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E 1 Patrón de desarrollo de una Economía dependiente como la nuestra se 

sustenta prir1cipalmente e~ su inicio con un crecimiento hacia afuera durante -

la primera mitad del siglo .. presente, donde las exportaciones agropecuarias y

en menor medida las mineras sust_entaron el consumo dispendioso de las clases -

dominantes, se pasó luego, a partir de la década de los sesenta, a un mode

lo· industrialista de tipo sustitutivo, para retornar en la presente década, o u

na nieva forma aperturista en que un sector primario exportador transnacional..!_ 

zado basado exclusivamente en el petróleo y la minería cupriTero, tiene que -

sustentar hoy la demanda insatisf~cha por el aparato productivo de una industria 

en proceso de desmonte Iom iento y de un agro sumamente deprimido. 

Se agregan pues, a un modelo hacia afue ro, mayores ingredientes de -

dependencia e inestabilidad. 

La agricultura ha desempeñado un rol bastante importante que ha depe~ 

dido fundqmentalmente en la etapa de la historia Económica. E 1 desarrollo mo 

derno del sector agrícola recomienda una estrategia en la cual la agricultura a

suma un papel más dinámico que el tradicional ha ejercido. 

Dicha estrategia debe estar orientada a lograr un desenvo 1 vim1ento a

groindustrial de 1 sector que cambie su pape 1 de simple abastecedor de alimentos, 

materias primas no e laboradas, mano de obro, fuente de financiam ient<? paro

el re5to de la economía. 
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1 1 

En un sector dinámico en que el desarrollo de su producción per_mita una 

mayor producción media, un mayor nive 1 de empleo, una mayor distribución-
, . . . ) 1 • . 

d 1 • 't 1" • , t ·~ d 1 • + ... ~ 1 • + b' .e os :ngresos y una cap: a::zac:on sos en:-a e. sec.or a .raves -e. :n.ercam :o. 

lncuestioha
1
bletnente, un desarrollo integral e integrado de la agroindustria qüe 

minimice las diferencias_.~ntre el trabajador y los dueños del capital, entre un.!_ 

dades productoras, entre la zona ~rbana y rural y entre una región y otra, d~ 

· be basarse en nuevas relaciones de producCi6n orientados al bienestar de las -

"-mayonas. 

Para ello se necesitan transformaciones profundas en las dive~as estruc-

turas que componén el sistena, es decir que no será posible un desarrollo inte-

gral e integrado de la agroindustria sin considerar el resto de la economía.· Po-

ro ello se plantea lo siguiente : 

- Conocer lci situación general de la alimentación popular, alimentación bási 

ca, la agroindustria, la política pesquera paro consumo humano, la polí!_! 

agropecuaria, la forma nutricional eri el país. 

) 
1 nL. o 
¡ 7VV 

1 

1985 " . 

- Detector las prioridades que 1e 1 Perú)le asigno a Id alimentación nacional, -

planes y programas, proyectos de 1 sect9r ogrci.rio, pesquero, agropecuario, 

para e 1 sistema alimentario. 

' ' 
- Propondremos para la solución de estos problen;ias que afectan a la alimenta-

, . \) 

) 

! 1 
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ción nacional. Todo un proceso pi ani ficador de la producción y comerc~ 

lización de alimentos básicos en el país, y como utilizarlos mediante la~ 

cionalización, de acurdo a las prioridades que exige el momento actual de 

nuestro país. 
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J\UJ$lriiiFII<C/A<CHOINI 
/ 

E 1 presente trabajo de investigación acerca de la producción y comercializ~ 

ción de productos arimenticios básicos en ia Economía Nacional PerL•ana, y-

de su utilizació~ racional mediante la planificación. Está dirigido a contri -

buir en el mejoramiento del sistema de producción y abastecimiento alimenta-

rio en el país. 

Porque-la gravedad de la desnutrición que esta sufriendo nuestra patria. T ~ 

dos los estudios de investigación han indicado la importancia que tiene la bu:_ 

na alimentación balanceada especialmente en la vida de los niños y adolesc:!l 

tes paro lograr mediante ello su desarrollo normal físico y mental. 

Por eso para prueba de este argumento se río suficiente con ir a preguntar a-

los profesores de lás escuelas y colegios para que narrén s'u experiencia diari~ 

con los niños y adolescentes de las familias de bajos ingresos donde predomina-

la desnutrición. Por otro lado basta citar la siguiente declaración de la Org~ 

nización de las_ Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ( FAO). 

¡¡ la buena nutrición es importante en todas las edades. Pe ro la mai nutri-

ción constituye un riesgo especialmente en el período de crecimiento". 

Los datos son tan terribles que las familias 11 mejor alimentadas" que repre-

sentan un 1 O por ciento de 1 país, con las justas alcanzan a consumir las 1800 
. '( ( 

calorías diarias, que la Organización Mundial para !a Salud establece com; -
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mÍnimo de supervivencia. El 90 por ciento, restante no alcanza ni si-

quiera a consumir más de 1100 calorías diarias. Es decir que el país se -

halla en estado crítico desde hace tiempoo 

~· 

Las calorías - como sobemos - constituyen un factor importante de 

la alimentación iunta:11ente con las proteínas y los nutrimentos (calcio, - · 

el hierro, las vitaminas ). 

Su carenciá provoca la falta de energía en el inr:!ividuo ya que este 

no puede realizar sus labores normolmenteo 

LA INGESTA CALORICA, PROTEICA EN EL PERU 

11 F '1' ' 1' d 11 am1 1as me¡or a 1menta as 

E~tratos medios 

.Estratos bajos 

Estratos sumamente bajos 
(Mayoritario en e 1 Perú ) 

(.1) 

Calorías ProteÍnas 

1800 56 gr. . 
1500 45 gr. 

1200 36 gr. 

1100 30 gr. 

Porque mediante la lngesta Calórica, es una de las formas de me -

dir ei grado de desnutrición m que se v:v~.- por ello se encuentra estructu-

rada por estratos para su mejor comprensión. Ahora la Organización Mun-

dial de las Naciones Unidos para la Agricultura y Alimentación .( FAO ) -

recomienda lo siguiente : 

- E 1 Óptimo de ingesta de calorías es de 2492 y 56 o 8 gr. de proteínas. 



'). 

- 28 -

El mÍnimo de ingesta de calorías es de 1800 y 50 gr. de proteinas. 

En f os niños la FAO recomienda 120 litros de leche- P~r-capi'tca -

anual. Y en nuestro pais en e 1 año 1982 estebamos en 36 1 itros de leche .• f" 

per-Capita anual, hoy sabemos que 1984 estamos en 20 litros de feche per -

Copita-anual. 

La conclusión que te nenas en este respecto es que e 1 70 por ciento 

de las familias de Lima, y el 84 por ciento de las familias rurales del país, 

.consumen un nivel por del:o jo de lo normal ( 2 ). 

Por otro lado los estudias d·~ las casas indican que la situación ha 

empeorado generando con ello altas de mortalidad infantil que alcanzan ni -

veiE5 dramáticos en algunos provincias de lo sierro y que comprenden aprox_!. 

modomente la cuarta porte de la Población del Perú. 

La causa inme:,Hota de la desnutnc1ón nos da altas tasas de morta

-lidad infantil, falta de regen,~rocion y recuperación d~ la masa corporal 

y sobre _todo de la capacidad inl·electual que esta en pleno desarrollo. 

Por tc-:!o z!!o el estudio de este problema alimenlario estrct4;icc :-

es de plantear soluciontS sobre lo producción y el abastecimiento de los pro -

duetos alimentarios básicos de la mes·a popular paro dejar mediante ,:.ello 1 a 

dependencia alimenticia interna y externa que se ha hecho caracte ristico -

en nuestro pais. 
\ 
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( 1 ) Fuente ; la Organización de las Naciones Unidas paro la Agri

cultura y la alimentación ( FAO ). 

Boletín rnensueil -Anual FAO sobre agricultura y alimentación

El Estado mundial de lo agricultura y lo alimentación. 

Al respecto se tomo las recomendacione; en cuanto a calorías y 

proteinas -estudio acerco del Perú 1982. 

( 2 ) Fua1te; DESCO - Gonzales Vigil Fernando, Paro:li Carlos , y 

Fabian Turne. 

Alimentos y Transnacionales -lima - DESCO - 1982. 
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• 

/ 
MAR CO TE U R 1 C U 

E! problema alimentario en nuestro pais ha dquirido rih:tes de 

catástrofe. La principal causa de la crisis se halla en la irresponsable -

Polrtico alimentaria ll~ada adelante por diferentes gobernantes de turno 

que condujeron al pa1s. 

El estancamiento del Agro- Peruano es sobre todo un resultado. 

histórico de la integración de la Economía en la división internacional 

del Trabajo. 

Porque de este modo se está terminando de desqúiciar la pro 

ducción y el comercio de los productos alimenticios básicos. 

En una palabro se está agobiando más a! producto¡ pen.:ano sig

nificando para el Pais un gasto entre 800 y mil~t~illones de soles anuales. 

Pero toda esta ola alcista no es ozaroza, ·sino que se halla encu~ 

drada dentro de una estrategia Mundial que no son ajenos los paises de el 

Tercer Mundo. 

Además porque la polítca a lime nraria en nuestro pais está a mer

ced de un mércado internacional oligopolico quien decide que se debe d~ 

prodüciryq.uesedehe de consumir en la población. Todo como producto· 

de la falta de una Planificación adecuado, paro la previsión de fe¡ de -
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sastrES naturales como la Sequía, las inundaciones y la búsqueda de go-

nancias privadas en el mercado exterior. 

Por todo ello este año y los siguientes el Perú podría l!egar a 

población. 

Pero ello no sería inadecuado si solo se trotase de cubrir defi -

cits de la Producción Nacional, pero no es as1, se ha liberalizado en 

algunos p6"iodos lo Importación de Alimentos básicos por ello se está im-

portando el doble de productos alimenticios básicos de el que se requiere. 

Gastando los es.casas.divisos y deprimiendo los precios del pro-

ductor nocional, muy golpeado por la sequ1o, las inundaciones,. los -

. . , . 
cras1s econom1co. 

También como caracterist cas de 1 sistema capitalista periférico 

como la nuestro que impide dinamizar la agricultura Peruana. Con pa -

·trenes de consumo diferentes al de nuestro realidad. Por todo ello el :'11'! 

cambiar el patrón de consumo solo puede ser parte de lo estrategia de 

construir uncí nueva sociedad -en un nuevo Perú. 

Para ubicamos mejor demostraremos la diferencia entre la' ac-

tuol canasto y lo propuesta de lo canasto básica de alimentos fundamento-

les para lo vida. 
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ACTUAL CUMPOSiCION DE LA CANASTA ALIMENTARIA 

ALIMENTOS 

Pon -cerroles. 

Carnes y preparados de carnes. 

Pescado y moriscos. 

Leche, quesos y .huevos. 

Grosos, aceites comestibles. 

Hortal izas, legumbres frescos. 

Leguminosos y sus derivados. 

Tubérculos y sus_ ro ices. 

Azúcar, 

Otros productos alimenticios. 

etc. ( 3 ) • 

_RELACION DE ALIMENTOS BASICOS- TIPOS- QUE COMPONEN LA 

CANASTA FAMILIAR -PROPUESTA. 

CEREALES: 

Arroz 

Maíz 

Quinua (Alimento poro promover su consumo):. 

(3} Oficina Nocional de Estodlstico{ONE) Relación de alimentos de 
la actual canasta alimentaria determinado med ionte encuesto de 
ENCA (Encuesto Nocional de Productos Agropecuarios·). Tomo-
do de los lndices al Consumidor 1984. · 
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Kiwicho (Alimento poro estimular su producción y promover su consumo). 
f 

Coñihuo (Alimento poro estimular su producción y promover su consumo). 

Trigo. 

TUBERCULuS 

Popa (Tubérculo tipo por ser e 1 de mas consumo ). 

AZUCARES 

Azúcar •. 

MENESTRAS 

Frijol ( Entre los principales como : Canario -Tipo ). 

Soya ( Poro promover su consumo). 

TARWI (Alimento paro estimular su prod:.:cC:Ór: y pro~cver St; e;:;;-.;;;¡-;¡;;). 

HORTALIZAS ( Los principales ) 

Cebolla ( Por ser e 1 de más consumo ) 

FRUTAS: 

Limón. 

Manzana. 

Naranja. 
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CARNES: 

Carne de Aves (Pollos, gallinas- según consumo); 

Carne de cuy ( Para promover su consumo ). 

Carne de Ovino. 

Carne de porcino. 

Carne de vacuno. 

HUEVUS ~ 

Huevos. 

PESCADOS~ 

Pescado de Mar 

Conservo de Pescado 

LECHE ~ 

Leche de vacuno 

Léche evaporada 

ACEHE: 

Aceites. 

----------------------------------------~------------------------

Esta propuesta de la Canosta Familiar se plantea con el objetivo 

de llegar a cubrir e 1 1 00 %de los nutrientes. Paro ello se tendrá que pro-
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mover el consumo de productos alimenticios poco usados. 

Es importante también el de suplantar el excesivo consumo de-

papas, camotes, arroz, fideos, las grasas. Asr que re ccmendamos e 1 co~ 

sumo de la quinua,. soya, carne de cuy, pescados, huevos, hortai izas 

verdes y amarillas, frutas, cereales. Pero esto si dedicando la mayor i~ 

portancia al caracter alimentario básico necesario paro toda Planificación. 

Esta vartación en el consumo alimentario podrá permitir la satisfacción de 

las ·necesidades alimentarias de la población. 

Asf con la canastá básica propuesta se podrá alcanzar los 2513 -

kilo- calorfos por persona conformada por los siguientes nutrientes: . 

Se encuentro-en:· 

741 _miligramos de Calcio. (leche, frutas, carnes ) 

15 mgr. de hierro (Carne de cuy, hortalizas ) 

1 mgr. de tiamina (T rige, arroz ) V. B-1 

1. 7 mgr. de riboflavina (Trigo, pescado ) V. B-2 

1 .5 mgr. de niacina -. (Hortalizas, trigo) V B-5 

130 mgr. de Vitamina C ( Limón, legumbres, frutas ) 

1005 miÚogramos de retinoi ( Pescados, huevos ) V. D 

( 4) Consulta realizado por el ejecutante ( Tesista ) al Doctor Guido 
Ayala·, profesor principal del programa de Nutrición de la Uni
versidad Nacional Mayor de San Marcos. Donde se detallan los 
nutrientes, y donde se encuentran para una mejor alimentación 
del Pueblo Peruano. 

( 4 ) 
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ANTECEDENTES 

E 1 traba.jo de investigación y análisis acerca de lar producción 

y comercialización de alimentos básicos en el Perú. Y de su utilidad ro-
. ~ . 

cional mediante la P1anificación, llega aftener como antécedentES los di-

ferentes trabbÍ~ de investigación realizados en nuestro país. Pero para~ 

bicornes mejor en el área alimentaria mencionaremos estos estudios: 

Los primeros estudios acerca de este tema generalmente han si.-

do tratados en las universidades, pero en forma muy limitada, correspon-" 

diendo a las facultades o programas académicos de Medicina y Nutrición. 

Donde el problema alimentorio .. quedaba solamente en el aspecto bioiÓg~ 

co dejando de lado el factor econÓmico que es muy importante para el a-

nálisis político. Ahora en estos últimos años a partir de 1960, Universido-

des con Facultades de Agronomía, Economía Agrícola, estaban ya toman-

do una gran importancia en el aspecto económico porque es decisivo pa -

ro un nuevo enfoque. 

Mencionaremos que en trabjos de investigación acerca de pro -

dl;::~.:.s c!!iii::!~tidos, en nuestro pais han sido desarrollados en sus inicios 

por personas qu~ desinteresadamente realizaron brillantes trabajos. A pa.!:. 

tir de 1970 ya se empezaron a desarrollar trabajos sobre alimentos con m~ 

ryor intensidad, en sus diferentes campos, realizdos en forma colectiva o 

individual, por fundaciones, centros de investigación, desarrolando te -

mas muy importantes. 

t 1 
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Estudios ·realizados como~ los del Sr. Fobian Tume·, Gonzales. 

Vigil con el Instituto Nacional de Planificación, Fernando Eguren con -

la fundación Frederick Ebert, Manuel lajo, con la Universidad La Ca-

tólica, José María Caballero con el Instituto de Investigaciones Peruanas. 

Actualmente los interesantes trabajos los vienen realizando: el 

grupo DESCU, la Un1vers1dad Católica, la Universidad Agraria de laMo 

lino, la FAO, la CEPA L. 

Estas instituciones mediante sus' estudios sobre alimentos nos pr:_ 

ceden en forma admiraqle en la investigación, brindandonos gran ayuda-

para realizar la tesis. 

LIMITAC1uNES 

Pero como todo trabajo de investigación se nos preser:lta muchas 

limitaciones para desarrolarlo, como la falta de información, la carencia 

de datos por parte de las instituciones públicas como el Ministerio de A -

gricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía. 

Otro factor que ha influenciado es la dificultad de d~f!n!r1 do11-

de comiem:a ei probitrnc ::::!::'!"Pntorio }' do!"ld:: ~e ub!c:::: ::r: !u Econo~Ía. 
. 1 

El APORTE 

E 1 trabajo a realizar tiene como meta principal e 1 de apoyar, re~ 

firmar y ampliar los trabajos real izados sobre e i estudio de alimentos y o -

dentario hacia la Planificación deseada. 
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O BJETIVU DEL ESTUDIO 

El objetivo del estudio es la investigación y el análisis de los -

factores críticos que afectan la actual estructura de producción, produc

tividad y mercadeo de los productos alimenticios básicos en el pais. 

Con el propósito de sugerir los leneamientos básicos y generales 

específicos paro que sirvan de ba~e paro una futura Pidnificaciun. 

UBJEliVOS ESPECIFICO$ 

o.- Investigar y analizar el problema de la tierra de cultivo para la 

producción de estos productos alimenticios. (si es ocaso o está 

de acuerdo con la demanda existente). 

b.- Trataremos de encontrar las causas principales y secundarias_ que 

generan la escasez de estos productos alimenticios básicos. 

c.- Investigar el estimado de oferta y demanda de los productos ali

menticios básicos en el mercado nacional ( Con sus departamen

tos correspondientes que producen los determinados productos ). 

d.- Investigar y analizar el aporte económico y social del Estado pa

ro la solución del rpoblema alimentario. 

e.- Investigar y aplicar medidas de Planificación para la solución -

de problemas de producción y abastecimiento de los productos -

alimenticios. 
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HIPOTESIS GENERAL 

La economfa humana es alto:nente sensible o lo escasez de los pr~ 

duetos al!menticios bésicos por lo insuficiencia de prodllcción y lo inade 

cuoda comerciolizoci6n alimentario. 

ítilt"UIESIS ESPELIFtLAS 

a.- La Producción Nacional actual de los productos alimenticios bási

cos no satisface los necesidades de la población~ Pór tanto,exis

te insuficiencia y de prOductividad. 

p.- Existen demasiados vicios en el obatecimiento de los productos a

limenticios básicos. 

Generando con ello muchos probiemas al mercadeo de los produc

tos alimenticios. 

c.- Los precios varion continuamente afectando e !_consumo de los -

productos alimenticios. 

Generando con ello molestar a la población consumidora perua-

no. 

tMERillOLOG lA 

E 1 presente trabajo de investigación acerca de la prod~cción y e~ 

mercialización de los productos alimenticios básicos tendrá como método

principal el : 

ANALITICO -RACIONAL - SINTETICO. ( 
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METüDüLOGIA ESPECIFICA 

a.- Como método se tendrá el estudio Analítico- Histrlco del proce-

so de producción y comercialización de los productos alimenti -

cios ( Periodos 1968-1975-1985). 

b.- También utiVIizcremos el método de la So'ciología moderna que-

viene a ser la dialéctica. Para de mostrar si hubo o no intentos -

de desarrollo en nuestro pais. 

c.- Aplicaremos los procedimientos tpecnicos de la Economía moder 

na desde lo micro econÓmico hasta lo macroeconÓmico. 

d.- Utilizaremos la mercadotecnia. , · 

e.- Los intrumentos principales de la Microeconomía: 

Función Demanda. 

Determinación de Precios. 

f.- Los instrumentos princrpales de 1@ Macroeconomía: 

Renta Nacional. 

La inversión. 

las exportaciones e imprtaciones. 

g.- Como métodos matemáticos emplearemos: 

Estadistica Econometría 

Cuadros estadisticos Especificación 

Coeficientes de anál i- Estimación 

sis de Regresión y Co- Verificación 

'P- • .. . royecc¡on. 

h.- La sicologÍa. 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES GENERALES 

1 

1 .1.- ANALISIS Y CARACTER ISTICAS DE LA SITUACION SOCIO E 

CONOMICA DEL PERU. 

1. PERIODO 1968-1975. 

Este periodo se inicia con la llegada al poder del General Juan -

Ve lasco Alvarado, mediante e·l g<?lpe de estado llevado a cabo 

por las Fuerzas Armadas. Tmiendo como objetivo implrcito el de 

llevar a cabo un gobierno de caracter revolucionario, que fué -

claramente detallado en el estatuto del las Fuerzas Armadas del 

3 de Octubre de 1, 968 ( 5 ). 

Para promover según ellos 11 superiores niveles de vida a la pobla -

ción Peruana11 compatibles con la dignidad de la persona humanq. 

. 
realizando transformaciones estructurales, econÓmicas, sociales 

y culturales de 1 pais. También afrimaron su intención de perma-

11 irreversible
11 y cumplie ro con las metas que ellos habran plantea 

i -
do ( 6 ). 

-(5) Estatuto del Gobierno revolucionario de las Armadas (D.L.17063)1968. 
(6) Para la primero fase.Los documentos políticos básicos son:el estatuto,el 

manifiesto y las bases ideológicas(Octubre 196S,Marzo I975).Asf como 
los discursos oficiales del Pdte.Juan Velasco A. Para temas económi -
cos y sociales vease 11 liriromientos de la pol"itica económica social del 
gobierno revolucionario. Lima 1969. El Plan Nacional de Desarrollo de 

·1971-1975. INP, 1971 -así como Plan Inca 1974. 
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' 
En t-érminos reales de 1968 a 1975, el producto ro cio-

nal se incrementó en 55 %, e 1 producto industrial creció en un 

75 %, pero la cantidad de exportaciones decreció por ~1 moti-

vo de que se producía para el mercado .interno en forma prefere~ 

cia 1 ( 7 ) • · 

La denanda creciente de divisas para satisfacer los re -

querimientos y na:::esidades de la industria y de toda nuestra eco-

nomía debía de ser obtenida por la venta de nuestros productos-

primarios a precios favorables por la coyuntura mundial que· ha -

cía propicia e 1 intercambio ( 8 ). 

E 1 estancamiento de la agricultura se pronuncia situan-

doseel crecimiento de la producción considerablémente por de-

bajo del aumento demográfico, igualmente se resalta la magni-

tud de la crisis pesquera. 

Se registra este hecho e 1 agravamiento de un desequi-

Jibrio en la balanza COmercial que en 1975 alcanza un mayor V~ 

lor cercano al 85 %del total de las exportaciones. 

( 7) El desarrollo de las transacciones económicas del pais con.el res
to del mundo· en el periodo de 1 año 1969-70-74, mostró en su -
conjunto, un superavit que se evidencia en el aumento de las re 
servas internacionales netas de us $ 423.2 millones de dólares, a 
un nivel record de us $ 692.5 millones de dólares en 1974. 

( 8) Cuentas Nacionales del Perú. 1960-1974 BCR paginas 10-11 pu~li-
cado i 976. Lima - Pe r0. 
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La repercusió~ de. mercado interno hace que el au-

ge resultante se incrementó paulatinamente las importacionES 

por tres razones principales: 

l. En orimer luoar el estancamiento del sector aorario aue 
1 - ,_. 1 

fuerza a ampliar las compras en el exterior. 

2. Da lugar la instancia por e 1 rápido aumento de la deman -

da interna generado por el mismo auge, así como por la 

política fiscal y cerditicia expansionista que determina un 

rápido incremento de la compra de insumes importados t~ 

yendo un ciclo de stockamiento. 

' 
3. En cuanto a las exportacione; no pueden elevarse al m~ismo . . 

ritmo de las importacionES por_ cuanto el volumen de las ex-

portacione; peruanas está determinado por la demanda del'' 

mercado internacionc:l. 

Además lo capacidad de la producción nacional se-

encuentra limitada por las barreras naturales (como la dota -

ción de turno ). ( 9 ) 

( 9 ) La crisis pesquera, e 1 estancamiento de la agricultura y de la -
minería, el aumento de las importaciones constituyen las primeras 
manifestaciones de 1 as dificultades econímicas en 1973. 

Felipe Portocarrero, 
11 

La coyuntura econÓmica Sociedad y Polí
tica 

11 
N° 3, 1973 -p. 17. 

1 
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la Deuda 

la deuda del Perú con el exterior ero ya más no-

table que nunca de $2,200 millones de d"olares en 1974 a 

$ 3, 100m iliones de dólares en 1975 ( 1 O ). 

la crisis de la industria pesquero abierta en 1973 

constituye un importante factor que agravó considerable -

mente la situación coyuntural por el efecto de la sobrepe;-

ca y cambios climatológicos. 

Como consecuencia e 1 volumen de las exportado-

nes de los productos pesqueros bajo de un promedio dé.2,023 

mi !Iones de tone ladas al año. ( 1970 - 1972 ) • ( 11 ) 

El Empleo 

En 1969 hebra 243, 000 dese mpleodos y 1 1901, 000 

sub empleados ya en 1975 los desempleodos eran 248,000, y 

los sub empleados 2'1.42,000, debido a esto fué que el Plan 

Inca en ei"Pian de Desarrollo" fué incluido un caprtulo s~ 

Desde 1974, comienza a descender en forma desfavorable para
el Perú en los términos de intercambio, el comercio mundial, y la 
deuda se incrementa por falta de divisas. Instituto Nacional de 
Planificación-Estadistica básica para los estimados. Notas sobre 
la Economra N° 286-7. Enero 1979- p.-7. 

Boletrn del BCR, Bolefln mensual-: Febrerb de 1979, página 30. 
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bre el empleo a-pedido de los economistas del Instituto Na-

cional de Planificación ( 12 ). 

Ingresos - Pre:ios -Consumo 

A pesarde estar ya en una creciente inflación se 

pudo apreciar una mejora en los niveles de ingreso en los 

trabajadores en general , cuyo ingreso prome:lio real aumen-

tó en 3. 9 %, en tanto la remuneración promedio de los -

trabajadores dependientes constituyen alrededor del 56 %de 

la población economicamente activa del pais, se incremen-

tó en 2.5 % ( 13 ). 

a De otro lado es de re levar la alta propensión a -

consumir del trabajador peruano, demostrando un creciente 

nivel de la demanda interna en donde e 1 consumo personal 
.. 

se expandió a la tasa promedio de 10.6 %anual, origina-

do por los subsidios que se había dado al consumo. 

También la polrtica de precios había sido sesgada 

hacia el sector urbano ·en la década del 60, y lo que inclu-

11 Anatomía de un Fracaso EconÓmico de 1 Perú 11 1968 - 1978 • 
Danie 1 Shyd lowsky, Juan J. Wicht. 

11 El problena del Ernpleo y los desequilibrios de la Economía 
Peruana 11 INP ... lima -1977. 



so fué mayormente en 1972, cuando se; impusieron estrictos 

contr<;>les de precios, y sobre todo en la cromercialización 

de los alimentos ( Junta Nacional de Precios ) y la forma-
, 

de mantener sin cambio los precios internos de todos los co-

mestibles llegando incluso a pagar subsidios a los alimen -

tos importados. ( 14 ) 

Las Re formas Estructura les 

Las refromas estructúroles llevadas a cabo, por el 

gobierno militar de esta época fueron muy importantes co-

mo: La Reforma Agraria, La Reforma Industrial, La Refor -

ma Educacional, La Comunidad Industrial, entre los más -

importantes porque hubo muchas refromas que no llegaron a 

concretarse. 

La Reforma Agraria 

Distribuyó 1Om iíllones de hectareas de latifun 

dios e 340,000 familias, pero el número de fc;;;i!ics ccm -

¡:;e siriOS t:i\:in de í 1200,000, y así e 1 72 %del total de fa -

milias Ó 860,000 familias de lcis más pobres no recibieron-

nada. 

( 14) J.iguiñiz; Interpretaciones de la Evolución de la Economtc Pe

ruana. La Investigación en CCSS en el Perú. TAREA- 1979. 

' ( 
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Ello claro que significó en el momento de las ao-

cienes un éxito polrtico transitorio, porque la reforma a -

graria fué emprendida ~plicitamente para establecer justi-

cia social en el órea rural para aumentar la Producción y 

Productividad ( 15 ). 

Reforma Industrial 

La meta era rehacer a 1 a industria nacional en la 

economra peruana en beneficio de la sociedad en su conjun 

to, su propósito era desarrollar a la industria en forma per-

manente, auto sostenida y nacional, para llegar a esta me 
' -

te se definieron prioridades industriales, pero no en térmi-

nos de ventajas comparativas dinámicas o conSide.:Cci~n e-

conÓrn ico alguna, sino princip~lmenre en términos ds la se= 

cuencia frsica en la elaboración de productos industriales , 

reservandose además para el estado todas las industrias 11 bá-

• . t t'• 11 
SICOS O es ro eg l<i:CS • 

De igual, manera se acrodaron ~~~entivos tributo 

rios generosos hasta a las industrias de tercero prioridad,p~ 

ro incentivar lo re inversión y la importación de bienes de -

11 

DESCO- "Estado y política Agraria cuatro ensayos • 
-El or~sidente Ve lasco anuncio al pais, la nueva Ley de Reformo 
Agr~ria (D.L. 17716 ). En la tarde del24-de Junio de 1969. 
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~apital e insumas. Tambi~n se acordó la prohibición de 
. A ' 

importar cualquier bien que fuera producido en el pais. 

( 16 ) • 

Las actividades manufactureras se constutuye en 

uno de los sectores más dinámicos de la economía~ Ha -

( · biendo crecido en una tasa promedio de 7.7 % anual,en-

tre 1973- 1974. Esté ritmo de incremento se sustentó pri!:!_ 

cipalmente en e 1 crecim,.iento del 12 %anual, mostrado --

por las industrias mayormente productores de capi tcil , en 

1 . . 

especial dedicados a la producción de maquina·ria (] 7 ),. 

Las industrias mayormenet productoras de bienes 

intermediarios, incluyendo la fabricacción de harina de, 

. pescado, tuvieron igual crecirr.ténto de 9.2 %anual. 
( 

Entre las indústriás mayormente productotas de 

bienes de consumo, debe destacarse la evolu~ión de la -

industria alimentaria que cerció rn 4.'8 %anual. 

E 1 Estado Peruano 

t 

Una de las operaciones fundamentaiE1s de la,ép~ 

ca revolucionaria, ero de darle un nuevo rol al estado en 

~~ -

Ley General de Industrias D,.L. 18350~ Julio de 1970. (. 
' 

( 17 )' .· 11 Políticas de Industrialización en el Perú" 1970-76 en econo
mía .''Pontificia Un\versidad Católica de JlPerú, lima No 1 :1978. 

• . 1 ,' 
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Jo economÍa. 

11 

La superación del modelo capitalista dependiente y 

sub desarrollado 
11 

requerían queel estado asumiera un rol de 

activo participación, como promotor y guía del desarrollo "5: 

cional a trov~ de su intervención di~ecta e indirecta en la oc· 

tividad económica, social, cultural y polrtica ( 18 ). 

El enfoque nacionalista del gobierno revoluchnario fué muy cla-
ro y deta liado en e 1 Plan Inca. . ·· 
Donde se daba gran prioridad a la industria nacional apoyo a la 
reforma agraria. La tsducación se vió cambiada paro llevar se -
gÚn el plan Inca niveles superiores de vida. 
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2. PERIODO 1975 - 1980 

El general Francisco Morales Bermudez asumé la presidencia el 29 de 

Agosto de 1975, luego que el Comando de las Fuerzas Armadas de:.! 

dieron removerlo de su cargo al general Juan Ve lasco Alvarado. 

Este año se realizó muchos cambios políticos importantes para concre-

tar, su modelo económico previsto • ( 19) 

Pero el país ya enfrentaba serios déficits en todas las áreas; déficits-

externo, déficits fiscal, presiones inflacionarias y desempleo, sin un 

modelo muy definido y bajo la presión de la Banca Internacional ( d~ 

da). La crisis económica -política, se veía venir. El Fondo Mo-

netario Internacional, interviene con sus famosas recetas, afirmando-

que es ne-cesario y penoso. aplicarse, pero que tiene como meta frenar-

las brechas de déficits de la balanza de pagos y e 1 ni ve 1 de los pre 

cios. 

Se les presenta la incertidumbre, el de frenar el "exceso 11 de de 

manda y por lo tanto reducir el 'gasto público y privado. ( 20) 

( ¡ 9 ) 

( 20 ) 

FUENTE: Anatomía de un Fracaso Económico- Perú 1968-1978. 
Daniel M. SchycÍio~sky, Juan J. Wichc 1981. 

E 1 país ya enfrentaba problemas, como e 1 suceso de 1 5 de Fe
brero de 1975. 
En lo econÓmico, los Estados Unidos empezaban a presionar me 
diante e 1 Fondo Monetario Internacional y la Banca Privada, p~r 
la deuda que ya nos empezaba a molestar. 
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Enéste perído se recomeñdó: 

1 . Devaluar a fin de reducir las importaciones y C en alguna medida -

aumentar las exportaciones) y de esta manero eliminar el déficits-

externo. Comenzando de una situación sumamente desbalanceada, 

(deuda externa alta ). E 1 ahorro de divisas tenía que ser conside-

roble. 

2. Reducción de la tasa de aumento de la oferta monetaria, a fin de- ·· 

frenar la tasa de inflación y contener las presiones sobre la balan -

z? de pagos. 

3. Reducción del gasto público (e incremento de los ingresos fisco -

les) para eliminar el déficits fiscal, así como paro contener la -

demanda total de la eco~omía. 

4. Fundamentalmente, eliminaCión de subsidios y controles sobre pre-

cios, salarios etc. A fin de que la economía pueda .funcionar-

de manero 11 apropiada 11 vale decir libremente. ( 21 ) 

E 1 aparato productivo nacional experimentó en este período por prime-

ro vez desde los años 30 una caída considerable en el PBI durante-

los años ( 75-76 ). En 1977 el per-cápita desciende notoriamente 

( 21 ) A diferencia del esquema anterior que diagnosticaba demanda
. insuficiente y promovía el proteccionismo. 

Este modelo cambia radicalmente todo lo relacionado con el -
proteccionismo y elimina controles y subsidios. 
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en todos los sectores. 

Un variado conjunto de factores determina el establecimiento de la produ~ 

ción agrÍcola en 1977 y su baja en 1978, entre las condiciones que d:_ 

terminaron estos problemas fueron: las condiciones meteorológicas, la -

escoces de lluvias en la Sierra Sur y Central, en 1977 se incidió a su-

vez en una baja de la producción de papa y trigo. 

Por otro lado hubo una importante, sequía en el norte del país en 1978, -

que afectó gravemente los cultivos de arroz, maíz, caña de azúcar. 

- P~r su lado la avicultura había experimentado una demanda creciente-

desde e 1 comienzo de 1975. 

- Desalentaron igualmente a la producción agrÍcola, el inadecuado sis-

tema de comercialización establecido por el Estado y la restricción -

del crédito agropecuario. 

Pero los problemas del agro también reflejan la persistencia de los factores 

estructurales que dificultaban el crecimiento del sector. Entre los princ_!.. 

pales se puede mencionar la escacez y mala calidad de las tierras, la in~ 

decuada estructura de transporte y comercialización! el deficiente nivel-

técnico, la dificultad de. organización de la producción y la productivi-

dad del sector agricultura. ( 22 ) 

( 22·) FUENTE : . BCR - Memoria 1977. Pág. 164, Nota Semanal No 24 
1979. 
El revuelco de todo lo realizado por la primero fase del gobierno -
militar por este, desarticuló todo lo referente a producción y co -
me re ia 1 izac ión. 
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la Inflación 

la inflación reprimida en años anteriores y la regulación de los precios,-

la política de estabilización implantado desde 1976, incorpora un per~ 

do de altas tensiones inflacionarias. los precios al consumidor se incre-

mentaron de 44.7 % en 1976 a 73.7 % en 1978, y tiene su intensi -

dad especial en los alimentos y bebidas. 

Empieza una recesión muy severo, con una grave caída en el ingreso pe.2:_ 

cápita ( 0.2% tasa de crecimiento en 1976 y -4% en 1977, -6 %-

en 1978 ). ( 23 ) 

El Empleo 

A partir de 1975, existió un masivo desempleo y sub empleo en todas los 

sectores de la actividad económica. 

En ei sector industriaí, donde la capacidad instalada estaba siendo usad~ 

pormuydebojodesu nivel normal, en 1978 el 54% de lo fuerza la-· 

borol estaba desempleada o sub empleada, es decir aumentó en 7 pun-

tos porcentuales sobre 1975, cuando lo reducdón en la tasa de partici -

poción estomada en cuentas, el deterioro del desempleo sube a 9.6 %-

( 23) FUENTE : Instituto Nocional de Estadística. lndices de precios -
al consurn:dor, Noviembre de 1978. 



-53 -

805,000 personas adiconales sin Óportunidaqes de e-mpleo adecuados • 

( 24) 

En el diagnóstico Microeconómico sostenemos que 1978 el país soportó 
1 

una población desempleada en el sector de la agricultura de 1'628,000 

t 
trabajadores, que representa e 1 50 % de la PEA de 1 sector. ( 25 ) 

Se acrecienta la recesión 77-79, siendo sin lugar a dudas la más pro-

funda de los últimos 40 años. 

Es indudable que la magnitud e intensidad de la crisis, fue notablemen-

te exacerbada por la situación existente en el país a partir de los cam - , ( 

bios realizados por este gobierno (Morales Bennudez ) llevando, ha -

cia una inevitable agudización de la crisis, en tanto creaba las condi -

ciones políticas necesarias paro enfrentar-al movimiento popular y sus a-

liados, así como: para reorganizar las alicaídas fuerzas deJa burgue -

sía. ( 26 ) 

De allí los innumerables vacilaciones, medidas y contromedidos de lo-

1"' • , • .,. b., 1 d • . , d 1 f• po.!t!co economtca, ast tam ten a esorgantzacton y caos e as ma~ 

7.os p1íblicas: en donde el enonne gasto en armamento tendrá sus gravi-

simas consecuencias paro la crítica situación económica nací onal. 
' , . 

( 24) FUENTE: Ministerio de Trabajo, D'irección General del Empleo
' 1975-78 

Vease también 
11 

Lineamientos del plan global de ocupación. 197S 
Ministerio de Trabajo. 

1 

( 25) FUENTE: 
11 

Crisis Política Agraria en el Peru .. " Problema y Solución 
Portugal Vizcarro. José- 1982 

( 26) FUENTE: 11 Crisis y Recuperación li. La Economía Peruana de los
años l970-l ~80. Portocarrero Felipe. 
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Es a costa de este profundo desgaste productivo, que el régimen preparo

las condiciones paro una parcial, aunque signific~tiva, derrota de las -

fuerzas populares, laqueabriráel camino exitoso a partir de 1978. Pa

ro la consecusión de un programa drásticamente recesivo, que busca en.:, 

sencia restablecer las condiciones de ·valorización del capital y en prime

ra instancia aquellos de la burguesía exportadora. De allí la intensidad 

de la tasa de devaluación y la magnitud de subsidios a la burguesía indus

trial exportadora. 

Conjuntamente se comienza a desmontar el estado y se termino de liquidar 

la; aspectos más utópicos de las reformas velasquistas. 

En lo político,es evidente que toda las fuerzas de este régimen están o

rientadas a promover las condiciones de base que permitan una rápida 

reorganización de las fuerzas políticas de la burguesía. El fin era pasar

le la posta y resguardar a las Fuerzps Armadas de 1 creciente deterioro, 

en que se veían envueltos y sujetos. 

Realizando a su vez toda clase de esfuerzos represivos y demagógicos a

fin de desarticular y desorganizar el movimiento popular. 

En efecto los ingresos de los trabajadores se reducían a cerca del 50% -

en tanto que la desocupación y la miseria cundían en el país. 

En suma, la tasa de explotación se había incrementando significativa -



.., 55 -

mente elevándose notablemente las ganancias.de la burguesía. ( 27) 

PERIODO 1980- 1985 

Este período se inicia luego de las Fuerzas Armodas de jan e 1 poder para -

realizar elecciones democráticas planteadas por !a Cor.stltución del Estado. 

