVEL TECNOlOG!CO 

TIPO DE CAMBIO 

HUICUNGO 

JUAHIUI, HUICUNGO,PAl'.:HIZA.PAJARI U.O 

MARISCAL CAl'.:ERB 

5ANMARTIN 

'"• 
lHJVIATEMPORAlES 

•br-15 

MEDIO 

S/ ..l,10 POR U'S$ 

a. Vivero 400.llD o.cm OAD 0.00 o.oo 
Prep11111ción de cama al maco_., J<>mal 25 50 

Preparación de sustrato Joma! 

lembnl de semillas de guaba y .1om,.1 

""""° en bolsa& 
Control filosanltano Jornal 

Preparación de teneno .lomal 
Anallsls de suelot; .Jornal 

Pr..parllclón de hoyos sombra Jornal 
temporal 

Ptep11118.cl6n de hoyos pca cacao Joma! 
Latx>r de slambla de plilitano y Joma! 

"U"ba ....... 
res..,d<> de hljualos de l*tano y Jornal 

plantones de cacao 
lmotabocion de hijuelo9 de plai.n<> Jornal 
an campo de11nitM> 
!n•t1o1oi<:i6n de plamones de c:iocao JDmal 
en campo deflnltlw 

Mili.< 

Rfllnjartaci6n 

. · .. " '- ' ,,, ' 

Aplicación de fl&rtlllzaflte 

CIJitlw, dMhlart>o 
Recalce 

°"11br<>te 1 deachuponedo 

W'oda de arquitectu111 

Pode de mantenlmlent<> 

IFlegulaciOn de sombfa 

Cosecha de plAtano 

Cosecha de cacao 

...... o:-i:MI 
~'
Ferm&l'ltado 

Sacad<> y almacenado 

u..-.....-. - --
B<>1 ..... almaclgua111S 

HI ,,.los de p16tano 

~<>emllla de cac:ao 

J<>mat _ .. 
J<>mal 

~m• 

... 

.. 
Miilar 

Miiiar 

Abono follar (Bayl'olan 20-10-10) Lt 

Sacos de yute unidad 

TIJara de poda (1110} 
Tijera tel-coplca 
S"®Cho de poda (1110) 
Bomba moc::hila 20 lt. 
BioH:IM de Pl••llco (20 L-) 

Flete a "-"•do da cacao 

lmnrevlnos 110% 

V.B.P. 
Por grano seco cacao 

Porpl411:ano 

·. 

'm. 
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··. 
.· . a . 

Cosecll! de ~átaoo .kllllll 25 15 375 10 

Cosecll! de cacao .kllllll 25 
-_· < t·', -:- : ,- ' .-_, 

.. • , e 
.kllllll 25 

Femientado .kllllll 25 

Secado y almacerado .kllllll 25 

1 

', :- -

.. · .. . l,M·· 
. 

Bolsas alllllCigl.elas Millar 32 1.5 48 

MallaRasc~ M~ro 30 6 100 

Hijceos de ~oo llidad 0.2 1300 

Semlla de ¡µiba Kg 5 5 

S0111lla de cacao Kg 20 5 100 

Varas yerreras Millar 0.5 1500 750 

Ct~a 111ra i~e!lar Metro 0.3 30 9 

Gtaoo de mla Sacc 25 

SLifato de p:itasio Sacos 120 

Roca fosllrica Saco 50 50 

Aboro ~iar (Bayfolan 20-10-10) LI 22 22 2 

Cajores fermenladores(3m3) llidad 500 

Sacos de ytie llidad 2.5 o 

"llll ti. l. !\' ·· ... ····.• ..... 
Cu:tillo 111ra i~ertar llidad 15 1 15 

Ti~ de ¡xxla (1/10) Uridad 95 J 285 

Tijera telesCCl!ca liidad 190 

Semi:ho de ¡xxla (1/10) llidad fil 100 

Botrl!rnllClrila 20 lt. llidad 230 230 
Bakles de Plastico (20 Litros) l.llidad 15 2 30 

--.. , --- ,- ' ---· .... ::.:.: ... ·.····• F~e a mercado de ~atano Tm fil 12 720 24 

a ·. lll 
250 o 

4 100 18 450 20 500 

• . 1S .. 22. ·. 

. ' .. ' 

25 6 150 200 

25 6 150 200 

25 10 250 12 300 .. ·····•·· 

150 6 360 10 600 21 1260 

3 360 6 720 

50 50 2 100 4 200 

44 44 

500 

6 15 14 35 18 45 .. .· 

95 

190 190 1 190 

fil 

2 

144) 

~~·~4"·~··~ 
1111111'!1 <· ... ,.· ..... ·· .. ···.··~ .... ~ -<
V.B.P. 
Por gaoo seco cacao 
Por ¡játaoo 

1-•· 
Kg 8.0 

llidad 7.0 100 

o 
7000 - 1000 

o 
7000 -

450 3600 800 6400 1200 9600 



L COSTOS DIRECTOS 

1.1 Mano de obra siembra 5780.00 

1.2 Insumos 1,424.00 

1.3 Herramientas 740.00 

1.4 Trans ortes no.oo 

1.1 Mano de obra siembra 5780.00 66.71 
l.21nsumos 1,424.00 16.44 

740.00 8.54 

no.oo 8.31 

8664. 100. 

A. Imprevistos (10% C.D). 866.4 

Sub Total 866.4 

COllO.• 

l. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (S/.) 9,530.40 4,470.40 3,374.80 4,709.10 6,224.90 
2. RENDIMIENTO (kg./Ha.) 450.00 800.00 1200 
3. COSTO/UNITARIO - CHACRA (S/. x kg.) 7.50 5.89 5.19 

