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El presente documento ha sido elaborado por SWISCONTACT en la modalidad de 
consultoría por encargo del  Gobierno Regional de Piura en el marco del Proyecto: 
ñConservaci·n Participativa de la Biodiversidad del Bosque Seco de la Costa Norte del 
Perú-Componente Bosque Secoò que forma parte del Programa de Protecci·n de Ćrea 
Naturales ï PAN II, financiado por el Gobierno de Alemania representando por KfW, y 
ejecutado mediante convenio entre el Gobierno Regional de Piura, el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el estado y PROFONANPE. 
 
Como estrategia de trabajo del Gobierno Regional de Piura y del Proyecto Componente 
Bosque Seco este trabajo se realizó de manera participativa y con pleno conocimiento de 
las autoridades y poblaciones involucradas en el proceso. 
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PRESENTACIÓN 
 

En el marco del Programa de Protección de Áreas Naturalesò ï PAN -  Proyecto 

Componente Bosque Seco que viene siendo ejecutado por El Fondo Nacional para Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado ï PROFONANPE, se ha contratado la consultoría 
denominada: Negocios Sostenibles en Bosque Seco, cuyo objetivo principal es potenciar 
iniciativas de negocios sostenibles con las poblaciones de las zonas de influencia de las 
Áreas de Conservación Regional (ACR), apoyándolos en la articulación al mercado en 
mejores condiciones. 

 
La mencionada consultoría viene siendo ejecutada en las regiones de Piura, Tumbes y 
Lambayeque. En la región Piura se han establecido dos ACR y son: El área de 
conservación regional Salitral ï Huarmaca y el área de conservación regional humedales 
Virrilá ï Ramón y Ñapique. 

 
Uno de los productos establecidos para alcanzar el objetivo de la presente consultoría es 
la elaboración del Diagnóstico Participativo: Análisis de Cadena de Valor de los 
Negocios Viables, el cuál comprende la caracterización de las comunidades ubicadas en 
las zonas de influencia de las ACR, con énfasis en l potencial económico-productivo y en 
los flujos comerciales; la identificación y priorización de las principales actividades 
económicas con potencial de desarrollo y finalmente, el análisis y sondeo de mercado, 
bajo el enfoque de cadena de valor de aquellas actividades priorizadas que puedan 
constituirse en alternativas de negocios para las familias; para así contribuir a disminuir la 
presión negativa sobre los recursos de las ACR. Cabe señalar, que todos éstos 
contenidos han sido construidos en base a talleres participativos con las poblaciones 
ubicadas en las zonas de influencia de cada una de las ACR. 

 
El presente documento da cuenta del referido producto en el ámbito de la ACR Salitral-
Huarmaca y ha sido dividido en cinco capítulos; el primer capítulo denominado 
caracterización general y de los corredores económicos, basado en información primaria 
obtenida de entrevistas y talleres con la población e información secundaria, presenta 
información general de la ACR en estudio, su ubicación, área, demografía, características 
biofísicas, así como el análisis de  las principales actividades económicas que desarrollan 
las familias y los flujos económicos entorno a la referida área de conservación regional.  

 
El segundo capítulo intitulado actividades económicas promisorias identificadas 
participativamente, contiene la identificación y priorización de actividades económicas, 
bajo el enfoque de medios de vida, así como las principales  características de las 
actividades económicas priorizadas, café y maracuyá en el distrito de Huarmaca, así 
como frejol caupí y soya en el distrito de Salitral.  

 
Sondeo de mercado de las actividades económicas priorizadas, es el tercer capítulo de 
este documento, el cuál comprende el mapeo y caracterización de los actores que 
participan en la cadena productiva de las actividades priorizadas así como las 
perspectivas y oportunidades de mercado para su desarrollo.  

 
El cuarto capítulo denominado análisis participativo de las cadenas de valor identificadas, 
presenta los puntos críticos de las actividades económicas a desarrollar, también con un 
enfoque de cadena de valor, la priorización e identificación de problemas, utilizando la 
metodología de árbol de problemas y el plan de acción para superar los puntos críticos. 
Finalmente, dedicamos el último capítulo de este documento a presentar algunas 
proyecciones y perspectivas para el desarrollo de los negocios identificados para 
articularse en mejores condiciones al mercado y así contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de las familias en las zonas de influencia del ACR Salitral ï Huarmaca. 



6 

 

INTRODUCCION 
 

Los Bosques Secos ubicados en el norte del Perú, son ecosistemas especiales con un 

gran potencial de biodiversidad todavía subutilizadas o sobreexplotados en otros casos, 
debido al escaso interés y/o al desconocimiento que existe por parte de los diferentes 
actores principalmente por los tomadores de decisiones. 
 
Actualmente se calcula que el §rea aproximada es de 3ô230,363 has distribuidas en los 
departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque. Los bosques secos constituyen el 
hábitat de aproximadamente 35 mil familias rurales que hacen uso directo o indirecto de 
los recursos del bosque. Esta población vive en condiciones precarias y sin acceso a 
servicios básicos, como el agua que es un recurso muy escaso y caro, demandando a 
algunas familias, entre 3 a 8 horas obtenerlo; la realidad es que la mayoría de hogares no 
satisface necesidades básicas. 
 
Para la población asentada el bosque seco constituye un importante recurso en su 
estrategia de sobrevivencia, lo utiliza con fuente forrajera para el ganado, leña para uso 
domestico y comercial, elaboración de carbón, como madera para el embalaje de frutas, 
parquet, artesanías, resinas o como área para la crianza de abejas para la elaboración de 
miel y polen. La presencia de épocas de sequía prolongada sumada a la limitada oferta 
de trabajo induce a la población más pobre a talar árboles como única forma de generar 
ingresos económicos, poniendo en riesgo la regeneración y conservación de los recursos. 
 
Instituciones públicas y privadas desde la década del 90 iniciaron trabajos de 
investigación y manejo del bosque, la más importante por su ámbito de intervención 
Tumbes, Piura y Lambayeque, continuidad (1990 ï 2003)  entre ellos el ñproyecto 
Algarroboò, cuya misi·n era conservar los bosques secos de la costa norte del Per¼ y 
mejorar el nivel de vida de la población asentada en dichos bosques, sin dañar ni agotar 
su biodiversidad, como contribución a la lucha global contra la desertificación y la 
pobreza. 
 
El Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado ï PROFONANPE, 
actualmente ejecuta el programa ñProtecci·n de Ćreas Naturalesò - PAN, suscrito por el 
Gobierno de Alemania representado por  KFW, y la República del Perú, que desde 
octubre del 2004, lleva adelante el componente Bosque Seco, con el objetivo de 
ñPromover y articular el desarrollo de iniciativas de conservación regional en el marco de 
un Sistema Regional de Conservación complementario al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINANPE) en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayequeò. 
 
En este contexto se elabor· el proyecto ñConservación Participativa de la Biodiversidad 
del Bosque Seco de la Costa Norte del Per¼ò1 siendo responsables de su ejecución 
técnica la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas ï IANP, ahora SERNANP. Que 
tiene como objetivo general ñLos gobiernos Regionales y locales y la poblaci·n 
organizada realizan una gestión adecuada de las Áreas de Conservación, articuladas al 
SINANPE, en el marco de un Sistema Regional de Áreas de conservación en los 
Departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, priorizando acciones en la Ecorregión 
Bosque Seco ecuatorialò. 
 
Cabe resaltar que los gobiernos regionales de Tumbes, Piura y Lambayeque a través de 
la Gerencias Regionales de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente con apoyo 
del proyecto ñConservación Participativa de la Biodiversidad del Bosque Seco de la Costa 
Norte del Per¼ò, están promoviendo la creación de cinco áreas de conservación regional 

                                                           
1
 En adelante el proyecto ñConservaci·n Participativa de la Biodiversidad del Bosque Seco de la Costa Norte del Per¼ò, 

será referido solo como Proyecto Bosque Seco. 
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(ACR), seleccionadas mediante procesos técnicos y participativos a fin de proteger la 
riqueza biológica de estos lugares, priorizando el desarrollo sostenible de las poblaciones 
locales.  
  
