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INTRODUCCION

Es indudable que la politica macroeconémica afecta la performance del

sector agropecuario, muchas veces en mayor magnitud que la politica

sectorial, a si mismo los enlaces de la macro-agricultura se transmiten

a nivel macroeconomico; es decir a la unidad agricola.

-' La agroindustria, es la sima de todas las operaciones relacionadas a1

" procesamiento y la distribucion de insumos para la agricultura,

operaciones de produccién en las unidades agropecuaria:

almacenamiento, procesamiento y distribucion de los productos

agropecuaiios y sus bienes derivadosf �030

Con el desarrollo de la agroindustria, se logra integrar la agricultura

con el sector industrial y el sector exportador; esta mayor integracion

permite aumentar la productividad de la agricultura mediante la

provision de insumos modemos y bienes de capital, asi como crear una

mayor demanda para los productos agropecuarios a través de nuevos

usos, nuevos mercados y mas consumidores gracias a reducciones de

precios de los productos agroindustriales fruto de las mejoras en la

productividad.

Por otro lado e1 desarrollo de plantas agroindustriales en zonas rurales

contribuye a aumentar la demanda de productos agncolas por .

hectareas, a reducir el nivel de riesgo que afecta a los productores y a

' brindar una fuerte alternativa rle empleo para la poblacion.

E1 enfoque de sistemas aplicados a la agroindustria consta de un

conjunto de actividades productivas y de servicio, interrelaciones hacia

atras y hacia delante con los sectores primarios de agricultura; las

caracteristicas agronomicas y técnicas de los productos agricolas

in}402uyensobre la estructura y organizacién del sistema agroindustrial,

la integracion vertical tiene una presencia generalizada en los sistemas
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agroindustriales; la politica de precios de los alimentos es un aspecto

central para la elaboracion de una estrategia de desarrollo de la

agricultura en cualquier pais y en particular en el Peru; los cambios de

los precios relativos de los alimentos pueden tener impactos

significativos en la economia a través de in}402uenciasdirectas e

indirectas sobre la produccién, el empleo de recursos, e1 ingreso, e1

consumo y el comercio exterior; estos impactos son particularmente

importantes para el Peru, en la medida que la proporcion de gastos en

alimentos es mayor para la amplia poblacién.

Las menestras o leguminosas de grano, de la cual forma parte e1 frijol se

han constituido en un rubro muy dinamico en el sector interno y

exportador de nuestro pais, debido a ello su cultivo representa una

importante alternativa de produccion para miles de agricultores de la

Costa, Sierra y Selva; sin embargo, una serie de limitaciones derivadas

al escaso uso de tecnologias adecuadas y a su comercializacién hacen

que no se aproveche e}401cientementelas condiciones agro climaticas

excepcionales que ofrecen las zonas de produccién.

E1 proceso de investigacién se desarrollo en el Sector Agroindustrial

tomando como marco universal el conglomerado de centros de

produccion y comercializacion de variedades, de}401niendoareas y

locaciones geogra}401casde signi}401cacion,de acuerdo a un sondeo

exploratorio piloto de partida para la investigacion propuesta.

. " E1 estudio se abocé a determinar la incidencia de los indicadores de

I Gestién en la Comercializacion del frijol para la obtencién de

Productividad y Calidad en las empresas del sector; asi mismo evaluar

la situacién actual de las Peque}401asy Medianas Empresas e identificar

los motivos que limitan al desarrollo exportador.

La importancia del proyecto planteado radicé en el estudio cuantitativo

de los factores mencionados en la gestién, tomando como referencia
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tecnolégica los procesos industriales utilizados en la comercializacién

en la mayoria de las empresas de sector.

Asi mismo, nos permitié generar acciones preventivas y correctivas para

poder aprovechar las oportunidades y resolver los problerhas en el

momento oportuno e identi}401carla situacién actual de las empresas

comercialjzadoras en cornparacién a periodos anteriores y con otros

marcos industriales de gestién.

LA AUTORA
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CAPiTULO I

MARCO TEORICO

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

Existe sustento teérico en libros, boletines técnicos agrarios

relacionados a la agroindustria con referencia al tema de estudio,

ellas explican como obtener productividad (férmulas y conceptos)

de una manera general, sobre todo enfocadas a empresas agrarias

con una buena base Administrativa y Organizativa.

Existen articulos de revistas de comercializacién donde se explica

la importancia de los indicadores y la funcién que cumplen en la

toma de decisiones en épocas actuales, que permiten

proyecciones en forma prospectiva a través de estirnaciones

consistentes.

1.2. MARCO HISTORICO

Este cultivo presenta muchas razones para tener importancia

econérnica, ecolégica e histérica dentro de ellas se tienen:

Se cultiva en la Costa, Sierra y Selva, ver anexos (7.1, 7.2 y 7.3);

son de mucha importancia en la canasta basica familiar por su

alto contenido de proteinas, carbohidratos y minerales; mejora los

suelos incorporando e1 nitrégeno atmosférico }401jadopor simbiosis

con bacterias del genero RHIZOBIUM; sus granos contienen

' proteinas (22% �024 28%), vitaminas, minerales y fibras solubles

(pectina); los cuales poseen efectos en la prevencién de

enfermedades.

Es por ello que importantes instituciones médicas a escala

mundial vienen promoviendo su consumo convirtiéndolo en un

producto comercialmente atractivo y la amplia adaptabilidad de
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algunas variedades facilita la produccion durante todo el a}401o,ver

anexos (7.9 y 7.10) con 10 cual es posible aprovechar las ventanas

comerciales de mejores precios, ver anexos (7.5 y 7.6).

S La Costa ofrece las condiciones agro�024climaticasnecesarias para el

desarrollo de este cultivo, la amplia adaptabilidad de algunas �030

variedades facilitan la produccion durante todo el ar'1o, lo cual es

aprovechable; sin embargo, las temperaturas optimas para el

desarrollo de leguminosas de grano }402uct}402anentre 18°C y 27°C e1

clirna se adapta bien entre los 18°C y 30°C; el suelo se adapta a

todo tipo de preferencia los francos (arenoso, arcilloso o limoso), ;

de buen drenaje profundo y fértiles, sin problemas de salinidad. 1

La conductividad eléctrica no debe ser mayor de 2 mmhos/cm. y

tolera déficit de agua, cabe se}401alar,la di}401cilsituacion economica '

por la que atraviesa el pais, a originado una reduccion notable, de !

la capacidad adquisitiva de los consumidores, ver anexos (7.7 y

7.8) hecho que ha provocado contraccion del mercado nacional,

sumandose a esto, la dura competencia de los productos {

importados que se ofertan a precios relativamente bajos,

mostrandonos un panorama bastante complicado para los �030

productores agroindustriales del pais; aunque los indicadores �030;

macroeconomicos, se}401alentodo lo contrario y re}402ejencifras

alentadoras, tiltimamente en parte debido al repunte de ciertos �030i

sectores empresariales como la gran empresa textil la industria de 1�030

la construccion.

Esta situacion contradictoria de la economia peruana afecta sin l

duda toda la actividad productiva; ya que la incertidumbre en la

economica del pais, es un gran obstaculo para la inversion }

privada por ende el sector agricola no escapa a esta realidad, :

donde dicho sector, comprende una gama van'ada de productores 3

que van desde los peque}401osagricultores hasta aquellos que l

poseen estructuras asociadas a procesos productivos

. 9 i
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agroindustriales, estos grupos act}401anen diferentes segmentos,

' utilizando diversos tipos de variedades para diferentes procesos

de produccién agricolas. Sin embargo, la posibilidad de desarrollo

a nivel nacional es real, debido a grandes inversiones del sector

hidrocarburos (e1 gas de Camisea, la posibilidad del gas de Tarija), ~

a1 repunte del sector minero, a1 buen momento que atraviesa la

gran industria textil, al crecimiento de la industria de la ;

construccion y de ciertas empresas que por gestiones internas

vienen desarrollandose con éxito y por este fenémeno de arrastre, H�030

se espera e1 repunte del sector agroindustrial; pero asi como la

posibilidad de desarrollo esta presente, los productores que �030

estarian inmersos en este tipo de proyectos son los nacionales con

esténdares de calidad minimas ante tal circunstancia, valié

preguntarse: C-,Si los productores agroindustriales cuentan con el �030

nivel de calidad necesario para afrontar con éxito los procesos de

produccion?

¢Qué tanto tienen que bregar los productores agroindustriales

para lograr un estandar de produccién que le asegure la

permanencia en el mercado? ¢;Si técnicamente los peque}401os

productores han podido adecuarse su nivel de produccion por si

solos? Ante tal situacién, la elaboracion de este trabajo logro

contribuir a la solucién de estas interrogantes y asimismo

contribuir en el desarrollo de los agroindustriales referente a la

produccién del frijol y su comercializacién.

For tales motivos e1 proceso de investigacién se desarrollo en el

sector agricola de forma especi}401caen la produccién del frijol y su

comercializacién exportadora de}401niendoareas y localizaciones

geograficas de signi}401cacién,de acuerdo al sondeo exploratorio

piloto de partida, para la investigacion desarrollada, asimismo, e1

acopio de informacién se efectuo sobre la base de entrevistas,

cuestionarios, reportes y recoleccién directa de datos.
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Las actuales circunstancias en que Vivimos en un mundo �030:

globalizado, donde los mercados son altamente exigentes; lo Ifmico '

que asegura que las empresas permanezcan en éste, es que las

mismas sean COMPETITIVAS; la competitividad se asienta en �030

tres pilares fundamentales como 10 Son: LA PRODUCTIVIDAD,

LA CALIDAD Y LA COMERCIALIZACION.

En tal sentido, las empresas buscan optimizar sus recursos para

poder ser mas productivos, a la vez que la exigencia del mercado

globalizado les obliga a elevar tanto la calidad de sus productos

como la calidad de la empresa como tal; sélo de esta manera las

empresas podrén seguir permaneciendo en el mercado y lograr los

beneficios que éste les b}401nde;por lo que la presente investigacién

se basé en analizar factores que conllevan a elevar la

competitividad desde el punto de vista de la comercializacién

exportadora de la produccién agricola del frijol.

La importancia del estudio planteado radicé en la Investigacién

cuantitativa y cualitativa de los factores que inciden en la

produccién y comercializacién exportadora del frijol tomando

como eje central la calidad del producto y teniendo en cuenta

también los aspectos administrativos operativos y comerciales

utilizados por el sector en estudio.

- Los productores con esta investigacién podrém contar con la

informacién y esténdares necesarios que les permita tomar

acciones preventivas y correctivas en una sola direccién, la cual

deberé estar orientada hacia elevar la competitividad de la

produccién, y comercializacién ver anexo (7.4) que les permitan

soportar las exigencias del mercado ad portas de posibilidades de

desarrollo debido a mejoras en las inversiones y al crecimiento de

la demanda de los mercados.
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1.3. TIPOS DE VARIEDADES

Dentro de las principales variedades de frijol, se tiene:

1.3.1. CAJANUS CAJAN, cuya sinonimia es: '

. I

I Fn'jo1 de palo en la Costa,

I Chapapollo en Piura, :

I Chivatito en Ancash, �031

I Lenteja de palo en Lambayeque, y

I Pushpo poroto en la selva. Ver anexos (7.11 y 7.12).

1

Se adapta a climas con temperaturas entre los 18°C Y 30°C, las

altas temperaturas y humedad ambiental producen crecimiento }

exuberante de la planta; la nubosidad 0 sombreamiento originan '

crecimiento espigado o ahilamiento, en ambos casos, disminuye e1 s

rendimiento signi}401cativamente;las temperaturas frias (menores |

de 17°C) retardan el crecimiento y desarrollo de la planta

afectando la produccién; debido a su sistema radicular profundo �030

es mas tolerante a la sequia que el caupi.

