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1.
INTRODUCCI&Oacute;N
En la regi&oacute;n andina existen millones de peque&ntilde;os productores rurales que habitan las zonas de
monta&ntilde;as. La mayor parte de &eacute;stos practican sistemas de producci&oacute;n que reproducen una
econom&iacute;a de subsistencia que no les permite cubrir la mayor parte de sus necesidades.
En los casos m&aacute;s extremos tenemos una vasta poblaci&oacute;n que habita las zonas m&aacute;s altas de la
Cordillera de los Andes que viven en situaci&oacute;n de extrema pobreza, donde la cobertura de
servicios por parte del Estado es casi inexistente.
Existe tambi&eacute;n en la regi&oacute;n una fuerte vinculaci&oacute;n entre pobreza y deterioro del medio
ambiente. Esto va ligado, por un lado, a problemas de ocupaci&oacute;n de nuevas &aacute;reas por
poblaci&oacute;n migrante (por ejemplo: migrantes andinos asentados en las monta&ntilde;as tropicales) en
donde la densidad poblacional hace inviable la pr&aacute;ctica de la agricultura migratoria y, por otro, a
la relaci&oacute;n estrecha entre las necesidades de articulaci&oacute;n al mercado de la poblaci&oacute;n altoandina
y la perdida progresiva de su valiosa biodiversidad. Este proceso ocurre, por ejemplo, en el
caso de los cultivos andinos que est&aacute;n siendo desplazados por cultivos m&aacute;s convencionales.
No menos importante es el tipo de inserci&oacute;n al mercado de la mayor parte de peque&ntilde;os
productores de las zonas andinas. El sistema de articulaci&oacute;n comercial se da de manera
bastante desorganizada, desarticulada y con muy poco valor agregado, tanto a nivel de la
producci&oacute;n primaria como de productos con un grado m&iacute;nimo de transformaci&oacute;n a nivel de
micro empresas generalmente familiares.
La regi&oacute;n andina presenta una gran riqueza en cuanto a la diversidad de regiones geogr&aacute;ficas y
ecosistemas existentes. La Cordillera de los Andes y la Cuenca Amaz&oacute;nica son dos de las
zonas m&aacute;s importantes comunes en la sub-regi&oacute;n que adem&aacute;s concentran una alt&iacute;sima
biodiversidad a nivel de especies de flora y fauna (el 25% de la diversidad biol&oacute;gica del
planeta).
1.1.
Justificaci&oacute;n del Proyecto (demanda documentada en la regi&oacute;n para el apoyo a
peque&ntilde;as empresas basadas en productos de calidad de las zonas monta&ntilde;as)
Sin duda, uno de los problemas que enfrentan los peque&ntilde;os productores pobres de esta regi&oacute;n
es el escaso acceso a servicios de extensi&oacute;n y de desarrollo empresarial. Con las denominadas
pol&iacute;ticas de ajuste estructural promovidas por los organismos multilaterales, como el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, se da un gran repliegue de los
sistemas nacionales estatales de cr&eacute;dito, investigaci&oacute;n y extensi&oacute;n rural. El supuesto de estas
pol&iacute;ticas fue que el libre mercado regular&iacute;a de la mejor manera estos servicios bajo la ley de la
oferta y la demanda. Luego de varios a&ntilde;os de aplicaci&oacute;n de estas medidas, los resultados han
sido parciales y sobre todo se han concentrado a nivel de impacto en las zonas m&aacute;s orientadas
a la agro-exportaci&oacute;n caracterizadas por una presencia mayor de medianas y largas
propiedades. Lamentablemente, ese no ha sido el caso para la gran mayor&iacute;a de peque&ntilde;os
productores rurales a los cuales no llegan servicios de extensi&oacute;n pues los existentes son
servicios privados impartidos normalmente por profesionales y cuyo costo no est&aacute; al alcance de
los peque&ntilde;os productores.
4
Sin embargo, existen nuevas tendencias en el mercado que ofrecen interesantes oportunidades
a los peque&ntilde;os productores. Tal es el caso de nuevos nichos a nivel regional e internacional
que se crean en funci&oacute;n a la sensibilizaci&oacute;n de algunos sectores de poblaci&oacute;n respecto al tema
del medio ambiente (productos org&aacute;nicos o verdes) y de equidad en las relaciones de
producci&oacute;n y comercializaci&oacute;n (comercio justo o fair trade). Estos mercados, al igual que los de
productos de alta calidad, se presentan como un importante potencial para el desarrollo
socioecon&oacute;mico de los agricultores y procesadores a peque&ntilde;a escala en las zonas de
monta&ntilde;as.
Un estudio realizado por el Programa de Desarrollo de la Agroindustria Rural para Am&eacute;rica
Latina y el Caribe (PRODAR) en el tema de oferta y demanda de capacitaci&oacute;n de peque&ntilde;as
empresas rurales se&ntilde;ala, entre los servicios m&aacute;s demandados, los siguientes:
•
Tecnolog&iacute;a post-cosecha para el desarrollo de procesos y gesti&oacute;n de calidad: incluye
adem&aacute;s el dise&ntilde;o y prueba de empaques; la reducci&oacute;n del impacto ambiental, y sistemas de
informaci&oacute;n tecnol&oacute;gica post-cosecha.
•
Mercadeo y articulaci&oacute;n comercial: incluye servicios de prospecci&oacute;n de mercados; asesor&iacute;a
en sistemas de venta y distribuci&oacute;n de productos, y desarrollo de estrategias o planes de
mercadeo.
•
Gesti&oacute;n empresarial: especialmente en estudios de factibilidad y formas de organizaci&oacute;n
empresarial.
1.2.
Explicar c&oacute;mo el estudio y las conclusiones de la Fase 1 se vinculan al trabajo
de la Fase 2
Para el caso del estudio de la regi&oacute;n (Latinoam&eacute;rica) fue de singular utilidad la informaci&oacute;n de la
base de datos de productos de monta&ntilde;as en el sentido de constituir una primera fuente de
informaci&oacute;n de productos (de origen agropecuario mayormente) a partir de la cual se
seleccionaron los subsectores priorizados en base a un conjunto de criterios.
El estudio de caso sobre la arracacha tambi&eacute;n fue de utilidad, en el sentido de poder conocer
con mayor profundidad algunos importantes factores que contribuyeron al desarrollo de estas
comunidades en el Norte del Per&uacute; a partir de la producci&oacute;n, transformaci&oacute;n y articulaci&oacute;n al
mercado de un producto tradicional en peligro de extinci&oacute;n de las monta&ntilde;as andinas, que por
sus caracter&iacute;sticas nutricionales, organol&eacute;pticas y de identidad cultural y territorial empieza a
ingresar en nichos de mercado de mayor nivel de retorno. El tipo de intervenci&oacute;n con m&eacute;todos
participativos (Reflect Action) es sin duda un aporte importante que debe ser tomado en cuenta
en proyectos de apoyo a microempresas rurales. Sin duda, la intervenci&oacute;n interinstitucional
involucrando a los distintos actores del subsector (productores, procesadores, proveedores) ha
dado como resultado un impacto econ&oacute;mico local importante.
Este enfoque integral es el que se ha tratado de utilizar en el estudio preliminar de los
subsectores priorizados, tanto a nivel de diagn&oacute;stico como de propuestas o alternativas
preliminares.
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1.3.
La estructura del reporte
El presente informe cubre principalmente las Fases 2 y 3 del Ciclo del Proyecto de Productos de
Monta&ntilde;as.
La Fase 2, Selecci&oacute;n de Subsectores Estrat&eacute;gicos, ha sido realizada dando como resultado la
priorizaci&oacute;n de cinco subsectores a nivel de Per&uacute; y Bolivia.
La Fase 3 ha consistido en presentar preliminarmente una descripci&oacute;n de cada uno de los cinco
subsectores, mostrando los resultados en forma resumida y centrando el an&aacute;lisis en los cuellos
de botella y alternativas de soluci&oacute;n.
Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio y las referencias utilizadas.
2.
METODOLOG&Iacute;A UTILIZADA
Para la Fase 2 (Selecci&oacute;n de Subsectores Estrat&eacute;gicos) se ha utilizado la metodolog&iacute;a de
Action Enterprise: Promotion of Comercially Viable Solutions to Subsector and Business
Constraints, que se basa en el enfoque de an&aacute;lisis subsectorial aplicado a peque&ntilde;as empresas.
La selecci&oacute;n de los subsectores parti&oacute; de una lista de cerca de 40 subsectores a nivel de los
pa&iacute;ses de la regi&oacute;n. A partir de la metodolog&iacute;a de Action Enterprise, se establecieron un
conjunto de criterios mediante los cuales se llegaron a seleccionar cinco subsectores. El detalle
de este proceso est&aacute; explicado en la siguiente secci&oacute;n.
Para la Fase 3, igualmente se utiliz&oacute; la metodolog&iacute;a de Action Enterprise para el an&aacute;lisis
preliminar de los subsectores identificados.
A partir de una red de contactos se logr&oacute; acceder a informaci&oacute;n, tanto de fuentes secundarias
como de estudios de mercado y diagn&oacute;sticos. El apoyo de CIP/CONDESAN, a trav&eacute;s de su red
de instituciones que trabajan en desarrollo sostenible fue muy importante para establecer
contactos con la Fundaci&oacute;n Mojsa (para el tema del caf&eacute; en Bolivia) y con la organizaci&oacute;n
PROINPA (para el caso de las papas nativas en Bolivia).
ITDG, a trav&eacute;s de sus oficinas y proyectos en Cajamarca y Sicuani facilit&oacute; la informaci&oacute;n para
los temas de papa nativa en Cusco y derivados l&aacute;cteos en Cajamarca.
Para el caso del caf&eacute; en Ja&eacute;n y San Ignacio, la ONG ORIGEN, especializada en el tema de
caf&eacute; especial, prest&oacute; un importante apoyo en el levantamiento y an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n.
En algunos casos, se utilizaron cuestionarios que fueron enviados a informantes claves de las
zonas donde se ubican los subsectores analizados.
Esta parte del documento fue trabajada en equipo contando con la importante participaci&oacute;n de
las siguientes instituciones:
•
•
En el Per&uacute;: CIP/CONDESAN, ORIGEN e ITDG
En Bolivia: Fundaci&oacute;n Mojsa y PROINPA
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3.
FASE 2: SELECCI&Oacute;N DE SUBSECTORES ESTRAT&Eacute;GICOS EN LOS PA&Iacute;SES
ANDINOS
3.1.
Criterios de selecci&oacute;n
La selecci&oacute;n y priorizaci&oacute;n final de los subsectores se realiz&oacute; tomando como base los siguientes
factores:
•
La metodolog&iacute;a recomendada por FAO en Action Enterprise: “Promotion of
Commercially Viable Solutions to Subsector and Business Constraints“.
•
La base de datos de productos desarrollada durante la primera fase del estudio para los
pa&iacute;ses de la regi&oacute;n andina.
El primer criterio de selecci&oacute;n fue el de focalizaci&oacute;n, a trav&eacute;s del cual se eligi&oacute; a un grupo
grande de subsectores tomando como base los datos correspondientes a tres pa&iacute;ses de la
regi&oacute;n andina: Per&uacute;, Bolivia y Ecuador.
En la tabla 1 se puede apreciar la primera lista de subsectores correspondientes a los tres
pa&iacute;ses mencionados. Con esta lista de 21 subsectores se hizo una segunda priorizaci&oacute;n gruesa
a partir de dos criterios importantes: Potencial en el mercado y Producci&oacute;n actual. Los puntajes
ponderados establecidos fueron: Mercado (1), Producci&oacute;n (0.5).
En la tabla 1 se pueden observar en color los 12 subsectores que obtuvieron mayor puntaje.