Bajo este contexto, el Proyecto Bosque Seco promueve la Promoción y fortalecimiento de 
actividades económicas sostenibles en favor de la población organizada que actuará en 
la conservación de las áreas de conservación regional, con un enfoque participativo y de 
mercado, con la finalidad de contribuir a conservar la diversidad biológica de interés 
regional, y mantener la continuidad de los procesos ecológicos esenciales y la prestación 
de los servicios ambientales que de ellos se deriven. Pero a la vez, se plantea que él 
poblador realice actividades compatibles con los objetivos de conservación como la 
educación ambiental, la investigación aplicada y el turismo sostenible, entre otras. 
 
La propuesta en sí, es identificar, priorizar y caracterizar actividades productivas 
sostenibles bajo el enfoque de cadenas de valor con potencial de mercado y con 
viabilidad para establecer negocios, a ser desarrollados por la población organizada de 
las ACR, tales como: la apicultura y sus derivados, fruto nativos (algarrobas, otras) y 
derivados; actividades no desarrolladas o poco desarrolladas: tales como Ecoturismo y 
servicios colaterales, artesanías; a partir de un análisis participativo con equidad de 
género realizado con los principales líderes locales y autoridades competentes. Ello 
implica, partir del reconocimiento de las actividades tradicionales es partir de la valoración 
del conocimiento local, de los usos y costumbres para el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales de las ACR y a la vez reconoce las contribuciones de proyectos 
públicos y de ONGs, que han intervenido en el bosque seco de la costa norte del Perú. 
 
El desarrollo de esta propuesta se realiza mediante la consultoría denominada: 
"Promoción y Fortalecimiento de Actividades Económicas Sostenibles en el Bosque Seco 
de Tumbes, Piura y Lambayeque", la misma que se está ejecutando en etapas sucesivas 
y coherentes, para lograr el objetivo previsto que es la promoción y fortalecimiento de 
actividades económicas sostenibles en favor de la población organizada que actuará en 
la conservación de las áreas de conservación regional, con un enfoque participativo y de 
mercado. 
 
En consecuencia, el presente documento ñDiagnóstico participativo análisis integral de 
cadenas de valor  y definición de negocios viables en  ACR Salitral ï Huarmacaò, da 
cuenta del proceso y de los resultados del proceso de trabajo realizado sobre las 
características generales con visión territorial y de corredores económicos de la ACR, de 
las actividades económicas seleccionadas participativamente, del sondeo rápido de 
mercado, el análisis de cada una de las cadenas de valor de las actividades económicas 
priorizada  en la ACR y las proyecciones y perspectivas de esta actividades como 
alternativas de desarrollo articulado al mercado. 
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CAPÍTULO I:  
  

Caracterización 
general y de los 

corredores 
económicos del 

ACR Salitral - 
Huarmaca 

  

  
 
 
En este primer capítulo presentamos la caracterización general del área de conservación  
materia del presente informe, su ubicación,  área, información demográfica y algunas 
características biofísicas del ACR. También se identifica y analiza las principales 
actividades económicas que desarrollan las familias y los flujos económicos que se 
desarrollan en las comunidades del ACR. 
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1.2 Ubicación 
El área de conservación regional ACR Salitral - Huarmaca, se extiende a lo largo de 02 
distritos en la región Piura: Salitral en la provincia de Morropón y Huarmaca en la 
provincia de Huancabamba. Su territorio se distribuye entre los 150 ï 1 300 msnm; en las 
cuencas media y alta del Río Piura, principalmente en los cursos de los ríos Bigote, 
Chignia y Piura. Limitando al oeste con el departamento de Lambayeque, al norte con la 
provincia de Morropón, al este con las provincias de Morropón y Huancabamba y al sur 
con la provincia de Huancabamba. 

 

Mapa N° 01 Ubicación del ACR Salitral ï Huarmaca 

Fuente: Consultor²a ñDiagn·stico y Elaboraci·n de Expedientes T®cnicos en las Áreas Prioritarias para la 
Conservación en los Bosques Secos de los Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayequeò ï PAN Bosque 
Seco año 2009. 

 
1.2 Área: 
El Área de Conservación Regional (ACR) Bosques Secos de Salitral ï Huarmaca, tiene 
un área aproximada de cuarenta y nueve mil veintiún hectáreas (49,021 Ha) de 
extensión. Esta se distribuye  a lo largo de caseríos y/o centros poblados de Salitral, Las 
Huacas, Malacasí, Serrán y Hornopampa en el distrito de Salitral y los caseríos de 
Trapiche, Limón, Los Algarrobos, Pampa Larga, Sávila, Platanal, Alto Miraflores y Chonta 
de Platanal en el distrito de Huarmaca. 
 

1.3 Demografía en las zonas de influencia de las ACR: 
Las zonas de influencia del ACR incluyen poblaciones del distrito de Salitral y el distrito 
de Huarmaca en las provincias de Morropón y Huancabamba respectivamente.  
En el distrito de Salitral en las zonas de influencia del ACR, habitan aproximadamente 
2603 personas, pertenecientes a los centros poblados de Salitral, Serrán y Hornopampa, 
en los cuales aproximadamente el 52% (1352) son varones y el 48%(1251) son mujeres.  
En el distrito de Huarmaca en las zonas de influencia del ACR, habitan 1294 personas de 
los que el 48% (619) son varones y el 52% (675) son mujeres, pertenecientes a los 
centros poblados y/o caseríos: Trapiche, Limón, Los Algarrobos, Sávila, Platanal, Pampa 
Larga, Chonta de Platanal. Podemos decir entonces, que en la zona de influencia del 
ACR hay más varones que mujeres según la información anteriormente presentada; para 
mayor detalle ver cuadro N° 01. 
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Cuadro N° 01: Población según distrito de las zonas de influencia en el ACR 

Salitral ï Huarmaca 

Provincia 
Centro poblado/ 

caserío 
N° de 

Hogares 

N° de población  

Hombre  Mujer Total 

SALITRAL 

 691 1352 1251 2603 

Salitral 244 454 435 889 

Serrán 382 763 717 1480 

Hornopampa 65 135 99 234 

 
HUARMACA 

 284 619 675 1294 

Trapiche* 18 36 24 60 

Limón  107 236 245 481 

Los Algarrobos 49 101 119 220 

Pampa Larga 48 94 111 205 

Sávila* 20 54 66 120 

Platanal* 25 75 75 150 

Chonta de 
Platanal* 17 23 35 58 

Fuente: INEI ï CVP 2007 * Los datos aquí presentados han sido obtenidos de Taller Participativo en al ACR, 
realizado por la Consultora encargada de la consultor²a denominada: ñDiagn·stico y Elaboraci·n de Expedientes 
Técnicos en las Áreas Prioritarias para la Conservación en los Bosques Secos de los Departamentos de Tumbes, 
Piura y Lambayequeò ï PAN Bosque Seco año 2009. 
Elaboración: Equipo Swisscontact Negocios Sostenibles  

 

1.4. Características biofísicas del ACR: 
A continuación presentamos algunas características biofísicas del ACR Salitral ï  
Huarmaca. 

 

HHiiddrroollooggííaa::    
El ACR Salitral ï Huarmaca, está ubicada en la margen izquierda del Río Piura entre los 
caseríos Hualas (Salitral) y El Progreso (Huarmaca), y hacia el extremo sur incluye parte 
de la microcuenca de Sábila (Huarmaca).  El área comprende una divisoria de aguas que 
aportan tanto al río Piura como a las Quebradas Rio Seco y Ñaupe.  
Entre las quebradas que aportan al Río Piura se identifican a la Quebrada Pasmaran, 
Quebrada La Tranca, Quebrada El Garabo y varias quebradas aportantes al Río Chignia 
entre el Cerro Dominguillo y el Cerro Chorro Blanca. Entre las aportantes de la Quebrada 
Seca (que se une luego con el Río Piura), se identifican las Quebradas del Medio y de La 
Cría. Finalmente entre los cursos de agua que aportan a la Quebrada Ñaupe, se 
identifican la Quebrada Querpón y las nacientes de las Quebradas Las Pavas, Limón y 
Frejolillo. 
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Mapa N° 02: Quebradas en el Área de Conservación Salitral ï Huarmaca 
 

Fuente: Consultor²a ñDiagn·stico y Elaboraci·n de Expedientes T®cnicos en las Ćreas Prioritarias para la Conservaci·n en 
los Bosques Secos de los Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayequeò ï PAN Bosque Seco año 2009. 