Se adapta a distintos tipos de suelo pero prefiere los suelos �030

francos, profundos, fértiles y de buen drenaje. La conductividad

eléctrica en el suelo no debe ser mayor de 6 mmhos/cm; en la

Selva, se adapta a los suelos de restinga y tolera los suelos

écidos; se desarrolla bien en suelos con ph entre 5 y 7, la acidez

- excesiva del suelo puede causar clorosis o marchite por

deficiencias de fésforo y manganeso; las zonas de produccién

abarcan la Costa y la Selva.
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Las épocas de siembra involucranz

Costa norte Diciembre a Julio

Variedades de tardias Costa Central Noviembre a Marzo

Selva alta Diciembre a Mayo

Entre las principales variedades destacan INIAA�024SIPAN;IS 10,

1 GUANGLAS y PROMPEX 2000. Ver Apéndice (6.3).

X» ENFERMEDADES Y PLAGAS

. No se han registrado reacciones de susceptibilidad a ninguna

enfermedad importante.

Sus principal plaga es el Heliothis (Heliothis spp), que ataca }402ores

y vainas.

> SIEMBRA

a) Requerimiento de semilla

Variedades tardias 2 15 kilogramos por hectérea

Variedades precoz : 20 kilogramos por hectérea

b) Sistemas y distancias de siembra

Variedades tardias (INIA A, SIPAN, IS 10, GUANGLAS)

Surcos simples : 0.90 m a 1.0 In entre surcos

Semillas por sitio : 3 semillas cada 0.50 m 121

8 semillas por metro lineal

Variedad precoz (PROMPEX 2000)

Surcos simples : 0.70 m entre surcos

Semillas por sitio 2 3 semillas cada 0.30 m

Surcos dobles : 0.50 m entre Iineas de siembra

0.90 m entre pares de Iineas
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Semillas por sitio: 3 semillas cada 0.30 m 6

12 semillas por metro lineal

> DENSIDADES DE SIEMBRA

Variedades tardias : 67,000 plantas por hectéreé

Variedad precoz : 143,000 p1antas/ha

> RENDIMIENTO PROMEDIO DE VAINA VERDE

Comercial Potencial

Variedades tardias : 8.0 ton/ha 12 ton/ha

Variedades precoces : 6.0 ton/ha 8 ton/ha

i» RENDIMIENTO PROMEDIO DE GRANO SECO

Variedades tardias : 2.5 ton/ha 3.0 ton/ha

Variedades precoces 2 2.0 ton/ha 2.5 ton/ha

> ELECCION DEL TERRENO

Los suelos bien drenados y nivelados, de textura franca

(arcilloso, arenoso o limoso); profundos, con buen contenido

de materia orgénica y libres de salinidad son los mas

adecuados para la produccién de menestras.

La salinidad del suelo se determina a través de la

conductividad eléctrica (mmhos/cm). E1 frijol comfm es la

' menestra mas sensible a la salinidad; en cambio, frijol de

. palo, zarandaja y pallar ique}401oson los cultivos mas

tolerantes.

E1 alto contenido de aluminio en los suelos écidos de selva y

los nematodes, generalmente presentes en los suelos

arenosos de la Costa, son también como la salinidad,

limitaciones importantes en el cultivo de las menestras.
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')> PREPARACION DEL SUELO

Esta practica es muy importante para lograr un buen

establecimiento y desarrollo del cultivo. Con una buena

preparacién del suelo se logra:

> Incorporar los residuos de la cosecha anterior �030

> Reducir la incidencia de plagas y enfermedades

_ > Germinacién uniforme y rapido crecimiento

> Oxigenacién y aireacién de la raiz

> Mayor aprovechamiento de los nutrientes y del agua.

En la costa existen dos formas de preparar el terreno para la

siembra:

a. Preparacién con riego de remojo

> Comienza con el corte de malezas grandes y Iimpieza de

bordos y acequias.

> Incorporacién de rastrojos del cultivo anterior y de

rnalezas que son hospederas de plagas y enfermedades.

La incorporacién se realiza con arado de discos 0 con un

pase de rastra pesada.

> Surcado para realizar e1 riego de remojo o machaco. E1

surcado no es necesario en terrenos dise}401adosen pozas.

> Con el terreno �034apunto�035dar dos pases cruzados de

rastra pesada para mullir bien e1 suelo. Para mejorar la

nivelacién se debe adicionar a la rastra, y antes del

segundo pase, un tablén o riel nivelador; de este modo

. los riegos seran mas uniformes evitando

encharcamientos o zonas con escasa humedad.

> En suelos con problemas de drenaje debido a

compactacién es conveniente realizar un subsolado V

profundo antes de iniciar la preparacién del terreno; asi

se lograra mayor retencion de agua, mejor desarrollo de

la raiz y menor incidencia de pudriciones radicales. En

V 15



suelos muy salinos no se recomienda subsolado ni la

siembra de menestras.

b. Preparacién con humedad remanente

> Limpieza de bordes y acequias. '

> Después de la cosecha mecanica la preparacién del

suelo se inicia con el desparramado para el quemado.

Cuando la cosecha es manual los tallos quedan

�030 peque}401osy no es necesan'o quemarlos. Luego se procede

a dar dos pases cruzados de rastra pesada

adicionandole un tablon nivelador antes del Segundo

pase para un buen mullimiento y nivelado del terreno.

> En este sistema es fundamental iniciar oportunamente �030

la preparacion con buena humedad del suelo; en caso

contrario, se recomienda realizar un remojo ligero. Para

determinar e1 punto de humedad adecuado presione con

la mano un terron humedo, si éste se compacta signi}401ca

que hay exceso de humedad; en cambio, si se

desmorona entonces el terreno esta �034apunto�035y listo

para preparacién.

> SEMILLA

La semilla, cuando no es de calidad certificada, con

frecuencia es portadora de enfermedades como virus, hongos

y bacterias, que afectan la germinacién y el buen

_ establecimiento del cultivo. Asi mismo, la germinacién suele

ser pobre por no haber estado adecuadamente almacenada.

Una semilla de buena calidad se caracteriza por:

- Tener alto poder germinativo: no menos de 85% del

mismo.

- Estar libre de enfermedades e insectos.

- Estar bien conformada y libre de impurezas.

- Pertenecer a una sola variedad (genétjcamente pura).

16
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> TRATAMIENTO DE LA SEMILLA �030

La semilla certi}401cadadebe ser desinfectada momentos antes ,

de la siembra, contra hongos e insectos plaga del suelo,

utilizando cualquier funguicida més un insecticida de los que

se indican a continuaciénz '

l

l

Funguicida Insecticida

Vitavax Orthene 75 P.S.

Rhizolex T Vencetho

Benzomil Guardién

- Dosis.- Utilizar 3 gramos del funguicida mas 4 gramos de

insecticida por cada kilogramo de semilla disueltos en 0.5 1!

litro de agua.

I Tratamiento.- La semilla extendida sobre una manta pléstica

contenida en saco de pléstico 0 en un cilindro tratador debe

se rociada con la mezcla de los productos y luego revuelta o

agitada hasta quedar uniforrnemente impregnada.

Finalmente, se extiende la semilla bajo sombra para su

secado.

> SISTEMAS DE SIEMBRA

Existen dos sistemas de siembra: sistema en unicultivo y

sistema de cultivos asociados.

a) SISTEMA EN UNICULTIVO

E1 unicultivo consiste en utilizar en el campo un solo

cultivo dispuesto en surcos simples 0 en surcos dobles o

mellizos, a distanciamientos que varian de acuerdo con la

variedad o especie a utilizar.

17



En general se utilize las siguientes distancias de

siembra:

I I Para plantas precoces: Frijo] arbustivo, caupi, loctao:

V Surcos simples: 0.60m a 0.70m entre surcos

3 Surcos dobles: 0.50m entre Iineas de siembra y

0.90 In entre pares de Iineas.

- Plantas tardias: gandul tardio, se siembran en surcos

simples:

En suelos franco arenosos:

0.90 In entre surcos simples

3 semillas cada 0.50 m

En suelos franco arcillosos o limosos:

1.20 m entre surcos

3 semillas cada 0.30 m

b) SISTEMA DE SIEMBRA EN ASOCIACION

Los sistemas asociados ofrecen posibilidades de mejorar la

produccién y la rentabilidad haciendo un uso més

eficiente de la tierra. Las asociaciones de cultivos permiten

sembrar dos o mas especies en el mismo campo y tiempo.

Puede ser de diferentes modalidades: intercalado, en

_ franjas y en asociacién propiamente dicha.

En la costa, aunque es poco frecuente, se recomienda

sembrar menestras de periodo corto en plantaciones

jévenes de frutales 0 en plantaciones de variedades

tardias, sin que se observen efectos negativos sobre el

rendimiento de estos cultivos.

18



I Asociacién: Mango-Caupia En plantaciones de mango

de 8.0 In x 8.0 m, se recomienda sembrar entre las

hileras de mango, 8 a 10 surcos de caupi, frijol

arbustivo, loctao a distanciamientos recomendados.

I Asociacién: Gandul-Caupi.- En una plantacién de

gandul sembrado a distancias de 1.30 m entre surcos

con 3 semillas cada 0.30 In. entre golpes, es

recomendable sembrar una linea de caupi a 0.40 In de

distancia de la linea de frijol de palo, depositando 3

semillas cada 0.20 In de distancia entre golpes. De esta

manera tanto el frijol de palo como el caupi quedan en

surcos simples a 1.30 In de distancia y en surcos

paralelos a 0.40 In entre si.

c) SIEMBRA MECANIZADA

En cualquiera de los sistemas de siembra antes

mencionados se puede realizar la siembra mecanica,

utilizando sembradora manual, sembradora mecénica o

sembradora �024abonadora. Esta Illltima permite realizar la

siembra y el abonamiento de manera simultanea, mas

eficiente y menos costosa.

La siembra mecanica tiene las siguientes ventajas:

- Deposita la semilla y el abono a la profundidad

_ adecuada.

- Perm1'te una germinacién uniforme

- Mejor aprovechamiento de la humedad del suelo

- Ahorro de tiempo y dinero.

> FERTILIZACION

La finalidad de la fertilizacién es poner a disposicién de la

planta los nutrientes que necesita para aumentar e1
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rendimiento y mejorar la calidad. En general las menestras

son cultivos de bajas necesidades de nutrientes en

comparacién a cultivos como el arroz, maiz o algodén; sin

embargo, la regla general es que a mayor rendimiento mayor

es la cantidad de nutrientes que extrae del suelo; por eso, en

suelos no fertilizados los rendimientos son bajos. Se debe

realizar e1 analisis quimico del suelo para:

- Conocer el nivel de salinidad o acidez.

I - Conocer la cantidad de nutrientes disponibles.

- Determinar los tipos de fertilizantes y las dosis que deben

ser aplicadas o adicionadas al suelo.

I Tlpos de fertilizantes

a) Abonos orgénicos:

Son los distintos compuestos, procedentes de

_ deyecciones 0 residues de animales o vegetales: Estiércol

de aves, vacuno, caprino, guano de islas, rastrojos de

cosechas, abonos verdes, desechos industriales del vino

y de la ca}401ay también los �034compost�035.