4. PRECIO UNITARIO VENTA (S/. x kg.) 8.00 8.00 8.00 
5. INGRESO TOTAi., V.B.P. (S/.) 0.00 0.00 3,6()().00 6,4()().00 9,6()().00 
6. INGRESO NETO, UTILIDAD (S/.) 225.20 1,690.90 3,375.10 
7. RENTABILIDAD (%) 6.26 26.42 35.16 

~~~~~ " . ¡::; 
INGRESOS 7000.00 7000.00 3,600.00 6400.00 9600.00 

EGRESOS 9,530.40 4,470.40 3,374.80 4,709.10 6,224.90 

UTILIDAD POR Afio -2,530.40 2,529.60 225.20 1,690.90 3,375.1( 

-
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COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CACAO CONVENOONAL -,..... 
ESP!OE CN:J(J L~ H~~GO - CULTWAROVAA!BJAD CCNll DISTllHO Jl.WilUI, H~~.PIOUZA,PAIARIUD 

'"" 
PffilOOO VBiEfATIVO Permanente (30años) PRO~NOA MARISCAL CACEllES ~--- - -/._ -,1~''!"~ u~-.::., 
MES DE ~EMBllA M;O-SET., ENE ,MAR. DIPARTAMINIO SNl MARTIN />; ,,·. s~~, 

....... f' -'l;" ,- 'f"'-' "' 
MES DE CllSEOIA MAY·JUL TIPODESlllO fl!M(() /' . .:;~_ ' . 'r~\ 

f¡ o.:,,.; ·-1\ - CAMPAÑAM;mCOLA 201~1015 AllAASEf.tlAAll 1 Ha. r .- º .. ¡ 
""' 

SISTIMADESIEMBllA TIIANSPLANfE fllNTE ~DRICA LllNIA TEMPOllALES ;~~~\. f ·. '/ DIST. ENTRE SlllCOS lMX3M FEOfA DE CllSTO abr-15 ·..:.;;- -('¡~ -~,>·' ··-/·/ ....... ~e V, DIST. ENTllEPINfíAS lMXlM NIVll TKNOUlGICll MBJIO ~~~~~/ - DENSIDAD DE ~EMBllA 1283 PINfíAl/HA. TIPO DE CAMBIO S/,l)OPORUS$ - RIMllMl!MO -----,,..... - a.Y .. ,. 16.lll Q),11) OJJO OJJO ~111 ~111 - Prep¡racioo de cama ..bmal 25 2 50 
almaciguera - Prep!IBCiOO de sustrato ..bmal 25 50 

,.... Llenado de bclsas Joma! 25 6 150 

SiemO. de samill'" de gJJta y Joma! 25 25 ,..... 
co:ao 01 bo"'5 - Cootro/ fflosaJ1itoio .Joma! 25 4 1ro 

SéecciOO de ¡jantcres ..bmal 25 25 ,..... .. - Prep!IBCiál de terreno .Jomal 25 20 500 - AMIOis de sL!!los .Joma! 80 80 - DOineación y Estaqueado .Joma! 25 6 150 

Prep!IBCioo de hoyos somo. .Joma! 25 12 300 

'"' temporal ......._ - Prep!IBCión de hoyos ¡ora 
.Joma! 25 200 

co:ao 8 - lliior de siemO. de plátano y .Joma! 25 16 400 - guaba 

- ...... - .. .. .. 
- T raslalo de hijuelos de plátano .Joma! 25 75 y ¡janl""5 de cae., 
....... lnstalaci:m de hijL!!los de .Joma! 

plalano 01 campo definir.o 25 125 

""' mstalación de pOntcx-.s de Joma! 25 - ca::ao en campo delin~M> 5 125 

'"' 
Ser.tío de ínjertociéxl Milrar 0.5 1lXI 650 - Ranjert!<Oll Jornal 40 80 

....... .......... tul .. .. ... - • - A¡jicaciOO de fe<lilizame Jornal 25 6 150 6 150 6 150 8 200 8 200 

- Cultr.o, deshioto Joma! 25 80 2IXXI ll1 1500 40 1llXI 40 1llXI 40 1llXI 

Rocak:e .Joma! 25 2 50 - Deslrole I deschupooolo .Joma! 25 4 100 4 100 4 1(l) - Cootro/ fflosaritoi<>lliOes .Joma! 25 6 150 12 lXI 12 300 12 300 

- Pcxla de a~ultectura .Joma! 25 6 150 - Pcxla de mantoimOn!o .Joma! 25 8 200 12 300 12 300 

RegiJackin de SOOJOa .Joma! 25 50 2 50 - n-1-- ..1- n1,.. ___ ... __ , 
~ ' " 



C\9sbrcle 1 deschu¡xreoo Jorra! 25 4 100 4 100 4 100 

Cootrd litosaiitafio.Bioles Jorra! 25 6 150 12 300 12 300 12 300 

Poda de arqui1ectura Jorra! 25 6 150 

Poda de mantenimierlo Jorra! 25 8 200 12 300 12 300 
RegtJación de soflilra Jorra! 25 2 50 2 50 

Raleo de Plataro Jorra! 25 3 75 

e.- .. : •. .._,.·: .:··:- . 1S .·. . ··. 315· ·. .: m . · ••• . .a ;-... _'._-".<: •\•/· ·. 

C-ooecte de ¡játaro ..brral 25 15 375 10 250 o 
C-ooecte de cacao ..brral 25 4 100 18 450 20 500 

lfíilt.Ct!elllJ ··· .... ·. __ ·_:·.,- .' .: _- ··.·. . · .. : . •: .·.· o ... • • •• • JI/ • .. ·.···"1•··· ja\. >• _, '. - ,.-, - ._ .- - : ... -. :·. :: . ... ,- ,'• . " . · . · . 

QJ~ Jorra! 25 1 25 6 150 8 200 

Fermerlado Jorra! 25 1 25 6 150 8 200 

Secado y almacermi Jorra! 25 1 25 JO 250 12 300 

t.11!! +11 .•. 
'-_~.-.-.. ,-. 

''.··········· ... 
1 ·'. ····.:··· ··. ••• .··· .. · .. ·. ,,... ·.· ... - (':; •• ' •·:·. •' . .·.· . ··"···--·-

Basas almac~t.eraS Mmar 32 1.5 48 

Malla Rascrel Metro 30 6 180 

Hjuelos de ~~aro Uridad 0.2 1300 200 

Semilla de~ Kg 5 1 5 

Se!lil~ de cacao Kg 20 5 100 

Varas yemeras Mülar 0.5 1500 750 

O~a ll!ra injertar Metro 0.3 30 9 

Fertü~a~es • Cornpomaster. Saco 101 2.5 252.5 6 606 10 1010 10 1010 

FuajcKI! Kg 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 

msect~ms q¡imicos Kg 65 1 65 

Cajones fermentadores(3m3) Unidad 500 1 500 

Sacos de yute Unidad 2.5 o 6 15 14 35 18 45 

- .· .·. 
: ... .. '' - ', .· .. . ; . ~< : .• ... '· '. ' ... ·· . ·.· •· . 

Cu:liHo ll!ra injertar Unidad 15 1 15 

Tijera de rooa (1110) Unidad 95 J 285 1 95 

T~era telescop~a Unidad 190 1 ,..... 190 t 190 1 190 

Semx;oo de rooa 1ino1 Uridad 60 J 180 1 60 

Bomba moclila 20 l. Uridad 230 t 230 

Baldes de Plast~o (20 Litros) Unidad 15 2 30 2 30 

!J,· 
·.·.··· --·:: ... --:,_' •; .'. : ·-._ -: ':~· > . ·. :•. ,'•, •• .. , .·:.• • '.'. ::.;<- ·::..: ••• 

Flete a me~ado de plataoo Tm. 60 12 720 24 1440 

Flete a me~ado de cacao Kg 0.12 450 54 1lll 96 1200 144 

lllltaí·· .J ; 
,', ... ·· '•· '· -_--' -- •• ··~···~·····.·.· .... ::!! ·> .; !! ~·· ¡ 1· ·., '-' " ~:;~- i"''.;;,,_ •. ,_ 

,-,;: _¡ 

331 f 427.1 Imprevistos (10%) 10% 872.7 416.25 452.9 

lUl'M.ll -- :>_·--:::--.-. ·'·'. : ·· .. ·.··. ·.····•· 
·•··. 

. --- ' .···· ·.: .: ·:' ·.:··:--·. ......... 
l.: ;_- .- ·~-

V.8.P. 
Por graro saco cacao Kg 7.0 o o 450 3150 800 5600 1200 8400 

Por ~átaoo Uridad 7.0 llXXI 7000 1000 7000 

1-• i- ,_ : i-'·· ······-.r (':i'.','."~'.'-)c~ 
,/"_(_,,• ,, .. , 

~·· ... · ... Wlt ~ ···.~~ 
. .··.· , .• , .. 2,GQll • . ..... ' 

V?nP . ', ·. : •' 

-'U ., ' ' . ·~ . ' : 
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1. COSTOS DIRECTOS 
1.1 Mano de obra siembra 5810.00 

1.2 Insumos 1,457.00 

1.3 Herramientas 740.00 

1.4 Transportes 720.00 

1.1 Mano de obra siembra 5810.00 66.57 

1.2 Insumos 1,457.00 16.70 

1.3 Herramientas 740.00 8.48 
1.4 Transportes 720.00 8.25 

Sub Total ffm. 100. 
z.' ~ 
A. Imprevistos (10% C.D). 872.7 

Sub Total 872. 

1. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (S/.) 9,599.70 4,578.75 3,641.00 4,698.10 4,981.90 

2. RENDIMIENTO (kg./Ha.) 450.00 800.00 1200.00 

3. COSTO/UNITARIO - CHACRA (S/. x kg.) 8.09 5.87 4.15 

4. PRECIO UNITARIO VENTA (S/. x k .) 7.0 7.0 7.0 

S. INGRESO TOTAL, V.B.P. (S/.) 0.00 0.00 3,150.00 5,600.00 8,400.00 

6. INGRESO NETO, UTILIDAD (S/.) -491.00 901.90 3,418.10 

7. RENTABILIDAD (%) -15.59 16.11 40.69 

INGRESOS 7000.00 7000.00 3,150.00 5600.00 8400.00 

EGRESOS 9,599.70 4,578.75 3,641.00 4,698.10 4,981.90 

UTILIDAD POR AÑO -2,599.70 2,421.25 -491.00 901.90 3,418.10 
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DIAGNOSTICO DE 
LA CADENA DE 

VALOR DEL 
CULTIVO DE 

SACHAINCHI 
DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD AGRARIA - DPA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTfN - DRASAM 
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l. INTRODUCCIÓN. 

El cultivo de sacha inchi posiblemente fue cultivado por los Incas desde hace 

3000 a 5000 años al haberse encontrado en la costa peruana, en tumbas 

incaicas, huacos fitomorfos que representan al fruto y a la planta trepadora 

que fue llevada del antisuyo (selva) durante el Imperio incaico 

En el Perú, se le encuentra en estado si lvestre y está distribuido tanto en 

selva baja como en selva alta; se le encuentra en diversos lugares de 

Amazonas, Cajamarca, San Martín, Ucayali, Huánuco, Junín, Paseo, Loreto, 

Cusco y Madre de Dios. En San Martín se localiza en toda la cuenca del 

Huallaga, en la provincia de Lamas, en los valles de Sisa y del Ponaza, en 

Alto Mayo y Bajo Mayo, Shanusi y Pongo de Cainarachi. Su territorio se 

extiende desde los 30 m. de altitud hasta los 211 O m.s.n.m. 

11. CONTEXTO REGIONAL: 

De acuerdo al levantamiento catastral y topográfico realizado por la Dirección 

de Productividad Agraria de San Martín, existe un claro potencial en la región 

para la siembra de sacha inchi de aproximadamente 220,000 Ha, las mismas 

que están distribuidas en las diferentes provincias. 

En la actualidad, según datos del proyecto Sacha inchi en San Martín, existen 

alrededor de 252.8 Ha en producción; y 503.17 has sembradas 

A pesar de que el rendimiento promedio de semilla es de 1 TM/Ha, de 

acuerdo con INIA en Tarapoto, los rendimientos promedios reales, en 

plantaciones en el tercer año de producción, fluctúan entre 1.5 y 3TM/Ha Esta 

variación se da por diversas razones, principalmente: mantenimiento y manejo 

del cultivo, la población de plantas por hectárea, la disponibilidad de agua y 

control de los problemas fitosanitarios. 

~- Si bien la producción y el número de hectáreas disminuyó en los últimos años, 

=: /j~:~ \ 
0 

la\ tendencia de compra de semilla de Sacha lnchi ha aumentado 

_ l f?.. significativamente en los últimos meses, el precio de la almendra 

~ \ · :,, ~ de~capsulada se ha incrementado de 2.0 soles en septiembre del 2007 hasta 
~ - .-

:: · _ _.,. más de 12 soles en la actualidad. 

1 
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La información disponible del cultivo, en cuanto a hectáreas cultivadas, 

volumen de producción, mano de obra utilizada, etc., tiene altas 

probabilidades de inexactitud, debido, entre otros, a las zonas de cultivo tan 

dispersas y los datos inexactos proporcionados por los agricultores, muy 

estimados, y sin tomar en cuenta la cantidad de plantas sembradas. 

En la Región San Martín se ha promovido la Mesa Técnica Regional de 

Sacha lnchi; desde el año 2006; espacio de concertación institucional público 

y privado, que tiene como misión facilitar, promover y articular a los actores 

de la cadena productiva, para generar oferta exportable, diversificada y con 

valor agregado, que permita mejorar la calidad de vida de los actores 

involucrados en el proceso de desarrollo de la región, con viabilidad 

económica, equidad de oportunidades y beneficios, en armonía con el medio 

ambiente" siguiendo los principios y criterios del bio comercio. 

Según el proyecto sacha inchi la información que se tiene a la fecha es que 

existen 503.17 has establecidas y 252.8 has en producción esto es tomado 

por los técnicos que vienen trabajando en el ámbito de las cuatro provincias 

donde se interviene con el proyecto 

Actualmente nuestra semilla de Sacha inchi, viene siendo cultivado en los 

Países vecinos de Ecuador, Colombia, Costa Rica ya que sus Gobiernos 

vienen apoyando la siembra de este cultivo; inclusive las empresas Peruanas 

vienen importando semilla de estos Países para abastecer sus demandas. En 

San Martín el precio del Sacha inchi actual promedia entre 12 a 14 soles, 

debido a que existe poca producción y mayor demanda, ya que los 

productores cortaron sus plantas por los bajos precios del año pasado y poca 

comercialización. 

/"'¿v1~uA! c ... ·s 
,....... r¡;i:r"· 'ID emos tomar en cuenta, que en febrero del 2014, se levantaron las 

- \~ f 0 bát~fras comerciales del Noovel Food en la Unión Europea y el GRASS en 

: \.~ , ~ . los/ Estados Unidos para el aceite de Sacha inchi, motivo por el cual 

- '~dctualmente el mercado demandante de aceite de Sacha inchi, viene 

creciendo aceleradamente; las perspectivas ahora son otras, de abastecer un 

gran mercado, la demanda solo en la Región San Martín es de un aproximado 

de 500 Tn, el cual no contamos, por la poca producción en la zona. 

2 
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111. DIFICULTADES QUE PRESENTA 

Análisis de los puntos críticos de la cadena de valor de sacha inchi: 

1. ESLABÓN DE PROVISIÓN DE INSUMOS 

Este eslabón está conformado por los proveedores de bienes y 

servicios para la producción agrícola de sacha inchi, en la actualidad 

este, no presenta mayores debilidades ni distorsiones que reste 

competitividad a la cadena. 

2. ESLABÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

Carencia de un paquete tecnológico . 

Desconocimiento de los rendimientos de producción . 

No existe estándares de costos de producción . 

Manejo cultural insipiente . 

No existe una variedad de semilla validada o certificada . 

Desconocimiento del manejo integrado de plagas y 

enfermedades. 

Carencia de equipos estándares para la etapa de post cosecha. 

Debilidad organizacional de productores . 

La oferta actual no cubre la demanda, hace que exista una 

demanda insatisfecha. 

Existe poca investigación del cultivo, las instituciones 

competentes de la investigación de cultivos existentes en la 

región (INIA y llAP) han orientado sus recursos a cultivos 

tradicionales como el café, cacao, maíz, algodón, entre otros. 

Según el diagnóstico realizado, el INIA dentro de la subdirección 

de investigación no ha priorizado este cultivo porque no cuenta 

con los suficientes recursos económicos. Pero se viene 

investigando con fondos del Proyecto de sacha inchi articulado 

con el INIA. 

La escasa transferencia tecnológica. 

Deficiente manejo agronómico y labores culturales por parte del 

agricultores (selección de semillas, cultivos, abonamiento, 

fertilización, cosecha y pos cosecha, comercialización, etc.) 
3 
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• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Sistemas de drenajes deficientes en el cultivo de sacha inchi. 

Debilidad organizacional. Alta incidencia de trabajo individual 

debido a la falta de confianza de trabajar organizadamente. 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): Es muy deficiente y existe 

carencia en temas ambientales, también existe un desorden en el 

manejo productivo del cultivo. 

Deficiente manejo de sistemas agroforestales en el cultivo de 

sachainchi. 

Organizaciones débiles e incipiente asociación . 

Muchos productores socios de las organizaciones aun no cuentan 

con título de propiedad, esto es una limitante para acceder al 

crédito formal. 

Organizaciones de productores con desconocimiento de los 

procesos y formalización organizac1onal. 

Desconocimiento de los productores para un adecuado manejo 

técnico del cultivo, sobre todo del control fitosanitario en la 

producción, lo que ocasiona problemas de productividad del 

cultivo. 

• Falta de abastecimiento constante de agua (riego tecnificado o 

reservorios para los pequeños agricultores) para tener una 

producción constante a lo largo del año. 

• Falta de articulación de las asociaciones, entidades públicas y 

privadas existentes a la Mesa Técnica del sacha inchi. 

• El rol desempeñado por las instituciones de apoyo en el área de 

Investigación es insuficiente, son muy pocas las instituciones 

involucradas y los resultados muy lentos debido a la falta de 

financiamiento y de instituciones u organizaciones que brinden 

este apoyo. 

El rol desempeñado por las instituciones de apoyo en el área de 

Asistencia Técnica es insuficiente y muy superficial, ya que 

trabajan principalmente la asociatividad de los productores. 

• Deficiencia de centros de acopio y vías de comunicación. 

4 
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• Deficientes condiciones de almacenamiento del grano de sacha 

inchi 

3. ESLABÓN DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Existen cuatro empresas de transformación industrial que trabajan 

con las 25 organizaciones, siendo estas los demandantes 

potenciales del producto. 

Plantas transformadoras en la región San Martín, trabajan solo al 

60% de su capacidad instalada, necesita más grano porque la 

demanda es creciente. 

Presencia de tecnología intermedia, actualmente se investiga 

constantemente en la creación de equipos para la transformación 

de aceite de sacha inchi. 

Existencia de una norma técnica específica para el procesamiento 

de sacha inchi. 

Falta de investigación para la creación de nuevos subproductos 

derivados de sacha inchi. 

Débil fortalecimiento de las Organizaciones de productores de 

sachainchi. 

4. ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

• 

• 

Débil manejo de temas de sistemas de comercialización, comercio 

exterior, comercio justo-FLO, negocios futuros en ventas del 

producto y certificaciones. 

El rol desempeñado por las instituciones de apoyo en el área de 

Articulación de Mercado es más efectivo pero aún insuficiente ya 

que los productores de zonas alejadas no tienen muchas 

alternativas de venta del sacha inchi más que venderla al 

productor/acopiador. 

Existencia de acuerdos comerciales entre organizaciones de 

productores y empresas acopiadoras y/o transformadoras. 

Algunas empresas de la región Agroindustrias Amazónicas SAC Y 

Shanantina SAC. vienen exportando el sacha inchi pero ya con 

valor agregado (aceite de sacha inchl 
5 
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IV. PERSPECTIVAS DE LA CADENA (a corto, mediano y largo plazo) 

• Promover la investigación orientada al mercado y productores. 

• Propiciar el fortalecimiento de la asociatividad de productores, y el desarrollo 

de sus capacidades técnicas y de gestión, para mejorar su participación en la 

cadena. 

• Fomentar la cultura de calidad en la cadena, incentivando la elaboración de 

estándares de calidad, con norma técnica, paquetes tecnológicos validados, 

semilla certificada, certificación orgánica, y atención de la GdR. 

• Articular con PROMPERU la elaboración de una estrategia comercial para 

fomentar un mejor conocimiento del mercado que ayude a orientar el 

desarrollo regional del cultivo, búsqueda y crecimiento de nuevos mercados 

nicho. 

• Socializar entre los diferentes actores de la cadena los conceptos de 

Biocomercio y facilitar la implementación gradual de los P & C de 

Biocomercio e incentivar alianzas público - privadas. 

• Apoyar el fortalecimiento de la mesa técnica propiciando un mayor liderazgo 

en la vinculación interinstitucional, propuestas de proyectos y políticas 

regionales. 

• Uno de los factores de éxito es entonces el desarrollo tecnológico de cultivo 

que permite el incremento de rendimiento TM/Ha a fin de minimizar los 

costos por kilo. 

6 
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DIRECTORIO DE LA MESA TECNICA DE SACHA INCHI 

Plataforma de servicios de la mesa técnica de sacha inchi públicos y privados. 

Nombre de Actividad 
N' la Representante principal Ubicación Dirección Teléfono E-mal 

Institución 

Gobierno Dr Victor Desarrollo Moyobamba Calle 

1 Regional de Noriega regional aeropuerto 56-4100 
wwn.r~onsanmartin.gQ.~e 150 barrio San Martin Reategui UuvllucuHa 

Dirección lng. Santiago Desarrollo del Tarapoto Angel 526700 
2 Regional de Contreras Agro Delgado dra_sanmartin@minag.go.pe 

Aaricultur4a Medina Morey435 
Direccion DesarroUo del Tarapoto Angel Q42657271 

3 de lng. Neisser agro delgado neisserbartra@vahoo.es 
Productivid Bartra Ramirez Morey435 
ad ann1ria 

Sra. Marisol Desarrollo Moyobamba Jr. San #869817 
4 DIRCETUR Rise Hasegawa Comercio Y Martin 301 042562043 ri§§!ha~awa@h2tmªíl.ºgm 

Zuzuki Twismo 
Desarrollo Moyobamba Calle 

DIREPRO 
lng. Luis agroindustrial aeropuerto 

5 
San Martin 

Alberto Vera 150 www.mteprosanmatlin.go.~ 
Acosta 

Monitoreo Tarapoto Solla delgado 521546 

6 SENASA- MV. Eslander Fd:osanitario 149 sanmartrmmsecmsa.go.Qe San Marttn Celís Vasques 

INIA-San lng. Antonio Investigación Tarapoto Martfnez de 042522291 