Tabla 1
Producto
Papas nativas
Amaranto
Quinua
Arroz
Yac&oacute;n
Menta
Mu&ntilde;a
An&iacute;s
Durazno
Sauco
Caf&eacute; especial
Oca
Ka&ntilde;iwa
Or&eacute;gano
Romero
Tornillo
Quesos/l&aacute;cteos
Granos andinos
Cam&eacute;lidos
Trucha
Arracacha
Mercado
4
4
4
3
4
4
4
4
3
5
5
3
5
4
4
4
5
2
4
4
3
Producci&oacute;n
3
2
4
3
3
4
4
4
2
3
4
2
3
2
2
2
4
3
3
4
2
Puntaje
5.5
5
6
4.5
5.5
6
6
6
4.5
6.5
7
4
6.5
5
5
5
7
3.5
5.5
6
4
7
Seguidamente, se realiz&oacute; un segundo filtro tomando como base cuatro criterios, cada uno con
su propio puntaje ponderado: Mercados existentes y potenciales (1), Factibilidad econ&oacute;mica (1),
Capital social (0.5) Factibilidad cultural y medioambiental (0.5). En la tabla 2 se pueden apreciar
los criterios, su descripci&oacute;n y el puntaje ponderado.
Tabla 2
Criterios
Mercados existentes y
potenciales
Definici&oacute;n/Explicaci&oacute;n
Deben haber evidencias de:
ƒ Demanda de mercado y potencial de
crecimiento
ƒ Valor a&ntilde;adido potencial
Evidencias de posibilidades de:
ƒ Incremento de ingresos y de bienestar
ƒ Generaci&oacute;n de empleo
ƒ Incremento de productividad
ƒ Oportunidades de v&iacute;nculos
empresariales horizontales con pymes
y verticales con medianas y grandes
empresas
ƒ N&uacute;mero de peque&ntilde;as empresas
ƒ Posibilidades de valor agregado por
factores ligados a la cultura y territorio
ƒ Acceso a mercados no erosiona la
base cultural, sino la empodera
ƒ Incrementos en las &aacute;reas cultivadas no
ponen en riesgo la biodiversidad
ƒ Se rescata o promueve un producto en
peligro de extinci&oacute;n
Factibilidad econ&oacute;mica
Capital social
Factibilidad cultural y
medioambiental
3.2.
Puntaje
1
1
0.5
0.5
Priorizaci&oacute;n de subsectores
Posteriormente, se hizo el ejercicio de priorizar los 12 productos tomando en consideraci&oacute;n los
4 criterios acordados. Salvo la menta, la mu&ntilde;a y el an&iacute;s que fueron descartados por tratarse de
productos que ya ten&iacute;an un alto nivel de apoyo y que estaban articulados a mercados
nacionales e internacionales, el resto fueron priorizados quedando la calificaci&oacute;n tal como se
muestra en la tabla 3
Tabla 3
Productos
Mercados
Factibilidad
Econ&oacute;mica
Papas nativas
Quinua
Yac&oacute;n
Sauco
Caf&eacute; especial
Ka&ntilde;iwa
Quesos
Cam&eacute;lidos
Truchas
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
5
3
4
5
4
4
4
4
Capital Social Factibilidad
Cultural y
Medioambiental
1.75
2.5
1.75
1.5
1.75
2
1
2
2
2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.75
1
2
1.25
Puntaje
12.25
12.25
10.75
12
14
12
12
11.75
11.25
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Por cercan&iacute;a de puntajes, se seleccionaron los productos que obtuvieron un puntaje igual o
mayor que 11.75. Con este filtro, se obtuvo una lista de productos muy interesantes, con un alto
potencial en el mercado y varias caracter&iacute;sticas positivas en cuanto al resto de los criterios.
Finalmente, y tomando en cuenta dos criterios importantes y pr&aacute;cticos desde la perspectiva de
la implementaci&oacute;n del Proyecto, se realiz&oacute; un &uacute;ltimo filtro a fin de seleccionar 3 subsectores. En
este &uacute;ltimo ejercicio, se tomaron en cuenta los siguientes criterios: disponibilidad de informaci&oacute;n
de mercado (2), y disponibilidad de contactos (1) para implementar las intervenciones previstas
en el Proyecto.
3.3.
Selecci&oacute;n final de subsectores
En la tabla 4 se puede distinguir la calificaci&oacute;n final obtenida y los tres subsectores
seleccionados.
Tabla 4
Productos
Papa Nativa
Quinua
Sauco
Caf&eacute; Especial
Ka&ntilde;iwa
Quesos
Cam&eacute;lidos
Informaci&oacute;n de
Mercado
4
2
3
5
2
4
4
Contactos
Disponibles
5
2
1.5
3
3
5
3
Puntaje Total
13
6
7.5
13
7
13
11
Finalmente, se priorizaron los siguientes subsectores:
ƒ
ƒ
ƒ
Papa Nativa (Per&uacute;)
Caf&eacute; Especial (Bolivia y Per&uacute;)
Quesos (Per&uacute;)
4.
FASE 3. AN&Aacute;LISIS PRELIMINAR DE SUBSECTORES SELECCIONADOS
4.1.
Subsector de papas nativas en Bolivia
Introducci&oacute;n
A trav&eacute;s de los siglos, los pobladores que moran en las tierras altas, h&uacute;medas y f&eacute;rtiles de la
gran cordillera andina han trabajado y luchado contra las inclemencias del clima a fin de
conseguir los alimentos para su sustento. Estos pueblos, durante varias generaciones, fueron
domesticando estos cultivos andinos y desarrollando una cadena de abastecimiento adecuada y
eficiente. En la actualidad, esta cadena ya no opera eficientemente ni proporciona ingresos
equitativos a los diferentes actores que la componen. Adem&aacute;s, el producto que llega al
consumidor adolece de problemas que lo hacen menos atractivo para el consumo. Las tareas
que nos quedan por hacer son considerables; sin embargo, &eacute;stas se podr&iacute;an priorizar en funci&oacute;n
a algunos criterios dirigidos a mejorar el nivel de ingresos del agricultor; la calidad del producto
para el mercado, y el acceso claro y oportuno de los productores a los mercados emergentes.
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Los tub&eacute;rculos andinos podr&iacute;an promocionarse como productos de la biodiversidad, resaltando
todas las cualidades comparativas que &eacute;stos poseen, es decir: colores, sabores, calidad nutritiva,
etc., todo ello, con el objetivo de lograr competir y abastecer nichos o segmentos de mercado
bien definidos.
4.1.1. Descripci&oacute;n de los actores
El proyecto se localizar&aacute; en las comunidades del Municipio de Colomi, provincia de Chapare,
departamento de Cochabamba, y en el Municipio de Apolo y Pelechuco, provincia de NorYungas, departamento de La Paz.
•
Proveedores de insumos.- Los agricultores de papas nativas, a diferencia de la
producci&oacute;n comercial, no compran semilla ni pesticidas para la producci&oacute;n. Ellos cultivan
parcelas en las alturas para la obtenci&oacute;n de semilla, d&oacute;nde no usan ning&uacute;n tipo de
insumo, ya que eligen terrenos en descanso, “purmas” de 10 a&ntilde;os o m&aacute;s, sin peligro de
plagas o enfermedades. El agricultor tampoco compra fertilizantes, utiliza el abono animal
de su propia granja.
•
Productores.- Estos agricultores generalmente poseen tierras en diferentes pisos
ecol&oacute;gicos: en las alturas, &eacute;stas son destinadas a la producci&oacute;n de semillas; en las
laderas, ellos combinan la producci&oacute;n de papas nativas con la producci&oacute;n comercial, y en
las zonas bajas, destinan la producci&oacute;n a cultivos m&aacute;s comerciales, ya sea de papa
(variedades mejoradas) o cereales, como la cebada, la avena o el tarwi. La diferencia
entre estos pisos ecol&oacute;gicos fluct&uacute;a entre los 3200 a los 3800 m.s.n.m. Por lo general las
parcelas destinadas a la producci&oacute;n de papas nativas oscilan entre 0,1 a 0,3 Has, a
diferencia de las parcelas destinadas a la producci&oacute;n de papas comerciales que van de
0,5 a 1,5 Has.
•
Acopiadores mayoristas.- Generalmente, se trata de personas de la ciudad o de las
provincias que poseen un medio de transporte propio (cami&oacute;n). Ellos compran la
producci&oacute;n de papa comercial en la misma chacra del agricultor y ocasionalmente
“algunas” variedades de papas nativas en peque&ntilde;a cantidad y las llevan a las provincias
o ciudades para su comercializaci&oacute;n. Este intermediario algunas veces anticipa el pago
de la compra de la papa con insumos para el agricultor, y es &eacute;l quien define los precios al
momento de la cosecha y transacci&oacute;n de compra.
•
Industrias.- En Bolivia, este eslab&oacute;n de la cadena es el menos desarrollado, y en las
papas comerciales s&oacute;lo cubre el 1% de la producci&oacute;n para la elaboraci&oacute;n de hojuelas de
papa frita “chips”. En la actualidad, con el apoyo del Proyecto de Papa Andina del CIP,
se est&aacute; comenzando a desarrollar un mercado de chips de papas nativas con la empresa
LUCANA; todav&iacute;a son las primeras experiencias y los vol&uacute;menes de venta son reducidos,
sin embargo, ya muestran un gran potencial.
•
Comerciantes minoristas.- En el caso de la papa, este eslab&oacute;n se encuentra
representado b&aacute;sicamente por los mercados populares, donde el 95% de los
consumidores compra la papa en estado fresco y s&oacute;lo un 4% la adquiere en
supermercados o almacenes de barrio. Las posibilidades de ingresar con un empaque
especial para las papas nativas, y con una imagen propia, son altas. Ya se han
comenzado a vender en los supermercados de Santa Cruz, empaques de 2 y 4 kg. de
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diferentes variedades, a muy buenos precios, y que cubren un segmento especial del
mercado.
•
La Fundaci&oacute;n para la Promoci&oacute;n e Investigaci&oacute;n de Productos Andinos
(PROINPA).- Es una organizaci&oacute;n sin fines de lucro, cuyo desaf&iacute;o es la generaci&oacute;n de
tecnolog&iacute;as y su transferencia para mejorar la producci&oacute;n, comercializaci&oacute;n e
industrializaci&oacute;n de productos andinos, con el fin de aumentar los ingresos de los
agricultores.
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4.1. 2. Descripci&oacute;n de restricciones y cuellos de botella en el subsector de papas nativas
en Bolivia
Categor&iacute;as
Tecnolog&iacute;a y desarrollo del
producto
Problemas
La productividad de las variedades nativas es baja frente
a las variedades comerciales, principalmente cuando
&eacute;stas se encuentran fuera de su zona de origen.
Las tecnolog&iacute;as de producci&oacute;n propias de cada variedad
se est&aacute;n perdiendo con el tiempo, pr&aacute;cticamente los
agricultores j&oacute;venes aplican tecnolog&iacute;as similares a
todas las variedades, sin discriminaci&oacute;n.
La producci&oacute;n de papa nativa que se oferta en el
mercado adolece de problemas sanitarios, muchas
veces tiene verrugas, mancha plateada, insectos, etc.
Acceso a mercados
Las instituciones de investigaci&oacute;n y desarrollo cuentan
con pocas tecnolog&iacute;as desarrolladas para la producci&oacute;n
de las variedades nativas.
Los vol&uacute;menes de venta de papas nativas en el mercado
son fluctuantes, ya que las superficies sembradas no
obedecen a una demanda clara del mercado, sino a los
intereses del propio agricultor. Adem&aacute;s, no ha sido
seleccionada, clasificada o empacada en funci&oacute;n al tipo
de demandas que puedan desarrollarse.
El nombre e identificaci&oacute;n de las distintas variedades en
el mercado no est&aacute; claro. Tanto los productores de una
zona, como de otra, o los mismos comercializadores
usan nombres o denominaciones distintas, lo cual es un
obst&aacute;culo para poder identificar usos tradicionales
espec&iacute;ficos o para promover un programa de mercadeo
dirigido a un mayor consumo.