Estos tipos de abonos mejoran la textura del suelo e

incrementan la poblacién microbiana. En general se

recomienda incorporar entre 5 y 10 toneladas; asi, los

suelos arenosos se vuelven mas retentivos de la

_ humedad y los suelos arcillosos mas sueltos y con

mayor aireacién.

b) Fertilizantes quimicos:

Son productos minerales que se aplican directamente a

los cultivos para abastecerlos de nutrientes. Su principal

ventaja es su alta concentracién de elementos y la

rapidez de su efecto en las plantas. Los mas conocidos y
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usados en menestras son: Urea, superfosfato triple de �030

�030E

calcio, fosfato diaménico, sulfato de potasio y sulfato de '

amonio.

�024Férmulas de fertilizacién recomendadas �031 ;.

Elementos : _I\1 E K i

Unidades (kg/ha) : 40-60 60-90 30 1

Existen dos combinaciones de fertilizantes para lograr una �030

formula aproximada de 60-60-30 kilogramos de N-P�024Kpor

hectarea, ver anexo (7.13)

c) Fertilizantes foliares.- Es una forma muy comfm de

fertilizar con micro-nutrientes, pero este tipo de

fertilizacién no reemplaza a la fertilizacién a1 suelo. En el

mercado existen diversas formulaciones que pueden ser

. utilizadas complementariamente a la fertilizacién al suelo.

I Momento y forma de aplicacién

:1) En cultivos de periodo corto [80 a 120 dies):

En pre-siembra, durante la preparacién del terreno y

después del primer pase de la rastra. La mezcla de los

fertilizantes es distribuida al voleo e incorporada con el

segundo pase de la rastra.

Simulténeamente con la siembra, cuando la siembra

se realiza con una sembradora-abonadora. Este es el

sistema mas e}401ciente.

Posterior a la siembra, inmediatamente después de la

ernergencia de las plantulas, entre los 6 y 10 dias
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después de la siembra, colocando con lampa, la mezcla

de los fertilizantes a 10 om de distancia de las plantas.

_ b) En cultivos de periodo largo:

Se debe aplicar e1 50% del nitrégeno mas la tdtalidad del

�030 fésforo y el potasio en cualquiera de las tres

modalidades antes indicadas. E1 50% de nitrégeno

restante se debe aplicar momentos antes o

inmediatamente después del primer riego,

aproximadamente entre los 30 y 35 dias después de la

siembra.

> CULTIVOS Y DEHIERBOS

El cultivo y deshierbo tiene por }401nalidadz

- Favorecer e1 crecimiento y desarrollo de la raiz y de la

planta. V

- Eliminacién de las malezas.

- Favorecer la fijacién del nitrégeno atmosférico.

- Oxigenacién de la raiz.

Es importante mantener el campo libre de malezas al

menos hasta la }402oracién.Cuando la incidencia de

malezas es muy alta se puede utilizar herbicidas pre

emergentes como Linuron (Afalén) contra malezas de hoja

. ancha 0 post emergentes como Ha1oxyfop�024meti1(Verdict) y

Propaquizatop (Agil) contra gramineas.

> RIEGOS

E1 riego es una préctica indispensable para alcanzar altos

rendimientos, reducir la incidencia de plazas y mejorar 1a
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calidad del grano. Las menestras son cultivos, sensibles

al déficit como al exceso de agua.

En el riego se consideran tres factores: La frecuencia, el

volumen de agua y la forma de aplicacién.

- Frecuencia del riego

E1 cultivo tiene etapas criticas muy sensibles al déficit

de agua.

La falta de humedad en estas etapas (desarrollo

vegetativo, pre}402oraciény llenado de vainas) reduce

significativamente e1 rendimiento. La frecuencia del

riego esta en funcién del tipo de suelo. Se debe aplicar

entre 2 y 5 riegos, dependiendo de la textura del suelo.

Los suelos arenosos requieren mas de 3 riegos, los

francos 3 riegos y los suelos arcillosos entre 1 y 2.

- Volumen de agua

Los riegos deben ser ligeros y frecuentes utilizando

surcos; riegos de 500 a 600 m3/ha son los més

recomendables. E1 volumen total neto requerido,

incluyendo e1 riego de machaco y 3 a 4 riegos de

crecimiento, varia de 3,600 I113/ha a 4,000 1113/ha.

- Forma de aplicacién

Los riegos normalmente se hacen en surcos de 50 III a _

100 III de longitud, dependiendo de la pendiente y el

tipo de suelo. La pendiente debe ser entre 1 y 1.5%. E1

caudal de agua que discurre por los surcos debe ser
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bajo de modo que facilite la infiltracién rapida. En

suelos con pendiente se debe usar surcos en curvas a

nivel.

Nunca se debe regar a1 pie de las plantas para evitar la

2 compactacién de la zona de raices y muerte de las

plantas por asfixia.

1

> COSECHA

Es una fase importante relacionada con la calidad.

Comprende tres etapas:

- Arranque de plantas

Se realiza cuando el 95% de las vajnas estan secas.

Esta practica permite acelerar el secamiento de plantas

y del grano. Se realiza manualmente, arrancando las

plantas cuando son suaves como el frijol o segandolas

cuando son de tallo duro como el caupi, pallar 0

zarandaja y engavillandolas cada 6 surcos. En los

casos de pallar semiguiador, frijol de palo y zarandaja,

se arrancan las vainas secas.

. I Trilla

Se debe realizar cuando las vainas se abren facilmente

a1 presionarlas con la mano. Se puede realizar

manualmente utilizando garrote o mecanicamente con _

trilladora. Cuando la trilla es manual se debe utilizar

mantas para evitar que el grano se contamine con el

suelo y pierda calidad. Cuando se utiliza trilladora
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mecanica se debe regular las revoluciones y la

alimentacién para evitar quebrado de grano o enredado

de plantas.

Para la trilla de menestras arbustivas de tallo corto en

' grandes extensiones, se pueden adaptar las

cosechadoras combinadas de arroz.

' - Pre limpieza y limpieza del grano

Consiste en separar los materiales indeseables que

estan contaminando e1 grano. La pre-limpieza se

realiza en campo inmediatamente después de la trilla

manual mediante el venteo natural 0 usando e1

ventilador de una moto-pulverizadora de mochila o

zarandas. Cuando se trilla con trilladora el grano

queda limpio para ensacado.

Cuando la trilla es manual se debe utiliza: una manta

para evitar el manchado del grano y su contaminacién

con tierra, residuos de cosecha e insectos rnuertos.

> ALMACENAMIENTO

- Comprende dos etapas:

- Desde la madurez fisiolégica hasta grano seco

En esta etapa se debe tener cuidado con el ataque de ,

gusanos picadores de vainas y granos y el exceso de

secado en campo para evitar e1 ingreso de gorgojos.
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- Desde el secado hasta el envasado para la venta

En esta segunda etapa estén comprendidas las labores

de trilla, pre-limpieza, limpieza, seleccién y ensacado

del grano. y

Si se desea almacenar e1 grano por mas tiempo se debe

�030V tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1 Almacenar en ambiente limpio, desinfectado, bien

ventilado y fresco. Antes de ser almacenado, e1 grano

debe estar bien seco con 13% a 14% de humedad,

envasado en sacos de yute o polipropileno y los sacos

deben ser apilados sobre parrillas de madera (tarimas o

parihuelas).

Los granos mal almacenados son atacados fécilmente

por gorgojos.

Podemos citar los costos de produccién por hectérea de

cada variedad, para cualquier estimacién de

rendimiento, ver anexo (7.14: A, B, C, D y E).

1.4. PROCESOS AGROINDUSTRIALES

Al respecto cabe mencionar que se ha revisado informacién a

través de diversas fuente sobre investigaciones conexas, se

reporta consultoras y péginas del sector: més la situacién

. que se investigé, se tomb como referencia publicaciones

relacionadas con el tema.

VILLAR AGUSTO (2003), sostiene que existe una tendencia ,

positiva, muy ligera, a1 aumento de la produccién agricola, a

pesar que son varios los productos alimenticios cuya
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siembra ha disminuido significativamente, situacién que

condiciona al incremento del precio de algunos alimentos.

Asi mismo en el ambito arancelario del sector agrario se

consignan las subpartidas nacionales para el frij_o1; de las

especie Vigna mungol hepper para siembra, frijol negro y

�030 vigna angularis, frijol loctao, frijol com}401n,para consumo. ver

apéndice (6.1).

SHEPHER, GEOFFRE (2001) describe el comportamiento

del sector agricola en el Perl�031;y principalmente de la

produccion y comercializacién del arroz y el frijol en el

departamento de Amazonas y de las provincias de Bagua y

Uctubamba como zonas de procesamiento y almacenamiento

de los productos. Analiza la situacion actual de la oferta,

demanda, produccién, area de cultivo, produccion industrial

infraestructura de almacenamiento y volamenes de

produccion, ver apéndice (6.2).

Explica los males centrales como son el abandono del

campo, modelos inviables, colectivismo, control de precios,

incentivos exonerados a la importancia de alimentos.

Distingue politicas y alternativas de comercializacion de los

cultivos en el aspecto juridico.

ROMAN VILLAVICENCIO, R. (1993) propone una

alternativa para el tratamiento e industrializacion del

cultivo, ya que actualmente existen métodos de secado de _

granos por lotes, en los molinos medianos y peque}401osde la

cuenca amazénica en donde no se dispone de estudio 0
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proyectos de optar por sistemas continuos que esta

, demostrado que aporta mayor ventajas.

[ 1.5. BASE TEORICA DE EXPORTACION AGRO-INDUSTRIAL

DEL FRIJOL

El régimen de exportacion contempla una diversidad de

conceptos asociados a1 manejo de las mercancias, asi se

tiene:

a) La exportacién definitiva

La exportacién de}401nitivaes el régimen aduanero aplicable

a las mercancias en libre circulacién que salen del

territorio aduanero para su uso 0 consumo definitivo en el

exterior.

La salida }401sicade las mercancias del territorio nacional

hacia el territorio aduanero de un tercer pais, constituye

la modalidad tipica de exportacién de}401nitiva.

Ademas, se considera como una exportacién definitiva, e1

ingreso de mercancias del resto del territorio nacional

hacia los CETICOS, a fin de ser destinados

, posteriormente a1 extranjero.

b) Exportacién Temporal

La exportacion temporal es el régimen, aduanero que

permite la salida temporal al exterior de mercancias

nacionales o nacionalizadas con la obligacién de

exportarlas definitivamente o reimportarlas en un plazo
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determinado, en el mismo estado o luego de haber sido

sometidas a una reparacién, cambio 0 mejoramiento de

sus caracteristicas.

El plazo de la exportacién temporal sera automaticamente

�030N concedido por doce (12) meses, computados a partir de la

fecha del término del embarque de la mercancia, dentro

' de la cual deberé efectuarse la reimportacion.

Dentro del plazo de doce (12) meses, el interesado podra

solicitar una prérroga del régimen en casos debidamente

justi}401cados,el mismo que podra ser ampliado por

ADUANAS.

Dentro del plazo del Régimen de la Exportacién Temporal,

el bene}401ciariopodra solicitar la exportacién de}401nitivade

la mercancia.

En el caso de reimportacion de mercancias después de

ser reparadas o perfeccionadas en el exterior, se cobraran

los derechos e impuestos a la importacién sobre el monto

de las reparaciones 0 del proceso de perfeccionamiento

efectuado.

Toda persona natural esta facultada para realizar una

exportacién siempre y cuando estemos comprendidos

dentro del Regimen Unico de Contribuyentes (RUC).