  

CClliimmaa::  
El ACR Salitral ï Huarmaca, presenta una biotemperatura media anual máxima de 24.5° 
C y media anual mínima de 18.8° C, con una precipitación promedio máxima total por año 
de 532.8 mm y el promedio mínimo de 226 mm., el promedio de evapotranspiración 
potencial total por año varía entre 2 y 4 veces la precipitación, lo que resulta en una 
humedad: semiarido 

  

FFlloorraa  yy  ffaauunnaa::  
El área propuesta conserva una muestra de la ecorregión bosques secos de Piura y 
Tumbes, especialmente de los denominados bosques secos de colina y de montaña, que 
incluyen como asociación vegetal principal al hualtaco ï palo santo ï ceibo - pasallo. 
Se han registrado poblaciones de pava aliblanca, Penelope albipennis, principalmente en 
el Bosque El Garabo (Serrán ï Salitral) y el Bosque de Frejolillo (Limón ï Huarmaca). La 
pava aliblanca, es una especie oriunda del Perú con un área de distribución restringida a 
los bosques secos del Nor Oeste, también existen oso de anteojos, pumas y venados. 
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De manera general, los remanentes de bosques secos de colina y de montaña albergan 
especies en peligro crítico, de acuerdo, a las evaluaciones realizadas en el área 
propuesta se han identificado 117 especies de plantas agrupadas en 45 familias, de este 
total 10 especies tienen alg¼n grado de amenaza y 4 est§n consideradas ñEn Peligro 
Cr²ticoò, de acuerdo a la legislaci·n peruana: Loxopterygium huasango (hualtaco), 
Bursera graveolens (palo santo), Colicodendron scabridum (Sapote), Capparis 
eucalyptifolia (margarito), Cochlospermum vitifolium (Willdenow) Spreng (polo polo), 
Acacia macracantha (faique), Prosopis pallida (algarrobo), Melocactus peruvianus Vaup 
(vieja), Cedrela odorata (cedro). 

  

UUssoo  aaccttuuaall  ddee  llooss  rreeccuurrssooss::  
Los pobladores de las zonas2 manifiestan que hace algunos años (15 aprox.) muchos 
pobladores se dedicaban a la tala de especies comerciales como: Hualtaco y Palo 
Santo, las que eran vendidas a comerciantes de Chiclayo y Piura; utilizados 
principalmente en la construcción de lanchas (Bayovar), afirman que estas prácticas han 
ido desapareciendo debido a la sensibilización de  instituciones públicas y privadas que 
trabajan en la zona y porque ellos se han organizado para cuidar el bosque.  
Actualmente, hay una explotación limitada de leña y carbón (se utilizan las ramas secas o 
árboles secos) hay control por parte de la población. Asimismo, manifestaron que hay 
personas que se dedican a la actividad apícola, son pobladores locales y de Olmos, 
quienes pagan una cuota al comité del ACR por dejar las colmenas en el bosque. Todas 
las familias llevan su ganado vacuno a pastar en el bosque (a campo abierto), por esta 
razón los mismos ganaderos cuidan el bosque de la tala. 
Sin embargo3, se realiza la caza esporádica de animales como venados, sajinos, patos, 
garzón y palomas, principalmente para alimentación familiar, aunque algunos pobladores 
manifiestan que extraen loros y chirocas para venderlos; los loros mozos cabeza roja se 
venden a S/. 10 cada uno. Hace aprox. 15 años la caza de Pava Aliblanca, Sajinos y 
Venados era continua, pero ahora está prohibido, actualmente se observa bastante pava 
aliblanca en la zona de Pascarán y se han instalado dos criaderos en cautiverio de la 
misma especie; en las zonas habitan pumas (león de campo) que bajan del cerro para 
alimentarse de cabras y ovejas, son depredadores del ganado.  
En las zonas de Serrán y la Alberca existen restos arqueológicos que pueden ser 
explotados para el turismo. Es importante señalar, que existen áreas reservadas (Polluco, 
San Juan, Del Carmen y El Ala) para el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético 
del Alto Piura las cuales están incluidas en el ACR Salitral ï Huarmaca. Asimismo, existe 
un área considerable en evaluación para concesiones petroleras y concesiones metálicas 
y no metálicas que incluyen gran parte del ACR Salitral ï Huarmaca.  
 
1.5. Acceso a servicios básicos4: 
Respecto a los servicios básicos en la zona de influencia del ACR, existe el servicio de 
energía eléctrica, pero no toda la población ha podido acceder a este, por ejemplo en los 
centros poblados del distrito de Salitral aproximadamente el 65% de las viviendas 
cuentan con este servicio, siendo el caso del centro poblado de Hornopampa donde un 
mayor porcentaje de las viviendas no tienen energía eléctrica 96% (Para más detalle ver 
Cuadro N° 02).  

 
 
 
 

                                                           
2 Información obtenida de entrevistas a directivos del comité del ACR Salitral ï Huarmaca, 25 de Junio del 2010. 
3 Informaci·n tomada de Consultor²a ñDiagn·stico y Elaboraci·n de Expedientes Técnicos en las Áreas Prioritarias para la 
Conservaci·n en los Bosques Secos de los Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayequeò ï PAN Bosque Seco año 
2009. 
4 La informaci·n presentada a continuaci·n ha sido tomada del ñDiagn·stico y elaboraci·n de expedientes técnico en área 
prioritarias para la conservación en los Bosques Secos de Salitral ï Huarmaca. 



13 

 

Cuadro N° 02: Disponibilidad de energía eléctrica en los Distrito de Salitral y 
Huarmaca 

Distrito 
Caserío/ Centro 

poblado 
Total 

viviendas 
%  de viviendas con servicio 

de energía eléctrica 

Si No 

Salitral 

Urbano Salitral 100% 74,69 25,31 

Serrán 100% 89,01 10,99 

Hornopampa 100% 3,08 96,92 

Huarmaca 

Limón  100% 61,68 38,32 

Los Algarrobos 100% 0 100 

Pampa Larga 100% 0 100 
Fuente: INEI ï CPV 2007 consultor²a ñDiagn·stico y Elaboración de Expedientes Técnicos en las Áreas Prioritarias 
para la Conservaci·n en los Bosques Secos de los Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayequeò ï PAN Bosque 
Seco año 2009. 

 

La situación es completamente diferente en los centros poblados de: Trapiche, Sávila, 
Platanal, Los Algarrobos, Pampa Larga, Chonta de Platanal en el distrito de Huarmaca, 
donde no disponen del servicio de energía eléctrica; sólo en el centro poblado de Limón 
el 61% de las viviendas tienen acceso a este servicio. 
En cuanto al abastecimiento de agua potable, en el distrito de Salitral la mayor parte de la 
población perteneciente a los centros poblados urbanos de Salitral y Serrán disponen de 
este servicio, el 52% y 92% respectivamente. Sin embargo, en los centros poblados 
rurales la situación es completamente diferente pues más del 80% de las familias se 
abastecen de agua de río, manantial, acequia o pilón público. En lo que se refiere al 
abastecimiento de agua según datos del INEI, en los centros poblados rurales de 
Huarmaca, la mayor parte de la población no cuenta con este servicio y tienen que utilizar 
agua del río, acequia, manantial o similar.  