Abastecimiento de insumos
Direcci&oacute;n y organizaci&oacute;n
En cuanto a los comercializadores y consumidores, se
ha podido advertir que existe un desconocimiento de las
propiedades que poseen las papas nativas lo cual limita
una mayor expansi&oacute;n y comercializaci&oacute;n.
Los productores no cuentan con un sistema de
abastecimiento de semilla de papa de alta calidad, pues
la semilla que usan est&aacute; infestada con virus y tiende a
degenerarse: “semilla cansada”.
Los productores de papa nativa est&aacute;n dispersos y poco
organizados para enfrentar en forma competitiva los
retos del mercado.
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Categor&iacute;as
Pol&iacute;ticas
Problemas
Los programas de investigaci&oacute;n en cuanto al uso de
papas nativas para la industria, farmacia, aplicaciones en
restaurantes, etc., han sido muy limitados, por lo que se
conoce poco con respecto a sus potencialidades
Con relaci&oacute;n a la organizaci&oacute;n de los productores de
papas nativas, tampoco se ha trabajo mucho,
generalmente los programas de desarrollo han enfocado
la organizaci&oacute;n de la producci&oacute;n con agricultores de
papas mejoradas. Esto probablemente se deba a que los
productores de papas nativas se hallan muy dispersos
en &aacute;reas geogr&aacute;ficas grandes.
Los programas de promoci&oacute;n para la mayor producci&oacute;n y
consumo de papas nativas pr&aacute;cticamente han estado
ausentes, y podr&iacute;an representar una buena alternativa
frente a la producci&oacute;n de papas mejoradas en el proceso
de globalizaci&oacute;n de los mercados, siempre y cuando se
puedan aprovechar las ventajas comparativas de estos
tub&eacute;rculos nativos.
4.1.3. Lista de posibles acciones e intervenciones en el subsector de papas nativas en
Bolivia
Problemas identificados
Sistema de abastecimiento de
semilla de baja calidad
Posibles soluciones
Reintroducci&oacute;n de semilla
pre-b&aacute;sica limpia a trav&eacute;s de
agricultores semilleristas.
Tecnolog&iacute;as de producci&oacute;n
inadecuadas que se ofertan
para cada tipo de variedad y
producto con defectos y
da&ntilde;os de insectos
Capacitaci&oacute;n en MIC
(Manejo Integrado de
Cultivos) a trav&eacute;s de
escuelas de campo u otros
m&eacute;todos participativos
Tecnolog&iacute;as de producci&oacute;n
inadecuadas
Fomentar y promover la
producci&oacute;n org&aacute;nica y
ecol&oacute;gica de las papas
nativas a trav&eacute;s de escuelas
de campo.
Intervenciones institucionales
Limpieza de material vegetal invitro a trav&eacute;s de un centro de
multiplicaci&oacute;n vegetal
especializado (TORALAPA).
ITDG transfiere m&eacute;todo de
capacitaci&oacute;n de Kamayoqs
(formaci&oacute;n de promotores
campesinos para la asistencia
t&eacute;cnica).
Realizar la capacitaci&oacute;n a los
promotores para asistir a
agricultores de papa nativa y
hacer un seguimiento a sus
parcelas con el fin de obtener
productos de calidad para el
mercado.
PROINPA orienta, tanto a
t&eacute;cnicos como a promotores
campesinos, en el tema de la
producci&oacute;n org&aacute;nica de papas
nativas. Participaci&oacute;n de
instituciones de certificaci&oacute;n y
calificaci&oacute;n.
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Problemas identificados
Confusi&oacute;n en cuanto a
nombres y usos de
variedades
Posibles soluciones
Elaboraci&oacute;n de un cat&aacute;logo
de variedades y realizaci&oacute;n
de pruebas de uso, tanto
culinaria como industrial
para los distintos grupos de
variedades.
Se conoce poco las
propiedades, tanto
bromatol&oacute;gicas como
nutrac&eacute;uticas de las papas
nativas
Realizar una evaluaci&oacute;n de
calificaci&oacute;n organol&eacute;ptica y
f&iacute;sico-qu&iacute;mica de las
principales variedades para
conocer sus factores
comparativos de
competitividad
Tanto comercializadores,
como industriales y
consumidores, conocen poco
los atributos de las papas
nativas
Realizar un proceso de
promoci&oacute;n y publicidad,
dirigido a informar acerca de
las cualidades de las papas
nativas y promover un
mayor consumo de &eacute;stas.
Los productores de papa
nativa est&aacute;n dispersos y poco
organizados para enfrentar en
forma competitiva los retos
del mercado
Realizar un fortalecimiento
organizacional a agroempresas peque&ntilde;as,
asociaciones y grupos de
productores.
Participaci&oacute;n en rueda de
negocios, mesas de
concertaci&oacute;n con otros
actores de la cadena para
promover agro-negocios en
papas nativas.
Intervenciones institucionales
PROINPA elabora un cat&aacute;logo
en forma participativa con los
agricultores haciendo referencia
a usos etnobot&aacute;nicos y a la
realizaci&oacute;n de pruebas de
procesamiento de las distintas
variedades, ya sea en chips,
pur&eacute;s, papa prefrita congelada,
almid&oacute;n, etc.
Realizar estudios en laboratorio
con alumnos de la Universidad
de San Sim&oacute;n en condici&oacute;n de
egreso (tesistas) para la
caracterizaci&oacute;n de las
variedades y para la obtenci&oacute;n
de nuevos productos con
potencial de mercado.
CONDESAN/INFOANDINA
elabora y difunde materiales de
promoci&oacute;n de papas nativas.
PROINPA promueve
participaci&oacute;n en ferias agr&iacute;colas,
e industriales con productos
frescos y procesados para
hacer conocer las cualidades de
las papas nativas en los
diferentes usos.
PROINPA desarrolla procesos
de capacitaci&oacute;n en
fortalecimiento organizacional a
grupos de peque&ntilde;os
productores de papas nativas.
PROINPA promueve estudios
participativos del subsector con
actores claves e instituciones
aliadas para la identificaci&oacute;n y
desarrollo de agro-negocios,
dirigidos a promover el mayor
consumo de papas nativas y
sus derivados.
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4.2.
Subsector de papas nativas en Cusco–Per&uacute;
Introducci&oacute;n
El tema de las papas nativas en el Per&uacute; est&aacute; a&uacute;n poco desarrollado pese al interesante
potencial de mercado y a los problemas de erosi&oacute;n de la biodiversidad de estas papas en las
zonas altas de la Sierra. En el departamento de Cusco, las comunidades campesinas de las
zonas altas tradicionalmente producen las papas nativas, principalmente como una estrategia
de seguridad alimentaria. Recientemente, en el sector turismo empiezan a darse algunos
cambios importantes en los patrones de consumo alimentario, dentro de ellos, el tema de la
comida sana y de alto valor nutricional. ITDG, INIA y CAP est&aacute;n ingresando con bastante
inter&eacute;s en este campo. El departamento de Cusco recibe al a&ntilde;o cerca de 300,000 turistas
extranjeros.
4.2.1. Descripci&oacute;n de los actores
•
Peque&ntilde;os productores.- En las partes altas de la provincia de Canchis (por encima de
los 3800 m.s.n.m.), en el departamento de Cusco, existen 12 comunidades campesinas
agrupadas en la Central de Autodefensa de Patacalasaya con un total de 600 familias.
La poblaci&oacute;n vive en situaci&oacute;n de alto grado de pobreza, pero a pesar de ello tienen un
alto apego a la conservaci&oacute;n de su biodiversidad pues &eacute;sta va en relaci&oacute;n directa con
sus estrategias de subsistencia. Los medios de vida de esta poblaci&oacute;n se basan en dos
sistemas productivos caracter&iacute;sticos: la producci&oacute;n de papas nativas y el manejo de
ganado cam&eacute;lido andino, principalmente de alpacas.
•
Central de Autodefensa de Patacalasaya (CAP).- Data del a&ntilde;o 1991, se organiz&oacute;
como una alianza entre las 12 comunidades campesinas de la zona. Fue creada
inicialmente para enfrentar el principal problema que sufr&iacute;an los campesinos en ese
momento: los constantes robos de ganado, situaci&oacute;n que ya ha sido controlada.
Posteriormente, la CAP ampli&oacute; sus funciones, encarg&aacute;ndose tambi&eacute;n de controlar
situaciones de violencia al interior de las familias. Actualmente, la CAP busca la manera
de ofrecer alternativas para afrontar de manera organizada el problema actual m&aacute;s
importante de estas comunidades: la pobreza extrema de las familias y sus bajos niveles
de seguridad alimentaria.
La presencia de la CAP, como instituci&oacute;n socia del Proyecto, asegura que, tanto el
problema principal identificado, como las actividades propuestas, guarden coherencia
con las necesidades reales de este sector de la poblaci&oacute;n andina. El principal reto que
abordar&aacute; la CAP ser&aacute; el de constituirse como una plataforma campesina capaz de
conformar una oferta ordenada y atractiva de papa nativa y organizar las labores de
comercializaci&oacute;n de su producci&oacute;n.
En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, la CAP ha emprendido, por propia cuenta, la tarea de proveer
cursos de capacitaci&oacute;n en crianza de alpacas y cultivo de papa nativa, invitando para
ello a instituciones p&uacute;blicas y privadas relacionadas al tema.
•
ITDG.- Desde hace 14 a&ntilde;os, ITDG viene desarrollando trabajos en la provincia de
Canchis, principalmente en la zona denominada piso de valle, entre los 3200 y 3800
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m.s.n.m., orient&aacute;ndose a elevar de manera sustentable la seguridad alimentaria de las
familias mediante el incremento de la capacidad de producci&oacute;n de alimentos, el
mejoramiento del nivel de gesti&oacute;n del riego en comunidades campesinas andinas y la
promoci&oacute;n de mercados locales de asistencia t&eacute;cnica en la modalidad de campesino a
campesino.
Por otra parte, en el a&ntilde;o 2000, llev&oacute; a cabo un estudio e inventario de variedades de
papa nativa en la provincia de Canchis, identificando un total de 256 ecotipos. En el a&ntilde;o
2003, una propuesta de ITDG orientada a la formaci&oacute;n de t&eacute;cnicos campesinos
especializados en la crianza de alpacas en las zonas altas de la provincia, ocup&oacute; el
primer lugar en la convocatoria de proyectos del programa Innovaci&oacute;n y Competitividad
para el Agro Peruano (INCAGRO) del Ministerio de Agricultura. La capacitaci&oacute;n de estos
t&eacute;cnicos empez&oacute; en julio del 2004 y podr&aacute; constituirse en una base importante de
provisi&oacute;n de servicios de asistencia t&eacute;cnica para las familias campesinas especializadas
en el cultivo de papa nativa.
•
Instituto Nacional de Investigaci&oacute;n Agraria (INIA).- El INIA es un organismo p&uacute;blico
descentralizado del Ministerio de Agricultura. Es promotora y coordinadora de una red
nacional de instituciones p&uacute;blicas y privadas que generan, adaptan y transfieren
tecnolog&iacute;as agrarias que contribuyen al desarrollo sostenible y a la competitividad del
sector agrario peruano. Cuenta con 12 estaciones experimentales que cubren todo el
territorio del pa&iacute;s, as&iacute; como sus diferentes pisos ecol&oacute;gicos y regiones naturales. En
Cusco cuenta con la Estaci&oacute;n “Andenes” y personal t&eacute;cnico especializado en el tema de
papas.