Mediante Decreto Ley N�03425732 de fecha 24.09.92, se

crea e1 Registro Unico de Contribuyentes �024RUC, ante la

29



�030 necesidad de reemplazar las deficiencias del sistema de

identificacién a través de la Libreta Tributaria.

E1 RUC es un registro computarizado, �030}401nicoy

centralizado de los Contribuyentes y/0 responsables de

los tributos que administran la Superintendencia

Nacional de Administracién Tributaria �024 SUNAT. E1

ingreso a este registro permite la identificacién tributaria

de las personas naturales y juridicas inscritas mediante e1

otorgamiento de un n1�0311merode cada una de ellas. Los

exportadores que obtengan e1 respectivo n}401merode RUC,

podran obtener la autorizacién para emisién de facturas

para la exportacién de sus productos.

E1 comercio exterior peruano se ha liberalizado, cualquier

empresa (persona natural 0 juridica) puede realizar una

exportacién sin necesidad de inscribirse en entidades

p}401blicaso privadas, o tramitar licencia alguna.

La exportacién de bienes en nuestro pais no se encuentra

afecta a tribute alguno; es mas existen dos beneficios

tributaries a los cuales se pueden acoger las empresas

exportadoras, la devolucién del IGV y el Drawback. E1

. primero se tramita ante la SUNAT, y el segundo ante

Aduanas.

E1 Drawback es el Regimen Aduanero que permite la ,

restitucién (devolucién) de los derechos arancelarios

pagados en la importacién de materias primas 0 insumos
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o productos intermedios o partes y piezas, incorporados

en la produccion de bienes exportados.

E1 monto de la restitucién es la suma que rosulte de

aplicar la tasa de 5% al valor FOB de exportacion, sin

considerar las comisiones y cualquier otro gasto

deducible.

ADUANAS pondra a disposicion de los exportadores la

; restitucién Nota de Crédito o Cheque dentro del décimo

' dia habil siguiente a la presentacién de la solicitud.

Excepcionalmente ADUANAS entregara la Nota de Crédito

o Cheque dentro del segundo dia habil siguiente a la

presentacion de la solicitud, siempre que el exportador

presente una garantia por el monto objeto de restitucion.

E1 monto por I.G.V. consignado en los comprobantes de

page por adquisiciones de bienes de servicios, etc.,

relacionados con la exportacién, da derecho a un SALDO

A FAVOR DEL EXPORTADOR.

El saldo a favor se deducira del impuesto bruto, si 10

. hubiere, de cargo del mismo sujeto. En caso de no ser

posible dicha deduccion en el periodo, por no existir

operaciones gravadas o ser insu}401cientespara absorber

dicho saldo, el exportador podré compensarlo

autométicamente con la deuda tributaria por pagos a

cuenta y de regularizacion del Impuesto a la Renta.
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Si el exportador no tuviera impuesto a la renta que pagar,

podré compensarlo con la deuda tributaria

correspondiente a cualquier otro tributo que sea ingreso

del Tesoro P}401blico(Impuesto Tributario de Solidaridad).

En el caso de que no fuera posible lo se}401aladoen el punto

anterior, procederé la devolucién al exportador del saldo a

: favor mediante las Notas de Crédito negociables o

I�030 Cheques.

La utilizacién de un agente de Aduanas se da cuando e1

valor de nuestra mercaderia a exportar es mayor a US$-

2,000 es obligatorio contratar los servicios de un Agente

de Aduanas. Si e1 valor de la mercaderia es menor 6. US$

2,000 el trémite de exportacién lo puede realizar uno

mismo mediante el Régimen Simplificado (Declaracién

Simplificada de Exportacién).

En toda exportacién se incluyen los siguientes

documentos: Factura Comercial, Lista de Empaque 0

�034PackingList�035,Certi}401cadoFitosanitario. Certificado de

Calidad, Certi}401cadode Origen, Orden de Embarque,

Declaracién Unica de Aduanas (DUA) y el Conocimiento

_ de Embarque. Es importante mencionar que dependiendo

del tipo de producto algunos documentos se pueden

obviar.

�024 Lista de Empaque 0 �034PackingList�035

Es la lista que muestra la mercaderias embaladas en

forma detallada normalmente preparada por el
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embarcador o exportador pero no necesariamente

requerida por los transportistas; una copia es enviada

E a] consignatario para ayudarlo en la verificacién del

embarque recibido. �030

- Certificado Fitosanitario

La entidad que se encarga de emitir el Certificado

Fitosanitario es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria

(SENASA) del Ministerio de Agricultura

http: [ [www.minag.gob.Qe [ MINAG [ senasa indice.htm).

Este documento es de caracter obligatorio cuando se

realicen exportaciones de frutas y hortalizas frescas.

- Certificado de origen

Es el documento emitido por la Camara de Comercio

de Lima, en formato aprobado, que detalla el producto

y su per}401l;sellado y }401rmadopor el exportador y la

entidad oficial autorizado y registrada para tal fin en el

Organo Oficial correspondiente; y tiene una validez de

180 dias calendario.

http: [ [www.e.camara. net [ servicios [ certificados

El certi}401cadode origen se otorga a productos que

cumplen con las normas de origen y que se encuentra

_ en la lista del acuerdo comercial respectivo.

La mercancia negociada esta determinada por la

partida arancelaria, descripcién y/o observaciones que

el acuerdo establece para que se bene}401ciede las

preferencias arancelarias.
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El origen de la mercaneia/producto es acreditado por

el certificado de origen, debidamente llenado por el

exportador y/o productor y visado y sellado por el

funcionario autorizado y acreditado. V

- Conocimiento de Embarque

Es el principal documento de transporte por el cual un

3 transportista da Conocimiento del recibo del }402ete,

V describe el }402etey las pautas para el contrato de

transporte. Los términos, condiciones y

responsabilidades pueden variar con el lugar de uso.

E1 Conocimiento de embarque puede ser maritimo (Bill

of Lading) o aéreo (Airway Bill).

El Bill of Lading (B/ L) es la prueba de la existencia de

la relacién comercial entre la linea naviera y el due}401o

de la carga 0 Su agente.

Seg}401nlas regulaciones internacionales, éste cumple

tres funciones vitalesz

- Constituye prueba de la puesta a bordo de la

mercaderia.

- Constituye un titu1o�024valorrepresentativo de la

. mercancia (comprobante de pago).

- Constituye prueba del contrato de transporte

maritimo.

�024 Funcién del Agente Naviero

Es e1 representante de una linea naviera u operador de

barco sin linea fija 0 regular, que facilita la llegada, el
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> despacho de aduana, las operaciones de carga y

descarga, y el page de derechos mientras e1 barco se

encuentra en un puerto especifico.

- Cargo. consolidada

Es Ia declaracién que recibe una carga, cuando forma

parte de un conjunto de cargas con el fin de copar la

3 capacidad de carga maxima de la unidad de

transporte, la que por 10 general es un contenedor.

�024 Agente de Carga

Conocido también como �034FreightForwarder�035,es la

compa}401iaque se dedica a contactar clientes con

origenes variados, subcontratar transportistas que

cubran las rutas deseadas por los clientes, hacer la

documentacién necesaria para el transporte y de ser

requerido, recoger la mercaderia de los proveedores,

hacer tramites aduanales y distribuir la mercaderia en

destino.

> MEDIOS DE PAGO

Lo mas seguro es utilizar la Carta de Crédito, el cual es

un método de page por mercaderia en el cual e1

' comprador establece un Crédito con el banco local

donde se detalla la mercaderia a ser comprada, e1

precio, la documentacién requerida y se establece e1

limite de tiempo para completar la transaccién; cuando

el banco recibe la documentacién recibe e1 page del

comprador 0 en su defecto toma posesién del titulo de
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los bienes y los transfiere e1 vendedor. La carta de

Crédito puede ser revocable o irrevocable.

> TERMINOS DE VENTA: INCOTERMS _

Son las siglas en idioma inglés de International

' Comercial Terms (Términos Internacionales de

Comercio), emitidos por la Cémara de Comercio

> Internacional, con sede en Paris, Francia. Su primera

publicacién fue en 1936, con revisiones en 1953, 1967,

1976, 1980, 1990 y 2000.

http: [ [www.iccwbo.org[home[menu incotermsasp

Estos términos se emplean con base en reglas

mundialmente aceptadas por su exactitud, aceptacién

y empleo. Indican las obligaciones y derechos entre e1

vendedor o exportador, y el importador o comprador,

como punto de entrega, modo de transporte,

responsabilidad de la documentacién, entre otros

puntos.

I FOB

E1 termino FOB es un incoterm cuyas siglas e inglés

signi}401caFree en board. Signi}401caque el vendedor

realiza la entrega cuando la mercancia sobrepasa la

. borda del buque en el puerto de embarque

convenido. Esto quiere decir que el comprador debe

soportar todos los costos y riesgos de pérdida o da}401o

de la mercancia desde aquel punto. E1 término FOB

exige al vendedor despachar la mercancia en aduana

para la exportacién. Este término sélo sera utilizado
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I para el transporte por mar o vias navegables

interiores.

> PROYECTO EXPORTADOR

Toda Empresa Exportadora de frijoles posee un perfil

de proyecto con la siguiente estructura.

1 �024 PROYECTO :

I Actividad existente 6 ampliacién productiva.

I Compra de participacién de socios existentes

(ventas de participacién en empresas).

A. DATOS BAsIcos

1. Nombre del Proyecto

2. Dates del Promotor

3. Descripcién del Producto

Caracteristicas por variedad

- Tama}401o.

- Manejo Post cosecha.

- Temporada y rendimiento.

4. Ubicacién Geogré}401ca

_ 4.1. Zona de Valle (Clima)

B. LA OPORTUNIDAD Y VENTAJAS

COMPETITIVAS _

1. Por qué hacer este negocio

- Objetivo General.

- Objetivo Especificos.
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- Metas.

2. Descripcién de Principales Competidores

o Procesadora S.A. 0 41.7%

i 0 Gandules INC SAC 24.2%

3 0 Agricola Vinasol S.A. 6.3%

�030 0 Intipa }402owerExp.Imp.S.A.C. 3.9%

« 0 Sun Packers S.R. LTDA 3.6%

0 Veg & Fruit EIRL 3.2%

0 Pulses Peril SAC 2.5%

0 Otros 14.6%

Total 100.0 %

3. Ventajas del Proyecto frente a la competencia.

C. MERCADO OBJETIVO

1. Estimacién de tama}401oy tasa de crecimiento

anual del mercado objetivo (2 }401ltimosa}401os:

proyeccién a 5 a}401os).

T 2°�035 2°�035
TH

- �035�031°�034�034

2. Participacién estimada de mercado proyectada

(2 altimos a}401os:proyeccién a 5 a}401os).

- 2°°�031 2°�035
�024EEHTEZ
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n�024_�024_

3°�030253'3°°
�030°"i�030§�030.�030°° D

3. Paises de destino (Importadores

Principales)

E D. DESCRIPCION DEL MODELO DEL NEGOCIO

' 1. Fuente de Ingresos (Precios Promedio,

Volumenes: 5 a}401osproyectados.

2. Estructura de Costos.

3. Proveedores : % Local; % Importado:

Términos de Compra

(Contado/Créditos; dias de

Page).

4. Distribucién : % Local/% Exportacién/%

Directa / % Indirecta, términos de venta

Compra (Contado/Crédito; dias de cobranza).

5. Monte de Inversién total (Fondos ) requeridos

(Ultimos 2 a}401os;proyeccién a 5 a}401os).