Es así que en 1980, llega a ser Presidente de la República del Perú el -

Sr. Fernando Belaúnde Terry de las filas del partido Acción Popular . 

. 
En este período de gobierno se pone en práctica el modelo Neo-Liberal,-

privatista y transnacionol, tomándolo como orientación ideológica predo-

minante. ( 28) 

Esto lleva consigo muchos probl,emas, como la desocupación,· el sub-em-

pleo, la pérdida del poder adquisitivo, la desnutrición se acrecentó dró-

maticamente, el mercado fue copado plenamente por las transnacionales, 

cayeron los precios de 1~ principales productos de exportación, genera!:: 

do el estancamiento del aparato productivo. ( 29) 

La inflación no fue controlada, sino más bien se acrecentó, trayendo 

con ello las secuelas de recesión y empobrecimiento de la población peru~ 

( 27) FUENTE! Actualidad Económica- Noviembre 1979. N° 21 
-la interpretación sobre la naturaleza de la crisis y perspectivas e

conómicas, ha venido difundiendo, se ha desarrollado dentro, de 
una rica discusión interna. 

( 28) la economía peruana est.imulada por el modelo Neo-Liberal (_Milton 
Friedman) se transnacionalizó, de tal manera que el mercado inter 
no se saturó de productos importados. -

( 29) Se.dió tal estimulo a la importación, que nuestra industria se vió ·
desfavorecida y abandonado, llegando incluso o cerrar algunas fá -
cas, por no poder competir con los productos importados. 
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na. 

Una de las principales características de este período fue que primó el -

caos y el desorden financiero, a tal grado que la economía se dolarizó 
! 

en todos los aspectos. Se afirma que en el período de 1980 a 1982, -

los sue Idos reales cayeron en 6 % , mientras que los salarios bajaron, -

los precios de los ¡hrincipales productos alimenticios aumentaron en un -

10%. Luegode 1982 a 1983, lossueldos reales caen en un 14%,-

lo que significa que en, este período los sue Idos disminuyeron a 1984 en 

20 y 25 %, en el aspecto reaJ y la tendencia. ero la misma hasta finali-

zar el período ( 1985 ). ( 30 ) 

En el aspecto del sector agropecuario, ·fue un rotundo fracaso en lo ge
} 

neral. E 1 campesino abandonado a su suerte por la falta de atención y -

crédito se relegó notoriamente del resto de la economía. 

El sector agrfcola fue decayendo por la falta de estímulo al productor, y 

. 
la mola competencia con los productos importadOs llevada por e 1 gobie r-

no. 

E 1 sector pesquero fue nuevamente privatizado, se olvidó de la pesca de-

consumo humano, y solo se dedicaba a la elaboración de harina de. pese~ 

( 30) E 1 poblador peruano de poca capacidad.económica fue e 1 más pe riu 
. dicado con la política económica, llevado a cabo en este período,-: 

porque sus ingresos ya mermados se fueron reduciendo paulatinamen 
te por el proceso inflacionario. -
FUENTE: Amat y León "La Inviabilidad del Modelo Neo-liberal" 
La Economía Peruana¿hacia donde?. 
CIUP, Lima- Perú •. 

) 
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do- de especies dedicadas a la dieta de 1 poblador ( fu re 1, sordinas ). 

En general este período de gobierno se descuidó por completo de la in-

· dustrio, lo salud, el empleo, lo producción, la comercialización, es 

peciolm.ente de los clases más necesitadas del país. 
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1.2. PLAN DE DESARROLLO SOCIO-ECONO/VdCO DE ESTOS 

PERIODOS 

1. PLAN DE DESARROLLO DEL PERIODO DE GOBIERNO 1968-1975 

"PLAN lNCA" 

Paro el Gobierno de lo Primera Fase dirigida por el general -

Juan Velasco Alvarado, los <hcumentos básicos son el estatuto -

del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada (D. L. 17GS3). El 

Manifiesto y las Base5 Ideológicas (Octubre 1 968 y Marzo 1975). 

Así como los discursos oficia les del presidente Ve lasco, para te -

mas económicos, veáse 11 Lineamientos de lo Política Económica 

-social del gobierno Revolucionario". El Plan Nacional de-

Desarrollo 1971-1975 INP -1971; asícomo el más importante el 

11 Pianlnca 11
1974. (31 ). 

IDEAS 

k>s planes del gobierno revolucionario, en forma principal (Plan 

Inca) nacen por el problema del petróleo suscitado con la IPC -

( lnternotiono 1 Petroleoun Company ), pero no solo yo importaba 

{31) Cabe anotar que lo referente o los Planes de Gobierno, el plan guía 
era el Plan Inca, no se publicó al comienzo del gobierno, pero de 

ellos se basaban los demás documentos. 

Así como los lineamientos de Política Económica-Social del gobier 
no revo luc ion ario. Lima - Ju 1 io 196 9 • -
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OBJETIVO 

Variar el rumbo y colocar al P'erú a la cabeza de los Países del 

Tercer Mundo. Para buscar la unión de los pueblos pobres de 1 a 

tierra y no depender de los países desarro liados en. cuyo poder es -

taban monopolizadas las decisiones políticas -económicos y co-

merciales más trascendentes. Propiciar la integración andina para 

a listar un campo de futura expansión económica, desarrollar una 

política de integración de las zonas fronterizas. 

Paro. ello se dieron las siguientes reformas 

Reforma Agraria 

Reforma lncLstria 1 

Reforma Minera 

Reforma Pesquera, etc. 

REFORMA AGRARIA 

Se realizó ccin el fin de cambiar las viejas estructuras agrarias y 

construfr de esta forma unas nuevas refaciones agro-económica~ • ..: 

Atacar a lo oligarquía en su propio terreno (la tierrn) y para 

reo !izar estas acciones había que cambiar la parte central y fun-

damental. ( los grandes fundos azucareros). lu_ego habría que e~ 

propiarse el 90% de la tierra acaparaclo,afirmaban. (32 ) 

(32) ln Reforma Agraria distribuyó 1 O millones de hectáreas de latifundios, 
a cerca de 340,000 familias campesinas,creándose 1300 empresas aso 

ciativas.- Fuente: José Portugal- 1970. -



.,, 

- 60 -

De igual manera se mencionaba que el objetivo de la Reforma -
J 

Agraria era elevar la dignic:bd del ca:Tipesinado y hacerlos pro.-

pietarios ce la tierra, garantizar un auténtic~ desarrolfo en base 

a una fronfa 1 redistribución de la rentb )' la riqUeza. 

REFORMA lNDUSTRJAL 

No había, ~n la Industria manufa~turera la concentración de po -

der y propiedad en pocas manos c~mo en la agricultura, pero la 

base de sustento era capitalista y des human izadora in justa y di_: 

criminac:lora. En consecuencia el Plan Inca tenía que desarrollar 

1 
nuevos mo_cbs y formas de industria, para ello se reformó el siste 

ma Industria 1 ( 33 ) • 

Tambi~n se reo lizó juntamente con la Reforma lndústria 1 la Re -

forma Empresarial con i a portie ipaci6n de los Úaba jadores. ( Com~ 

h idad l.obora 1 · ) y las Empresas Aso e iativ~s. 

Para ello se decidió· estatizar parte de la Banca y progresi-vamente 

se pensaba abarcar todas las instituciones de crédito y seguros.Co~ 

la ideo que ei Estado tuviera un rol central y real en el control 

económico n ac ion a l. 

' ( 33 ) El gobierno de las Fuerzas Armadas se propuso como obj~tivo _ 
fundamental el logro de un desarroll.o industria 1 permanente y ·-
autosos ten ido. ' 
Fuente: GtEGC. Industrialización}' pblfticas de imdust;ialización 
en e 1 Perú • 1 972 • 
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REFORMA MINERA 

. En cuento a la minería se decidi6 realizar las siguientes transfor-

mociones : 

Poner a cargo del Estado lo explotación de los grandes yac~ 

mientas mineros, la refinaci6n y la comercializaci6n • 

, Reducir los incentivos concedichs a las grandes empresas ex -

tranjeras a límites razonables. 

Impulsar la búsqueda de nuevos yacimientos mineros. 

Crear una s61ido empresa Es tata 1 M iner. ( 34) 

Dignificar lo vida del trabajador minero. 

EL SECTOR PESQUERO 

· En este sector se reo liz6 impOrtantes refonnas : 

la estatizacién de la Industria Pesquera ( 35). 

te inici6 la pesca en nuestra zona fronteriza marina (las 200 

millos). 

Se inició la creación de industrias procesac:bras e aceite y 

harina de pescado • 

, Se die e ierto apoyo a la pesca de consumo humano, con bs 

resultados que"ya conocemos. 

(34) El gobierno militar nacionaliza los centros mineros de la Cerro de 
Paseo Cooper Corporátion y creo Centromin Perú,que tiene parti
cipación en casi todos los procLctos mineros(diversificación pro
ductiva). 

(35) - En 1972 fue estatizado -ei sector pesquero,siendo rntegromente con 
tro lado por la empresa Pesca-Perú. -
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2. PLAN DE DESARROLLO DEL PERIODO DE GOBIERNO 1975-77-1980 

11 PLAN TUPAC AMARU 11 

La publicación del P!on de Gobierno 11 Tupac Amaro 11 (período 1977-

oo ) 1 • 1 1 t • 1 1 1 • o y a convocotoraa paro un oeoo e nac10n~t 01 respecto en tos prt-

meros días de febrero de 1977~ significó el fin de un período. El 29-

de Agosto de 1975, con el decaimiento del general Juan Velasco'"Aiv~ 

rada, Jefe del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas .. 

Este período se caracterizó por intensas pugnas, en el interior del Go -

bierno y de las Fuerzas Armadas, entre los sectores progresistas, los -

moderados y derechistas quien en. alianza heterogénea, babían dado fin 

al gobierno de Ve lasco Alvarado. El desplazamiento del sector progr:_ 

sista fue paulatino pero contundente. ( 36 ) 

Desde Juiio de í976 la hornogenizoción política en el seno de las 

Fuerzas Armadas había sido menos tormentosa, se promulgaron una seria-

de decretos-leyes y se habían implantado medidas que muestran que lo -

opción báSica del nuevo gobierno es la "salvación 11 de la crisis econ~ 

mica sacrificando conquistas importantes del régimen anterior. 

- A la reprivatización de la flota pesquera proveedora de la industria de -

( 36 ) E 1 cambio de la poi ítica significó para e f país un retroceso de 'lo 
·que se había avanzado -sectores progresistas fueron siendo des 
pedidos de todo el aparato estatal. 
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de pescado (expropiada en 1972 ) • La publicación del Plan Tupac Am~ 

- ru -después 'de un año y dos meses de negociaciones dentro d~ las Fuerzas 

Armadas desde que fL,era anunciada por el Presidente f..J1orales Bermudez-

señala el aavenimiento de nuevos leyes del signo derechista (la ley de e_: 

tobilidad laboral que buscaría disciplinar a los trabajadores, con la amena 

za del desempleo), la nueva ley de industrias. 

Dando mayores facilidades a la industria privada nacional y especiolrr.en

te extranjera, restringiendo la participación de 1 Estado como conducto:

de nun'e rosos sectores de la vida e cónÓm i ca. 

- Se afectó la dirección de la economía en áreas de predominio del sec

tor'de propiedad social, encubriendo bajo el manto del pluralismo e

conómico-empresarial, la formal devolución al sector privado necio -

nal y extranjero la iniciativa, la conducción del desarrollo económi -

co def país. 

- Se desmonte lo parcialmente la reforma de la empresa industrial, que -

permitía a través de la Comunidad Industrial progresiva participación -

de sus trabajadores en la propiedad y dirección de la empresa. 

- Se renuncia en la práctica y aún en las formulaciones de política, a

la estrategia de desarroll<;> centrada en un sector industrial dinámico y 

autosostenido en que_ el' Estado controla la industria básica y la nego

ciación con el capital extranjero, la participación del "ahorro ex

terno y la inversión nocional 11
• 
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- Se deja de dar prioridad a los aspect05 redistributivos de la Reforma A-

graria, volcando el interés hacia los aspectos técnicos. ( 38) 

PLAN DE DESARROLLO DEL PERIODO DE GOBIERNO 1980-85 

"EL PERU COMO DOCTRINA" 

Este período se inicia, cuando el Presidente Fernando Belaúnde Terry a-

nuncio que su plan de desarrollo es 11 El Perú como Doctrina 
11

1 lega o-

freciendo cambios sustantivos en todo lo relacionado a lo polrtico y eco-

nómico, pero los resultados ya conocid05 no son nadp alentadores. Los-

problemas económicos. fueron muchos; la desocupación y el sub empleor 

la pérdida de poder adquisitivo de las remuneraciones, el multimillona-

rio déficit fiscal, la caída de las principales exportaciones y el aume-n-

to de las importaciones (déficit en la ba,lanza comercial ), el lento ere 

cimiento de los sectores productivos, etc. ( 39 ) 

Mucho se ha hablado paro caracterizar el 11 modelo económico 11 ejecu;.. 

todo. Lo concepción neo-liberal, privatista y tronsnacional de la ante 

rior conducción económica es nuestro punto de partida, no tomándolo -

1 t ., • ' como un necno ng1oo, sino corno lo orientación ideológica predomina!! 

( 38 ) E 1 aspecto social de la Reforma Agraria se de jo de lado, por una 
Óptica tecnócrata e insensible en perjuicio del país. 

( 39 ) Es hlportante destacar que en este período Jo crisis económica se 
ha asentuado a márgenes sumamente peligrosos paro el ciudadano 
peruano. 
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te. El pragmatismo e~ materia económica no tiene sello populista o re-
-) 

distributivo; el pragmatismo osciló entre el neo liberal a secas, con el 

intervencionismo del incipiente capitalismo de Estado. En sumo el co -

• 1' t• t •• ,_ .. ,_ -- ~-·.~~ n,... -1 ·'- d-" ., .L ·• me rete ec.ec :ce , o a.í.um""~ rn~ 1 v. u1 ..... sv.uc;o., e .ransacc¡on en.r€ e. 

Monetarismo y el Keynesiano ). 

Las medidas aplicadas en el campo de la exportación e importación, la-

SIJbida d'= !a tasa de interés, la re negociación de los contratos petroleros; 

otorgando créditos especiales, la desactivación de la industria nacional y 

del ogro para el mercado interno. ( 40) 

Es que e 1 Gobierno de Acciórt Popular ha fracasado en su propósito de d~ 

blegar o la inflación, con todas sus secuelas de recesión, empobrecí ·-
• 1 

miento y bajos ingresos. 

La inflación ha cumplido con el objetivo de favorecer a la producción -

primaria de la exportación, amortiguando en lo. posible e 1 choque con -

las utilidades capitalistas del mercado interno. Evidentemente, el gran 

damnificado ha sido el pueblo trabajador que ha visto aumentar la exp~ 

taci6n y t:l ernpobrecim iento. 

Además este modelo aplicado por este gobierno ( neo-liberal ) sin ape-

· .. 
( 40) FUENTE; Avances de Investigación N° 13- El Decenio Militar 

y la Antesala del Nuevo Gobierno, Lima- 1981 
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go a la inversión extranjera es inviable. 

Durante los años que han transcurrido, este gobierno ha tenido que r:;_ 

currir al endeudamiento externo e interno (crédito cedido por el FMI y 

en nuestro país por el B~R ), es decir fue: claramente inflacionario, a~ 

mentando asimismo el endeudamiento público externo conl a Banca lnter-

nacional y el Fondo Monetario Internacional. ( 41 ) 

A nuestro entender, esta situación crítica, en los niveles de producciÓi). 

inversiones y emp_leo, es consecuencia de combatir a la inflación con mi 
todos monetarios lo que trae como resultado una transferencia de renta -

de 1 cepita! productivo al cap,ital financiero. ( 42 ) 

Jo que ~riudica, sobre todo al pequeño empresario, lo debilita, au -
f . 

menta la desocupación y detiene el crecimiento de la Econo-nía • 

( 41 ) 

. . 

FUENTE: Javier lguiñiz; Déficit Fiscal, 
conómica. Cuatro Opiniones Polémicas. 
Setiembre 1981 - Pág. 20 

Inflación y Política E
Que Hacer N° 12, ..: 

( 42 ) FUENTE : Amat y León; 11 La inviabilidad de 1 Modelo Neo-Li
beral para Controlar la Economía Peruana 11

• CIUP ;· 1981 -Pág. 
14-15. 
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1 .3. EL ASPECTO SOCIAL DEL PAIS 

No se han esclarecido suficientemente las relaciones entre el fac-

tor social (componentes de la población) y la Economía. Prin-

cipalmente ello se debe o ciertos confuciones de nivel operativo,-

a la complicada y variable estr0ctura de los aspectos que inte rvie-

nen en este análisis. 

E 1 Factor Social es sujeto y objeto de 1 proceso productivo esencial 

( e 1 trabajo ) y e 1 volumen de 1 mercado (por lo tanto, estímulo 

de 1 desarrollo productivo ) . 

Esta ambivalencia es la que primero salta a la vista y la que difi-

culta un análisis simple, en términos causales. Sólo en años re-

dentes, se ha tomado el comino de ha~er intervenirel Factor -

Social (población ) como componenté de la planificación econ~ 

mica, de estudiar las relaciones entre lo social y la producción y 

develar su estructura funcional paro clasificar el enfoque de este-

problema. 

Sobemos que el PerÚ pertenece al grupo de más alto crecimiento -

' 
poblacional en el mundo, y es un caso típico de explosión demo .... 

gráfica. Este fenómeno se produce en las décadas recientes cua!:: 

do el avance científico y el tecnológico llega a las zonas de ma-

yor atraso, reduciendo de cierta manera los altos índices de mor-

·.· ·. 
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talidad, pe ro todavía con resultados pobrísimos. Mientras que fas tasas 

de Natalidad permanecen constantes o demoran al descender. 

Así te neme-.:; que lo tasa de crecimiento de la población total para e 1 eñe 

1985 -1990, será de 2.79% a 3% según la proyección es una cifra-

todavía demasiadamente alta. ( 43) 

Con e 1 añadido especial paro puestro país porque e.l descenso de fecun -

didad y natalidad parece que no tiene antecedentes, sino que ha adqui::! 

do drásticamente aumentos en todo e 1 Perú. 

Después de_ todo en el Perú actual las madres al final de su vida repro -

ductiva ( 49 años ) tiene en promedio más de cinco hijos nacidos vivos; 

en e 1 área rural este promedio será todavfa eñ 1985 para adelante sup:_ 

rior a los ocho hijos. Si en realidad se está operando un descenso en el-

crecimiento poblacional, ello se debe más que todo, al hecho nada po-

sitivo de que la mortaíidad mantiene aún un nivel muy elevado cuyo des-

censo es demasiado lento. 

Pero tal vez lo que más debiera enfatizarse es la radical diferencia de in 

dicadores entre el área urbana y la rural. ( 44) 

( 43 ) E 1 crecimiento poblacional de 1 país, hace que los estudios sobre 
los productos alimenticios sea lo más real y eficiente para prever 
el crecimiento saludable del país. 

( 44 ) Hacemos constar que la definición de área urbana de Jos proyec
ciones es la censal, que básicamente define co~o el área de los 
poblados con más de 100 viviendas. (aproximadamente 500 -
habitantes ) con excepción de las capitales de distrito a los gue 
se le consideran igualmente urbanos, aún cuando llegan a las 100 
viviendas. 
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Tanto la frecuencia de los nacimientos como la de las defunciones es me 
( 

nor para el área urbana, lo cual tiene relación con su mayor desarrollo. 

La esperanzó de vida al nacer (es decir, el número esperado de años-

que en promedio al canzarra la población ), es pa'ra 1985 de 61; 8 
1

- -

años en el área urbana, ve~Üs 54.8 de años en el área rural. Esto e~ 

en promedio 7 años más de vida paro la población urbana; las diferen-

cias entre la capital del pa'is y los distritos aislados de lo Sierra o de la 

Selva, son s.eguramente tres y cuatro veces más altos. 

Fundamentalmente la conclusión con respecto á-1 ritmo de crecimiento P2 

blacional es que 1 si ,bien descenderá, faltan varias décadas paro que -

podamos hallarnos frente a una situación cualitativamente diferente. 

La mortalidad tiene todavra un largo camino de descenso y los patrones-· 

re productivos tardarán gene raciones en al te rGi"Sc. 

Si somos serios, -debemos planificar los recursos humanos de los siguien-

tes años, teniendo en cúenta qu~ e 1 incremento poblacional se ¡:a todavra. 

elevado y que buena parte del ingreso nacional debe ser dedicado a la-

o.tendó~ de los servicios bádcos de !o pob!..,dé:'1. 
\ 

. ' 
La alternativa oe qUe el descenso del crecimiento poblacional aminore -

( 

sus cargos de capacidad productiva no es a la luz de las cifras, urla op-

ción confiable. Luego si bien tenemos que atender al tema de la read_:, 

cuación de recursos poblacionales, tendrem~ también que ser co?cien-

. ( ' 
:~ ·. 

(' 
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tes qeu los frutos de esta tarea se verón en un plazo que no está proxi -

mo. 

La elevada natalidad y mortalidad van creando además un problema de-

estructura de la población que es también limitativo del desarrollo. 

N . ti • 11 d bl • ~ os caractenzamos por tener una estructura taven e po ac1an, -

más del 40% de la población es menor de 15 años. Y entre meno -

res de 15 años y mayores de 64 años sumarán en 1985, 845 habita~ 

tes por cada mil en e 1 grupo de edad 15-64, que es e 1 contingente d~ 

ponible para e 1 trabajo. ( 45 ) 

Pero apenas e 1 45 % , de este contingente lograron tróbajar, y por lo 

tanto se da la relación aproximada de cada trabajador tiene que soste -

nerse a sí mismo y a dos personas más; es e 1 doble de cargo que un país 

desarrollado¡ para un nivel de i11gresos considerablemente menor. 

¿ Hay alternativas? o el futuro de la población es una pesadilla mal-

thusiana. En nuestro concepto si hay alternativas y ese es el sentido de e 

este trabajo. 

Partamos. de·la cuestión previa para e 1 mocle Iom ie nto de u·na poi ítka -

social y humana; h~y que acabar con ciertos niveles vergonzantes de -

mortalidad infantil y materna. 

( 45 ) El poblador peruano,· como todo país subdesarrollado tiene el 
problema de 1 empleo como uno de los más agudos. Por poseer
una población mayoritariamente joven en edad de trabajar. 
FUENTE: CEPAL. La CEPAL y el Análisis del Desarrollo Latin~ 
mericano. 
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Podemos afinnar el hecho de que el ritmo de mortal.idad de los menores de 

5 años en el Perú, es de 30 veces más alto que en Suecia y que el 

51 %de las defunciones nacionales son antes de los 5 años. ( 46 ) 

Hay tanto por desee nde r en materia de mortalidad que parte significat.!_ 

va de este descenso está en la atención materna, postas médicas, salu-

bridad, vacunación intensiva, sobre todo en el área rural, etc. Que-

ni siqyiera representan un gasto fuera de 1 alcance de la nación. 

También debemos organizar un siste~a de mejor asignación de recursos a 

los sectores empobrecidos, si queremos realmente reducir este nivel de-

la mortalidad, pÚesto que n,o es precisamente una política herodiana lo-

solución al problema del crecimiento explosivo de la población. 

Tras este énfasis necesario sobre la población menos favorecida, vere -

mos que ésta recien puede pasar a constituir una ampliación del mercado; 

una población que crece empobrecida, obviamente, será una carga di-

ficültosa de sobrellevar, y de ninguna manera un estímulo productivo -

puesto que no tiene capacidad de consumo. ( 47 ) 

El otro osp<:cto que cc~ic!e;ornos decisivo en la política poblacional, 

( 46 ) FUENTE ~ Análisis Laboral N° 37, Julio 1980, Aspectos So
cio Económicos y Legales .• 

( 47) El Estado Peruano se encuentra en estos últimos años ante la si -
tuación penosa de cÓmo solucionar el empobrecimiento de lama 
yorÍu de 1 os pe ruanos. 
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1 

sobre el c~ol muy ¡:¡ocas oc~iones concretos se tomar¡ todavía, es el en-

cousomiento favorable de lo migración interno. En lo actualidad llego 

o los áreas urbanos aproximadamente 450,000 habitantes anuales de los 

cua!es mÓs de 100,000 .se concentran en la capital, algo así como si-

codo año se trasladase uno cil¡'dod como Chicloyo al Cuzco o !quitos Ín 

tegramente a lima. Ya se ha dicho bastante acerca de lo1nociva que-

es esta situación poro lo me ior distribución de nuevos recursos que se -

proponen todos los gobiernos; se desmedro la agricultura, base de toda 

industrialización y se distorsiona la estructura productiva recargando el 

sector terciario (comercio y servicios ) deteriorando el nivel del em-

pleo y los salarios, reduciendo la productividad y lo capacidad de con 

sumo. 

Las soluciones poro la mejor distribución poblacional también han sido -

propuestas; descentralización administrativo, estímulos a la inver 

sión en el 'interior del país, desarrollo de las comunicaciones, apoyo 

a lo agricultura, equitativa político de precios, mayor atención esta -

tal a los servicios básicos en las provincias. 

El problema es antes, de decisión, que de inventiva. 

M
, , 
as aun, las características de la migración interna en el Perú, fav~ 

'• ' 

rece una política adecuada. En efecto lo migración desde el área ru -

r~l ~!:;:·-·~ .,, t:''--•rso ..,Pr. b (:t•al los diez o doce ciudades de 1 paíS que tie-
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t . , 

nen población cercOI'IO mayor o los cien mil habitantes, constituyen uno 

( 

estación intermedio, que es lo que moyorme nte aporto o lo migración -

hacia limo. Por lo tonto, los bases para constituir los llamados 11
. Po-

los de Desarrollo ... están'dodos. En estos centros poblados hoy sufi 

cientes condiciones poro e 1 desarrollo productivo que· inclusive las ha -

cen ventajosas con respecto o lo capital; accesos o vás de comunico 

ción internos y externos, cercanía o centros importantes productores de 

insumos, costo de vida menor al de la capital, áreas libres para la 

construcción y o menores costos , descongestionamiento administrativo 

en vías de conseguirse, calificación aceptable de mano de obro. Lo-

redistribución poblacionol es complementaria de lo de recursos y tiene-

entre ambos un mutuo efecto de promoción. Es además el Único aspec-

to del c9mportomiento de lo población sobre el cual las acciones rendi-

rár. frutos cercanos, luego deberán centrarse los esfuerzos hacia una po-

lítica social del país. 

(· 



PROYECCIONES DE POBLACION 
FUENTE: BoleUn de An•llsis Oemoor4fico N~ 20. INDICADORES DEMOGRAFICOS PRINCIPALES POR QUINQUENIOS 15170 ·1985 

INDICADORES DEMOGRAFICOS POBLACION TOTAL POBLACION URBANA POBU•CION RURAL 
197G-75 1975-80 1980415 1970.75 1975-80 1980-65 1970.75 1975·80 1980415 

CRECIMIENTO 
Crecimiento Real Anual (miles) 404.6 461.9 524.4 372.1 424.3 468.5 32.5 36.3 34.2 
Tasa de Crecim1ento Real Prom. Anual 28.4 28.2 27.9 42.6 39.7 37.9 5.9 6.8 5.8 

FECUNDIDAD 
Nacimiento Anual (mllcsJ 596.5 654.5 717.8 317.4 373.4 442.7 '279.1 281.1 275.1 
Tasa Bruta do ~latalidnd Prom. Anual (0/00) 41 .9 40.0 38.2 36.4 35.0 34.2 50.7 49.5 46.6 
Tasa Glol)al de Fecundidad 6.15 5.71 5.27 5.00 4.52 4.28 6.40 8.51 8.13 

MORTALIDAD 
Defunciones An11ales (miles) 191 .9 192.6 ··193.4 87.4 95.6 105.8 104.5 96.4 87.6 
Tasa Bruta de Mortalidad Prom. Anual (0/00) 13.5 11.8 10.3 10.0 8.9 8.2 19.0 17 .o 14.9 
Esperanza de Vida al Nacimiento (años) 54.8 57.2 59.6 57.9 59.8 . 61.8 49.9 52.4 54.8 

1 

-J 

MIGRACION 
~ 

Migrantes Anuah~s (miles) s/d s/d s/d 142.1 146.5 151.6 142.1 146.5 151 .6 1 
Tasa de Migración Promedio Anual (0/00) s/d s/d" s/d 16.3 13.7 11.7 25.8 25.8 25.8 
POBLACION A MEDIO PERIODO (miles) 
TOTAL 14223.9 16357.5 18790.3 8723.3 10671.4 12918.8 5500.6 !;686.1 5871.5 
o- 14 6312.0 7105.6 7961.0 3670.0 4350.4 5094.2 2642.0 2755.2 2866.8 

15 - 64 .7416.3 8689.1 10162.9 4780.0 5994.5 7427.7 2636.3 2694.6 2755.2 
65 y mas 495.6 562.8 646.4 273 .. 3 326.5 396.9 222.3 236.3 299.5 

Análisis "Labr·ral • Noviembre 1980 S 
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CAPITULO 11 

DIAGNOSTICO DEL PROCESO JNVESTIGATORIO 

1. LA POSIBILIDAD DE PLANIFICAR 

$e, plantea la necesidad de analizar los problemas que dificultan -

la occión de los mecanismos de planificar y encontrar lineas de so-

lución para hacer más efectiva la acción de dichos mecanismos .Es-

ta actividad debe en último término, relajarse en el grado de 11 ra-

cionalidad 11 de las medidas del gobierno en lo que concierne a 1 a 

ejecución de. planes y programas incluyendo la selección, evalua-

ción y jecución de proyectos. { 48 ) 
. ' 

2. LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y SUS RELACIONES CON 

LOS CENTROS· DE DECISION 

En este tema cabría discutir los principales aspectos de la coordin~ 

ción que de be de existri entre el proceso político y la planificación 

de 1 desarrollo. 

a. El problema de la coordinación de los postulados políticos-

del gobierno tanto en lo que se refiere a sus objetivos como 

( 48 ) 11 Planificar es un sustento inteligente organizado para elegir las 
mejores alternativas tendientes a realizar metas específicas'1

• 

ILPES - OEA - BID. Seminario que se realizó en Santiago de Chi
le,en la sede del Instituto latinoamericno de Planificación Econó
mica y Social, entre el 6 y el 14 de Julio de 1965. 
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a su estrategia y planes con las políticas concretas y la se lección -

de los instrumentos de acción. 

b. Forma de conciliar e 1 horizonte temporal que se deriva de los intere 

ses políticos del gobierno con las consecuencias que imponen las 

condiciones técnicas de las acciones y políticas de desarrollo. 

c. Procedimientos para determinar tanto las condiciones de viabilidad~ 

técnica y sociopolítica",. que vayan presentando con el avance en

la ejecución de los piones, como la evaluación de los riesgos 

que surjan de la aplicación de medidas concretas. 

3. ASPECTOS OPERATIVOS DEL PROCESO DE PLANIFICACION 

En este tema recomiendo la utilidad de concentrar la atención en lo si -

guiente : 

a. La organización y ubicación de los mecanismos de planificación -. 

que aseguren el adecuado contacto con los medios políticos y con -· 

las entidades ejecutoras de los planes, para asegurar la compatibi.!,! 

dad y el éxito de las mismas. 

b. Las relaciones de la planificación con los mecanismos de asignación 

de recursos públicos y privados. 

- Proceso Presupuestario. 

- La Gestión de las lnstitucione s Públicas descentralizadas. 

-El Sector Privado. 

-El Sistema Tributario. 
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c. La Concresión de los planes en proyectos específicos~ 

- E 1 Problema de la Generación y Se lección de Proyectos. 

-El Sistema de Pre-lnversión y los Objetivos del Plan. 

- Fuentes y Poi Íticas de Financiamiento. 

d. La vinculación de ia poiítica monetaria, bancaria, cambiada, de 

ingresos, etc., con la formulación y ejecución de planes. 

4. LA PLANIFICACJO N E N EL PROCESO DE CAMBIO 

, Se estima conven'iente concentrar la discusión en los siguientes temas: 

o. La Adaptación de la Planificación o condiciones políticas cambian-:

tes. 

b. La dinámica que origina un proceso de cambio y su compatibiliza

ción ~on la secumcia de los planes. 

c. Modalidades en que debe adoptar lo planificación para adecuarse o 

un proceso de cambio referente o: 

-La político o corto plazo y los objetivos de los planes. 

-E 1 contenido de los planes o mediano y o largo plazo. 

d. La compatibilización de objetivos económicos y sociales conflicti -

vos. 

e. Modalidades que debe adoptar la planificación para incorporar lo -

participación popular y la de los agentes económicos y sociales en

e 1 proceso de desarrollo y para adecuarse a las características de la 

comunidad. 
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5. PORQUE SE DEBE PLANIFICAR EL SECTOR AGROPECUARIO 

a. Los menguados ingresos de los activos rurales generolmente no sobr::_ 

pasan la tercera parte de los correspondientes al resto de los secto -

res económicos en e 1 oaís. ( 49 ) 
1 ' ' 

b. Porque existen las diferencias entre la distribución personal en los-

dichos ingresos, lo cual determina la pauperización del sector ru-

rol. 

c. Hay una incapacidad de adquisición de bienes materiales para la a-

gricultura (materia prima e insumas). 

d. Con la constante importación de bienes agrK:olas la competencia es 

desequ i 1 ibrada. 

-. e. La inconveniencia de la distribución agrícola hace que este sector 

., 
·no pueda desarrollarse. 

f. Las oscilaciones de 1 mercado que se ocasio:1an por la estacic~=!l:!=:! 
' 1 

de los productos también debe tomarse en cuenta. 

g. Por la presencia de personas y grupos que controlan la producción y ·~ 

comercialización de los productos agrícolas, ~ncareciendo los mis 

mas. (50) 

( 49 ) 

(50) 

El empobrecimiento del sector campesino en nuestro país es a
larmante, en ccm,paración con el sector obrero que también - · 
tiene sus ingresos bajos. 

Los Oligopolios -Monopolios, que controlan el sector agrope 
cuario en nuestro país, son los que generalrT\ente dificultan jo 
do proceso de cambio. . -

\. 

l \ 
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6. NECESIDADDE PLANIFICAR LA INTERVENCION AGROPECUARIA 

1. Lo planificación ofrece métodos y procedimientos que permiten o~ 

cilitan lo coordinación de las decisiones yoctividades en lo og¡·ic~l 

tu ro. 

-La existencia de un sistema de planificación resulto imprescindi -

ble poro organizar la actividad pública y otorgarle un alto grado-

de integralidad. 

-Definición de métodos precisos. 

- Buenos y acertados programas de actividad. 

2. Lo planificación permite elegir y definir mejor los objetivos del de-

sorrollo ogropecu,orio así como organizar la actividad pública y orien 

toral sector privado para que pueda. alcanzarlo. 

- Igualmente lo planificación fija y define los principales de estos-

eler<>entos ooro un nl"ri'ocln ,!';.Jficientemente orolcmgodo de 15 a -
t 1 " • 

20 años, trozando los lineamientos estratégicos. 

3. La planificación facilita el adecuado di~eño y la ejecución de refor 

mas estructurales -como- (tamaño, especialización productiva,-

etc. ) , como de tipos de Empresarios y formas de producción. (51) 

(51 ) FUENTE : José Medina Echevorria, Filosofía, Educación y -
Desarrollo. texto del ILPES, Editorial Siglo XXI, l967. 
Se ha destacado también la paradoja de que el Liberalismo eco 
nÓmico, entroncado claramente con el racionalismo filosófico, 
pudo existir Únicamente sobre la base de una situación social
emocional de los individuos, ajenos estos tuvieron conciencia 

·de su potencialidad de acción racional colectiva a·plicando po 
líticos cada. vez más pianificados. -
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- La planificación agropecuaria como una subdivisión de la planifi 

cación del desarrollo nacional podría ser definida como actividad 

deliberada y permanente de los gobiernos que realiza de una ma-

nera sistemática tiene el propósito de preparar, facilitar y rae!.? 

nalizar las decisiones que el Estado toma. 

7. DEBE .POSEER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES 

a. Debe ser una actividad realizada a nivel estatal y de la cual es res 

ponsable el gobierno en representación de la comunidad. (52) 

b. Esta actividad no debe ser ocasional -como- podría serlo prepa-

ración de planes y proyectos aislados, sino que presenten suficie!:!_ 

te continuidad institucional para que pueda ·ser considerada como-

una actividad más de los organismos públicos agrícolas1 constitu-

yéndose en un proceso. 

c. Siendo una actividad sumamente compleja pues, deben tomarse en 

e oda momento decisiones ref~rente al futuro, en una realidad tan 

cambiante y poco conocida como la agricultura en la cual interac 

túan además numerosos factores físicos, socioeconómicos, adminis 

trativos y políticos de gran inestabilidad. (53 ) 

(52 ) Mediante la planificación es donde se toman medidas destina
das a otorgar mayor racionalidad al sistema económico. 

(53) Lo planificación agropecuario debe ser realizada en forma su
mamente metódica, aprovechando una serie de disciplinas 
que han surgido en los últimos 25 años, como lo investiga ·;.. 
ción operativa,. lo inf~rmático, lo teoría de decisiones y en
particular diversos elementos del enfoque y lo teoría desiste,.¡¡, 
mas. 
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La principal finalidad de esta investigación es de preséntár los elemen 
. 1 -

l 
tos que permitan diseñar un sistema de planificación realista en el ni~· 

co de las condiciones que enfrenta e 1 desarrollo agrÍcola en los paí-

ses de todo Latinoamérica y especialmente en el nuestro, y que al -

mismo tiempo sea la suficiente frexible para adaptarse a : 

\ 
-El pluralismo ideológico (característica de cada región). 

-Las coyunturas políticas y económicas que periódicamente se prese~ 

tan. 

-Los progresos en materia de oce,ptabilidod política y ad\ministrativa-

de la planificación, de disponibilidad de personal capacitado, irr 

formación estadística básica, etc. 

8. RELACIONE'$ ENTRE PLANIFICACIÓN - PLANIFICACION DEL DESA 

RROLLO Y POUTICAS PLANIFICADAS DE DESARROLLO.AGROPE -

CUARIO 

La planificación es una disciplina, cuyo objeto es otorgar lo máxima 

coordinoción,y eficacia en las actividades del estado, en la conduc-

ción y regulación del proceso de desarrollo. (54) 

E •· ' r r• nt.:;-..:;¡ao este en .armo omp• ¡u, • ' d . • 1 1 • l ••• ¡r,c,uyzn e p(;;- e¡8mp o e VlOúlii -

(54 ) Como todo disciplina esta constituida por un con[unto de nor
m.as y disposiciones que ordenan el ejercicio de una actividad 
y facilitan su relación, estas normas y disposiciones en el ca 
so de la planificación se apoyan en los conocimientos de nu-: 
me rosas ciencias sociales y naturales, así corno de normas a
voladas sólo por e 1 éxito que su empleo ha demostrado en lo
práctica. 
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lidad social y Politica La mejor· manera de movilizar 

los recursos disponibles - , y las fuerzas sociales -

para lograr los fines seleccionados por la comunidad • 
• 
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9. EL SISTEMA DE PLANIFICACION AGROPECUARIO 

E 1 Sistema de Planificación lo definimos corno un conjunto de compone!! 

tes, funciones, recursos, orgonizaciÓrl, mecanismos, métodos de e:: 
tión, ql,)e operando dentro de un determinado medio ambiente son com-

binados poro otorgar coherencia y eficiencia a la política de desarroll~ 

agropecuario de tal manero que se logre mejor la normatividad que los-

gobernantes desean poro e 1 sistema agropecuario. 

10. EL SUB-SISTEMA DE PLANIFICACIUN AGROPECUARIA FORMA PAR 

TE DE TRES SISTEMAS 

-E! Sistema Nacional de P!anificcción. 

-El Sistema Agropecuario. 

-El Sistema de Ad~inistración Pública. 

--
-. ~ ' • - ,... 1 b- 1 d p 1 'f' . , o. ti ~uusrstema ·-.;;,e o. e an1 ¡cac¡on, determina los objetos estraté 

gicos y los instrumentos de desarrollo nacional, así como las respon-

sabilidodes que se asignan al sistema agropecuario y a las orientado-

ne; generales a que debe ajustarse. 

b. E! Subsistema de Plon!f!coción Agrope_cuaria sobre 1 a base de estás -

definiciones, formula la correspondiente política planificada de de'.. 