Actualmente, el INIA lleva adelante el “Proyecto Papa a Nivel Nacional” con la finalidad
de contribuir al incremento de la producci&oacute;n y productividad del cultivo de la papa y de
los ingresos de los agricultores para mejorar sus condiciones de vida. El INIA ha
desarrollado, conjuntamente con el Centro Internacional de la Papa (CIP), una
tecnolog&iacute;a avanzada de alta producci&oacute;n de semilla de papa. Sin embargo, la
investigaci&oacute;n del INIA en papas nativas a&uacute;n no es significativa. En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, se
han emprendido estudios para la evaluaci&oacute;n y selecci&oacute;n de variedades de papa nativa
de alto rendimiento, buena calidad y con aptitud para su procesamiento.
Cabe indicar que el INIA cuenta con laboratorios, equipos e infraestructura de sus
Estaciones Experimentales de La Molina (Lima) y Andenes (Cusco) para el desarrollo de
diferentes actividades en el tema del cultivo de papas nativas.
•
El Mercado.- La producci&oacute;n de papa nativa de las zonas altas de Cusco se destina al
autoconsumo familiar, pues es uno de los productos b&aacute;sicos de la dieta tradicional de
estas comunidades campesinas. Existen tambi&eacute;n otros dos medios de comercializaci&oacute;n
e intercambio: las ferias semanales que se dan en diferentes localidades y que
constituyen un lugar importante de intercambio de productos entre comunidades de
diferentes pisos ecol&oacute;gicos, y el mercado de la ciudad de Sicuani, capital de la provincia
de Canchis, donde se comercializa en peque&ntilde;a proporci&oacute;n.
Asimismo, la papa nativa tradicionalmente se procesa mediante t&eacute;cnicas de bajas
temperaturas y exposici&oacute;n al agua para obtener el chu&ntilde;o y la tunta, ambos productos
con un menor grado de perecibilidad, y que tambi&eacute;n son comercializados cuando se
registran excedentes.
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De otro lado, cabe se&ntilde;alar la existencia de un mercado potencial muy interesante
relacionado al turismo centrado en la ciudad del Cusco, Valle Sagrado y Aguas
Calientes (hoteles y restaurantes). Existen aproximadamente 300,000 visitantes anuales
(mayormente extranjeros) que consumen productos y servicios de hospedaje,
alimentaci&oacute;n, transporte, comunicaciones, informaci&oacute;n, recreaci&oacute;n, artesan&iacute;as, etc.
Sin embargo, no se da a&uacute;n una articulaci&oacute;n de productos locales de alto valor nutritivo y
alimenticio con el sector turismo en el Cusco. Recientemente algunos restaurantes tipo
gourmet est&aacute;n empezando a ofrecer platos de comida novo-andina, los cuales utilizan
como base productos nativos (quinua, aguaymanto, sauco, tarwi y quiwicha). La papa
nativa empieza tambi&eacute;n a ser altamente apreciada por sus propiedades nutricionales,
especialmente por su contenido de antioxidantes, agradable sabor y producci&oacute;n libre de
agroqu&iacute;micos. Tambi&eacute;n existen escuelas gourmet en el Cusco que demandan este tipo
de productos.
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4.2.2. Descripci&oacute;n de restricciones y cuellos de botella en el subsector de papas nativas
en Cusco–Per&uacute;
Categor&iacute;as
Tecnolog&iacute;a y desarrollo del producto
Pol&iacute;ticas
Acceso a mercados
Problemas
Bajos niveles de productividad y producci&oacute;n.
El promedio de rendimiento por Ha es de
3.5 TM, mientras que en las zonas bajas
con variedades convencionales el
rendimiento es cinco veces mayor
(18TM/Ha).
Mayormente, no se le da valor agregado a
la papa nativa, salvo con la elaboraci&oacute;n de
los productos tradicionales: chu&ntilde;o y tunta.
No existe acceso local de servicios de
extensi&oacute;n agraria apropiados para los
productores.
Existen varias variedades de papas nativas
pero hay un desconocimiento de cu&aacute;les son
las que presentan mejores condiciones para
el mercado.
El mercado de papa nativa se encuentra
escasamente desarrollado, pero existen
interesantes perspectivas de crecimiento,
tanto a nivel local, como en nichos
especiales a nivel regional e internacional.
Existen algunas peque&ntilde;as empresas
dedicadas principalmente al procesamiento
de granos y cereales. No hay empresas ni
equipo localmente dedicados al
procesamiento de papas. No se tiene
experiencia local de manufactura de
productos alternativos tipo chips, hojuelas o
bastones helados que en otras regiones se
vienen produciendo.
Abastecimiento de insumos
Direcci&oacute;n y organizaci&oacute;n
Los productores venden sus excedentes en
mercados muy limitados y de bajo retorno.
No hay suficiente disponibilidad de semillas
para promover mayores &aacute;reas de
producci&oacute;n.
La experiencia y capacidades de las
comunidades y de la CAP son muy
limitadas en este tema.
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4.2.3. Lista de posibles acciones e intervenciones en el subsector de papas nativas en
Cusco–Per&uacute;
Restricciones
Soluciones potenciales viables
Tecnolog&iacute;a y
desarrollo del
producto
Investigaci&oacute;n participativa para la
caracterizaci&oacute;n de las diferentes variedades
de papas de las 12 comunidades.
Pol&iacute;ticas
Acceso a
mercados
Abastecimiento de
insumos
Direcci&oacute;n y
organizaci&oacute;n
Proveedores de la
soluci&oacute;n/servicio
INIA, CAP
Priorizaci&oacute;n de variedades (con enfoque de
mercado) y establecimiento de semilleros
comunales.
INIA, CAP
Capacitaci&oacute;n a promotores campesinos
(Kamayoqs) de las comunidades en sistemas
de producci&oacute;n apropiados para las
variedades seleccionadas de papas nativas
ITDG
ITDG, INIA
Desarrollo de nuevos productos y
capacitaci&oacute;n en su manufactura local
Influir en INIA y en el Ministerio de Agricultura ITDG
para la adopci&oacute;n del modelo de promotores
campesinos Kamayoqs.
Documentaci&oacute;n y diseminaci&oacute;n de la
experiencia para r&eacute;plica en otros &aacute;mbitos
similares en pa&iacute;ses andinos.
Estudio participativo deI subsector e
Identificaci&oacute;n de nuevas oportunidades de
mercados de papa nativa.
ITDG, CONDESAN/
INFOANDINA
Establecimiento de acuerdos comerciales
con cadenas de restaurantes y hoteles.
ITDG, INIA, CAP
Establecimiento de acuerdos comerciales
con procesadores.
Establecimiento de semilleros comunales
para abastecimiento de semillas.
ITDG, INIA. CAP
Implementaci&oacute;n de fondo rotatorio de
semillas de papa nativa.
Capacitaci&oacute;n y asesor&iacute;a a la CAP en gesti&oacute;n
empresarial para establecer un modelo
empresarial apropiado.
ITDG
ITDG, INIA
INIA
Universidad del
Pac&iacute;fico
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4.3.
Subsector de caf&eacute; especial de la cuenca del r&iacute;o Chinchipe en la Selva Alta Norte
del Per&uacute;
Introducci&oacute;n
Los recursos naturales son la base de subsistencia de las familias asentadas en la cuenca del
r&iacute;o Chinchipe. Las actividades que realizan las unidades productivas son primarias, de baja
tecnolog&iacute;a y articuladas desventajosamente a tres principales cadenas de producci&oacute;n: caf&eacute;,
ganader&iacute;a y madera, productos t&iacute;picos de la oferta de los pa&iacute;ses pobres. El caf&eacute; representa m&aacute;s
del 90% del ingreso agropecuario.
La estructura agropecuaria puede caracterizarse como expansiva y de baja rentabilidad, con
una acelerada degradaci&oacute;n de los recursos naturales renovables, lo que se traduce en bajos
precios y baja rentabilidad. Por ello, la unidad productiva se ve obligada a expandirse,
explotando m&aacute;s su propia mano de obra y los recursos naturales en un proceso constante de
empobrecimiento.
La producci&oacute;n est&aacute; siendo impulsada sin cesar hacia la destrucci&oacute;n de la diversidad. La
producci&oacute;n basada en la uniformidad viene a convertirse, entonces, en la primera amenaza
para la conservaci&oacute;n de la biodiversidad y de la sostenibilidad, tanto en su dimensi&oacute;n de
“recurso natural” como en su dimensi&oacute;n “socioecon&oacute;mica”.
4.3.1. Descripci&oacute;n de los actores
•
Los productores individuales.- Los productores de caf&eacute; son cerca de 18.000 familias
que trabajan aproximadamente 42.000 hect&aacute;reas y producen algo m&aacute;s de 600 mil
quintales de caf&eacute; (el 20% de la producci&oacute;n nacional), producci&oacute;n que se encuentra
b&aacute;sicamente orientada hacia la exportaci&oacute;n. Alrededor de 14.500 (80%) son peque&ntilde;os
agricultores con menos de 5 hect&aacute;reas y el resto tiene de 6 a 10 hect&aacute;reas. No se
registra en la zona &aacute;reas mayores sembradas de caf&eacute;. La mayor&iacute;a de las plantaciones
tienen entre 25 y 30 a&ntilde;os de antig&uuml;edad, y s&oacute;lo el 20% de la producci&oacute;n puede ser
considerada de calidad.
•
Proveedores de asistencia t&eacute;cnica.- Teniendo en cuenta su importancia, la regi&oacute;n se
encuentra relativamente desatendida. Existen entidades que disponen de pocos recursos,
como: Radio Mara&ntilde;&oacute;n de la Iglesia Cat&oacute;lica orientada a difundir conceptos e intercambiar
opiniones, y Prisma, consultora norteamericana vinculada a la lucha contra las drogas, que
realiza un proyecto de asistencia a la producci&oacute;n y manejo post-cosecha y de apoyo al
fortalecimiento institucional. Asimismo, est&aacute; la cooperaci&oacute;n alemana (GTZ) y el Instituto
Nacional de Desarrollo (INADE) que apoyan el manejo post-cosecha y que brindan
asistencia a la producci&oacute;n a partir de un proyecto conjunto. Finalmente, la oficina local del
Ministerio de Agricultura, que trabaja con muy escasos recursos. Origen/Asociaci&oacute;n para el
Desarrollo Sostenible es conocida en la zona por el trabajo exitoso desarrollado en otras
regiones del pa&iacute;s, particularmente por los premios obtenidos gracias a su asesor&iacute;a en los
concursos nacionales de caf&eacute;s especiales y por la medalla de oro obtenida en Par&iacute;s en un
concurso internacional de caf&eacute;s especiales.
•
Acopiadores locales.- Los acopiadores locales suman varios centenares. En su
mayor&iacute;a se trata de comerciantes y agricultores que temporalmente utilizan peque&ntilde;os
capitales para el acopio. Su n&uacute;mero aumenta o disminuye en cada campa&ntilde;a en relaci&oacute;n
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inversamente proporcional al precio del caf&eacute;. Algunas decenas de ellos reciben
adelantos de capital de los intermediarios y tienen un &aacute;mbito de actividad m&aacute;s amplio y
especializado.
•
Intermediarios.- Se calcula que no pasan de un centenar. La empresa Romero Trading,
por ejemplo, cuenta con 25 intermediarios registrados, que tienen uno o m&aacute;s almacenes
(muchas veces viviendas habilitadas) donde compran y acopian la producci&oacute;n. Se
responsabilizan, adem&aacute;s, de repartir el capital de los exportadores entre los peque&ntilde;os
acopiadores locales de su confianza, de modo que queden habilitados para la compra
del caf&eacute;. Muchos son transportistas o medianos comerciantes de abarrotes que entregan
mercader&iacute;a a peque&ntilde;os comerciantes a cambio de caf&eacute;.