 
Cuadro N° 03: Disponibilidad de agua en los distritos de Salitral y Huarmaca 

Fuente: INEI ï CPV 2007 consultor²a ñDiagn·stico y Elaboración de Expedientes Técnicos en las Áreas Prioritarias 
para la Conservaci·n en los Bosques Secos de los Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayequeò ï PAN Bosque 
Seco año 2009. 

 
Respecto a la red pública de desagüe dentro de la vivienda, en el distrito de Salitral en los 
centros poblados urbanos de Salitral y Serrán sólo el 17,1 % y el 1,83 % de las viviendas 
respectivamente tienen este servicio. La mayor parte de viviendas utilizan pozo ciego, 
letrina o simplemente no tienen ningún servicio higiénico. En el caso del distrito de 
Huarmaca, según datos del INEI ninguna vivienda posee servicio de red pública de 

                                                           
5 Información brindada por pobladores de Hornopampa en entrevistas realizadas, la mayor parte de las viviendas disponen 

de agua potable desde el año 2009,  proviene del manantial ñJaguay de las Pavasò. 

Distrito 
Caserío/ 
centro 

poblado 

Red pública 
dentro de la 

viv.(agua 
potable) % 

Red pública 
fuera de la 
vivienda 

% 

Pilón 
de uso 
público  

% 

Pozo 
% 

Río, 
acequia, 

manantial 
o similar 

% 

Vecino 
% 

Otro 
% 

Total 
% 

SALITRAL         

Salitral 57,68 38,59 0,00 0,41 0,00 2,49 0,83 100 

Serran 92,93 2,36 0,26 1,57 0,26 1,83 0,79 100 

Hornopampa
5
 92,31 0,00 4,62 0,00  3,08 0,00 100 

HUARMACA         

Limón 0 0 0 4,67 93,46 1.87 0 100 

Los 
Algarrobos 0 0 0 75,51 24,49 0 0 100 

Pampa Larga 0 0 0 25 75 0 0 100 
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desagüe dentro de la vivienda, sólo el 0.93% de viviendas en el centro poblado de Limón 
tiene este servicio (ver cuadro N° 04). 

 
Cuadro N° 04: Acceso al servicio de desagüe en los distritos de Salitral y Huarmaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEI ï CPV 2007 consultor²a ñDiagn·stico y Elaboraci·n de Expedientes T®cnicos en las Ćreas 
Prioritarias para la Conservaci·n en los Bosques Secos de los Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayequeò 
ï PAN Bosque Seco año 2009. 

 

Respecto a telecomunicaciones, en las zonas de influencia del ACR la mayoría de 
familias dispone de celulares la línea es de movistar, asimismo existen teléfonos públicos, 
sin embargo, se pudo comprobar que un significativo número de personas tienen 
numeración telefónica de Lambayeque, debido principalmente a su relacionamiento 
comercial con este departamento. En cuanto a la señal televisiva llega el canal del estado 
a todas las comunidades y los demás canales de señal abierta sólo a algunas de las 
comunidades.ACR: 
 
1.6. Accesibilidad: 
El ACR Salitral ï Huarmaca es accesible a partir de la ciudad de Piura, a través de tres 
vías principales: 

 
1.- Piura - Carrasquillo ï Malacasí ï  Serrán ï Hornopampa ï Hualcas - Chignia (3 ½  
horas, 160 Km). La vía esta asfaltada hasta Serrán desde donde inicia una trocha 
carrozable paralela al río Chalpa-Chignia.  

 
2.- Piura ï Km 65 ï El Virrey ï Baden de Querpon (125 Km desde Piura) - La Puerta de 
Querpon (2 ½ horas, 140 Km). La vía es asfaltada hasta el cruce en Querpón. A partir de 
ahí sigue una trocha carrozable hasta el caserío la Puerta de Querpón. 

 
3.- Piura ï Km 65 ï El Virrey ï Mocape - Limón (2 ½  Hora, 165 Km) ï Pampa Larga ï 
Sávila. La vía esta asfaltada hasta el caserío Mocape donde se toma la trocha carrozable 
hacia el lado izquierdo (viniendo desde el norte). 

 
1.7. Principales actores en las zonas de influencia del ACR: 
Respecto al nivel de organización de la población que vive en la zona de influencia del 
ACR, aún es débil e incipiente, existen organizaciones como: vaso de leche, clubes 
deportivos, JAAS, comedores populares, asociaciones de agricultores (Asociación de 
Productores Agropecuarios e Industriales y Protectores del Medio Ambiente (Platanal), 
juntas vecinales, asociaciones de ganaderos, rondas campesinas, Frentes de defensa, 
entre otras organizaciones; en todos los centros poblados existen organizaciones de 
productores organizados de los que se ha elegido a un representante por organización 
para formar el Comité de ACR Salitral - Huarmaca. Para más detalle ver siguiente cuadro 
y anexo N° 02. 

 

Caserío/centro 
poblado 

Red 
pública de 
desagüe 
dentro de 
la viv.(%) 

Red 
pública 

de 
desagüe 
fuera de 
la viv.(%) 

Pozo 
séptico 

(%) 

Pozo ciego 
o negro / 

letrina (%) 

Río, 
acequia o 
canal (%) 

No 
tiene 
(%) 

Total 
(%) 

Salitral 17,01 4,15 5,81 64,32 0,83 7,88 100 

Serrán 1,83 0,52 9,16 73,82 0,00 14,66 100 

Hornopampa 0,00 0,00 0,00 10,77 1,54 87,69 100 

Limón  0,93 2,8 0,93 34,58 0 60,75 100 

Los 
Algarrobos 0 0 0 0 0 100 100 

Pampa Larga 0 0 0 4,17 0 95,83 100 
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Cuadro N° 05: Organizaciones de las zonas de influencia del ACR 
Caserío, centro poblado 
o asentamiento humano 

Representantes 

 
 

Salitral, El algarrobal 
 
 

Asociación Auxilios Mutuos: Blanca Gómez 
Club Deportivo San Andrés: Carlos Saucedo. 
Juez de Paz: Wilfredo Ubillús 
Vaso de Leche Moyano: Nancy Córdova 
Vaso de Leche Virgen del Carmen: Fabiola Olazábal 
Convento de Monjas: Zuloaga Ramírez 

 
Serrán 

 
 
 
 
 

Juez de Paz: José Luis Gómez Zapata 
Ronda Campesina: Luis Vinces Olaya 
Frente de Defensa de los Intereses de Serrán: Manuel Carrasco 
Farfán 
JAAS: Sabino Cuello Hernández 
Vaso de Leche: Mary Carrión Garay 
Vaso de Leche: Doris Mena Guerrero 
Comedor Popular Santísima Cruz: Juana Tineo 
Comedor Popular Miraflores: Pascuaza Alasoría 

 
 

Hornopampa, Santa Rosa 
 

 

Teniente Gobernador: Pascual Cruz Huancas 
Comité de Vaso de Leche: María  Santos Tineo 
Club de Madres: Martha Huancas Santos 
APAFA: Javier Rivera Peña 
Asociaci·n de Peque¶os Ganaderos ñSe¶or Cautivoò del Tutumo ï 
Hornopampa: Pdte. Antonio Peña Tineo 
Club Deportivo: Edmundo Puelles Peña. 