6. Uso de la Inversion total requerida:

a. Componente Bienes de Capital

�030 b. Componente Capital de trabajo

c. Componente otros

E. ESTIMACIONES I-�030INANCIERASDEL NEGOCIO

1. Flujo de Caja Libre proyectado a 5 a}401os

(después de inversién y }401nanciamiento).

2. Flujo de Caja neto proyectado anual (5 a}401os)

39



F. EL EQUIPO HUMANO

1. Breve descripcién de los promotores del

Proyecto. �030

2. Breve descripcién de la Gerencia del Proyecto

(Curriculo Vitae de cada Miembro Gerencial: a)

Experiencia previa relacionada a la actividad

_ del proyecto. b) Edad y c) Nivel de Educacién e

institucién educativa).

I 3. Perfil de la Gerencia General

Requisitos

G. LA OFERTA DE PARTICIPACION

PROPIETARIA AL INVERSIONISTA POTENCIAL

1. Porcentaje accionarial, grado de control

ofertado por la inversién requerida.

2. Estructura }401nanciera.

3. Uso de los fondos a ser captados.
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Z cAPi'rULo 11

' MATERIALES Y METODOS

2.1. TIPO DE INVESTIGACION

Para la seleccién del dise}401ode la Investigacién se

adecué al tipo: ANALTTICO CORRELACIONAL Y

RETROSPECTIVA.

2.2. NIVEL DE INVESTIGACION

Se consideré los siguientes aspectos:

- INVESTIGACIGN BIBLIOGRAFICA

Referente a los tépicos relacionados con los Sistemas

de Comercializacién a nivel general, asi mismo los

relacionados con el Sector Agricultura

Administracién de Produccién.

�024 INVESTIGACION DE CAMPO

Visitas técnicas a nivel nacional en zonas agricolas

relacionadas al cultivo del frijol y organismos e

instituciones competentes en aspectos tecnolégicos,

concordantes con la temética de la investigacién.

' 2.3. M1�030-:'roDo

E1 presente estudio es una investigacién de tipo ex post

facto, en tanto no es posible la manipulacién de

variables independientes, por lo que se observé los

fenémenos tal como se dieron en el contexto natural

para después analizarlos y dar alternativas de solucién

a1 caso en estudio.
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' Se efectué la revisién de tesis, trabajos relacionados al

tema especifico, se recopila la informacién bibliogra}401ca

de los textos referidos al tema indicado en las

�030: referencias, analizando conceptos, y definiéndo un

sistema para su correspondiente evaluacién con los

datos estadisticas, obtenidos del INEI y otras

instituciones.

2.4. COBERTURA DE ESTUDIO

- Delimitacién espacial : Nivel nacional

- Delimitacién temporal : Aflos 2001-2003

- Colaboradores : Docentes FIIS-UNAC

Investigadores FIIS-UNAC

2.5. TECNICAS

E1 universo en estudio se conformé por la utilizacién

del muestreo conglomerado, mediante la fijacién de

zonas geogra}401casdependientes de su vinculacién con

el cultivo en estudio; se vinculé el proceso exploratorio

a un sondeo piloto aplicado a zonas asociadas al

cultivo del frijol para evaluar los principales

indicadores propuestos anteriormente para la

. investigacién.

Esta investigacién limité su ambito de trabajo sobre las

zonas agricolas vigentes en el periodo de estudio

definido.

E1 proceso de muestreo utilizado, permitié inferencias

estadisticas sobre el marco planteado: para un nivel de

signi}401caciéndel 95%, con una desviacién estandar

42



poblacional de 0.20 proveniente del sondeo piloto,

antes de realizar los calculos correspondientes valio

tener en cuenta las siguientes precisiones:

Seglin las estadisticas del Ministerio de Agricultura

4 existieron a nivel nacional 215 exportadores

g debidamente registradas para el a}401o2,000.
/5

E1 tama}401ode muestra se estimo por:

a
i�030_ 32

n = __2_52 + _j_S2
,1 Z N

Donde:

n = Tama}401ode muestra

Z = Valor de la normal esténdar = 1,96 para = 95%

2 = Error de precision = 0.05

S = Desviacién estandar proveniente de sondeo piloto.

N = Tama}401ode la poblacién

Por lo tanto, nuestra muestra final fue de 48 empresas

exportadoras, ver Apéndice (6.4)

(o.2o)Z

n = Tuna = 47.8
(0.05) + (0.20)
(1.96) 215

n = 48
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CAPITULO III

RESULTADOS

3 Del presente estudio de investigacién, se desprenden los

siguientes resultados:

2 3.1. En las campa}401asagricolasz 2000�0242001/2003-2004,las

1 superficies sembradas por variedades de frijol se}401alan,

K para la variedad de frijol grano seco 39,929 Ha; frijol

castilla 5,278 Ha; frijol de palo 590 Ha y frijol loctao 57

Ha; ver apéndice (6.5 y 6.6)

3.2. La variacién porcentual de siembras de los principales

cultivos, en las campa}401asagricolas del 1,993-1,994 a1

2003-2004, se destaca para: el frijol castilla rangos de �024

23.7% a -7.2%; el frijol de palo de 18.8% a 11.6%; e1

frijol grano seco de 8.4% a -12.3% y el frijol loctao de �024

62.3% a 18.5%; ver apéndice (6.7).

3.3. Las superficies cosechadas en el periodo bajo estudio en

promedio se tiene, para: el frijol grano seco: 62 268,5

Ha; frijol castilla 15,295 Ha; frijol de palo 957Ha y frijol

loctao 40 Ha; ver apéndice (6.8)

3.4. La produccién de las variedades de frijol, para el periodo

investigado, tiene la siguiente composicién en promedio:

- frijol de palo: 1486 Tn; frijol grano seco: 61,098.5 Tn;

frijol castilla: 18,076.5 Tn; y frijol loctao: 59,5 Tn. Ver

apéndice (6.9)

3.5. En cuanto a1 rendimiento, para el periodo en estudio, se

estimé para: el frijol grano seco 984 kg/Ha; e1 frijol

castilla 1,181.5 kg/Ha; frijol de palo 1543.5 kg/Ha y

frijol loctao 1,408 kg/Ha; ver apéndice (6.10)

44



3.6. Los precios promedios para el periodo investigado al por

mayor de las variedades de frijol fueron: frijol canario

S/.2.73; frijol castilla S/. 1.97; ver apéndice (6.11)

3.7. Los precios promedios a1 consumidor a nivelynacional,

para el periodo en estudio fueron: frijol canario: S/.

3.22; frijol castilla: S/ . 2.46; ver apéndice (6.12)

3.8. En cuanto a1 volumen mensual de exportacién

promedio, para el periodo en estudio, la subpartida

nacional 0710220000 que corresponde a frijoles

congelados de 1,755.1 Tn a 900.4 Tn, con una variacién

de �02448.7%;la subpartida nacional 0708200000,

A correspondiente a frijoles frescos o refrigerados de

103.8 Tn a1 inicio y 132 Tn al }401naldel periodo, con una

variacién de 27.2% y la subpartida nacional 07133

asignada a frijoles secos, de 19,085 Tn a1 inicio del

periodo a 23010.2 Tn al }401naldel periodo con una

variacién de 20.6%; ver apéndice (6. 13)

3.9. El valor mensual de las exportaciones en promedio,

para el periodo en estudio, en miles de délares FOB;

para: frijoles congelados (subpartida nacional:

0710220000) de 2193.7 a1 inicio y 1048.9 al }401nalcon

una variacién de �02452.2%;frijoles frescos o refrigerados

(subpartida nacional: 0708200000) de 131.4 a 148.6,

. con una variacién de 13.1% y los frijoles secos

(subpartida nacional 071331) de 12,612,3 a 14,034.9

con una variacién de 11.3%. ver apéndice (6.14).
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CAPITULO IV

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

4.1. Un tratamiento mas eficiente en las campa}401as

agricolas, favorecera el sembrado de mayores hectéreas

_- de cultivo a nivel nacional por variedades de frijol,

1 dando un manejo preferencial a semillas mas rentables

tales como el frijol de palo Verde y grano seco ademas

nos proporcionaré una visién mas Clara del tipo de

tecnologia aplicable acorde a cada zona de produccién

agricola.

4.2. Un indicador significante en el manejo agricola resulta

de la variacién porcentual de las siembras en las

campa}401asagricolas emprendidas, se re}402ejauna

tendencia negativa muy marcada en el frijol grano seco,

moderada en el frijol loctao y de mejora en el frijol

castilla y palo Verde.

4.3. Las superficies cosechadas, se han visto incrementadas,

por el adecuado tratamiento fitosanitario asi mismo por

el manejo agronémico en la eleccién de los terrenos,

preparacién del suelo, tratamiento de la semilla, el

sistema de siembra adoptado, la fertilizacién utilizada.

�030 4.4. La produccién y rendimiento de las diferentes

variedades de frijol han diseccionado una mejora en los

precios promedios tanto para el productor, asi como

para el consumidor, deduciendo un equilibrio propicio

del mercado interno, para tener una plataforma de

desarrollo exportador mas sustentado.
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4.5. Los vollllmenes de exportacién, para el frijol, en sus

diferentes variedades ofrece a los exportadores mejores

horizontes para colocar sus productos en USA, EUROPA

V (lnglaterra, Portugal, Espa}401a,Italia) Panama, Jamaica,

Grecia, Israel, Hong Kong, Arabia Saudita.

4.6. Se recomienda mayor difusién de este cultivo en los

E valles a nivel nacional, para que los hombres de campo

'1 puedan generar proyectos agro exportadores, que

.�030 proponemos en la investigacién para una agresiva

campa}401ade mejor gestién agro exportadora.
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0 CAPITULO VI

�030 APENDICES

6.1. SIEMBRA PROMEDIO DE FRIJOL POR VARIEDAD Campa}401a

agricola : 2001-2002 I 2002-2003

SIEMBRA PROMEDIO DE FRIJOL POR VARIEDAD

Campa}401aagricdla : 2001-2002 I 2002-2003

0"'°"�030-�030'�030a�031
Total nacional 40513 100,00

: Frijol Castilla 5024 12,40

SIEMBRA PROMEDIO DE FRIJOL POR

VARIEDAD Camp 01-02/02-03

Frijol Castilla F'}401°'2d,;Pa'°

12% it

Ia�034;

Frijol Loctaoi "�030

' 0% :2 ;

3 I H �030 . / FrijolGrano

S660

86%
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J PRODUCCIGN PROMEDIO DE FRIJOL POR VARIEDAD Campa}401a

H agricola. : 2001-2002 / 2002-2003

PRODUCCI 0 N PROMEDIO DE FRIJOL POR

�030 VARIEDAD Campa}401aagricola: 2001-2002 I 2002-

' 2003

8 A 8%
b Total nacional 47568,96 100,00

Frijol Castilla 36868,58 77,51

Frijol de Palo 8283,38 17,41

Frijol Grano Seco 2327,00

9°�031°°

PRODUCCION PROMEDlO DE FRIJOL SEGUN

VARIEDADES Camp. 01-02/02-03

Frijol Gram Frijololgboctao

Seco

5% ~

Frijol de Palo 7 _ �030y.. . A�030 . �034

17%
*

Frijol Castilla

78%
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6.3. PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS CARACTERiSTICAS

- G

VARIEDAD i i t * F1 1, por 100
crec m en o orac on E

1

E

I  

II : Semitardio de crecimiento indeterminado

** Variedad de porte bajo, recomendadas para zonas bajo riesgo

6.4. MUESTRA DE 48 EMPRESAS EXPORTADORAS DE FRIJOL

1 ,�024AY D AGROPECUARIOS S.R.L.