7 Compafton www.inia.go.pe Martln Arce Garcia sin 

Universidad Dr.Anibal Carrera Tarapoto Jr. Maynas #79073650 
8 Nacional de Quinteros Profesional 179 www.uM:i'!nm.edu.Qe 

San Martln Garcia 
Exportacion lima Av. Republica 01-6167400 

9 
Promperu- Sayira Sato dePanama www.oromperu.go.oe 

Lima Ramos 3647 San 
isidro 

Agencia de Desarrollo del Lamas Jr.Reinaldo 042543133 
desarrolo Dr. Cesar agro bertraDias 

10 Económico Satazar Pinedo 615 drcesartamM@gmail.com 
local de 
Lamas 

Agencia de Desarrollo del Dorado Je. MifilYll "97888170 
desarroUo Agro ll!l!Y 3 

11 Economico lng. Juan 042799322 juaoictrooo201 §@gmail.com 
local de el Cartos ldrogo 

Dorado González 
Agencia de Desarrollo del Picota ~¡, Malecon 1194263057 

12 Desarrollo Agro 550 o Jamuoa92@hotmail.com 
Local lng.James 042799217 
Picota Mufios Paredes 

Agencia de Desarrollo del Bella vista Jr.jY[!jn )'.san "97577504 
Desarrollo lng.Arnaldo Agro martin 700 7 

13 Economico 042544166 amaldo _soto@hotmail.com 
local de Soto Rivero 

Bella vista 
Agencia de lng. Marco 

Desarrollo del San Martin Jr Molinera "96390850 
Desarrollo Agro /sn Ex 6 mfloresreategui@gmail.com 14 local San 

Antonio Flores Pronaa 
Martin 

Reátegui 

Protección San Martin Jr. Antonio 042529727 
INDECOPI Doc.Gena ln1egral del Raimondi 328 15 SM: Cha vez Consumidor 

Rodriauez www.indecooi.nn.~ 

16 Agrobanco 
lng.Carmen Opérador San Martin ,!¡ Q!aml A. 

Perea Lozano --::::-~ Can-Ión www.anrobanco.com.De 

/~·:Y :S"' '',·,--~', 

. " \'"].:','' 
'V1'.~\ 

·~ 'º ~-:~\ 1 'º o 
:, ~- .'¡ ~1 . 
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Instituciones Privadas 
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1 Cámara de Lic. Aidé del apoyo a la Tarapoto Jr. Manco 522872 www.camarasanmartin.com.12e 

Comercio y Aguila Valera promoción de Capac 196 

producción de productos 

San Martin 

2 llAP ing. Luis Alberto investigación Tarapoto Jr. Belén de 525979 íía12sm@iia12.org.ge 

Arévalo López Torres 135 

morales 

3 Caja Nuestra Miguel Ruiz créditos Tarapoto Jr. San .366762 

Gente Carranza Martin /e 1 

4 Control Unión Atfonso Chévarri certificación Lima Jr. 2 de mayo 7190400 comercial@cug:eru.com 

Perú SAC 1205 Lima 

----
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) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
) 

Organizaciones de productores de sacha inchi - 2016 

Comité de 

San 1 1 Pamashto 1 
Boca de l Productores de 

1 

1 Jose Antonio 
\ Presidente Lamas Sacha inchi de Sangama 

Martln Shamboyacu Boca de Huaman 
Shambo~cu 
Asociación de 

1 Agroindustrias 1 Almer 
21 1 1 1 Bella vista I Productores de Horizonte Shupingahua 1 Presidente Sacha inchide Verde Huaman 

Bellavista. 
Comité de 

AMA20N Simk>n 
3 1 Chumbaquihui Productores de 

HEALTH Sangama 1 Presidente 
Sacha lnchi de 

San Pinto Chumbaauihui PRODUCTS Shuplngahua 

Martfn Lamas Recodo Comité de 
Productores de Agroindustrias Romer 

4 1 Pampamonte Sacha lnchi de 
Horizonte Reategui 1 Presidente 

Pamoamonte Verde Shupingahua 

Comité de 
Agroindustrias 

1 

Jose T ulllma 
5 1 1 1 1 Palmiche I Productores de Amazónicas y S 

1 
ap 1 Presidente 

Sacha lnchi de Bio Omegas 8 88 

Palmiche 

I San j 6 Martln 
Lamas J Lamas Shacapa Independientes En formación 1 

Asociación de AMA20N Este van 
7 1 1 1 1 Cacaoteros de HEALTH San gama 1 Presidente 

Morillo PRODUCTS Shupinaahua 
Morillo Asociación de AMA20N Samuel 

8 1 
Productores HEALTH Cachique 1 Presidente Agropecuarios 

San Manos Unidas PRODUCTS Sangama 
Lamas Shanao 

Martln Comité de 
AMA20N Pedro 

9 1 Pukallpa 
Productores de HEALTH Sangama 1 Presidente Sacha lnchi de 
Pukallna PRODUCTS Tapullima 

10 1 1 1 1 Solo I En proceso de Shanantina En proceso de 
1 activación activación 

/,$:;::..~~ 'JfS~~->~. 
".5J ~ ,\ 
, .. ,. .- .,,. '• ~'~ '· ,.., . ' ,-\ t: .·. () V ·,,¡; \ " \}3 .. '·.' '' ._,-! 

\:,,,~ 
,, '-·\- - . .:._.··:~,!,·' ·-:;..-

~" e _1....:_~_~··_;__;...-:: 

) ) ) ) ) 
) 

)))))))) ) ) ) 

1 Boca de 
Shamboyacu 1 968531464 1 10 1 10 1 0.50 1 0.00 

1 Bella vista 1 947487747 1 30 1 30 1 6.47 1 1.59 

1 Chumbaquihui 1 968105868 1 32 1 32 1 12.34 1 4.33 

1 Pampamonte 1 945105050 1 17 1 17 1 6.82 1 1.12 

1 Palmiche 1 1 30 1 30 1 5.45 1 1.59 

1 1 1 5 1 5 1 0.00 1 0.00 

1 Morillo 1 942991974 1 21 1 19 1 4.13 1 3.00 

1 Morillo 1 987621067 1 15 1 12 1 4.00 1 0.00 

1 Pukallpa 1 965876934 1 16 1 15 1 7.60 1 2.50 

1 1 1 7 1 7 1 1.50 1 1.30 

) ) ) ) ) 

1 4 

1 2.68 

1 1.25 

1 4.5 

1 2 

1 1.5 



) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
) 

San Miguel del 
11 Tabalosos RioMayo 

-

12 
Pinto Mishquiyacu 

Recodo 

13 Pamashto Pamashto 

-

Chunchiwi 

-
San CC.NN de 

14 San Lamas Roque de Chirikiyacu Martln Cumbaza 
f--

CC.NN de 
15 Aviación 

-

16 Lamas Urco Pata 

San 
17 Roque de Auca loma 

Cumbaza 
-

San 
18 Martln Lamas Pacchilla 

- Rumizapa 

19 Chirapa 

Comité de 
Productores de 
Sacha lnchi de 
San Miguel del 
Rio Mavo 
Comité de 
Productores de 
Sacha lnchi de 
Pukalloa 
Asociación de 
Productores de 
Sacha inchi de 
Pamashto 
Comité de 
Productores 
Sacha lncheros 
de Chunchiwi 
Asociación de 
Productores 
Agrarios de la 
CC.NN 
Chirikvacu 
Comité de 
Productores 
Sacha lncheros 
de Aviación-ORO 
VERDE 
Comité de 
productores de 
Sachainchide 
Urco Pata 
Comfté de 
Productores de 
Sacha lnchi 
Auca loma 
Comité de 
Productores de 
Sacha lnchi de 
Pacchilla 
Comité de 
Productores de 
Sacha lnchide 
Chiraoa 

AMAZON Linder Fasabi 
HEALTH 

PRODUCTS Sangama 

AMAZON Wilfer 
HEALTH Shupingahua 

PRODUCTS Castillo 

AMAZON Segundo Juan 
HEALTH Jose Salas 

PRODUCTS Salas 

Por articular 

Joel Tapullima BioOmegas 
Tapullima 

AMAZON Wilber 
HEALTH Sangama 

PRODUCTS Tapullima 

AMAZON Fernando 
HEALTH Amasifuen 

PRODUCTS Sangama 

Agroindustrias Wender 
Horizonte Amasifuen 

Verde lsuiza 

Segundo E. 
En Proceso Pashanasi 

Amasifuen 

Amazon Health Luxtor 

Products 
Cachique 
Amasifen 

~1;;:,,~ 
.f'.'.fJ ~r.·¡·;· ¡ ·".~.' 
:·¿ l" e?º ',' 
1\ (, 
\\<) '¿, 

~~:%;/ 

))))))}) 

) 
)))}))))))))) 

San Miguel del Presidente 978510139 19 19 3.00 1.00 5 Rio Mayo 

Presidente Mishquiyacu 12 12 1.00 0.50 2 

Presidente Pamashto 99895588 14 14 5.00 0.00 6 

Presidente 6 6 0.00 0.00 o 

Presidente Chirlkyacu 17 17 8.00 0.00 7 

Presidente Aviación 948376543 23 23 39.50 26.00 5 

Presidente Urco Pata 17 17 6.00 0.00 6 

Presidente Auca loma 942303997 17 17 7.41 0.00 0.75 

Presidente Pacchilla 954457635 13 13 5.62 0.25 0.25 

Presidente Chirapa 985552422 24 24 18.15 0.25 0.00 

1 

) ) 



) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ))1)1) 

) 

Comité de 
productores de Nemecio 

20 
C.C.NN.EI Sacha lnchi de la Amazon Health Sinarahua Presidente Naranjal Comunidad Products Tulumba 

Nativa" El 
Naranial" - Asociación de 
Productores de Agroindustrias Simeon 

21 Wayku Sacha lnchi Horizonte Sangama Presidente 
Allima muro de la Verde Guerra 

Lamas 
CC.NN 'Wavku" 

~ 

Comité de 

Anak Churu 
Productores de Shanantina 

Linder 
22 Yaku 

Sachalnchidela 
S.A.C 

Sinarahua Presidente 
CCNNAnak Salas 
Churu Yaku 
Asociación de 

CC.NN de 
Productores de AMAZON Gilmer Pizango 

23 Tabalosos Sacha lnchi HEALTH Presidente Panjui 
Orgénico de la PRODUCTS 

Sinarahua 

CC.NN de Paniui - Comité de 

San 
productores 

AMAZON Meliton 
24 Martln 

Lamas CC.NN \/lstoso Sacha lnchi 
HEALTH Satalaya Presidente Grande Orgénico de la 

PRODUCTS Tuanama 
Zapatero 

CC.NN de 
Vistoso Grande - Comité de 
productores de 

AMAZON Nelson Salas 
25 Bagazén Sacha lnchi de HEALTH Tuanama Presidente 

Bagazén 
PRODUCTS 

Asociación de 

Pinto productores AMAZON Fernando 
26 Recodo 

Churuzapa agropecuarios HEALTH Guerra Guerra Presidente 
sachaincheros PRODUCTS 

f--
oraánicos 
Comité de 

San 
Productores de 

AMAZON 
27 Martln 

Lamas Lamas 
Alto Churuyacu Sacha lnchi de la 

HEALTH 
Emilio Salas Presidente Molosho CC.NN. Alto 

PRODUCTS 
Amasifuen 

Churuyacu 
Molosho - Comité de AMAZON Wilson 

28 
Pinto Aguas de Oro 

Productores de 
HEALTH Sangama Presidente 

Recodo Sacha lnchi de 
4.nuas de Oro PRODUCTS Amasifuen 

/----=e ~o" "'"'~ 
1'4' ).¡'~ 

t
.t ·e·· ..,:e-\ 

& !;:- ""o\ 
r \fa<::i -- "•' 

\'{,c.. ~ :l 
\ _. -, _ ¡/ 
\.~ . - .·• ) 

\.:~;~ ,"· ~ ,¡ ~_,,¡C'T,•,_,.,•_ / 
'!:__» 1(1r1~. Í:'•. _ _,/ 

) ) ) ) ) 
} 

El Naranjal 

Wayku 

Anak Churu 
Yaku 

Panjui 

Vistoso Grande 

Bagazán 

Churuzapa 

Alto Churuyacu 
Molosho 

Aguas de Oro 

)))))) 

957177532 18 18 

#95443964 
9 25 25 

957166986 21 21 

958677880 63 63 

988564317 19 18 

23 11 

942878802 19 19 

19 19 

18 18 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

6.26 0.00 1.50 

21.42 7.00 3.50 

0.00 6.00 10.00 

28.20 20.30 27.5 

14.60 10.50 12 

4.70 3.10 6.4 

5.80 4.40 7.5 

5.45 3.00 3.75 

8.00 0.50 9 
. 
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) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
) 

))})))))))))) 
) 

) ) 

Comité de AGROINDUST Gerbar 
29 

Pinto Pinto Recodo 
productores de RIAS Panduro Presidente Pinto Recodo 948774893 15 15 5.05 

Recodo Sacha Jnchi .. Los 
AMAZÓNICAS Angulo 

Perseverantes" 
f--

INDEPENDIEN 
30 Lamas Alto Churuyacu Independientes 

TES 
Alto Churuyacu 7 7 1.25 

1---- Asociación de 
C.P. San productores de HORIZONTE Raül Sinarahua C.P. San 

31 Lamas Antonio del Rfo Presidente Antonio del Rfo 19 19 6.10 
Mayo 

Sacha lnchi VERDESA Pizango Mayo 
"Estrella de Oro" 

1---- Comité de 
Sector COORPORACI Eliseo Sector 

32 Lamas lnuyacu/San 
productores de 

ÓNSELVA Amacifen Presidente lnuyacu/San 19 19 4.25 Sacha lnchi del 
Antonio sector lnuvacu ALTA Guerra Antonio 

Asociación de AMAZON 
33 Shanao Shanao productores HEALTH 

Paul lopez Presidente Shanao #95756181 19 19 10.71 agropecuarios 
PRODUCTS 

Soria 2 
Rfo Mavo shanao 

1---- Comité de 
San productores de AMAZON Emerson 

34 Martln 
Lamas Caranayacu Sachainchide HEALTH Amasifuen Presidente Caranayacu 961037274 18 18 8.13 

Caranavacu 
PRODUCTS Is u iza 

~ Zapatero Comité de 
Productores de AMAZON Walter 

35 Nuevo Mundo sachainchide HEALTH Gonzales Presidente Nuevo Mundo 990114078 37 37 11.35 

Nuevo Mundo. PRODUCTS lshuiza 

36 Shamboya Alfonso Ugarte 
COORPORACI 

Alfonso Ugarte 47 47 
~ 

37 cu Nuevo Piura ÓNSELVA Nuevo Piura 1 1 ,_____ 
Comité de ALTA 

38 Winge Productores de 
Winge 1 1 

e-- Picota Misael Salas 
39 Caspizapa Sacha lnchi de la Delgado Presidente Caspizapa 976717467 1 1 59.30 

e--
Shamboya 

comunidad de 
AMAZON 

40 Nuevo Alianza Alfonso Ugarte Nuevo Alianza 1 1 
cu HEALTH 

e-- PRODUCTS 
41 San Picota 

Tinge de Huanipo Huat'iipo 3 3 
Martln Ponaza 

e--
COORPORACI 

42 Leoncio Prado Comité de ÓNSELVA Leoncio Prado 22 22 
Tingo de 

Productores ALTA Hector Trigozo 
1---- Sacha lnchi de la Presidente 971098086 18.00 

43 Ponaza Nuevo Americe comunidad de AMAZON Trigozo Nuevo Americe 1 1 
1----

Leoncio Prado HEALTH 
44 San Antonio PRODUCTS San Antonio 4 4 
~ 

Comité de COORPORACI 
45 

Shamboya Simon Bolivar Productores de óNSELVA 
Antera Cubas Presidente Simon Bolivar 042- 15 15 1.75 

cu Sachalnchidela ALTA 
Torres 813966 

.. 

&,/-"' "• .. l.,'~ . }-' 

i ;~ .• ' '.'.. ,,'~é~ 
'~ .. ~o .•.... -1 

\

1 ;. - 1 
'' ,, ':;t,. 

'~<~~/~ -~ _.:- ' -~~/ 
~~--~ ;,)::<:·~·-€~~--· ·. / 

) ) ) ) ) 

2.50 8.25 

0.00 2.5 

5.25 6.38 

12.38 7 

2.50 0.37 

0.00 1.28 

0.00 3.95 

32.00 74.75 

11.00 32.50 

1.75 20.00 
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) 

)}))))))))))) 

) 

46 Charnbira comunidad de 
~ Simon Bolivar 
47 Vista Alegre 

>-- PARTICIPANTES 
INDEPENDIENT 

48 
Shamboya Huanipo 

ES(NO ESTÁN 
cu EN NINGÚN 

COMITÉ O 
ASOCIACIÓNl 

Comité de 

49 San Picota 
Tingo de San Antonio Productores 

Martln Ponaza Sacha lncheros 
de San Antonio 

Comité de 
Productores de 

50 Nuevo Trujillo Sacha lnchi de 
Nuevo Trujillo 

- Comité de 
San Picota Buenos Productores de 

51 Martln Aires Progreso Sacha lnchide 
Progreso -
Comité de 

52 Nuevo Bague Productores de 
Sachalnchide 
Nuevo Bague 
COMITEDE 
PRODUCTORES 

53 
DE SACHA 
INCHI "LA 

CPM Santa 
BUENA 
SEMILLA" 

~ Cruz 
COMITE DE 
PRODUCTORES 

54 San San José DE SACHA 

Martln 
El Dorado de Sisa. INCHI 

"AEESIDO" -
Asociación de 
Productores de 

55 Las Palmeras Sacha lnchi "Los 
Sembradores del 

Sacha" 

AMAZON 
HEALTH 

PRODUCTS 

o o 

En formación 

Alejandro 
Sangama 
Amasifuen 

A/ex Granda 
carrasco 

En formación 

AMAZON 
HEALTH 

Witman Riva 

PRODUCTS 
Rodrlguez 

COORPORACI LoicJth 
ÓNSELVA Tuanama 

ALTA Tuanama 

AMAZON 
Lesly Reátegui 

HEALTH 
PRODUCTS 

Paredes 

. 
/,:;'~;''º" ; %. f1>i"u \'-~ . s~,:;~~ 

((! '~.::. Cf\ ' (, ->.¡\. 
\ . .-_;e; ' \ 

.•. '{<', ":. . I \;t;. ·'· ~'e ·'e, , I 
~~y/ 

Chambira 

Vista Alegre 

o Huanipo o 

San Antonio 

Presidente Nuevo Trujillo º00901798 

Presidente Progreso 76808174 

Nuevo Bague 

Presidente Santa Cruz 978150731 

Presidente Santa Cruz 959402937 

Presidente Las palmeras 962065555 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

2 2 

3 3 

9 9 1 o 8.5 

2 2 1.50 1.50 

15 15 0.00 0.00 7.50 

19 19 0.00 0.00 9.50 

17 17 0.00 0.00 8.50 

14.50 3.20 8.25 

32 32 

2.00 1.40 1.50 

7 7 

3.80 0.00 6.50 

15 15 
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) 
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Asociación de 
Productores de AMAZON Genith 

56 Santa Rosa Sacha lnchi "Los HEALTH Sangama Rios Presidente Santa Rosa 30 30 10.60 
conquistadores PRODUCTS 

Santa de Santa Rosa" - Rosa 
Comité de 
Productores de AMAZON Sister 

57 Barran quita Sacha lnchide HEALTH Sinarahua Presidente Barranquita 966947173 12.00 

Barranauita PRODUCTS Murrieta 
21 16 

Comité de 
AMAZON 

58 
Productores de 

HEALTH 
Htlter Sangama Presidente Yanayacu #94582911 37 37 30.00 Sacha lnchi Cachique 5 

San "Cordillera Azul" 
PRODUCTS - Martln Bella vista Bajo Biavo Yanayacu 

Asociación de Rubén 
59 

Productores de BioOmegas Sangama Presidente Yanayacu #96884309 
55 55 40.00 Sacha lnchi de 7 

Yanavacu Cachique 

Asociación de 

60 
Alto Blavo Barranca Productores de HORIZONTE Elvis Tuanama Presidente Barranca 23.00 - Cuzco Sacha lnchi "Flor VERDE SA. Tuanama 

de Selva" 33 33 - Asociación de 

Nuevo Productores de AMAZON Misa el Nuevo 
61 San 

Bella vista Progreso Sacha lnchl " HEALTH Sangama Presidente Progreso 24.29 
Martfn Los Pioneros de PRODUCTS Guerra 

Bajo Biavo Nuevo Progreso" 31 31 
1-- - Nuevo 

Comité de Lima 
Productores AMAZON Criadian 

62 San Ramón Sacha lnchi "Los HEALTH Barda les Presidente San Ramón 18.96 
defensores del PRODUCTS Fasabi 
medio ambiente" 27 21 

63 San Ignacio 12 12 11.89 
1--

Comité de 64 Dos de Mayo AMAZON 16 16 13.46 
1-- Productores de 

HEALTH 
Manuel Vallejos Presidente Dos de Mayo-

Sacha lnchi -
PRODUCTS 

AJvarez. San Pablo. 
65 Yacusisa "Los invensiblesM 3.86 

San 
Bella vista San Pablo 

Martln 4 4 - Comité de 
productores de AMAZON Tercero 

66 Shambuyacu Sacha lnchi HEALTH Sinarahua Presidente ShambUyacu 9.94 
"Shamboyacu - PRODUCTS Tapuliima 
AHP" 20 20 

TOTAL 1190 1160 581.61 --
f:O't-" .-, ~-\ 
/.t x-·'~'--' ':. i·:1 

~
. ( ., ' o .oc--' o ";- •\ 

o ;;- .- :~ J 
• 'ri ;, 

O'o-, . ,¡• ~{;;:C: .·· ... ·.· 
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5.25 5.50 

11.50 0.50 

5.00 15.00 

10.00 20.00 

15.00 22.50 

17.05 4.00 

0.00 5.66 

11.89 8.04 

13.46 9.50 

3.86 2.69 

3.31 6.00 

266.&4 437.90 
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V. ZONAS POTENCIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SACHI INCHI EN 

SAN MARTÍN 

Cuadro: Distribución del espacial de zonas con potencial para la 

implementación de cultivos de Sacha lnchi 

RIOJA 
MOYOBAMBA 
LAMAS 
EL DORADO 
SAN MARTIN 
PICOTA 
BELLAVISTA 
HUALLAGA 
MARISCAL CÁCERES 
TOCA CHE 
TOTAL 

6,167.55 
23,504.24 
43,712.09 
15,529.15 
18,330.53 
53,504.88 
39,827.85 

9,744.15 
10,385.74 

0.00 
220,706.19 

Información de Areas implementadas en el 2012 MTSI 

Las áreas potenciales para la implementación de cultivos de Sacha lnchi se 

presentan en su mayoría en la parte centro del departamento, disminuyendo 

hacia el norte y desapareciendo al sur del departamento; existe un 

aproximado de 500 hectáreas instaladas en el ámbito del departamento 

-.. VI. ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES BAJO EL ENFOQUE DE CADENAS 

PRODUCTIVAS 

El sector productivo del sacha inchi en la región San Martín es un espacio en 

pleno proceso de desarrollo, el mismo que nos muestra un incipiente 

.- !=Qmienzo de interrelaciones entre distintas organizaciones públicas y 
~·---. -~ 

/{l''', ., P!~_~. _<das. Estas organizaciones pueden clasificarse en: 
·fl~ o ;,·~-l~ 
i,~i~') ,-8;) AetO,rs directos, operadores de la cadena: productores y empresas 

\~\7'~- ~cadas a la transformación y comercialización. 
z:.~~.;~~·' 

Actores indirectos, de servicios operativos y de apoyo: organizaciones 

vinculadas a la investigación, asistencia técnica, financiamiento, desarrollo 

organizacional, articuladoras de mercado y certificadoras. 



Muchos de los actores directos e indirectos forman parte de la Mesa técnica 

de sacha inchi, un espacio de concertación público-privado cuyo objetivo 

principal es promover en forma conjunta la cultura de la asociatividad, 

propiciar mayor confianza y una mejor articulación entre los diversos 

eslabones, para incrementar la competitividad de los productores, 

empresarios e instituciones involucrados en la producción, transformación y 

comercialización del sacha inchi. 

Es en este espacio de concertación en donde se discuten los principales 

problemas e identifican posibles amenazas; se plantean posibles soluciones, 

se promueven políticas desarrollo e implementan planes operativos. 

a) LOGROS: 

Reactivación del Comité, nuevos miembros (Actualmente 26), 

aprobación de dos normas elaboradas con la Secretaría anterior, 

aprobación de cuatro normas durante esta Secretaría, una guía de 

interpretación, una norma en elaboración y una norma en revisión, 

Integración inter regional e institucional, trabajo integrado con la Mesa 

Técnica de Sacha lnchi - llegada directa al Sector productor, 

Coordinación y alineamiento de planes de trabajo proyectos y objetivos 

(Sector Público, investigador y privado). 

b) LA NECESIDAD: 

• 

Los mercados internacionales exigen Normas Técnicas y 

estándares de calidad. 

Los mercados locales tienen que adecuarse a las regulaciones 

internacionales. 

Productores y comercializadores requieren normas o guías para 

ofertar productos. 

• Consumidores requieren normas para exigir calidad de productos. 

1 



-. CUADRO QUE RESUME LA CANTIDAD DE HAS QUE SE TIENE EN LA 

-
-

REGION COMITES ORGANIZADOS Y NO ORGANIZADOS Y LA PROYECCION 

DE SIEMBRA 

Lamas 20 10 644 256.9 114,87 

Picota 5 o 100 76.56 46.25 

El Dorado 3 2 105 42.9 21,35 

Bellavista 3 2 154 126 .. 81 70,32 

TOTAL 31 14 1003 503.17 252.80 

,,,,... Datos proporcionados por el proyecto sacha inchi 2016. 
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PARCELAS DEMOSTRATIVAS TANTO DEL llAP (BELLO HORIZONTE) Y DEL 

PROYECTO SACHA INCHI (AUCALOMA) 

REUNIONES CON COMITES DE PRODUCTORES DE SACHA INCHI EN LAMAS 