•
Exportadores.- Los exportadores presentes en la zona est&aacute;n divididos en 2 grupos:
•
–
Las empresas. Entre ellas, Perhusa, Romero Trading y Requejo tienen una
presencia permanente, adem&aacute;s de ser las m&aacute;s representativas. Las dos primeras
son las m&aacute;s grandes exportadoras del pa&iacute;s y la &uacute;ltima es la &uacute;nica que tiene un
car&aacute;cter regional. Las empresas acopian el 60% del caf&eacute; de la zona a trav&eacute;s de
intermediarios y acopiadores.
–
Las 6 cooperativas. &Eacute;stas responden por el 40% del acopio total. Reciben el caf&eacute;
de sus socios (quienes tambi&eacute;n adquieren el caf&eacute; de terceros) y lo comercializan sin
mayor valor agregado. Obtienen un caf&eacute; de mejor calidad que las empresas. Si bien
en la actualidad las cooperativas no poseen plantas procesadoras de descascarado
y selecci&oacute;n de caf&eacute;, a partir de la campa&ntilde;a 2005, adem&aacute;s de los servicios de
exportaci&oacute;n, asumir&aacute;n los servicios de procesamiento de la empresa Rain Forest.
Rain Forest.- es un consorcio empresarial de propiedad de cooperativas de adentro y
de afuera de la regi&oacute;n. En este consorcio tambi&eacute;n participan personas naturales e
importadores europeos, como Twin Trade, Caf&eacute; Direct y Douque Kaffe. Rain Forest
promueve alianzas estrat&eacute;gicas entre los productores y el mercado; gestiona contratos
de exportaci&oacute;n directa, y brinda servicios de log&iacute;stica de exportaci&oacute;n, control de calidad y
procesamiento de caf&eacute; a las asociaciones y productores que lo soliciten. El a&ntilde;o pasado
export&oacute; 70.000 qq equivalentes a poco m&aacute;s del 10% de la producci&oacute;n regional. La
empresa cuenta con el soporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), HivosTriodos Fonds, NOVIB, etc., adem&aacute;s de l&iacute;neas de cr&eacute;dito abiertas para financiar el
acopio de la cantidad de caf&eacute; que desee; sin embargo, sus clientes le exigen calidad de
taza, lo que le est&aacute; impidiendo crecer en la regi&oacute;n.
Adem&aacute;s, tenemos a exportadores sin presencia o con presencia espor&aacute;dica en la regi&oacute;n,
a la cual ingresan de acuerdo a las condiciones del mercado internacional (COINCA,
Cafetalera Amaz&oacute;nica, etc.).
•
Importadoras
transnacionales.Existen
representantes
de
importadoras
transnacionales con sede en Lima. &Eacute;stas compran el caf&eacute; a productores de todo el pa&iacute;s
que prefieren trasladarse a la capital para vender su caf&eacute;. Ambas partes tienen as&iacute; un
mayor control sobre la compra/venta, obteniendo un diferencial no muy grande por
unidad de producto, pero bastante m&aacute;s seguridad en la operaci&oacute;n.
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Los intermediarios, los agricultores individuales, y en algunas ocasiones las
cooperativas, venden tambi&eacute;n su caf&eacute; a dichos representantes. Los m&aacute;s conocidos son:
COEX, Louis Dreyfus, Neumann, Cargill, etc.
•
Consumidor final.- La ca&iacute;da reciente de los precios a nivel internacional; el ingreso de
grandes cadenas de cafeter&iacute;as como Starbucks Coffee, y la acci&oacute;n del Specialty Coffee
Association of America (SCAA), www.scaa.org, que articula a productores cafetaleros,
importadores, fabricantes de equipos, tostadores, minoristas y cafeter&iacute;as en todo el
mundo, han hecho posible que se difunda la demanda por caf&eacute;s de calidad. De hecho, el
subsector de los caf&eacute;s especiales, que alcanza ventas de US$ 8.4 mil millones s&oacute;lo en
los Estados Unidos, es el segmento de m&aacute;s r&aacute;pido crecimiento en la industria
alimentaria global.
La Asociaci&oacute;n Nacional de Caf&eacute; de Estados Unidos estima que el consumo de caf&eacute; ha
aumentado en los &uacute;ltimos diez a&ntilde;os, con una adici&oacute;n de 25 millones de nuevos
consumidores, incluyendo al segmento “entre 18 y 25 a&ntilde;os”, grupo que se daba por
perdido ante el avance de las gaseosas. Seg&uacute;n la SCAA, en el 2003, un 13 por ciento de
adultos en los Estados Unidos disfrut&oacute; de una taza diaria de caf&eacute; especial.
En el Per&uacute;, el punto focal del SCAA es la Asociaci&oacute;n Peruana de Caf&eacute;s Especiales
(APECAFE), quienes organizan concursos nacionales con participaci&oacute;n de jurados
internacionales acreditados por el SCAA; promueven la presencia de nuestros caf&eacute;s
ganadores en las principales ferias y concursos internacionales y difunden en nuestro
pa&iacute;s los conceptos que sostienen el &eacute;xito de los caf&eacute;s de especialidad en el mundo.
APECAFE tambi&eacute;n mantiene una estrecha relaci&oacute;n con Connaissance du Par&iacute;s,
http://www.minag.gob.pe/evento.shtml?x=643.
Desde el punto de vista de mantener la presencia en el mercado a largo plazo, los sellos
“ecol&oacute;gicos” y “sociales” son complementarios.
Distribuci&oacute;n de las exportaciones mundiales de caf&eacute;, seg&uacute;n tipo de mercado
(en millones de sacos de 60 kilogramos – a&ntilde;o 1999)
Caf&eacute;s Especiales
Volumen Mundial
Caf&eacute;
Sub
Gourmet/
Importado/1999
Convencional
Total
de Origen
Ecol&oacute;gico
Solidario
77
72
5
0,42
0,2
4,38
100%
93,5%
6,5%
0,5%
0,26%
5,7%
Fuente: Caf&eacute; Org&aacute;nico. Producci&oacute;n y Comercializaci&oacute;n en Per&uacute;” (FOS/JNC/GTZ 1999).
Aun cuando el mercado de los caf&eacute;s convencionales representa el 93% del consumo, las
oscilaciones de precios resultan inconvenientes para los agricultores, pues los condenan a
pasar c&iacute;clicamente a&ntilde;os de miseria, al no poder competir con las grandes plantaciones de caf&eacute;s
de baja calidad existentes en otras latitudes.
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Mapa Subsectorial
Distribuidores y
Supermercados
Tostadores
Estados Unidos,
Jap&oacute;n, Europa
Intermediarios Importadores
Exportadores
(3 empresas y 6 cooperativas)
Intermediarios
(un centenar)
Acopiadores
(algunos centenares)
Peque&ntilde;os productores
(18 mil familias)
Proveedores minoristas de insumos de
la producci&oacute;n
25
4.3.2. Descripci&oacute;n de restricciones y cuellos de botella en el subsector de caf&eacute; especial
de la cuenca del r&iacute;o Chinchipe en la Selva Alta Norte del Per&uacute;
Alrededor del 14% de los agricultores est&aacute;n organizados y afiliados en las diferentes
cooperativas, asociaciones y comit&eacute;s de productores. Estas familias tienen acceso a cierto nivel
de tecnolog&iacute;a, gracias a los programas de asistencia que implementan estas organizaciones y
las pocas agencias que, con apoyo de la cooperaci&oacute;n internacional, tienen presencia en la
regi&oacute;n. El 86% restante queda fuera.
Baja calidad de vida
Paternalismo
Baja
Productividad
Organizaci&oacute;n
deficiente
Organizaciones
Vindicativas
Falta enfoque
empresarial
Tecnolog&iacute;a
deficiente
Mal uso
de RRNN
P&eacute;rdida de la
riqueza natural
Escasa
Rentabilidad
Gerencia
deficiente
Mala administraci&oacute;n
De predios
Vende materia prima
Deficiente articulaci&oacute;n
mercado
Intermediaci&oacute;n
Larga y perversa
Compras por menor
Productos sin nombre
Ventas por mayor
Sobre
Dimensionamiento
Escaso valor
agregado
Falta estrategia
Marketing
Falta
cuadros t&eacute;cnicos
Monocultivo
Escaso uso de
insumos productivos
&Aacute;rbol de problemas del cultivo del caf&eacute; en
la Cuenca del Chinchipe
Informaci&oacute;n
t&eacute;cnica deficiente
Tecnolog&iacute;a
infraestructura deficiente
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Categor&iacute;as
Tecnolog&iacute;a y desarrollo
del producto
Problemas
Los peque&ntilde;os agricultores no est&aacute;n capacitados para administrar
sus fincas mediante la utilizaci&oacute;n racional de sus recursos, pues no
aplican correctamente o no hacen uso de tecnolog&iacute;as de bajo costo.
El mal uso de los recursos, no tanto la falta de &eacute;stos, y la aplicaci&oacute;n
de tecnolog&iacute;as inadecuadas son las causas principales de los bajos
rendimientos y los altos costos de producci&oacute;n. Por ejemplo:
siembran fuera de &eacute;poca o con densidades inadecuadas; no
diversifican los rubros productivos; no conocen el estado sanitario
ni nutricional de sus plantaciones; no incorporan o agregan muy
poca materia org&aacute;nica al suelo; desperdician el esti&eacute;rcol, queman
los rastrojos; no siembran con curvas de nivel o lo hacen en
peque&ntilde;a escala; retrasan los deshierbes; muchas veces no
cosechan en el momento oportuno.
La ra&iacute;z del problema radica en la baja calidad y la falta de
estandarizaci&oacute;n del caf&eacute;.
Acceso a mercados
Abastecimiento de
insumos
Direcci&oacute;n y organizaci&oacute;n
Pol&iacute;ticas
Finanzas (provisi&oacute;n de
fondos y cr&eacute;ditos)
No se agrega valor a la producci&oacute;n (tangible o intangible).
Nulo contacto con el cliente y desconocimiento de la cadena de
valor en la que participa.
El mercado local (acopiadores, intermediarios y cooperativas) no
paga la calidad.
Acceso a insumos costosos como resultado de una larga cadena
de intermediaci&oacute;n y falta de conocimiento para sustituir parte de
los insumos externos.
A nivel de unidad productiva no se llevan a cabo los registros
m&iacute;nimos indispensables para mejorar la administraci&oacute;n predial.
Existe necesidad de profesionalizarse y desarrollar las
capacidades gerenciales de las organizaciones a fin de mantener
la competitividad.
La falta de personal calificado genera ineficiencias en la gesti&oacute;n,
especialmente en la administraci&oacute;n y comercializaci&oacute;n y limita la
capacidad de negociaci&oacute;n y gesti&oacute;n de cr&eacute;ditos
Inexistencia de un programa mayor de apoyo al sector cafetalero.
El no poder acceder a financiamiento (tanto individual como a
nivel de asociados), dificulta el establecimiento de canales
adecuados para la comercializaci&oacute;n del producto y afecta la
rentabilidad del cultivo.
La carencia de titulaci&oacute;n de tierras trae consigo falta del respaldo
para obtener cr&eacute;ditos.
Infraestructura
La deficiente articulaci&oacute;n en la cadena genera en el peque&ntilde;o
productor una menor participaci&oacute;n del valor generado en ella y lo
hace susceptible a los impactos de las oscilaciones de precios,
que en el caso del caf&eacute; son muy grandes.
Dispersi&oacute;n de las peque&ntilde;as unidades agr&iacute;colas, deficiente
infraestructura vial, y falta de acceso a sistemas adecuados de
informaci&oacute;n y comunicaci&oacute;n.
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4.3.3. Lista de posibles acciones e intervenciones en el subsector de caf&eacute; especial de la
cuenca del r&iacute;o Chinchipe en la Selva Alta Norte del Per&uacute;
Restricciones
Soluciones potenciales viables
Tecnolog&iacute;a y desarrollo
del producto.
Tecnolog&iacute;a adecuada para el uso
sostenible del capital natural.