Limón Vaso de Leche: Medina Parra Calvas 

Los Algarrobos 

Vaso de Leche: Victoria Cobos Lizana 
Comedor Popular: Porfirio Cobos Flores 
Comité de la Comunidad: Pdte. Orlando Parra Cueva 
Ronda Campesina: Marcelino Rico Flores 

Pampa Larga 

Vaso de Leche: Victoria Cobos Lizana 
Ronda Campesina: Modesto Cruz Yajahuanca 
Comedor Popular: Elisa Cobos Rico 

Sábila 

Vaso de Leche: Florencia Cruz Yajahuanca 
Ronda Campesina: Ricardo Cobos Cruz 
Comedor Popular: Filomena Cobos Rico 

Platanal 

Asociación de Productores Agropecuarios e Industriales y Protectores 
del Medio Ambiente: Pdte. Ernesto Cobos Lizana 
Vaso de Leche: Martha Cueva Parra 
Ronda Campesina: Jovino Ramos Rico 

Chonta de Platanal Vaso de Leche: Segunda Huamán Crisanto 

Fuente: Consultor²a ñDiagn·stico participativo de la zona de estudio Morropon, Salitral y Huancambamba en la 
consultor²a ñDiagn·stico y Elaboraci·n de Expedientes T®cnicos en las Ćreas Prioritarias para la Conservaci·n en los 
Bosques Secos de los Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayequeò- 2009. Proyecto Bosque Seco PAN II 

 
También es importante señalar que existen instituciones públicas y privadas que vienen 
desarrollando actividades en las zonas de influencia del ACR. 
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Cuadro N° 06: Instituciones públicas y privadas en las zonas de influencia del ACR 
Caserío, centro poblado o 

Asentamiento humano 
Instituciones identificadas 

 
 

Salitral, El Algarrobal 
 
 

Municipalidad Alcalde: Raúl Cardoza,  
Teniente Gobernador: Ricardo Oliva 
PRODUCE 
GTZ 
Banco de la Nación 
Emp. Graña y Montero 
APPROCAP 

Serrán 

PDRS / GTZ 
Municipalidad (Teniente Gobernador: Gerardo 
Ordinola Atoche) 
Emp. Graña y Montero 
APPROCAP 

Hornopampa, Santa rosa Municipalidad 

Trapiche, Limón, Los Algarrobos, 
Savila, Pampa Larga, Platanal, Alto 

Miraflores, Chonta de Platanal 

Municipalidad Distrital de Huarmaca 
Limón: 
Teniente Gobernador: Inocencio Parra Ramos 
Los Algarrobos: 
Agente Municipal de los Algarrobos: Calixto Cobos 
Quispe 
Pampa Larga: 
Teniente Gobernador de los Algarrobos: Diego Flores 
Rico 
Agente Municipal: Porfirio Huamán Flores 
Teniente Gobernador: Félix Cobos Lizama 
Sábila: Teniente Gobernador: Guillermo Rico Calvay 
Platanal: Teniente Gobernador: Guillermo Calvay 
Ramos 
Chonta del platanal:  
Agente Municipal: Enrique Rico Yajahuanca 
Teniente Gobernador: Agustín Rico Flores 
INCAGRO 
CEPICAFÉ 
Naturaleza y Cultura Internacional 

Fuente: Diagnóstico participativo de la zona de estudio Morropon, Salitral y Huancambamba en la consultoría 
ñDiagn·stico y Elaboración de Expedientes Técnicos en las Áreas Prioritarias para la Conservación en los Bosques 
Secos de los Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayequeò- 2009. Proyecto Bosque Seco PAN II. 

 
1.8. Principales actividades económicas desarrolladas por las familias que 

influyen en el ACR: 
En esta sección se presenta de manera resumida de la vocación productiva del ACR, 
basada en las actividades que las familias vienen desarrollando6. El promedio de número 
de miembros de las familias que habitan las zonas de influencia del ACR es de 5 a 7 
personas, son familias dedicadas principalmente a la agricultura cuyos productos 
principales son el arroz, maíz, frejol caupí (chileno), zarandaja y soya como cultivos 
sembrados generalmente en dos campañas al año y productos perennes como: plátano, 
limón, mango, mango ciruelo, café, palta, naranja, maracuyá y cacao. La mayoría de 
cultivos son bajo riego por gravedad, tomando las aguas del río Huarmaca (Serrán). La 
actividad ganadera es también importante, ganado vacuno (con introducción de raza 
cebú), ganado caprino y ovino.  

                                                           
6
 Parte de la información presentada ha sido tomada del documento denominado: Diagnóstico participativo de la zona de 
estudio Morropon, Salitral y Huancambamba en la consultor²a ñDiagn·stico y Elaboraci·n de Expedientes Técnicos en las 
Ćreas Prioritarias para la Conservaci·n en los Bosques Secos de los Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayequeò- 
2009. Proyecto Bosque Seco PAN II 
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La mayoría de familias de las zonas de influencia del ACR, tienen economía de 
subsistencia7, sus ingresos promedios anuales son de aproximadamente S/.12,017.98; la 
generación de sus ingresos es mediante la realización de diversas actividades, así 
tenemos que el 38% de sus ingresos proceden de la actividad agrícola, el 31% de otras 
actividades económicas fuera de la parcela (jornales eventuales), el 18% de la ganadería 
(venta de animales y leche), el 8% es generado por la extracción del bosque (leña) y un 
4% procede de la apicultura.  

 
Cuadro Nº 07: Promedio de ingresos de las familias por actividad 

Actividad Sub 
Actividad 

Ingresos anuales (S/.) 
Salitral ï Huarmaca 

% de 
ingresos 

Agrícola 4,597.80 38 

Ganadería 2,212.19 18 

Apicultura 504.00         4 

Bosque 

Leña 1,002.67  
 
8 

Carbón  

Madera  

Algarrobina  

      Total 
Bosque 

1,002.67 

Otros  3,745.00 32 

TOTAL  12, 061.65 100 
Fuente: Informe final Servicio de Consultoría: Elaboración de Línea base y  Sistema de Monitoreo Participativo 

en las ACR  - PAN Bosque Seco - Encuesta familias 2009. 
 

Las familias de las zonas de influencia del ACR Salitral ï Huarmaca, generan un 8% 
considerable porcentaje de ingresos económicos anuales por actividades relacionadas 
con el bosque, a continuación en el presente cuadro se muestra los principales productos 
forestales comercializados y el mercado de destino. 
 

Cuadro N° 08: Productos del bosque comercializados y mercado de destino 
Productos del 

bosque y 
derivados 

Cantidad  y precios  Mercado  

SALITRAL  

Algarrobo S/. 25 quintal 

Venta local, pero comerciantes lo 
llevan a Sullana, Tambogrande y a 
Lima. 
También lo usan para  el consumo de 
sus animales. 

Algarrobina S/. 8  a S/. 10  la botella de 750 gramos 

Venta local, pero los comerciantes lo 
llevan a Lima. 
También lo utilizan en su consumo 
familiar 

Leña 
Entre S/. 3  a  S/. 7 la carga, que 
comprende 24 palos  

Local  (se vende poco) 
Principalmente se utiliza para el 
consumo familiar 

Carbón  
Local (se vende poco) 
Principalmente se utiliza para consumo 
familiar. 

Miel de abeja 
orgánica 

S/. 10 la botella de 750 gramos. 
Entre S/. 80 y S/. 90  la lata, que 
comprende 30 botellas 

Venta local 

Fuente: Consultor²a ñDiagn·stico y Elaboraci·n de Expedientes T®cnicos en las Ćreas Prioritarias para la 
Conservaci·n en los Bosques Secos de los Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayequeò ï PAN Bosque Seco 
año 2009. 

 

                                                           
7
 Información tomada de: Informe final Servicio de Consultoría: Elaboración de Línea base y Sistema de Monitoreo 

Participativo, PAN Proyecto Bosque Seco ï 2009. 
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Otra fuente de ingresos importante es la ocupación como jornaleros de las familias que 
habitan las zonas de influencia del ACR. La población, ofrece su servicio de mano de 
obra para la actividad agrícola y/o ganadera por un jornal de S/15.00 nuevos soles por 8 
horas de trabajo, para asegurar sus ingresos mensuales. Asimismo, algunas de las 
familias, emigran en los meses de setiembre a diciembre a ciudades como: Bayovar, 
Tumbes, Ecuador y la Selva (Bagua, Jaén y Moyabamba), dedicándose a actividades de 
pesca y jornaleros en plantaciones de banano y café. 
A continuación presentamos el cuadro N° 09, el cual contiene un resumen de información 
referente a las actividades económicas desarrolladas en las comunidades de influencia 
del ACR y sus principales características. Parte de la información que aquí se presenta 
ha sido tomada de la consultoría denominada: ñDiagn·stico y Elaboraci·n de Expedientes 
Técnicos en las Áreas Prioritarias para la Conservación en los Bosques Secos de los 
Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayequeò ï PAN Bosque Seco, año 2009 y se ha 
complementado con información de entrevistas realizadas a líderes del comité del ACR 
Junio del 2010. 