Y BELLAVISTA 
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REUNIONES CON LOS GOBIERNOS LOCALES DE LAS PROVINCIAS DONDE 

SE ENCUENTRAN LOS PRODUCTORES DE SACHA INCHI PICOTA Y EL BAJO 

BIAVO 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 
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l. INTRODUCCIÓN. 

El plátano y banano (Musa sp.) en el Perú, son cultivos que se caracterizan por 

ser una valiosa fuente alimenticia para el consumidor y un importante factor de 

seguridad alimentaria para el productor y su familia, especialmente en la selva, 

además, genera ingresos permanentes para los agricultores, constituyendo una 

"caja chica" para financiar otras actividades agrícolas. Se estima en 147,987 el 

número de familias que dependen directamente e indirectamente de este cultivo 

a través a la cadena productiva. El tipo plátano es consumido mayormente cocido 

o en frituras , en verde o maduro; entre las principales variedades comerciales 

está el 'Bellaco', 'Bellaco Plátano' 'lnguiri' . El tipo banano es consumido como 

fruta de mesa, destacando las variedades comerciales 'Seda' (Cavendish, Gros 
• 

Michell), 'Isla' , 'Moquicho o Biscochito' y 'Capirona'. Aproximadamente el 90% de 

la producción nacional se destina al autoconsumo y la diferencia es para la 

comercialización regional , nacional y para exportación. El principal mercado de 

consumo es el departamento de Lima, que absorbe el 8% de la producción total 

de la selva y costa norte. 

El Plátano está ubicado como el cuarto cultivo más importante en el mundo, 

después del arroz, el trigo y el maíz, es un alimento básico y un producto de 

exportación. Como alimento básico, los bananos, incluidos los plátanos y otros 

tipos de bananos de cocción, contribuyen a la seguridad alimentaria de millones 

de personas en gran parte del mundo en desarrollo y dada su comercialización 

en mercados locales, proporcionan ingresos y empleo a las poblaciones rurales. 

Como producto de exportación, el banano contribuye de forma decisiva a las 

economías de muchos países de bajos ingresos y con déficit de alimentos donde 

destacan los países de Latinoamérica y El Caribe, es la fruta fresca más 

exportada del mundo en cuanto a volumen y valor (Fuente: FAO). 

~ 
Q.li:,'0'~ r .. : 

"•· /" 
fl .J' ' !. 
fe · (°<: ~ ~ 

El Plátano es una planta herbácea, perteneciente a las familias de las Musáceas , ~: ',~ ; 
que constan de un tallo subterráneo (Gormo o Rizoma) del cual brota un 

Pseudotallo aéreo; el Gormo emite raíces y yemas laterales que formaran los 

hijos o retoños. Morfológicamente, el desarrollo de una planta de plátano 

comprende tres fases: Vegetativa, tiene una duración de seis meses y es donde 
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en su inicio ocurre la formación de las raíces principales y secundarias, desarrollo 

de pseudotallo e hijos. Fase floral , tiene una duración aproximada de tres meses 

a partir de los seis meses de la fase vegetativa, el tallo floral se eleva del cormo 

a través del pseudotallo y es visible hasta el momento de la aparición de la 

inflorescencia. Fase de fructificación, tiene una duración aproximada de tres 

meses y ocurre después de la fase floral , en esta fase se diferencia las flores 

masculinas y las flores femeninas (dedos) y hay una disminución gradual del 

área foliar y finaliza con la cosecha, el tiempo desde el inicio de la floración a la 

cosecha del racimo es de 81 a 90 días. 

El plátano y banano es una fruta que se caracteriza por ser una valiosa fuente 

alimenticia para el consumidor de esta fruta, se caracteriza por contener grandes 

cantidades de energía (90 calorías por 1 OOg) sin colesterol, al consumir una fruta , 

ésta proporciona más potasio que los requerimientos diarios de un adulto (380 

mg), también contienen altos niveles de fósforo y calcio. Así mismo es la mejor 

fuente fresca de piridoxina (vitamina B6), un nutrimento que interviene en la 

transformación del triptofano en serotonina (una sustancia relajante que reduce 

la ansiedad)»6. Esta fruta también es rica en potasio, un mineral que contribuye 

a regular la presión arterial al consumir una fruta, ésta proporciona más potasio 

que los requerimientos diarios de un adulto (380 mg). También proporciona un 

buen suministro de vitamina C, ácido fálico, magnesio y fibra dietética, que 

levantan el ánimo y las defensas, alicaídos con el estrés. Los expertos aconsejan 

comer de medio a dos plátanos diarios según el grado de tensión nerviosa. 

Exigencias Edafoclimaticas del Cultivo. 

Suelos 

Los Plátanos toleran bien una gran variedad de terrenos; crecen y fructifican en 

condiciones de bastante pobreza, aunque para que la producción sea 

económicamente rentable requieren suelos férti les y húmedos. Prefieren 

terrenos profundos, bien drenados, con la capa freática a no menos de dos 

metros de profundidad ; para evitar el anegamiento de las raíces, los cultivos en 
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zonas de extrema humedad suelen elevar las plantas mediante canteros o 

bancales, además de cavar canales de desagüe entre las plantas, previendo una 

pendiente de alrededor del 1 % para permitir el drenaje. En terrenos más secos 

se hace necesaria la irrigación artificial ; el riego por aspersión permite la 

plantación de bananos en terrenos arcillosos que tradicionalmente se 

consideraron inadecuados. 

Prefieren suelos ligeramente ácidos, con un pH en torno al 6. Un exceso de 

acidez hace necesaria la adición de álcalis durante el crecimiento para evitar la 

propagación de los hongos del género Fusarium, responsables de la enfermedad 

de Panamá que es la principal plaga de estos cultivos. Si bien los suelos ideales 

son de origen aluvial, los terrenos arenosos, franco-arenosos, arcillosos, 

calcáreos y rocosos pueden ser aceptables; se presentan problemas en las 

arenas demasiado finas , que retienen demasiada agua. 

Los requerimientos nutritivos del banano son elevados; las variedades de fruta 

pueden necesitar entre 250 y 600 kg de nitrógeno por hectárea para proporcionar 

rendimientos comerciales, y entre 700 y 800 kg de potasio. Los retoños cortados 

para evitar su desarrollo y los restos de los pseudotallos después de la cosecha 

se abandonan en la superficie o se añaden a un compost para mejorar la calidad 

de la tierra. Un exceso de salinidad no detiene el crecimiento de la planta, pero 

reduce marcadamente su rendimiento, dando lugar a frutos enanos o muy 

delgados. 

Temperatura y pluviosidad 

Los Plátanos son propios de regiones tropicales y subtropicales, y rara vez dan 

buenos resultados fuera de la banda comprendida entre los 30ºN y 30ºS. 

Algunos cultivos están adaptados a altitudes de hasta 2300 msnm, pero la 

mayoría no prospera a más de 600 m de altitud. 

La temperatura óptima para la floración ronda los 27 ºC, y el crecimiento de los 

frutos se beneficia de una ligeramente superior. Por encima de los 37 ºC las 

hojas padecen quemaduras y los frutos se deforman; por debajo de los 16 ºC el 

ritmo de desarrollo se reduce sensiblemente, dando lugar a la aparición de una 

4 
Dirección de Desarrollo Agropecuario y PIP 11PEHCBM 



-
........ 

""' -
-. -
....... 

-. 
-. 
....... 

....... 

-----
......... 

........ 

~ 

--
...... 
...... 
-. 
.-.. 
...... 
,,.....,_ 

""' 
,.... 

-
....... -,.....,,_ 

...... 

...... 
,-.., 

hoja por mes en lugar del período óptimo de una por semana. Por debajo de los 

1 O ºC, la planta detiene su crecimiento por completo, y el desarrollo de los frutos 

se aborta. Aún breves accesos de frío pueden matar las inflorescencias, 

ocasionar la podredumbre de los frutos ya presentes o abortar su desarrollo, 

dando lugar a frutos pequeños, de color verde gris y sabor débil. Las heladas 

son tremendamente perjudiciales; temperaturas debajo del punto de congelación 

provocan la desecación de las partes verdes y la eventual caída de los 

pseudotallos y hojas presentes. El rizoma las sobrevive, y vuelve a brotar en 

cuanto la temperatura es adecuada, aunque rigores climáticos por debajo de los 

7 ºC bajo cero pueden dañarlo irreversiblemente. A veces se inunda ligeramente 

el suelo en previsión de una helada breve para ralentizar el intercambio térmico 

y permitir la supervivencia; en otros casos se eleva artificialmente la temperatura 

mediante la quema controlada de detritos. 

El régimen de lluvias debe ser constante, con unos 100 mm mensuales a lo largo 

del año, y no más de tres meses de estación seca. La sequía puede ocasionar 

una grave reducción en el número y el tamaño de los frutos, comprometiendo el 

rendimiento de la cosecha. Ante la falta de agua, las hojas se parten o amarillean 

prematuramente, y eventualmente caen por completo; en casos graves, las 

vainas foliares que forman el pseudotallo mueren también. Una mayor dotación 

genética de M. balbisiana favorece la resistencia a la sequía. El anegamiento es 

igual de peligroso; más de 48 horas de saturación o el estancamiento de agua 

entre las raíces matan las plantas por podredumbre irreversiblemente. Si la 

humedad es excesiva, las plantas pueden presentar enanismo y falta de vigor, 

lo que se soluciona abriendo zanjas de drenaje o elevando las plantaciones _,~'-'º~~Lºes 
4 'f-. 

sobre taludes. ~'<f~1 ':)B" ~ 

En Australia y la India .algunas variedades se han adaptado a suelos elevados. 

1·i~ ~~. . ~ 
Las variedades australianas se cultivan entre los 60 y los 300 msnm para evitar , ' ·-" · 

las heladas que son frecuentes más abajo; las indias llegan hasta los 

2000 msnm, en especial la variedad enana 'Kullen', que se cultiva en las 

estribaciones orientales de los Ghats, 'Vella vazhai', que se planta en los 

Pulneys, y el plátano 'Plankel'. En África la mayor parte de los plantaciones está 

por encima de los 900 m; en Sudáfrica es la región sudeste el principal foco 
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productor, entre los 900 y los 1000 msnm, y en el África Oriental las altitudes son 

aún mayores. 

Ubicación 

Por su naturaleza herbácea, los bananos deben estar protegidos del viento. Por 

encima de los 40 km/h las variedades de tallo más elongado pueden resultar 

arrancadas, al ofrecer las grandes hojas mucha resistencia; por encima de los 

60 km/h aún las variedades enanas sufren daños. Aún rachas de menor 

intensidad pueden dañar los frutos, provocar la caída de las flores o desecar las 

hojas. 

Los Plátanos prefieren pleno sol, salvo en climas muy calurosos; en el trópico 

crecen bien en semisombra, pero en regiones de temperaturas más moderadas 

la falta de exposición al sol lleva a la producción de frutos escasos y de baja 

calidad. 

11. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE 
PLÁTANO. 

El Plátano está ubicado como el cuarto cultivo más importante en el mundo, 

(Fuente: FAO). Las formas de su consumo varían ampliamente entre países de 

acuerdo a los hábitos alimenticios. Los sistemas de producción son en su 

mayoría tradicionales, y se dan frecuentemente en asocio con otro tipo de 

productos agrícolas, como el café, cacao, entre otros. En algunos países se da 

el esquema de monocultivo de plantación. 
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1 2646070 
2 7329470 
3 Camerún 4776000 - 4 China 10705740 
5 Colombia 5093470 
6 Costa Rica 2027120 
7 Ecuador 8019764 
8 Fili inas 9165040 
9 Ghana 3679830 

10 Guatemala 2869145 
11 India 29667000 
12 Indonesia 6132700 
13 México 2138690 
14 Ni eria 2700000 
15 Perú 1967920 
16 Re ública Unida de Tanzania 3872770 
17 Ruanda 3036314 
18 Tailandia 2036430 - 19 U anda 11070345 
21 Otros 26509297 

TOTAL 145443115 
Fuente: FAO, 2011 

Figura Nº. 01: Producción mundial del cultivo de Plátano. 
Producción Mundial d.a Cultivo et. P .. teno"' el Peoriodo 2003 • 1011 {t) 

-- •2003 2004 • 2005 • 2006 2007 •2008 • 2009 2010 • 2011 
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-
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Figura Nº. 02: Mapa de Producción mundial del cultivo de Plátano. 
Producción Mundial del Cultivo de Platano 2011 (t) 
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El cuadro y la figura, demuestra que hay una demanda alta en la producción de 

Plátano. De acuerdo a la FAO, en 2011 se cosecharon 145 millones de toneladas 

de plátano en todo el mundo, siendo los países con mayor cosecha la India, 

Uganda, China, Brasil y Filipinas. China ha cobrado importancia en los últimos 

años en este cultivo, en 201 O cosechó, 350 mil hectáreas, 13% más que el año 

anterior, ubicándose en el tercer lugar mundial en área dedicada a este cultivo. 

Además indica que en 2010 el comercio internacional de los 20 principales 

países productores de plátano tuvo un volumen de 92.38 millones de toneladas, 1/:::~,,~ ,... ~ ,, 
lo que equivale a cerca de$ 25,694.06 millones de dólares. / 0'.;,:> , .. !J., \.\ 

([~( ~· 61:) ',; 1 
\\-~ 

' La producción mundial de plátano en 2011 ascendió a 145.4 millones de\'(, · 

toneladas, aproximadamente. En banano, la producción alcanzó 106.5 millones ' 

de toneladas, siendo India, China, Filipinas, Ecuador e Indonesia los principales 

productores (FAOSTAT, 2011). América Latina y el Caribe abastecieron el 63.7% 

del comercio internacional de plátano en el 2010, que incluye principalmente la 

producción de Ecuador (33.2%), Colombia (10.2%), Costa Rica (10%) y 

Guatemala (8.6%). Los cinco países líderes en exportación (Ecuador, Colombia, 
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Filipinas, Costa Rica y Guatemala) proporcionan el 73.6% del comercio mundial; 

el resto de países productores del mundo aportan el 26.4% de la producción 

exportable (Fundación Produce de Guerrero, A.C., 2012) . 

Los principales destinos de este producto fueron Holanda (US$ 50,0 millones), 

Estados Unidos de América (US$ 32,7 millones), Alemania (US$ 19,3 millones) 

y Bélgica (6, 1 millones) y Otros (11.9 millones) . 

Holanda 
Estados Unidos 32. 7 Millones 

Alemania 19. 3 Millones 
Bél ica 6.1 Millones 
Otros 11. 3 Millones 

Fuente: INEI - 2014. 

Mercado Nacional del Plátano 

En la producción mundial de plátano, el Perú se encuentra dentro de los 10 

primeros países con mayor producción, destacándose como el segundo entre 

los países latinoamericanos. En el Perú, el cultivo de plátano y banano se 

caracteriza por ser un producto agrícola de gran expansión en la región selva y 

norte del país, este cultivo exige un clima cálido y una constante humedad en el 

aire característicos de estas zonas. El cultivo del plátano y banano (Musa sp.) en 

el Perú, así como la adecuada oferta del Producto, tienen una gran importancia 

social y económica, por ser uno de los productos fundamentales en la dieta 

alimentaria del poblador peruano, principalmente del habitante de la selva. 

--------------------- ,.-> ·./·' 
!' 
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Cuadro Nº 03 Producción nacional del cultivo del plátano periodo 2003 -
2013 

UBICACION 1003 1004 2005 2006 2007 1008 2009 2010 2011 2012 

AMAZONAS 98410.00 113858.00 115191.00 137175.00 134345.0 141737.00 142934.00 150335.00 140226.14 14808129 
ANCASH 1112.00 1223.00 1346.00 1455.00 1506.00 1384.00 1447.00 1431.00 1437.00 1263.00 
APUlllMAC 283.00 285.00 260.00 387.00 l72.00 395.00 304.00 290.78 0.00 233.00 
AREQUIPA 66.00 57.00 47.00 23.00 11.00 15.00 20.00 13.36 1932 1752 
AYACUCHO 3210.00 3648.00 3660.00 3893.00 8096.00 6377.00 6563.00 6548.00 6362.00 6601.00 
CAIAMARCA 28871.00 32790.00 33866.00 37274.00 38563.00 38593.00 40337.00 40228.76 41645.28 39389Al 
cuzco 34680.00 27128.00 27927.00 21450.00 26824.00 27910.00 29695.00 33863.07 34732.72 ln81.06 
HUANCAVEUCA 515.00 627.00 817.00 531.00 443.00 524.00 541.00 575.10 601.00 57MO 
HUANUCO 122795.00 124534.00 123392.00 118481.00 101390.00 98161.00 113852.00 116063.00 116675.00 144036.50 
ICA 2908.00 2613.00 1402.00 1135.00 1176.00 1389.00 1841.00 1841.99 1887.91 21l3.13 
JUNIN 138043.00 138876.00 147591.00 151705.00 158123.00 463195.00 170335.00 177959.11 182870.16 191066~5 

LAUBERTAO 11169.00 11938.00 11402.00 12749.00 12827.00 10083.00 10868.0IJ 10925.86 10345.92 10281.68 
LAMBAYEQUE 859.00 859.00 1592.00 1988.00 2167.00 2051.00 213S.OIJ ll!0.00 5934.00 5448.00 
LIMA 6288.00 6288.0IJ 5738.00 5894.00 5553.00 6063.00 5994.00 4136AO 431950 4137.00 

LORETO 346897.00 346897.00 349000.00 350389.00 344864.00 344484.0IJ 344643.00 345853.00 187100.00 166940.00 
MAOllE DE DIOS 9263.00 9263.00 10099.00 11188.00 1177.5.0IJ 11136.00 . 10611.00 11444.62 14270Al 15129.11 
MOQUEGUA 40.00 40.00 27.00 24.0IJ 34.0IJ 28.0IJ 14.00 20.72 16.27 15.20 
PASCO 8571800 8571800 72209.00 84292.00 87886.00 89606.00 88480.00 90!04.00 74810.57 94699.00 
AURA 168591.00 168591.00 190581.0IJ 233467.00 252740.00 233813.00 247240.00 262378.00 274435.00 287926.00 
PUNO 11433.00 11433.00 11675.0IJ 11854.00 12420.00 12666.00 12955.00 11848.00 12261.0IJ 11048.00 
SANMARTIN 289639.00 289639.0IJ 296278.00 301819.00 322131.00 324886.00 323041.00 403334.00 450428.95 461969.50 
TACNA 120.0IJ 120.00 125.00 45.00 40.00 0.00 0.00 0.00 50.00 48.00 
TUMBES 56871.00 5671.00 56285.00 49279.0IJ 66838.00 37993.00 61492.00 80020.19 96467fü 87356.20 
UCAYAU 230788.00 230788.00 235807.00 239661.00 246488.00 240342.0IJ 251244.00 254257.89 210743.90 275478.84 

Fuente: MINAG-OEEE 

Figura Nº03 Producción nacional del cultivo del-plátano periodo 2003 -
2013 
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Figura Nº04 Mapa de Producción nacional del cultivo del plátano periodo 
2013 
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Fuente: MINAG-OEEE 

Figura NºOS. Porcentaje de Producción nacional del cultivo del plátano 
periodo 2013. 
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Fuente: MINAGRI, 2013 
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Cuadro Nº 04: Rendimiento del cultivo de plátano y banano en las 
regiones. 

Regiones Junln Huénuco Ucayali San Pkn l..olWI Tumbes Al--~ ,.. Martin 
TN/Ha 9.5 11.5 15.5 12.4 21.9 10.3 11 9.2 7.1 

Fuente: MINAGRI 

Los mayores rendimientos se encuentran en el departamento de Piura, con 21.9 

Tn/Ha, en las regiones de la selva peruana el mayor rendimiento se reporta en 

la región de Ucayali, con 15.5 Tn/Ha, mientras que la región San Martin reporta 

rendimientos de 12.4 Tn/Ha, los menores rendimientos se reportan en las 

regiones de Cajamarca, Paseo y Amazonas con 7.1, 8.8 y 9.2 Tn/Ha 

Respectivamente. 

Cuadro Nº 05: Precio or kilo de látano 
2084 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

8.8 

0.28 0.28 0.32 0.34 0.39 0.42 0.4 0.45 0.49 0.49 
Fuente: Dinámica Agropecuaria 2004 - 2013 

~. ~·.''.'\·<';:i:¡:.'\ 

67,828 67,447 -0.56 4,009 5,386 34.35 
47,364 55,862 17.94 3,199 5, 151 61.02 

Lamas 73,664 67,614 -8.21 5,613 5,488 -2.23 
El Dorado 43,488 46,585 7.12 3,185 3,285 3.14 
San Martín 44,852 48,326 7.75 3,958 4,323 9.22 
Picota 22,030 17,457 -20.76 2,207 1,308 -40.73 
Bellavista 14,439 12,760 -11.63 965 1,012 4.87 
Hualla a 15,634 14,993 -4.10 1,786 1 548 -13.36 