Optimizaci&oacute;n de la calidad y
productividad, mediante el ordenamiento
y racionalizaci&oacute;n del uso de los recursos
naturales al interior de la unidad
productiva.
Acceso a mercados
ORIGEN
Elaboraci&oacute;n de diagn&oacute;stico de la
actividad cafetalera local (basado en el
establecimiento del estado sanitarionutricional de las plantaciones).
ORIGEN
Elaboraci&oacute;n de propuesta tecnol&oacute;gica de
manejo en &aacute;reas demostrativas.
ORIGEN
Formaci&oacute;n de l&iacute;deres tecnol&oacute;gicos
campesinos.
ITDG, ORIGEN
Provisi&oacute;n de asistencia t&eacute;cnica en
agricultura org&aacute;nica.
Consolidaci&oacute;n de la oferta (acopio y
almacenamiento), procesamiento
(descascarado, selecci&oacute;n y empaque),
venta (determinaci&oacute;n del precio),
contrataci&oacute;n del flete y transporte al
puerto y embarque.
ORIGEN/L&iacute;deres
tecnol&oacute;gicos
SCAA/APECAFE
Rainforest
Estudios participativos del subsector.
ITDG, ORIGEN
Construcci&oacute;n de la denominaci&oacute;n de
origen.
ORIGEN
Desarrollar un v&iacute;nculo permanente y un
flujo de informaci&oacute;n con el consumidor
organizado.
SCAA/APECAFE
Rainforest
Participaci&oacute;n en ferias internacionales y
promoci&oacute;n de concursos nacionales e
internacionales
Direcci&oacute;n y Organizaci&oacute;n
Proveedores de la
soluci&oacute;n/servicio
ORIGEN
Capacitaci&oacute;n y asesor&iacute;a en gesti&oacute;n
empresarial a organizaciones de
peque&ntilde;os productores locales
ORIGEN
Universidad del Pac&iacute;fico
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4.4.
Subsector de caf&eacute; especial Mojsa–Bolivia
Introducci&oacute;n
Las condiciones especiales de los Yungas (Caranav&iacute;), altura, lluvia y temperatura, producen
una cereza de alta calidad con cualidades excepcionales de sabor y aroma, con potencial para
competir con las mejores del mundo. El acopio del caf&eacute; h&uacute;medo, y su posterior transporte a la
ciudad de La Paz, es el principal factor de deterioro de la calidad. Estudios anteriores
demuestran que es necesario tratar el caf&eacute; antes de transportarlo a La Paz, donde se
encuentran los enlaces con los mercados externos.
4.4.1. Descripci&oacute;n de los actores
•
Peque&ntilde;os productores.- La localidad de Caranav&iacute; en la regi&oacute;n de Yungas,
departamento de la Paz, a una altitud de 2000 m.s.n.m., es una zona netamente
productora de caf&eacute;. En esta provincia, se produce el 90% del caf&eacute; boliviano.
Actualmente, la producci&oacute;n alcanza alrededor de 60.000 quintales, en a&ntilde;os anteriores se
lleg&oacute; a producir hasta 120.000. Los pobladores involucrados en la producci&oacute;n
pertenecen a cinco culturas ind&iacute;genas: Aymaras, Quechuas, Mosetenes, Lecos y
Chimanes. Estas culturas son tradicionales, pero al mismo tiempo sus relaciones con el
mercado las han inducido a cambiar sus patrones de producci&oacute;n tradicional dentro de un
enfoque m&aacute;s ligado a sistemas de producci&oacute;n sostenibles.
Cabe mencionar que cada familia cultiva s&oacute;lo 5 hect&aacute;reas, ya que mantienen otras 5
hect&aacute;reas de bosque natural. La poblaci&oacute;n procura mantener el equilibrio
medioambiental y preservar la biodiversidad.
•
Fundaci&oacute;n Mojsa.- Es una organizaci&oacute;n sin fines de lucro, fundada el 16 abril del 2000,
con sede en Villa El Palmar, Cant&oacute;n Calama, provincia de Caranav&iacute;, departamento de
La Paz. Est&aacute; conformada por 311 familias pertenecientes a cinco culturas: Aymaras,
Quechuas, Mosetenes, Lecos y Chimanes. La producci&oacute;n de caf&eacute; es natural y en
armon&iacute;a con el medio ambiente, los campos de cultivo son peque&ntilde;os y s&oacute;lo emplean
fertilizantes org&aacute;nicos. Promocionan el producto Caf&eacute; Ecol&oacute;gico Especial Mojsa. La
Fundaci&oacute;n promueve pol&iacute;ticas de conservaci&oacute;n del medio ambiente y formaci&oacute;n de
recursos humanos para la auto-administraci&oacute;n econ&oacute;mica y el mejoramiento de t&eacute;cnicas
de producci&oacute;n de caf&eacute; basadas en la calidad.
&Aacute;reas de acci&oacute;n:
–
Capacitar a los productores de caf&eacute; en el proceso completo de producci&oacute;n de Caf&eacute;
Ecol&oacute;gico Especial Mojsa, propiciando un entendimiento de la cadena agroindustrial.
–
Incentivar la producci&oacute;n de caf&eacute; ecol&oacute;gico de alta calidad que re&uacute;na las
caracter&iacute;sticas de calidad demandadas por los mercados especiales internos y
externos.
–
Establecer una escuela activa de educaci&oacute;n no formal para una capacitaci&oacute;n
continua y progresiva que fortalezca el conocimiento, destrezas y habilidades en el
campo de la caficultura.
–
Fomentar la formaci&oacute;n t&eacute;cnica y superior para la asistencia t&eacute;cnica y extensi&oacute;n en la
agricultura, derechos humanos y participaci&oacute;n c&iacute;vica para la construcci&oacute;n de la
democracia.
29
–
Cooperar para el fortalecimiento organizacional basado en la defensa de la cultura y
los derechos humanos y abrir el di&aacute;logo con la clase pol&iacute;tica para evitar abusos.
•
Acopiadores en Caranav&iacute; (Peque&ntilde;os Intermediarios).- Son personas de la localidad
de Caranav&iacute;, generalmente no asociadas, que compran toda la producci&oacute;n de caf&eacute;, sin
preocuparse por la calidad del mismo, luego venden a los comercializadoresprocesadores grandes ubicados en la Paz. Estos barren con la producci&oacute;n de caf&eacute;
org&aacute;nico en todas sus variedades, el caf&eacute; especial es comprado por otros intermediarios
a mejor precio.
•
Procesadores-Comerciantes en La Paz (Grandes Intermediarios).- Estos
procesadores comerciantes, se encargan del secado del grano y su almacenamiento,
venden directamente al mercado externo o de lo contrario a distribuidores que est&aacute;n
contactados con el mercado exterior. Algunos de estos grandes comerciantes ya tienen
compromisos con el mercado externo y para cumplir con la cantidad entregan cualquier
caf&eacute;, lo que resta valor por la baja calidad que podr&iacute;an encontrar. Dentro de este grupo,
se encuentran los comercializadores de caf&eacute; especial que compran directamente a los
productores.
•
Mercado.- El mercado para los productores son los acopiadores ubicados en Caranav&iacute;,
quienes acopian toda la producci&oacute;n de cualquier tipo de caf&eacute; y en cualquier estado. El
mercado interno es casi nulo, no existe una cultura de consumo de caf&eacute;. &Eacute;ste es un
mercado potencial que debe ser explotado a trav&eacute;s de campa&ntilde;as promocionales y
publicitarias que muestren al caf&eacute; especial yungue&ntilde;o como producto representativo del
pa&iacute;s, ya que sus cualidades de sabor y aroma pueden competir con los caf&eacute;s de m&aacute;s
alta calidad.
Por ahora, los principales mercados en el exterior son: Estados Unidos, Europa y Jap&oacute;n,
a los cuales s&oacute;lo acceden los grandes comercializadores que tienen contactos ya
establecidos en esos lugares.
Existe un canal peque&ntilde;o de comercializaci&oacute;n de caf&eacute; especial que es el que necesita
apoyo para desarrollarse, es una de las razones por la cual se cre&oacute; la Fundaci&oacute;n Mojsa.
El caf&eacute; especial, como tal, representa un porcentaje peque&ntilde;o de la producci&oacute;n total, sin
embargo, es el que genera mayores ingresos por quintal. Una familia produce en
promedio 60 bolsas de caf&eacute; y las venden a US$ 75. Se exporta a Estados Unidos y al
Jap&oacute;n a trav&eacute;s de intermediarios que no est&aacute;n vinculados directamente con los
productores.
Algunos tienen contactos en el mercado justo y entregan uno o dos contenedores
(containers) como m&aacute;ximo.
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Mapa Subsectorial
Mercado Externo
Jap&oacute;n, USA, Europa
Intermediarios Exportadores
Exportaci&oacute;n
Industria
Comercializaci&oacute;n Interna
Sistemas Productivos
Procesador- Comerciante en La Paz
Mercado
Potencial
Interno.
Tur&iacute;stico
Eventos
Especiales
Acopiadores en Caranav&iacute;
Caf&eacute; Especial
Caf&eacute; Org&aacute;nico
Peque&ntilde;os Productores (311 familias)
Proveedores de insumos y servicios
(t&eacute;cnicos y financieros)
Peque&ntilde;os Abastecedores y
Distribuidores de fertilizantes.
Grandes abastecedores de insumos de
la producci&oacute;n
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4.4.2. Descripci&oacute;n de restricciones y cuellos de botella en el subsector de caf&eacute; especial
Mojsa–Bolivia
Categor&iacute;as
Tecnolog&iacute;a y desarrollo del producto
Problemas
S&oacute;lo producci&oacute;n de caf&eacute; en grano o caf&eacute; verde
Deficientes pr&aacute;cticas agron&oacute;micas limitan el
crecimiento de la producci&oacute;n.
Pobre orientaci&oacute;n t&eacute;cnica para mejorar la
calidad del producto y acceder a mejores
mercados.
Medios econ&oacute;micos escasos para implementar
la tecnolog&iacute;a de secado y almacenamiento por
parte de los productores.
Acceso a mercados
Falta acceso a agua para el tratamiento postcosecha para mantener la calidad del producto.
Los productores no tienen los medios para
realizar un estudio de mercado adecuado para
conocer la demanda del producto y obtener un
mejor precio.
No est&aacute;n conectados directamente con el
mercado.
Los intermediarios compran toda la producci&oacute;n
de caf&eacute; (no importa la calidad) para cumplir con
sus pedidos.
Los intermediarios no est&aacute;n organizados. La
comercializaci&oacute;n es informal.
El consumo interno es casi inexistente, no hay
una cultura de consumo al interior del pa&iacute;s.
Abastecimiento de Insumos
Direcci&oacute;n y organizaci&oacute;n
Los costos de transporte son muy altos y
disminuyen la calidad del producto.
No hay suficientes abastecedores de insumos
agr&iacute;colas. La asistencia t&eacute;cnica es ineficiente.
La organizaci&oacute;n de los productores de
Caranav&iacute; Mojsa a&uacute;n tiene poca
representatividad en el mercado
(comercializaci&oacute;n).
Necesidad de capacitaci&oacute;n en &aacute;reas
espec&iacute;ficas: tratamiento post cosecha (secado
y almacenamiento)
Los intermediarios entregan todo tipo de caf&eacute;,
lo que desacredita a los productores de caf&eacute;
especial.
Ineficiente comunicaci&oacute;n entre los diferentes
actores de la cadena de valor. La cooperaci&oacute;n
entre ellos debe estar orientada hacia un fin
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Categor&iacute;as
Problemas
com&uacute;n, se requiere mejorar las habilidades de
direcci&oacute;n.
Pol&iacute;ticas
Los productores desconocen los mecanismos
de exportaci&oacute;n.