 
Cuadro N° 09: Actividades económicas y características en la zona de influencia del 

ACR Salitral ï Huarmaca 

 
Actividad  

 

Corredor económico Salitral ï Huarmaca  

Características 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ganadería 

-  
-  

 
 
 

Vacuno 

- La actividad ganadera representa el 18% (S/.2212.50) de los 
ingresos anuales que obtiene las familias del ACR. 

- Predomina la raza criolla, pero también existe introducción 
de razas mejoradas como: cebú. 

- Bajos niveles de  productividad. 
- No hay prácticas de sanidad adecuadas. 
- Alimentación a campo abierto, en el bosque. 
- Existen asociaciones de ganaderos, pero son débiles. 
- La frecuencia de venta es por lo general una vez al año (de 

acuerdo a las necesidades económicas); según los 
pobladores la venta de ganado les da mayores niveles de 
ingresos.  

- La comercialización del ganado vacuno es en la misma zona, 
donde acopiadores locales o transportistas adquieren el 
producto y es llevado a mercados de Chiclayo (comunidades 
de Huarmaca) y Piura (comunidades de Salitral). 

- No tienen poder de negociación de su producto. 

 
Caprino 

- La disponibilidad es más para autoconsumo, se vende en 
tiempos de necesidad económica. 

- Hay escaso desarrollo de actividades complementarias y de 
procesamiento (lácteos). 

- La comercialización es a acopiadores locales o acopiadores 
de la ciudad de Piura o Chiclayo, quienes compran el 
producto en la misma casa del productor y llevan a 
comercializar en mercados de Piura o Chiclayo. 

- No tienen poder de negociación del producto. 

-  
-  
-  
-  
-  

Agricultura 

- La actividad agrícola representa el 38% (S/. 4597.80) de los 
ingresos anuales obtenidos por las familias que habitan el 
área  de influencia del ACR. 

- Los principales cultivos son: arroz, maíz, soya, plátano, frejol 
de palo, frejol caupí, zarandaja, maracuyá, café y otros 
cultivos secundarios son: mango, mango ciruelo, coco, palta, 
naranja y cacao.  

- Por lo general son dos campañas al año (arroz, maíz y 
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soya). 
- La producción es vendida a acopiadores locales y 

transportistas de las zonas los que llevan la producción a 
vender en Chiclayo y Piura. 

- Los mayores porcentajes de ingresos económicos son por la 
comercialización de arroz y maíz (Salitral) y café, maracuyá y 
soya (Huarmaca); estos ingresos son invertidos en el cultivo. 

- Bajos niveles de productividad. 
- Limitado acceso a crédito, sin embargo, existen entidades 

financieras como: Caja Nor Perú, Caja de Piura y Agrobanco. 
- Existe apoyo para el caso del café y maracuyá por parte de 

la Municipalidad de Huarmaca. 

 
Apicultura 

- La actividad apícola representa el 4% (S/. 504.00) de los 
ingresos que obtienen las familias al año. 

- Se dedican a la producción de miel de abeja y algarrobina. 
- La venta es local y es llevada a mercados de Piura.  

 
Forestal 

 

- Representa el 8% (S/. 1002.04) de los ingresos económicos 
anuales que obtienen las familias del ACR. 

- La leña y carbón procedente del algarrobo es el principal 
producto comercializado a acopiadores locales quienes 
venden el producto en Piura y Chiclayo. 

- También se utiliza la leña para el autoconsumo (ramas secas 
y árboles secos). 

- Las plantas medicinales (flor de overo, palo santo) son 
comercializadas a pequeña escala de manera local. 

Fuente: Consultor²a ñDiagn·stico y elaboración de Expedientes Técnicos en las Áreas Prioritarias para la Conservación en 
los Bosques Secos de los Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayequeò ï PAN Bosque Seco año 2009  y entrevistas 
realizadas por equipo consultor a  líderes del ACR Salitral ï Huarmaca, Junio del 2010. 
Elaboración: Equipo consultor 
 

Sin embargo, creemos necesario detallar que de las principales actividades económicas a 
las que se dedican las familias y presentadas en el cuadro anterior; existen actividades 
que se realizan dentro y fuera del ACR; estas actividades son presentadas en el siguiente 
cuadro y ha sido elaborado participativamente con los líderes(as) de las comunidades de 
influencia en varios talleres participativos. 

 
Cuadro Nº 10: Actividades económicas dentro y fuera del ACR Salitral - 

Huarmaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo consultor,  talleres participativos con la población en las zonas de influencia del ACR Salitral - 
Huarmaca 13. 14, 19 y 20 de Julio del 2010.  

Actividades dentro del ACR Actividades fuera del ACR 

1. Crianza de ganado 
vacuno  
2. Ganado caprino / ovino  
3. Crianza equinos  
4. Comercialización de leña  
5. Caza de venados   
6. Servicio de "rodeo" del 
ganado  
7. Postes de madera  
8. Apicultura ( personas 
fuera del área de 
conservación) 
 

1. Crianza aves corral  
2. Cultivo de maíz duro amarillo 
3. Cultivo de Soya  
4. Cultivo de Frejol caupí  
5. Crianza chanchos  
6. Mango criollo  
7. Cultivo de Limón   
8. Plátano  
9. Cacao  
10. Crianza cuyes  
11. Pequeños negocios (venta 
carne, verduras) 
12. Servicios veterinarios  
13. Tejidos a telar  
14. Elaboración de adobes para 
construcción de casas 
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1.9. Flujos económicos con caseríos y ciudades intermedias que dinamizan la 
economía: 

En la ACR Salitral ï Huarmaca, existen diferentes formas para articularse al mercado por 
parte de las familias que habitan las comunidades de influencia, desde lo local 
(microrredores), provincial (corredores secundarios) hasta mercados regionales 
(corredores principales). En este sentido, son estos últimos los que de alguna forma 
determinan el funcionamiento de la dinámica económica de este espacio dos corredores 
económicos claramente marcados: 

 
Corredor 1: Caseríos del distrito de Salitral, articulados a Serrán ï Chulucanas ï 
Chiclayo/Piura 

 
Corredor 2: Caseríos del distrito de Huarmaca, articulados a Olmos ï Chiclayo 
(eventualmente Piura) 

 
A continuación se desarrolla algunas de las características más relevantes de estos dos 
corredores. 

  

CCoorrrreeddoorr  11::    CCaasseerrííooss  ddeell  ddiissttrriittoo  ddee  SSaalliittrraall  ïï  CChhuulluuccaannaass  ïï  CChhiiccllaayyoo//PPiiuurraa  
 

En este corredor está representado por los centros poblados de Serrán, Malacasí, 
Hornopampa y Salitral; se encuentran integrados al corredor Chulucanas -  Piura - 
Chiclayo. El mayor porcentaje de la población se ubica en el centro poblado de Salitral y 
la mayor parte de la población pertenece al área rural, carecen de servicios básicos como 
desagüe y limitada infraestructura productiva.  
La actividad principal es la agricultura cuyos cultivos principales son: arroz, maíz, frejol y 
soya, los que ocupan a gran parte de la población en actividades todo el año. Otras 
actividades complementarias son la ganadería de vacunos y caprinos.  
La mayor parte de los caseríos del distrito de Salitral (Serrán, Salitral y Hornopampa), se 
relacionan comercialmente con Chiclayo en la venta de productos como: limón, naranjas, 
menestras (frejol castilla, zarandaja y soya). En tanto que en la comercialización de arroz 
los principales compradores se ubican en las ciudades de Chulucanas y Piura. 
La ciudad de Salitral constituye el principal eje articulador del corredor, pues aquí se 
realiza la administración distrital, se concentran los servicios de salud y educación. Los 
jóvenes una vez terminados los estudios secundarios, si tienen condiciones económicas, 
van a la ciudad de Piura para continuar con sus estudios superiores. 