Mariscal Cáceres 37,031 32,647 -11.84 3,359 2,871 -14.53 
Tocache 95,640 87,849 -8.15 9,380 7,741 -17.47 
Total Re ional 461,970 451,540 -2.26 37,661 38,113 1.20 

Fuente: MINAGRI 

Cuadro Nº07. Algunas Marcas y Empresas productoras de Chifles Marca 
del Producto Empresa productora de Chifles . 

Marca del Producto Empresa productora de Chifles 
Chifles Repique Productos Chinchay 
Chines Piuranos Milys Productos Alimenticios VIC 
Chifles lnka Chips lnka Crops 
Chifles Bocaditos Bucky Bocaditos Bucky 
Veggie Chips Mix Gel se 
Bananas Chips Gel se 
Bananas Dulcecitas Gel se 
Chifles Frito Lay 
Chifles Originales Karinto 
Crickets Chifles Piruanos lnsdutrias Agricolas 
El crucel\ito Chilles Bocaditos El Crucel'lito 

Fuente: Frida-Cardenas, MINAG 
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111. ESTADÍSTICA ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE 
PLÁTANO A NIVEL REGIONAL. 

En Marzo del 2014, la producción de plátano totalizo 34 690 Tn y decreció 

en 2.0% en relación a similar mes del año anterior donde alcanzó los 35 420 

Tn. El Área instalada de Plátano a nivel nacional es de 145 736.96 hectáreas, 

siendo Loreto la región con mayor área 38123.99 Has, le sigue Ucayali con 

20 694.90 y en la Región San Martin existen 19 565.56 Has. 

Hoy en día en el cultivo comercial tienen mayor importancia las variedades 

del grupo «Cavendish», por el hecho de que los plátanos «Gros Michel», que 

son de crecimiento alto, fueron fuertemente reducidos por la enfermedad de 

Panamá. Además de las variedades comerciales muy divulgadas, en las 

regiones tropicales existe un gran número de variedades locales muy 

diferentes, que se emplean en diversas formas en los diferentes sistemas de 

producción y en diferentes lugares y que se pueden combinar entre ellas. Se 

exporta como fruto orgánico, el plátano o banano: Existen muchas más 

variedades locales y variedades comerciales que tienen sus respectivos 

nombres nativos. Desde hace algunos años, el cultivo ecológico de 

plataneros se viene expandiendo. Entre los consumidores de la selva que 

adquieren el producto al por menor, estos lo compran generalmente en 

bolsas plástica de 300gr. hasta 1 Kg al precio de S/.1.20 a S/.2.00. Como 

consumidores potenciales son todas las familias y personas que acceden a 

consumir el fruto del plátano y sus diversos derivados en formas frecuentes, 

ocasionales o interesadas en hacerlo, dando el valor debido al plátano. 

~--.. 
Se debe resaltar que el mercado de plátano ha despertado un importante. y ,~~ · · .· : .•. ··,~\ 

creciente interés en el consumidor por ser uno de los productos frescos mas 4_·'t·. 1 
,;,; ) 

comercializados a nivel local y nacional. Los productores son 574,596 \\ ", .5:J · i 
familias según el censo agropecuario del año 2012. La producción promedio ·~~\;rQ . ·. ·/ 
nacional anual es de 1,589,534 Tn/año. El promedio de las áreas cultivadas ~:!::>" 
de plátano es de O. 734 has por unidad agropecuaria, siendo el departamento 

de Ucayali el de mayor área cultivada en promedio con 1.62 has. 

13 
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Figura Nº 06. Resultado del Diagnóstico de campo en el cultivo de Plátano 
en la Región San Martin. 
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CUADRO Nº. 08: Venta del cultivo de Plátano 

Local 3a5 
Regional 8 a 12 

Como se observa en el cuadro 24 y los gráficos anteriores, el proyecto ha 

identificado que las limitaciones son el Inadecuado manejo agronómico del 

cultivo de plátano debido al limitado desarrollo de tecnologías en manejo 

agronómico, nula asistencia técnica para el correcto manejo de los cultivos, Falta 

de asociatividad y desconocimiento de comercialización de sus productos, 

siendo aprovechado por los Intermediarios. 

IV. ANÁLISIS FODA. 

FORTALEZA 

Tiene gran aceptación a nivel internacional por considerarse Como un 

complemento nutricional barato. 

La renta obtenida es buena. «En cuanto a la estructura de ingresos, se 

observa que la cuenta más importante es aquella correspondiente a la 

venta de la producción destinada al mercado exterior y, en segundo lugar, 

a la venta de la fruta de descarte en el mercado local» 

El costo de exportar plátano es relativamente bajo, a diferencia de otros 

productos. Caso relevante en Tocache. 

Producción sin uso excesivo de insumos químicos. 

Socios conocen y elaboran diversos productos en base del plátano. 

conocedores de manera empírica de la producción de 
~ 

~-~~_c,,o .. t.!._{_ ' 

Agricultores 

plátano. / - ...... l __ <. ! ,. ., 
j· ,.;;" t~·'n·_. ':. , 

Algunos productores conocen las técnicas adecuadas de producción. I! ··· 0 ·": '! 

E~iste gra_n predisposición y entusiasmo para organizarse y capacitarse\~~ .. \ ~ ., ~1 . 

D1spon1b1l1dad de mano de obra barata. '·,{s;:) . . / 
'~.;;:.;,..._.,,.., 

Incursión en espacios de comercialización -Cercanía a la provincia de 

Lima como mercado potencial y real. 

Variabilidad en la presentación del plátano: chifles, harina, mermelada, 

etc. 

15 
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Existen demandantes, la venta de los productos se realiza toda la región 

por ser ingrediente básico de la dieta y por sus bondades nutritivas para 

niilos y adultos. 

El plátano es un cultivo de fácil asociación con otros cultivos, 

representando una opción útil para la diversidad agrícola. 

Es un Producto con buen contenido nutricional la cual se viene a ser un 

producto de seguridad alimentaria. 

El cultivo es de trópica por la que se adapta a casi toda las zonas de la 

Región. 

Es un cultivo ancestral de la selva. 

OPORTUNIDADES 

Existencia de pactos como el TLC y acuerdos arancelarios entre los 

países. 

La demanda mundial de este producto orgánico sé esta Incrementado. 

La transformación del plátano (chifles, harina, mermelada, papilas, 

conservas etc.) disminuye pérdidas económicas por perecibilidad. 

Existen entidades financieras como Agrobanco y otras que podrían 

canalizar préstamos a grupos organizados en cadenas productivas. 

Existen mercados para canalizar la producción. 

La política agraria dirigida a favorecer a las zonas más necesitadas. 

Apoyo del estado para promoción de PYMES 

Interés de organismos nacionales y de cooperación internacional para 

impulsar organización de productores. 

Producción en toda la región tropical del país. 

DEBILIDADES 

Desorganización en cuanto a las ventas. 

No podemos abastecer completamente a la demanda de mercado 

exterior. 

Falta de apoyo de los organismos encargados para promocionar el 

producto a exportar. 

El deterioro rápido de nuestro producto. 

Baja producción de plátano y productos transformados. 

/,/~~\ 
! .. ·.·. ~<·~, 

\• il 
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Representantes locales que no se preocupan en el fortalecimiento de 

cadenas productivas. 

Bajo nivel tecnológico de producción. 

Conocimiento reciente de las prácticas agronómicas del cultivo. 

Falta de una adecuada organización entre los mismos agricultores 

Mano de obra poco especializada. 

Poco compromiso de productores por participar realmente en 

capacitaciones. 

Poco conocimiento de formas de crédito, tasas de interés, ofertados por 

entidades crediticias. 

Poco poder de negociación de parte de los agricultores 

Los intermediarios son propietarios de los materiales para embalaje de 

cajones, además de asegurar su compra por adelantos sin dejar otra 

opción al productor. 

Está en proceso el fortalecimiento para este tipo de mercado. 

AMENAZAS 

Incremento de países exportadores de plátano orgánico. 

La alta competitividad que cuentan muchas empresas el cual pueda 

desplazarnos. 

La falta de tecnología apropiada y la divulgación de estas para transformar 

el plátano y banano. 

La falta de financiamiento que reduce posibilidades de crecimiento del 

sector. 

Por problema de legalización y tenencia de tierras, muchos productores 

no son sujetos de crédito. 

Desequilibrios en el tipo de cambio. 

Las políticas internacionales a favor del agro, perjudican el 

nacional. 

Poca confianza del gobierno en organizaciones campesinas. 

Posible agitación social por reclamos agrarios que se 

pendientes de solución por parte del estado. 

Las distancias hacia el mercado incrementan los costos de transporte. 

Dirección de Desarrollo Agropecuario y PIP 11PEHCBM 
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V. DIFICULTADES PRESENTES . 

....... 
"**' 

Plátano 

./ No existe Organización de Productores Plataneros, siendo el 34% de 

los productores encuestados los que pertenecen al menos a una 

organización agrícola . 

./ Limitado desarrollo de tecnologías para la fertilización del cultivo, 

buscando la sostenibilidad ambiental. 

./ Insuficiente investigación para el manejo integrado de plagas que 

disminuyen el rendimiento del cultivo . 

./ Densidades de siembra inapropiadas . 

./ Limitada tecnología para la cosecha de sus productos . 

./ Las entidades financieras no otorgan crédito para ampliación de 

nuevas Áreas de cultivo, solo para mantenimiento y cosecha . 

./ Se desconocen procesos y canales de comercialización local y de 

exportación . 

./ La infraestructura para dar valor agregado o empaque del producto es 

insuficiente . 

./ Se desconocen estándares de calidad . 

./ Escasa capacidad de negociación . 

./ Escaso capital para la comercialización . 

./ Presencia excesiva de intermediarios . 

./ Poca difusión de subproductos (Harina, chifle). Estos derivados y 

productos elaborados con plátano y banano que están 

difundidos, a pesar de contener un gran valor nutritivo. 

./ Precios del producto inestable. 

ua ro ro ema 1caen C d Nº 09 P bl 'f a ca d ena d 1 l 'ta e p.a no. 
Problemas Transversales de los Productos , 

' Olllcu .,...... Clll!lod• 
' ',, -· 

1111• 1 • ...... ,,_ 
~ .110 ! .~J•s 1llíN ...... 

Manejo agronómico Informal Mediano Bajo No identificado Inestable Escasa Restringido 

fuente: Elaboración Propia DOA-PEHCBM 
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VI. PERSPECTIVAS DE LA CADENA. 

La Región San Martín cuenta con potencial para el desarrollo de la línea 

productiva del Plátano. Las existencia de áreas productivas, las condiciones 

edafoclimáticas y la infraestructura instalada favorecen el desarrollo de esta línea 

de producción. El potencial agropecuario en el ámbito de influencia del proyecto 

es de, aproximadamente, 200,000 Hectáreas. La agricultura y las actividades de 

crianza, se realizan en una superficie estimada en 80,000 hectáreas. De la 

superficie total se estima que entre el 60 y 70% corresponden a plantaciones 

antiguas. Consideradas como de productividad baja o en decadencia productiva. 

Las plantaciones más jóvenes corresponden al 30% restante. La renovación de 

plantaciones y la ampliación de nuevas áreas de cultivo y crianza tienen como 

principal limitante el financiamiento; los productores no tienen acceso al crédito 

agropecuario. (Fuente: ZEE). 

Se debe potencial izar las 20 000 Ha de Plátano sembradas a través de adopción 

de tecnología de manejo del cultivo, cosecha y post-cosecha y la incorporación 

a la dinámica económica regional, con un modelo empresarial amparado por la 

Ley General de Sociedades, aprovechando las condiciones edafoclimáticos, la 

infraestructura instalada, los mercados emergentes y la presencia de entidades 

financieras interesadas en ampliar su cartera de clientes. 

Ventajas a Aprovecharla. 
~---/ -0 ..,-.~ ,,.< ~ --~-, 

Dentro del Plan Estratégico del Gobierno Regional de San Martin, la Cadena de/¡~ , ~- '":\\ 

Valor del Plátano es una de las Prioridades. (Fuente: PESAR-2015-2021). !~r''rG ..... i'~~,) 
La región San Martín cuenta con el potencial edafoclimático para la producción 'Z~<:f'.0','._·,,>:;/ 

~.:::::.:.~·,/ 

sostenible del cultivo del Plátano. 

La región San Martín cuenta con un porcentaje elevado de áreas de Cultivo de 

Plátano. (Fuente: SENAGRO - 2012). 

El Plátano es parte de la cultura de producción y de consumo de la Región San 

Martín. 

¡f' 
¡¡.· '· 

\
;; ' 

'_· -~ -,_ '• 
' . 

;-. .. _ .. , 
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Existe una oferta de Plátano que no satisface la Demanda Regional y Nacional. 

Existe una buena producción de Plátano por unidad agropecuaria (12 tn/Ha), que 

puede ser mejorada con la Aplicación de tecnología y buenas prácticas Agrarias. 

(Fuente: Minagri - 2013). 

El producto ofertado (Plátano), no es de calidad por la que representa una 

oportunidad de darle este Plus. 

El plátano presenta alto contenido nutricional y una gama de derivados por la 

que forma parte de la seguridad alimentaria. 

La promoción de Siembra de Plátano como cultivo alternativo por parte de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Vida sin Drogas (Devida), en las 

regiones de San Martin, Huánuco y Ucayali. 

En el año 2013 San Martín ocupó el primer lugar en producción de plátano (22,6 

por ciento del total nacional). Ese año la producción fue de 476,5 mil toneladas, 

registrando un incremento de 3,2 por ciento respecto al año 2012. Por su lado, 

las siembras de plátano en la campaña agosto 2012-julio 2013 totalizaron 2,5 mil 

hectáreas, menores en 28,9 por ciento respecto a la campaña agosto 2011-julio <·:;;:;~ ~:;;----. .... 
/ .... . ., 

2012. (Fuente: BCRP-2014). f:'i \'(Y• ~:~\ 

El Plátano está Ubicado en el 4 Lugar como cultivo más importante del mundo, ~~,'~~G, · }~!.! 
después del arroz, el trigo y el maíz, siendo un alimento básico y producto de '<!:::2.·i·,:.../ 
exportación que contribuye a la seguridad alimentaria de millones de personas 

en gran parte del mundo. (Fuente: FAO - 2011 ). 

El cultivo y producción del plátano representa una serie de oportunidades 

comerciales y/o de transformación industrial: Chifles, Harina de plátano, Banano 

Liofilizado, Mermelada de plátano, Conserva de plátano, Papillas, Concentrados 

para jugo. 

Dirección de Desarrollo Agropecuorio y PIP 11PEHCBM 
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VII. DIAGNÓSTICO DE LA CADENA POR PROVINCIAS. 

La región san Martin va experimentando crecimiento en cuanto a producción 

desde 2003 al 2013, lográndose posicionar en el primer lugar en producción a 

nivel nacional en los tres últimos años, con 478 930 toneladas en el 2013, que 

representan el 22,6% de la producción nacional, este crecimiento va 

acompañado con las áreas aperturadas para la instalación de cacao, en 

asociación con el plátano como sombra temporal. 

Cuadro Nº10: Hectáreas de Plátano instaladas en la reaión de Sa n Martin. 

. PROVINCIA SUPERI. H:IE (Me) • 141., 
··A.JI 

Huallaaa 771.28 3.94 
Rioia 782.61 4 
Mariscal Cáceres 1,159.83 5.93 
Picota 1,175.62 6.01 
Moyobamba 1,374.99 7.03 
El Dorado 1,548.80 7.92 
Bellavista 1,781.33 9.1 
San Martín 3,444.11 17.6 
Lamas 3,549.30 18.14 
Tocache 3,977.70 20.33 

TOTAL 19,565.56 100 
Fuente: CENAGR02012 

Cuadro Nº11: Total de población dedicada al cultivo de plátano en la 
reaión san Martin. 

PROVINCIA UNIQmEI ~-A .. - PIA:. ··., 
Lamas 4,105.00 16,420.00 
San Martin 4,031.00 16, 124.00 
Bellavista 2.502.00 10,008.00 
Tocache 2,453.00 9,812.00 
El Dorado 1,898.00 7,592.00 
Movobamba 1,737.00 6,948.00 
Mariscal 1,432.00 5,728.00 Cáceres 
Picota 1,404.00 5,616.00 
Huallaaa 1,124.00 4,496.00 
Rioia 893 3,572.00 

TOTAL 21,579.00 86,316.00 
Fuente: CENAGRO 2012 
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CUADRO Nº. 12: Altitud y Clima ..... a.. 
(a) Mblma Media Mlnim a 

Bella vista 249 Seco y Cálido 34,90 26,00 18,00 926,60 
San José de Sisa 600 Semiseco y Cálido 32,90 24,80 17,20 1.100,00 
Saposoa 307 Ligeramente Húmedo y Cálido 34,00 22,00 14,00 1.589,30 
Lamas 809 Ligeramente Húmedo y Cálido 29,40 22,90 17,20 1.469,70 
Juanjul 273 Semiseco y Cálido 35,60 26,50 15,10 1.438,10 
Picota 220 Seco y Cálido 36,00 27,00 14,00 937,00 
Tarapoto 333 Semiseco y Cálido 35,60 26,20 13,30 1.213,00 
Tocache 470 Cálido y Húmedo 38,00 28,00 16,00 2.367,00 
Moyobamba 860 Cá lido y ligeramente Húmedo 30,00 22,00 10,00 1.300,00 
Rioja 848 SemiSeco y Cálido 28.40 22.50 22.50 330,00 
Fuente: Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza 

Forma de Producción Actual del Plátano en la Región San Martin 

La forma de producción de Plátano en la Región San Martín, es de manera 

tradicional, sin aplicación de tecnología productiva. No se realiza ningún 

tratamiento especial a los hijuelos para la siembra. La densidad de siembra es 

muy dispersa (no tiene orden de siembra), siendo el promedio del sistema de 

siembra de 3 x 3 (11 11 Plantas/Ha). No se realiza ningún control Fitosanitario, ni 

ralees o control de densidad de hijuelos. La cosecha es de manera irregular 

(corte del tallo afectando hijuelos en crecimiento), sin ningún cuidado en el 

transporte, debiendo ser un factor importante para la calidad del producto. Existe 

manipuleo constante y poco conocimiento de cosecha. 

Forma de Ventas del Plátano en la Región San Martin 

Se realiza de manera individual (desorganizada), con altas variaciones de 

precios (intervención de intermediarios), no cuentan con un plan de cosecha, 

generando desorden de ventas, lo cual no permite un control económico, en la 
~-

cual se pueda definir la rentabilidad del producto, afectando la canasta familiar .... ,,.\t.1º"4
L( ~ º ?'.·O • ·~ 

de los productores. · ·~,..... \ ¿; ~ 

i~f ~ ~~ 
Sistemas de comercialización 

~q, 
91-~ 
~,:;;;; 

El sistema de comercialización local puede incluir: 

1.- Venta en chacra; en este sistema el producto se vende a un intermediario, 

generalmente transportista, el que a su vez llevará el producto al centro de 

mercado de mayoristas. 
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2.- Venta directa al mercado; en este caso el productor lleva el producto 

directamente al mercado. 

3.- Venta del intermediario mayorista al minorista. 

4.- Venta a supermercados; este canal de distribución se lleva a cabo de acuerdo 

a lo que demande el supermercado, y generalmente no son fijos pero tiene buen 

precio, aunque se pagan con 30 a 45 días de plazo Se debe tener en cuenta que 

el transporte es parte de un sistema integral de mantenimiento de la calidad del 

producto desde el campo hasta el consumidor. 

5.- Venta a procesadores industriales, para la realización de derivados como 

chifles, harina etc. 

La producción se comercializa mayormente a través de intermediarios (63%) y 

solo llega un 31 % en forma directa del productor al mercado. El 6% de la 

producción se dedica al autoconsumo: 

El cultivo y producción del plátano representa una serie de oportunidades 

comerciales y/o de transformación industrial que a continuación procuramos 

resumir: 

);;> Chifles 

);;> Harina de plátano 

);;> Mermelada de plátano 

);;> Conserva de plátano 

);;> Papillas 

);;> Concentrados para jugo 

Descripción y usos de los productos derivados, sustitutos y/o complementarios. 

El plátano verde es utilizado para elaborar una variedad de productos que 

incluyen: 

);;> Chifles 