2 ,- AGRICOLA MOCHICA S.A.C.

3 ,- AGRO INDUSTRIALES BAKUS S.A.

4 ,�024AGRO TRADE 85 DEVELOPMENT Co. S.R.L.

5 ,�024AGROPROCESADORA S.A.

6 ,- AGROSERVICIOS INSCULAS S.R.L.

7 ,- ALI Y CIA. S.A.C.

' 8 ,- ALTOMAYO PERU S.A.C.

9 ,- ARSA

10 ,- ASOC. PROD. AGROP. R. MENDOZA

11 ,- BROLEM COMPANY E.I.R.L.

12 ,�024CEREALES PERU S.A.C.

13 ,- COMERCIALIZADORA CMC E.I.R.L.

14 ,�024COMERCIALIZADORA GRANELERA S.A.C.
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�030_ 15 ,�024CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A.

CONSORCIO AGROINDUSTRIAL LLANPAYEC

16 ,�024S.A.C.

17 ,�024CONSORCIO EMPRESARIAL AGNAV S.A. b

- 18 ,- COOPERATIVA NOR ORIENTE S.R.L.

19 ,�024COPERBA S.A.

20 ,�024COPESBA S.A.

21 ,�024CORPORACION MISKI S.A.

22 ,�024CSECANOR

23 ,�024D Y F MERCANTIL S.A.

24 ,�024EL BOSQUE E.I.R.L.

25 ,�024EXPORTACIONES YP E.I.R.L.

26 ,�024FAB. NAPOLI S.A.C.

27 ,- FELIX SUAREZ ALVARADO

28 ,- FRUMOSA

29 ,�024G.S.S. CONSULTING S.A.C.

30 ,- GANDULES INC. S.A.C.

31 ,- GLOBE NATURAL INTERNATIONAL

32 ,- IMPEX SMP E.I.R.L.

33 ,- LEMON INVESTMENTS GROUP S.A.C.

34 ,�024MACARENA COMERCIAL AGRO S.R.L.

35 ,�024P Y G AGRO EXPORT S.A.C.

36 ,- PERALES HUANCARUNA S.A. "PERHUSA"

_ 37 ,- PERCOF. S.A.

38 ,�024PROAS S.A.

39 ,- PROCESADORA S.A.

40 ,�024PROEX S.A.C. 4

41 ,�024PRONATUR E.I.R.L.

42 ,- PULSEN PERU S.A.C.

43 ,�024SACRAMENTO S.A.C.
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44 ,�024SUN PACKERS S.R.L.

45 ,- TRAMSA AGRO S.A.

i 46 ,�024VEG 85 FRUIT E.I.R.L.

7; 47 ,�024VICENTE ELIAS PARIATANTA A

48 ,�024YOVANA REYES ARCAYA

6.5. SUPERFICIE SEMBRADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

SEG}401NDEPARTAMENTO Proyectado: 2003-2004/2004-2005

Periodo : enero - diciembre 2003-2004* / 2004-2005** (ha)

Frii°1 .. .. ..
Departamen Fnjol Fruol de Fl'l_'|0l

Campa}401a grano

to castilla palo loctao

Seco

Tm�030TEE

"�034°�030°'�034�030@@Ej
Tumbes TEE

jj
Piura T

T
Lamba e ue

Y q T
E
T

c - Ta amarca

J ET
�030 _Cajamarca 03 4 4760

ET
cm jj

Tj
Jaén jjj E

ET
Amazonas ET

ET
�024jjT
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03-04 1150 0 0 O

Ancash

0405 1050jjj
Luna

11500
1 Tca

04-05 T
0304 3525

Huénuco jjfjj
T0

0Pasco T0
0405 jjj

Junjn ZT0140 T
Tjj

THuancavelica jj
00-05 jjj

E550000
T 0Moquegua jj

04-05 $00
05-04 TT
0 jjj

0504 jAyacucho

1010 j
Apurlmac U

4505jjj
Ab 050�034 mjjjancay

0405 0?
And h la 03-04 }401mjfja uay s

0500jjj
1550Cusco T 0

04-05 15500
Puno j T0504 0

TTT
03-04 3000 2354E

San Martin T
0750 0545Tj

03-04 3700 5110
{ Loreto U

�0241750 1470 T
l

l

�030 56
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U H 03-04 1750 1470 125 0

Mad�034dc T0

4 D�034 jjj

' 6.6. SIEMBRA DE LOS PRINCIPALES VARIEDADES DE FRIJOL

Proyectado: 2003-2004/2004-2005

3
Ejecutado campa}401a.

1 Cultivos

V 2003�0242004* 2004-2005**

Total nacional 40571 

Frijol Castilla 4898 5150

Frijol Grano Seco 35026 34590

** Proyectado.

PROYECCION DE LA SIEMBRA DEL FRIJOL

40530 24057.12, . .. . . . . E

. . .�024 __.: §

40540 K ,'

40520 �035= �024. _ ;

4,0500 2 y=,:~1(15x�030+4D-«$87- - E

W,I 2 .
MI _"
M,f �024
W,I S

2003-2004 mos 2004-2005

|�031:�030|'}401t>a|nacional :Lij}402(Total nacional)
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�030A 6.7. VARIACION PORCENTUAL DE SIEMBRAS DE LOS

PRINCIPALES CULTIVOS

, Campa}401aAgricola.: 01-02/02-O3; 02-03/03-04; 03�02404/04-

' 05.

Ejecutado campa}402a

: Cultivos

01-02/02-03 02-03 I03-04 03-04/04-05

Frijol de Palo 62,00 10,00

�030 Frijol Grano
- 17,50 �0240,87

Seco

Frijol Loctao -42,90 185,00 14,00

6.8. SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

SEGUN DEPARTAMENTO Proyectado: 2003-2004/2004-2005

SUPERFICIE COSECI-IADA DE PRINCIPALES CULTIVOS SEGUN

DEPARTAMENTO

Periodo : enero - diciembre 2003-2004* / 2004-2005�034(ha)

_ Frijol Frijol Frijol de Frijol
Departamento Campana.

grano seco castilla palo loctao

DDT

*�034*°*°�034E 846�035ET1' °�030 _
Tumbes TD

jj
pm Z

T
Lambayeque T

T
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_ 03-04 3650 0 50 48

~ "�034�034�031°�031�034�034�0301

i it
', Cajamarca

% $31
$2
12

%'&'?%
191119
1213

%%E
:3
it
1::
it

11%
-1111Pasco

111$
1&1
E&&
2:1

@222
321
3:1

. Moquegua

-123

-2

1:11
11::

jjjj

59



Ab 03-04 1125 0 0 0
I1

*- Andahuaylas jjj

' °6°°jjj
_V Cusco j E166°

- 166° Tj
Puno jjj

jjj
°°°°San Martin T

T}
Loreto E

Tj

Ucayali 1

166° T
Madre de Dios Tjj

Tjj

6.9. PRODUCCI6N DE PRINCIPALES CULTIVOS SEG}401N

DEPARTAMENTOS

PRODUCCION DE PRINCIPALES CULTIVOS SEGUN

DEPARTAMENTO

Periodo : enero-diciembre 2003-2004/2004-2005 (t)

Fri'ol Frijol Fri 01 de Frijol
Departamento A}401os J j

grano seco castilla palo loctao

�030�030°***�030W 6666�030 T

'�034�030°�030°"6' T
Tumbes jj

TT
Piura E

16°° T

Lambayeque E

326°
_§
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_ 03-04 4875 0 20 20

T Ca'amarca ma
1 J 11:

~ E3:
J

~ 33:21
. mm:

13

~ 213
% 213

113
~ 213

Lima tam
A 1i�024a

23
% 23

E%%
322:
323

113

123

E%E
Q 8

. 312
Tacna 12:3

223
h 3

E3 {

%%%
21:2:
21:3:
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And h 1 03-04 3,284 0 O 0

a ua as

y Tjj
e Zusco

T
Puno Tjj

TTT
San Martin

jf
Loreto E

T]
Ucayali E

T1
Madre deDios Tji

TTT

** Proyectado.

RENDIMIENTO PROMEDIO DE PRINCIPALES VARIEDADES SEGfIN

DEPARTAMENTO.

RENDIMIENTO PROMEDIO DE PRINCIPALES CULTIVOS SEGUN

DEPARTAMENTO

I Periodo : 2004* - 2005* (t/ha.)

�030Fm-01 Frijol Frijol de Frijol

Departamento grano _

castilla palo « loctao

seco

' W�034�034�030�034�030°"°�034*�034
0

�034�030�034�034�031�030*S03
0

PM 0 0
T

L*�034�035"�034y°�034�034"
-0

�030 62



_ 2004 1,329 �024�024 1,393 1,42

% T

T 2&2

i 11
13
:12
2&1
3:2
172
112
232

31
11
11
$2

1;:
L31
Xi:
21;
211
211
£11
Téj
112
121
121

�030 122
12:
12:

1211 T
1

11:
iii

j:jj
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2004 1,355 -�024 »- �024-

A"a�034°�034y -�024K
�024C-
�034-

-
--

�024:_
�024�024_

�024-
�024-

_
�030E

S
:

�034-
H-2

6.10. PRECIO PROMEDIO MENSUAL AL POR MAYOR DE

PRINCIPALES VARIEDADES EN CAPITALES DE

DEPARTAMENTOS

Periodo: Diciembre 2003

PRECIO PROMEDIO AL POR MAYOR DE PRINCIPALES

VARIEDADES SEGUN DEPARTAMENTO Mes : diciembre 2003 (S/.

P01�031kg)

- TT

TE

64



5 Lima 2,54 1,91

T

6.1 1. PRECIO PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE

PRINCIPALES VARIEDADES EN CAPITALES DE

DEPARTAMENTOS

Periodo: Diciembre 2003

PRECIO PROMEDIO AL CONSUMIDOR DE PRINCIPALES

.VARIEDADES AGRICOLAS, sneun DEPARTAMENTO Mes :

Tf T
Tf
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%
.

.
T

15°

6.12. VOLUMEN MENSUAL DE EXPORTACION DE PRINCIPALES

PRODUCTOS AGRiCOLAS, Periodo: ene-dic 2002/2003* (t)

Subpartida Var Var

Ptoductos % %

T T

refngerados
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' 6.13. VALOR MENSUAL DE EXPORTACION DE PRINCIPALES

PRODUCTOS AGR.iCOLAS, Periodo: ene-dic 2002/2003*

(miles US$ FOB)

' Productos

�034�034°�030°�034�034�0310 %0 ""

Frijoles frescos 0

0708200000 _ 131,4 148,6 13,1 10,6 28,6 169,8

refngerados

M
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CAPITULO VII

ANEXOS

V�034 7.1. SIEMBRAS DE LAS PRINCIPALES VARIEDADES CAMPANA

'1�034 AGRiCOLA: 2001-2002 I 2002-2003 (ha).

:3 Variacién

'3'! Ejecutado campa}401a _ respecto a

j VARIEDAD campa}401ayanterior

7 2001. 2002-
~ (%I
' 2002 2003

0

FUENTE: MINAG �024OIA.