Finanzas (provisi&oacute;n de fondos y
cr&eacute;ditos)
Los productores no tienen respaldo para
acceder a cr&eacute;ditos comerciales (no son sujetos
de cr&eacute;dito).
Infraestructura
Dif&iacute;cil acceso a tecnolog&iacute;as de comunicaci&oacute;n.
Caminos en mal estado que disminuyen la
calidad del producto durante el transporte. El
camino es de tierra, el transporte resulta casi
imposible durante el per&iacute;odo de lluvias.
4.4.3. Lista de posibles acciones e intervenciones en el subsector de caf&eacute; especial
Mojsa–Bolivia
Restricciones
Soluciones potenciales viables
Bajos niveles de
rendimiento en la
producci&oacute;n
Inadecuada infraestructura
(caminos, carreteras,
electricidad,
telecomunicaciones)
Capacitaci&oacute;n en t&eacute;cnicas de
manejo de agua y suelo.
Declive de la calidad dado
que el tratamiento postcosecha no se realiza en la
zona de producci&oacute;n
Poca confiabilidad para
acceder a cr&eacute;ditos
financieros
Conexi&oacute;n con los agentes del
Estado y ejercer presi&oacute;n para
la reducci&oacute;n de aranceles a la
importaci&oacute;n de maquinaria,
mejora de caminos, etc.
Estudio de costo detallado
para implementar el
tratamiento post-cosecha en la
zona de producci&oacute;n (adquirir
secador y dise&ntilde;ar sistema de
almacenamiento).
Identificar fuentes alternativas
de cr&eacute;dito para peque&ntilde;os
productores rurales.
Inexistencia de una cultura Participar en premios de caf&eacute;s
de consumo en el pa&iacute;s.
especiales. Promocionar y
publicitar el caf&eacute; especial como
producto bandera, generalizar
su uso en eventos especiales y
agasajos en las embajadas.
Dif&iacute;cil acceso a los
Implementar estudios
mercados
participativos de la cadena
Preveedores de la soluci&oacute;n
/servicio
ITDG, PROMER, CEPAD
Fundaci&oacute;n Mojsa
Productores
Grandes exportadores
ORIGEN
Universidad Mayor de San
Andr&eacute;s
ITDG, CONDESAN, FAO,
ONGs y empresas privadas
interesadas en comprar la
producci&oacute;n.
ORIGEN, sector turismo,
aeropuertos, hoteles de
prestigio, instituciones de
educaci&oacute;n, instituciones
culturales y embajadas.
ITDG
Consultores especializados
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Restricciones
Soluciones potenciales viables
productiva.
Establecer relaciones directas
con compradores o
intermediarios de caf&eacute;s
especiales.
Poca participaci&oacute;n de la
mujer en la actividad
econ&oacute;mica
Medios de informaci&oacute;n y
difusi&oacute;n de la informaci&oacute;n
deficientes
Adecuar las medidas a la
situaci&oacute;n real de
necesidades de
capacitaci&oacute;n
Fundaci&oacute;n Mojsa, ORIGEN
Buscar agente de venta en el
exterior y buscar otros
compradores potenciales.
Fundaci&oacute;n Mojsa, ORIGEN
Desarrollar una empresa local
para la producci&oacute;n y
comercializaci&oacute;n de caf&eacute;
especial con la denominaci&oacute;n
“Caf&eacute; Especial Mojsa”
Organizar a las mujeres para
actividades espec&iacute;ficas,
empaque, promoci&oacute;n.
Desarrollo de un sistema
apropiado de informaci&oacute;n, que
facilite el nexo entre la
fundaci&oacute;n y el mercado
externo demandante de caf&eacute;
especial de alta calidad.
Establecer claramente la
demanda de capacitaci&oacute;n,
trabajo directo con los
beneficiarios.
Fundaci&oacute;n Mojsa, ORIGEN
Intercambio de experiencias
para estudiar la replicabilidad
de las acciones tomadas en
otras localidades.
4.5.
Preveedores de la soluci&oacute;n
/servicio
ITDG- Fundaci&oacute;n Mojsa
Red de Radios y Telecentros
Comunitarios WAYRA,
CONDESAN,
Municipalidad de La Paz.
ITDG, CONDESAN
ITDG, CONDESAN
Subsector de quesos en Cajamarca–Per&uacute;
Introducci&oacute;n
Cajamarca es la segunda cuenca lechera del Per&uacute; y los derivados l&aacute;cteos de esta regi&oacute;n tienen
muy buena reputaci&oacute;n a nivel nacional, destacando los quesos tipo mantecoso y madurado
como el suizo.
Las provincias de Cajamarca, San Miguel y Celend&iacute;n proveen el 83% de la producci&oacute;n de leche
fresca. Cajamarca produce derivados l&aacute;cteos, entre los que destacan: quesos (70%) y manjar
blanco (26%). El 95% de la producci&oacute;n de leche corresponde a micro-productores.
Una de las zonas de mayor producci&oacute;n de leche es el distrito de La Enca&ntilde;ada. Dentro de este
distrito se encuentra la poblaci&oacute;n de Chanta Alta, que concentra el 70% de producci&oacute;n de
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quesillo del mercado departamental. El quesillo es el insumo principal para la fabricaci&oacute;n del
queso mantecoso que es considerado el queso t&iacute;pico de Cajamarca.
4.5.1. Descripci&oacute;n de los actores
•
Peque&ntilde;os productores individuales y asociaciones.- Los peque&ntilde;os productores de
leche son los proveedores de las queser&iacute;as artesanales existentes en la zona, y tambi&eacute;n
son captados por los acopiadores que a la vez son proveedores de empresas
transnacionales como Nestle y Gloria. El n&uacute;mero de peque&ntilde;os productores individuales
se estima en 200.
El nivel de manejo de su producci&oacute;n es extensiva, la alimentaci&oacute;n de su ganado lechero
es mayoritariamente con pasto natural y un m&iacute;nimo porcentaje de pastos cultivados. La
aplicaci&oacute;n de vitaminas y cuidado de sanidad animal lo realizan priorizando a las vacas
que dan mayor producci&oacute;n.
La calidad de la leche es supervisada por los compradores, con mayor exigencia de las
empresas grandes, mencionadas anteriormente. La escasa disponibilidad de agua
potable en los domicilios, dificulta la higiene necesaria en las labores de orde&ntilde;o y
transporte de la leche.
Las distancia de sus predios a los puntos de recepci&oacute;n o venta de leche se estima en
una hora de camino. Es decir, que los predios est&aacute;n dispersos y los medios de
transporte son escasos.
•
Asociaci&oacute;n de promotores.- Desde el 2002 se cuenta con promotores pecuarios,
agroindustriales y de pastos que se incorporan a la cadena de producci&oacute;n l&aacute;ctea, desde
los servicios que prestan a los productores.
Los promotores pecuarios alcanzan una cobertura significativa de servicios en sanidad
animal, alimentaci&oacute;n complementaria y atenci&oacute;n de partos. Los promotores
agroindustriales, que a la vez disponen de peque&ntilde;as plantas artesanales de quesos, han
iniciado un proceso de mejoramiento de calidad de la materia prima: leche y quesillo y
han favorecido a los peque&ntilde;os productores en contar con mayores alternativas de
demanda de su producto.
Los promotores agr&iacute;colas/pastos han iniciado el proceso de mejoramiento en la
alimentaci&oacute;n del ganado vacuno, con pastos mejorados produciendo una mayor
producci&oacute;n de leche. La oferta de semilla de pastos y la conservaci&oacute;n de forraje se ha
ampliado y se garantiza una seguridad alimentaria.
•
Productores medianos y grandes.- Los medianos y grandes productores son los que
sobrepasan la tenencia de ganado de 15 cabezas, de las cuales 5 a 6 son vacas en
producci&oacute;n. Estos productores cuentan con ganado mejorado por cruce y algunos
mejorados que fueron financiados por la empresa Nestle. Los vol&uacute;menes de producci&oacute;n
de leche se encuentran por encima de los 10 lt/cab. Esta producci&oacute;n es destinada a
grandes empresas y queser&iacute;as de la zona. El n&uacute;mero productores en la zona se estima
en 30.
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•
Productores quesilleros.- La comunidad de Chanta Alta est&aacute; compuesta por unas 200
familias. Alrededor de ellas encontramos unas 180 familias que cuentan con 3 a 10
vacas. Los animales son principalmente de la raza Hosltein, con una producci&oacute;n de 8
lt/d&iacute;a. Adem&aacute;s, se encuentra el ganado criollo mejorado, cuya producci&oacute;n lechera
individual est&aacute; entre 4-5 lt/d&iacute;a.
En la zona existe una asociaci&oacute;n formalizada de productores quesilleros (promotores
agroindustriales), que ha logrado: realizar transacciones comerciales con algunas
empresas de la ciudad de Cajamarca; desarrollar sus propias estrategias de
comercializaci&oacute;n que involucra a la familia residente en otras ciudades, y participar en
espacios de di&aacute;logo y concertaci&oacute;n del sector (Coordinadora de Derivados L&aacute;cteos de
Cajamarca – CODELAC).
•
Acopiadores.- Los acopiadores de quesillo son los que durante la semana van
acopiando el quesillo, es decir antes de la feria de Chanta. Estos acopiadores mantienen
contactos comerciales con empresas de derivados l&aacute;cteos de la ciudad de Cajamarca,
Trujillo y Lima. Los acopiadores aseguran su volumen de producto con pagos
adelantados, con la oferta de insumos y en algunos casos con productos de primera
necesidad.
•
Procesadores productores formales e informales.- El volumen de leche total que
industrializan las grandes empresas es el 83% del total acopiado, las peque&ntilde;as
empresas s&oacute;lo industrializan el 6.7%. Las empresas formales producen 117.754
kilogramos de quesos mensuales mientras que los productores informales alrededor de
282.000 kilogramos. Las queser&iacute;as rurales artesanales son procesadores informales,
que producen y comercializan sin registro sanitario ni documentos de compra/venta.
•
ITDG.- Desde hace 7 a&ntilde;os ha venido desarrollado trabajos en el distrito de la Enca&ntilde;ada,
principalmente en la zona denominada Chanta–Yanacancha, entre los 3400 y 3600
m.s.n.m. Estas tareas se han orientado al mejoramiento de los medios de vida rurales
sostenibles y a la reducci&oacute;n de la pobreza.
Entre 1998–2001, se ejecut&oacute; el proyecto: “Fortalecimiento de la producci&oacute;n campesina
de alimentos”, cuyo prop&oacute;sito fue promover un marco institucional que responda a las
demandas campesinas y que facilite un proceso de identificaci&oacute;n, experimentaci&oacute;n,
adopci&oacute;n y diseminaci&oacute;n de tecnolog&iacute;as guiado por los propios campesinos.
Desde el 2002, se est&aacute; desarrollando el “Proyecto integral para la promoci&oacute;n de medios
de vida rurales sostenibles y la reducci&oacute;n de la pobreza en la naciente de la cuenca del
Llaucano”. Los beneficiarios superan las 2000 familias, que acceder&aacute;n a mejorar su
capital natural, f&iacute;sico, financiero, social y humano. Actualmente, se est&aacute;n implementado
diferentes actividades de mejoramiento productivo: infraestructura productiva (riego
tecnificado, microcentral el&eacute;ctrica, instalaciones de agua potable, plantas queseras
mejoradas); instalaci&oacute;n de pastos cultivados (acceso a semillas de pastos y
conservaci&oacute;n de forrajes); mejoramiento del valor agregado de productos l&aacute;cteos;
fortalecimiento de capacidades de negocios, y fortalecimiento de organizaciones y
liderazgo.