);;> Patacones 

);;> Harinas para consumo humano 

);;> Banano Liofilizados 

Los chifles, patacones y harinas se los conoce como productos elaborados ya 

que atraviesan un proceso industrial para su consumo. 

Los residuos, o los rechazos, de la cosecha de plátano son utilizados para 

alimentación de ganado, en particular de ganado vacuno y ganado porcino, así 
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mismo como materia orgánica para mejorar los suelos y se podría aprovechar 

para la confección de manualidades (Carteras, Sombreros, etc). 

La forma de consumo de plátano y banano en selva, es mayoritariamente 

cocinado y frito (74% en total) , lo que tiene correlato con las costumbres y/o 

hábitos de consumo de estas zonas, mientras que el 21 % se consume en forma 

de fruta y solamente el 5% en harina. 

Principales Variedades de Plátano. 

Las principales variedades de plátano producido se encuentran distribuidos de 

la siguiente manera: 

En primer lugar, la variedad Bellaco que se siembran en la zona de Tocache, 

seguido de Leoncio Prado y Lamas, cuyas características señalan un mayor 

número de dedos por racimo pero, menos peso. Existe otro tipo de Bellaco que 

se caracteriza por tener menos dedos pero con mayor peso, su producción se 

encuentra difundida en la provincia del Padre Abad. 

La variedad de lnguiri , tiene una mayor producción en siendo producido en toda 

la región. 

El Isla se produce en toda la región en bajas escalas. 

El Moquicho o Bizcochito se produce en toda la región pero en mínimas escalas. 

Las variedades de Palillo y Manzano con una menor producción en toda la región 

y significativa en las zonas de Tocache. 

La variedad de Seda predomina en la provincia de Picota, específicamente en el 

distrito de tres unidos (C.P. Sapotillo) en mayor esca la. 
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CUADRO. Nº 13: Accesibilidad a las zonas de intervención 
Provincia Lugar Vlas de Acceso Mercado Potencial 

Descripeión (Distancia, Medios de Transporte) o Centro de AU)ftlo 
Terrestre Carretera Asfaltada - a 41Km (1 Hora), a Tarapoto. 

Chazuta 
Fluvial 

Acceso a las Zonas de Producción a través del Rio 
San Martin Huallaga. 

Sauce Terrestre 
Carretera Asfaltada - a 51Km (11/2 Horas) a 
Tarapoto Cruzando el Rio Huallaga. 

Pinto Recodo Terrestre Carretera Asfaltada - a 11.53Km (20 Min) a Lamas. 
Lamas 

Tabalosos Terrestre Carretera Asfaltada - 15 75Km (30Min) a Lamas. 

San José de Sisa Terrestre Carretera Asfaltada - 39.57Km (1 Hora) a Tarapoto. 
El Dorado Carretera Afirmada - 7.79Km (15 Min) a San José de 

Shatoja Terrestre 
Sisa. 

Pilluana Terrestre 
Carretera Afirmada - 13.32Km (25 Min) a Picota TARAPOTO 
Cruzando el Rio Huallaga. 

Picota 
Carretera Afirmada - 18.78Km (35 Min) a Picota 

Tres Unidos Terrestre 
Cruzando el Rio Huallaga. 

Bella vista Terrestre Carret era Asfaltada - lOOKm (2 Horas) a Tarapoto 
Bellavista 

San Pablo Terrestre carretera Asfaltada - 22.35Km (20 Min) a Bellavista. 

Huallaga 
Saposoa Terrestre Carretera Asfaltada - 139Km (2 Horas) a Tarapoto. 

Piscoyacu Terrestre Carretera Asfaltada • 4Km (5 M in) a Saposoa. 

Mariscal Huicungo Terrestre 
carretera Asfaltada y Afirmada - 16.54Km (30 M in) a 
Juanjuí. 

Cáceres 
Pachiza Terrestre Carretera Afirmada - 13Km (25 Min) a Juanjuí. 

Toca che 
Toca che Terrestre Carretera Asfaltada - Eje Product ivo TO CACHE 
U ch iza Terrestre Carretera Afirmada - 29.45Km (1 Hora) a Tocache. 

Fuente: DDAyPIP/PEHCBM 2015 

Figura Nº 07. Prospectiva de Comercialización de Plátano. 

Fuente: DDAyPIP/PEHCBM 2016 

Dirección de Desarrollo Agropecuario y PIP 11PEHCBM 
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Imágenes de Diagnóstico de Campo del cultivo de Plátano en la Región San 
Martín. 
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l. ANTECEDENTES 

El cultivo de pijuayo para la producción de palmito en la Región San Martin, 

se inicia el año 1,991 como un cultivo alternativo a la hoja de coca, en la 

provincia de Tocache, con el apoyo de la cooperación internacional, a 

través de Naciones Unidas y el Proyecto Especial Alto Huallaga, que 

instalan un área aproximada a 200 Has; en los años 1997 y 1998 participa 

el Ministerio de Agricultura- Región San Martín, con la siembra aproximada 

de 500 Has; asimismo, entre los años 2004 al 2008 Naciones Unidas con 

recursos de PRODATU instala 360 Has; y en el año 2011 Naciones 

Unidas- USAID amplia 201 Has. 

En la Provincia de Lamas, se inicia los sembríos el año 1,997, también 

como una alternativa a la hoja de coca, a través de la Unidad Operativa de 

Proyectos Especiales (UOPE) del Ministerio de Agricultura-Región San 

Martín, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECI), instalándose en el eje de la carretera Pongo de Caynarachi

Yurimaguas con un área aproximada a 1,000 Has, continuando el año 1998 

otras 1,000 Has y el año 2006 con el apoyo del PDA, se amplía 800 Has en 

los valles de Caynarachi y Shanusi. 

En el año 1994, en la Provincia de Tocache se crea, AGROINDUSTRIA 

SANTA LUCÍA S.A. (ASLUSA), también con apoyo de la cooperación y del 

gobierno central, es la empresa que acopia la materia prima, realiza el 

proceso industrial y comercializa el producto envasado, básicamente al 

exterior. Entre los años 1999 y 2000 se produce la caída internacional de 

precios debido a factores de oferta y demanda, este aspecto afectó la 

/;.:;~¡c;s .. comercialización y actividades en ASLUSA y en otras empresas. Situación 
~'v' 1t~". 

:?f ~~~ '~;;;, ~:vi:~~ l~:a;e:~t~v:s:ui::rt: ::~:~:n~:o: ~:~t~=i~:Y::::t::o~~;:~ ~: 
1 ~-i?{',S:<. ,~·trabajo y asesoramiento profesional por parte de Naciones Unidas a la 

"~~~ empresa ASLUSA. 
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En la Provincia de Lamas el año 1998, se crea la Asociación de productores 

de Pijuayo para palmito denominado Fuerzas Unidas Shanusi Caynarachi 

(AFUSHACA Y), organización que lideraba a los productores de palmito de 

los valles de Shanusi y Caynarachi, de tal manera en el año 2000 se forma 

la Empresa Alianza S.A., que acopiaba la materia prima, procesaba y 

comercializaba el producto al mercado exterior. Debido a factores 

administrativos y la caída de precios en el mercado internacional, genera el 

colapso de la Empresa; y de esta manera el año 2009 se crea la Asociación 

de Productores de Palmito Alianza (APROPAL), con la finalidad de retomar 

las actividades comerciales que había dejado la Empresa Alianza S.A., 

actualmente convertida en Cooperativa. 

11. ASPECTOS GENERALES DEL CULTIVO. 

El Pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K): para palmito (pupunha, pejibaye, 

chontaduro, pibá, pijuayo, peach palm) es la palmera de mayor importancia 

económica de América desde épocas precolombinas. 

El Huasaí (Euterpe oleracea) es una palmera silvestre y el Pijuayo. (Bactris 

gasipaes H.B.K) es una palmera cultivada cuyos tallos son utilizados para 

producir el palmito. En el Perú se encuentran a lo largo y ancho del bosque 

tropical amazónico. El fruto de pijuayo es consumido en altas cantidades 

por los pobladores locales y forma parte de su dieta diaria. La extracción del 

huasaí con fines industriales se realiza únicamente en el departamento de 

Loreto (!quitos) donde funciona una fábrica de procesamiento para atender 

las necesidades del mercado interno y el de exportación. 

~~ En cuanto a la ubicación del cultivo de Pijuayo para palmito en la región, 
---1' ~~"\ 

"" /i ., . , w' '·,_:"'~-.\ epende de sus requerimientos climáticos para un crecimiento y una 

-. F3 -~ _<5 :i i reducción óptimos. La temperatura requerida oscila entre 24 y 28 ºC y el 

-. \(:;~~';_-;'.· ~cultiv_o_requie~e ~na precipi~ción entre 800 mm/año y 2,.500 mm/año. Estas 

- '-='7 cond1c1ones optimas se reunen en las zonas de Ba10 Huallaga y Alto 

Huallaga, en las provincias de Lamas y Tocache respectivamente, La planta 

---



es perenne, con producción continua de tallos o chantas, por su alta 

densidad de follaje es importante para el medio ambiente, a su vez este 

factor protege al suelo de la erosión. El 90 % de los residuos de cosecha 

quedan en el campo y se convierten en abono natural. La cosecha se inicia 

a partir de los 1 o meses después de sembrado, la plantación puede durar 

más de 25 años, según las condiciones de suelo y de manejo 

El Palmito conocido también como chanta, es la parte central del cogollo de 

una palmera (hoja embrionaria), viene a ser la parte inferior comestible de la 

vela mayor o guía principal, es de color blanco cremoso, libre de colesterol, 

rico en fibras, contiene alcaloides, ácidos, vitaminas y 8 omegas (entre ellos 

el omega 31), se puede comer al estado natural y envasado, muy bueno 

para una dieta sana. Se puede preparar en una diversidad de platos. 

En la Región San Martín, por su importancia económica, está considerado 

como uno de los productos emblemáticos y prioritarios por el Gobierno 

Regional de San Martin. 

111. DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO MUNDIAL: 

---. 

El mercado más grande en el mundo de conservas de palmito es el 

mercado francés el cual importó USO 40,9 millones y 16.149 toneladas, 

teniendo un crecimiento anual en valor del 13% en los últimos 5 años. 

Estados Unidos de América y Argentina fueron los seguidores. Francia tiene 

una participación del mercado a nivel mundial en las importaciones del 

palmito del 37%, seguido por Estados Unidos de América con el 15% y 

-.. d{ú5'~'""•· ' Argentina con el 11 %. /~-~-:;;,-... "'-t ~ -
..-... /'_3- \~"f.,º ¿-,t.::.·--
-. {(& / IJ ·,·~"~'¡iDe acuerdo al valor de importaciones en millones de dólares se puede 

,.., \:~~)'c .. ~ .. -__ :.#apreciar que Francia es el país con mayor participación de importaciones a 

-. ~~~07 nivel mundial con un 29,29%, además obtenemos a 7 países que suman el 

80% de participación en las importaciones de palmito. 
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El Ecuador es el principal proveedor de palmito del mundo, con una 

participación del 61%, seguido por Bolivia y Costa Rica, según datos del 

Diagnóstico Comercial de este producto a noviembre de 2015; desde el 

2004 las exportaciones de palmito presentaban promedios de crecimiento 

del 7% en cantidad y del 11 % en valor, mientras que desde 201 O el 

promedio de exportación se determinó en 31.000 toneladas métricas 

anuales, por un monto aproximado de 74 millones de dólares. 

Pese a que durante los últimos seis años la superficie cultivada de palmito 

creció en un 90, 11 %, según el análisis sectorial de palmito de PRO

ECUADOR, las exportaciones de este producto, que proviene de la palma 

conocida como Chontaduro (cuando la planta es joven), están presentando 

una contracción que preocupa a los productores.(Ecuador) 

PRINCIPALES 10 PAISES IMPORTADORES DE PALMITO 

1 Francia -5% 31% 43.00 

2 Estados Unidos 7% 16% 19.33 

3 Argentina 10% 15% 17.31 

4 Chile 13% 14% 15.70 

5 Canadá 8% 5% 6.01 

6 Espai\a 33% 4% 4.29 

7 Bélgica 25% 2% 2.58 

7% 2% 2.41 

38% 2% 1.55 

2% O.DO 



PRINCIPALES 10 PAISES EXPORTADORES DE PALMITO 

Ecuador 0% 58% 73.44 

2 Bolivia 21% 13% 13.53 

3 Costa Rica -27% 11% 19.08 

1 4 Perú -1% 4% 4.96 

5 Colombia 38% 3% 2.91 

6 Brasil -35% 3% 5.12 

7 Bélgica -10% 2% 3.40 

8 Guayana -3% 2% 2.25 

9 Estados Unidos 493% 1% 0.23 

10 Francia 47% 1% 0.58 

11 Otros Países (46) -2% 2% 2.52 

EXPORTACIONES DE CONSEVAS DE PALMITO Y VALOR FOB USO EN 8 

PAISES-2015 

N" C6digoPais Pai$ P-.NetoKe. Valor FOB USD. 

1 FR Francia 262,651.24 664,747.00 

2 AR Argentina 119,328.00 424,393.00 

3 us Estados Unidos 85,738.84 226,730.00 

4 ES España 39,860.40 119,940.00 

5 IL Israel 36,115.20 93,600.00 

6 LB l.Jbano 16,336.40 42,950.00 

7 TR Turquía 8,627.52 22,188.00 

8 MX Méxieo 4.43 1.2 
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GRAFICO DE LA DEMANDA DE PAISES CONSUMIDORES EN EL AÍÍIO 2015 

EXPORTAOON PAIMITOS 2015 

FOB" 
1 lfl!ANON, 3% 

1 UN!TED STATES, 11% 

1SPAIN,9% 

IV. DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO NACIONAL 

1 ~RANU,41% 

En nuestro país la producción de palmito está limitada, por los precios 

inestables de los consumidores internacionales. Empresas que al inicio de 

la década de los 90 iniciaron con proyecciones futuristas, llegando a 

exportar grandes volúmenes de palmito, pero al inicio del año 2000, 

empresas nacionales como AGRASA en Loreto, Agricola San Juan e 

INDUSEL en Ucayali, y en San Martin Industrias del Espino 

específicamente quebraron y abandonaron este rubro de exportaciones, 

donde las informaciones en los año 2000 nos mostraban con fábricas que 

venían transformando la materia Prima de las plantaciones en explotación 

comercial. En el siguiente cuadro nos muestra las plantas instaladas, su 

,./¿;o,;,¡to;, pacidad de procesamiento y su capacidad instalada. 
'/ºV:--.... "'t" 
/~ "'' 1;; \,~''13º .fo ,,.1!.~ 

(~~" ~~ ' '~~~ 
::-~..;. -. ""'o ,,r;:\' . [j~ /, 

<.'..'ff.Q!0__~\i_\;>' 
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CUADRO DE UBICACIÓN DE EMPRESAS PROCESADORAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

Las exportaciones actuales de empresas que vienen realizando en el 

contexto nacional, son la cooperativa APROPAL, Agroindustrias San Pedro 

SAC, Conservera Amazónica S.A.-CAMSA y Agroindustria Santa Lucia, que 

el año 2015 alquilaron como maquila a la empresa Sociedad Agrícola 

Caynarachi. 

CUADRO DE EMPRESAS DE EXPORTACIONES DE PALMITO DEL AÑO 

2013 AL 2015 

EXPORTACION PAIMITOS 

F08 US$ MILES 

ASOCIACION DE AGRO INDUSTRIAi. SAN CONSERVERA AGROINOUSTRIA 
PRODUCTORES Of PEORO S.A.C. AMAZONICA SA CAMSA SANTA LUCIA S.A. 

PALMITO ALI 
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V. DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO REGIONAL 

En la Región San Martín, el cultivo de pijuayo para palmito beneficia 

aproximadamente a 520 familias, genera mano de obra en el campo y en 

las plantas de procesamiento para su industrialización. Siendo importante la 

actividad exportadora de los productores que en su mayoría son socios de 

las plantas transformadoras de APROPAL y de ASLUSA. 

Actualmente existen dos empresas que se dedican a la producción y 

transformación del Pijuayo para palmito, los cuales son capitales privados y 

que vienen operando en la región San Martín Provincia de Lamas y San 

Martín (Agroindustrias San Pedro SAC y Sociedad Agrícola Caynarachi). 

Anualmente el cultivo de palmito ha generado 162,288 puestos de trabajo 

para la instalación y en mantenimiento genera al año 50,232 puestos de 

trabajo en mano de obra no calificada. En mano de obra calificada genera 

75 puestos de trabajo a nivel de plantas procesadoras. 

Durante el año 2014 las familias han obtenido un ingreso anual de 

S/.3'191,690 por la venta de las chantas a las plantas de transformación en 

la región San Martín. (Fuente: APROPAL y ASLUSA). 

Dentro de los predios de los productores, existen áreas que pueden ser 

destinadas al cultivo de pijuayo para palmito, ya que la mayoría solo 

cultivan de 1 a 3 has. 

La región San Martín es la primera región productora de Pijuayo para 

Palmito a nivel nacional, en el año 2014 se cosecharon 5'803,073 tallos o 

chantas, en un área de 1,772 ha. 

: e~:·:::.~ Estas superficies cultivadas son de aptitud agrícola y la potencialidad está 

-. (¡~ ··· :o ·: "~n los predios titulados y ubicados en zonas de aptitud agrícola. - \~· ' \\.'{) ... ~y - ·"~~~r .·/ 

-
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La especie que más se cultiva es el Pijuayo (Bactris gasipaes) teniendo dos 

ecotipos, con espinas en el tallo y sin espinas, siendo ésta ultima la más 

cultivada. 

Se entiende que la producción en campo indica el peso de los tallos recién 

cortados, pero las empresas y asociaciones que manejan el cultivo 

prefieren registrar la producción como Nº de Chantas cosechadas. 

AREA PRODUCTIVA Y CONDICIONES TERRITORIALES 

Los productores de Pijuayo para palmito son aproximadamente 425, en la 

zona del Bajo Huallaga específicamente en la provincia de Lamas y 105, en 

la zona del Alto Huallaga provincia de Tocache. En su mayoría poseen sus 

predios titulados, algunos tienen pendiente el saneamiento de sus predios. 

Actualmente la Dirección de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro 

Rural ha programado el saneamiento y titulación en las provincias de 

Tocache y Lamas (En la zona del Bajo Huallaga) . 

.- ··'"":¿;,-;<.,,;;~ Contexto productivo en la Provincia de Tocache 
/ SJ .,,_ ' 

'"" fjv;, y~· '¡:~i' En la provincia de Tocache el año 2012, se contaba con 805.5 has de 

: .U..,'\ ,&_ ' { Pijuayo para palmito con 172 productores organizados en APROSAN, tal 

-. ·~· como se muestra en el siguiente cuadro. 

Has 

N" lll5TRl10 COMUNIOAOES a:JMrñs PIUductares 
HAS.Ene! lnaementa Arutolalal 

3l1Z ciasen el 2013 
2013 

1 UCHIZA 13 5 89 212.1 198.5 410.6 

2 TOCA CHE 14 3 64 145.9 1425 288.4 

3 PÓLVORA 1 1 1.5 1.5 3.0 

4 NUEVO PROGRESO 3 1 18 54.1 49.5 103.6 

TOTAi 31 9.tl 172 4U.S 392.0 805.5 



Actualmente (2016), con la crisis organizacional de la empresa ASLUSA, 

las áreas de cultivo de Pijuayo para palmito, en un 50%, las áreas se 

encuentran una parte con bosque o abandonadas y la otra parte asociados 

con el cultivo de la palma aceitera, donde los únicos distritos que vienen 

manejando este cultivo son Tocache y Uchiza, con un total en producción 

de 368.50 has aproximadamente, con 105 productores respectivamente 

(Fuente APROSAN, ASLUSA), tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

N' Dl5Tlll10 COMUNIOAlllS COMl1IS PlllllJUCIDlllS Total has 21116 

1 UCHIZA 13 5 52 124.00 

2 TOCACHE 14 3 53 120.50 

TOTAL 'D 
. 

8 llJ5 :wi.so 

En la Zona del Alto Huallaga (Uchiza, Tocache, Progreso y Pólvora) el 

promedio de las Áreas dedicadas al cultivo del pijuayo para palmito en los 

años 2013 era de 2 has., actualmente el promedio en Uchiza y Tocache es 

de 3.9 has, por el abandono de los demás productores (Pólvora y Nuevo 

Progreso). 

Contexto Productivo en la Provincia de Lamas 

En la Zona del Bajo Huallaga (Corredor Caynarachi Yurimaguas) el 

promedio de las Áreas dedicadas al cultivo de pijuayo para palmito es de 3 

Has. (Fuente: Proyecto de la Mancomunidad, APROPAL). 

La tendencia en el Bajo Huallaga es la diversificación de cultivos, pijuayo 

para palmito, palma aceitera y en menor escala cacao. Según los 

productores el cultivo se hace sostenible y mejora la calidad de vida de sus 
,.._ 

¿~;;:,"'''"''· familias, manejando a partir de 10 Has bien conducidas. 
~ /;~~~~ª ~~ ' 

: ((:{ \~'··w· ·i~\ ctualmente al culminar el proyecto de la Mancomunidad, con fondos de 

,...._ ~~:~-~;,'"' ,,, ~-~/J1 

DEVIDA, ejecutado por la DRASAM, se tuvo un total de 1057.75 has con 
'«é'c.10., ... e~~ ... ,.., .-.. ~~:..---
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425 productores, donde el 95% eran proveedores y socios de la cooperativa 

Apropal, y el 5% eran proveedores de la empresa San Pedro. 