_sarroHo. --Estas actividades de conducción y regulación del sistema-

ogrope cuorio que son responsobi 1 idades de 1 Estado. 

c. Los Agentes Públicos y Privados, que participan en las actividades-
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productivas, de apoyo y de mejoramiento del rnerio rural son los -

destinatarios de !a política planificada de d·~sarrolla. 

Esta política es de obligatorio cumplimiento por los agentes y orga 

nismos públicos, los que al ejecutarlo estarán contribuyendo a que 

los agentes privados se ajusten a la norroatividad contenida en gue 

dicho política y con ello a que se logren los resultados que se desean. 
' 

""'" 
d. 

. . ~ 
La administración pública agropecuaria no sólo tiene la responsabi :-

lidad de llevar a cabo tareas de conducción y regulación, sino -

que también puede tener diversos grados de participación agropecu2 

rio y en especial, en los de apoyo y de me 1uramiento de 1 medio ru-

re l. 

11. LA INTEGRACION DE LA PLANIFICACiüN AGROPECUARIA A LA 
'' 

NACIONAL 

a. Se señalan a menudo las diterenctos ailimentarias exlstentesen la re-

gión, ~·se concluye en la urgencia de incrementar la producción a-

gropecuaría. Pero poro eilo debe tenerse en cuenta ios niveles de -

demanda efectiva .interna y externa. Porque podrfa haber excedentes 
' ( t 

en la produeipn comercializable con los siguientes repercusiones 

negativas sobre los ingresos y e 1 bienestar de los empresarios y traba 
1 
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jadores agrícolas, como en dicha demanda influyen numeras· 

factores, crecimiento de la población y del ingresos agrÍcola, y 

no agrícola, distribución del ingreso, precios, políticas alimenta-

rias. 

b. La modernización tecnológica en la agricultura como paso importan-

te en la planificación agropecuaria paro incrementar la productivichd 

de la mano de obro mediante la mecanización de las toreas agrÍcolas. 

/55. 

La aplicación de fertilizantes, los plaguisidas, los tractores y otros:_ 

quipos requieren una creciente actividad industrial y/o. importaciores. 

c. Toda evaluación resultaría parcial sí sólo se hace a los precios vigen 

tes en los respectivos mercados, tanto de los productores como de los 

factores de la producción,sinconsideror la estructuro general de los 

precios y su posible evolución. 

En una -plcú1ificac ión sectorial aislado no existiría tampoco criterios-

económicos paro establecer el nivel conveniente de las inversiones-

agropecuarias en relación a las otros actividades • 

( 55 } E 1 incremento de la productividad, denpé.nderá de modo innegable al 
proceso de implementación tecnológico que se lleve a cabo en e 1 -

sector agrícola. 
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d. Las Transformaciones estructurales, la propiedad re lativaqu se -

conceda al desarrollo de codo zona, el mejoramiento de una serie 

de servicios asociados al bienestar de la población rural, salud -

educación, vivienda. 

12. DELIMITACIO N DEL CAMPO DE LA PLANIFICACIO N AGROPECUAR lA 

Se debe delimitar con relativa precisión las actividades que cubrirá, a :! 

te propósito debe tenerse en cuenta a lo menos las características del sis -

tema agropecuario, la extenci6n y la existencia de un sistema nacional-

de Planificación. 

13. CARACTERISTICAS DEL SISTEMAAGROPECUARIO 

Comprende la realización con precisión el campo de su planificación en el 

área comprendida. 

La planificación de los actividades de conducción y regulación, que son-

asumidas por el Estado se requieren fundamentalmente a la selección de -

los objetivos y el diseño de uno estrategia de acuerdo con las característi-

cas propias del sector agropecuario indicando productos o grupos de produ~ 

tos, regiones, indicadores relativos a la inversión, la tecnología,, la re 

forma empresarial, etc. (56 ) 

(56 ) En muchos países este principio proviene de consideraciones ideo
lógicas, son estos de corte liberal, socialista u otro en este con
texto. 
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14 .-MECANISMOS DEL SISTEMA DE PLANIFICACION AGROPECUARIA 

MECANISMOS 

l. DE INTERPRETACION 

1 • De lnte rpretación Genera 1 

2. De Interpretación Específi
ca 

11. DE ORIENTACION GENERAL 

1 • Plan de Largo Plazo 

a. Objetivos de Largo Pla
zo 

b. Estrategia de Largo Pla-
zo .. 

e. 1 nstrume ntos. 
d. Poi ítico de Corto Plazo. 
e. Programas 

· f.,. Proyectos 

2. Plan de Mediano Plazo 

a. Objetivos de Mediano -
Plazo 

b. Estrategia de Mediano -
Plazo 

CARACTER ISTICAS 

-Sirve a las actividades de diagnosis, 
. en general para períodos de 15 o

más años. Inclusive todos los prin.;. 
cipales problemas de la agricultura 
nacional. 

-Se refiere a aspectos parciales por e
jemplo, cuentas de producCiones, -: 
tipos de empresa, . regiones, proy:;: 
tos, etc. 

-Cubren períodos de 15 _o más años,
son actualizados y reformulados ca
da 4/6 años con ocasión de los 
cambios de gobierno, o ante cam -
bias de importencia. 

Establecen los objetivos fundamenta 
les definen las mejores alternativaS: 
para alcanzarlos, cuantificar las -
principales metas y determinar los -
lineamientos generales de lo políti
co de participación del sector públi 
co así como de medios básicos de a 
poyo social y político,. in~luyendo 
ciertos programas y proyectos, es
pecialmente los de maduración a -
más largo plazo (ganadería, riego,. 
fruticultura, colonizaciÓtl etc. 

- Normalmente constituye e 1 plan pa 
ro un período de gobierno. Adem6s 
de objetivos y estrategias más preci 
sos,cuantifico metas, define linea-: 
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g. Financiamiento Mediano 
Plazo 

h. Organización Públ ice -
Agropecu~ria 

111. DE OPERACION EN EL COR
TO PLAZO 

a. Metas Anuales 
b. Poi Íticas Anuales 
e. Programas Anuales 
d. Proyectos Anuales 
e. Presupuesto Público 
f. Organización Administrativa 

Pública 

!'!..DE CO !'HROL Y EVALUA -
CION 

Del comportamiento del sistema 
agropecuario en re loción a los
mecanismos de orientación gene 
~1. -

mientas para cada uno de las polí
ticas (precios, comercialización, 
reforma agraria ), etc. 
Recursos necesarios y sus fuentes de 
financiamiento, señalan los orga -
nismos responsables, incluyen pro-
gramas _y proyectos. 

- Para cada año agrícola y e iercicio 
presupuestario. En vistos a las o
rientaciones generales y a las con 
diciones prevalecientes y anticipO: 
dos, fija metas y calendarios de oc 
ción, distribuye tareas y asigna re 
cursos a las distintas instituciones =. 
del sector ptí_l?licO¡ define polrtica~ 
~te. Promueve y oriento las activi 
dades de las fuerzas socia les que i~ 
portan a la política planificada, ta 
vorece el nacimiento y desarrollo -:. 
de las organ izociones requeridas. 

-Se d.iseñarán en función de los me
canismos de orientación general >fo 
de cada u no de los e le me ntos que
lo componen. Esta información sir 
ve fundamentalmente o los dirigeñ= 
tes del más alto nivel de la odminis 

• , 'LI" • -trac¡cn puu ¡ce ogropecucna pera= 
. controlar la ejecución en sus aspec 
tos más globales y evaluar la con-: 
sistencia y operatividad de los obje 
tivos y lineamientos estratégicos b"6 
sicosdelplan. -
Constituiron los antecedentes de -
mÓs peso para aconsejar la revisión 
o rediseño de algunos de los meco
nismos del plan de mediano plazo. 
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Del comportamiento d.zl Sistema 
Agropecuario en re loción a los
Mecanismos Operativos 

V. DE INFORMACION 

1. BASICOS 

a. Antecedentes obtenidos 
del flujo administrati
vo normal. 

b. Censos nacionales y sec 
toriales -

c. Inventario de Recursos 
Naturales. 

-Proporcionan i~formoción requeri
da para controlar la ejecución o -
hacer evaluaciones en formo glo -

·bol, parcial o especifica de los -
mecanismos de operación en corto 
plazo. 

·Se diseñan en función de 1 plan a
nual y/o de sus elementos campo 
ne ntes . Lo i nfonnación qua e nt ;¡;. 
gan se utiliza fundamentalmente ': 
por los dirigentes responsables de
la e-jecución de la política planifi 
cada de 1 desarrollo en todos los nT 
ve les de decisión de la administra
ción pública agropecuaria paro a=. 
doptar medidas correctivas durante 
la ejecución, y por los organismos 
del sistema de planificación poro.
efectuor evaluaciones y reformular 
!os mecanismos ope rotivos paro e 1 
siguiente año agrícola y ejercicio
presupuestorio. 

Proporcionan lo infonnación básica 
de 1 funcionamicr.to de lo;; orgcr.is
mos que integran la odm inistración 
público agropecuaria. Proporcio
na las informaciones más fidedignas 
a la fecha de su realización como
también hace posible medir cada 5 
Ó :1 O años los cambios estructura
les más importantes ocurridos en la 
sociedad y en e 1 sistema ogropecua 
ricen ¡Y-lrtiC'..1't:"!". f!"'! ~!! di~eñc d-; 
be participar la oficina de planifi-: 
cación ogrfCola para incluir aque
l los indicadores que, según las cir 
cunstancias se consideren prioriro-: 
ríos. 

Proporciona un conjunto de antece 
denes básicos paro la planifica :-
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2. COYUI~TURALES 

a. Encuestas periódicas. 

b. Antecedentes generales 
sobre la coyuntura., 

3. ESPECIFICO$ 

a. Investigaciones sobre los 
postulados generales en 
que se basa la e laboro -
ción de los mecanismos. 

b. Evaluaciones y políticas, 
programas y proyectos -
concretos. 

ciónagropecucria. De su fidelidad 
dependerá en gran. medida e 1 éxi -
to de la poi Ítico planificada de de
sarrollo. 

~ecoger los indicadores de corto
plazo que permiten evaluar el fun
cionamiento y transformación del 
sistaná agropecuario (:n el censo -
de 1 año (empleo, demanda de pro
ductos, intenciones de siembro, co
sechas, producciones agropecua -
rias ) . 

-Abaste cimiento de insumos . 
.{)torgamiento de crédito. 
-Funcionamiento, poderes de los-

compradores. 

Indican las tendmcias de los movi
mientos económicos, sociales y po 
líticas, deberá disponerse de estos 
antecedentes en informes 3 a 4 ve
ces al año. Para ciertas activida
des (evaluación y reformulación) 
incluso podrían requerirse informes 
más frecuentes. 

NormaLnznte son llevados a cabo 
por centros especial izados de in -
vestigoción y permitir aclarar los 
aspectos técnicos más generales , 
pueden ser realizados a pedido e>t-

d " .,.. . t • .,.. • 

prt;SO ~ 10' 01 iCrfiü üe p!OniiiCO -

ción agrícola. 

Permiten lo reformulación de los -
mecanismos que se encuentran en -
operación y sirven de antecedentes 
a lo futuro. 
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c. Estudios de pre-inversión. Estudian las factibilidades de -
los proyectas de inversión identi 
ficodos en el proceso de investf: 
gación. 

15. METODOS DE PLAN!FJCACION AGROPECUARIO 

(57) 

La realización de las actividades de planificación requiere la adop-

ción de métodos y técnicas apropiadas, como el resto de los comp~ 

nentes de 1 sistema de planificación. 

Los métodos que deben cumplir deben ~ser: (57) 

a. Eficientes. 

b. Reales. 

Con algunas características fundamentales como: 

Integración. 

lnte rdiscipl ina. 

Utilización de modelos matemáticos ajustádos a las caracteris-

ticas de la infom1ación. 

Sencillez. 

-En cuanto a la metodología en la planificación agropecuario es en 

lo sustantivo los pasos de la conocida en las mate:11aticas como : 

"A • • • 11 t 11 1 • d ·t proxtmactones sucestvas mayonnen e e a es ap tea a en a -

Cabe señalar desde ya que la bibliografía especializada sobre mé
todos de plonificadón es escasa,es lo mismo que los estudios de ex 
periencias de planificación en que se analizan Íos distintos proble: 
mas metodológicos planteados y los tipos de soluciones adoptados. 
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mayoría de los casos de pl01'ificación. El método de aproximo-

cienes sucésivas, supone un avance por etapas, mediante la téc-

... d d d 1 11 b 11 
n1ca mas o ecua a que pue e ser a prue a y error aunque -

menos que los procedimientos diseiodos para el logro del trato -

miento simuitáneo de ias reolciones entre los diferemtes campo -

nentes y portes de un sistema. 

E 1 .. od d 1 11 • • • 11 met o e os oproxJmoctones suces1vos presenta un gran -

interés en procesos de toma de decisiones en situaciones en que-

oi~ nos varioules fundamente les no son susceptibles de cuontifi-

cación y la rr.cyoría de ellos solo puede ser conocido y anti~ipo-

do con un gran margen de incertidumbre, en estos cosos solo se 

pueden buscar cosos y soluciones aproximadas o del tipo Secan-

di Best para los que .n~ulto indispensable proceder por etapas (58). 

- Entre las razones que Íllitifica la importancia del método de oproxt 
~ - ' . -
mociones sucesivos, en la investigoáÓill1 gradual y preciso del m§_ 

todo de aproximaciones sucesivas, ~n l_a investigación gradual y P'!_ 

cisa del método científico, puede conducirnos o aproximaciones de 

orden superior es decir respuestos más verdaderas. 

Este método permite además considerar las repercusiones de, numero-

Una bueno exposición de estos aspectos puede werse en M. Bunge. 
la Investigación Científico. Editorial Ariel, Barcelona, 1969. 
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sos variables cualitativas -tan abundantes en materias sociales-y 

también las de aquellas que siendo cuantificables no se dispone:-:-

de información sufciciente y precisa. 

Esto puede realizarse por medio de la Programaci§n lineal como -

formas superiores de solución -en los cuales es muy difícil o im -

posible incorporar variables no cuantificables (59). 

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE PLANIFICACION AGROPECUARIO 

ACTIVIDADES 

DIAGNOSIS 

FORMULACIO N 

CONTROL DE LA EJECUCION 

\ 

EVALUACION Y RE FORMULA-

DESCRIPCION 

-Conoce-, medir, interpretar y eva
luar e 1 funcionamiento, la estructu 
ro ·y los res u 1 todos ·de 1 Sistema agrO: 
pecuario. 

-Elaborar los mecanismos de orient~ 
ción y operativos que constituyen -
la política planificada que debe de 
ser ejecutada; 

-Controlar en forma continua la eje
cuciÓn de la política planificada
de desarrollo. Proponi61do a sus e -
jecutores las medidas de corrección 
y regu lacione; necesarias. 

-Evaluar periodicamente los resulta -
dps a tribu ibl~sda los dtsti.otos 

1
meca

msmos fórmula os Yc a.senan as mQ
dificaciones que estimaran adecuacbs. 

--- (59 ) Al respesto una de las tareas principales de los planificadores es el de 
definir las opciones cruciales de la poi Ítica del desarrollo.AI parecer, 
para cumplirse con la tarea satisfactoriamenete, deberán ocuparse me
nos de modelos formales de coherencia y centrarse en diagnosis econó
mica y en consideraciones estratégiCas. J. Pajestka. Mecanismos para 
la formulación y ejecuciÓn de planes en lo CEPAL. 
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16. ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE PLANIFICACION AGROPECUARIA 

Comprende las siguientes actividades': 

- Diagnosis. 

Formulación. 

- Control de la Ejecución. 

- Evaluación. 

- Reformulación. 

DIAGNOSIS.- Esta actividad será la que permite disponer de un con;»-

cimiento acabado de la estrcutura y el funcionamiento del sistema ogro-

pecuario. En este. periodo histórico en la cual se desea conocer, medir 

interpretar y evaluar los résult~dos del sistema. 

La i~terpretación de.! desarrollo agropecuario que proporcione la diag-

nosis deberá estar asentada en un examen detallado de problemas naci~ 

nales y regionales y su elaboración requiere de la concepción teórica-

más general sobre el cambio ~conómico, social, polrtico, que brinden 

hipótesis explicativas acerca de los hechos agr(colas más relevantes y 

la integración de éstos a los ocurridos en el pais. ( GO) 

(60) Mencionaremos por ejemplo o G .M .Meier señala que antes de insistí~ -
demasiado en el aspecto de e jecucion debe riamos pMntear la cuestión 
logicamente prioritaria de que si los economistas saben en realidad que 
es loqueando mal y como corregirlo. Una de las mayores dificultades 
es que algunos economistas no han comprendido en forma adecuada el 
proceso de desarrollo. 
La crisis de la Planeación en los Paises en Vias de Desarrollo. Trimes
tre Económico; Octubre- Diciembre 1970, p. 698. lima. 
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FORMULACION.- Es lo que comprende el de diseñar los diversos me

canismos a través de los cuales se do a conocer el manejo de la políti

ca planificada de desarrollo. 

- debe tener una perspectiva de largo alcance. 

- debe tener coherencia y viabil:idad o lo política agrícola. 

- tengo operatividad. 

CONTRuL DE LA EJECUCION.- La actividad más importante es de 

controlar la ejcución de la politice formulada que realiza por distin

tos organismos y empresas de lo administración pública, así como es er 

tablecido o través de diversos indicadores, el comportamiento de los~ 

gentES privados- o nivel predio! y extra predial. El control debe;ser -

permanente y don origen o interpretaciones basados en resulatdos par -

cicles para comprender el cumplimiento de metas correspondientES. 

EVALUACION Y REFORMULACIO N.- Lo evaluación y reformulación 

es la actividad donde predomina la evaluación del comportamiento de -

los agentes individuales -colectivos que participan en el sistema ogr~ 

pecuario. 

17. LA PLANIFICACION EN EL SISTEMA PESQUERO 

En nuestro estudio sobre la producción y comercialización de alimentos 

básicos en nuestro pois, el proceso planificador en e 1 área de la Pesco 
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está inscrito en el si;tema nacional de Planificación. ( 61 ). 

E 1 proceso planificador se definirá en: 

- 1 nteg ridad de nuestro mar territorial. 

- Control en e 1 aspecto económico. 

Balances de insumo y recursos humanos. 

Control de 1 sector productivo. 

- Control de 1 comercio exterior e interior. 

- E 1 Control del sector público. 

El cual comprende los mismos aspectos que la planificación agrope -

cuaria los cuales son : 

- Diagnosis 

- Forrnu loción. 

- Control de ejecución. 

- Evaluación, 

- Reformulación. 

Para nuestro estudio sobre producción y comercialización, nos intere-

so de manero especial la planificación de los_.:productos pesqueros de 

( 61 ) El proceso planificador de productos pesqueros paro nuestro estudio, se 
definirá de igual manero que el agropecuario donde exista una coheren 
cia práctica en el mercado. De igpal manero los efectos del proceso=
planificador serán en beneficio de las clases más necesitadas de nues -
tro pais. 
La planificación en e 1 sector pesquero es más factible debido a su acti
vidad ( estroctiva) por lo que se requiere elementales puntos de vista. 
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consumo humano ( pescado fresco, pescdo para las conservas ) es 

decir lo que está en relación directa con el consumidor. 
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2 .2. LA PLANIFICACION Y LAS E'STRUCTURAS DEL ESTADO 

1. DEFINICION DE POLITICAS ALIMENTARIAS 

Debe afirmarse que la base del problema del sector alimentario en re-

loción a su función en nuestra socieaad reside en la incaoacidad del -
1 

-~desarrollo ecoi'l'Ómico actual paro ele.var en primer lugar, las condicio-

nes de producción y niveles de vida de la mayor parte de las unidades 

agroal imentarias, agroindustriales y de sus trabajadores para construí~ 

una sólida base de producción interna de alimentos. 

2. CONCEPCION IDEOLOGICA DEL PLAN 

El grado de conflictoque,el enunciado de un plan de desarrollo gene-

rol frente a la opinión pública, depende en bvena medida de la forma 

en que sus objetivos y polfticas del plan reflejan un gran concenso na-

cionai o se apartan de éste. Un programa enca;ninado a planificar los 

ma::lios de producción, provocar un conflicto dentro de aquellos secto-

res de la empresa privada que estiman que ésta debe asumir un papel -

mucho más importante y dinámico en el desarrollo. ( 62) 

' .. 2 ' ·• ,. •, ' 1 ,...1 L 1 h •, d • _.._. • t ó ) La conrecc1on oe ptOi't~S uE:ue contar con .a apro~aC10n e sectores ¡urtol-
cos y legislativos y partidarios políticos, organizaciones sindicales, incor
porar la consulte::' apropiadas en la organización del poder. - · 

/ 
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3. TRATAMIENTO DE LA S PRIORIDADES DEL PLAN DENTRO DE 

LAS ESTRUCTURAS DEL GOBIERNO. 

En éste quizás el campo donde se produce la mayoría de los conflictos 

en las tareas de planificación. 

Un plan de desarrollo se vincl.lla practicamente con todos los aspeCtos 

del desenvolvimiento económico y social de un pais y, por consiguie~ 

te con la gran mayoría de las instituciones que conforman un gobierno. 

Un pla,n, generalmente,. trata de aspectos de josticia distributiva y,

en consecuencia, tiene que ver con la formulación de; las políticas de 

precios y salarios y tributación, trota del comportamiento de la balan

za de pagos, la estructuro y ni ve 1 de las importaciones y exportaciones, 

y por lo tanto, con la formulación de la política monetaria, cambia

ria y de endeudamiento. 

Un plan de producción agrícola e industrial y por lo tanto se re lacio

na con todo aquellos que b~sque incrementar 'la eficiencia de tales se=._ 

tores (precios, competencia y protección, uso de factores de produc -

ción, etc. ) 

La enumeración anterior va encaminado o establecer que todas estas 

áreas de eventuales conflictos entre los instituciones gubernamentales 

deben ss r sometidos al control del organismo planificador paro garan

tizar la necesaria armonía en lo política económica y de los programas. 
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4. EL PLAN Y EL DESARROLLO REGIONAL 

En este campo se planteará soluciones para las regiones más olvidadas, 

priorizando y racionalizando soluciones Óptimas en el contexto regio-

nal o local, paro de esta manera cumplir con el proceso planificador. 

El desarrollo regional traerá consigo el desarrollo nacional, por ello, 

es pieza importante en el proceso planificador de alimentos básicos. 

5. EL PROCESO DE PLANIFICACION Y LOS SECTORES PRIVADOS 

DE LA PRODUCCION 

Esta es también una de 1as áreas neurológicas en la .preparación y eje-

cución de planes, y que pueden suscitar serios conflictos entre los ob-

jetivos de los planes y los posteriores decisiones sobre el uso de recur-

sos. 

Por lo general los llamados planes en nuestro medio hansido de carác-

ter indicativo paro las sectores privados de la producción; el elemento 

obligatorio de los planes se han referido más bien a los programas de -

inversión del gobierno ( 63 ). 

No obstani·a estas circunstancias, de e 1 vínculo de los sectores priva-

dos de la producción con los planes de desarrollo ha sido ocasional, e-

(63) La empresa privada gene rolmente actua por ciertos patrones de compor
tamiento(oferta-demanda)y un determinado grado de usufructo particu -
lar que impide el proceso planificador. 
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rrÓtico y muchas veces fortuito. 

Los programas de la iniciativa privada se han cumplido muchas(veces 

no por el, sino a pesai del mismo. 

Pero no es necesariamente cierto que los sectores privados de empresa-

ríos habitualmente desconfíen y traten, de evitar las orientaciones del 

plan¡ por e 1 contrario, hay empresarios que apoyan el cambio por par-

te del estado en llevar una orientación de largo plazo para de esta m~ 

nera evitar de estar sometidos a las incertidumbres y riesgos. Lo que a 

ocurrido es que dentro del sistema de planeoción indicativa: 

a. Los indicadores no fueron confeccionados con suficiente claridad-

para c¡u'e puedan constituir una guía Útil al inversionista privado. 

b: Los indicadores surg,idos de la pojítica a::onómica a vecs contradi-

cen los postulados del mismo plan ([alta coherencia ) { 64 ) • 

6. LOS MECANISMOS DE TOMA DE DECISIONES Y LA SITUA-

CION DE CONFLICTOS 

La mala experiencia latinoamericana y peruana en materia de ejecu-

ción de planes en los últimos 15 años, hace que se trote de un campo 

en que muy pocos paises en e 1 resto de 1 mundo puedan mostrar una -

( 64) Se trata claramente de un conflicto en las decisionE:S de política econó
mica y para evitarlo no basta el refinamiento técnico de los indicado -
res, sino que hace necesario reconsiderar el método de adopción de las 
decisiones que afectan e 1 sector privado. 
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trayectoria mucho más efectiva sobre la materia. 

No es un fenÓmeno inherente a las instituciones y poi fticas latinoame- _ 

ri~anas sino algo que proviene de la extraordinaria complejidad de los 

elementos en juego. Es mucho más fácil criticar al r..istema por sus fa

flas que buscan soluciones a los mecanismos sin desvirtuar la esencia -

de la planificació~. 

Claro que una alternativa posible sería abandonar la concepción ge -

neral ( o g loba! ) de los programas y reducir la tarea a la confección 

de proyectos y medidas de polftica que ofrezcan soluciones parciales o 

problemas especil'icos. 

De esta manero el Estádo restringiría su acción a destruir los 11 cuellos 

de botella" en la infraestructura, y dejaría a la inicativa privada ·

gran parte de los decisiones s·obre el uso de factores -recursos y pro

gramas de producción. 

Este criterio acerca del papel "neutral 11 del estado es lo que se plan

tea debe superarse en nuestro pais, porque hay un coñcenso bastailte

difundido de que la tarea de 1 estado debe organizarse como orientador 

de 1 desarrollo. 
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2.3. ESTUDIO Y LA SELECCION DE VARIABLES UTILES A NUESTRA 

INVESTIGACION ALIMENTARIA 

Para nuEStro trabajo de investigación utilizaremos la siguiente metodo-

logía. ( 65 ). 

1. Metodología Principal 

a. Método analÍtico. 

b. Método raciona l. 

· e. Método sint6tico. 

a. Método Analítico.- Para ello partiremos de casos particulares,se 

e levarán estas a las verdades generales que los· contiene.· 

b. Método racional.- Porque e 1 trabajo de investigación se fundará 

en principios previamenteestablecidos por la razón. 

e. Método Sintético.- Paro ello partiremos de los verdades genero-

les llego a la deduceión de los casos Fti rticu lares en ella conteni-

d~. 

2. Racionalidad y Proceso Planificador 

Nuestro trabajo de invest·igación consiste en analizar, exponer y -

proponer un mé.todo de solucionar "rocionalmente 11 los prob!anas a~ 

gro-alimenticios de nuestro pais. 

( 65 ) Metodología: Ciencia del Método, conjunto de reglas que deben se -
guirseen el estudi'? de un arte o cioncia. 
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N t t d b d f . • . d 11 • l.d d" o nos en re en remos .en uscar e tmctones · e .ractona t a ;su 

sentido quedará claro por el uso que le daremos. 

E 1 énfasis estará en mostrar constructivament.e, como influye, para 

'decidir racionalmente, o :elegir !a mejor de varios posibilidades, 

Cuando se trata de elegir, decidir, evaluar (para rechazar o acep-

tar) se preséntan diversos tipos de problemas cuya solución y cuyo pla!: 

teo dependen de las caracteristicas generales de la sociedad para la 

cual se trabaja y que eso llamaremos ideologías. Las principales son: 

. 
a. Cuc:f!esson los objetivos, .metas o valores a usar como criterios de e-

valuación o campar, ación . 

. Que hay que ave iguar para saber cual proceso de planificación es 

preferible o odmsible. 

' 1 
Rentabilidad financiera, efectos sobre el balance de pagos, sóbre 

e 1 desarrollo regional, sobre el empleo, sobre e 1 desarrollo tecno-

lÓgico, son algunos criterios mencionados habitualmente, aunque 

solo el primero es de uso permanente y decisivo en la _sociedad en 

que vivimos. 

Se trata en realidad ~e otro problema de decisión o elección, pe

ro previo y de ni ve 1 superior, 
1 

y ¿ cómo vamos a justificar e 1 uso -

de ciertos criterios y el menos precio de otros,· y que importancia 

relativa vamos a dar a es tos criterios cuando usemos más de uno? 
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. . - . 

E 1 uso de cie(rtos crit~rios o val ores y no otros solo puede justificar-

se cuando ellos son instrumentos para el logro de otros objetivos de -

orden superior, y así sucesivamente hasta llegar:se a objetivoS o fi -

nes 11 últimos 11
, con respecto a los cuales no se admite discusión.-

Uno de estos fines últimos muy difundido es por ejemplo el bienestar 

general de la población; entonces un criterio como el de rentabili-

dad financiera es 11 racional 11 si su cumplimiento contribuye a pro-

ducir ese bienestar. Toda la teoría económica liberal pura se fun-

da sobre estas hipótesis de que cuando cada empresa privada trata de 

maximizar sus ganancias. Eso automáticamente hace que el biene!. 

tar general también sea máximo. En este trabajo iremos demostran 

do por la experiencia histórica internacional que esta hipótesis es-

falsa. Propondremos en cambio, como conjunto de valores último~ 

a partir de los cuales elegiremos los criterios prácticos de decisión,-

lo que llamaremos proceso planificador Pueblo- céntrico que defi-

niremos más adelante. Daremos también un método p<:~ra los pasos-

desde este nive 1 abstracto al nivel práctico. 

b. Un segundo problema es la 11 visibilidad de las alternativas 11 entre 

las cuales hay que elegir -así como el punto anterior se refería en 

parte a Jo visibilidad de criterios. 

Este punto no presenta dificultades cuando se trata por ejemplo de 
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resolver burocráticomente uno licitación las alternativas son -

las distintos propuestas presentadas más lo " alternativa nulo 11 

rechazar todas y postergar la decisión, cuando se trota de pr~ 

ducción de bienes,_ hoy casi siempre una alternativa posible ·-

que durante mucho tiempo fue la preferida - importarlos, aun 
. -
que hoy esta alternativa, casi siempre se rechaza de entrada-

poro satisfacer el objetivo de 11 sustituís importaciones 11 no-

ocurre lo mismo cuando en vez de bienes se trota de tecnolo -

gÍas, morcas, modas y pautas de sonsumo; en estos casos, 

·por el contrario, parece que la importación es lo Única alt:! 

nativa visible. Como ninguno decisión es aislada, esto in -

1 b., 11 11 1 bl • ,. 1 , e uye tom 1en ver os pro emas postenores o s1mu toneos 

relacionados; la táctica no puede ser independiente de la es -

trotegia. 

La visibilidad de alternativas es tan crucial como la de crite-

rios; uno tecnológico o plan se c.evalúa por comparación con 

otros, y al no incluir todas las posibilidades falsea el result~ 

do, podo prolijo que haya sido su análisis. Esta falacia de-

omisión ha sido y es extremadamente usada paro defender !nt~-

reses particulares. 

3. Se trata de problemas difíciles, que requiere amplia experiencia,-

creatividad, fuentes de información adecuadas y tiempo paro re~ 
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\' 

lizar los planes necesarios. · Para esto propondremos el Método de 

Apor.Ximaciones Sucesivas. ( 66), comenzando por una primera-

cosecha de propuestas teóricas, sujeridas incluso por el simple m! 

todo de analogía, que puede ser muy adecuado parci descubrir n~ 

vas posibilidades. Aquí la creatividad es tanto o más importante-

que la racionalidad mecánica; ésta consiste principlamente en a-

provechar sistemáticame-nte toda la información y experticia que-

existe en el mayor grado posible. 

4. E 1 Método de Cálculo 

Se trata ahora de dar un esque~a deductivo que permita_averiguar, 

para cada una de las alternativas visibles, en que grado satisface-

cada uno de los criterios previamente fijados como evaluaciones. 

Hace falta entonces una teoría del problema de estudio, que per-

mita e:~ cu lar a partir de las características de una alternativa pro-

puesta, cuales son los que de manera general podemos llamar sus-

costos y beneficios ( incluyendo en ambos no sólo los de ·carácter 

( 66 ) E 1 Método de Aproximaciones Sucesivas supone un avance. 
por etapas, ma::liante la técnica más adecuada que la 

11 b 11 1 d. . t d. prue a y error aunque me nos que . os proce 1m 1en os rse 
ñados para lograr e 1 tratamiento simultáneo de relaciones 
entre los diferentes componentes y partes de un sisterna. 
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monetario sino todos los efectos Económico, Socio- Político y Cul 

tural contemplados en los criterios. 

' 
En este campo, el comportamiento racional tiene dos niveles; el-

más bajo es aten~e a la teoría; hac7r los cálculos según el esque

ma fijado (torea en que muchas veces puede ser encargada a una 

computadora ) y de la misma manero paro todas las alternativas. 

El nivel más alto se refiere a la selección de la teoría misma y es-

por lo tanto otro problema de evaluación - ¿ Cúal es la teoría c2 

rrecta? - se da por sentado que los criterios paro responder a esta 

pregunta están dados por e 1 método científico y el análisis correcto. 

Hay en primer término una vez más un problema de visibilidad 

¿CuálES son los factores o variables que influyen sobre el problema? 

por una porte y cuales características de alternativas propuestas. 

Por ello debemos tener en cuenta que muchos cambios ( tecnol ~ 

cos ) fracasarán por no haber tenido en cu~nta e 1 rechazo de la

población por motivos culturales. 

Equipos teóricamente más productivos pero que por su tamaño y so-

fisHcación no pueden ser .. ' separados localmente. 

El ejemplo más pertinente aquí es la poca visibilidad de .métodos -

por los organismos de financiación (paro aspectos Socio-económi-
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cos ). 

5. Confianza en los Datos 

Para hace.r los éálculos de costos y beneficios de nuestro proceso -

planificador (en ed sentido general, como se manifiesta ), ne -. 

cesitamos información sobre lci realidad y esto es otro gran fuente-

de errores cuando se toman datos en proyecciones adulteradas. 

En primer lugar 1 a información puede faltar. Esto debe interpre -

tarse como que faltan datos objetivos 11 científicos 11 cuantitati -

vos, recogidos con precauciones especiales. Esto responde al e~ 

cepto contemplativo de c;encia; paro actuar, si una variable es-

visible algo se sabe sobre su valor, y la ciencia consturctiva de -

be ayudar a me joror ese algo con métodos prácticos ( como e 1 con-

Cada dato que se va a usar requiere entonces también una evalua-

ción y una decisión, se rechaza o se acepta, con que grado de -

confianza, con que margen de error (en teoría habría que dar to-

·' 

( 67) la -participación de personas conocedoras del problema da
rán al estudio y su aproximación a la solución de los mis
mos un carácter científico que se necesita actualmente . 
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bies, con la probabilidad de que cada uno debe ser el verdade -

ro ). 

En esta e-valuación un criterio importante es el tiempo disponible-

para hacerla; si esta es amplio puede plantearse la alternativa de 

completar o verificar los datos dudosos 

6. Proceso Planificador 
11 

Pueblo - Céntricos 
11 

( 68") 

Como hemos dicho, los criterios de evaluación deben e'legirse de 

modo que ayuden a cumplir los obietivos o valores 11 últimos 11 de 

la sociedad, de modo que debemos comenzar examinando como se 

expresan estos de manera'útil,. y cuales con los que definirán en-

primera aproximación un sistema social que mereciera el califica-

tivo de racional. 

P 1 1 "f" d 11 P bl e, · 11 d ara e proceso p anr rca or ue o - entrrco _ que parte e-

la distribución del producto físico y no del monetario de modo que 

las metas de producción son una consecuencia de ello, y no un -

fin en sí mismos, los precios de_! mercado, el deficit, el fina~ -

ciamiento, dejan de ser fetiches y pueden ser remplazados por -

( 68) FUENTE: Planificación- Modelos -Procesos. 
Osear Varsavsky, Ediciones del Centro de Estudios de Parti 
cipación Popular. 1974. 
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otros métodos y conceptos que faciliten el acceso de cada grupo 

sociaÍ a los bienes y servicios que e 1 proceso planificador les a -

signa. 

Todos los precios son poi íticos, aún donde se deje de actuar al-

mercado será por decisión poi ítica. 

El Pueblo Centrismo no sólo rech_aza las teorías liberales, caso 

que e 1 Marxismo y otros sistemas de pensamiento han hecho tie~ 

po con plena confirmación por la realidad histórica, sino que -

pone en primer plano el estilo de consumo y por lo tanto el le!: 

guaje físico y la descripción cualitativa, no sólo cuantitativa,-

de la producción p_ermite tratar en pie de igualdad la satisfac-

ción de necesidades materiales y las no materiales •. _Reinterpre-

ta los conceptos econÓmicos usuales de una manera poco fam i -

liar; plantea nuevas problemas, hace desaparecer algunas de 

los antiguos y propone soluciones muy heterodoxas para los demás. 

También se ha tomado en cuenta para nuestro análisis del proce-

so planificador los estudios de se lección de variables de: 

FRANCO Porque centraliza un diagnóstico en base a un s~ 

lo factor -Producción - porque todo el marco-

/ 

. re fe re n e i a 1 se g ú n este a u t o r ti e n e e s -
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te encuodrctmiento. ( 69) 

ONER - También se ha tomado en cuenta porque utiliza -

uno metodología paro el diagnóstico de! sector~ 

gropecuario, compuesto de tres foses, esto met2 

dologra indico~ procedimientos técnicos, formas 

de trabajo de campo y gabinete, paro recolectar 

información. ( 70 ) _ 

( 69 ) FUENTE : Franco, E. - 11Eiementos de Diagnóstico. Ins
tituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, 1970. Pág. 
34. 

( 70) FUENTE : Oficina Nociónal de Recursos. 
luación y Uso Racional de los Recursos de 
y Selva. 1975- lima. 

Inventario, Eva 
la Costa, Sien:O 
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g. Las variables y fur~damentos teóricos que aportar6n bases teóricas 

que sirvan para comprender,- anafizar y sintetizar los problemas-

de 1 proceso planificador. 

T 1 • , ._ -~tod,_. ' ~, ,..._:,...,.. ... -- : ... ...J: .. ___ ... ~·-... - 1 __ ;:___ .amb;en esros ,,,t: ~y .e""' •• '""'""s ~v•• •••u•~pc;,.,cu•c.> pura e. \.olfl\,.1"'""" 

lisis socio-económico que permita aplicarlos en el estudio de nues 

tra realidad. 

Estos Fundamentos teóricos son ~ 

7. La Sociologfa 

Ciencia que trota de las condiciones de existencia y desenvolvimiento 

de las sociedades humanas. 

8. Materialismo Histórico 

El Materialismo Histórico se constituye también en factor metodológi-

co en el desarrollo de las ciencias especificas, porque dentro de su-

teorfa esta implfcita ya el establecimiento de diferencias generales y 

sistemáticas de investigación social, que son suceptibles a ser aplic~ 

El Materialismo Histórico estructuro a la totalidad o la sfntesis de múl 

tiples determinaciones de un objeto o realidad, la cual es cualitati-

vamente diferente a cada una de sus cualidades, elementos o partes-
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de los general a lo particular o lo general. 

9. Lógica Dialéctica 

" 1 o. 

En su aspecto metodolÓgico sirve para descubrir la verdad, enton

ces tendrá su valor investigatorio. 

Demostrar, encontrar verdades, fenómenos sociales, la IÓgJca d~ 

léctica nos brinda a nuestro proceso planificador una de sus leyes

más importantes que es : la Ley de Cambios Cuantitativos a los C~· 

litativos mediante ello se puede observar si ha habido intentos de d_: 

sarrollo social. 

la Microeconomía 

Coadyuva a conocer y comprender el comportamiento del consumi -

dor, las preferencias relevantes,· las preferencias lexicográficas, -

el excedente del consumidor, la función de producción en el corto 

y largo plazo, el equilibrio de la empresa, .el mercado de compe

tencia, teoría de la distribución, el monopolio, oligopolio, co~ 

petencia monopolísti'ca, salario, renta, teoría del equilibrio ec~ 

nÓmico general y el bienestar • 

.. 11 • La Macroeconomía 

Facilitará a conocer y comprender la determinación de la renta necio 
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nal, el valor agregado, e~ sector público y la Polftica Fiscal, las 

teorías contemporáneas sobre e 1 consumo agregado, e 1 proceso de-

expansión monetaria y crediticia, los instrumentos de poi Ítica mo12: 

torio, la teoría de oferta agregada, la función de producción y e 1 

mercado de trabajo, las teorías de inflación, diferentes modelos-

de crecimiento económico y la política macroeconómica, que son-

de gran utilidad al proceso planificador porque determinará en úl-

tima instancia el bienestar social. 