•
Otros actores.- Entre los actores que intervienen en la cadena productiva de la leche se
pueden citar a dos grandes empresas: Nestle y Gloria, la primera ha venido
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implementando desde hace 10 a&ntilde;os diversos proyectos de mejoramiento productivo de
leche, mientras que la intervenci&oacute;n de la segunda es reciente. Las actividades de Gloria
se circunscriben m&aacute;s al acopio de leche. Estas empresas a fin de garantizar su cuota de
producci&oacute;n captan a los medianos y grandes productores. Nestle ha impuesto reglas de
compra y de pagos que no favorecen a los productores.
FONCREAGRO es una organizaci&oacute;n no gubernamental sin fines de lucro, de propiedad
de Minera Yanacocha y Nestle. Uno de sus objetivos es ense&ntilde;ar las t&eacute;cnicas
adecuadas, que permitan mejorar la cantidad y calidad de la leche que se produce.
El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) es una entidad
que brinda servicios de capacitaci&oacute;n a peque&ntilde;as y medianas empresas en el tema de
derivados l&aacute;cteos y peque&ntilde;a producci&oacute;n. Cuentan con un centro de capacitaci&oacute;n y
especialistas en l&aacute;cteos, procesamiento de frutas y panificaci&oacute;n.
•
El mercado.- La feria de Chanta Alta es una de las m&aacute;s importantes de la cuenta del
Llaucano, por los vol&uacute;menes de comercializaci&oacute;n de quesillo y la compra/venta de
ganado vacuno. La presencia de empresarios de derivados l&aacute;cteos de la ciudad de
Cajamarca es importante. Los intermediarios que acopian los vol&uacute;menes de quesillo,
que transportan a otras empresas en ciudades de Cajamarca, Trujillo y Lima, son un
mayor n&uacute;mero que los antes mencionados.
Se cumple la ley de la oferta y la demanda: la escasez del producto incrementa el precio.
Sin embargo, ya existe un peque&ntilde;o porcentaje de quesillo mejorado que mantiene un
precio por encima de los 5 soles que es elaborado por los promotores. En este mercado,
tambi&eacute;n se realizan los sistemas de pagos adelantados y los pendientes, que permiten a
la vez la adquisici&oacute;n de insumos y la renovaci&oacute;n de ganado.
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Mapa Subsectorial
Mercado Externo
Mercado Local
Mercado Regional
Exportaci&oacute;n
Procesadores queseros
Industria
Acopiadores quesilleros
Intermediarios
Transportistas
Ferias
Locales
Comercializaci&oacute;n Interna
Productores quesilleros
Plantas
queseras
rurales
Incalac
Cardilac
Peque&ntilde;os y Micro ganaderos
-
Insumos: Cuajo, envases, antibi&oacute;ticos, nutrientes, minerales, etc.
-
Servicios: - Transportes, an&aacute;lisis de laboratorio
Quesillo - Queso mantecoso
Sistemas
Proveedores de
Insumos y Servicios
(t&eacute;cnicos y financieros)
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4.5.2. Descripci&oacute;n de restricciones y cuellos de botella en el subsector de quesos en
Cajamarca–Per&uacute;
Categor&iacute;as
Tecnolog&iacute;a y
desarrollo del
producto
Provisi&oacute;n de
insumos
Acceso a
mercados
Problemas
Producci&oacute;n: a&uacute;n es limitado el conocimiento del manejo de ganado
(alimentaci&oacute;n, orde&ntilde;o, sanidad, gen&eacute;tica, infraestructura,
productividad, calidad y otros) que incide en la calidad de la materia
prima (leche) y en el rendimiento productivo por animal.
Post-producci&oacute;n: escaso y casi nulo uso de embalaje y protecci&oacute;n
para los productos durante el transporte.
Limitada existencia de semillas de pastos mejorados para ganado
lechero.
Acopio de leche fresca no apta para ser usada en la producci&oacute;n de
queso.
El mercado de quesos (quesillo, queso mantecoso y tipo suizo) se
encuentra desarrollado en su mayor&iacute;a en un mercado informal, sin
embargo, existen interesantes perspectivas de crecimiento, tanto a
nivel local, como regional.
La calidad y continuidad de abastecimiento es uno de los grandes
problemas en el mercado.
D&eacute;bil manejo de informaci&oacute;n para la identificaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n
del mercado, de los segmentos de mercado por canales de
distribuci&oacute;n, de la oferta de insumos y de la caracterizaci&oacute;n de los
mercados en base a su comportamiento en un per&iacute;odo (anual).
Limitado manejo de informaci&oacute;n de mercado para el tipo queso
(quesillo, queso mantecoso y tipo suizo) como sondeo y an&aacute;lisis de la
competencia/producto, de los canales de distribuci&oacute;n y de los puntos
de venta.
Limitado manejo de estrategias de marketing y planes de venta,
dise&ntilde;o de la presentaci&oacute;n del producto y elaboraci&oacute;n de cat&aacute;logos del
producto.
Falta de herramientas para la identificaci&oacute;n de mejores y nuevos
mercados o mercados selectos a nivel nacional.
Finanzas
(provisi&oacute;n de
fondos y
cr&eacute;ditos)
Gesti&oacute;n
empresarial y
organizaci&oacute;n
Productos con poco reconocimiento de calidad y limitada
diversificaci&oacute;n de productos de mayor valor agregado y precio en el
mercado.
No hay acceso a fuentes de cr&eacute;dito para los peque&ntilde;os productores.
Carencia de l&iacute;deres con visi&oacute;n de gesti&oacute;n para el desarrollo micro
empresarial.
D&eacute;biles mecanismos conjuntos para sincerar informaci&oacute;n relativa al
subsector de l&aacute;cteos y en particular de quesos. Las asociaciones de
queseros rurales son a&uacute;n d&eacute;biles para articular una oferta com&uacute;n y
negociar en mejores condiciones.
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Categor&iacute;as
Pol&iacute;ticas
Infraestructura
Problemas
Uno de los temas pol&iacute;tico-legales en este &uacute;ltimo a&ntilde;o es la
negociaci&oacute;n de tratados de comercio regionales y bilaterales con
Estados Unidos. Las asociaciones de productores nacionales han
considerado que los tratados que contemplen rebajas arancelarias sin
considerar los enormes subsidios que reciben los productores en
pa&iacute;ses como Estados Unidos pueden ser muy perjudiciales para el
sector agropecuario nacional. De no negociar bien los temas
agropecuarios en los tratados de libre comercio con pa&iacute;ses como
&eacute;stos se pondr&iacute;a en peligro el crecimiento de la producci&oacute;n lechera
registrado en los &uacute;ltimos a&ntilde;os.
Escaso acceso local de servicios de extensi&oacute;n agraria apropiados
para los productores.
Traslado del producto final en medios de transporte y condiciones no
adecuadas, con el uso de cubetas o contenedores no apropiados, as&iacute;
como la no existencia de medios de transporte refrigerado.
Limitado equipo b&aacute;sico utilizado en las queser&iacute;as con instalaciones
m&iacute;nimas requeridas.
4.5.3. Lista de posibles acciones e intervenciones en el subsector de quesos en
Cajamarca–Per&uacute;
Restricciones
Tecnolog&iacute;a y desarrollo del
producto
Acceso al mercado
Soluciones potenciales viables Proveedores de la soluci&oacute;n
/servicio
ITDG
Formaci&oacute;n de promotores
pecuarios y mejora de
capacidades de los
productores en manejo
pecuario.
Mejora de capacidades en
manejo de orde&ntilde;o a los
peque&ntilde;os productores.
Promotores pecuarios
Diversificaci&oacute;n de la
producci&oacute;n de quesos hacia
productos de mayor valor
agregado y precio en el
mercado.
Realizar diagn&oacute;sticos
participativos del subsector.
Identificar oportunidades de
mejores y nuevos mercados
para los productos l&aacute;cteos.
SENATI
Desarrollar informaci&oacute;n de
mercado y oportunidades.
ITDG/CODELAC
ITDG, SENATI
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Restricciones
Soluciones potenciales viables Proveedores de la soluci&oacute;n
/servicio
ITDG/CODELAC
Establecer mecanismos y
utilizaci&oacute;n de la informaci&oacute;n de
mercados por los peque&ntilde;os
transformadores.
Desarrollar estrategias de
marketing y merchandising de
los productos mejorados.
Provisi&oacute;n de Insumos
Gesti&oacute;n empresarial y
organizaci&oacute;n
Infraestructura
ITDG
Provisi&oacute;n de semillas a trav&eacute;s FONCREAGRO,
de fondo rotatorio
SENATI
ITDG, SENATI
Capacitaci&oacute;n y asesor&iacute;a
t&eacute;cnica en aspectos de gesti&oacute;n
de la calidad; mejora de
instalaciones: mejora de la
calidad; implementaci&oacute;n de
productos, controles y mejora
de procesos.
Capacitaci&oacute;n en liderazgo y
desarrollo de negocios.
Consultores especialistas
privados
Desarrollar mecanismos,
acciones en conjunto.
ITDG, SENATI
Talleres de base de confianza
y organizaci&oacute;n empresarial de
peque&ntilde;os negocios.
Mejorar la cadena de
transporte y traslado de los
productos: mejora de la
cadena de fr&iacute;o y embalaje.
ITDG
CODELAC
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5.
CONCLUSIONES
Este estudio nos ha permitido focalizar el &aacute;mbito del dise&ntilde;o del futuro proyecto Productos de
Monta&ntilde;as. La priorizaci&oacute;n ha dado como resultado subsectores concretos con alto potencial en
mercados, tipo nicho, y asimismo con un alto potencial de impacto socio-econ&oacute;mico en los
peque&ntilde;os productores y procesadores.
Existen varios elementos comunes en los cinco subsectores, tales como la necesidad de
asistencia t&eacute;cnica apropiada en la producci&oacute;n primaria; la necesidad de fortalecer la
participaci&oacute;n organizada de los peque&ntilde;os productores en el mercado, y el desarrollo de
productos de alta calidad. Asimismo, cabe se&ntilde;alar que para la mayor parte de los subsectores
identificados es posible trabajar el concepto de productos con identidad propia ligada a la
calidad, territorio y cultura. Este es un importante elemento que bien dirigido en las
intervenciones puede reforzar el valor agregado intangible de los productos.
Dado que el grueso de los subsectores est&aacute; compuesto por peque&ntilde;os productores en situaci&oacute;n
de pobreza ser&aacute; muy dif&iacute;cil pensar en la aplicaci&oacute;n de un enfoque de servicios sostenibles de
extensi&oacute;n y desarrollo empresarial (es decir, con recuperaci&oacute;n de costos). Por ello, ser&aacute;
necesario en cambio trabajar bajo la l&oacute;gica del mercado de servicios pero asumiendo que las
intervenciones tendr&aacute;n que tener alg&uacute;n nivel de subsidio inicial y quiz&aacute;s continuo, como por
ejemplo en la capacitaci&oacute;n y en la asistencia t&eacute;cnica.
Ser&aacute; importante asimismo trabajar en las propuestas de intervenci&oacute;n con m&eacute;todos y
herramientas participativas que apunten a mejorar el acceso al mercado mediante la promoci&oacute;n
de productos de calidad y de la organizaci&oacute;n de la oferta de los peque&ntilde;os productores a partir
de un mejor conocimiento del mercado y de la cadena de valor en su conjunto.
En cuanto a la provisi&oacute;n de servicios de extensi&oacute;n, ser&aacute; importante trabajar igualmente con un
enfoque de campesino a campesino a partir de la formaci&oacute;n de extensionistas o t&eacute;cnicos
campesinos elegidos por sus comunidades en base a sus aptitudes t&eacute;cnicas y de liderazgo.
La informaci&oacute;n de cada uno de los subsectores es a&uacute;n preliminar; sin embargo, ya se pueden
ver algunas tendencias a nivel de problemas y posibles soluciones. Ser&aacute; importante en una
siguiente fase poder realizar mediante las entidades socias un levantamiento de informaci&oacute;n de
campo mediante talleres con los actores m&aacute;s relevantes de cada subsector.
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