Asimismo la Empresa Sociedad Agrícola Caynarachi SAC, cuentan 

plantaciones de 460 has instaladas de los cuales 70 has están en 

producción, al igual que la empresa San Pedro también cuentas con 

instalaciones propias de 40 has que al mes de setiembre del presente año 

aproximadamente estará en producción, estas instalaciones se encuentran 

ubicadas en la comunidad de Bonilla, distrito de Caynarachi y provincia de 

Lamas. 

CUADRO GENERAL DE PRODUCTORES DE PIJUAYO PARA PALMITO EN 

LA PROVINCIA DE LAMAS 

PROVINCIA DISTRITO COMUNIDADES PRODUCTORES HAS 

Atiatza 59 143.75 

Caracharnayoc 23 58.75 

San .Juan de Shmlusi 19 41.00 

Pongo de Caynarachi 40 82.00 

Yumbalos 13 20.50 

eonwnto 2 3.00 
Lamas <:aynaraehi 

Santa Rosa de Tioyecu 6 7.00 

Santa Rosa de Davicillo 65 200.00 

Pintoyaquillo 23 36.25 

Plntoyaeu-N\o.Lam- 52 81.75 

Naranjal 43 148.25 

Bonilla 80 235.50 . 

TOTAL 13 426 1067.76 

FUENTE: Proyec1D de la Mancomunidad-2015. 

En el marco del diagnóstico realizado las áreas totales de palmito que se 

encuentran en producción y en áreas en verde s, se muestran en el siguiente 

~'=,ro resumen. 
/;t:¿-;~-~-z~ ·ot-,, 

1 :;. .. e s..q;·,_ 
/,;}' \~"H" "°"'\ 
'::> /,:; ,- "!pi 

\
I~,; .() -;1 :j'\ 

:~'e; ~ il 
~-:..,"~,,..., <-:-, 

S:"'·"' ,. 
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AREA DEL CULTIVO DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LA REGION SAN 

MARTIN-2016 

.. · oc· .. ·.·c·; o;;.: 
.__._ .. 1..,tlllifo 

. .· ... . . .. ,- --,--· .-_., ' __ :_.-;-. __ :·_· 

13 A PRO PAL l!lil.75 1057.75 

IAMAS CAYNARACHI Sociedad Agricola Caynarachi SAC J0.00 J<ll.00 4fíl.OO 

Agroindustria San Pedro 40.00 40.00 

lOCACHE 
UCHIZA 13 

APROSAN 
11~00 114.00 

TOCACHE 14 120.SO 120.SO 
i:-:---.--·: ·.-: 

•• •• 921 - - __ ._ --- --·_ ' ....... · .. _.·.··········· 
VII. CONFLICTOS DE USO DE LA TIERRA SUELOS 

La Región San Martín, cubre una superficie de 5' 134, 858 Ha, de las cuales 

la cuarta parte (1 '046,381 Ha) se encuentra intervenida con diversas 

actividades agrícolas, pecuarias, como bosques secundarios y bosques 

permanentes, De las áreas intervenidas algo más del 20.38%, 

corresponden a zonas con conflicto por uso de la tierra. Habiéndose 

identificado cinco niveles de conflicto. 

CONFLICTOS DE USO DE lA TIERRA EN lA REGIÓN SAN MARTfN 

SÍMBOLO -
--
-

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 

Zona'!> de conflicto por uso qropecu•no de 
Áreas Naturale-s PrCJteeidas 

ZOna de conflicto por uso alJf"ope<:uar•o de 
tierras de vocación forestal 

Zona de conflicto por u.so aeropecuar•O de 
tierras M pT<>t.!CCión asoc•i!lldas con tierras 

forcotales 

Zono de confl!cto por uso oarapc<uano de 

t;erras for6tales asociedas con t•erras de 
cultivo permenente 

Zona de conflícto por uso agropecuar;o de 
tierras de protección 

Zona sin confhcto de uso 

Cuerpos de agua 

TOTAL ÁREA 5IG 

SUPERFJCIE 

Ha 

16,321.38 

4,956.13 

345,622.l.9 

288.287.4S 

390,193 81 

4,053,183_79 

35,066.47 

~.134,,63L22 

% 

0.32 

0.10 

6.7S 

5.61 

760 

78 94 

0.68 

100. 
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Conflictos de uso de suelos en la provincia de Lamas 

Los conflictos de uso de la tierra repartidos en cinco zonas suman 

aproximadamente un total de 171,023.84 ha (35.77% de la superficie 

provincial), se encuentra a lo largo de toda la provincia, excepto en las 

partes altas (Norte) de Pinto Recodo, Caynarachi y parte sur de 

Barranquita. 

Actividades que generan conflictos: ganadería de vacunos y los cultivos de 

palma aceitera, papaya y otros de pan llevar (entre los distritos de 

Caynarachi y Barranquita). Café y ganadería de vacunos en los distritos de 

Alonso de Alvarado, Tabalosos, San Roque. Cuñumbuqui y Zapatero. 

El uso agropecuario en tierras forestales asociadas con tierras para cultivo 

permanentes, es el conflicto mayor con una superficie de 110,893.10 ha, 

equivalente al 23% de la provincia. 

Los usos inadecuados que se desarrollan dentro del ÁCR CE, se 

desarrollan en una superficie aproximada de 2,252.00 ha (0.5% de la 

provincia). 

El 64% o sea 305,122.19 ha aproximadamente, corresponden a la zona sin 

conflicto de uso y un 0.4%, aproximadamente 1,928 ha que conforman los 

cuerpos de agua (red hídrica). 

El cultivo de pijuayo para palmito se establece en zonas de aptitud agrícola, 

en predios titulados; sin embargo los establecimientos de cultivos 

industriales en grandes áreas, afectan la biodiversidad, siendo importante 

considerar estudios de impacto ambiental que ayuden a amortiguar o 

~minimizar los impactos negativos en esas zonas. 
/'ff \~-,p.,-· } ~\\ 
f I¡) ·-~) --~.':\ lí .. o •.• ;¡ 

~f,:2;f) 
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CONFLICTOS DE USO DE LA TIERRA PROVINCIA DE TOCACHE 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 
SUPERFICIE 

Ha % 
Zonas de conflicto por uso agropecuario de 
Áreas Naturales Protegidas 31,188.50 4.99 

Zona de conflicto por uso agropecuario de 
. tierras de vocación forestal 1.31 º·ºº 

Zona de conflicto por uso agropecuario de 
tierras de protección asociadas con tierras 63,022.12 10.08 
forestales 

-- Zona de conflicto por uso agropecuario de 
tierras forestales asociadas con tierras de 94,940.68 15.18 
cultivo permanente 

Zona de conflicto por uso agropecuario de 
1.31 tierras de protección º·ºº 

Zona sin conflicto de uso 
429,318.72 68.66 

.... .. 
' .... ·. 

Cuerpos de agua 
6,820.84 1.09 

TOTAL ÁREA SIG 625,293.48 
100."' 

Fuente: ZEE 

VIII. ASOCIATIVIDAD 

Los productores de palmito se encuentran organizados en comités de base 

en el Bajo Huallaga (Pongo - Yurimaguas) como en el Alto Huallaga 

(Uchiza, Tocache, Pólvora y Progreso). 

Las organizaciones de Base evidencian una debilidad asociativa con ulta 

predominancia en la provincia deTocahey existe aún una gran influencia del 

asistencialismo. 

Actualmente, en el corredor Caynarachi, los productores el 50% se 

encuentran confOrmando la Cooperativa Apropal . que años anteriores 

estaban asociados a la "Asociación de Productores de Palmito Alianza" . y 

el otro 50% son como proveedores de la misma cooperativa o de la 

Empresa San Pedro. 

En la provincia de Tocache la asociación de Productores de palmito de 

Santa Lucia APROSAN, actualmente viene sufriendo una crisis en 

aspecto organizacional, debido a los conflictos que atravesó la empresa 

_ASLUSA, que tuvo como inicio el año 2010, por los malos manejos 

{¡empresariales y gerenciales teniendo crisis económica muy significativa 

/ hasta el 2015, en el presente año la empresa viene retomando sus 
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actividades con un nuevo enfoque gerencial y con proyecciones a futuro de 

sacar adelante a la empresa y fortaleciendo la organización. 

Las organizaciones de palmito son las siguientes: 

Fecha de Número de 
Porcentaje de 

Organización Ubicación productores 
Creación Socios 

organizados(%) 

Cooperativa 

Agroindustrial 
Distrito de Caynarachi, 

del 24/0812014 240 33 
Provincla de Lamas 

Palmito-APROPAL Ltda 

Asociación de Distritos de UchiZa, 

Productores de Palmito y 
08/06/2003 

Tocache, Nuevo progreso, 
105 61 

Frutas Santa Lucía - Pólvora. Provincia de 

APROSAN Tocache 

Fuen1e APROPAL, APROSAN 

IX. NIVEL TECNOLÓGICO 

No existen variedades mejoradas de Pijuayo, agronómicamente, se lo 

denomina ecotipo. La propagación por vía asexual está en proceso de 

investigación, especialmente la multiplicación por cultivos in vitro. No es 

posible propagar pijuayo por injerto, acodos u otros métodos de 

multiplicación asexual, como en otras especies. Asimismo, la polinización 

cruzada que caracteriza la especie, conduce a una alta segregación, lo cual 

dificulta la multiplicación de las selecciones que se puedan efectuar. Al 

presente, la siembra de pijuayo en la Amazonía se realiza con semillas 

provenientes de rodales manejados y de plantaciones cultivadas. Esto 

explica la variabilidad que se encuentra en las semillas actualmente en uso. 

Una variedad que sea adecuada para la producción de palmito debe tener 

un tallo largo y de buen diámetro (Villachica et al., 1994a). El tamaño y 

diámetro del palmito es proporcional al diámetro de la base del tallo. Otras 

características deseables son precocidad de cosecha, suavidad del tallo, 

alta capacidad de rebrote, tolerancia a plagas y enfermedades, adaptación 

a climas lluviosos y a suelos ácidos de baja fertilidad, palmito que tolere 
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bien las condiciones del líquido del enlatado y ausencia de espinas en el 

tallo (aunque este último factor debe considerarse cuidadosamente). 

Actualmente se obtienen semillas y plantones de plantas seleccionadas por 

las características antes mencionadas. No existe en San Martín un Banco 

de Germoplasma (Anteriormente existía un banco de germoplasma en 

Yurimaguas, se perdió por un incendio forestal) 

Se consideran tres niveles tecnológicos presentes en la región San Martin: 

Bajo: el nivel de manejo de los campos es bajo, algunos productores 

sólo realizan un deshierbo manual, pero en su mayoría no realizan labores 

culturales. 

Mediano: el productor realiza deshierbos químicos, algunos usan 

glifosato bajo diferentes nombres comerciales. No usan fertilizantes ni 

aplican abonos orgánicos. 

Alto: el productor realiza análisis de suelos, fertiliza de manera 

adecuada, maneja correctamente las labores culturales como deshierbas, 

control de plagas, especialmente de enfermedades y ataque de insectos, 

labores de cosecha y transporte de las chantas. 

Algunos productores están adoptando la innovación tecnológica en lo 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción se han calculado con diversas condiciones o métodos 

de manejo, con Tecnología, media, y Tradicional. 

.00 
• lnstalación(tim · zaytinoiado) Jornal 4 25..00 100.00 Jornal 4 25.00 100.00 Jornal 4 25.00 100.00 
-Preparación de terreno Jornal 3 25.00 7>1JO Jornal 3 25.00 75.00 Jornal 3 25.00 75.00 
- Re""'ue de $E!míHas Jornal 6 25.00 150.00 J~I 6 2~00 150.00 Jornal 6 25.00 150.00 
- Deshierbo" rieans Jornal 3 2'00 7>00 'º"'" 3 25.00 75.00 Jornal 3 25.00 75.00 
- Control fltosanitario Jornal 2 2'00 50.00 'º""' 2 25.00 50.00 Jomal 2 25.00 50.00 
INSUMOS 615.00 557.00 
- Semilla --nninada "'°' 25 12.00 300.00 """ 2S 1¿00 300.00 Kilos 2S 12.00 300.00 
Plástico~ circulado """°' 60 ¿oo 120.00 -~ 60 2.00 120.00 ....,., 60 2.00 120.00 

- Insecticida sistémico Litro> Q2S 100.00 25.00 Litros Q25 100.00 25.00 litros Q25 100.00 25.00 
- Bolsas ..ara vivero Millar 7 1~00 112.00 Millar 7 1"00 112.00 Millar 7 1"00 112.00 
• Fu.,..;cida Kilos 0.2 lOQOO 20.00 "''" Q2 100.00 2QOO "'°' -Roca fosfórtca "'°' so Q60 30.00 "'°' 50 Q60 3QOO Kilos 
-Urea - 1 2.00 2.00 .,.,, l >oo 2.00 Kilos 
- Ooruro de nntaslo "''" 3 ¿(JO - """ 3 2.00 ~(JO Kilos 

MANO DE OBRA 75 2450.00 2400.00 
1 f>n!oaración de Terreno 1 (JO 500.00 \ 500.00 
- Rozo v Tumba Jo~I 1 15 1 25.00 1 375.00 IJomal 1 15 1 25.00 1 375.00 Jornal 15 25.00 1 375.00 

1- Shunteo" OestoconadQ Jo~I 1 5 25.00 125.00 Jornal 5 1 25.00 J 125.00 Jornal 5 25.00 ¡ 125.00 ...__,. -:·,, , __ -_,_- .·. -. ' __ :- .. . ·. - . . !::,.,-
-Alinea mento Jornal 2 2~00 50.00 Jornal 2 25.00 so.oo Jornal 2 25.00 50.00 
- Poceo Jo~I 8 25.00 200.00 Jornal 8 25.00 200.00 Jornal 8 25.00 200.00 
·Cani:uio de n13 ntones Jornal 4 25.00 100.00 Jornal 4 25.00 100.00 Jornal 4 2~00 100.00 
- Siembra Jornal 10 25.00 250.00 Joma/ 10 25.00 250.00 Jornal 10 25.00 250.00 

.. . "> --;.,. -: .. ':-·: - · . ,. ·:-:-.. ·:," . 
- Manual 14 rondas x 10 iomalesl Jo~I 40 25.00 1000.00 Jornal 40 25.00 1000.00 Jornal 40 25.00 1000.00 
- Qufmko 12 rondas k 2 jornales) Jo~I 4 25.00 100.00 Jornal 4 25.00 100.00 Jornal 4 25.00 100.00 
Control Fitosanltilrio Jo~I 2 25.00 50.00 Jornal 2 25.00 SQ(JO Jornal 2 25.00 50.00 
Drenajes Jornal 4 25.00 100.00 Jornal 4 25.00 100.00 Jornal 2 25.00 50.00 

Abonamiento Jo~I 4 25.00 100.00 Jornal 4 25.00 100.00 Jornal 4 25.00 100.00 
INSUMOS - 1220.00 80.00 
Fertilizante$ 1390.00 1140 00 000 

- Urea Saco k SO 5 85.00 425.00 saco x SO 5 8S.OO 425.00 Saco k so 85.00 0.00 

- Roca Fosfórica Saco 11: so 4 3(100 120.00 Saco K 50 4 30.00 12QOO Saco x50 3QOO 0.00 

- Cloruro de "" Saco k SO 3 85.00 2S5.00 Saco K 50 3 85.00 2S5.00 Saco x SO &5.00 0.00 
- Sulnnmaa Saco K 50 1 90.00 "100 Saco k 50 1 "100 "100 Saco x 50 90.00 0.00 

- Dolomita Saco x 50 20 25.00 500.00 Saco k 50 10 2'00 250.00 Saco x SO 25.00 0.00 

Pesticida IRodenticida) "'°' 0.5 20.00 10.00 "'°' as 2Q(JO 10.00 Kilos 0.5 10.00 5.00 

Herbicidas Litros 4 2QOO 80.00 Litros 4 2noo 80.00 litros 4 2QOO 80.00 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO 130.00 130.00 

!Machete !Unidad 1 2 10.00 t moo Uridad 1 2 1 10.00 20.00 IUnidad 2 1 10.00 1 20.00 1 

IPm::eador !Unidad 1 2 1 30.00 ! 6o.OO 1 Unidad 1 2 1 3(100 1 60.00 IUnidad 1 2 1 3(100 1 m.oo 1 

Cordel """"°' 100 QSO 50.00 Metro• 100 Q50 SQ(JO Metros 100 o.so 1 50.00 

LABORES CULTURALES 850.00 ns.oo 
- Deshierbo manual {2 rondas x 10) Jo~I 20 25.00 500.00 Jornal 10 2'00 250.00 Jornal 10 25.00 250.00 

- Deshierbo químico (2 rondas k 2) Jo~I 4 25.00 100.00 Jornal 4 25.00 100.00 Jornal 2 2S.OO 50.00 

-Abonamiento 13 rondas x 2) Jo~I 6 25-00 150.00 Jornal 2 25.00 SQ(JO Jornal o 2S.OO 0.00 

- Poda y desahije Jo~I 10 2í00 250.00 Jornal 10 25.00 250.00 Jornal 10 25.00 2SO.OO 

- Mantenimiento de drenes Jornal 1 25.00 25.00 Jornal 1 25.00 25.00 Jornal o 25.00 0.00 

- Cosecha" Amarre Jornal 4 25.00 100.00 Jornal 4 25.00 100.00 Jornal 4 25.00 100.00 

· ea- •o de chontas Jornal 3 25.00 75.00 Jornal 3 25.00 75-00 Jornal 3 25.00 75.00 

INSUMOS :~-~)) 860.00 80.00 

:~ 
Fertilizantes 1475.00 820.00 

-u~ saco xSO 6 85.00 510.00 Saco X SO 3 85.00 255.00 Saco x 50 o &5.00 0.00 

•• Guano de Islas saco xSO l SQ(JO 50.00 Saco X SO o 50.00 0.00 Saco x SO o SQOO 0.00 ..,. 
Saco K 50 3(100 60.00 Saco x SO o 3(100 0.00 l~'"' ' 

ca fosfórica Saco K 50 2 30-00 60.00 2 

000 

-~ ruro de potasio Saco k SO 5 85.00 425.00 saco x SO 3 8S.OO 255.00 Saco x so o 85.00 0.00 

-~· Saco X 50 2 90.00 180.00 Saco X 50 o 90.00 0.00 Saco x 50 o 90.00 0.00 

' 10 25.00 250.00 Saco x SO 10 25.00 250.00 SacoxSO o 25.00 0.00 - omita Saco X SO 

-~ t~"'""cidas """' 4 2QOO 80.00 Litros 2 2noo 40.00 Lttro> 4 20.00 80.00 

ur·. '"' _'-e: ;J''.r- :ar:r::NTAS y EQUIPOS 35.00 35.00 

IUridad 2 1 lQOO 20.00 Unidad 1 2 1 10.00 1 20.00 IUnidad 1 2 1 10.00 1 20.00 1 

~~,~~__¿;....;,; l. Guante5 ""' 1 1 1 15-00 1 15.00 IPar 1 1 1 15.00 1 15.00 IPar 1 1 1 15.00 15.00 
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C/fecnologia T.r.Aedia Tradicional 

Costo de Instalación 5115.00 4865.00 3617.00 
Costo de Mantenimiento 2790.00 1745.00 840.00 
Total 7905.00 6610.00 4457.00 
Producció Tallos/Ha/Año 10000 7500 4000 

Costo por Tallo (S/.) 0.7 0.6 0.5 

Ingreso Bruto (5/.) 7000.00 4500.00 2000.00 

Año 1 -905.00 -2110.00 -2457.00 

Año 2 1885.00 -365.00 -1617.00 

Año 3 4210.00 2390.00 -457.00 

Alio4 Gm.00 2755.00 116CLOO 

Fuente: DRASAM..Proyecto de la Mancomunidad 

El riego todavía no se usa en el cultivo de Pijuayo para palmito. Existe un 

Programa Sub-sectorial de Riego que promueve el uso del riego tecnificado en la 

Región San Martín, la DRASAM viene gestionando un módulo de riego tecnificado 

para la instalación en el corredor Caynarachi como parcela demostrativa, ya que 

en tiempos de sequía, hay retardo en el aumento de los hijuelos y maduración de 

las chantas respectivamente. 

• RENDIMIENTO 

El rendimiento promedio regional a nivel de campo es 3,200 chantas/ha. En 

la zona del Bajo Huallaga los mayores rendimientos se consiguen en 

Davicillo, Bonilla, Alianza y Pampa Hermosa. En la zona del Alto Huallaga 

los mayores rendimientos se consiguen en los distritos de Uchiza y 

Tocache. 

Los rendimientos se ven afectados por el bajo nivel de fertilización que 

tienen los campos, los cuales en su mayoría no se fertilizan, y por la edad 

.- .;;~5·''°''-;; , de las plantaciones que en algunos casos superan los 1 O años de edad. Es 
/ ·..-:' " .... ·, 

- /f x·•f>'' c_,;~1, conveniente mencionar que el año 2015 algunos socios de APROSAN no 
¡¡'(ti(,) 0 ~-.·\ 

-.. li,3 ~. /:<l i ~. han cosechado sus campos a causa de tener dificultades de carácter 

:: ~~~~~ii;{ administrativo con la empresa ASLUSA y han optando por establecer el 

.- cultivo de palma aceitera y otros abandonaron el cultivo. 
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Los rendimientos en parcelas demostrativas del proyecto de la 

Mancomunidad, en el corredor Caynarachi en algunas parcelas se 

superaron los 9000 tallos por ha, teniendo un promedio de las 05 parcelas 

demostrativas instaladas, según el cuadro: 

PARCELAS DEMOSTRATIVAS INSTALADAS EN 05 COMUNIDADES-Proy. 

Mancomunidad-2015 

• ASISTENCIA TÉCNICA 

En el periodo 2007-2012, el Programa de Desarrollo Alternativo - PDA, con 

financiamiento de USAID, brindó asistencia técnica en forma de escuelas 

de campo y de visitas personalizadas en las zonas del Alto Huallaga, a 

APROSAN, y en la zona del Bajo Huallaga, a APROPAL .Se beneficiaron 

aproximadamente 600 productores organizados. 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - llAP, ha brindado 

asistencia técnica en forma de Escuelas de Campo e implementación de 

viveros, análisis de suelos. 

.-.. ~~ 
/--~-·~J•O~:.( i/;' DEVIDA (Desarrollo y Vida sin Drogas) es un organismo gubernamental de 

-. /~"'' '""", '••~\ lucha contra las drogas que opera en la región San Martín con fondos de 
.-,.1,:J ~~ ... 

:
1
: .. · ':') ': •: USAID y de la cooperación alemana. Ha realizado proyectos como 

: 
1\~J:~~ .. c 1 J PRODATU 11 y el Proyecto de Impacto Rápido PIR en la provincia de 

.-, ·~·~ Tocache, en febrero del presente año finaliza actualmente cofinancia con la 

.-. Dirección Regional Agraria San Martín, el proyecto Mejoramiento de la 

-. Cadena Productiva de Cacao y de pijuayo para palmito en la 

Mancomunidad Bajo Huallaga y Caynarachi. 



-
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• TRANSFORMACIÓN 

Existen Cuatro plantas procesadoras en la región: 

1. Cooperativa Agroindustrial del Palmito - APROPAL Ltda, ubicada en el 

Centro Poblado Alianza. Distrito de Caynarachi, Provincia de Lamas. 

2. Agroindustrial San Pedro, ubicada en el Distrito de Tarapoto, Provincia 

de San Martín. 

3. Sociedad Agrícola Caynarach SACi, ubicada en el Distrito de Tarapoto, 

Provincia de San Martín. 

4. Agroindustria Santa Lucía - ASLUSA, ubicada en el Centro Poblado de 

Santa Lucía, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache. 

• COMERCIALIZACIÓN 

Acopio: Se realiza directamente de los predios de los socios por los 

vehículos de las plantas procesadoras cuando están al borde de las 

carreteras, y en puntos de acopio donde pueden llegar los vehículos. 

Algunos socios llevan sus chontas en furgonetas a la planta. 

Agroindustria San Pedro realiza el acopio en el eje carretero Pongo 

Yurimaguas y traslada el producto a su planta de Tarapoto. 