1 2. La Econometría 

Asistirá a comprender los métodos y técnicas de las teorías econór~_i 

cas, para de esta manera observar el proceso económico e~ la pi~ 

nificación de producción y comercialización de alimentos básicos-

en el país. 

Para e !lo la Econometría especificará, estimará; verificará y ,pro ,-
yectará para poder demostrar su validez. 

13. Economía Pública 

Proporcionará al trabajo del investigar conocimiento sobre técni -

cas económicas contables sobre la función de 1 Estado; gasto públ_!_ 

co interno y externo, importaciones, e 1 déficit fiscal y su finan-

ciamiento. 
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14. Mercadotecnia 

Porque proporciona las herramientas de la ciencia de lo mercado

tecnia que nos permitirá desarrollar estrategias adecuadas en el m~ 

cado nado na l. 

Para ello nos brindará métodos de dirección, organización, siste -

mas de información, -segmentación de·l mercador conducta del -

comprador, administración, toma de de~isionesr control del con 

pradorr adm inistroción[l evaluación, etc. 

15. Demografía 

Ayudará a comprendú los fundame:ntos teóricos esenciales de la 

pob loción, estado, estructura, dinámica de población, aná'lisis 

de la población en el Perú" 

16. Geografra económica 

Facilitará los c~nocimientos sobre los factores y principios demog~ 

ficos, localización de actividades, interacción de las variables -

geográficas regionales, organización de 1 espacio territorial peru~ ~~· 

no, climas, etc. que brindará al estudio su real v.alra. 

17. Economía Agraria 

Nos dará a conocer la estructura y funcionamiento del Agro-pe -
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ruano. 

18o La Estadistica 

Proporcionará €studios hechos sobre; población; productos agrÍ

colas1 pesqueros, industria, factores de índole económico, mos ..,. 

trandonos cuadros, tablas, rndices, peoyecciones., Etco que son 

de gran ayuda para ·nuestro propósitoo 

19o La Sicologra 

Proporcionará los conocimientos sobre el estudio del ser humano,

su comportamiento, el medio social, cultural, sobre todo ahora 

que vivimos en consta~tes cambios y crec.ie nte complicaciÓno 

2 O. La Historia 

Porque para e 1 tra l:o jo que. realizarpos será de mucha importancia -

porque mediante la historia de nues.tro país, conoceremos los hechos 

pasados y trataremos en lo posible de me joror todo lo negativo que -

a suca:lido €n materia socio-econÓmica. 

21. La Planificación 

Nos; hará conocer y comprenda- y analizar, Jos tor111us de planific~ 

ción y sus teorias, sus principios, tipos, planes económicos, los -

instrumentos de planificación global, la decisión económica, del"er-
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minación de necesidader;, el carculo monetario en los planes e-

conómicos, determinación de la teoria más ventaiosa y el pro-

blema del bienestar general. ( 71 ) 

Estos distintos campos y fundamentos teorices fueron proporciona -
dos al realización de este trabajo ( te.sista ) de investigaciÓn1. por 
el profesorado de nuestra facultad de ciencias económicas en sus -
d:ivetSos campos y materias de enseñanza. 
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CAPITULO 111 

DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE 

COMERC IALIZACION 

3.1. LOS PRODUCTOS ALIMEN11CIOS COMO BASE DE LA ALIMEN

TACION PC)PU LAR EN EL PERU 

, El sistema alimentario en el Perú puede caracterizarse como un 
' 

caso excepcionalmente ejemplar de subdesarrollo y dependencia a-

limentaria (72) 

la alimentación de las mayorías es deficiente, la importación de ~ 

limentos son gigantesC:Is, a pesar que el 40'/o, de la población tro~ 

jo en el sector rural, la producción interna de alimentos e!ta estan-

cada y h:.ssro decrece, y los alimentos básicos elaboracbs est6n bajo 

el control de un oligopolio degrondes empresas privdcbs nacionales 

y extranjeros. 

(72 )FUE Ni E :alimentos -Consumo-Perú. Amat y león, Carlos. Anfdi
sis de las variables de la demanda en el Perú estudio econométrico 
de 4 funciones de consumo de alimentos. lima 1970. / 
de 
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En el campo alimentario se expresan con inusitada tronsporiencia, los 

contradice iones propios de la econorr. ro ca pifo 1 ista dependiente. No 

trota de un aspecto excepciona 1, la industrio alimentario es o ligo-

pólico, d~snacionolizada y extremadame.,te vulneraSie respecto a -

to, y no sc.lo la agricultura proveedora de la agroindustrio, en su -

mayoría es minifundista y tiene baja productividad y se debate en el 

estancamiento y la evo luac ión (excepto un reducido rnoderno sector. 

industrio 1). 

La polrtica alimentario, esta condicionada por graves limitaciones es-

trucfurales que la orientan a reproducir el círculo vicioso que renue-

va, en escala ompliacb, la pobreza y lo dependencia. 

Uno de los mecanismos rn6s perversos,m6s evidentes consiste en una 

p-..-,lftica económica favorable a la importclción de alimentos b.ísicos, 

ofrecidos con grandes fac ifidodes por bs p:¡ íses desarrollas:los, junto 

a un para lelo desinterés o fa Ita de apoyo suficiente a la ttgricu ltu 

!j}( ra nacional. 

\'f()· 
En 1972,· casi fa mitad de la población sufría deteriore físicóy me~ 

tal como consecuencia de la mal nutrición. Estimaciones posteriores 

a ( 1970) indicaban que el estrato !:ojo de limo Metropolitana( que-
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incluye el60%) de las familias, tenía ingestión diaria de calorías 

y proteínas que representan sólo el 60% y 50% respectivamente 

tl de las cantidades recomendadas por FAO ( 73 ). 

Tras varios años de crisis económico, las miSs recientes estimaciones 

(posteriores a 1978 - 1982 ), indicaban que el estrato bajo ( estrafo 

que incluye, ya 7Cf'/o de las familias ) ingiere diario las 1800 ca -

lorías, y 34.5 gramos de proteínas. Cuando la FAO, recomienda-

22,492 calorías y 56.8 grs. de proteínas per-capita diario . 

~· Es obvio que ya la dramática situación nutricional de la población·

peruana ha empeorado en bs último~ años/ 74. 

Los estudios basados en E NCA - 1972 (Encuesta Nacional de Con.-

sumo de Alimentos ) eStablecieron la composición aproximáda de los 

canastos de cons'umo de familias 
11 

bien nutridas de Lima
11 

y otras ciu-. 

dades rurales. 

Se sabe por ejemplo que la base de la alimentación de las familias-

( 73 ) FUENTE; Monopolio y Vulnerabilidad Alimentaria, en Co 
mercio Exterior -México 1982. 

( 74 ) FUEI\ITE; Alimentos-Abastecimientos , la FAO. 975-I985.Roma 
1979. ·Universidad Nacional Agraria -Referencia. 
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rurales son tubérculos, las rarees y los cereales y que las familias de· 

las Urbes consumen rnás hortalizas, lacteos, ·carnes, huevos, frutas. 

( 75 ). 

Sin embargo ya se observa desde aPios atr6s que los alimentos basa -

dos en insumas importados tienen notoria presencia en ambos tipos -

de dietas. Aunque Lima consume el 53% de la harina y el pan, el-

29% de los fideos, 34% del aceite vegetal y el 56o/ode lo leche e 

vaporada. En el órea rural se consume el 20% de harina para pan -

y el 44% de harina pa10 fideos y aceite vegetal en 1 O% • 

En términos absolutos y relativos podemos afirmar que la partici 

poción de alimentos importados en el consumo alimentario rural co·-

mo ~1 Urbano se han incrementado en la actualidad ( aunque ha.-

bajado el consumo per copita ). 

La agudización de la crisis económica y el consiguiente detedoro-

de la población debe haber disminuido más aún esos indices de -

consumo~ ( 76 ). 

(75) FUEI'iTE; Alimentos-Consumo • Población Peruana en la profun
didas calórica - Protéica. 

( 76 ) FUENTE; Alimentos y T ransnac ion a les - DESCO-UMA.I980. 
Gonzales Vigil , Fernando, "Parodi Carlos, Fabian Tume 
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La mala alimentación trae como consecuencia deterioro físico mental, 

muel--as veces irreversibles. las desnutrición infantil esta en grave-

riego, si sobrevive a las enfermedades que la desnutrición hace morta-

les, de no poder llegar a ser adultos normales, física y /o mentalmente 

con i-as graves consecuencias económicas que para el País representan. 

la alimentación o tipos de alimentos consumidos generalmente por-

la mayoría de los peruanos, se observa que son importados. Este fen~ 

meno e5 consecuencia de la inducción a fa adopción .de una dieta -

" cosmopolita 11 disvinculada con fa producción nacional de alimentos, 

la importación de insumos agro industriales a precios ·bajos y subsidios 

por el Estado puso en el mercado de productos elaborados a precios· -

relativamente baratos que los productos nacionales y acostumbrando a 

fa población a ese tipo de dieta ( 77 ). 

En fa actualidad fa desnutrición y desocupación en algunos casos, el 

· subs'idio, la crisis económica y .la devaluación. han e':lcarecido los-

insumos y~r lo tanto fa de los productos elabomdos, pero la pob !~ 

( 77) FUENTE; la Agro industria en el Peru. Situación actual y pers
pectivas. Femóndez Baca, Jorge. 
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ción muchas veces ya no cuenta con productos nacionales alternativos 

ya que la procLcción nacional ha disminuTdo. 

l. LOS ALIMENTOS Y LA NUTRICI*N EN LAS ECONOMIAS EN DE-

SARROLLO. 

En casi todos los poTses dependientes, el consumo de alimentos y-

las condiciones de nutrición de algunos grupos de la población 

son gravemente bajos, lo bastante bajos paro efectuar su product! 

vidad física, aparte de consideración humanitarias, toda esa gen-

te requiere mejores alimentos y en mayor cantidad. Además el -

problema va más alió de la producción y de la disponibilidad de a 

limen tos. A menudo e 1 hecho de que la gente haga mal uso de -

los alimentos disponibles, debido a fa ignorancia o a una ciega a~ 

hesión a las costumbres da por resultado la desnutrkión. La ense-

f'íanza de dietas más apropiadas y de la nutric ió,., puede ayudar a -

combatir todos estos aspectos. 

2. MEDICLON Y SITUACION ALIMENTARIA Y DE NUTRICION 

Empleando infinidad de métodos paro elaborar y valorar la situación 

de la nutrición, p:~ra estar bien fi¡formado que es Jo que el pue-

blo requiere::, a.1te todo se debe conocer sonsumo de a fimentosr pro 
J 

d ... • l. ... d r) . .r-
uccron, carnerera rzacron, patrones e consumo, costumores, ,~~te. 
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·..;Se debe calcular los promedios, con datos nacionales combinados 

sobre suministros y utilización de los artículos empleados, para-

ello se elaborarán hojas de balance de datos alimentarios. ( 78 ). 

- Estudios seccionaies del consumo de aiímentos por familias ( Urba-

nas, Rurales ). 

3. El SJSTtMA ALIMENTARIO PERUANO 

las características más relevantes del sistema alimentario Peruano, 

. es e 1 alto grado de O ligopo lio tronsnac ion o 1 y no noc ion a 1 en las 

siguientes ramas de la industrio de bienes y salarios más imporlan-

tes; · Molinera, Alimento~ balanceados, avícola, o leoginosas, y -

lácteos. ( 79 ) 

Mientras que cerca de un mil Ión y medio de un ;dades agropecuarias 

producen alimentos no elaborados (papos, menestras, hortalizas, -

frutos, etc) , siendo el 85% de ellos tierras menores de 5 hectó 

reos ( 80 ). 

( 78 ) 

( 79) 

(.80) 

Cuando se habla sobre alimentos y Nutrición lo FAO(Orgoni
zaci6n de los Naciones Unidos para. la agricurtvra y alimento
ción), sugiere un análisis en hojas de balance alimentario,lo 
carrHdad de calorías y proteínas, Vitáminas que se debeconsu
mir. 
Fuente ; laja Manuei,Agroa limentación y Agro industria. Reo IL 
dad y Perspectiva. 1980 
Fuente; Alvarez Elena. Político y Estancamiento de la Agri -
culturo. JEP -lima .1980. 
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, Un grupo de empresas agro industriales produce más de 8í1'/o de a li -

mentas elaborados básicos (harina para pan, fideos, aceites y mar-

garinas, alimentos balanceados para pollos, y huevos, leche evaopo

roda y recomb inada ), l_a mayor parte de 1 ~ bostecim iento importado -

es provisto por la BUNGE COORPORATJON, CARGJLL, DREYFUS-

CONTJNENTAL GRAIM, New ZELAND, DOJRI BOORD y fa Junta 

Nac ion a f de Granos de Argentina. ( 81 ) 

4. ASPECTO NUTRJCJONAL DEL POBlADOR PERUANO 

Entre 1968- 1985, la población total del país p::¡so de aproximada -

mente de 12 millones a 20o 22 millones de habitantes .. Este crecí-

miento se agudizará en el futuro inmediato, siendo la tasa promedio-

de cree im iento poblaciona 1 de 2. 9% lo que representa un incremen-

to de 500, 00'.) pe rson as a 1 a f'io • 

El crecimiento de PNB, más bien , ha sido negativo en los últimos 

.años. Paro 1977 y 1978 cayo en 1.3% y 1 .6 %respectivamente, sie'!_ 

do· la proyección oficial p(Jra los próximos años de 1% de crecimien -

( 81 ) En 1980 por e jempiO el 90% del trigo importado subsidiado -
fue comprado por la empresa Nicollini y el grupo Bunge y 
Cogorno. FUENTE; lajo Manuel. 
Ofigopolio transnacionales en la Agricultura. SOCIALISMO 
Y PARTICIPACJON- lima 1982 11 18, pág. 39 -51. 
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to del PNB ( 82 ) 

De esfe modo, mientras aumenta vertiginosamer.te fa población de 1 

país, disminuye drástica91ente la producción para su sobrevivencia • 

. De amntenerse las bases estructurales de esta situación tendremos una 

violenta reducción de las condiciones e le mentales de vida 

la desnutrJción es un aspecto de esta situación. Pese a las limita-

ciones en la información existente, ésto muestra un continuo dete-

rioro en e 1 consumo per-capita de calorías y proteínas, fundamen -

ta !mente en los sectores populares de ta 1 forma que más de la mitad 

de la población nutricionalmente vulnerable, un 32% son nifus m: 

riores de 4 aros y un 100/o de madres gesfontes, otro 12% de madres 

lactantes, y el 50% restante escolares entre 5 y 14 aros. ( 83) 

Informaciones globales de consumo de alimentos, en relat:ión a los-

requerimientos internaciona fes de lél FAO la nutrición básica ele -

mental es 2,492 calorías y 56.8 grs. de proteínas 

( 82) FUENTE; CUENTAS NACIONALES DEL PERU. AFio 1979. 
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU / 

( 83 ) Análisis sobre cada rama alimentaria se publicó en el Diario 
de Marka. lima 4 de Enero de 1981, pág. 1- 17 • 
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Esto nos demuestra que en 1972, hay una cobertura ascendente en el ciclo de 

.la economía nacional, el déficit promedio global en el consumo de calorías-

ero 12 % y en las proteínas el 25 %. Estos promedios se hacen más dramáti-

cos al acercarse a las desigualdades de la vida social. En lima, información-

de 1976, indica que estando concentrado el 25 % de lo población, está e 1-

42 % del consumo nocional, y.donde se consume el 40% y el 52% de la-

disponibilidad de calorías y proteínas las familias del pueblo están cuempue.!. 

tos genera 1 mente de 6 a 7 m ie mb ros. En estas cond i e iones las capas popu la-

res que tienen un ingreso regular y el 
11 

estrato bajo 
11 

consumfan en 1972 s~ 

lo 2,000 calorías y 44 gr. de proteínas, ·y en 1978 se redujo a 1,800 -

calorías y 34 gr. de proteÍnas. ( 84 ) 

En cuanto a las capas de" estrato medio 11 en 1972 consumían solo 2,100-

calorías y 36 gr. de protGina~, y €i1 1978 cc.r~Svnari:in solo 2, 040 1 .. 
COIOIIÜS 

y 35 gr. de proteínas. ( 85 ) . 

Esta población represento cosí el 90% del total de Lima ciudad donde seco~ 

centro la actividad industrial y los servicios del Estado. Por ello, no es ex 

( 84) 

( 85 ) 

Entre 1,500 y 1.,800 calorías lo mortdl idad aumenta olre:iedor de 
un 20%, y con 1,500 calorías y uno débil porción de prótidos
animales ( 15 a 20 gr. ) y sin consumo de lácteos o casi sin e -
llos la mortalidad aumenta considerablemente (50%).· 
FUENTE: RENEE MASSUJEFF 11 El Hombre" Pág. 27- Editorial -
de Buenos Aires - 1965. · 

Cuando se hablo de"estrato medi~ ya es muy difícil distinguir entre 
1 11 ...1' 11 11 b • 11 . '1 • • h he h ~ ¿ e capa mc ..... ¡o )' o¡o por que e cns1s a ., c. o tan. e. a 
ño ha nuestro población, porque estas capas casi se han juntado:-
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traño que ya un estudio de 1972 mostraba para Lima Metropolitana, que 

de los niñas en. edad pre-escolar, e 1 50 % se encontraban desnutridos en di 

versos grados, , lo cual debe haberse incrementado a Cifras pavorosas al fina

l izar este estudio. 

1 
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PORCENTAJE DE FAMILIAS PERUANAS QUE NO SATISFACEN NI EL 90% 

DE SUS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES, SEGUN AREAS Y REGIONES 

DE RESIDENCIA 

Areo de Residencia 

Limo Gran- Cen-
Nutrientes des 

Metro. Ciudad; tro 

Calorías 46.7 55.9 49.2 

Proteínas 22.2 33.1 30.8 

Calcio 39.5 59.6 59.7 

Fierro 38.9 46.2 37.3 

Tia mino 24.4 46.0 39.9 

Riboflcivino 34.1 52.5 52.5 

Niacino 

Acido A~ 
córbico 

Ca rote no 

24.1 35.7 32.6 

15.8 26.9 25.8 

11. 4 30. 1 32 • 7 

FUENTE: FAO. 

Regiones 

A reo 
Costa Sierro Selva Peru 

Rural 

54.3 45.3 56.4 58.8 52.2 

42 • 6 2 8. 2 44. o 36 . 7 35 • 8 

70.4 56.9 69.8 73.7 61.4 

34.4 38.4 35.5 36. o 37. o 

32.7 42.7 30.7 50.7 33.6 

55.5 55.4 54.7 51.1 50.4 

34.7 34.0 34.0 34.4 31.8 

26.7 32.7 25.1 20.9 24.4 

55.8 43.7 54.0 23.0 40.7 
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COMPARACION ENTRE PAISES DE LA PROPORCION DE NIÑOS MALNU 

Paises 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Perú 

FUENTE: 

TRIDOS 

Grado 1 

% 

29.0 

32.8 

45.6 

48.4 

Mal nutrición 

Grado 11 

% 

10.2 

1 o. 9 

19.3 

17.2 

Grado 111 

% 

0.7 

1 .7 

1 .8 

2.7 

DECIMOCUARTA CONFERENCIA REGIONAL PARA 

AMERICA LATINA Y CONFERENCIA LATINOAME

RICANA CEPAL/FAU DE LAALIMENTACION 

TEMA 11. 

A f"\t'\ 11 1A""'71 
;; 1'-\0í\li.. = 1)'10. 
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Esta dramática situación en lima, ya de por sí es grave se hace más seria -

en el resto del pars, dados los índices de desocupados, ausencia de servidos 

estatales, recesión de la producción. Es así que en las zonas campesinas de 

mayor concentración de la población,- conocidas como áreas de autocons~m~ 

·la desnutrición se manifiesta en que solo se logró una cobertura aproximada-

de 50% en calorías y 38 % en proteínas, o sea déficit de 50 y 62 %-

respectivamente lo que para los próximos años se incrementará si , no se deti.:_ 

, .ne a los límites extremos de casi la extinción por e 1 hambre. ( 86 ) 

las proyecciones señalan que para mantener hacia 1990 estos niveles nutri-

cionales deficitarios, sólo para 11 mantenerlo 11 habría que ·lograr un aumen 
' -

to de 40% del volumen de producción alimentaria nacional, aumento cuya 

perspectiva está totalmente trabada por las condiciones estructurales del 

país. 

De ahí que solo se mantenga , sino que tienda a incrementar drásticamente-

la desnutrición que ya afecta al 50% de la población nacional. 

(86) FUENTE : Collazos Chiriboga G. 
Alimentación y el Estado de Nutrición en el Perú, Li
ma -Instituto de Nutrición- 1970. \ 
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5. PRODUCCION ALIMENTARIA Y CALIDAD DE VIDA 

Durante el período de 1964 - 1973 el consumo aporente de productos 

alimenticios de oriaen aarooecuario creció a una ta~a acumulativo o -
- ~ 1 

nual de 4.6 %, guardando Cierta correlación con el crecimiento de la 

población ( 2. 9 % ) y e 1 ingreso real ( 1 .33 % ) del período. 

Sin embargo durante el período 1975•80 a consecuencia de la caida-

del ingreso real de los peruanos ( -1.23 %) agravando el déficit nu-

tricional de la población principalmente la de los bajoS recursos. ( 87 ) 

Actualmente se estima qu7 el 39 % de las familias de tima y el 

56% de las familias de las grnades ciudades restantes, el 50% de-

los centros poblados menores yel 54% de las familias del área rural-

no sati~facen ni e! 90 % de ::us asignacicne::: de calorías, porcentc -

jes que dicen mucho de la situación actual del país 

E 1 lo ocasiona : 

-Deterioro en el aspecto físico y mental. 

- No ex!ste res!st~da a !a~ enfermedades }' capacidad de recuperación 

de los mismos. 

( 87 ) En el análisis solo se esta mencionando a los peruanos, con
trabajo o recursos;.· imaginémonos la calidad de vida del deso
cupado con falta de recursos. 
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-Falta de peso y talla de acuerdo a la edad. 

- Insuficiencia en e 1 trabajo. 

- D ismlnución en io capacidad procreadora. 

- e~rdida de actividad motora. 

-molo memoria. 

-retardo en el crecimiento. ( 88 ) 



DENTRO DE CADA SECTOR DE RESIDENCIA (PORCENTAJES) 

Sectores de !Población 
menores Normales 

Residencia lde 6 años 

Lima Metropolitana 19 81 

- Norte 11 54 

-Centro 8 72 

-Sur 9 71 

-Total . 28 65 

-Norte 12 35 

-Centro lO 43 

-Sur lO 55 

- Total 32 44 

-Alta lO 44 

:.. Baja 11 32 

... Total 21 38 

Perú 100 56 

*Menos del 1 % 
Nota: Columnas A + B · = 100% 
Fuente: Amat y Leon : Alimentación 

Mal nutridos 

Total 1 er. Grado 2do. Grado 

19 17 2 

46 35 9 

28 24 4 

29 22 6 

35 28 7 

65 44 17 

57 36 15 

45 28 13 

56 37 15 

56 38 15 

68 . 45 20 

62 41 18 

44 31 11 

3er. Grado 

* 

2 

* 

* 

4 

5 
..... 
\>l 
co 

4 

4 

3 

3 . 

3 

2 
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6. REALIDAD NUTRICIONAL 

Se debe de se"íalar que el grado de ingesta de calorías y nutrimentos por 

a::lad, sexo, actividad y lugar de residencia de cada persona en el pu~ 

blo peruano es sumamente deficitario y se puede afirmar, que no consu 

me ni siquiera el mínimo indispensable de alimentos. { 

- . Porque los alimentos con· mayor valor nutritivo son los - que escasean-

( 89 ). 

Deficit consumo de hvevos es de 84.6% 

Deficit 
11 11 11 carne •11 11 67.7% 

Deficit 11 11 u leche " 11 23.5% 

Deficit 
11 11 11 menestras 

11 32.1 % 

Deficit l_l 
11 11 grasas 11 11 50.1 % 

Las frutas y hortalizas poseedores de vitáminas y sales minerales, según-

datos estadísticos no representan n.i el 50% del consumo. 

Por ello podemos afirmar; 

-Dieta d~;ficie-üe en caiorías 

-Los carbohidtratos c:;ubren un el evado porcentaje de calorías ·totales,pr~ 

vistos por la alimentación en detrimentos de los protídos y grasas. 

( 89) FUENTE; Transnacionales y Alimentación en el Perú.Manuel Lajo. 
· Comercio Exterior- Vol.# 29 N°. 1 O. México • Octubre 

1979 "P. 1 094 -1 099. 

:1 



pORCENTAJE DE FAMILIAS QUE NO SATISFACEN NI EL 90% DE CALORIAS Y NUTRIENTES 

SEGUN AREAS Y REGIONES DE RESIDENCIA. 

-
CALORIAS Y -.-- __ ARE AS DE RESIDENCIA REGIONES PERU 
NUTRIENTES "l r~ctJVreTro..: erondes Centros Rural 

Cotta Sierra Selva E~itana. ciudades 12oblados 

Calorías 39.0 55.9 49.2 54.3 45.3 56.4 56.8 52.2 

ProteÍnas 16.0 33.1 30.8 42.6 28.2 44.0 36.7 35.8 

e· ·cío 37.0 59.6 59.7 70.4 56.9 69.8 73.7 61.4 . 

Fierro 33.0 46.2 37.3 34.4 38.4 35.9 36.9 37.0 . 
...... 

Tiamina 19.0 46.0 39.9 32.7 42.7 30.7 50.7 33.4 ..p. 
o 

Niacina 18.0 35.7 32.6 34.7 34.0 34.7 34.4 31 .8 
1 

Acido Ascórbico 11. o 26.9 25.8 26.7 32.7 25.1 20.9 24.4 

Ca rote no 8.0 30.1 32.7 55.8 43.7 54.0 23.0 40.7 

Población de familias 
(%) 20.1 11 .1 14 . .4 54.4 20.5 50.8 8.6 1 OO. 00 

Fuente : Amat y León Alimentacién * No incluye Lima. 
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- Die'ta deficiente al calcio debido al escaso consumo de leche, deri-

vados y huevos, a esto sesL)ma el bajo consumo de vegetales ricos en 

carotalo. 

- Deficit al roboflavina. ( 90). 

7. ANALISIS DEL SECTOR AGROINDUSTR IAL 

Las empresas agroindustriales Privadas, tanto nacionales como extran -

jeras prefieren integrarse con la agricultura -proveedora sólo a través 

de los mercab, sin comprometerse ·en la propiedad de la tierra o sin 

riesgos propios de la actividad agropecuaria ( enfermedades de 1 ga -

nado en el caso de los lácteos, pérdida de cosecha en 'los cereales, 

etc). 

A partir de esta relación con la agricultura nacional, las empresas 

pueden orientar su demanda de insumes hacia el mercado local o 

hacia el mercado internacional, según el criterio de minimización de 

sus costos privados. 

La gran empresa transnacional, como la nacional tiende a controlar-

( 90 ) En el Perú se observa lo deficiencia de 1 a riboflavino, que oca -
siona, retardo en el crecimiento, anemia ofta1mico, diarre, del 

matitis. 
FUENTE ; Al imentos-Compe1dios. Cabiese Moreno, Consuelo • 
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1 

(91) 
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monopsónicamente e 1 mercado de insumas agropecuarios 

nacionales, aunque este mercado es solo complementario -

para su abastecimiento. En cuanto al mercado de produc 

tos finaies !a tendencia también se dirige hacia su con-

trol Oligopólico. (91 ). 

1 la empresa capitalista agraria nacional aprovecha la pre-

sencia de la agroindustria como mercado seguro para sus 

cosechas agroindustrialc.s, sin embargo mantiene cultivos 

, alternativos. 
'' 

,, 

' ( 
En las redes de proveedores de los agroindustriales este 

tipo de agricultura llamada 11 comercial 11 constituye la mi-

noría ( 15 a 30% ) de los productos, pe ro aporta la mayor 

parte (50 a 85%) de 1 acopio totai. 

Por su P:arte la agricu ltu ro campesina conforma rla mayoría 

de los proveedores pero aporta un porcentaje menor de• a-

copio. 

La dependencia de Importaciones, la oligopol ización de 
de los mercados dealimentos básicos y el estancamie~to
de la producción agraria nacional, además del desplaza
miento de la dieta alimentaria nativ.a por la occidental,
habían continuado bajo el apoyo de políticas liberales, -
reformistas, proteccionis!:.:.~s, neo-liberaiE5 con breves pe 
riodos de reacomodo. o absorción de las reformas por los 
o 1 igopól icos. 
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Por su porte lo agricultura campesino conformo lo mayoría de los 

proveadores pero aporto un porcentaje menor de 1 acopio ( entre 15 y· 

45% ). 

8. LA POLITICA AGROINDUSTRIAL- BELAUNDISTA 

Lo político ogroolimentorio del regitnen Beloundisto hollaba en 
. . '1 

cuadrado dentro de uno estrategia de estabilización neo-liberal, que 

.se basaba en lo restriccción de lo oferto monetario, el monteni -

miento del tipo de cambio:': real" o través de continuos mini de-

valuaciones, el aumento dé lo toso de interés poro lograr que oleo!:! 

ce niveles superiores o lo toso inf locionoria. 

-Lo rebojo de aranceles poro disminuír lo protección industrial, 

- lliminoción de los subsidios o los alimentos. 

- lliminoción o los combustibles y servicios públicos. 

-Otorgamiento de incentivos o lo inversión extranjero especiolmen-

te o lo minería y petróleo. 

-Pago puntual de lo deudo externo. 

- LiberiHzoción de ·las importaciones, etc. 

LAS METAS DE ESTA POLITICA 

-Establecimiento de condiciones de rentabilidad poro lo agricultura 
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moderna, especialmente de la cósta. 

-La desantención de la economía campesina ( 92 ). 

-Apoyo a las grandes empresas agroindustriales prestándole apoyo en in-

sumos y tecnología. 

-En la producción y comercialización interna se eliminan los intentos de 

planificación de los cultivos básicos del gobierno militar. 

-Se declaro en libertad la comercialización de productos agropecuarios. 

J 93 ). 

-Se suprime el control y regulación de precios. 

-Se establecen importantes incentivos tributarios a personas y Empresas 

dedicadas a la 11 actividad agraria 11 
( ol igopolios alimenticios ) ( 94 ). 

-Se estimula la asistencia técnica privada. 
-Se autoriza la hipóteca de la tierra. 

( 92 ) De acuerdo c01lo constitución General de la República de 1 Perú, 
la agricultura ei prioridad de lo poi ítica de cualquia- regimen, 1979. 
-En 1983, la signación presupuestario o este sector sólo fue de 

2. 3% de 1 gasto toto 1 de 1 presupuesto de la nación . 
(93} Lo conducciÓn de este régimen , con su poi ítica neo-liberal no pa 

ra::e haber mejorado los términos de intercambio, campo-ciudad, :. 
porque la liberalización de comercialización de alimentos lo agu
dizo más esta diferencia. 

( 94) Los ol igopol ios extranjeros gozan de importantes beneficios, por -
que al ayudarlos económicamente superan en gran ma:lida a la e m
presa nacional que ya había sido dañada con la liberación de las 
importaciones. 
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- Se modifica algunas disposiciones de la ley de comunidades nativas 

y desarrollo agrario en la selva, permitiéndose la adjudicación de -

las tierras de los CAPS y SAl S ( 9 5) • 

9. PRODUCTOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR ALIMENTICIO 

Para nuestro estudio, analizaremos la relación de productos alime·n
( 

ticios que influyen directamente en el consumo del país. 

EN LOS CEREALES TENEMOS: 

lO. ARROZ.-

Su consumo es muy generalizado en el país a pesar de ser un elemen-

to no nativo, puede afirmarse que está presente en la dieta diario de 

las familias, especialmente de la costa. Los centros de producción -

son los valles de la costa norte del país, principalmente Pacosmayc;>, , 

la ceja de 1 a selva norte, y las orillas de los ríos de la selva consti-

t t • 1 '·. uyen un gran po enc1a para su Cu•r•vo. 

( 95 ). Además no es coherente, por decir lo menos, poner a compe
tira una agricultura históricamente ol\.tidada y desfavorecida, 
como la peruana, con agriculturas históricamente protegidas, 
y apoyados como Europa, EE.UU., Nueva Zelandia. 
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E 1 país no es abastecido regularmente por su producción interna, lo 

·que ha obligado a importarlo. 

.. 
En el aspecto de la comercialización ECASA (96 )., compra el Íntegro 

de la producción nacional de arroz·, en cáscara para su posterior pro-

cesamiento en molinos particulares ·y propios, existe gran demora para 

el productor en la recepción del arroz en cáscarac por parte de los mo 

linos. 

En lo que se refiere a la clasificación no hay conocimiento de la standa 

rización produciéidose conflictos, entre molineros y productores por 

la calidad del arroz. 

También existe·con frecuencia retraso de ECASA, para el pago a los -

productores según afi rmon los mismos productores. 

( 96 ). ECASA, (Empresa de Comercialización de Arroz S.A. ) Nace, 
mediante el decreto ley N° 22713, artículo 2 que dis'pone la li
quidación de EPSA (Empresa Pública de servicios Agropecuarios 
o. 
ECASA, tiene como objetivoprimordial la comercialización in
terna y externa de 1 arroz en todos sus estados, así como los pro
duetos de molinería. 

. .. 
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11. MAIZ. 

En la sierra, el maíz amilaceo es todavía importante por ser susten-

.to de la población mientras qüe t:n lo ecünümÍa Urbana tiene estr~ 

tégico valor el mÓiz amarillo duro por su carácter de bia1 interme-

dio vinculado a la industria de alimentos balanceados. ( 97 ). 

~ La anterior da cuenta de un cambio sustancia en el :~Jso de alimen -

tos del maíz, puede un producto mayoritariamente de consumo di 

,. ra:to, a pasado a ser un producto de consumo indirecta. 

El móíz pmarillo duro tienen características diferentes a las ·del 

maís amilaceo y se cultiva en zonas también diferentes, lo que de -

fine el desarrollo de ambos cultivos en dos sistemas de agriculturas. 

dífera1tes. 

En nuestro país en incremento de la producción esta relacionada con 

ei desorroiio de una industrio de alimentos de carácter.oligopólico-

Agroindustria promocionada por capitales y empresas tronsnacionales. 

El cultivo de maíz amarillo duro, como insumo industrial se liga a-

( 97) Una agricultura correspondiente a la economía campesina y o
tra a la agricultura moderna capitalista, subordinada a la de
manda de la agro industria. 



las firmas multinacionales de alimentos balanceados y la industria 

avícola .. Se forma un ciclo agroalimentario, característico. del fe-. 

nóemno de internacionalización del capital en países como el nues-

tro(98). 

Con el fenómeno de. la internacionalización del capital se produce también 

biéñ un proceso de inrernacionalización del consumo de carne el:! po-

llo y huevos que es compo.nente de esta situación ( 99 ). 

Los cambios producidos en el cultivo de 1 mÓiz en e 1 país , están re lo

cionados directamente a la poi Ítica de abastecimiento, al sector ogro-

industrial como sistema internacional. 

( 98 ) La integración de la agricultura a la ogroindustria es caracte
rística de la expansión capitalista en países como los nues
tros~ por lo tanto k'! dinámica de !a cgroindustria esta ligodü al 

·· sistema capitalista 81 su conjunto. · 

(99-) La importación masiva de mc:iíz se dio en función de lo crecien 
te producción avícola, como se observa posteriormente -



12. QUINIJA 

., Es un cultivo de los andes, que en el país está cobrando gran im -

portancia debido a su alto valor proteico y balánce de aminácidos 

por lo cua 1 se le considera un alimento estratégico de nuestro -

Q 
serranía. (1 00) 

La superficie cultivada en el país se estima en 15,000 hectóreas y 

9,000 tonelod.:~s de producción. 

Le corresponde o 1 departamento de Puno 12,000 hectáreas con 

una producción total de 6,300 TM y 530 kg. promedio por hectó-

reo. 

El grano o semilla es la parte aprovechable de la plan fa, como tal 

(la cantidad y calidad de ésta) juega un rol importante en el p~o 

ceso de m ejorom iento de la especie, el calor, la forma, el tamo-

ño y el contenido pro:éico del grano son factore~ determinantes-

de la calidad. 

Contenido Proteico.- El contenido proteico y valor biológico-

de la' qüÍriüa es mi.iy discutido; Guzmán SoírÓn ( 1 01 ). -------
(100) La quinua es nativa de los Andes, lo afirma Cárdenas M-1964. 

Manual de Plantas Cultivadas en Bolivia y Perú, Imprenta ICHTUS, 
( Cochabamba-lblivia- p.l 09. 

(1 01) El conten1cb proteico es onalizacb p:lr Guzmán Barrón en conside
raciones sobre la alimentación Indígena. 
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a fto con ten ido de h istidina, origin in a y tri ptófpno. Vefásquez 

(102), indica que b guinua tiene mayor contenido de lisina y me-

tiamina, que otros cereales comunes como la cebada y el maíz a~a 

rillo, avena, arroz y trigo o Pero todos concuerdan que tiene un 

poderoso va for proteico y En todas sus formas. 

130 KlWICHA 

~. El ,cultivo de la kiwicha (oc hita, coimi,coyos, achis, trigo inca,-

quinoa, quinua del valle, milmi, lnca-Hataco) estuvo sumamente-

extendido por los Andes Americanos, hasta la llegada de los Espa-

ñ-:>les. Fue totalmente prohibido en un aparente afán de erradicar 

1 11 
, • 

11 d .... L. 1 1 • as practicas paganas J e touos os neos. 

Es uná planta rústica que crece desde el nivel cél mar hasta Jos 

.3,500 metros de altura, muy rica en proteínas, con un alto cante-

nido de lisina, vitaminas y minerales. 

Según los cronistas que llegaron junto ~on los conquistadores. espa 

ñ-.:>les al Perú, el cultivo de la Kiwicha ( amaranthis caudatus) es-

tuvo sumamente extendicb, tanto o más que el máiz, según ra:ién 

tes investigaciones conocemos que este cultivo fue. terminante-

mente prohibido por fes conquistadores en su afán ce erradicar el 

culto pagano de los Incas a esta planta ( ldolat~ia) y lo lograron 

en gran magnitud, pues a la fecha quedan muy pocos campesinos 
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nos que cultivan yse alimentan de ella. Estos grupos de campe-

sinos viven generalmente en regiones muy apartadas y se ubican-

en los valles interandinos entre los 1,800 y 3,600 metros de altura 

sobre el nivel de~ mar; actualmente se consumen yü seü por sus -

hojas a manera de espinacas, o por sus granos reventados ama-

nera del pop com, o en forma de harinas pre-co·: idas de sabor muy 

agradable junto con el desayuno. 

BOTANICA.-

Especie anual que alcanza gran desarrollo y eievada altura en sue-

los fértiles, en alguMs.casC?s hasta 2.60 metros; su ciclo vegetati-

vo vari~ble,.. entre 120 a 180 días dependiendo d,~ la variedad o Ji-

neo y de la zona ecológica donde se cultiva. 

La semilla es circular yista por enema y lenticular vista de costa-

do, de a 1 .5 mm. de diámetro y 0.5 mm de espesor, de color blan-

co amarillento en ciertas formas, rosado, pardo o negro; la ma¡or -

• parte de la semilla está ocupada por el embrión que se enrolla en -

e Írcüio. 

ESTUDIOS AGRO~OMICOS 

la mejor época para su cultivo en fa sierra del país es ha inicios-

de primavera y a mediados del mes de die iembre, se requieren aproximada 
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madamente 4 kilogramos de semilla para sembrar una hectárea . 

la siembra debe practicarse en surcos longitudinales a chorro con-

tínuo, entre surcos de 0.60 metros, para obtener una población de 

60,000 plantas por hectárea. 

VALOR NUTRITIVO 

La proteína de la ki~icha es de alto valor nutritivo, la cua 1 resul-

ta por su equilibrio en el contenido de aminoácidos , Su conte -

nido de lísina es adecuado y esto cobra particular interés pues-

toque la mayor parte de los alimentos de origen vegetal In contie-

nen en una proporción muy bajo o no lo tienen. El rango de -

variación de 1 con ten ido protéíco flu: túa entre 13. 00 a 18. 90 ·Yo 

( 1 03). 