SIEMBRA DE LAS PRINCIPALES VARIEDADES

°°°°°-°° 7�030�024�031"_','5~'T�031"�031_1�034T ':i':'i�031>:i""�035�031Ti"Ti'~571 T�031' 5

,
40000.00 I�031 :1�031.�030Q �031 �031 if �034�034" ; [.5

0000.00 »�024�024'j" ff. �031f_!7§:�030:fi �031:;'/f"�030

M, V W « �0240? 0 M 0
2°°"�030°°2 cAMPANA 2�030m'2�034°3 �024
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' SUPERFICIE COSECHADA DE PRINCIPALES VARIEDADES

SEGUN DEPARTAMENTO Periodo: enero-diciembre 2001-

2002/2002-2003 (ha)

Departamen Campa}401 Frijol Frijol Frijol de �030Frijol

to a Grano Seco Castlla Palo Loctao

@ 
@ %W�254

°2 °3 =�030
W6Piura �030

�034M3 H
�030M2 �034"9am ayeque

T
LaL1'bertad _

°2*°3 2

ajamarca

�034'02 4787 T
°2 03 5 025�034T

Chem 2 _
°2�034°3 ::
01-02 1,506

1°r39°
13,604

02-03 1,055

�034I

01-02 1,095

T
�024-

°2 03 �024-
H - 3503�034-uanuco

°2*°3 -21
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1:
111

11
111

.
EEE
111

@111
111
111

1
E1
111

�0241%E%
11
111

1
11

-11

-$1Loreto

it
1
1

FUENTE: MINAG - OIA.
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7.3. RENDIMIENTO PROMEDIO DE PRINCIPALES VARIEDADES

SEGUN DEPARTAMENTO Periodo: ene-dic �031 2001-

2002/2002-2003 (kg/ha)

Periodo : enero-diciembte 2001-2002] 2002-2003 (kg/ha)

Frijol Frijol Frijol de Frijol
Departamento

grano seco castilla palo loctao

1,137
Total

nacional

1,844

T b °1'°2 1389�030um es

01-02 1,195 1,304
Piura :

Lambayeque

02-03 13�034
°�030'°2 13�035�024L393La Libermd

ajamarca

°2�030°~°* -j
°1'°2 "°58Cajamarca j

�030 °2�035°3 __j
01-02 Scm T
°2'°~°�031 T W9
°1'°2 �024-Jaén :

°2'°3 __j
Amazonas T°1�030°2 �024-

°2'°�034 E
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01-02 1,13 �024�024 �024�024 �024-

Ancash

~ °1�030°2TjLlma

°2-°3 Wfj
01-02 1,149 1,205=Ica j

H�030 °�034°2Tf:uanuco

°2-°~°*jfj
Pasco :

021°?�031 ff?
urnn

02-�030BT02

1 TE
requlpa

Moquegua :

°2-°3jf
Tacna =

°2-�030mfjj
Ayacucho :

02-°3j
°1�030°2jjApurimac :

02-03 L019Tjj
Abancay :

02-°3 1-�034T03
°�030*°�035TTAndahuaylas :

02-°~°*Tfj 0
Cusco =

°2�030°~°�031ff
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0 1 -02 6 14 �024- �024�024 �024-

Puno

°-�035*°3 _�024:
�034'02 :San Martin =

"'03 -�024
01-02 1,007 1,667

Loreto �030

01-02 1,289 1,576 1,628
Ucayali _

02-03 1,633 1,523 1,489:

°"°2 �024:Madre de Dios �030

°2�030°3 2:-

Fuente: Direccién regional y subregional de agricultura.

Elabnracién: MINAG-DG-IA.

1 7.4. RENDIMIENTO PROMEDIO DE VARIEDADES

Periodo: ene-dic 2001-2002-2003 (Kg./ha)

RENDIMIENTO PROMEDIO DE PRINCIPALES CULTIVOS

Periodo : Enero - Diciembre 2001-2002-2003 (kg/ha)

Incluye frijol bayo, caballero, canario, cocacho, panamito, larén

Fuente: Direcciones regionales y subregionales de agricultura

�030 74



 oPROMEBI0 DEEVARIEDADES

} 2000.00 V _, _ _ �024 I 1 �030

�030 1300.00 " i �030 �024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024__�030

1600.00 K I V�030

140.,_,,° 2

1200.00�035 _ _

gggoo}402u:- I

35. 300.00 I ¥== ;¢ ;= :-

s0o.00 E ?,7:�024:�030 f

400.00 : 3 ~

200.00 I ! 3 i

000 I �030J.Efgui

2001 2002 2003

A}402os

7.5. PRECIOS EN CHACRA PROMEDIO DE PRINCIPALES

VARIEDADES POR MES Periodo : Enero - Diciembre 2001-

2002 (s/. 1: Kg.).

PRECIOS EN CI-IACRA PROMEDIO DE PRINCIPALES

» 0 E CULTIVOS POR MES

Periodo : Eneto? niciembre 2001-2002-2003 (s/. x

7 Kg-)�030

Cultivo

}402}4012°°~°' P�031

�030 p/ Preliminar

a/ Incluye fn'jol bayo, caballero, canario, cocacho,

panamito, larén.

Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de

Agricultura

Elaboraciénz MINAG.
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E PRECIOS EN CHACRA PROMEDIOS 3

1.7o~ T . . - .

1 .68 1}�030

,3 1-54 6 6' �031 �030 6 ' E
¥ 1-52 �034%�030�035�035�034"'__s;:::.i:;.;i2.::
>< 1.60 �030 _

W 1-53 9 a

1 ,: . :; ...:. ,:::_:..~. ;;.;..:,: �024,.;:,;.;T;:....»,:�030 :

2001 2002 2003

AKIOS
Frijol grano seco

E
7.6. FRIJOL GRANO SECO: PRECIOS EN CHACRA PROM. POR

1�030 MES, SEGUN DEPARTAMENTO Periodo: Ene-Dic O1-02/02-

? 03 (S/.): kg).

1

l FRIJOL GRAND SECO: PRECIOS EN CHACRA PROM. POR MES, SEGUN

DEPARTAMENTO

Periodo : Eneto - Diciembre 01-02 o2�024o3p/(s/. 2: Kg.)

Pro Ma Ju

I m y I]

: 01- 169 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 2.0 2.2 1.8 1.9 1.8

l 02 �031 7 3 o 5 6 6 7 o 4 8 1 7

�030 NACIONAL
02- 158 1.9 1.6 1.4 1.6 1.4 1.3 1.4 1.8 1.7 1.6 1.7 1.5

1_ 03 ' 1 5 9 0 1 8 2 5 3 4 7 7

I 01- 130 1.4 1.2 1.2 1.3 1.0 1.2 1.2 1.4 1.0 0.3 1.3

i 02 ' 9 3 4 4 8 2 4 5 9 6 0
Amazonas

. 02- 117 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.2 1.1

1; 03 ' 9 1 4 7 2 6 1 2 o 8 o 6

T 01- 1.7 1.6 1.6 1.7 1.9 2.0 2.1 2.0 2.1 2.2 2.0
1 Ancash 2.01

, 02 1 o 2 9 7 9 6 8 9 3 4

l
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02- 217 2.0 1.9 2.0 2.2 2.3 2.4 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.2

03 ' 0 4 6 2 8 1 9 o » 6 5 2 5

01- 0.7 0.9 1.2 1.3 1.4 1.5 11.5"
1.36 �024-

02 5 4 5 5 7 1 0
Apurimac T

02- 1.0 0.9 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5
1.44 -�024 ~»

03 0 5 4 5 0 o 0

01- 2% 2.0 1.8 1.2 2.1 1.9 1.8 2.4 3.0 2.9 2.8 2.9 2.9

02 ' o 6 3 2 5 o 4 5 7 9 6 6

Arequipa

02- 245 3.5 1.7 1.5 1.5 2.2 3.0 2.6 2.3 2.3 2.2 2.0

03 ' o 5 8 4 8 o 0 0 2 9 5

01- 147 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.9 1.3

02 ' 9 6 9 o 8 6 8 0 3 s

Ayacucho

02- 161 1.6 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 2.0 1.8 1.6

03 ' o 8 8 8 9 8 9 5 0 0 8 9

01- 1 28 1.0 0.9 1.1 1.2 1.3 1.3 1.1 1.4 1.4

02 ' 9 7 4 7 3 4 2 4 3

Cajalnarca

1 02- 125 1.8 1.2 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 2.0 1.7

03 ' 1 8 7 8 1 4 9 6 5 3 o 1

01- 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.2 1.2
. 1.20
1 02 0 0 o 8 1 4 1

! Cusco

' 02- 0.8 1.7 1.6 1.5 1.8
1.44

I 03 6 o 4 7 1

01- 2.0 1.5 1.5 3.0
l 1.67
I _ 02 2 9 8 o

3 Huancave11ca

1 02- 1.9 2.0 1.6 1.6 2.0 2.0
1 1.79
1 03 2 o 4 0 0 o

�030 01- 137 1.1 1.3 1.5 1.5 1.3 1.3 1.1 1.4 1.5 1.9 2.3 1.5

1. 02 ' 9 5 5 1 7 o 4 1 5 2 7 3
�034 Huénuco

02- 151 1.9 2.3 2.5 2.6 1.4 1.5 1.2 1.3 1.3 1.5 1.5 1.3

03 ' 1 3 8 9 7 6 2 3 9 0 o 7

01- 269 1.8 1.8 1.7 3.1 2.9 3.0 2.7 2.8 2.7 3.2 3.5

1 02 ' 0 o 7 0 0 0 2 1 4 2 o
�030 Ica

1 02- 226 2.9 3.3 4.0 4.2 4.2 2.2 2.5 2.1 2.1 2.5 2.3 2.2

I 03 ' 0 o 0 o 0 0 6 6 5 2 2 9
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o1�024 140 1.6 1.6 1.7 1.7 1.5 1.2 1.2 1.5 1.8 1.8 1.3 1.3

02 ' 7 2 8 4 o 3 0 9�031o o o o

Junin ? .

02- 1 25 1.6 1.4 1.4 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 1.5 1.5

03 ' 1 1 2 3 6 5 o 2 3 6 0 0

01- 1 52 1.4 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.5 1.6 1.8 1.4 1.3

02 ' 2 o 9 7 4 4 6 9 5 o 3

La Libertad

02- 1 59 1.3 1.5 1.2 1.4 1.3 1.5 1.3 1.7 1.9 2.0 1.6 1.5

03 ' 7 2 7 7 5 5 9 4 3 3 4 2

01- 1 74 1.1 1.4 1.5 1.5 1.5 1.3 2.0 1.7 1.7 1.7

02 ' 1 4 5 6 1 2 2 6 1 7

Lambayeque

02- 1 48 1.5 1.5 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4

03 ' 5 4 9 1 3 1 7 9 3 5

1 01- 1.9 2.2 1.8 1.7 1.9 1.6 1.7 2.3 2.7 3.4 3.4

1 oz 9 3 o 0 4 5 1 0 7 3 3
�030 Lima

! 02- 3.2 3.3 2.3 2.0 2.5 2.5 2.4 2.2 2.0 2.3 1.9 1.8

' 03 5 o 4 1 4 9 1 2 2 o 3 2
1

01- 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2
1.23

02 6 3 8 4 7 9 o 7
Loreto

02- 1.2 1.1 1.3 0.9 1.0 0.9

03 o 5 1 4 2 s

01- 130 1.5 1.2 1.2 1.4 1.5 1.4 1.5

�030 Madre de 02 ' 3 6 5 1 5 5 0

, Dios 02- 1 54 1.5 1.4 1.5 1.5 1.9 1.5 1.5 1.5

3 03 ' o 5 o 5 2 o 4 1

r 01- 2.0 1.3 2.0 2.5 3.0
1 2.22 �024-
:. 02 o 9 2 o 0

Moquegua

02- 2.7 2.2 2.4 2.5 2.9 3.0
2.73

.. 03 7 2 5 o 9 o

01- 1 22 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 0.8

02 ' 9 o 0 9 o 5 9 3
Pasco

1 02- 0.5 1.2 1.8 1.8
1.53

03 0 o 5 5

. , 01- 0.9 0.7 1.0 1.3 1.3 1.5 2.0 0.3
P1ura 1.16

1 02 3 9 2 3 4 o o 9

78
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02- 125 1.0 0.9 1.2 1.4 1.2 1.2 1.3 1.8 1.0