~~~ La empresa Sociedad Agrícola Caynarachi, transporta de sus propios 

: ¡/f; '';_,,;',º'~campos a la ciudad de Tarapoto a su planta instada recientemente_ 

~ (o&_ -o ·?~; 

- '~~~º~'°{1J El 95% de la producción de palmito a nivel nacional se destina a la 
~J¡'\· -:/./'''!/ 

'""-"'-'-'- - exportación, y el resto al mercado nacional. (Fuente: MINAGRI)_ 

-
-
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EXPORTACIONES DE PALMITO VALOR FOB Y VOLUMEN 

VOLUMEN 
EMPRESA WALORFOB($ EXPORTADO % 

(Kg) 

Asoc. De Productores de 

Palmito Alianza APROPAL 
1,841,797 658,730 43.40 

Agro Industrial San Pedro 
1,364,373 487,977 32.15 

S.A.C. 

Conservera Amazónica S.A. 

CAMSA 
946,361 338,472 22.30 

Agoindustria Santa Lucía S.A. 
91,241 32,633 2.15 

AS LUSA 

Despensa Peruana S.A. o o 0.00 

TOTAL 4,243,772 l,517,8U 100.00 

La Región San Martín ocupa el primer lugar en exportaciones con 77.7 % 

de participación en las exportaciones nacionales. El proceso exportador la 

realizan directamente la Asociación de Productores de Palmito Alianza, 

actualmente convertida en cooperativa, con un 44% del valor FOB 

exportado; Agroindustrial San Pedro con el 37% y Agro Industria Santa 

Lucía con el 15%.En el año 2014 San Martín ha exportado $3'601,642 

dólares Americanos 

EXPORTACIONES DE PALMITO REGIÓN SAN MARTÍN 2014 

VOLUMEN 
EMPRESA VALORFOB($ EXPORTADO %Regional 

IV-' 

Asoc. De Productores de 
1,841,797 

Palmito Alianza APROPAL 
658,730 55.86 

Agro Industrial San Pedro 
1,364,373 487,977 41.38 

S.A.C. 

Agoindustria Santa Lucía S.A. 
91,241 32,633 2.77 

AS LUSA 

TOTAL 3,297,411 1,179,340 100.00 



Es necesario mencionar que el mayor volumen de palmito que exporta 

Agroindustrial San Pedro, lo adquiere de los socios de APROPAL y de los 

productores independientes del corredor Pongo Yurimaguas. 

X. ESTADISTICAS 

A.- PRODUCCION 

Los datos estadísticos que se muestran son desde el año 2005 al 2014, 

donde a partir del 2015 varia la superficie actual en su mayor parte en la 

provincia de Tocache que ha disminuido sus áreas por el abandono de los 

productores. 

AÑO 
SUPERFICIE EN SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN 

SIEMBRAS HH 
PRODUCCIÓN Has NºCHONTAS VERDE Has 

2005 1,077.00 80.00 997.00 3,489,500 

2006 1, 157.00 289.00 868.00 3,211,600 

2007 1,446.00 181.00 1,236.00 4,912,667 

2008 1,524.00 137.00 1,524.00 6,234,000 

2009 1,667.00 135.00 1,532.00 7,326,667 

2010 1,728.00 134.00 1,594.00 4,931,455 

2011 1,806.00 128.00 1,682.00 5,433,504 

2012 1,918.00 3.00 1,845.00 5,529,823 

2013 1,932.00 14.00 1,458.00 5,526,736 

2014 1,932.00 0.00 1,772.00 5,803,073 

Fuenle: DEA/APROPAUASLUSA 



PRODUCCIÓN DE CHONTAS 

7,326,667 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

B. RENDIMIENTO 

REGIÓN Afilo 
RENDIMIENTO Nº 

CHONTAS/Ha 

2005 3,500 

2006 3,700 

2007 3,975 

2008 4,091 

SAN MARTÍN 
2009 4,782 

2010 3,094 

2011 3,230 

2012 2,997 

2013 3,257 

2014 4,071 
- - ----------

Fuente: APROPAUASLUSA 

C.- PRECIOS. 

En los cuadros podemos observar los precios de chanta que 

comercializó desde el año 2005 al año 2014, en planta y los precios de 

palmito en USD $, en el 2015 y el presente año existe una variación en 

los precios por la dinámica del mercado internacional, lo cual estaremos 

actualizando los datos posteriormente. 



PRECIOS DE LA CHONTA EN NUEVOS SOLES SI. 

-
PRECIOS DEL PALMITO USO$ 

ANO 2005 2006 2007 2008 2009 

PRECIO 2.32 2.41 2.57 3.18 2.80 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
PRECIO 2.61 2.89 2.90 3.03 2.80 

:. El año 2014 ha tenido un descenso del 08% en precios internacionales 

D.- EXPORTACIONES 

ESTADÍSTICA DE EXPORTACIONES DE PALMITO 

2005 1,208,652 2.32 

2006 3,560,435 1,478,548 2.41 

2007 4,275,843 1,666,307 2.57 

2008 5,349,938 1,684,046 3.18 

2009 3,889,624 1,391,185 2.80 

2010 3,987,696 1,530,314 2.61 

2011 4,990,462 1,726,559 2.89 

2012 4,940,784 1,702,027 2.90 

2013 3,691,287 1,220,115 3.03 

2014 4,194,111 1,492,938 2.80 

TOTAL 43'794,1'2 18'12t,127 29.55 

PROM 3'649,512 1·1a,M4 2.23 

FUENTE:CllCEX 



-------- --- -- - --- -¡ 
VALORES DE LAS EXPORTACIONES USO $ FOB 

---------------------------------
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XI. ANALISIS FODA 

FORTALEZAS 

Material genético{ecotipo) sin espina adaptada en nuestra zona 

Características edafoclimaticas favorables 

Alto potencial de áreas productivas 

Conocimiento técnico del manejo por los productores. 

Ofertas de profesionales en el manejo agronómico 

Cultivo aceptado por los agricultores como alternativo a su economía 

Presencia de empresas Transformadoras y exportadoras en nuestra 

región. 

Existencia de asociaciones de productores y Cooperativas. 

Falta de cultura crediticia 

La mayoría de productores reacios al cambio 

Poca convocatoria y participación a las capacitaciones 



..... 

Débil fortalecimiento de Productores 

Bajo nivel de coordinación entre las instituciones públicas y privadas 

que brindan servicios 

Mal estado de las vías de acceso a centros de producción 

No existe validaciones de trabajos de investigación que se desarrollan 

en los proyectos 

OPORTUNIDADES 

Demanda Internacional creciente 

Precios con perspectivas al alza en el mercado internacional 

Voluntad política para el desarrollo del cultivo 

Viabilidad del eje carretero Paita-Yurimaguas 

Interés de organismos internacionales y nacionales en apoyar a este 

cultivo. 

Existencia del DRAWBACK 

AMENAZAS 

Inestabilidad en las políticas del estado 

Presencia de plagas y/o enfermedades 

Efectos negativos por el cambio climático 

Importación de semillas sin tener cuenta los efectos negativos en 

aspectos fitosanitarios 

Reducción de las ventajas arancelarias 

Conflictos sociales y Narcotráfico 

XII. MESA TECNICA REGIONAL DE PIJUAYO PARA PALMITO 

La mesa técnica del palmito, en los últimos años estaba inactiva 

,.... ¿:;;~~0·~010·::0;;~\organizativamente, debido a los diversos problemas de las demandas 

,.... fl.v:_v · ''" \ ternacionales así como problemas gerenciales en las empresas de 
:/ .. ' .-;: o ;" ~ \ 

.-.. \:>"e ~ . J'·} SLUSA y APROPAL, cambios que de alguna manera marcaron efectos 

'"" ~~~~jj:f negativos para el fortalecimiento organizacional, actualmente se viene 

,..._ - coordinando y para realizar cambios estructurales en la mesa técnica 



regional, de tal manera que la coordinación será un miembro de la 

cooperativa APROPAL y la secretaria técnica estará a cargo por el director 

de la Agencia de Desarrollo Local del Bajo Huallaga y Vocales las 

instituciones públicas como la DIRCETUR y PRODUCE, y asesorado por el 

especialista de la cadena de valor de Pijuayo para palmito respectivamente. 

XIII. DIAGRAMA DE LA CADENA DE VALOR DE PIJUAYO PARA PALMITO. 

CADENA DE VALOR DE PALMITO 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA 

PROVEEDORES 

Son empresas que abastecen insumos como pueden ser, abonos, 
~-=:--... 

,~~¡_;;o""'º'<;:~ plaguicidas, equipos y herramientas. 

-. {'" ·' 
17

""·· :\'r Prestadores de Servicios de Apoyo (Actores indirectos) 
""" 1 . • 0 ·.· .\\ 

: \~~§__;;-~Capacitación y Asistencia Técnica: 

- Cooperación Internacional~ PNUD 

Gobierno Nacional: SENASA, DEVIDA 



~~~', 
/--~--'!:· , o_.. 

Gobierno Regional: DRASAM, DIRCETUR 

Gestión y Políticas: 

Regionales: Mesa Técnica, Gobiernos locales, GORESAM, Cámara de 

comercio, 

Nacionales: MINCETUR, ADEX, Aduanas, SUNAT 

Financieros: 

IFIS Nacionales: AGROBANCO, BCP, BBVA, Cajas de ahorro y crédito 

IFIS Internacionales: RABOBANK, ROOT CAPITAL 

PRODUCCION 

Este eslabón se encuentran los productores organizados e independientes. 

Las organizaciones son: 

• Asociación de Productores de Palmito Alianza - APROPAL. 

• Asociación de Productores de Palmito y Frutas Santa Lucía -

APROSAN. 

• Los productores organizados son aproximadamente 520 

Las zonas productoras están ubicadas en el distrito de Caynarachi, 

provincia de Lamas; y en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache. 

En el año 2014, la superficie establecida fue de 1,932 has, con un área 

cosechada de 1772 ha, la producción de esta área fue de 5'803,073 

chantas. 

,-. ¡1_:., -. t '- <!'\ 

("-º~ ·· 1
'' .\~ co io: Se realiza directamente de los predios de los socios por los .-. '. o ,, ;11;1, 

,_., \( . SQ . ,é.~; ehículos de las plantas procesadoras cuando están al borde de las 

.- ·<~~""· · ,"" carreteras y en puntos de acopio donde pueden llegar los vehículos. 

Algunos socios llevan sus chantas en furgonetas a la planta. 

Agroindustria San Pedro realiza el acopio en el eje carretero Pongo 

Yurimaguas y traslada el producto a su planta de Tarapoto. 
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Transformación: Existen cuatro plantas procesadoras en la región: 

Cooperativa Agroindustrial del Palmito- APROPAL Ltda, ubicada en el 

Centro Poblado Alianza. Distrito de Caynarachi, Provincia de Lamas . 

Agroindustrial San Pedro, ubicada en el Distrito de Tarapoto, Provincia 

de San Martín. 

- Agroindustria Santa Lucía - ASLUSA, ubicada en el Centro Poblado de 

Santa Lucía, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache. 

Sociedad Agrícola Caynarachi SAC ubicada en el Distrito de Tarapoto, 

Provincia de San Martín. 

Comercio: El 90% del palmito en salmuera producido en la región San 

Martín (805 TM) se exporta mientras que el 10% (45 T.M.) se destina al 

mercado nacional. 

Las empresas comercializadoras realizan ventas a nivel internacional y a 

nivel nacional: 

Cooperativa Agroindustrial del Palmito- APROPAL Ltda 

Agroindustrias Santa Lucía S.A. - ASLUSA 

Agroindustrial San Pedro 

Sociedad Agrícola Caynarachi SAC 

~ $~"" 
/' \" s 1>:.. 

~ //~~ , · · :~.,.~, Mercados: El mercado internacional se sitúa en los continentes de Europa, 

: (i.:; ;~ ~ :. : ; mérica y África. Los países de destino son: España, Argentina, Francia, 

\~.\:::. ,. Estados Unidos, Bélgica, Líbano, Holanda. 

: ·v,~,¿·é:.::-·/ En el ámbito nacional el mercado más importante es Lima. 

-
~. 

-
,...,, 

---------
~ 

XIV. BASE DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES 

A continuación se presenta un directorio de los actores de la cadena más 

importante en este primer contexto, posteriormente se irá actualizando con 

más detalle las principales direcciones de los actores directos e indirectos 

de la cadena de Pijuayo para palmito. 
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MAPA DE LA REGION INDICANDO LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN. 
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