Son apreciables también los altos tenores de calcio, fósforo, fie-

rro, potasio y vitáminos del gruoo By caroteno. 

usos 

los granos pueden emplea~e para la elaboración de harinas para 

la planificación, elaboración de galletas, fideos, tortas, y re pos-· 

( 103 ) Ena.onto a su valor nutrBivo se vienen realizatldo impor
tantes investigaciones en lo Universidad Nacional del 
Cuzco, Mayor de San Marcos, Agrario de la Molino, San 
Cristóbal ele Huamanga, Pontifica Universidad la Católi-
ca. 

( 
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teria en general. Se han er ectuado primeros ensayos de panificación 

con mezclas de harina de trigo y harina de kiwicha obteniéndose un 

pan de bueno calidad. 

Se han elaborado hojuelas paro el desayuno y harina pre-cosida y-

endulzada paro la misma finalidad. Los granos pueden reventarse a 

manero de 11 11 
pop -corn • 

Tambim pua:le elaborarse colorante vegetales, para emplearse en la 

industria alimentaria. 

Se pua:le utilizar como forraje, porque produce gran cantidad de ma 

sa foliar,. Siendo de mayor valor nutritivo que la alfalfa. 

14. CAÑ!HUA 

Planta autóctona del altiplano del Perú y Bolivia, cuyo grano posee 

un gran valor nutritivo, sin embargo por muchos factores explicables 

(falta de selección y mejoramiento) se obtienen bajos rendimientos 

y tiene poca demanda,, por !o que no se !e ho dodo su iustc vc!crizo-

ción que alcanzó en el lncanato. 

Estadísticas de los años anterioi"E5 muestran que e 1 área dedicado al 

cultivo ha disminuído demostrando con eHo que ha perdido su impo~ 

tancia económica. 
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No obstante el coltivose efectúa entre3,000a 4,000m.s.n.m. en 

condiciones ecolÓgicas que son desfavorables a otros cultivos. 

CARACTER ISTICAS 

-Se desarrollan en altitudes de 3, 000 a 4, 000 .m .s. n. m. 

-La cañihua alcanza ( anuario estadístico 1971 ) una superficie cu! 

tivada de 5, 000 hectáreas con una producción de 1, 840 TM y un -

rendimiento promedio de 365 Kg. por hectárea; representando un -

valor total de 4 1842,000 soles oro. 

-En el Perú el cultivo de la Cañihua esta circunscrito a los pisos el! 

máticos más altos de nuestro serranía como son las 11 jalcas11 y las 

11
punas ". ( 3,000 a 4,000 m.s.n.m.) 

-El 99.2 1% corresponde a superficie sembrada en secano (Puno) 

con una producción de 4, 530 hectáreas; ( 89.5% de 1 total nado-

nal). le sigue Cuzco con 390 hectáreas ( 7.7% del total nacionaD, 

luegoAyacucho, Ancash, Junín . 
• 

VALOR NUTRITIVO 

Es un o de los pocos recu~os ol imenticios de olto valor nutritivo-

que prospero o más de 3,. OOO>fi:ietros sobre e 1 ni ve 1 del mor. 

Existe una superioridad de lo Coñihua sobre otros cereales, se debe 

o su gran contEnido en protéinas, vitáminos y soles minerales que -

.. 
• 
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contiene reflejando su gran riqueza nutritiva. 

Se estima que el tenor de proteínas y grasas de la Cañihua se apro-

xima a la carne que contiene 20% de proteínas y i 0% de grasas, pe ro 

time la ventaja sobre ella en la gran producción de hidratos de car-

bono. 

Contiene ; complejo B, tiamina, revoflavina, niacina, fósforo y rol 

cio. 

15. TRIGO 

~-En lo que respecta al trigo.existe una gran dependencia (alrededor-

de 90%) depende .de la comercialización internÓcional o sea la im-

vportación es predominante. 

En férminos físicos la importación de trigo ha aumentado de 626,000 

TM. en 1968 a 71 O, 800 TM en 1974 y 900,000 TM en 1984 (1 04 } 

habiéndose observado un incremento fuere en el valor de las impar-

taciones debido al alza de los precios en el mercado internacional, 

ocasionando a su vez por la escasez de estos granos. 

( 104 ) En importaciones de trigo casi llegamos a 200 millones de -
dólares. 

FUENTE; D.G. ADUANAS, Ministerio de Comercio. 
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De lo expuesto anteriormente se puede de:!ucir que la dependencia 

externa en el grupo agroindustrial continuará por muchos años, a no 

ser que se lleve a efecto una política dinámica e integral en cuanto 

a la programación del cultivo, empleo de sustitutos y cambio de -

patrones de consumo, aunque la dependencia sería todavía alta si -

no hay o proceso pranificador alimentario. 

En nuestro medio, en grupo Nicolini detenta e 1 control de 1 medio 

interno con el 51% de la producción de harina, e 1 grupo FABR J L-

controla el 27%, COGOR NO e 1 12% y e 1 1 0% restante está cons-

tituído por pequeñas empresas ( 105 ). 

E 1 Mercado de Panaderías observe e 1 70% de la harina de trigo que 

es- procesado por los molineras más importantes de la capital ( 1 06). 

1 05 ) E 1 ol igopol io en -e 1 control y campra de trigo es sumamente 
dañino para el estado peruano, porque del trigo y harina se 
elaboran muchos productos. 
FUENTE; Fernando Eguren- DESCO- 1981. 

( 106 ) E 1 complejo sectorial de trigo emplea a más de 20, 000 trab~ 
jodores ( 17,000 panaderías ) y casi 4,500 estableci 
mientas de expendio. 
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E 1 trigo nacional es utilizado para el autoconsumo¡ sólo el 0.2% va ha 

cia los molinos. 

16. TUBER'CULOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y FRUTAS 

~. El abastecimiento de la producción de papa representa problemas 

que son típicamente sq:>arociones de tipo geográfico en la determi-

nación de los precios que el consumidor paga por las cantidades dis-

b ponibles del producto. ( 107) 

Las separaciones geográficas y estacionales, están dadas por la ubi -

cación de las zonas productoras con respect~ al mercado consumi -

dor y por las diferentes épocosen que se reaiiza el abastecimiento 

. de la papa. 

Por el lado del consumidor, estas tienen cantidades casi establecí -

das de papa que deben consumir durante el año, conforme a sus pre -

ferencias; por lo menos en el corto plazo • 

.( 107) En e 1 caso de la papa, lo geográfico determina en ciertos-
casos el precio, porque el transporte juega un papel pri ...; 
mordial en los costos de venta. (El traer la papa de la sie
rra es más costoso que e 1 de la costa). 
-En cierto período (1982-83) se llego al extremo de importar 

papa especialmente de Holanda, por la ni'ala política ali
mentaria que se 1 !evo a cabo, porque ello se hub leía inped i
do si existía almacenes especializados en este tubérculo . 
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- HORTALIZASY FRUTAS 

Se nota claramente la falta de un sustema de acopio ( 1 08). para la 

producción y clasificación ( la cual varía en función de la abundan-

cia o EScasez del producto), y .. a una adecuada aplicación de las .no~ 

mas técnicas para el procesamie1to de envases ( caso, especialmente 

de las frutas. ( 109). 

Se:;¡Ún datos obtenidos por el Ministerio de Agricultura la producción 

de frutas y hortal izas, cumple con la demanda existente, pero e 1 ex-

ca::lente se pierde por falta de centros de almacenamiento, y los que 

existen no posee1 un buen diseño que permita una o¡:)eración de salida 

y entrada del producto. 
1; 

En el caso de !as !ic;-talizas no se cuenta con informaciones continúas 

(108) los centros de acop.fo juegan un papel importante en la preser
vación de hortalizas y frutas, porque determinan su durabilidad 
y calidad • 
En nuestro medio casi no existe centros de acopio para esta es
pecialidad de producción. 

( 1 (Ji )Ei factor envase es predominante en países como .los nuestros por 
sus diferentes climas y desastres naturales continuos (evitando
que se _malogren) y de esta manera se llegará a zonas muy difí
C il de acCESO. 

-la calidad del envase se puede determinar por el producto. 
(e 1 país posee una industria de metal mecánica suficientemen
te adecuada para poder fabricar estos envases, sin que sean -

muy costosos. 
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y permanentes de los volúmenes probables de producción y cosecha • 

No existen almaaenes refrigerados para productos altamente pere-

cibles ( hortalizas 1 especiales-tomate, etc . 

En lo que se refiere a la actividad compro-venta no existen medidas 

standar de ventas, ya que se usan indistintamente; atados , kilos, 

cientos, docenas, canastas, manos o por unidades ( 110). 

17. CAÑA DE AZUCAR 

1> Dentro de los productos agropecuarios, el .. a'zÚcar ocupa un lúgar im-

portante, el segundo lugar' en participación de Valor Bruto de la 

~-reducción del Sectos alimentos, con un valor de S/. 5'250,383, 000 

para el año 1972. La producción nacional satisface ampliamente el! 

mercado nacional, y más de 1 47% de la próducción se exporta al • · 

mercado internacional. 

Esta industria ha estado plenamente integrada a la _producción agríco-

la, lo que ha permitido un desarrollo conjunto del sector agrÍcola -

-;. con la industria, generando industrias conexas de los sub-productos. 

Actualmente por el proceso de laR-eformaAgrori a al pasar las hacien 

( 110) En lo que se refiere al expendio es muy lamentable que todaviá 
no exista un reglamento ideal para la venta de estos productos. 

- EJ que se realice la venta en forma indistinta genero alzas 
de los productos ( sobreprecio ). 

" 
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das azucareras al poder de las cooperativas; este desarrollo en mau 

tenido y en algunos casos mejorada y que se está planeando lo me-

jor utilización de los sub-productos. ( 111 ). 

Cosogrande, Cartovio, Poramonga, Tumán, Pucalo, Coyolti, Lore-

do, San Jacinto, Andahuosi, Churacopi, Ingenio. 

Lo mayoría se ubican en la zona norte del país. En la Libertad -

tenemos 3 CAPS ( Casagronde, Cartavio, :Laredo) en Lamboyeque-

existen -4 CAPS (Pomalca, Tumán, Pucola, Cayolti) en limo tene -

mas 2 CAPS ( Poramonga y Andahuasi) y finalmente San Jacinto -

se encUentra en Ancash, Ingenio en Lima, Churocopi en Arequipa. 

MENESTRAS 

Los centros de producción dedican cada vez menor grado para el -

sembrio de menestras, por su baja rentabilidad, acción competitivo 

de intermediarios que afectan lo producción, los precios, sin con-

( 111) En 1968, lo industrio de refinación de azúcar, proporcionó 
ocupación o 4, 765 personas, promedio anual, de los cuales; 
4,213 fueron obreros, o sea 89% del personal ocupado. 

- En lo actualidad en fuente de gran envergadura en la ob -
sorción de mano de obro. 

FUENTE·: Pineda Cortijo, Víctor . Azúcar-Comercio-TESIS
UNA. 
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siderar mayormente la calidad (112) 

18. SOYA 

Las propiedades físicas, químicas y nutricionales de la soya lo ubi-

can a este producto como los más complejos de la dieta alimentaria 

humana y animal ( 113). 

La harina de soya constituye y sustituye eficientémente a la harina-

de trigo, a la 1~ che de vaca y al queso, e 1 aceite de soya es e 1 prin 

cipal componente de los aceites comestibles. 

La soya es un cultivo de relativa introducción en la agricultura pe -

ruana, · como taí a despiezado a aquellos cultivos tradicionales es -

pecialmente al maíz. 

( 112) Las menestras, como.el frijol (canario-caballero, etc) cons
tituyen en la actualidad un elemento preponderante en- la me
sa popular, y que por ello se debe tomar medidas serías que -
garanticen su producción. 

( 113 ) Esta comprobado que la soya es uno de los alimentos más nutrl 
tivos y que pueda') .. ~.er preparados indis.tintamente para el con
sumo humano. 
-Nos proponemos afirmorquesi el estado fomenta el consumo 

de la soyam para disminuír la desnutrición en nuestro país se 
estará dando un gran paso para derrotar este flege lo de la. hu 
manidad 
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La soya es una leguminosa originaria de la China, Japón y Man-

churía, lugares donde ha sido cultivado desde unos 4, 000 años, pe-

ro su introducción en Occidente es teciente. 

Por sus cualidades agrícolas y alimeotarias, su cultivo se ha exten-

dido en el mundo, actualmente EE.UU. produce conjuntamente con 

. los países del Asia Oriental, aproximadamente el 99% de la cose-

cha mundial de semilla de soya. 

En el Perú se cultiva en la costa (principalmente en los valles de 

Tumbes, Piure, lima; Jea, Nazca) y en las zonas de ce jo de se 1-

va ( Tarapoto, Tingo María ) en la nutrición humana debido a que : 

-Sus aminoácidos se complementan adecuadamente con los de los -

cereales, cubriendo eficientemente las deficiencias que puedan te-

ner estas últimos. ( 114 ). 

( 114 ) El frijol de soya desempeñ'! un papel particularmente impor
tante en muchas dietas nacionales, contiene más prote ínos-: 
( 35% ) de mayor valor biológico ( 70%) y más grasa ( I 8%), 
que IC$1 demás legumbres, los frijole·s de soya gem1inados con 
tienen, 14 mg. de vitém inas e por cada 100 gr. -

FUENTE; ALIMENTOS 
Sebrell, William, E. 
Alirnmtos y Nutrición 
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Muchos investigadores reportan altos niveles de lisina y otros aminoácidos. 

- Lo soya además, contime 20% de aceite de buena calidad para con-

sumo humano. 

- La soya puede cu' Hvarse en dife-ente:s tipos de suelos, sin embargo-

produce mejor en suelos francos, fértiles y bien drenados. 

19. TARWI (Lupino -Mutabilis) 

El Tarwi, jugó un rol importante en la alimentación del artliguo pc:r-

blador andino de Sudamerica, pero con la llegada de los españoles, 

y los cambios estructurales por estos en las costumbres alimenticias, -

fue desplazado cada vez p~r nuevos cultivos sin embargo, aún hoy: en 

d(a se cultiva m pa::¡ueñas parcelas (para autoconsumo ( 115 ). 

E 1 Tarwi presenta varias ventajas, pues requiere de poco cuidado -

desde el punto de vista agr(cola, no compite con otros cultivos en el 

piso ecológico donde se produce y es un meiorador del suelo por su 

aporte de nitrÓgeno y fosfatos, lo cual favorece los siguientes culti -

vos . 

Posee un olto contenido prote(co similar al de la soya, alto conteni-

do de grasa, hace al tarwi una fuente oleaginosa importante. 

( 115 ) Fue la cultura Chav(n(500Ac. -200DC.) , semillas en las tum
bas de la Cultura Nazco ( 100 -800 DC ), os( como represen
taciones sobre grandes vasijas de cerámico de lo Culturo Tia -
huánoco ( 800 -1000 DC) don testimonio de su ampiio distri
bución. Con lo crrociónde llmperiolnco, esto planto alcanzÓ se-

guramente su máximo expansión . 
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Pero no obstante su valor nutritivo del tar\'\li, presenta altos cante-

nido de alcaloides, los cuales puro<O-n ser eliminados mediante pro-

cedimiento natural de cocción y lavado contínuo ( 1 1'6 ). 

Se puede E:ncontror a esta IE9uminosa entre las alturas de 2,500 a -

4,000m.s.n.m. en pequeñas parcelas. 

El Tarwi, es cultivado aproximadamente en el 19% del área sembro-

do de le sierro norte entre los departamen!os de la Libertad, Caja -

morca, y Amazonas, el 42 %en la Sierro central entre los departa-

mentes de Ancash, Huónuco, Junín. El 39% sier;a sur, puno, Cuz-

e o , Apu rímac. 

20. COMPLEJO DE CARNES ROJAS 

Esta conformado por los etapas de crian:.::a y comerdolización de 1 ga-

nodo, su engorde y beneficio, también tiene su utilidad eo la produc-

( 116 ). Se cuecen los granos en el agt.:Ja, luego son colocados balo 
corrient ..... de agua por varios dios (en bolsas en los rfos). 
Cocción es 40 minutos y de 3 a 7 dios de remojo en el egua 
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.. 

' 
ción de embutidos y conct:ntrodos, terminando con las actividades 

de comercialización interior y exterior. 

-E !..núcleo está ubicado en la etapa de engcrde y e~ta conformado 

por unos 280 centros de engorde, los cuales se encuentran en Li-

ma con un 45% . 

-En, los últimos diez a :"íos la producción y consumo de carnes de -

vacuno, ovino, caprino, han pe-mariecido prácticamente estan -

codos( 117 ) ( e 1 culpable o el causante es e 1 estado , porque dio 

una polrtica alimentaria favorociendo a productons avícolas) Q 18.) 

21. LA INDUSTRIA AVICOLA 

A partir de la segunda mitad de la docad.a de 1 60, el desarrollo 

. ha t • 1 1 • ' • • .,. 1 1 .,. h . "d • d que en1oo 10 mausrno cv tea a en e' pats tO st o notono, · e -

jando de ser considerada una actividad secundaria hasta constituir 

se ahora m uno actividad de gran significación económica, políti-

ca y nufricional. 

( 117 ) En 1983 , e 1 crecimiento de la producción de carne de vact. 
·no)' ovinc se vio ofectodc pnr ~~ !nsuf!cie1t";ia de pastoS en 
nuestro país, e;pecialmente en Puno, debido a la sequía. E 
Este departamento provee el 10% por ciento del total de-
la producción nacional de carne de vacuno y e 1 30% de la 
de ovin•:>. 

( 118 ) En este sector se registro un crecimiento mínimo de 1% du
rante el segundo trimestre de 1981, particularme nle por la 
mayor producciÓn de carne de Vacuno y Ovino, durante e 1 
tercer trim•:stre se incremento en 2%, destacando la carne -
Ave que se ve favorecida en un .. aumento de 16% de 1 resto 
de comes. FUENTE; Banco Central de. Reserva del PerÚ. 
Reseña Económica-Noviembre 1981. 

/ 
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losprincipales factores que permitieron el incremento considera-

ble de la producción avícola fueron: 

a. E 1 estí.-nu!o de !a po!ftica gubernamental expresado en .la vedo 

de carne de vacuno por varios días desde 1969, la drástica sus-

titución de importaciones! en 1972 y de [a aplicación de la veda 

de consumo de carne de vacunos o 15 días en 1973. 

b. Favorable poi Ítica de precias 

e. E 1 empleo de híbridos comerciales y de técnias modernas en e 1 

mane jo de aves. 

la avicultura se pone de manifiesto si analizamos su participación-

en el VBP del sector agropecuario. Así tenemos que en 1970 lo in-

dustr.,a ov"¡cola oport- --- ···- ·:-1 --¡· ,.¡.,. ___ ,.,,_,...:,:: ... ..lo? roA· 3 mi -
V \..Vil .y¡¡ 'lf'-'i U ~"""' pt--v--·-·· --- 1 ..... ~ , ... • •••• 

llenes de solES corrientes que representan e 1 5. 7% del VBP total dt:: 1 

sector ( 119 ) • 

( 119) FUENTE~ Agroindustria y Tronsnacionoles en el PerÚ. Fer
nández Baca , Jorge, 1982. 



- 168 -

Para 1974 se llego a producir en la avicultura 4, 438.6 millones 

de soles oro, para alcanzar aproximadamente e 1 11 .2% de 1 se e-

tor. 

Pero del 70 al 75 1 o toso acumulativo fue de 21 .O% mientras-

que en dicho pe-íodo el crecimiento total del sector agrario lo ha 

ció ol2.0%. ( 120). 

En lo producción avícola, tiene mucha importando e 1 control 

de lo producción, el control genético, la· incubación, lo crian-

zo, beneficio de oves, lo producciónd e alimentos balanceados .. 

( )21). 

El núcleo principal, esta en la investigación genética y para ello 

existen cerco de SO plantas incubadoras en el país._ 

. Entre las e mpresos que controlan esta roma de la industria de al i-

mentes destacan las filiafes tronsnacionales; ARBAR, ACRES, lo 

Cadena ( SHOVER, PAILTHY, BRIENDING, CANADA) Santo -

Angeia ( HüBORD FARM) 1 Avícola Harnon (Representante de Ro-

.( ·120) FUENTE ¡ Lo Agroindustrio en el PerÚ, Situación Actual 
y Perspectivos. Fernóndez Baca, Jorge-1982. 

( 121 ) En esta rama de la industria alimentaria, la investiga -
ción ciBntíTica tienen m cha importancia, porque busca
mejorar especies y abaratar costos de producción • 
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Ross Paultry LTD ), Incubadora Chancay (Con Licencia en Pilch In-

ternacional) ( 122 ). 

En el proceso de la industria avícola está cádena de alimentos con -

centrados o balanceados destacan: Nicolini Hermanas ( 49% de la-

Producción Total), en Purina 20 %de 1 total , Santa Rosa 10%. A-

proximadamente el 38% de insumas para elaborar estos alimentos -

balanceados son importados (maíz amarillo duro, sorgo, soya ). 

( 123 ). 

la producción de carne de aves se ha incrementado en forma muy sigo-

nificativa en los últimos a,ños pasando de 20,425 TM en 1964 a 143,S)O 

TM en 1980 y 180,250 TM en 1984, ello se debe a la dinámica que ha 

vmido imprimiendo las empresas que controlan esta industria básica -

y también con la ayuda del estado me:Hante ios subsidios a la impor-

tación de insumas, y restricciones al consumo de carne de Vacuno -

( precio muy alto ) favoreciendo en forma evidente los intereses copl 

tales a los que controlan el aparcto avícola ( 124 ). 

( ·122 ) FUENTE : Oligopolios Tronsnacionales En la Agricultura y-
Jo Alimentación. 
Socialismo y Participación -Manuel lajo -1982. 

( 123 ) La producción de pollos y huevos es· controlado indirectamen
te por los monopolios de alimentos balanceados. 

( 124) Se afirma que el presiden.te de la asociación de productores aví 
cola tiene granjas que le permite controlar entre el 40 y el= 
50 % , de la oferta de carne y huevo en Lima y posiblemente 

en todo e 1 país • . 
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22. CARNE DE CUY 

En cuanto o b carne de cuy lo fino lidod del presente estudio es analizar 

la situación actual de la producción y comercialización de este J=.roducto 

en nuestro pafs. 

El cuy es de origen peruano y originalmente nativo en las costumbres de 

nuestro pueblo, por el cual se encuentro muy bien adoptado o nuestras 

condiciones {125). 

Valor Nutritivo.- la carne de cuy posee un alto valor nutritivo y que..,; 

de acuerdo o las características del ser humano, sabemos que este requi~ 

re de ciertos elementos que son l:x5sicos en su ofimentoción o fin que pue-

da' desarrollarse y vivir normal mente. 

Por ello se puede afirmar que lo come de cuy Hene un mayor contenido -

de calcio y fósforo, así mismo posee un nivel de proteínas lo suficiente-

mente alto, comparable y superior o de lo come de res teniendo o su vez 

la característico de poseer uno mínimo cantidad de groso. 

En nuestro país, espec iolmente en el área rural existe uno produce ión co:: 

siderable, que es autoconsumido en el sector por falto de cono les de co -

merciolización hacia los urbes y la capital (126). 

(125)la carne de cuy representó en el imperio incaico, alternando con la car
ne de llama, en la dieta de los antiguos peruanos. Fuente Nutrición en 
el Antiguo Perú .. BCR. lima ... Perú,:-Santiogo Antúnez de Moyolo. 

(12S)l.a producción de cuyes en nuestro país es muy alto y poca difusión (en 
1 968 habio 201511,000 cuyes) y se incrementa notoriamente (en 1977 ha 
bia 21 1278,400 cuyes) si sigue este avance y se tomo eficaces medidas ... -
paro promover su consumo tendremos buenos resultados alimenticios en los 
proximos años. 
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23. JNDUSTRIA PESQUERA 

Desde fas épocas del Perú precolombino, el mar ha sido una im-

mensa fuente de alimentación para nuestros pobladores. En el 

siglo pasado el guano de las islas,· ~onsiderac:b como una riqu~ 

za marina y señalado como ei mejor abono agricóia apunto co-

mo el principal recurso natural, muchos opinan que fa pesca in-

-
dustrial se desarrollo en el Perú casi por casualidad y más bien 

gracias al empuje de un solo h:>mbre, · Luis Banchero Rossi. 

lo cierto es que durante la primera miiad del presente siglo no 

hubo una estructura organ ica pesquera para consumo humano y 

menos aún a leteos industriales. Es decir recien en 1936 que se 

da paso a la compañia Nocional de .fa Pesca, de corta duroc ión 

pionera en la manipulación de pescado fresco y refrigerado. 

Fue un ~rustro des pues, 1941, en plena 11 guerra Mundial, que -

una misión Estcdoun idense tras picotear nuestro mar envía de 

prueba y de analizar las especies de que disponíamos advirtio 

las posibilidades industriales de la anch:>veta tr:ansformada en 

harina y aceite. 

En fa misma década se inicio tímidamente una cierta industria-

lizaci6n en base a la demanda de grandes cantidades de hígado 

1 • 

de bonito rico en vitaminas A y D, en el mercado internacional. 

las plantas loca les e>~traian los hígados desechando la carne y 
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ro sociedad de Naciones lo distribuía convertido en pildoros , 

entre los Parses desotochs por lo guerra. 

EL AUGE DE LA ANCHOVETA. 

lo primero solitario plonro harinero asomo por 1949 en los in

mediaciones del litoral chofaco y desdé 1956, comienzo o mul

tipl icorse los fabricas el 
11 

boom 
11 

prosigue durante !"oda lo de

codo de 1960 hasta 1970, las capturas ffegorón o sumar 12 mi

llones y medio de toneladas de anchoveta, más de la mitad del 

com ere io mud ia 1 • 

El record no llegorio a superarse despues, pero en dos años si

uientes trabajo intensamente lo flota de más de 1,000 embor 

e iones (bolicheros ) con capacidad de bogedo de hasta 350 

toneladas. 

Pero años siguientes sobrevino el violento deterioro de lo in

dustrio harinero y oc e itero, consecuenc io de la con fue ión de 

varios factores imponderables casi todos; vorioc iones en fa bi~ 

maso, por el alejamiento de lo corriente del Humboft, el deso

comienfo de Íos recomerydocioraes del Instituto del Mor (!MAR

PE) que señalaban el decrecimiento de lo especie anchoveta; 

y lo, invasión del mercado mundial por un producto competiti

vo de la harina y aceite de anchoveta; la soya. 
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Se puede tambien afirmar que fuerón e ierfos sectores privados ... 

que depredarón la andnveta para obtener grandes ganancias-

en poco ti-empo. 

Las perdidas llegarán en plena crisis a casi 250 millones de eh-

lores y se frenó la evo fue ión de la industria que no pudo adap-

terse a la nueva situación del recurso ·pesquero. 

A mediados de 1931, un infonne de 
11 

Perú Economice 
11 

reseña-

ba asi fa situación 
11 

en la actualidad existen 1,000 embarcado-

nes y 120 plantas industriales, 60 de las cuales procesan produc:-

tos para el consumo humano 1 con niveles ya bajos y cierta capa-

"d ' . bl 11 
Cl aa muy vana e • 

Ya, desde 1980, se notaba que el nuevo gobierno queria elimi-

nar la presencia del Estado en la Producción y comercialización 

Úe prouucios ~querol> y entregarlo a empresas privadas • (127). 

(127) El gobierno Belaundista, aplicando su Modelo Neo-liberal, de
sarticulo casi todo el ap:::~rato estatal pesquero para sus fines de 
seados (favorecer a la industria privada en todos sus aspectos):-



En 1982 y 19831 se notaba la reparición del fenomeno del ... 

Niño (corriente marina ) , que toma diferentes modalidades 

en su comportamiento (se desaparecía,.. y hasta trajo aguas 

calientes, lo que nunca sucedio ) trayendo cot'l ello del des-

C ~=>_n~o de la induc:trin h,,.¡,.,.,.,., " "'C";¡.,.,., - -· ... -···-··-····-·-,,.,.-··-·-· 

En la actualidad, las conserveras vienen produciendo mas ha-

rina que Pesca Perú. En 1984 sucede lo mismo las industruas 

dedicadas a la fabricación de conservas ven mas rentable la 

producción de harina de pescado (pero ese pescacb, no es la 

anch:weta ya casi extinguida- sino son especies que son de 

consumo humano; como la sardina y el furel ). (128). 

(128) Es que 19B3 ... 1934., sucedio que las Industrias G:lnserveras se 
11 

convirtieron 11 en industrias harineras, por lo que fa harina -
~e pescado fes rendía mas frutos que fa cd'lSa-v.a, debido a que 
.ef poblador peruano no consumía las conservas por .su bajo ni
vel de ingresos (sueldo y salarios ) y por el alto costo que re -
su 1 taban es fas conservas. 
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24. PESCA DE CONSUMO HUMANO. 

En nuestro Pai's existe el hecho de que no hay sobre el terreno 
'•·· 

una estructura Pesquera nacional destinada a la provisión de a-

limentos maritimos, para la población. 

En la actualidad ün amplio margen de la pesca para consümo h~ 

mano directo reposa sobre los hombros de los pesacadores artesa-

na! es. 

La colosal maquinaria harinero y conservera, Privada o Estatal, 

no tiene su contraparte en un esquema organ ico y coherente de~: 

tinach a proveer pescado fresco o congelado. 

El problema radica en que el Pescach para consumo humano dí-

recto se capturo artesánalmente en pequeñas embarcaciones y - · 

de cada captura; cada embarcoc ión los pescadores tienen que 

sacar para vivir no solo,ellos, sino ~varias familias de pescado-

res. Por eso ei el País el pescach es un alimento caro, pese a 

que hemos aumentado mínimamente nuesro· consumo a unos 12 

kilos p.~r -capital anual • (i29). 

(129) En 1003 el consumo de pe~cacb solo fue 9l<ilos per- capital a-
l . , •• d f .. 1 p, d" • nua ., pero segun op1111011 e os expercns e O!S pe. r!a me1oro.r 

sustancialmente su consumo ( 26 kilos per,.., capital -anual ) , 
pero esto significada duplicar el consúmo actual y llevar ·de 
500 a 550 mil toneladas de pescado anualmente af pueblo. 

* si comparamos con Paises como : España con un consumo de 
40 kilos per- capital-anulll1, Jap6n esta en 60 y Cuba en los -
70 kilos per- capital-anual, imaginemonos lo que nos falta. 
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la solución def problema; afirman fos expertos def tema se

ria fa captura de grandes cardemenes, con embarcaciones ~ 

tambien grandes ( cond:X>degas - refrigeradas ) fo que per

mitiría reducir costos y achicar precios al consumidor: 

Sin embarcaciones adecuadas para la gran captura ( tecnica

_mente implementados, con sistemas de manipulación y refrige

.ración ) , aseguraran la conservación de las especies pesca -

das hasta su desembarco. 

25. PESCADO PRINCIPAL ALIMENTO o 

Perú , Pars con afto rndice de desnutrición, aún no consume -

masivamente los multiples productos marinos reiquisfmos en va

lores proteicos y de bajos costos economices. Por supuesto 

que intervienen vorio~ fnr.fr:>rP': ¡:>ntre elros el 1?-t"!t.:'Or'?'C!miento de 

algunas especies, y por otra parte los malos habites de consu

mo afimentario. 

Expertos en dietetica afirman que somos un pueblo que ha toma-

namente van siendo modificacbs, perd -hace falta intensas cam~ 

ñas de di fue ión masiva. 

Según estudios realizacbs (Xlr el Colegio de Ingenieros y actua-
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1 .. .L. IJ. 11 .Jo'M"A d 11 
izai..QS pé>r e nstrfuo se arra · rgue as • Resulta -

que un kilo neto de proteínas de come de vacuno costaba 

a la fecha 203,105 soles y un kilo de proteínas de pollo se v~ 

lorizaba en 132,500 s9les y un kilo de pura proteína de leche t:· 

en polvo ( la mas Barata ) vale 52,700, y ahora ; fa misma po_; 

ción alimenticia de sardina cuesta tan solo 2,580 soles, un kilo. 

de proteinas de Caballa se vende a 15,480 y el valor proteico 

por kilo de jurel vale 21,500soles. 

, 
Y a pesar de tan confudentes Y' .metalices r.azones, en 1984 los, 

peruanos consumimos un promedio de 175,000 toneladas de pollo? 

y de pescado ? ~o se comercializo' ni siquiera ·ra tercera-

parte • Pero el usufructo y la depredación del mar, sus e5pe-

cies y la comercialización es tan mal encaminadas , como eje~ 

pfo fEi:i1S;'I10S: 

Las empresas conserveras tuvieron en sus manos 2'233,319 tone-

ladas de pescado. De esa millonaria c~n ti dad escasamente uti-

zarón 80,000 toneladas, para enfatar conservas, el resto, como-

qi:ien dice fue hecho polvo, harin·a de pescado. 

11 
esto es posible en un País que necesita alimentos 

11
• 

En tanto la comercialización entra en un círculo vicioso porta-

dos conocido. El pescado llega del puerta al mercado mayorista-

pesquero de Lima, en e 1 cual proliferan los mayoristas- mafia , que 



VALOR ALIMENTICIO DEL PESCADO BLANCO 

KCAL PROTEINA Fe Ca 
(g) .(mg) (mg) . 

CONTENIDO POR 
lOO gramos ·- 95 17.5 1.05 5-3 .. 

PROPORCION DE 
LA RACION DIARIA 1/20 1/2 1/8 1/7 

. COMESTIBLE 140g. 

(Bacalao , Merluza) 

PESCADO GRASO 

VALOR NUTRITIVO DEL PESCADO GRASO 

KCAL GRASA PROTEINA Fe Ca 
(g) (íng) (mg) 

cm:TE:NIDO POR 165 9.8 19 1 • 4 31.6 100 gramos. 

P:::;OPORCION DE LA 
R~\CION DIARI.~. 1/3 - 2/5 1/8 1/1 5 
CO}!ESTIBLE 11 4g. 

(Arenque , Caballa 
' 

Salrnbn ) = Porción pro:nedio servida =114g. 
Comestible. 

FUENTE COLLAZOS CHIRIBOGA 
' 

CARLOS 
CALOP.IAS 

' 
HIDRATOS DE CARBONO y GRASAS.-
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al vender generan un circuito de hasta 8 veces y cada vez -

aumentando su valor, cuando los mayorisfas lo adquieren para 

su reventa en los 350 mercados principales de Lima, a los 

e lientes ya Po les alcanza el dinero ( pescCído caro - especu

fac ión ). 

Ejemplo : 

Una cojinova fornida que ,enpfa/a vale l,OOOó 1,500, en 

el mercado de su barrio esta sobre los 12,000 so fes. Por lo 

tanto el 99.8% de fa comercialización ~e realiza en el mer

cado mayorista. 



- 180 -

26. lA 1 NDUSTRIA LECHERA 

Durante el período de estudio esta industria ha tenido una participa-

ción creciente en la formoción del VBP, de la industria alimenta -

ria y manufactura global, en cambio, su participación en la forma-

ción del VAB mostró una tendencia drecreciente hasta 1972, con-

una notable recuperación en estos últimos años. La importancia de 

este sector alimentario se de.riva de la gran demanda de sus productos 

por alimento bás.iCo en la alimentación humama, asítambién por si[ 

n ificar fuentes de ingreso, pone una buena proporción de la pobla -

ción que elabora en este sector agr~pecuario para proveerla de las -

materias· pr.imas necesarias. 

La industria de productos lácteos comprende principalmente la prepa-

• ~ ' 1 • , 1 1 1 ' . • - • ' roc1uo y ewooroc 10n oe ·~':n~ ~voporaoa, conoensoaa _y en polvo, 

fabricación de quesos y mantequilla y otros productos a base de le -

che. 

La mayoría de los productos de esta industria son producidos por es~ 

b f • • • • ,1.. • ' .. 

;ci.¡n.;cnlo~ que ops;-on en gran escalo y con alTa recno1og1a; pero-

deja de tener importancia socio-económica la producción artesanal-

de alguno de ellos (manjar blancó, natilla y otros ). 
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PRINCIPALES TIPOS DE PRODUCTOS I.ACTEOS 

- Diversos tipos de leches. 

- Quesos y Mantequilla • 

..., Alimentos, tónicos saludables, cremas. 

- Man jo r blanco y otros. 

DIVERSOS TIPOS DE LECHE ( 130 ) 

a. Pasteurizada y Homogenizadá .-Se obtiene en el proceso de -

1 f ~dlh 11 d 11 d • a primera trans ormac ion e · ec e. cru a , se pro uce prm-

cipalmente para consumo humano, los principales establecimie2 

tos son : 

-Estancias Ganaderas Asociadas S.A. 

"'Unión de Productores de Leche S.A. 

... Pateurizadora Maranga S.A. (en posible desparición ) 

,.. UNA'. (Universidad Nacional Agraria) • 

... Leche Montare, Junfn. 

b. leche Evaporada Este tipo de feche confleva a un proceso-

mayor de elaboración y que además de leche fresca puro, com-

pro da a los ganaderos de la zona, emplea in sumos importados-

( 130 ) En lo que se refiere a 1 nucfeo manufac turem tenemos a 1 .com 
piejo de procesadoras Gloria, Perulac, Egasa, Un ileche:
Mantaro, La Molino, Sullana, Tacna, que en 1980, produ 
jeron un volumen equivalente a 355,000 TM de leche fluida. 
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en su memento de preparación. 

- Leche en polvo descremada. 

-Aceite de Mantequilla (ambas de Nueva Zelandia ). 

Productores : 

- Peru!ac en Chiclayo (Propiedad del grupo Nestlé S.A. ), -

produce Leche Ideal. 

"'En Areguipa leche Gloria (Subsidiaria de fa Carnation Coor · 

pcration General Milk- Estados Unidos de Norteamérica ). 

(131 ), (132 ). 

e. lec he Condensad::~ y Pre-condensada - Se obtiene por un P.!:? 

ceso diferente de elaboración de leche cruda-, son producidos -

por Perulac en Chiclayo y Cajamarca. 

d. L~ he Acidificada y Maternizada - Recomb in a da Su pro-

. ducción se realiza e., el pafs y es ef~ctuada por Peru loe Unión-

de Productores de leche S.A. y Estancias Ganaderas Asociadas. 

( 131 ) A~bos establee im ientos indust~iales cuentan con una planta 
de fabricación de e.wases de hojalata a partir de hojalata
importada. 

( 132 ) las dos primeras subsidiarias de las transnaciona les Corno -
tion y Nestfé operan en las cuencas de Arequipa y Caia -
marca, siencb empresas monopsónicas dada la actividad de 
compra de leche de estas cuencas. 
la leche Gloria produce el 86 % de leche evaporada. 
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e. Quesos y Mantequilla. 

f. Alimentos y Tqnicos, Solubles, Cremas. 

g. Manjar Blanco y otros. 

27. El COMPLEJO SECTORIAL DE LOS LACTEOS 

Esta confoJTnoda por las etapas de reproducción y crianza ( 133 ) del 

-
ganado lechero ( etapa agropecuari:~ ) , comercia lizcic ión de fa le -

che fresca y polvo, transformación industrial de la feche ( Evapori-

zación, Pasteurización y Elaborac.ión de quesos, mantequillas, etc). 

En la etapa de reproduce ic5n y crianza del ganado lechero está repre-

sentado por 9,540 unidades productoras que comprenden 9,300 

criad:>res individuales y a 240 empresas asociativas agrupados en 

84 · nuc feos de pn:>ducc ión. 

la mayor parte de estas unidades están ubicados en fas cuencas de C2 

iamarca, Arequ ipa, Jun in, Lima; se trata por lo general de péque-

ñas unidades que operan extensiones de 20 hectáreas. 

En 1980 la producción de la leche cruda due de 780,000 T M de -

las cuales 178,000 TM (el 23 %·fueron canalizados hacia las -

( 133 ) El total de vientres vacunos existentes en el país es estimo
da en 715,200 unidades en 1976, entre vacunos nuclea
dos destacan fas raza~ : Brow Swis, Holstein y Criollo. 
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plantas fabricantes de leche eva¡:x:>radá, recombinada y pasteurizada). 

Unos 107,000 TM fueron para_elaborar queso y mantequilla, en -

lo que se refiere a 300,000 TM restan!·es se puede decir que unos-

30,000 TM correspondieron a leche fresca expedida en ¡:x:>rongos y -

los 270,000 TM fueron consumidos por sus propios productores. 

El problema fundamental radica en la ¡:x:>ca capacidad productora d&-

la ganaderra lechera para abastecer el mercado interno (consumo .h~ 

mano e industrial) lo que da comoconsecuencia descapitalización o 

falta de atención lechera, cierre de establos por la expansión urbana 

y escasos insumes necesarios para la producción·. 