03 ' 0 9 5 0 3 o 0 o o

01- 1.1 1.1

1.16 �024-

02 6 6

Puno

02- 1.1 1.1 1.1

1.16

03 7 6 7

01- 233 2.2 2.1 2.1 2.1 2.3 2.5 2.8 2.5 2.2 2.1 2.0 2.0

02 �030 2 7 1 5 1 3 2 9 7 9 o 0
San Martin

02- 242 2.4 2.0 2.8 2.6 2.6 2.6 2.2 2.3 2.4 2.5

03 ' 7 5 2 5 o 1 9 0 7 5

01- 1.4 1.7

02 0 0
Tacna

02- 1.5 1.5 1.5

1.50 ~

3 03 0 0 o

l

�030 01-
1.38

02
�030 Tumbes

I 02- 1.3 1.3
1 1.80

�030 03 0 0

1 01- 114 2.0 2.1 2.1 1.2 1.1 1.0 0.9 1.1

1 .
02 3 3 5 4 7 3 8 4

Ucayali

02- 126 1.4 1.5 1.3 1.2 1.2 1.1 1.3 1.3

03 ' 4 o o o 5 7 9 8

p/ Preliminar

1 Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura

Elaboracién: MINAG.

i

79



J

1

�030 7.7. PRECIO PROMEDIO PAGADO AL PRODUCTOR (EN

CHACRA) DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS

sEGI'JN DEPARTAMENTO.

Mes : diciembre 2001 �0242002 (SI . por Kg.)

seco

: u

j
j

Pxura

-

�024Cajamarca

Cajamarca �024
1-�034

�024Chota

-2
- - jJaen

�024

Amazonas_

�024
2-25

�0243-43

80



1

E 2001 3.43
Lima

Ica

Huanuco

Pasco

Junm

- 0001 �024Huancavchca

- 0°01Arcqulpa

0 ue uaM 0001

Tacna

2001 1.88

Ayacucho _
2002 1.69

_ 2001 �024-
Apunmac _

2002 1.50

0001 �024Abancay

0000 �024
0°01 �024Andahuaylas

1000
0°01 �024. Cusco

0001 _Puno

1000 S
- 0001San Martm

0000j

Loreto

0000

81



1

< _ 2001 1.68 \
Ucayah

2002 1.38 �031

Madre de D108
2002 �024-

* Preliminar

Fuentc : Direcciones regionales y

subrcgionales de agricultura.

Elaboracién : MINAG �024DGIA.

7.8. PRODUCCION DE PRINCIPALES VARIEDADES SEGITN

DEPARTAMENTO Periodo: ene-dic 2001-2002/2002-2003

(fl

Departamen A}401os Frijol Frijol Frijol de Frijol

to grano seco castilla palo loctao

W1 15969
nacional 02-03 62,554 17,138 1,885

°1�030°2Tumbes �024

°2�030°3 :-
P1ura

Lambayeque

°2�030°3 T
La mama 2

°2�030°3 2
�030 9,698Cajamarca }402

3:693Cajamarca T-

am 2
°2�030°3 �024-

�02401'�035 �024_2

82



J

1

J �030 01-02 934 - �024 -
aen

°2�034°3 ijf
Amazonas

Ancash �024

°2-03 1v2�030*4jjj
L1ma

°2'°3 2362 1�031578jj
°1�030°2 jjIca

°2'°3 hwéjj
uanuco

°2'°3 3�0316*�0357fjj
°1'°2 jjPasco �030

°2"°'~* jjj

Junin �030

°2'°3 Zj;
- °1'°2 jjHuancavehca H

°2'°3 Zjj
Arequlpa Z

°1-°2 jjMoquegua �030

�034-03 T-
°1'°2 jjTacna �030

02'�035 Zjj
Ayacucho

02-03 Ti
- �034-02 jj_ Apurlmac �030

Abancay �030

°2'°3 Zjj
Andahuaylas I

Cusco

�034'03 1�031464j
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F 01-02 43 » �024 �024
uno

°2�030°3 ___
« °1'°2 �024San Martin

01'�035 3,684-Loreto

Ucayah

°2'°3 2,735 WT-
Madrcde °1'°2 T-

D�034 02-03 "2
Fuente: Direccién regional y subregional dc agricultura.

Elaboraciénz MINAG�024DGIA.

7.9. FRIJOL GRANO SECO: PRODUC. POR MES, SEGUN

DEPARTAMENTO Periodo: ene-dic 2001-2002/2002-2003

(t)

Departnment

Feb Mar Ago

0

1,74 1,43 2,06 3,25 1,53 1,7

NACIONAL 01-02 2 5 9 7 6,057 8,463 11,14 11,27 7,805 4,47 7 5 61

2,16 1,79 2,11 2,57 2,65

0203 6 6 5 4 7,144 10,59 11,35 9,01 7,651 4,512 8 994 62,55

1,01 1,98

Amazonas o1�024o2289 490 122 123 408 9 851 5 388 70 22 54 5,821

1,39 1,57 1,29

. 02-03 261 707 599 259 771 3 9 4 260 112 179 14 7,427

Ancash I

H
1,77 1,37 ,

A urimc o1~o2 39 195 893 8 5 580 4,867

p 1,65 1,63

02-03 50 50 243 342 7 6 395 9 4,382

84



W

1

�031 3,74 3,24

_ 01-02 3 23 9 23 13 28 399 5 0 858 93 14 8,448

Arequlpa '
2,77 2,27

02-03 5 3 4 30 36 415 5 7 836 861 71 7,314

8 236 447 248 158 - 16 1,304Ayacucho T ,., .__ ,,,..._._,, _,

2,00 4,62 1,75

. 01-02 48 309 312 464 6 9 5 148 27 9,698

Cajarnarca
1,46 3,74 3,90

02-03 23 51 72 531 5 O 7 716 143 46 58 10,76

Cusco

Huancavelic

01�024o2 144 395 337 12 888

a °2'°3ZZfT1�024
1,15

�030Huanuco
1,21

0203 163 179 144 106 221 320 6 649 366 193 58 52 3,667

X
Ica

02-03 18 4 5 1 25 159 328 667 106 48 32 1,396

�030  Junm

_ 01-02 127 223 467 486 792 514 106 358 48 4,87

La Llbertad

- 114

02-03 110 62 149 293 523 679 972 255 516 221 4,719

269

01-02 32 23 4 2 26 2 30 142 433 1,075

Lambayeque

159

02-03 61 7 14 14 11 15 12 178 253 810

11111-XIIIIXE
01�02402 34 60 61 52 252 294 227 2,107
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1 372 151 163 213 228

214

02-03 443 164 16 34 59 94 292 378 335 264 2,362

1,21 W"

MEI IIW
Loreto

1,31 1,25 118

02-03 313 235 495 4 0 307 4,252

_ 01-02 10 211 239 101 7 11 581°�030°IIIIIIIIIIIlI�024
Dms IEIEE-Z�024

EIIIIII
$ETTIZ�024

01-02 54 70 76 30 13 14 580

XZZT;E�024

ZIZEE
Piura 1,03

IIIE
Puno ZZZ-I-I�024

1111----X�024

Martin ll
EHI

Tacna If-1ZT�024
Z1111--f-I

111$----�034�024
@1111-K-TI�024

- III
III
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7.10. SIEMBRAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS Periodo:

enero-diciembre 2001-2002-2003*(t)

SIEMBRAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS (ha)

Frijol Castilla 4,329.00 4,464.00 5,234.00

F}401jolde Palo 287.00 356.00 362.00

Frijol Grano Seco 40,183.00 48,554.00 40,045.00

82.00 35.00 20.00

Fuente: MINAG - OIA.

SIEMBRA PRINCIPALVES VARIEDADES

50,000.00

50,000.00 �031�034�03155�0344*

40,000.00 M3 �024 �024�024�024A40°45 4- �024

10.00000 M6, ..

2001 2002 2003

ANOS

ci Frijol Castilla El Frijoi�031&e75'a"IoEFrijol Grano Seco |:| Frijol Loctao
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7. 1 1. COSECHA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS SEGfJN

DEPARTAMENTO Periodo: ene-dic 2003-2004* (ha)

SUPERFICIE COSECHADA DE PRINCDALES CULTIVOS SEG '

Deputunento cunp-in Frijol  Frijol de Frijol

grano uco palo loctao

Total nacio�030n"aT'62°.-04% �030�02463515 "K �034Tit

fjj
T

T
T
jjj
jjj
jf

jjj
Huénuco 03-04 3525

ZEEE
jjj
Tjj
 j
 j
Tjj

j
Tjj
Tj

ijjj
' j}

T
j

jjj

�034Incluye frijol bayo, Caballero, canario, cocacho, panamito, larém.

Fixente : Direcciones regionales y subregionales de agicultura.

Elaboracién : MINAG - OLA.
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7.12. COMBINACIONES FERTILIZANTES (BOLSAS DE 50_ KG.)

COMBINACION

FERTILIZANTES (bolsa de 50 Kg.)

7. 13. A. COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE CAUPi

Periodo Vegetatjvo: 90 a 100 dias.

Valor Costo

Labor Unidades

A. Mano de Obra 59 jornales 590,00

Pteparacién de terreno 6 60,00

�024 Limpieza de acequias 2 10,00 20,00

�024 Chaleo y quema 2 10,00 20,00

�024 Bordeadura 1 10,00 10,00

�024 Riego dc machaco 1 10,00 10,00

' siembra 13 130,00

�024 Desinfeccién y siembra 12 10,00 120,00

- Control de siembra 1 10,00 10,00

Labores cultuxales 14 140,00

�024 Abonamiento 1 10,00 10,00 7

�024 Deshierbos 3 10,00 30,00

- Riegos 4 10,00 40,00

- Control Fitosanitario 6 10,00 60,00
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Cosecha 26 260,00

�024 Arrancado 0 siega 6 10,00 60,00

~ Trilla 15 10,00 150,00

~ Guardiania 5 10,00 50,00

B. Maquinaria Agricola 7,0 Horas 395,00

- Aradura (seco) 1,5 60,00 90,00

Gradeo cruzado

_ (hflmedo) 3,0 60,00 180,00

�024 Surcado 1,0 50,00 50,00

- Cultivo 1,5 50,00 75,00

0. Insumos 775,00

Semilla! 50 Kg. 3,72 186,00

I-�030ertilizantes 288,00

�024 Urea 100 Kg. 0,52 52,00

- Superfosfato triple 150 Kg. 0,98 147,00

- Sulfato dc potasio 50 Kg. 0,98 49,00

- Abono foliar 2 Kg. 20,00 40,00

Pesticides 261,00

�024 Orthenc 0,2 Kg. 130,00 26,00

�024 Vitavax 0,1 Kg. 65,00 6,50

- Adherente 0,5 lit. 25,00 12,50 �030

�024 Insecticida 1,0 lit. 90,00 90,00 1

- Fungicida 0,6 lit. 210,00 126,00

Agun 4000 m3 0,01 40,00 1.

D. Ttanspotte 100,00 }

- Insumos 30,00 �030

- Semilla Coscchada 70,00 1

.
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