  

11..--PPoollooss  EEccoonnóómmiiccooss::  
Dentro del área territorial de este corredor económico, las zonas con mayor potencialidad 
para el desarrollo económico son: 

¶ Salitral 

¶ Serrán 
 

22..--  FFlluujjooss  CCoommeerrcciiaalleess::  
Los productos agrícolas como: frejol castilla, limón, soya y maíz son comprados por 
acopiadores locales y transportistas que llevan la producción directamente al mercado 
Moshoqueque en Chiclayo.  

¶ En la comercialización de productos como arroz y ganado (vacuno y caprino) los 
acopiadores locales adquieren la producción y es llevada a mercados tanto en 
Chulucanas como en Piura. 

¶ La producción apícola es comercializada por acopiadores locales en mercados de 
Piura y Chiclayo. 

¶ Los productos utilizados en la agricultura como: insumos y fertilizantes son 
adquiridos de la ciudad de Chiclayo, pues los transportistas que llevan los 
productos traen a precios más accesibles desde esta ciudad.  
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¶ Respecto al comercio de productos de primera necesidad: alimentos (verduras y 
pescado) son traídos por los comerciantes desde el mercado Moshoqueque en 
Chiclayo y otros abarrotes son adquiridos en Salitral y son traídos desde Piura.  

¶ Otros productos como ropa, son adquiridos en los mercados de Chiclayo y en 
pocos casos en Piura. 
 
Gráfico Nº 01: Flujos económicos en el corredor Salitral ï Chulucanas ï 

Piura/Chiclayo   

 Elaboración: Equipo consultor en base a información obtenida en talleres participativos en Serrán, 13 y 20 de julio del 
2010 

 
33..--  FFlluujjooss  MMiiggrraattoorriiooss::  
Las principales causas de la migración son los bajos niveles de ingresos, escasas fuentes 
de empleo y  estudios. Las ciudades a donde migran son: Morropón, Piura, Bayovar, 
Jaén, Bagua y Moyobamba. 
Entre las causas de migración tenemos a la desocupación existente que obliga a las 
familias a salir en búsqueda de nuevas fuentes de trabajo. Otra de las causas es la 
necesidad de mejorar el nivel educativo o de preparación para el trabajo en los jóvenes. 
Por ello, se dirigen a Piura donde se localizan los principales centros educativos, 
institutos superiores y universidades. 

  

44..--  FFaaccttoorreess  ppaarraa  llaa  CCoommppeettiittiivviiddaadd::    
A  continuación presentamos algunos factores de competitividad del mencionado 
corredor: 

 
Factor fuerza laboral: 
La oferta laboral en la zona proviene de poblaciones asentados en la periferia de la zona 
de influencia del ACR, los que se dedican a actividades de jornaleros en actividades 
agrícolas, el costo del jornal es de S/. 15.00 nuevos soles por 8 horas de trabajo. En los 
meses de setiembre a diciembre, pues en este periodo hay pocas fuentes laborales en la 
zona, algunos pobladores migran temporalmente a trabajar a lugares como: Jaén, Bagua, 
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San Ignacio, Moyobamba y Ecuador, para ocuparse en actividades en plantaciones de 
café, banano y cacao. 

 
Factor medio natural: 
Las zonas de influencia del ACR existen microclimas que representan una fortaleza en 
este corredor para el desarrollo de actividades agropecuarias; asimismo tiene potencial 
como para un sostenible aprovechamiento del bosque en la producción de miel de abeja 
y algarrobina. 

 
Factor servicios financieros: 
En las zonas de influencia del ACR, existen entidades financieras que brindan crédito a 
los productores, con elevadas tasas de interés, por ejemplo la caja Nor Perú la tasa de 
interés mensual es de 12%. Entre las entidades financieras que operan en las zonas se 
encuentran: Caja Nor Perú, Caja Rural de Piura, Caja de Sullana, EDYFICAR y 
Agrobanco. También existen acopiadores locales que financian las campañas de los 
productores con el compromiso de que les vendan toda su producción, igualmente pasa 
con los proveedores de insumos. A pesar de que crédito informal es caro y muchas veces 
desventajoso para los productores, optan por esta modalidad pues es una oportunidad de 
obtener financiamiento para su producción.   

 
Factor Tributación:  
Las actividades económicas son informales, pues los productores prefieren evadir 
impuestos a los que consideran excesivos para los ingresos que les generan las 
actividades que realizan. 

 
Factor base Institucional: 
Es importante la existencia de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos en 
todas las zonas de influencia del ACR, Comité del ACR Salitral ï Huarmaca, juntas de 
usuarios, rondas campesinas (que no sólo combaten el abigeato sino que constituyen 
una forma alternativa para las poblaciones en la búsqueda de seguridad y solución a sus 
problemas), JAAS y las instancias gubernamentales; sin embargo, a pesar de la 
existencia de organizaciones es importante señalar que hay una desarticulación entre 
estas con una falta de visión común de desarrollo de sus comunidades.  

 
Factor turismo: 
Esta actividad es todavía incipiente en las zonas de influencia del ACR, sin embargo, 
existe el museo de sitio en Serrán y restos arqueológicos en Serrán y La Alberca; los 
cuales pueden ser potenciados y aprovechados. Además, está el ACR Salitral ï 
Huarmaca que incluye a varias especies de flora y fauna con gran atractivo turístico. 

  

CCoorrrreeddoorr  22::  CCaasseerrííooss  ddee  llaa  AACCRR  uubbiiccaaddooss  eenn  eell  ddiissttrriittoo  ddee  HHuuaarrmmaaccaa,,  aarrttiiccuullaaddooss  aa  

OOllmmooss  ïï  CChhiiccllaayyoo  ((eevveennttuuaallmmeennttee  PPiiuurraa))  
 

Este corredor es predominantemente rural, con limitado acceso a servicios de agua, luz y 
desagüe. La agricultura es la actividad económica que ocupa a la mayor parte de la 
población, los cultivos  principales son: maíz y soya, los que ocupan a gran parte de la 
población en actividades todo el año.  
Los caseríos de Huarmaca en la zona de influencia del ACR (Trapiche, limón, Los 
Algarrobos, Pampa Larga, Sávila, Platanal, Alto Miraflores y Chonta de Platanal) se 
dedican principalmente a actividades agrícolas y también ganadería de vacunos y 
caprinos. Todos estos centros poblados se relacionan principalmente con las ciudades de 
Olmos, Motupe y Chiclayo en el departamento de Lambayeque, principalmente por el fácil 
acceso mediante la carretera Fernando Belaunde Terry. 
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11..  PPoollooss  EEccoonnóómmiiccooss::  
Dentro del área territorial de este corredor económico, las zonas con mayor 
potencialidad para el desarrollo económico son: 

Á Limón 
Á Sávila 

 
2. FFlluujjooss  CCoommeerrcciiaalleess::  Entre los principales flujos comerciales  se identifican los 

siguientes: 
 

- Producción agrícola (maíz, maracuyá y soya) desde los centros poblados 
son comprados por acopiadores locales y transportistas que llevan la 
producción directamente al mercado de Moshoqueque en Chiclayo. Sólo el 
café es vendido a la asociación CEPICAFÉ que es de Piura. 

- En la comercialización de ganado (vacuno y caprino) los acopiadores 
locales adquieren la producción y es llevada a Olmos y Chiclayo. 

- Los insumos que se utilizan en la agricultura son adquiridos de la ciudad 
de Chiclayo, pues los transportistas que llevan los productos traen a 
precios más accesibles desde esta ciudad.  

- Respecto al comercio de productos como abarrotes, son traídos por los 
comerciantes desde el mercado Moshoqueque en Chiclayo. 