ESte panorama se complico con la carencia de una irfraestructuro de-

comerc ia!ización y adecuada organización de productores que per-

mitan comercializar e industrializar la producción con mayores vent~ 

jos económicas que los que actualmente se obtienen. ( 134 ) 

De otro lacb las estadrsticas del Ministerio de Comercio señalan paro 

1975 la demanda total promedio de feche fluid9 por decir Lima -

Metropolitana f:.~e de 975 TM de leche/ día ( 250 TM de leche 

reconstituida y 496 TM de leche evaporada ), es decir un total a 

( 134 ) Por lo que podemos afirmar que la industria láctea en el -
Perú es parte de la industria láctea internacional por la -
dependencia en que nos encontramos ( insumes ). 
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nual de 344,520 TM de leche. 

Considerando que lima con el 25 o/o de la población nacional consume 

aproximadamente el 50 o/o de la producción de feche fluida, se tiene-

que la producción lechera solo cubre el 45 o/o de las necesidades re-

queridas. ( 135 ) 

· 28. ACEITES Y GRASAS 

En esta actividad se incluye la elaboroc ión y uso de los aceites y grasas 

comestibles, de origen animal y vegetal. La industria de aceites y g:? 

sos comestibles es una actividad de gran importancia económica y so -

cial e~ el Perj. lo producción actual de aceites se obtiene en reali-

dad de diferen tes oleaginosas que pueden ser utilizacbs como : pepi-

ta de algodón, el maní, la soya, el olivo, la palma aceitera, etc. 

En nuestro pa& la producción y comercialización de acietes y grasas ~ 

tá controlada por empresas transnacionales constituido por : 

- COPSA {subsidiaria de. BUNGE BORN ). (136) 

( i35 ) 

( 136 ) 

FüEf~TE: /v'lini!.terio de Comercio, Dirección Je Estadístico 
e 1n forrnac ión. 
Evolución de Volúmenes de Producción de la Industria Leche 
ra en el período 1975. 

Hay empresas como lo BUNGE Q)QRPORATlON DEL PERU · 
que reduce los precios en un aí'b para quebrar la produc -
ción nacional y el seguncb año recuperar las eventuales p~r 
didas. -
FUENTE: Manuel Lajo- Transnacionales- Pág. 191 

El Sistema de Comercialización Ofigop.sónica. 
'· 
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- Perú Paci'fico (Grupo Romero ). 

- Pacocha ( Grupo Ferreyros, Wiese, Navarro ). 

En fa producción nacional de aceite el insumo predominante es la s2 

ya o aceite de soya que constituye un tercio, y la mitad de los ins~ 

mos importados en casi 1 00 % ( 70,000 a 80,000 ) TM y la p~ 

ducción nacion a! no llega a los 1 0,000 TM de grano de soya, ad~. 

más debido a la crisis de ancroveta en 1980..,91 se importó aceite - ........ · 

de pescado. El resto si esta cubierto por producción nacional, oc:_! 

te de pepita de algodón, aceite de palma y un pequeí'b porcentaje.. 

de aceite de soya. 

(. 
; . 

29. DEPENDENCIA AliMENfARIA PERUANA ( 137) 

En nuestro país lo que existe es un sistema a !imentario tronsnaciona.!_! 

zado en el que grupos empresariales son los responsables de la inm~ 

sa mayoría de peruanos • ( ·138 ) ( 139 ) 

Estos grupos controlan más del 80% de los ·-alimentos básicos, en-

( 137) 

( 138 ) 

( 139 ) 

Cuando hablamos de dependencia nos referimos a la co -
rriente crítica del enfoque del subdesarrollo latinoam~ri
cano de la CEPA l, de la que forman porte los autores -
como Andrés Gunder Frank, Teheotonio Dos Santos, Rey 
Mauro Marine, Fernando Enrique Cerdoso, María C. T o

vares, etc. 

Tenemos por ejemplo cuando se e rea el lns~ituto Nac io
n al de Desarrollo Agro industria'! al lado del Departamen
f'O de lnvestigació y Desarrollo de la Nestléy la Carnation, 
o la Bunge Coorporation. 
Grandes emp¡esas en el Perú venden anualmente 600 mi -
flones de dólares en la venta de alimentos. 
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3.2. PRODUCCION NACIONAL PERIODO 1968 -75-85 

La pr.,ducción de a limen tos de consumo directo está estancado en el 

Perú, tanto en lo que se refiere a su volumen frsico, con mayor g~ 

vedad, en relación al incremento de la población. 

El Perú es un país que abarca más de 12 8'500,000 hectáreas, los

estudios realizados hasta el presente indican que de esta supeific ie 

únicamente 4'900,000 hect6reas son aptas para el. cultivo en Ji"2 

pio y 2'700,000 hectáreas son apropiadas para cultivos pennanen

tesy otros 18'000,000 hectáreas son aptas para pastoreo,-

48'700,000 son propios para la produ~ción forestal y otros 

541300,000 hectáreas deben permanecer como tierras de protec 

c!ón, para fines de expansión de la frontera agrícola; s6n los dos 

primeros grupos de capacidad de uso mayor los que interesan y que

en que en con junto suman un potencial de 1600,000 hectáreas :

es decir e 1 5. 9% de la superficie territorial del país. 

·En la actualidad1 solamente se cultiva una superficie de 

2'900,000 hectáreas distribuidos en la siguiente forma 750,000 -

hectáreas en la costa, 1'700,000 hectáreas en la sierro y 400,000 

hectáreas en la selva. 

La Costa es la región más importante del Perú en la actualidad en-
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cuanto a su productividad ya que co1Úribuye con casi el 50'% de~ 

producto bruto agrícola nacional' con solo el 26_% .d~ la_tierras-

de cultivo del país. Estas ituación se atribuye Q -qué Jos tierri:.tsde,;

los valfes de la Costa, principalmente son más fértiles de toch el -

país y en segundo término las condiciones e limátic~s imperanf-es en-

esta región permiten una producción continuada a lo largo de todo-

elaño. { 140) 

la Sierra d -pesar de ser fa región con superficie de cultivo más ex-

tensa tiene fa contribución más reducida al producto bruto agrícola 

nacional. 

Ello se debe a los siguientes motivos : 

Anualmente se deja en descanso o barbecho en esta región 

500,000 hectáreas, por lo que la s~perficie original queda-

reducida a_ 1'250,000 hectáreas (y por lo tanto a nivel na-

cional a 2 1400,000 hectáreas ) • 

...,. las condiciones climáticas no permiten una agricultura conti-

nuada a lo largo del año en mayor parte de esta región, y se-

reducen asimismo, los rendimientos de los cultivos en general. 

(140) Estudios realizados sobre la Costa indican que la super
ficie de cultivo de esta región puede llegarse a dupli -
car, de llevarse a cabo todos los proyectos de irriga -
e ión existen tes. 

\ 
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En la Se !va que es la región natura 1 de 1 país de mayor ex te~ 

sión, pero sin· embargo, debido a que se trata también de la 

... , 1 11 1 • •• d 1 t reg1on mas oespo01aao e ¡ncomun1ca a y por o ante menos -

servida del país. la superficie de cultivo en esta región es. 

de 400,000 hectáreas. ( 141 ). 

( 141 ) FUENTE : Grillo Eduardo - 1 982. 

La producción Agropecuaria de Alimentos en la Agri
cultura, Bases de un Nuevo Enfoque - PUC -Fondo
Editorial. 
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1. RECURSO SUELO DEL PERU (142) 

COSTA 

1 

la superficie agricola potencial de la costa comprende 1 .6 mi-· 

H:>nes de hectareas, siendo .la superficie cultivada actual 0.7-

millones de hectareas ( 2.8 % ), esta severamente limitado por 

la disponibilidad estacionr.;l de fas aguas de regadio y fuertes -

problemas de sa 1 in idad Y drenaje. 

La salinización y/o al mal drenaje de las tierras afecta en ma-

yor o menor escala a 305,000 hectareas { 40% )de la superficie 

cultivada. {143). 

la erosión fluvial es decir el deterioro de las tierras ubica -

dos en los margenes de Jos rros ( 1 o% de la superficie • ) 

(142) De acuerdo a los estudios realizados por la Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales ( ONERN ) la superficie poten 
cial del Pars -tierras apropiadas para el cultivo intensivo, culti-: 
vos permanentes y de pastoreo es de 25.5 millones de hectareas 
( 19.9%) de toh::tf de superficie territorial de los cuales 1.8 mi
llones de hectareas ( 1 .4 % ) tienen necesidad de riego y 23.7-
milfones de hectareas { 18.5% ) -es tan sujetos a regímenes dé -
prepicitac ión fluvial. 

{143) la superficie afectada con proble."l'las de salinidad y drenaje en -
los valles de la, costa es de 247,000 hectareas ( 34.2 %del to
tal de la superficie agricofa cultivable) de los cuales se estima..: 
que 43,000 hectareas son 

11 
no recuperables 

11
• 

FUENTE: Ministerio de Agricultura; Dirección. 
General de Aguas-Problemas de Drenaje y Salinidad
en los Val les de la Costa Peruana 1977. 
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Disponibilidadde agua es un problema fundamental de uná-

descarga estimada de 34,000 miffones de metros cubicos tan 

solo es aprovechada para fines agrícolas y urbanos algo me-

nos que el 30% por ciento o 

SIERRA 

La superficie de la sierra presenta mayores limitaCiones de acuer-

do al· clima -altura -topografía, se añade el problema de la e-

rosión como resultado de la deforestación y sobre pastoreo. 

La superficie y potencealidad agricola de la sierra alcanza 1.5-

millones ele hectareas '{ 5. 9% ) del total de la superficie poten-

cial agrícola del País • { 144 )o 

. ., La superficie apla para pastos es de 10.6 millones de hecto-

reos. 

"" la superficie potencial agropecuaria de la sierra comprende 

el47 .1 %del total de la superficie potencial agropecuaria 

del País. 

En cuanto a la erosión - Problemas. de suelos, grandes huay-

cos, contaminación de aguas. etc. 

(144) FUENTE: Proyecciones a largo Plazo de Demanda y Oferta de -
Productos Agrícolas seleccilnnados a 1980, programa de Investí -
gac ión para el desarrollo. 
Universidad Agraria, La Melina, marzo 1968. 



- 193 -

SELVA 

La selva es fa región que presenta mayor potenCia 1_ de expansión-

de tierras para uso agricola, pecuarios y forestales • ( 145 ). 

La ·mayor parte del potencial de desarrollo agropecuario se encue~ 

tra en la denominada selva a Ita, y esta sujeta a realización de 1!:!_ 

versiones en infraestructutura de comunicaciones, de vías de pene-

traciónque permitan la salida de productos, a los mercados de fa 

sierra y la costa y exportación • ( 146 ). 

En cuanto a la erosión de la selva a Ita - comprende tamb ien 

la deforestación masiva ·de las laderas de fa vertiente orieh-

tal de los Andes.' 

Tambien el agotamiento de los suelos - fenomeno que resulta 

del mal :·uso de las tierras agrico las o 

El potencial es de 71600,000 hectareas (que representa el 

5. 9% de la superficie territorial. ) (147) 

(145) La Arnazonia representa el61 o/o de fa superficie del total del Pe
·rú, posee además caracteristicas ecologicas especiales que deter
minan su gran riqueza en bosques, fauna silvestre y recursos hidro 
logicos. . -

(146) Se considera que la agroindustria relacionada constituye un factor 
fundamental de demanda. inducida que permitir~ la rápida expon -
sión de Areas de Colonización particularmente en zonas tales co
mo; Huallaga Central, Palcazu Pichis, Tinge María, Tocache, -
l.a Merced, Satipo, oxapampa, Puerto Bermúdez. 

(147) El Ingeniero. Luis Paz Silva-Profesor Principal de la Universidad
Nacional Agraria-afür;na que la baia y mal uso de tierras obedece 
a las limitaciones de tierra que representa las 3 regiones natura
les; Costa, Sierra y Selva, y en lo¿ 52 va !les de lo costa se utifi
za unicamente cerca de 8,000 f<tc.. debido a la escacez de agua 
en la sierra !as áreas de aprovechamiento agricola alcanzan .solo 
16,700 km cuadrados, de ros cuales el 95% carece de agua y rie-
Qo.sufte severas limitaciones por rozones de clima, tópografía u 

J'5 lh tud. . 
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'2. ESTRUCTURA PRODUCT JVA 

la alimentacíón, la agricultura, la industria y las mannifestacio-

nes propias de nuestra economía capitalista dependiente que otra-

vieza en la actualidad por una de sus peores crisis. 

En primer lugar esta el problema de una estructura industria con-

centrada, oligópolica, desnacionalizada y dependiente de insu -

mos y tecnología extranjera. 

Una agricultra proveedora de insumes agroindustria les ( leche, e=. 

bada, pepita de algodón, cerea les, etc. ) compuesta mayori torio-:-

' 
mente par economías campesinas minifundistas especialistas en el 

cultivo del . producto al controlar monopsónicamente el acopio-

de estos productos. 048) 

los Oligopalios alimentarios subordinan a los agricu{ores extraye!:!_ 

do sobre trabajo permanente lo que se expresa en el estancamien

to y desarrollo desigual de las regiones de economía agricola fa-

mil!or orle hocif!rH-Ia a,-pt:"!rtir de la instalación de empresas agro-

industriales de caracter transnacb na 1 ·es uno de los temas mas in:.. 

teresantes dentro de los estudios del imperio lisíno contemparaneo. 

(148) De 70 a 90 por ciento de los agricultores. que entregan sus produc-
\ · tos coma insumas agroindustrioles siguen siendo economias campe

sinas o familiares, su vinculación con la émpresa moderna no ha
significado mejoramiento economice significativo y su estancamien 
te y pobreza s·~cufares no ha sido superados a travez de este tipo.:
de desarrollo agroindustrial. 
FUENTE : Amayo, Gonzo lo -Capitalismo T ransnocionol Coloquio 

en CCSS -:- PUC, París - 1 976. 
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MECANIS!-10 DE RETROALIMENTACION DEL ESTANCAMIENTO AGROPECUARIO 
==~====~====================~======~==~===~~===~=:===:=====~===== 

l 

DEPENDENCIA; 

CONTROL DE LA INDUSTRIA 

, BASICA POR OLIGOPOLIOS 
. NACl ONALES Y 'I'RA.NSNACim;AL 

DD1ANDA DE INSUHOS 

ALIMENTICIOS 

INCREMENTO DE 

.. 
POLITICAS DE EXPORTACION 

DE EXEDL~TES AGRICOLAS DE 

LAS EC01·:0HIAS. DESARROLLADAS 1 . 
1 

OFERTA DE INSUMOS 
ALIHENTICIO~ CON 
CREDITOS BALNDOS 

LAS IMPORTACIONES DE 

ALIMENTOS. 

TENDENCIA A BAJAR LOS PRE
CIOS QUE SE PAG!~ Á LOS 

ALHI!iliTOS PRODUCIDOS EN EL 

PAIS. 
SUBDESARROLLO 

ESTA.NCA.MIENTO DE LA 

AGRICUUrURA Il\TElmA 

TENDENCIA A LA DIFUCION 

DE UNA ESTRUC'I'URA DE CONSU

MO BASADA EN ALIMfl~TOS IM
PORTADOS. 

DESPLAZAi-IIENTO DE LOS 

ALIMENTOS TRADICIONALES 
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LA PRODUCCION ALIY.ENTARIA ~ CALIDAD DE VIDA 

CON PRODUCTOS NATIVOS PERUANOS. 

SE PUEDE CMl:BIAR LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PAIS. 
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La política alimentaria de~ Perú nunca logrará sus objetivos si no 

toma en cuenfa un diagnostico e ientifico de la cuestión agroindus 

trial alimentaria. La carencia de un análisis correcto de fa reali 

dad industria 1 y Agraria entre o tras causas - he llevado a favore-

cer el desarrollo de una agro-industria monopolice transnacional 

(con la sola exepción, desde 1969 de la industria azucarera ) que 

ha agudizado la d~pendencia de insumes, la carestía de afimentos 

y la concentración de exedente economice. 

A este marco general de escacez de tierras aptas para el cultivo, 

se suma el problema de su distribución. 

Del m ilion 400 mi 1 productores agropecuarios qu_e existían de la 

pasado dec;ada, mas del 80% por ciento eran minifund!sta:; con -

explotaciones menores de 3 hectcreas ( dcbs del ~eilso naciona 1 

agropecuario de 1972 ). 

De las 23.5 millones de hectareas bajo propiedad agropecuaria

(U. A.;:: unidades agrarias )men~res de 5 hectareas (149) 

( 1'460,000- aproximadamente el 48% U.A. ) solo ~poseen -

, 3'930,000 hectoreas ( 16.6%) de ese mismo año. 

(149) Cerca de 1''500,000 de u.a • producen alimentos no elaborados a 
lo largo y ancho del territorio Peruano generalmente son de 5 he=. 
tareas. 
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El 52% de lo superficie total agrícola o de cultivo del País esto 

repartida entre los u. a. , menores de 1 O hecto reos { 90% del to-

tal de u.a. ) los 2'511,000 hectoreos de superficie agrícola que-

abarcan estos u.a. son administrados por 18,237,000 campesinos 

con un promedio de 2. 00 hec fa reos coda uno; A este ...sector es 

o 1 que llamaremos de economía campesina: O 50). 

1..6 Producción agrícola hci permanecido en un estado critico de r~ 

lativo estoncam iento durante los ultimas 20 - 25 aros, rezagado -

con respecto al producto total y al crecimiento de la población. 

( 151 ) Esto diferencio a 1 Perú de oquelllos paises perifericos en 

vías de industrialización con desigual desarrolllo capitalista en. 

la ogricvltura y un vasto sector campesino, aunque con una alta. 

tasa de crecimiento del producto agrícola. _ 

(150) la Reforma Agraria, llevado acabo entre 1969 y 1977, no ha pro
vocado grandes cambios en la situación; porque las tierras no fue 
rón distribuidos entre campesinos en forma individual, sino se les
maniuvo concentrado bajo fa forma de unidades agricolc:;, caope~ 
rotivos con poco ayudo, técnico y financiero. 

0 51) El Perú es el segundo País, despu~s del Salvador, con mas boja
relación de tierrcs,de cutivo y el total de habitantes. En 1972 
fa relaciÓn tierra/ mano vde obro ogrfcofo era 2.1 f:XH hectoreo ·, 
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Tenemos por ejemplo ; que en lo costa, cas! toda lp agricultura-

poseen tierras bajo rieto, escasa gonaderio, predominan relacio-

nes de bajos salari<'s, es una agricultura de valle, solo se apoyo o 

lo agricultura de gran escalo (azúcar ) utilizan abundante tecno-

ligio importada, el porcentaj~: de superficie activa es de 43.2% 

la' mono de obra en 1972 ero de 19.2 % por ci ente. ( 152 ) 

En la sierro, solo el 21 .5 o/o de la agricultura esto en tierras de b~ 

jo riego, el resto esta en secano, ha-diferencio de fa costo existen 

uno gonaderia en crecimiento, el complejo estructural se compre~ 

de en latifundio y minifundio , lo actividad agrico la no-copita lis-

ta, tarnbien hoy agricultura de autoconsumo, escaza tecnolog.b, -

productos principales ( pap:~, trigo, cebada, cgrne) superficie ac-

tivo 44.3 o/o por ciento, mano de obra agricola en 1972 = 61 .7% 

por e i en to • ( 1 53 ) 

0 52) En 1 972., el 40% por ciento, ele la mano de obro Peruana estaba -
empleada en lo agricultura a pesar de que la fuerza de trabajo en 
el sector ogrico la ha decrecido. lo PEA agropecuaria se ha man 
ten ido en 1. 5 mi !Iones de trabajadores. -

11 l:;'l ' \' vw¡ La tecno!vgia rudime . .,tcria ap!icoda e lo producción de c!irr;e¡•·:u~ 
en nuestro País, ro establecido bajos niveles de prodoctividade en 
diferentes productos. 
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CONCENTRACION D:::: L.A. TIERRA POR ESTRATOS Y ALCANCES 

DE LA REFORMA AGRARIA 

'· TILRRA PASTOS FAMILIAS 
TAMAf¡O AGRICOLA 1 NATURALES 1 ( MILES ) 
( HAS ) ( HILES HAS ) ( MILES HAS ) 

MENORES DE 5 998 6,088 850 
5 - 9 471 169 

JO 

50 

- 49 508 594 350 

... y MAS 303 7.,1+49 

TOTAL 2,280 14,300 1 t 200 

REFORMA AGRARIA 2 

.. 

TOTAL 652 5,729 245 
'· 

% ( 29 % ) ( 40 % ) ( 20 % ) 

1.- Se refiere~ 1972 y ~a suma de tierras de riego y secano. 

2.- Sé refiere a 1980. 

3.- Se afiadio a este est~ato los pastos comunales. 

FUENTE : ESTIMADO EN BASE AL CENSO AGROPECUARIO DE 1972 Y AL 

TRABAJO DE JOSE MARIA CABALLERO. 

ECONOHIA AGRARIA DE LA SIERRA PERUANA - LIMA - INSTITUTO DE 
ESTUDIOS PERUANOS 1981. 

2 
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ADJUDICACIONES AL PROGRAMA DE REFORMA AGRARIA 

·siERRA 

+ CULTIVO FAMILIAS 
MODALIDAD TOTAL PROM. BENEFICIADAS· 

(Miles HA) ( HAS.) ( Miles ) 

-
CAP ( 1 ) . 300. 4.2 71 

SAIS 203 3-5 60 (2) 

ERPS 1 5 1 o. o . 1 • 5 

cm~UNIDADES 72 0.8 . oc: 
// 

INDIVIDUAL 62 3.6 17 

. -

TOT\L 652 2.6 245 

1 • - In el uye " GRUPO DE CA!-'FES INOS 11 

2.- .Se estima en 30,000 las familias asociadas en co~unidades. 

FUENTE ESTii-1ADOS HECHOS FO~ EL AUTOR EN BASE A: 
JOSE M. CABALLERO. 

ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA OEFORMA AGRARIA 
( 1969 - 1979 ) Lir.1e. - IEP - 1980. 
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ALCANCES DE LA REFORMA AGRARIA EN LA SIERRA --------------------------------------------------------------------------------------------------

' 
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AFECTACION DE TIERRAS DE CUL'riVO 
==============~====~============ 

.. 

--·-

1 

-

-

n 

[]]]J Tierras Afectada 
1\.L;raria. 

s por la Reforma 

D Tierras No 1\.fect 
Aeraria. 

adas por la Reformé 

.... , 
TIERRAS 

mm Familias Beneficiadas. 

O Familias No Beneficiadas. 

"' ~ 
fi\HIL 1 AS 
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3. ESTRUCTURA DE lA REFORMA AGRARIA -POST REFORMA ( 154 ) 

Se caracteriza por la existencia de tres tipos principales de explota-

ción agrfcola : 

Area reformada las CAPs. 

- SAJS. 

Resulta de la-e,<plotación del latifundio ( la agricu lrura mediana co 
. -~ 

mercial y la agricultura campesina, minifundio y comunidades come: 

sinos. 

La agricultura medi::na comercial y la agricultura campesina p~ 

ducen la mayor parte de los alimentos que se consumen en el 

país. 

4. PRODUCCION DE ALIMENTOS DE CONSUMú DIRECTO 

Cerca de 1 1500,000 unidades agrícolas que producen alimentos no-

elaborados a lo largo y anch:> del territorio peruano es ·de 85% me 

no res .de 5 y 3 hectóreas. 

( 154 ) La Refonna Agraria no alteró la estructura de propiedad, sino -
solo ha cambiado de manos de individuales a SAl S. 
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la producción a lirnentaria en el Perú está estancada. 

Solo se puede apreciar que 1977- 82, de los principales pro -

duetos so lo hubo cree imiento de 1 maiz y de la papa, experime~ 

tondo un crecimiento superior al de la población. 

la produ:ción agropecuaria es inferior al crecimiento de la pr~ 

. ducción del vacuno - porcino. 

5. CREDITO AGROPECUARIO 

la mayor pa1te de los recursos de cr~dito agrario institucional son o 

torgados por el Banco Agrario e:1 una proporción creciente : en 

1980 tuvo una participación superior a 90% del crédito totaLen 

tregado. 

En el perfodo 1975- 79, se observa una dram6tica disminuci6n del 

crédito otorgado al .sector agropecuario por los principaies instituci~ 

nes Financieras del Sistema. 

los efectos distorcionantes y perjudiciales de- las polfticas crediti -

cias y pr6cticas operativas aplicacbs en los perrocbs anteriores ha -

producido : 

Una creciente dependencia del Banco Agrario de fuentes ofici~ 
1 

les y semi oficiales en recursos prestables. 

Deficiente racionamiento proporcional en la distribución de los 
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recursos de dichas fuentes destinadas a la producción agropecuaria. . . 

Concentración del crédito en la me~iana y gran escala. 

La concentración del crédito en la región de la Costa es una de -

las características más resaltantes en la distribución y cobertura -

"t del mismo ( 72 % del total de créditos otorgados con cobertura ). 

( 155 ). 

El hecho de que solo un 7% de los productores agrcpecuarios -

que tengan acceso a los servicios de crédito de fuentes in stituci~ 

nales, finar_lciera5, señala la existencia de una gran demanda. de 
·, 

crédito. 

la insufici'encía de los ca~afes de crédito agrario adecuachs a las-

características de las agriculturas de subsistencia. 

( 155 ) El número de pr~stamos otorgados p en la Costa es de 35.1 % y-
72.2% del monto total de préstamos, la Sierra recibe el 35 o/o
del número de préstamos)' el 14.5% del monto totaÍ de préstamos 
La Selva recibe el 29.9% del número y 13.3 del monto. 
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3.3. DEMANDA INTERNA PERIODOS 1968- 75- 1985 
> 

Lo estructura de lo demanda demuestro las de- . 

cisiones de los individuos, miembros de un grupo social 

sobre la magnitud, naturaleza y composición relativo -

de los bienes consumidos reflejados por otro lado en lo 

distribución de su gasto presupuestario. 

Lo funCión demanda en consecuenci o represen-

ta el comportamiento de los consumidores referente o 

lo compro de una cantidad y valor de un conjunto de 

' 

bienes y servicios determinados en un tiempo y.lugar -

dado. 

EL CASO PERUANO 

Lo. estructuración del sistema social del Perú -

esta en un proceso de integración, por lo cual se en -

cuentro drásticos diferenci os que obligan o desagregar -

el análisis de la demanda. 156/ 

156/ El Perú como todos los paises subdesarrollados están en 

vi os de integración geográfica étnica económico. 

Es decir las diferencias se encuentran en cada sector -

del territorio. 
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EL GASTO FAMILIAR 

El Presupuesto de las familias se mide a travez 

del ingreso o del gasto de la familia siendo factor 

fundamental para el proceso de consumo o demanda de 

bienes y servicios. 

En nuestro pais el ingreso: per-capita es suma-

mente deficiente en las capas deprimidos y medias di 

ferenci ándose en forma alarmante en lo Urbano y Ru -

rol. 157/ 

En el caso rural se puede afirmar que casi no 

existe ni el salario minimo o b6si co por la qúe se re -

curre al auto consumo y hasta el trueque. 

FACTORES QUE DETERM!NAN EL CONSUt/0 FAMILIAR 158/ 

ENTRE LOS PRINCIPALES TENDREMOS 

157/ La Urbe gasta m6s que lo rural en un 3.5 veces más. 

158/Cabe rr~encionar y cfirmar que en todos :!os factors~ que 

determinan la forma de consumo fa:nilior - se han im -

puesto en forma muy peligrosa patrones de consumo de 

produCtos importados estimulados por empresas transnacio

nales. 
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CULTURALES 

<;:ostumbres y habites de consumo que determinan los ti-

pos de platos y potajes, los productos utilizados como ingre -

dientes en la preparación las formas y métodos de la prepa-

ción. la frecuencia, el horario de consumo, la propiedad de 

la distribución de la cantidad y calidad de alimentos. 159/ 

DEMOGRAFICOS 

Ubicación de las familias (clima - territorio). tamaño-

de las familias composición de las mismas por edades sexo 

por mujeres gestantes ·lactantes 160/ 

. EDUCACIONALES 

El conocimiento de la calidad nutricional de los alimen 

tos caracterTsti cas y formas como prepararlos , conoci mi en tos -

159/ Tenemos que en el área urbana con el 51% de la pobl~ 

ción del país realiza el 71% del consumo privado na-

· cien al y obviamente al área rural le corresponde los po..!: 

centajes complementarios el 49% de la pobl.ación y el 

29% del consumo. 

FUENTE : lnstituo Nacional de Planificación 

Elaborado a partir de datos proporcionados por ENCA 1972 

160/También se observa que el estrato que más consume es el es

trato de Lima Metropolitana es decir el que posee mas altos 

ingresos, siendo poco mayor del 15% del gasto del consumo 

' 1 .. Oel pa1s. 
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de métodos de almacenamiento y conservación 161/ 

ECO NO MICOS 

El ingreso familiar transferencias autoconsumo y ganan = 

das de capital tipo de actividad de los miembros de una famJ. 

li a intensidad y ocupación de los trabajadores (pleno empleo-

sub empleo - eventualidad) nivel de sueldos y salarios, sec-

tor económico en el que trabaja un miembro del hogar. 162/ 

2.- INGRESOS Y DEMANDA 

Hemos analizado el consumo total del Perú es influencia 

do por el tamaño y composición de la población, así como -

implicaciones culturales que explic'an las diferencias entre los 

consumidores. 

161/ Se observa también que las 6rec:is rurales de la sierra son -

las mas desfavorecidas en la distribución del gaso del cons~ 

mo. ellos se encuentran entre el 34% de la población del -

pais y le corresponde el 18% del consumo del pais. La si -

tuación en el 6rea rural de la selva baja es también muy -

critica. 

162/ Elevadas tasas de crecimiento en la producción no signifi

ca necesariamente una mejora en la vida de la población. 

Sino indispensablemente realizar estudios sobre distribución 

del ingreso y las formas que la población satisface sus ne = 

cesidades. 



COSTA 
PRODUCTOS 

URB. RURAL 'I'O':eAL 

CEREALES 11D 99 1 1L~ 

TUBERCULOS, RAICES 4? 44 46 

MENESTRAS 6;:~ 92 69 

FRUTAS 9i 43. 81 

HORTA~LIZAS 112 54 99 

ACEITES Y GRASAS ~ 190 1 , '1 174 

PRODUCTOS LACTEOS 1 L~C 79 131 

CARNES 136 87 125 . 

.. . , ..... 

INDICE DE CONSUMO PER-CAPITA POR GRUPO DE 
PRODUCTOS DE ACUERDO A LAS-TRES REGIONES 
NATURALES Y A LA ZONA URBANA Y RURAL CON 
RELACION A NIVEL PROMEDIO NACIONAL. 

( INDICES ; CUANTITATIVOS CON RELACION AL 
PROMEDIO NACIONAL = 100 % ) 

SIE.t?RA 

URB. RURAL 

100 100 

100 167 

11 o 85 

- 99 

276 54 

, 41 21 

226 6 

154 37 

. . -

SELVA REPUBLICA 

' TOTAL urm. RURAL 'l'UTAL URB. RURAL TOTAL 

100 58 • 
39 '+5 109 92 100 

1l~5 15 116 U6 61 137 100 
92 128 341 277 80 11 ¿) 100 
28 291 705 580 105 95 100 

113 63 12 27 155 L~9 100 
55 1~0 34 36 167 39 100 
68 9 73 74 162 26 100 

N 

70 142 167 1 58 142 61 100 
... 
o 

LAS TABLAS SOBRE ESTE T:RABAJO SON TOMADOS DEL ESTU
DIO SOBRE PROYECCIONES .f\. LARGO PLAZO DE LOS PRINCI
PALES PRODUC'rOS AGRICOLAS DEL PERU. 
UNIVERSIDAD NACIONAL AGI~ARlA - 1984. 
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En el análisis vemos como la población financia sus in-

gresos. La capacidad real de compra depende de los ingre -

sos absolutos en relación con el nivel general de precios. 

El inareso oer-caoita. oromedio de un aruoo multioliccr 
- 1 1 • 1 - 1 1 • 

do por su población doró la capacidad de compra de un mer-

cado determinado; en el Perú existen drásticas diferencias en 

.tre los ingresos personales. 

El grupo de ingresos bajos demanda principalmente ali-

mentos. y servicios básicos, tiene un marg~n reducido de bie -

nes industriales, por otro lado no son exigentes en cuanto a -

la calidad de bienes.· 

Como se fi _ _gncia el ingreso para la demanda; 163/ 

- trabajo 

= propiedad de .los bienes de capital 

- transferendas del sector público y privado 

- endeudamiento 

163/ En el caso Peruano la mayoría poblacional financia sus in

gresos uni comente del trabajo (mal remunerado). no estip~ 

lado de acuerdo a las zonas geográficas y para completar 

el cuadro el desempleo genera; el trabajo informal que s~ 

lo ayuda ha subsistir al individuo. 
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3.- LA POBLACION Y LA DEMANDA 

De acuerdo a la localizació.:l geogr6fica donde 

se asientan un grupo humano, condiciona en parte los habi-

tos de consumo debido a las peculiaridades del clima, etc. 

En la zona Urbana se concentra principalmen-

te la fuerza laboral de los sectores económicos industrial, ser 

vicios comercio , gobierno. los incrementos masivos en la p~ 

blación; exigierón a organismos públicos crecientes inversio -

nes socia les en vivienda. educación salud y acondi cionami en 

to sanitario. 165/ 

En la ion a rural contrariamente impone otro -

medio de v'ida, la cual descansa fundamentalmente en la oc-

tividad del sector agropecuario. las costumbres y los habitas 

de consumo est6n mo Ideados por 1 a tradición y están fuerte - · 

mente amarrados a ellos como resultado de su relativo aisla-

miento frsico y cultural por lo que son poco propensos a in 

164/ FUENTE: -Rafael Otero - La Población del Perú 

Proyecciones - Documentos de trabajo 

165/ En la zona Urbana se concentra casi la ·totalidad del par -

que industrial, los hospitales y los proyectos de vi vi en da, -

que hace que la diferencia con la zona n.Jral seo abismal. 
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novaciones y cambios, la estructura de comercio no esta desa 

rrollada ni extendida. 166/ 

4.- VARIACION DE LOS PRECIOS 

.. r: 1 • comportamr ento de ios precios de ios aiimen 

tos han tenido constantemente efectos desfavorables para con 

los consumidores. 
.r 

Las tendencias de los precios de los alimentos 

están en constante crecí ente, dentro del cual destacaron los 

precios del pollo, carnes, leches y menestras Otros alimen -

tos registraron aumentos en función de factores estacionales. 

Es por ello que la po liti ca general de precios 

llevada a cabo, por estos gobiernos que estamos estudiando y 

analizando fue totalmente desastroza, de tal índole que con-

dujo al poblador pe_ruano a una penosa sub-alimentación en 

deterioro de su salud y del bienestár general. 

166/Uitimamente se estuvo tratando de romper .el aislamiento r~ 

rol, para de. esta forma introducir los productos producidos -

en la Urbe. 

También las empresas transnacionales desean lograr un m,erc~ 
' do mas amplio para la venta de sus productos alimenticios ! 

laborados por ello se están 11 interesando en la zona rural " 



~ INDICE GENERA\~ DE PRECIOS Al CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA: 1976- 1981 
(Base: Año 1979 = 100.0) 

--· 
lnd 'ice General Variación Porcentual Mensual Variación Porcentual Acumulada Anual 

MES 76 

Enero 23.5 
Febrero 24.0 
Marzo. 24.4 
Abril 24.6 
Mayo 24.7 
Junio 24.9 
Julio 28.3 
Ago~to 29.4 
Setiembre 30.4 
Octubre 31.1 
Noviembre 31.4 
Dicit~mbre 31.8 

Promedio 27.4 

77 

33.0 
33.5 
34.2 
34.7 
35.3 
37.9 
39.0 
40.1 
40.7 
41.1 
41.7 
42.2 

37.8 

78 -
45; 
4~ 
~j 

~! 

56~ 

59; 
61J 
M2 
~J 

7Q 
71~ 

n; 

59.f . 

7!1-.,..._;..;:. 80 81 76 

77.5 129.4 219.3 6.9 
81.5 134.5 229.6 2.1 
85.6 139.0 244.4 1.6 
89.8 142.6 254.0 0.7 
93.:1 146.0 265.2 0.6 
95.11 150.7 273.6 0.6 

103.0 156.8 283.8 13.7 
106.1 163.7 294.1 3.9 
110.8 176.5 303.0 3.4 
115.2 183.3 316.2 2.3 
119.8 191.0 328.1 0.9 
122.1 196.3 1.5 

100.0 159.2 

77 78 79 80 81 76 71 78 

3.5 7.5 5.7 6.0 11.7 6.9 3.5 7.5 
1.5 5.0 5.2 3.9 4.7 9.1 5.1 12.8 
2.1 2.5 5.0 3.4 6.4 10.9 7.3 15.6 
1.6 2.4 4.9 2.6 3.9 11.6. 9.0 13.4 
1.8 13.l 3.6 2.4 4.4 12.3 11.0 34.1 
7.3 4.6 3.0 3.2 3.1 13.0 19.1 40.4 

. 2.9 3.9 7.6 4.1 3.7 28.4 22.5 45.8 
2.8 4.4 3.0 4.4 3.6 33.4 25.9 52.2 
1.5 5.1 4.4 7.8 3.0 38.0 27.8 59.9 
1.1 4.0 4.0 3.8 4.3 41.2 29.1 66.3 
1.5 2.3 3.9 4.2 3.8 42.5 31.0 70.1 
1.1 2.1 2.0 2.8 44.7 32.4 73.7 

-L-~-- L.....---. L... 

NOTA: Las cifras correspondientes a los años 1976 a 1978, originalmente calculadas con Base 1973, han sido encadenadas a la Base at:tual. 

FUE!\ITE: INSTITUTO NACIONAl DE ESTADISTICA. Dirección General de Indicadores Económicos y Sociales. Dirección de lndit:es. 

1970 O/o 

Empleados 81,080 59.2 
Obreros 26,867 19.6 
lndependientes 29,043 21.2 

INGRESO REAL DE LOS TRABAJADORES 
(Promedio Anual en soles a precios de 1970) 

(Estructura Porcentual) 

1976 O/o 1977 0 /o 1978 O/o 

74,945 53.3 68,319 52.1 59,568 50.0 
32,303 23.0 31,133 23.8 28,308 23.9 
33,153 23.7 31,615 24.1 31,151 26.1 

TOTAL 136,990 100.0 140,401 100.0 131,067 100.0 119,027 100.0 
-

lngreso Prome-
dio. 35,850 39,505 ~ ~7,384 --- --- -~4.~11!} ___ ~ ··-

FUENTE: Informe CIEPA, 1980, pág. 55. 
Elaboración ECO 

1979 O/o 

52,599 47.2 
26,991 24.2 
31,766 28.6 

111,356 . 100.0 

33,244 
-- -

79 80 81 

5.7 6.0 11.7 
11.3 10.2 16.9 
16.8 13.9 24.5 
22.6 16.8 29.4 
26.9 19.6 35.1 

.30.8 23.4 39.3 
40.7 28.4 44.5 
44.9 34.1 49.8 
51.3 44.6 54.3 
57.3 50.1 61.0 
63.5 56.4 67.1 
66.7 60.8 

1980 O/o 

55,834 47.7 
27,593 23.5 
33,500 28.8 

116,927 100.0 

36,594 

1\) 
~ 

~ 
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Ahora analizando el porque de estas politi cas -

de precios en deterioro del pueblo peruano, es que analizando 

el control de los medios de producción y a quien favorece es 

ta coyuntura se podr6 determinar que unos pocos controlan el 

mercado de los productos alimenticios y de tal manera tam 

bién el mercado de los precios. 

Por ello el proceso de demanda de los produc

tos alimenticios b6sicos ha decaido en estos últimos años en -

forma alarmante y preocupante, llegando incluso a casos ex -

tremes en nuestra serrania. 

Es que ,la variación de los precios sé realiza -

en forma continua no pudiendo ser controlada, generando con 

ello una cadena de alzas que nunca ti ende ha terminar. 

En nuestro analisis vemos como esto continua 

variación de precios afecta mucho al poblador peruano por -

que esta en cOnstante encUadramiento de sus gastos, en pe!. 

juicio de su alimentación y de la calidad de vida. 

3.4. DISTRI BUCJO N Y COMERCIALJZACIO N 

Para poder ubi carnes en este punto es necesa 

do mencionar que dentro de la distribución y comer -
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cialización se incluye todas las actividades relacionadas 

con la movilización de los artículos de consumo, desde 

el productor hasta el consumidor por lo tanto se conside 

ro todas estas actividades como integrantes de un siste-

ma de funcionamiento; debido a que estan ligados entre 

si de alguna fq_rma lógica, existiendo interacción entre 

los mismos. '167 / 

Al referirnos en -forma parti cu 1 ar a los produc = 

tos alimenticios encontramos en un sistema que empieza 

con la producción y utilización del articulo por el pro-

ductor, movi lizoción a trovez de los canales de merco-

deo (intermediarios) hasta llegar al consumidor final. 

La comercialización de los productos agrícolas 

es de vital importancia en· la campaña contra el ham -

bre en el país por las razones siguienteS : 

En primer lugar la ·mayoría de los que padecen 

hambre llegan a este extremo porque los alimen 

{167/ El proceso de distribución y comercialización es un - . 
circuito donde uno depende del otro- siendo; causa 

y efecto y viceversa en el aumento de precios al 

consumidor. 
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tos que se necesitan cuestan más de lo que se 

puede pagar, como los costos de comercia liza-

ción representan muchas veces gran ,parte del 

precio del producto, resulta clara que cuando 

son elevados, constituyen una de las principa-

les causas de que algunas personas carezcan -

de alimentos suficientes por lo tanto más f6ci 1 

ser6 para estos consumidores pobres obtener sus 

alimentos que necesitan. Y esto es de espe -

cial importancia porque los sectores de la po-

- blación que sirven l·ejos de los centros de pro-

duc tares agrícolas y dependen del sistema de 

comercialización para su alimentación est6n au 

mentando rapidamente. 

En segundo lugar la comercialización es impo!_ 

tante por la trascendencia que tiene para la -

producción; si el productor no ve mercados -

de f6ci 1 acceso para vender los alimentos que 

' d 1 1-- - • prvcvzi::Cii un exceso e 1as que nace mena~•t;• 

sus propias actividades. 

El sistema de comercialización tiene que a -

frontar a la vez el desbordamiento estacional 
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de los productos del campo y la demanda rel~ 

tivamente estable y continua del consumidor. 

Lo cual se logra mediante una rópida movi liz~ 

ción de los medios de transporte y almacena -

mienta. 

1.- DISTRIBUCION,COMERCIALIZACION Y CONSUWO 

EN EL PAIS 168/ 

La distribución y comercialización intema de 

los productos alimenticios es desordenada e ineficiente 

debido entre otras causas a que los tres elementos que 

porticipan; produ,ctores-comerciantes .,: consumidores, 

existen contradicciones que contribuyen a ello. 

a.- El productor carece de los canales ~~nfiables 

y eficientes para la comercialización de s.u pr~ 

ción en for.ma justa y estimuladora~ 169 / 
---------------------
168/ El sistema de comercialización que ha sido formado paula

tinamente en el Perú sin ningún tipo de regimentación o 

vigi landa por parte del estado ha llegado a ser actualmen 

te una estructura poderosa. 

169/ Los productores de alimentos tienen amplios margenes de 

mano de obra para operaciones productivas explotando las 

ventajas que posee en 1 a contratación de campesinos po

bres y descapitalizados. 

1· 
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b.- El comerciante aparece como intermediario y e~ 

carece el producto por no conocer las técnicas 

apropi odas para e 1 mercadeo. 17()" 171/ 

c.- El consumidor muchas veces sin capacitación -

para planificar y se~eccionar sus adquisiciones, 

en función de la producción o existencia, h~ 

ce el juego al comerciante dispuesto a muchas 

veces oprimir al productor y explotc;¡r al é:onsu-
'' 

mi dor. 1, 

La comer~ialización que sin ningún sentido so-

~ 

. ci al sigue operando con métodos ineficientes -

que producen excesivos mermas fisi cas · con 

170/ Es evidente que con la escacez del tiempo los diver

sos intermediarios han generado intereses muy fuer

tes en el mantenimiento del sistema, un poder econ.§_ 

mico considerable y una estructura de relaciones con 

los diVersos agentes de 1 proceso (productores-trans -

portistas- acopiadores-mayoristas) 

]2!/Los actuales comerciantes ejercen una influencia in

movi lizadora y represiva contra los. intentos de .los -

productores para ~esarrollar sus propios canales de 

comercialización • 
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COMERCL'\.LIZACION 

ACOPIADOR 
LOCAL 

. FAYORISTA 

TRANSPORTISTA 

MAYORISTA 
URBANO 

r 
DE ALIMENTOS 

.MAFIAS 

.MERCADO 

MAYORISTA 
( solo existe) 

en Lima. 

MERCADO MINORISTA Y CADENAS DE AUTOSER. 

CONSUMIDORES 

18 ,3: 
M 
:::0 
o 
t-i 

o 

'() 

o 
:_1! 
M 
::d 
() 
t-i 
o 
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altos costos. 172/ 

Aclem6s de lo indicado hay una deficiente dis

tribución que margina a grandes sectores de la 

población y falta de regulación de los flujos de 

productores. 173/ 

Encarecii en do asi al productor que en otro mo -

mento se le encuentra en exceso. 

Pero también se agrava la situación alimenta -

ri a por la carencia de Infraestructura de comer-

cialización. 

Simplificando el Proceso de Comercialización en 

nuestro Pars T éndremos : 

Productor 

La etapa de comercialización es por lo tanto, una 

fase muy importante de 1 circuito económico, en -

la que el productor recibe sus ingre 
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lnterme::liario ó Comisionista ( 174 ). 

Mayorista ( 175 ). 

Minorista. 

Consumidor, 

2. TIPO DE INTERMEDIARIO 

3. ACOPIADORES LUCALES(I76) 

(174) 

(175) 

(176) 

Resulto de la recolección de lo zona, en nuestro País estos acopi~ 

dores locales son generalmente depósitos mal ubicadc~,patios,-

canchones, no debidamente ~uipados para preservar el producto. 

Los comisionistas son intermediarios que se e;"tcargan de conseguir 
al productor compradores mayoristas poro su proelucc'-ión dentro -
de un plazo determinado ( cobrando su parte en comisiones -gene 
rol mente lós com isionisi·as están i ígocios a grupos de poder mayor€" 
tos 

Mayorista es e 1 qLie cuya función es concentrar los prod~cf·os comer 
cializodos por diversos tipos de intermediarios en un lugar físico-
mented~t~inodo a finde que dicho lugar concurran a su vez -
los minoristas para abastecérse. 

Acopio; consiste en recurrir en un solo lugar físico los productos 
cosechc:dcs e¡. d~\/~;;,;u.;. slf¡Q;> de unu ,r,ÍS111a cosa. 
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. 4. ACOPIADORES TRANSPuRTISTAS MuVILES 

Ac.opiadores que poseen vehículos (com iones -camionetas ) paro -

recolectur los productos de la zona ( comprando la cosecha al co'!. 

todo y luego ve n:ier a 1 mayorista ) • 

El principio del acopiador movil esta ligado al del m=: 

yorista en e 1 faci 1 itor y "absorver e 1 a bastee. im iento" de ios centros 

poblada¡ importantes sirviendo como mecanismo indirecto de vine~ 

loción entre los productores y los consumidores (177). 

Pero e 1 problema es que sin embargo e 1 principio n~ se -

. . ' 

cumple porque es evide1te-nente que los moyorist·Js concentran en sus 

monos un gran voiÚmen de 'Productos y por 'lo tanto tienen importa!!_ 

- ' 
te margen de maniobra del mercado. 

Y generalmente producen retenciores ( especulamiento) 

escasez ~ficticia) y ::ubiendo por ende los precios , traba¡ando a la 

incertidumbre {178). 

(!77) Los acopiadores adquieren una importancia fundamental en el siste
ma de comercialización lo que desiquilibra el balance que debiera 
existir en la fuerza de cada uno de los eslabones del circuito de -

• 1 • • ,. d L. t ". • . .1 o • 
corr.erctas~zcc¡on ~'"'e .ener para garan:~zar prectcs }' ccnatc!cnes 
de abastecimiento equitativos. 

(178) La evolución correcta de la demanda y la efe rto de alimentos, ·Jo
fiscalización del especulami~.nto y acaparamiento, el almacena
miento, y los mermas de 1 producto, debe ser todo lo que garantice 
al co~um:idor, e! precio justo que se: paga por el producto. 

/ 
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Si asimismo que Lima es el centro de cons~rno más irnportan "" 

te y que no se autoabastece eventualmente;. se pagan los mayores 

precios, y el deficiente sistema de comercialización que existe a 

nivel nacional determina que fa capital tenga preferencia en el a~ .. 

· _ bastecimiento en relación a las provincias,. ( 179 ). 

5... CENTROS DE ACOPIO ( 180 ) 

En nuestro pafs recientemente pero relativamente, se estuvo-

intentando crear centros de acopio de productos precederos y no -

precederos, pero el pod9r de intereses creados por !a industria trc:n! 

naciona!iz.ada ... interrnediaria, impide en cierta forma la creación -

de dichos centros. 

Sólo se puede afirmar que existe un rudimentario centro de a-

copio d-e arroz, ·que técnicamente de jo mudn que desear. 

.. En el caso del azúcar también es lamentable de que no exista 

estcs centros y que se in~provisa muchos alm~cenes. 

· ( 179 ) En e~.te sen'i'ido es importante anotar que lima con el 25% 
de la población n~cional, consume meis de! 50'/o del total 
de alimentos consumidos en el País • 

.. 

( 18 O ) · Centres de acopio son fugares té en icamen te ubicados y re.:! 
lizacbs donde se dep-_,sita o almacena productos para un -
detem1 inad,::. tiempo. 
L:-s centros de acopio deben ser de acceso disponible a to
do productor,pora de esto manera evitar fas menT;as porde -
terioro. 

. . 
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3.5. IMPORTACION Y EXPORTACION DE LOS PRODUCTOS All 

MENTICIOS PERIODOS: 1968- 1975 - 1985 

l. IMPORTACIONES 

Cer~trornos ntJestro análbis en la evolución de la~ principales im-

portaciones agroindustrial~s durante los tres periodos de estudio. ..., 

A lo largo del presente siglo y, ·en particular en la -

segunda mitad, las importaciones ogroolime.ntarias se han incre-

me1tado1 llevándonos a un cuadro de alta 11 dependencia
11 

alimen-

torio. 

Esto depen~~nckt es especialmente m~rcadc' en lo que 

se refiere a los insumas para la industria alimentario y, en part!_ 

cular al tdgo, y tiene que ver con un problema que se ha tocado--

!'!~ ~~ an6lis1s ogroindustrial (181). 

Lo orientación der consumo de alime.ntos por parte de-

las industrias alimentarios (principalmente transnacionoles darni-

nodos por los centros trcmsnacionoles) en base o patrones de con-

(181) Las ramas más dependientes en cuanto a :insumas son los de los loe 
te os ( ma~ de 1 40% de insurnos impo1tados entre 1972 - 1974 ), -
l\ceites y Grasa(' rnÓs del 25% ).· 
La moli~riá (alrededor de 70%) Cacao, chocolate y confiterfa
( alrededor de 30%) alimentos bolance:ados (más del 20%) Cer
veza y rnalta (alrededor de 30% ). 
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sumo totalmente ajenos a nuestro re:1li::bd productiva y que respon-

den á los intereses de los Países productores ( fundan1entaimente los 

EEUU ) por deshacerse de su producción agrrcola excedente. 

'las importaciones alimentarias se incrementó notablemente (con -

1 

excepción de carnES rojas ), aunque éstos incrementos no han si-

(~. 
do muy pocos • En lo que si ha habido una variación import-ante 

es en el ~olor de estas importaciones lo que se debe, fundamenta~ 

mente¡ al aumento de los precios intemadonales de estos produc -

tos, especialmente entre los años 1973, 1975. 

El único producto que, tuvo fuertes variaciones ·en el volúr:nen de -

sus importaciones, e~ ~1 .Marz amarillo duro ( principal producto-

para la fabricación de alimentos balanceados, que a su vez, son-

1 •• 1. 1 d ·' ., 1 \ e. pranctpa :nsumo para a prO' uccton av¡co.o,. 

Las importaciones de este grano recién comienzan o 

ser significativas en 1972, creciendo fuertenente hasta 1975. 

Las causas principales de ello estriban en la crisis económica y la-

Ba.!anza de Pagos st..1rgida '!!! ~r Pa!s en ~stcs años con sus Consecu5n 

cias de disminución del poder adquisitivo de la poblo:ión y· el en-

care::irn ientode las importaciones (en este caso, más por la deva .... 

luación del sol que por el encarecimiento del producto en el mercc:_ 

do mundial ). 
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Los subsidios que han beneficiado en su mayoría a la -

importación de insumas agroindustriales, han tenido un claro efec 

to negativo en la producción nocional, ya que los agricultores -

peruanos debían d~ competir con productos producidos en mejores-

condiciones tanto climatolÓgicas como técnicas subsidiado muchas 
' ' 

veces por el gobierno del País productor. ( 182 ). 

Ello hacía que los precios de los prod:.~ctos nacionales 

( que muchas veces, eran de todas mane ras inferiores o los costos-

de producción ), por lo que los compradores ( las agroindustrias ) 

preferían adquirir insumas importados dejando de lado y de,sincen-

tivando la producción nacional. 

A esto debe sumarse que, con la estatizoción de todas-

las importaciones de insumas (que a partir de 1972 eran reolizo::los 

por EPSA y, posteriormente por EPCHAAP ) los agroindustrios, al 

comprarle sus insumas al estado reciben el beneficio de poder pa-

garlos con los cniiitos mientras 'los productores nacionales deben-

(182) Cuando se subsidio la importación y se le otorga todo tipo de faci . 
lidades de Índole tributario, crediticio. La producción N\::lcionOT 
no puede competir con la importación porque vemo¡ una campe -
tencia desleal. 
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pagarlos al contado (183). 

Este análisis nos da la idea de cuál ha sido el morco de las polí!! 

cas agroolirr.entarias implantad~s por el gobierno militar; un gr~ 

ve estancamiento de la producción ogropP.cuaria y una alta de pe!:!_ 

dencia·de las importaciones, es especialmente en lo que se refiere 

a la producción que tiende a privilegiar e 1 abástecim iento urbano, 

postergando el desarrollo sostenido del agro. 

Esto se vió favorecido por el hecho de que ante la cri-

sis económica, al Estado le resultaba relativamente barato cubrir 

con importaciones los dJicits de producción nacional. Cuando -

esta situación cambia recién comienza a darse alguna importancia 

al aumento de la producción, pero la misma crisis econÓmica y-

las conscc~encias de política Fondomonetarista del gobierno, hace 

que los esfuerzos sro~ infructuosos y que a partir de 1975 , la -

producción de casi todos los productores siga cayendo. 

Con el gobierno del señor Belaúndese acrecienta en -

forma muy peligrosa la importación d~ alimentos por la Liberiza-

ción de las importaciones y con una economía dolarizada (184). 

(183) En el gobierno militar se trató de controlar la importación, ;la i -
de a era buena pero la a pi icación fue mala y errónea;' porque de una 
manera fue favorecida la industria transnacional que gozaba de -
los beneficios que eran para las industrias Nacionales. 

(184) En 1983 se importaron 3 millones de toneladas de insumo para la -
industria agroalimentaria, en ese año, el Perú gastó en importar
alimentos básicos un equivalente a casi 1/5 de sus exportaciones
totales. Un valor cercano a la e~rtación del Petróleo Peruano. 
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PORCENTAJE DE H1PORTACION DE TRIGO DESDE LOS EEUU 
AL RESPECTO DE SUD Ai-1ER1CA. 

(%) . 
PAIS ANO 79 80 bl 

BOLIVIA 34 64 23 

BRASIL 45 55 61 .. 
.. 

COLONBIA 88 96 93 
-

CHILE 78 97 100 

ECUADOR 100 100 100 
--

HEXICO 87 98 95 

PERU 53, 55 99 

FUENTE CALCULOS A BASE DEL DEPARTAf·iENTO DZ AGRICULTURA 
DE LOS EEUU ( USDA ). 
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Las Tronsnacionales desde 1980 -1984 controlaban el rrercodo in-

terno del País en lo que se refiere a productos alimenticios, por-

que con la política Neo -Liberal que aplicó este gobierno ayudó 

de tal manero a la importación de alimentos que est6bamos en una 

posición pe iigrosa en lo que respecta p ia dependencia estratégica 

(alimentos). 

2. EXPORTACIONES 

las exportaciones durante estos períodos de gobierno han tenido 

una evolución muy desigual, notándose ligero incremento en el-

período de 1 año 1968 - 1975, pero solo en productos que ellos -

creían conveniente. 

Porque de la canasta de exportación Pe ruana, después 

de haber ocupado e 1 ogro (algodón y azúcar ) un rol prepondero~--

te en las exportaciones, va decar-ndo hasta desaparecer práctic~ 

mente, quedando solo e 1 café cuya producción algo estancada, -

sin embargo aporto un 5% de 1 total de los exportaciones. 

La desaparición del azúcar, y otros productos alimen 
. -

ticios de 1 paquete exportabie no soio se debe ol deterioro típico -

d '1 "" 'f, . 11 d • 11 •• e agro en uno econom1a pen enea que se mo em1za, smo tam-

. 
bié-1 al creciente consumo interno y a la terrible seqúía que azotó 

a nuestro País, especialmente al norte Peruano que ho 
11
diezmodo 

la proclucciÓn11 azucarero o partir del 1977, habiéndose tenido -
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que importar p:tra 1 981 . ( 185 ) 

En c,uanto a los productos pesqueros, el princ ipa 1 motivo de su exten -

sión como de exportación es la depredación ocasionada en la materia-

prima el pescado, especia!emnte la anch,veta. Luego de su auge en -

la década de 1960 y principios de 1 970, desaparece practicamente -

e 1 insumo básico, .e uya pesco pasó de 12 mi llenes de tone lodos en 1 97q 

a 800 mil kilos en 1980. Cabe desi·cicar que el sector fue estátizado 

en 1972, siendo ínteg~amente centro lado y conduc icb por lo empresa-

Pesca Perú. 
( 

En términos de exportación tradicional, la harina y aceite de pescado-

pasaron de 30% en 1970 a 5% en 1980. En cambio, las conse-

vas de pesco do ocupan un lugar preponderan te en e 1 rubro de la expor -

tación no tradicional. 

Los sectores de la Pesca y el Agro, no represenfcn ni el 10% del pa·· 

quete de 1exportación act'Ual y es probablemente que ésta proporción no-

varie sustancialmente en los próximos años. ( 186 ) 

( l 85 ) 

( 186 ) 

' • • "" • ... 
1 t -,. ' • • 1 

.L.Q exporroc¡on en nuesr(o pa1s ha oeca 100 noronamente en 10 

que respecto a productos agrícolas', lo que lleva a importar y 
encarecer los alimentos en perjuicio del consumidor. 
Tambi'er se puede afirmar que la exportaciÓn· de productos a
gropecuarios ha decaído por una falta de ayuda del Estado,
en momentos que se hacia necesaria su participación (sequía, 
falta de crédito, etc. ) 
La Pesca y el Agro :para la exportación ha descendido dr6sH 
ticamente, de esta rnanera las posibilidades de obtener divi-: 
sos de e:;tos sectores es nulo. 
FUENTE : F. Portocarrero : CRISIS Y RECUPERACI0 N DE LA 

ECONOMIA PERUANA DE LOS 70 A LOS 80 
Ed. Mosca Azul. 
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CAPITULO IV 

LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICO$ 

BASES DE LA PLANIFICACiuN 

4~i. LINEAMiENTOS GENERALES Y ESPECiFiCO$ DE LA OFE~TA Y 

DEMANDA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BAS!COS 

Poro precisar los re:¡uerimientos de Ofa-ta y Demanda que necesita el- ---

pais, de acuerdo a los 1 ineom ientos' generales y especifcos de 1 proceso 

planificador alimentario¡ se ha elaborado un programa popular contra 

el hambre y la desnutrición. 

ti 
1. Reestructuración de la·produccióri agropecuario Nocional orientón-

dose a CL•brir las necesidades alimentarias, 

1 .l. las 2 1 5~,217 hectoreasr en manos de fa SAIS deben ser re \ 

cupe rodas por e 1 campesinado organizado en comunidades -

campesinas y por los paree !arios, poniendo las tierras y su 

producción ~n fu'~ción de la alimentación nacional. 

1 .2. Formación de cooperativos de productores campesinos en to -

dos los valles de la costa haciendo que estas abarquen el ÓreJ 

de unidad agrícola bajo control real de sus trabajadores. 

1 .3. Integración de la G:APS, azucareros y algodoneros al áreo de 

planificación de la producción nacional, estableciendo la -

gestión de los trabajadores. 
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1.4. Reorien~ar los cúltivos de manera tal que se pongo prio-

ridad en cubrir las necesidades de cerroles, verduras y 

carnes del conjunto de la población organizandose regi~ 

nolmente de acuerdo a los cdterios de planificación ·na-

cional ( 187 ). 

1.5. Entrego y utilización inmediata de fertilizantes, pestici-

das y semillas, subsidiados y al créditou en condiciones 

de hacerlos accesibles y ID~neficiosos a todos los que dese-

1.6. Entrega inmediata de productos quÍmicos especiales paro 

la desinfección del ganado y la creación de infraestructu-

ro de abonos, ·control de plagas, etc. 

1 .7. Poner en producción los aproximada,,ente 7 m iliones de -

nectareas de tierra poro uso agrícola y que en la actuali -

dad no son utilizados sino en un 30 %. 

1.8. Redjmensionar el apoyo y asistencia estatal en el ogro, da~ 

do prioridad a las comunidades campesinas y pequeños,me-

dianas propietarios agrÍcolas, impulsando al cultivo de a-

lime r:to:; y e 1 desarrollo d~ la ogro!nd{:stria en menos de P'2. 

ductores ca m pes i nos. 

La oferta y demanda de productos alimenticios paro nuestro pais1 de
be tener como meta prioritaria el de la planificación total del soc
tor agropecuario. 
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1.9. Impulsar un vasto plan de refore;-o:iÓn buscando cubrir los 

más de 100 millone; de hectareo: ée tierras aptas, en par-

ticular en la sierra. 

1.1 O. Garantizar un precio a los procb:-:"ores agrÍcolas en 10% -

mÍnimo encima de sus costos de ::'":'ducción. 

1.11 o Desarrollo masivo y permanente 6: pequeñas irrigaciones, 

andenerías y terraplenado. 

1 o 12. Reestructuración de la deuda ago-io para de esta manera 

. orientar los créditos nuevos a se- ~"-es de campesinos más-

necesitad os. 

1.13o Impulsar la industrialización de ;roductos agrícolas, por-

~obro de los propios campESinos o="'nizados. ( 188 ). 

1 .14. Promover la investigación y expt=.-hlentación cientitica -

para la utilización masiva de m.Evos cultivos alimenticios, 

crianza de aves y ganado, así c:r.:.~ para el estudio para la 

' 
planificación y promoción por rr:!o:es para cubrir las ne ce_ 

sidades alimanticias de la pobla:?ón ( 189 ). 

2., ESTABLECER EL AREA PLANIFICADA DE U. ECONOMIA NACIONAL 

( 188 ) 

( 189 ) 

IMPULSANDO LA INDUSTRIA DE AUit.tENTOS 

2.1. Expropiación bajo la modal1dad ~coada de las empresas-

La industrialización de los productos ag7"":'::olos en favor de las clases 
más necesitadas de nuestro pais, impuls~ el desarrollo agropecuario 
nacional. 
En el sector de la investigación y experf7rentación cientifica en los -
productos agropecuatios juegan un papel irr.portante en las universido
des de nuestro pais que deben de compre~r el rql que ellos desempe-
ñan en el destino del Perú. · · 



- 235 -

tronsnacionales ( imperialistas ) y monopblistas internos 

que controlan los recursos naturales, la industrial' el -

comercio y las finanzas, estableciendo con ellos el área 

planificada de la industria y la economía nacional. 

2.2. En particular, expropiación bajo modalidad adecuada,-

de las industrias monopolistas de la producción de alime!!. 

tos; Nicolini, lever Pacocha, Perú Pacific .. DnOnofrio, 

Chipy, Molinera Santa Rosa, Sid -Sur, Perulac, Leche-

Gloria, Copsa, Grupo Romero, Molitalia Perú, Molinera 

Inca, Purina, Bunge Coorpor~tion de 1 Perú, etc~ , 

2 .3. Desarrollo prioritario de las industrias ligados a la agri -

cultura por el producto que transfonna o por el insumo y/o 

maquinaria que produce. 

2 .4. Desarrollo masivo de la ¡Y.?Sca de consumo humano, sobre -

(b • ~· d d • , t • ases Clent~r~cas e su pemtanente pr~ ucc1on y ecn1cas-

de cobertura a todo el territorio nacional. Prohibición de 
'1 

utilizar las especies de consumo .humano para fabricación-

de harina de pescado. 

2.5. Reorientación de las industrias de producción de consumo-

superfluo en e 1 pais, utilización de su capacidad instalada 

en función de las necesidades de insumas de Jo agricultura 

y alimentación de lo población. 

2 .6. Orientación de la producción industdal de alimentos a cu-
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brir prioritoriomentf. a la composición de la alimentación 

Prohibición de exportar alimentos básicos esenciales (190). 

2 .7. Desarrollo de la industria de conservación de alimentos de 

acuerdo a las condiciones tecnológicas mós adecuadas al 

desarrollo del pais, anulando falsos costos como los enva-

ses de la leche evaporada. ( 191 ). 

2.8. Como criterio de planificación nacional, destinQ..de un-

porcentaje regular de las utilidades de las grandes empre -

sos estatales al beneficio de sus regiones respectivas o tra-

vés de su inva-sión prioritaria en la producción agropecua- .. 

ria. 

2 .9. Inventivos espedales poro la producción de alimentos e in-

súmos y maquinaria agrícola de la industria; mediana, pe-

queño y a la comunal y cooperativa. 

2.1 O. Estatización de 1 comercio exterior y establecím iento de la 

banca estatal unica al servicio nocional odecuandola a las 

prioridades nocionales de desarrollo, en porticul aren lo 

reiativo a apoyo crediticio a industrias, importación de a-

limentos y bienes de capital y tasas de cambio. 

Cuando se prohibe la exportación de alimentos básicos tipo~, sin an
tes haber curoplido con el mercaau interno;debe considerarse delito -
e conÓm i oo contra e 1 pa is. 

El aspecto tecnologico, requiere que se tenga en cuenta una tecnolo
gía oriunda y creadora de acuerdo o nuestro realidad geográfica y e-, . 
conom1co. 
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3. EMPLEO -INGRESO QUE CUBRA L.A:S NECESIDADES BASICAS DE 

LA ALIMENTACION 

3,1, !mpulsqr uno político nacional de apertura de plazas de trabajo 

que hago efectivo la norma de que existo pleno empleo, empleo 

productivo y ~sté garantizado lo estoblidod de los trabajadores. 

3.2. Considerar en el soloripmínimo vital el promedio que cubra 

·.. 't 
principalmente, lo alimentación de lo familia ( 6 miembros )su 

actividad promedio según índices de lo FAO y +a producción o-

1 imenticio peruano. 

3.3. Establecer como base nacional el siguiente menú tipo:desoyuno 

( 192 ) 

( 192 ). : 

Un vaso de jugo de fruta, uno tazo de !E.che COi1 tJ o café y un 

pon con oce itunos. 

Almuerzo: Sopo de verduras (.sin carne) guiso de carne o pesco-

do con arroz o popo, ensalada mixto, un vaso de jugo o fresco, 1 

frUto y un pon. 

Lanche: Café con pon y queso. 

En e;te menú -tipo, el pon del qÚe recomendamos puede ser el in
tegral ( cebado -soya ) • 
-Esto orientación del menú-tipo, está sujeto o reajustes respecti
vos de acuerdo con las regiones y su producción alimenti-cia. 

\. ¡. 
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Comida: Arroz con papa o pollo, ensalada de arvejas, trigo o 

quinua y garbanzo, un postre con leche, un pan con te o cafe. 

4.2. DETERMI NACIO N DE LOS REQUERJMIE NTOS DE LA COMERCIAL! -

ZACION DE LOS PRODUCTOS Al~"'IE NTICIOS BASICOS 

Para la comercialización de los productoa alimenticios básicos, bien-

encaminados y cumpla su rol de acuerdo al pr9ceso de planificación,-

planteado se requiere lo siguiente: 

4. l. Participación directa de 1 estado. 

4.2. Nacionalización y estatización de las grandes cadenas comercia-

les dependientes de las transnacionales : 

( SEARS, TIA, GALA X, MONTEREY, 

y de los grandes monopolios de la distribución y el comercio-

interno (La FabrH, Berckemeyer, Richard C. Custer, Distribui-

dora Ferreyros S.A. Distribuidora Yichang, Nicolini, Perulac, -

etc. 

4.3. Formación de una gran empresa de distribución estatal altamente 

tecnificada. 

4.4. Organización de cooperativas de consumo de base territorial que 

cubra !o distribución fundamental de las necesidades básicas de-
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la canasta familiar con participación de .las pequeñas tiendas-

de barrio bien organizadas. 

4.5. Promoción de consumo de productos alimenticios b65icos (pro -
~ 

puesta de estudio ) .. 

4.6. Creación de la estruc.tura física de comercialización. 

4. 7. Promoción de las ferias regionales y locales asignados productos 

a los mercados regionales, provinaias, distritos. 

4. 8. Eliminación de las mafias, grandes intermediarios y rescatistas; 

comercialización directa de los productores y pequeños, media-

nos comerciantes, asignado 1/4 o más de 1 precio al productor -

agrÍcola y reduciendo el precio al consumidor. 

4.9. Otorgamiento de asistencia técnica, a fin de reducir las márge -

nes de comercialización. 

4.1 O. Desaparición total de 1 mer.cadeo mayorista, inter1 ediario por-

~_,...,...n ... cror c J ""t-"'""••r+ol"\ -··--·----· -· ,.....----·-· 

4.11. Implementación de centros de acopio, con técnicas propias de 

cada región y con té en i ca barata aprop iodo ( 193 ) . 

las pérdidas de papas debido al mol almacenajese informa que 
oscila entre 3 y 6 %, dependiendo de la variedad. 
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4.12. El sistema de transporte poro la comercial.ización de productos ali-

menticios, debe contar con un parque de camiones especiales ( cá-

moros- troilers) paro que el producto no sufra mermas ( 194 ). 

4.3. EVALLJA. CJ;(N DE NUESTRO APORTE A LA ECONOMIA MODERNA Y 

A LA PLANIFICACION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

El estudio del proceso de planificación de los productos alimenticios bá-

sicos realizado en esta tesis contribuirá a la-economía moderno en dife -

rentes aspectos tales c<Xno ~ 

a. Reo 1 izará transform.aciones estructuro les ne cesorios poro que la e e~ 

nomío ingrese a una etapa superior de crecimiento autosostenido. 

b. El poblador peruano comprenderá que en este proceso de poi nifi -

cación habrá muchos cambios sociales en favor exclusivamente· de 

ellos. 

c. Se _corregirá la imperfección del mercado, :con la eliminación de 

monopolios y olgopol ios, junto con los obst~culos institucionales 

paro la movilidad de factores. 

d. Se eliminará, las disp~riedades entre los costos sociales y priva-

dos que permitan la existencia de economías externas y costos de 

( 194 ) La infraestructura de 1 tronsporte reQresenta lJn oroble:.mol oorq~e los 
los grandes comercbizbdorés mayot1stas cas1 son duenos aet purque 
de camiones que sirve para este propósito. 
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oportunidad de factores diferentes al de los costos del mercado. 

e. Se planteará soluciones de problemas específicos de la econo -

mía moderna, como son los procesos tecnológicos para lograr u-

na independencia propia en e:;te aspecto. 

f. Se eliminará los problemas de desigualdad entre la distribución 

de 1 ingreso entre las personas y regione:; y que dan origen o la 

insuficiente tasa de formación de ahorro. 

g. La planificación de los productos alimenticios ofrecerá métodos 

y procedimientos que permitirán focil itar la coordinación de de-

cisiones y actividades del sector público. 

h. La planificación de los productos alimenticios permitirpa elegir-

y definir meiore s objetivos del de!:orrolln ogropecuor!o-peso,uerq. 

así como organizar la actividad pública y orientar al sector privo-

do paro que puedo realizarse. 

i. Lo planificación de los productos alimenticios permitirá el ade -

cuado diseño ve iecución de cambios estructurales. oero con un 
~ . - ' 

. proceso de introducción y perfeccionam imto gradual de 1 proceso 

de planificación y que será imprescindible para recuperar en el -

menor grado e 1 atraso agropecuario, la dependencia alimentario 

que hace tanto daño al pois. 
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\J 

k. La intervención planificada d~ los productos alimenticios por-
l 

parte del Estado, no sustituirá en mercado sino que lo humani-

zará y lo disciplinará. 

En general, se puede afrimar que el aporte de esta tesis a la economía 

moderna y con ello al proceso planificador de alimentos básicos en el 

Perú, es de contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida, 

(sociales, culturales de toda la población } tales como la reducción -

de la desnutrición, del hambre, de la muerte por falta de alimentos, e!_ 

pecialmente en la niñez, a4mento de la producción agropecuaria-pes-

quera, para de esta manera dejar de lado la dependencia alimentaria ,_ 

quese ha hecho caracteristico en nuestro pais. 

Mejorar el sistema de comercialización para que los productos alimen-

ticios lleguen a los consumidores sin encarecimientos, con buena calidad 

)' justos precios. 

Por último, el aporte ~sustancial para el anhelo de que algún día nues -

tro pais, deje de ser dependiente y realice su propio futuro. 

\ < 



- 243 

CONCLUSIONES SOBRE LA PRDDUCCION DE ALIMENTOS EN EL PERU 

Los conclusiones o los que he llegado en el presente trabajo de investiga

ción acerco de los productos alimenticios, es sin dudo el reflejo de como se e~ 

cuentro nuestro pois con respecto o lo producción : 

o. Lo producción nocional agropecuario se mcuntra estancado debido o uno 

deficiente político del sector, que se ha limitado o favorecer lo importo

ción de ínuchos productos. 

b. Quedo demostrado que lo producción nocional de alimentos en el Perú,

tiene corocteristicas monopólicos y oligopolicos, donde uno o mas pocos 

tienen el contro,l del mercado de alimentos. 

c. Lo producción nocional de olimmtos en el Perú obede:::e o un patrón de 

desarrollo tronsnocionol, que se en,cuentro debidamente comprobado por 

lo división internacional del trabajo-del que somos partícipes. 

d. El actual sistema de producción nocional de alimentos, nos permite o -

firmar, que si nos~ amplío correctamente lo fronterO agrícola, continuo 

remos dependiendo del sector externo. 

e. La deficiente producción nocional de alimentos, no obedece ni sfquie

ro en parte los necesidades reales de calorías de nutrientes que requiere 

nuestro poblaci~n. 
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Es necesario que la producción nacional de alimentos se utilice proce -

dimientos técnicos de acuerdo a nuestra realidad geográfica y eco~óm..!_ 

ca, para no permitir el actual uso de tecnología extranjera. 

g. La producción de alimmtos pesqueros se encuentra estancada y peor mal 

dirigida por intereses privados (empresarios p~ivados ) que impiden que 

n1:1estra industria salga a flote. 

h.. Se puede afirmar que e 1 pais actualmente soporta una producción obso

leta e irracional de productos alimentia os y que si no se llega a tomar

las medidas del caso, se corre el peligro de que nuestra producción entre 

en un colapso que afectaría a toda naestra población. 
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CONCLUSIONES SOBRE LA COMERCIALIZACION DE LOS 

ALIMENTOS 

· La comercialización de alimentos en el Perú presenta la presencia d7 

flujos inadecuados que ligados a la escacez de alimentos generan limitado 

nes muy pode rosas en e 1 mercado de estos productos. 

Se suma además unda deficiente y empfrica distribución de estos ali -

mentes que margina a grandes sectores de la población. También existe CO!:!_ 

tradicciones entre el productor .. comerciante y consumidor, debido a: 

a. La participación del Estado en el proceso comercializador es casi nu

la (no lo realiza, no lo regula, no estimula ) es decir, es muy defi -

cie nte. 

b. E 1 productor ca roce de los cana les coi nfiables y eficientes para la co~1 

merciolización deestos productos a un precio justo • 

.:. Existe un exceso de comerciantes internediarios en lo cadena de comer 

sivo manipuleo de alimentos: 

·d. Existe mafias en el mercado de alimentos que encarecen el producto. 

e. Existe una deficienci¿-global en e 1 almacenamiento de los productos, 
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tanto en su tipo como en su volumen. 

f. E 1 consumidor carece de h 'abitps adecuados de consumo, por lo con

siguiEnte absorbe productos indacuados ( oliment6s de baja calidad -

proteica y nutritiva ). 

Tambi'en consumen las mermas producidas por el deficiente mercadeo, 

adquiriendo poca cantidad de alimentos y de baja calidad . 

. ' 
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' 

RECOMENDACIONES SUfRE LA PRODUCCION Y COMERCIAL!-

ZACION DE ALIMENTOS BASICOS EN EL PERU 

Para lograr que la producción y comer~ialización de alimentos b "asicos 

lleguen a tener un aprovechamiento y una utilización racional Ópti!l'P en el 

paises necesario lo siguie •• te : 

a. Establecer el sistema nacional de planificación agropecuario- pesque-

ro, dirigido y controlado por e 1 Estado, donde tengan participación los 

productores- comercializadores, consumidores, para que de esta mane-

ia se de un uso racional a nuestro productos alimenticios. 

b. Reori erntar y estructurar e 1 actual sistema de. producción para que se e~ 

cuentre de acúerdo a las necesidades bósict:!s t:!!!me!"!tarias que ~qui~'>rA 

nuestra ¡:Oblación, es decir, priorizar productos de alta calidad caló-

rica y proteica. ., 

c. Esíobiecer un sistema de comercialización, el cual sería parte del sis-

(Porque actualmente casi ~o existe ningún sistema de comercialización) 

d. Expropiación y nocionalizacfón de todos los emporios monopólicos y o-

ligopólicos, que tienen en su poder la mayoría de los productos y su e~ 

merciolizoción de los alimentos en el oais. 
1 
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e. Propiciar la formación de cooperativas por parte de sus productores, 

para de esta manero abaratar la venta de los ¡:roducta; alimenticia;. 

f. Impulsor la creación de industrias de alimentos por porte del Estado, 

paro frenar y dejar la dependencia alimentaria. 

g. Dotar de inmediato al sector agropecuario de un sistema de irriga -

ción, que hace tanto falta actualmente en diversos sectores de nues · 

tro pais. 

h. Dotar a la producción agropecuaria - ~squera de una linea de cré

dito especializada, para dar solución a los actuales problemas fi -

nancieros que. padecen estos sectores ( poro la compro de maquina -

ria, equipos, in5ecticidas, pesticidas, etc, 

i. Dotar a la producción y comercialización agropecuaria -pesquera, 

de un sistema de acopio modernizado con los últimos implementos -

tecnológicos del proceso de almacenamiento de productos alimenti

dos. 

j. Propiciar que existo uno coo~inoción elemental entre el empleo

ingreso y el costo de los alimentos. 

(Regido por e 1 Sistema Nociona'l de Planificación y e 1 Estado ) . 
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San Marcos. 
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ca -proteica¡ Cabieses Moreno, Consuelo. 
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' 

'ANEXuS 

1 . 



1H~QUERIMIENTOS DE N1JTRIMEHTOS DEL POBLADOR PJ~:IWJ\NO 

SEGUN CALCULOS DE )(.A FAO ./. SWE / TF- ROMA 

GRUPO DE CALORIAS PHOTEINAS CALCIO HIERRO VITAMINA 
EDADES KACL mg mg. RETIM. ANOS gr. 

mg 

a 1 HM 816 1 5.4 550 .60 450 
' 

1 - 3 HM 1 ,095. 14.3 550 .?O 250 
4 - 6 HM , '580 15.8 550 .?O 300 
7 - 10 HM 1,945 20~4 575 .70 445 

11 - !4 H 2,516 27.8 650 .?5 650 
11 -14M 2,394 25.8 650 . 1 • , o - 745 
15-18H 3,021 45.2 575 .75 750 
15- 18M 2,350 33.0 'J75 1.90. 750 
19 - 22 H 2,774 37.8 550 .60 750 
19 - 22 M 1 '9-38 29.7 550 1 .90 750 
23 - 22 G.L. 2,233 35.2. 800 1 .90 1,200 
23 - 50 H 2,583 35.9 450 ;6o 750 
23 - 50 M 1,890 25.1 lf50 1 .90 750 
51 + H 2,074 35.9 450 .60 750 
51 + J.1 1 '566 28.1 /+50 .60 750 

MEDIA 2,010 2'/. 3 526 1.00 . 61 o PONDERADA 

.. 

TIAMINA RIBOFLAVI 
mg NA mg 

·33 -45 
-44 .62 
.63 .b? 
.?8 1 • 1 o 

1., o 1 .38 
96 1.32 

1 • 21 1.66 
94 1 .29 . , • 1 1 1.52 

-77 1.07 
.89 1 .22 

1 .03 1 • Lf2. 

.?6 1.04 

.83 ~tl3 

.63 .C:6 

·9 1. 1 o 

NIACINA 
mg 

5.4 
7.2 . 

10.4 
12.8 
16.6 
1 5.8 
19.9 
1 5. 5 
15.3 
12.8 
14.7 
17. 1 
12.5 
13.? 
10.3 

13.3 

ACIDO 
iASCORBICO 

mg 

20 
20 
20 
20 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

26 

' 

1\) 
'JI 
'JI 
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IN GESTA DE CALO?IAS - ( KCAL / POR DIA ) 

EDAD 

1 - 2 MESES ·120 por K. 

3 6 11 11 o ,, 
" 

6 - 12 " 100 11 '11 

- 3 ANOS 1300· c. 

4 - 6 " 1700 c. 

'7 - 9 " 2100 c. 

10 12 " 2500 c. 

JOVENES - ADOLECENTES 

VARONES 13 - 1 5 ANOS 3100 c. MUJERES 13 - 15 2600 c. 
16 19 11 3600 c. 16 - 19 2400 c. 

HOMBRES 11 3200 c. MAYORES 

MUJE..~ ADULTA 2300 c. 
EMBARAZO EXTRA 450 c. 
LACTANCIA EXTRA 1000 ,.. 

~ ~ t• J 

------------------------------------------------------------------
FUENTE PATTY FISHER 

PROFESORA DE NUTRICION EN EL P,OLITECNICO SLEWORTH 
• 

- E, BENDER ... PROFESORA DE NUTRICION 
QUEEN ELIZABETH COLLEGE 

UNIVERSIDAD DE LONDRES - 1976 , 
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BALANCE DEL GASTO DE ENERGIA DIARIA DE UN EHPLEADO DE OFICINA 

QUE PESA 66 Kg y Mide 1.6~ rn. 

DORMIR 

FUERA DEL TRABAJO 

SEDENTARIO 

LAVARSE~ VESTIRSE 

TRABAJO DOMESTICO 
LIGERO 

CAHINAR 

ARREGLAR EL JARDIN 

. ESTAR DE PIE 

EN EL TRABAJO 

TIEMPO 
APROXIMADO 

8 horas 

4 horas 

1/2 11 

1 11 

1 11 

25 Hin. 

20 11 

ACTIVIDAD SECRETARIO 3. H. 1 O Nin. 

ACTIVIDAD ESTANDO DE . 
PI~ 3 H. 40 Min. 

CAHINAR 12 Hin. 

KCAL/MIN. 

1 • 1 

1 • /_;.8 

3.0 

6.6 

4.8 

1 • 65 

1 • 9 

6.6 

TOTAL// DIA 

525 

400 

60 

185 

485 

11 5 

90 

320 

420 

80 

DORHIR 525 -

TOTAL DURANTE EL TRABAJO 820 

FUENTE PATTY FISHER 

TOTAL FUERA DEL TRABAJO 1400 

TOT:\L 2745 

T.M.B. 1680 

PROFESORA DE NUTRICION EN EL POLITECNICO SLEWORTH 

LONDRES - 1976. 
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BALANCE DEL GASTO DE llJERGIA DIARIA DE UN MIN~qo QUE TRABAJA 

EN UN SOCABON 

DORMIR 530 KCAL 

TRABAJO 1700 11 

RESTO DEL TIDfPO 1560 11 

TOTAL 3780 11 

T.H.B. 1680 11 

----------------------~-------~---------

FUEFTE . FAO lSC.O • 
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[mlrOCISIOH DE LOS ALit·:EJJTOS PERUAilOS ( t-:n;:CIFAI.Ec; 

COli'l'tJHDO EN 100 Lramos de P~.!l'rE com:STIBLE. ---· 
lé lió l::HALJ::S VI 'l'AM I U A!; (mg) 

,\Lll.:t:J,'l'OS C.\LlJHI .\.S P?.OTl:.~DA: 
CúLCIO. ¡;'O.sFOP.O EIEllRO C.lliO'TENO TI:J-1INA RIBOFLAV. NIACIHA 

.J::Cilt: FilES CA bO 2.9 104 91 - - 0.05 0.19 0,'¡0 

" EVAPORADA 13-5 b.4 232 13c - - 0.03 0.39 0.23 

:Ul::VOS 155 12.1 ~:.8 1';9 1·. t. - O.U2 0.55 O.Ou 
~l\;?!: t: CAil!IEHO 111 1 ).9 1? 1)0 2.1 - o.o:: 0.24 1.b3 
::A;1HE CUY 9; 1'}~0 2<;i 25c 1.') - 0.06 0.14 6.50 
:,;HilE CEt..i: :HO zou 15.0 12 23c 1.3 - 0.90 0.16 5.10 
~ARNE AVES ';15 19.0 5 23'1 0.1 - o.o6 0.06 12.')0 
:A!~l~ E VACUtW 1U5 21.3 16 2U8 2.2 . -- - . 0,03 0.13 b.2b 
:AIWE PESCADO 1)t.l 23.5 2ti. 2:'8 0.7 - 0.01 u .u5 12.60 

-
FRIJOL CAJi.'diO . 326 20.5 123 437 7.5 - 0.34 0.21 t.Go 
SOY.\ 365 2;.5 224 ti42 10.7 0.01 0.43 0.43 -
CJ::BOLLA 32 0.4 1ü0 33 0.2 0.02 0.03 0.05 0,11; r 

z;,J;.4.l!OiliA 41 0.6 32 26 0.4 5.2~ 0.04 0.03 o.·· 
LIMO!/ 31 0.5 13 14. - - 0.03 0.03 o. 
f\lJ13A!L\ 56 0.3 5 ¡Q 1 .4 0.01 0.03 O.U4 O.tO 
~~~~H.~NJ A 32 0.4 20 b 0.3 0.01 0.03 0.05 0.13 -
PAPA 99 2. 1 6 55 0.6 - 0,0'1 Ó.Ob 1 .b9 
A!1!\0Z 33 6.5 40 t30 '¡ .7 O.Ot o.o~ 0.12 2.05 

-- .. . ---- --------- .... - . ----- ··---- . --·-- ---· ·--- - - ---- - - -.-- - .. 

M;..Iz )50 7.6 14 337 0.7 0.12 0.32 0.22 2.20 
qUII:UA 3~1 11 • ') 135 420 ~.3 - 0.21 0.22 1.00 
TlUGO 330 9.2 "Z' 224 4.6 0.30 O.OI:S 

_..o u.u1 2.85 
KII':lCHA 391 11.:1.9 450 520 7.5 0.02 0.26 0.15 1.15 

" CAiiiHU,\ 3bü 14.0 110 3'/'j . 13.3 0.01 0.20 0.2U oj '1' •. \i?P.UI 367 26.3 225 845 10.5 u.OI 0.4) 0.45 0,10 
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_CONTENIDO DE mg. DE CALCIO POR CADA tOO g. DE LAS 

CATEGORIAS DE ALIMENTOS QUE SE .INDICAN. 

CATEGORIAS DE ALIMENTOS ORIGINARIOS ALIMENTOS NATIVOS 
ALIMENTOS DE EURO - INDO - ASIA 

-
CEREALES 59 mg 

MENESTRAS 72 mg 

HORTALIZAS 55 rng 

TUBERCULOS ·35 rng ( mi ) 

. 

FUENTE ·· LA NUTRICION EN EL ANTIGUO PERU 

SANTIAGO E •• ANTUNEZ DE MAYOLO . 

DEL 

-
BANCO CBiTRAL DE RESERVA DEL PERU 

OFICINA NUMISMATICA LIMA 1981 

PERU 

125 mg 

121 mg 

298 mg 

.175rng (silves.) 

•. 
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1 ,_ 9 6 8 

ALIHENTOS PRODUCCION UIPORTACION EXPORTACION DEI1ANDA lliTER SUPE?J.'ICIE POBLACIOI:-1" P. VALOR EN HILES RENDIHIEtT 

( Tol1e ) (ToMe ) ( TeHo ) NA . APAREi'{TE HECTAREA$ No CABE:Z.AS DE s? DE PRODUC_ Kg/Ha 

CION 

-
ARROZ 286,195 71, 373..2 357,568 75,975 1 1 398,465 3,765 
IJAIZ 555,215 60,809.8 . 368.7 615,656 330,150 1'769,955 1,690 
QUINUA 5,245 5,245 1 o, 060 22,756 520 
TRIGO 112,912 629,574.4 742,483 143,240 441,368 830 
PAPA 1' 1 526,247 9,544.5 1 1 535,791 250,850 3'776,633 6,085 
AZUCAR 768,018 712,1 466,572 302,158 92,375 1'358,260 
FRIJOL . 46,059 4,258 697,9 49,619 60,460 275,918 725 
SOYA 282 205 650 1, 375 
CEBOLLA 127,164 1, 083 1-26,094 7,41 o 187,037 17,1 60 
LIHOI:l 73,159 12,995 
HANZAN'A 
NARANJA 

AVES 38,515 29,100 17 1 238v000 1\.) 

~ 

CUY \ 16,329 20' 511 ,, 000 ~ 

avnro 22,536 8,468 . 16 1 219,900 1 

PORCTIW 42,819 670,8 1 1 813r000 
VACUNO 77,535 9,303 3 1 81 O,AOO 

h'UEVOS 23,575 284,4 7,7 23,852 
PESCADO DE HAR- 3'500p000 

PESCADO DE COl':SERVA 
LECHE 729,767 390,865 1 1141,002 
LECHE EVAPORADA 16,458.9 3 1810,400 

ACIETE 403,449 19,294 158,23:1 264,509 

.•, 



1, 9 6 9 

ALil1E:JTOS PRODUCGION INPO.RTAC ION EXPOR~~ACIO!.'T DE11ANDA INT. SUPEPJ;-ICIE POBLACIOIT P. VALOR ElJ HI Rffi·TD IMIENTO 
. ( T .H ) ( T.H ) ( T.H ) APARENTE HECT.!\REAS no Cl1BEZ!~S. LES Df!( S/. u Kg / Ha 

Dt; 
' 

PRODUCCION 

AR~OZ 444,432 55,576 500,008 109,855 2 1195,855 4,045 
I1l\ IZ 589,698 9,686 012.8 635,113 368,405 1 1 998,740 1, 600 
ounruA 7,563 7,563 16,955 3'383 445 
TI'.IGO 136,703 682,000 146,562 . 613,957 935 
PAPA 1 '855~534 8,479.8 1 '793, 613 303,515 4 1 440,480 6,11 5 
AZUCAR 6 1411 ,400 45,600 1'187,781 140,61 o 
FRIJOL 49,865 49,148 1 , ;~47 105,990 65,885 382,514 755 
SOYA . 1 51 135 459 1,120 

CEBOLLA 129,605 7.5 ~i1 Oo9' - 129,1 01 7,460 173,719 17, 37 5 
LifíQiJ 70,825 5,483 90,449 2, 51 o 
!·íl\JfZAN A 66,200 6,391 196,833 1 o, 360 
.Nl\'WJJA 243,309 1 5,,839 381 , 144 1, 095 
¡\VES 42,422 0.3 19 1 272:,000 1 1110,295 
CtJf 16,414 20 1 619,000 470,478 
OVINO 23,395 8,257 16 1 810,600 381 ,41 5 
POR:::INO 46,697 702.9 1 1 938,800 752,565 
VACUNO 82,587 7,706.5 4'059,700 1 1 546,530 
HUEVOS 25,325 4'705,110 538,771 
PESCADO DF.: 1-1AR 

PESCADO DE CQ11TSERVA " 
Lt'X:;HE 761,889 611,705 2 '696, 603 
LECHE EVAPORADA 

ACIETE 



1, 9 7 o 

ALIHENTOS PRODUCCION IMPORTACION &'\PORTAC ION DENANDA INTERNA SUPERFICIE POBLACION P. V.'!ll.O:rt B.N HI RElTD IHIEITTO 
( T.H ) ( T .H.) ( T .t1 ) APARENTE HOCTAREAS NO CABEZAS LES DE S/. •• Ka / }la 

DE 
PRODUCCION 

ARROZ 586,721 1 5, 543 586,782 140,395 2 1 884,387 4,180 
Ht'\.IZ 614,619 3,9~2 258.5 658,373 382,105 2'014,408 1, 61 o 
QUINUA 7,307 7,307 16,370 28,130 445 
TRIGO 125,374 521,759 136,230 512,733 920 
PAPA 1 1 929,470 11,427.6 1 '9!J.1 , 147 215,195 4 1 348,523 6,120 
AZUCAR 7 1 591,315 403,165 78,340 1 1 515,383 1 56,765 
FRIJOL 53,259 117' 738 1,295 179,222 65,780 426,559 81 o 
SOYA 399 5,550 370 2,972 1, 080 
CEBOLLA 1 59,146 - 27.3 7.5 1 58,107 8,325 196,065 19,115 
LIHON 2,422 1,425 4,046 1,670 
rlAHZAlTA 271 1, 738 91 5 155 
NAPANJA 2,384 3,559 3, 951 670 
AVES 47,744 22'022,000 1'737,164 
CuY 16,422 20'629,000 502,503 
ovnro 23,756 7,772.2 17 1 063,900 516,070 
PORCINO 46,475 11 .8 1 '930, 500 1 1 092,523 
VACUNO 84,81 o 10,319.2 4'127,300 2 1136,331 
HUEVOS 27,752 6'374,720 469,318 
PESCADO DE NA;t 

PESCADO DE C0!1SERVA 

LECHE 824,951 13,600 630,940 824,951 
LECHE EVAPORADA 
ACIETE 

,., 



ALHIENTOS 

ARP.OZ 

HAIZ 
QUINUA 
TRIGO 

PAPA 

l-\.ZUCAR 
FRIJOL 

SOYA 
CEB01,LA 

LIHOH 

HANZl\J'TA 

NARANJA 
AVES 

CUY 
ovmo 
POX:INO 
VACUNO 
HUEVOS 

PESCADO DE 1>1AR · 

PESCADO DE CONSERVA 
LECHE 

LECHE EVAPOHADA 

f'..CIETE 

PRODUCCION . 

( T.H ) 

591,111 
616,368 

6,405 
122,225 

1 1 967,860 
8'309,447 

. 48,083 
817 

157,737 
1, 533 
325 
2,969 

52,646, 

16,51 o 
23,643. 

53,995 
89,533 
3o, 021 

897,305 

\) 

UíPORTAC ION 

( ToH ) 

25.4 

2,492 

695,758 
9,863 

34,665 
5,330 

93.1 

8,805 
22,898 
6,520 

26,700 

1, 9 7 1 

EXPORTAC ION DENAlTDA INTERNA SUPERFICIE POBLAC!ON P. VALOR EIT HILES REIIDINIENTO 
( T .H ) APAREITTE HECTA.R.EAS l'J° CABEZAS bE S/ • • DE Kg / ?=" 

!'"ODUCCION 

591 , 1 36 147,340 2'865,759 ;¡, 01 o 
427 o8 659,517 873,845 2 1166,830 1,650 

·6,405 . 1 5, 03 5 25;930 425 
138,535 521,957 880 

1 1 977,723 320,050 4' 250,8611. 6,150 
428,611' 83,900 1 1 666,595 173,640 

1 ,491 91,367 60,750 414,753 790 
6~<; 
)~ 5,877 1 , 2LJ 5 

973.1 156,857 8,095 243,671 19,48 5 
1,194 2, 261 1, 285 
1,390 1 ,046 235 
3,323 4,852 895 

24 1 363,000 1 '274,322 
20 1 732,000 543,533 
16 1 918; 1 00 54:?·,872 

2'070,800 1 1420,979 
4 '31 o, 100 2 1 390,014 
5'895,330 804,250 

664,818 3 '754,466 



ALI!v!El,JTOS 

ARROZ 
HA!Z 
QUINUA 
T1IGO 
PAPA 
l\ZUCAR 
FRIJOL 

SOYA 
CEBOLLL\ 

LIHON 
E!U·TZANA 

UA!'illl'JJ A 
AVES 

CUY 

OVINO 

PORCDTO 

VACUNO 

HUEVOS 

PESCADO DE HA.R 

PESCADO DE CONSERVA 

LECHE 

L EX: HE EV AFORADA 
ACIBTE 

PRODUCCION 

( T.H ) 

482,326 
628,122 

6,202 
120,080 

1'713,390 
8 1 611,888 

47,528 
607 

149,947 
64,560 
74,458 

212,948 
76,598 
16,348 
21,026 
53,594 
85,325 
34,672 

815,917 

IMPORTACiffiJ 

( T,,H ) 

104,059 

853,300 

5,430 
17,992 
19,700 

32,500 

1, 9 7 2 

EXPO RTAC !ON 

( T.H ) 

4B0,932 

DEHANDA INTERJ:-TA 

APARENTE 

SUPEP .. F'IC IE 

HECTAEEAS 

118,055 
382,945 
13,020 

134,910 
270,93 5 
83,900 
58,385 

555 
8,055 
5,792 
6,760 

16,'874 

POBLACIOH P. V.!'-iLOR EN HILES RENDIHIElJTO 

N° CABEZAS DE S/ • • . DE Kg / Ha 

PRODUCCION 

2 1485,027 4,:0~6 
2'484,882 1, 841 

25,1'-14 476 
593,678 890 

4'822,731 6, 324 
2'354,165 176,234 

447,135 855 
, 5,131 1, 093 

329,713 1 8' 01 5 
2,457 1,163 
159 34 
1, Jy¡ 244 

24 1 681 'ooo 2 1 618,130 
22'520,700 659,200 
15'03~~,800 540,946 

2'07'-l,GOO 1 1 517,837 
4 1145,200 2 1 522,018 
6' 213,230 755,543 

~ 630,335 3'722,7L!4 



1; 9 7 3 

.1-\LINENTOS PRODUCCION IMPORTACION EXPOrrACION DENANDA INTERNA SUPERFICIE POBLACIO:N p VALOR EN 1-HLES :RENDHHEJ:.TTO ~ . 
(' T.H. ) ( T .M. ) ( ~r.H .. ) APARENTE HECTAREAS I•JO CABEZAS DE S/. DE PRO- Kg /Ha 

Duccrmr 

ARROZ 483,471 21 53,264 331,693 117,805 2'532,352 4,104 
HAIZ 595,490. ' ., 223,350 1 ,341 828,360 366,715 3 1 028,838 1,635 
QUINUA 7,130 \ 7,130 13,250 34,395 538 
TRIGO 123,835 781,959 12 137,908 136,095 893,528 901 
PAPA 1 '713, 054 20,412 E 51 1 '732,889 267,685 5'862,680 6,400 
AZUCAR 8'778,388 123 407,011 484,084 86,094 2' 843,196 171 , 873 
FRIJOL 51 , 758 5 2,997 2,603 60,405 571,773 857 
SOYA 938 19,286 40,570 745 7, 703 1259 
CEBOLLA 138,347 271 248 1_36,370 7,340 488,242 18,575 
LIHON 68,867 4 490 68,381 6,186 3,226 1490 
Kt\NZANA 74,218 2,274 1 76,491 6,826 437,415 10,872 

NARANJA 208,844 58 242 208,660 1 7, 033 764 154 
AVES 84,807 1 84,808 26 1 1'14,100 3 1 066,960 
CuY 16, 518 16,518 20'7:25,850 682,293 
OVINO - 21 , 169 3,593 24,698 15'1 04,800 584,748 
PORCINO 53, 1 51 1, 918' 55,109 2'0!33,000 1'606,153 
VACUNO 84,513 12,008 96,548 4' 102,600 2 1 884,565 
HUEVOS 39,901 363 40,271 8'6?0,415 1 '172,297 
PESCADO DE MAR 270,140 

' 
1 23 '1 57 246,984 

PESCADO DE CONSERVA 22,232 
: ... 

220 7),629 14,823 
LECHE 804,136 1 23,080 827,216 4'467,743 
LECHE EVAPORADA 105,365 l : 494 2 105,827 
rli.CIETE - 7, 673 62,000. 69,767 

.,. 

¡: 

1-' 

~ \ . 

T 



1, 9 7 4 

ALIMENTOS PRODUCCION IHPORTACIOH EXPORTACION DE!JI'ANDA INTERNA SUPERFICIE POBLACION P. VALOR EN HILES RENDIHISNTO 
(- T o M. ) ( T.H. ) ( T."f''lo) APARENTE HEX::TAREAS NO CABEZAS DE S/ DE PRO- KgjHa 

DUCCION 

ARROZ 494,237 73 6,547 317,627 115,755 3 '1 02,1 30 4,270 
l1AIZ 605,632 238,665 1, 749 800,451 364,070 3'735,984 1, 663 
QUINUA 8, 572 6, 572 12,980 40,952 506 . 
TRIGO 127,364 713,342 2 842,864 137,825 643,044 924 
PAPA 1 '722,374 979 627 1 1 722,726 .267,920 7'879,482 6429 
AZUCAR 9 1 183,620 165 462,171 523,767 ·90,130 3'217,708 168,476 
FRIJOL 53,1 01 7 2,362 55;302 61 ,945 681,488 857 
SOYA 1 , 793' 15,376 17,169 1,350 19, 522 1, 328 
CEBOLLA 148,768 13 1 ,027 147,754 8,130 557,1 n 18, 298 
LH!ON 72,570 48 1) '72, 090 6,47~ 2, 275 1, 621 
Hl\NZl\NA 74,759 149 208 6, 891 517,154 1 o, 849 
H.'\RANJA 259 212,096 1, 773 807 146 
AVES 105,538 105,598 29 1 4:~8, 500 3 1 970,011 
CUY 18,928 16,928 21 1 239,100 761 ,413 
OVINO 21 ,486 42 5,330 1 5' 395,650 657,654 
POOCHTO 54,588 5,458 2 1135,390 1 1 791,609 
VACUNO 85,316 1 ,055 18,119 4 1143,600 3'352,822 
HUEVOS 44,912 5 44,955 7 1 447,435 1 1 612,665 
PESCADO DE HAR 46,436 470,416 
PESCADO DE CONSERVA 265 4, ')30 26,296 
LECHE. 813,058 57,929 870,987 6~~9, 1 51 t 5' 340,864 
LECHE EVAPOlU\DA 839 105,421 
ACIETE 71,668 75,668 ., 



1, 9 7 5 

ALD1ENTOS PRODUCCION INPORTACION EXPORTACION DEMANDA INTERNA SUPERFICIE POBLACIQN P., VALOR EN HILES RENDIMIENTO 
( T .H. ) ( T.M .. ) ( T.,M., ) APARENTE HECTAREAS No CABEZAS pE S/ DE PRO- KgjHa 

DUCCION 

-
ARROZ 536,835 77,665 353,158 122,480 1 1 822,935 4,383 
lt.UZ 634,687 -321,573 23,214 907,091 362,560 5'185,873 1, 751 
QUDJUA 8,142 8142 1 3 t 228 112,387 615 
TRIGO 126,324 3,263 741,773 133,640 1 1 324,177 9LJ 5 
PAPA 1 1639,586 2;948 1 1 636,638 250,720 9'671,554 6,540, 
AZUCAR 81 958,215 161 421 ,841 551,636 91,795 4'795,825 162,052 
FRIJOL 49,005 47 826 52,504 61 t 305 842,295 799 
SoYA 34,467 32,504 18,870 1,396 
CEBOLLA 141 ,594 71 141,523 7,665 841,255 18,473 
LUION 66,954 240 - 67,183 6,646 254,288 10,074 
UANZANA 74,808 86 

( 
6,929 673,776 10,812 

NARANJA 177,472 8 177 ;422 15,552 796,605 11,411 
AVES 125,915 7 129,922 34 1 832,990 6'448,658 
CUY 18,946 16,946 2'259,800 878,038 
ovnro 21,317 1,974 23,291 15'283,400 904,752 
PORCINO 54,649 208 54,857 2 '135, 500 2'745,156 
VACUNO 88,139 4, 915 26 91 '118 4 1 165,770 4'683,419 
HUEVOS 50,007 57 7,490 50,104 8. 1 317,047 2'037,830 
PESCADO DE HAn 3,064 301,295 
PESCADO DE CONSERVA 250 25,336 
LECHE 812,765 70,559 883,324 847,'183 6'282,999 
LECHE EVAPORADA 231 106,351 
ACIETE 58,928 66,134 



'•· .. 
1, 9 7 6 

ALD1ENTOS PRODUCCION IHPORTACION EXPORTACION DEHANDA INTERNA SUPERFICIE POBLACION P. VALOR EtT MILES RENDIHIENTO 

( T.N. ) ( T.H. ) ( T.H. ) APARENTE HECTAR&'\S no CABEZAS DE S/. DE PR.O- KgjHa 
DUCCION 

ARROZ 570j'415 70,066 387,824 133,165 5 t 231 '401 4,284 
HAIZ 725,659 278,630 1 ,071 982,544 385,445 5.1194,960 1,883 
QUTI.JUA 8,676 8~676 15,065 132,161 576 
TRIGO 127' 1!·57 744,162 883,847 133,925 1 o 377,068 952 
PAPA 1 1 667,000 15 • 2,881 1 '664, 134 252,810 1 O' 586,574 6,594 
AZUCAR 8'791,542 68 333,659 695,991 87,990 10 1 503,266 159,861 
FRIJOL 49,934 8 1,459 52,408 62,555 933,034 798 
S (]'fA 2,869 34,032 36,901 2,020 40,351 1,420 
CEDOLLA 153,902 1 617 1~3,286 8,21 o 933,269 ,... 18,745 
L TI1CJN 65,960 246 66,114 6, 621 264,997 9,962 
r 1L~NZAJ'T A 74,852 7,057 682,335 1 o, 606 
HARN:TJO 172,114 25 113 172,054 15,280 861,243 11,264 
AVES 140,002 140,002 37'681,300 7'570,745 
CUY 16-'961 . , . - 1 6, 961 2'278,400 967,893 
OVINO 21 , 331 3,470 24,801 15 1 294,200 1 'ooo, 163 
PORCTITO 54,898 493 55,391 2 1141,900 3'030,514 
VACUlTO 88,690 3,459 90,203 6 1188,600 51 196,349 
EUEVOS 55,014 4 5 55,028 9 1 034,050 3 1 028,603 
PESCADO DE HAR 445,511 4~~, 590 24,853 
PESCADO DE CONSERI!A 32,363 156 7,837 24,853 
LECHE 821,302 59,746 881 '047 651 '806 10'640,385 
LECHE EVAPORADA 113,032 879 11 3, 911 
ACIETE 7,643 79,684 88,578 



; 

AL ll1EI·ITOS PRODUCCION 

( T.H. ) 

ARROZ 594,01 o 
l:IAIZ 503,294 
QUTIIUA 1 o, 679 
TRIGO 115,385 
I'APA .1 1 615~582 

AZUCAR 8 1 825,577 
FRIJOL 48,884 
SOYA 3,026 
CEBOLLA 157,403 
LINON 87,636 
1·1l'J\íZANA 79,372 
NARANJA 157,156 
AVES 147 ,ooo 
CUY 
ovnro 22,500 

.PORCINO 54,000 
VACUNO 87,000 
ITIJEVOS 56,000 
PESCADO DE NAR 
PESCADO DE CONSERVA 160,200 

LECHE 820,000 
LECHE E"JAPOI?ADA 

ACIETE 

D1PORTACION 
( T.Ho ) 

171,097 

766,800 

26,156 

2,004 

4,678 

39,1 OO. 

f, 9 7 7 

EXPORTACION 
( T.H. ) 

411,832 

• 

DEl'lANDA INTEH:NA SUPEP-FICIE 
APARENTE HECTAREAS 

134,356 
166,641 

19,747 
115 '124 
246,843 

55,596 
59,180 

2, 019 
7, 812 
7, 740 
7,522 

14,196 

POBLAC!Oi'I P. 
N° CABEZAS 

38 1 4813,000 

15 1 150,000 
2 1144,000 
4 t 1 oo, 000 

VALOR EN HILES 

DE S/ DE PROt 
DUCION 

8 1445,398 
6'417,690 

223,945 
2 1 112,205 

17 '406, 639 
13 1 210,423 

1 1 568' 908 
74,249 

1 1 343,437 
584,027 

1 1 182,681 
1 1 603,758 

RENDIHIENTO 

Kg/Ha 

IJ.,IJ.21 
3,020 
541 
1, 002 
6,545 

158,743 
826 
1 ,498 

20,149 
11,323 
1 o, 552 
11 , 070 



1, 9 7 8 

ALIHENTOS PRODUCCION IHPORTACION EXPO.ITAC!ON DENANDA ll-!TERNA SUPERFICIE POBLACION P,. VALOR EN HILES RENDINIENT( 

( T .r.f.. ) ( T.H. ) ( T.H.) APARENTE HECTAREAS NO CABEZAS DE S/. DE PRODUC Kg/Ha 
GION -

ARROZ 467,758 114,274 -11 1 259,537 4,093 
HAIZ 379,143 149,556 136, 370 8'830,488 2 ,,780 

-, 

QUINUA 1 o, 231 19,439 ~~ 249,347 526 
TRIGO ~ 104,401 720,416 103,610' 3 1153,156 1, 008 

PAPA 1 '695,324 24 7,191 28 1 398,092 .6,858 

AZUCAR 7'970,198 ~~65, 89J 53,766 31 1 880,792 148,239 

FRIJOL 47,148 55,714 3'077,847 846 
. SOYA 4,950 35,000 3,358 222,677 1,474 

CEBOLLA 140,876 
. 6,922 2'205,987 20,352 

LHION 87,217. 7,592 1 1 289,586 11,487 
IíJU'JZANO 77,596 7, 641 2'261 ,689 10,155 
ITARANJO 1"51 ,688 14,007 2 1496,856 _· 1 0,829 

AVES 118,400 31 t 921,000 

,CUY .. ' 

ovnro 22,500 214 - 15 1 000,000 

PORCllTO 53,000 
- 2 1157,000 

VACUNO - 89,000 1,126 4 1 000,000 

IIU!WOS-:" 58,000 
PESCADO DE HAR 
PESCADO l)E CONSERVA _137 ,sao -
LECHE 822,000 26,200 

LECHE EVAPOI?ADA 
., -

ACIETE 



AL IHENTOS~' 

ARROZ 

HAIZ 
QUTIJUA 

TRIGO 

PAPA 

AZUCAR 

FRIJOL 

SOYA 

CEBOLLA 

LU10N" 

HANZANO 

NARANJO 

AVES 

CUY 

ovmo 
PORCDW 

VACUNO 

HUEVOS 

PESCADO DE HAR 

PESCADO DE CON"SERVA 

LECHE 

LECHE EVAP011ADA 

ACIETE 

PRODUCCIO'N 

( T,i'í.,) 

560,.399 

408,323 

9,286 
102,060 

1 t 695,11 6_ 

7'034,212 

47,693 

7,299 

146,935 

74,1522 

77 t 358 

144,334 

118,600 

22,700 

52,500 

86,600 

55,300 

345,~00 

824,000 

TIIPORTACION 

( T.,M., ) 

150,423 

127,511 

898,665 

22,575 

1: 9 7 9 

&'CPOPTACION 

( T .,H. ) 

180,790 

DEHA1JDA mTt:RNA 

APARENTE 

SUPERFICIE 

HECTAREAS 

1 31 ,445 

157,266 

17,231 
96,229 

242,003 

53,899 

57,014 

4,420 

7,209 

7,872 

7,798 

13,935 

POBLACION" ·P. VALOR EN' MTI..ES 

N° C1\BEZAS DE S/ DE PR.ODUf. 

CION 

28 1323,832 

14'399,570 

477,367 . 

4'845,338 

57'380,399 

34 '144,222 

4'093,589 

518,061 

3'294,373 

1 '678,196 

3'213,764 

3'595,854 

31 '867,000 

14'809,000 

2'153,000 

4'020,000 

REND Ir1IEHT ( 

Kg/Ha 

4,263 

2,596 

539 
J, 061 

7,005 

130,507 

836 

1, 651 
20 ')")r 

, .!U•. 

9,466 

9,290 

1 o, 358 

-



ALD-íENTOS 

ARROZ 

Ht'HZ 
QUDTUA 
TRIGO 
PAPA 

AZUCAR 

FRIJOL 
SOYA 
CEBCJT ... LA 

LUíOf1 
HANZANO 

NARANJO 

AVES 

CUY 
OVINO 

PORGDJO 
VACUNO 
HUEVOS 

PESCADO DE· l1A.i~ 

PESCADO DE CCNSERVA 
LECHE 

LECHE EVAPORA.i)A 

ACIETE 

PRODUCCION 
( T.l'1. ) 

420,371 
151 .s 

118e6 
1 t 379,648 

5,598.1 
39,342 
1 o, 670 

143,500 

22,536 
55,000 
83,800 
60,000 

567 ,ooo 
158,800 
784,900 
120.02 

79.06 

1 t 9 8 o 
TI:IPORI'ACION - EXPORTACION DEJYIANDA TIJTERHA SUPEPJ"ICIE 

( T .No ) ( T eH. ) APARENTE HECTAP • .EAS 

227,901. 95,939 
153,445 

823,747 68,622 
194,142 

52,817 49,137 
45,032 

6,325 

.. 

1, 666 

3,635 

POOLACIOft P., VALOR EN HIT..ES 

N° CABEZAS DE Si DE PRODUf. 

38'623,000 

16 t 219,900 
2 1145,000 
4 1 080,000 

GION 

2, 202.0 
766.,9 

436.0 
4,721.3 
1, 814.3 

483.8 
87.9 

5,189.6 

573.5 
1 , 660.8 
2,860.2 
1,762.9 

4,333.7 
3,474.6 
2,146.5 

REUD !HIENTO 

KgjHa 

4, 382 
1,040 

1,124 
7,106 

113,928 
874 
,, , 687 



1, 9 8 1 

ALIMEI1TOS PRODUCCION IHPORTACIOH EXPO:RTACION DEHANDA INTERNA SUPERFICIE POBLAC:ION P. VALOR EN MTI.ES RENDINIEZT 

( ToH• ) ( T.H. ) ( T.Mo ) APARENTE HECTAREAS No CABEZAS DE S/ DE PRODUC Kg/Ha 
CION 

ARROZ 712.,1 136,596 50,235 
I1A.IZ 196o9 . 167,000 180,193 
QUTIJUA 7,661 16,569 
TRIGO . 118 .. 6 941 '732 28,487 
PAPA 1,678.6 . 190,040 
AZUCAR 5,278 .. 9 98,000 38,639 
FRIJOL 43.6 20,926 

; 

SoYA 14,017 4,402 
CEBOLLA 86,658 1, 912 
LIMON. 53,783 8,799 
HANZANO 55,059 9, 713 
NARANJO 
AVES 182,000 ' 

' 49 1146,000 3,453.6 
CUY 
OVINO 18,800 1,354 14 1750,000 
PoRcnro 59,200 2 1138,000 298.8 
VACUNO 9ó"i 00 - 4 1 030,000 . , - 11,477 129.5 
HUEVOS 63,800 
PESCADO DE HAR 600,~00 
PESCADO DE C(}:JSERVA 165,300 
LECHE 784,900 46,000 
LECHE F:VAPOFÁvA 139.69 4,044.0 
ACIETE 94.44 2,564.0 



ALD1FlTTcli 

ARROZ 
HAIZ 
QUINUA 
TRIGO 
PAPA 
AZUCAR 
FRIJOL 
SOYA 
CEBOLLA 
LUION 
HANZANO 

HARANJO 
AVES 

CUY 
ovmo 
PORCINO 
VACUNO 
HUEVOS 

P:i::SCADO DE 1-!A.i~ 

PRODUCCION 

( T~H. ) 

775.5 
' 

233.2 
11 t 316 

1 oo.8 
1,643.9 
6,725.0 

42.4 
8.1 

92,047 
48,440 
76,738 

204,840 

20,440 
58,739 
91,320 
64,600 

PESCADO DE CCitrSERVA 352,000 
LECHE 805,045 
LECHE !NAPORADA 151 o4 
ACIETE 92 o 1 

1, 9 8 2 

ll1PORTACIOH . EXPPRTACION 

( T.H. ) ( T.H. ) 

17,000 
56,000 

155,000 

28,000 

60,000 

DEHANDA INTERNA SUPERFICIE POBLACION P. VALOR EN NILES 
APARENTE HECTAREAS N° CABEZAS DE S/.,DE PRODUf. 

.... 
65,142 
189,931 

171,279 
31 '245 

182,285 
46,811 
29,717 
2, 791 

·1,269 
9,289 
9, 515 

55' 121,000 

14'730,000 
2 1136,000 
4'025,000 

lr 
CION 

39,195.6 
11,411.5 

4,785.5 
60,917.2 
31,592.7 

3,716.6 
582 

45,752-.3 

4,062.4 
14,160.7 
21,751.2 
14,987.5 

4,385.0 
2,500.5 

RENDIMIEIITO 

Kg/Ha 

375 

25,224 



ALTilElNTOS 

ARROZ 
HAIZ 
QUDTUA 

TRIGO 
PAPA 

AZUCAR 
FRIJOL 

SOYA 

CEBOLLA 
Lmorr 
llAHZANO 

i:TARAHJO 

AVES 
CUY 
ovnw 
POitCINO 
VACUNO 

HUEVOS 

PESCADO DE UAR 
PESCADO DE CCJNSERVA 

LECHE 
LECHE EVAPORt\DA 

ACIETE 

PRODUCCION 

(·r.H.) 

790.8 
180~2 

3,687 
75,800 
1,152.9 
6,533.4 

36.8 
2,114 

89,021 
37,027 
53,978 

206,300 

21,1 00 
57,612 

109.5 
68,000 

115,000 
752,000 

139.9 
73 •. 0 

1, 9 8 3 

HIPORTACION EXPOJY.l.'ACION 

( T.M. ) ( T.H. } 
DEHANDA llrTERNA SUPERFICIE POELAC[CJN P. VALOR EN HD..ES 

APARE:'JTE 1-lliCTAREAS N° CABEZAS DE S/. DE PRODUf. 

61 ,954 
171,965 

14,365 
22,386 

134,440 

425 
2,192 
9,092 
9,593 

58!979,000 

14 1 650,000 
2'1 05,000 
4 1000,000 

c:rmr 

40,312.5 
8,829.3 

3,598.6 
40,613.7 
30,970.9 

3, 715.6 
149.1 

46,087.4 

4,201.7 
1 3, 895 
26,373.0 
15,776.4 

30,780.1 
4,050.1 
1,981.9 

RENDIHEDTT< 
Kg/Ha 



ALIMENTOS 

ARROZ 

HAIZ 
QUTITUA 
TRIGO 
PAPA 

AZUCAR 
FRIJOL 
SOYA 
CEDOLLA 

LUIOIJ 

ill\HZl\NO 
rTAIWTJO 

i1.VES 

CUY 

ovnw· 
PORCTITO 
VACUNO 

HUEVOS 
PESCADO DE NAR 
PESCADO DE érn~SERVA 

LECHE 
LECHE EVAPOI~ADA 

ACIETE 

PRODUCCIOH 

( T .H. ) 

1,133.4 
207 .o 

8,655 
88,113 
1,515.0 
7,205.? 

48.4 
1.5 

91,361' 
74,089 
71 t 337 

18i .6 

18 .. 7 
54.5 

104.1 
65.1 

780 .. 4 

llviPORTACION 

( T .H. ) 

__ , 

1, 9 8 4 

EXPORTACION 

( T .N .. ) 

DE:.1v1AliJDA nTTEmJA 

APAREI:TTE 

SUPE.:tF'ICIE POBLACIW P. 
HECTAREAS N° 'CABEZAS 

67,877 
175,207 
15,047 
26,463 

163,479 

23,938 
281 
1t876 
9,220 
9,252 

VALOR EH HILES 

DE ~~ DE PRODUf. 
CIOH 

57,30~.9 

10,142.5 

A-,182.5 
51,283.4 

4,154.3 
106.5 

40,569.5 

3,723.8 
13,147.5 
24,800.7 
15,1 03.5 

3,931)..0 

.REi'IDTI:IIENTO 
Kgjiia 

'<"' 