- La mano de obra se traslada a ciudades como San Ignacio, Jaén y Bagua 
para dedicarse en actividades en plantaciones de café, cacao y banano. 

- Otros productos como ropa, son adquiridos en los mercados de Olmos, 
Motupe y Chiclayo. 

 
Grafico Nº 02: Flujos económicos en el corredor económico Limón -  Olmos - 

Chiclayo 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de talleres participativos 10 y 21 de Julio del 2010 

  

33..--  FFlluujjooss  MMiiggrraattoorriiooss::  
El flujo migratorio es considerable, pues muchas personas (fundamentalmente 
varones) migran a ciudades como: Jaén, Bagua, Moyobamba y Ecuador para 
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ocuparse como jornaleros en plantaciones de café, banano y cacao. Las 
principales causas son los bajos rendimientos de sus parcelas y la opción de tener 
un trabajo como jornalero más continuo (3 a 6 meses), permitiéndoles tener un 
ingreso que les permite subsistir el resto del año complementando con otras 
actividades que realizan en sus zonas de origen. 
Otro factor importante son los estudios, los jóvenes migran a ciudades como 
Olmos (Instituto superior) y Chiclayo donde se localizan institutos superiores y 
universidades, donde pueden estudiar una carrera. 

  

44..--  FFaaccttoorreess  ppaarraa  llaa  CCoommppeettiittiivviiddaadd::  
Factor fuerza laboral: 
Existe en las zonas fuerza laboral significativa dedicada a actividades agrícolas y 
pecuarias, el promedio del jornal por 8 horas de trabajo es de S/. 15.00 nuevos 
soles. También esta fuerza laboral se ocupa de actividades en plantaciones de 
café, cacao y banano cuando en migran temporalmente a trabajar a lugares como: 
Jaén, Bagua, San Ignacio, Moyobamba y Ecuador. 

 
Factor medio natural: Las zonas de influencia del ACR existen microclimas que 
representan una fortaleza en este corredor para el desarrollo de actividades 
agropecuarias; asimismo tiene potencial como para un sostenible 
aprovechamiento del bosque en la producción de miel de abeja y algarrobina. 
 
Factor servicios financieros: 
Existen entidades financieras que brindan crédito a los productores, con elevadas 
tasas de interés, entre las entidades financieras que operan en las zonas se 
encuentran: Caja Nor Perú, Caja Rural de Piura, Caja de Sullana, EDYFICAR y 
Agrobanco. Otra modalidad de crédito informal son los acopiadores locales 
quienes financian por adelantado las campañas de los productores con el 
compromiso de que vendan toda su producción, lo mismo sucede con los 
proveedores de insumos. Pese a que el crédito informal es caro y muchas veces 
desventajoso para los productores, optan por esta modalidad pues es una 
oportunidad de obtener financiamiento sin tantos trámites ni requisitos que no 
puedan cumplir. 

 
Factor Tributación:  
Las actividades económicas son informales, pues los productores prefieren evadir 
impuestos a los que consideran excesivos para los ingresos que les generan las 
actividades que realizan, además son los acopiadores locales los que les 
adquieren el producto y los que se encargan de la comercialización a mayor 
escala. 

 
Factor base Institucional: 
Es importante la existencia de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos 
en todas las zonas de influencia del ACR, Comité del ACR Salitral ï Huarmaca, 
juntas de usuarios, rondas campesinas (que no sólo combaten el abigeato sino 
que constituyen una forma alternativa para las poblaciones en la búsqueda de 
seguridad y solución a sus problemas), JAAS y las instancias gubernamentales; 
sin embargo, a pesar de la existencia de organizaciones es importante señalar 
que hay una desarticulación entre estas con una falta de visión común de 
desarrollo de sus comunidades. También existen instituciones públicas y privadas 
como: Gobierno Regional de Piura, CEPICAFE, ONG PRISMA, PDRS GTZ, 
quienes vienen desarrollando trabajos con la población de esas zonas. 
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Factor turismo: 
Esta actividad es todavía incipiente en las zonas de influencia del ACR, existe un 
criadero de la pava aliblanca en la zona Pascarán y además está el ACR Salitral ï 
Huarmaca que incluye a varias especies de flora y fauna con gran atractivo 
turístico. 
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CAPÍTULO II: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades Económicas  
promisorias identificadas 

participativamente 
 

El siguiente capítulo tiene como objetivo presentar las actividades económicas 
identificadas  y priorizadas participativamente en el ACR Salitral ï Huarmaca. 
Describe  la metodología utilizada, la cual consistió, principalmente, en la  realización 
de un taller participativo con líderes(as), en los distritos de influencia del área, en el 
que se mapeó las actividades económicas que sustentan a las familias, se estableció 
los criterios de selección, bajo el enfoque de medios de vida, y en base a éstos se 
priorizaron las actividades. Así, fueron seleccionadas dos actividades económicas, 
para cada distrito; distrito de Huarmaca productos como: café (zona alta) y maracuyá 
(parte media ï baja) y para el distrito de Salitral: inicialmente el ganado vacuno, para 
finalmente quedar en  soya y frejol caupí.  
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II. Actividades económicas promisorias identificadas participativamente en el ACR 
Salitral  - Huarmaca  
En el siguiente capítulo, presentamos los resultados de los talleres participativos de 
identificación y priorización de las actividades económicas para el ACR Salitral - 
Huarmaca. 
 
2.1. Actividad: Cultivo de café  

 
2.1.1. Características generales de la zona:  

 
Ubicación: 
ACR    : Salitral ï Huarmaca 
(Zona intermedia o templada 1000 ï 2500 msnm) 
Distrito   : Huarmaca 
Provincia  : Huancabamba 
Departamento  : Piura 

 
Distancia  : Limón (Huarmaca) ï Olmos, aproximadamente 100 km 1 hora 

 Limón (Huarmaca) ï Piura, aprox. 4 horas 
 

2. 1.2  Metodología de priorización:  
Se convocaron a talleres con la población en la comunidad de Sávila y se desarrolló un 
taller participativo. A continuación detallamos la metodología usada.  
En plenaria, a través de la dinámica de la ñpapa calienteò, cada participante fue 
señalando las actividades económicas que generan ingresos, elaborándose así un listado 
que comprendieron 02 actividades económicas que se realizan que están dentro de la 
ACR y 6 actividades fuera de ella.   

 
Cuadro Nº 11: Actividades dentro y fuera del bosque 

Actividades dentro del 
Bosque 

Actividades fuera del 
bosque 

Ganado caprino / ovino (1) Crianza cuyes (19) 

Madera (cedro) (1) Café (23) 

 Maracuyá ( 35) 

 Soya (1) 

 Papaya (4) 

 Frejol bayo (14) 

 
Luego de acuerdo al perfil del grupo se logró una aproximación cuantitativa respecto al 
número de familias de los participantes que se dedican a las diferentes actividades 
económicas identificadas inicialmente. De acuerdo a ello se seleccionó 04 actividades 
con mayor puntaje alcanzado, siendo estas: 

  
V Cultivo de Maracuyá (35) 
V Cultivo de café (23) 
V Crianza de cuyes (19) 
V Ganado caprino / ovino (14) 

 
Se presentó la matriz de priorización validando con el grupo participante los índices a 
evaluar. Se aplicó la matriz a 4 actividades económicas seleccionadas según el perfil del 
grupo, priorizándose el  cultivo de café (puntaje 20.5) como primera actividad.     
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Cuadro Nº 12: Matriz de priorización: resultados 

Fuente: Elaboración propia, talleres participativos en Sávila, 21 de Julio del 2010 

 
El cultivo de café, acumuló el mayor puntaje considerando que existe una demanda 
potencial de este producto, aquí el representante de la Municipalidad de Huarmaca indicó 
que  ellos están gestionando alianzas comerciales con el grupo Romero, para 
comercializar el producto. Cuentan con una organización formalizada, que agrupa  a casi 
la mayoría de productores cafetaleros, ubicados en la parte alta de la ACR.  
El cultivo de café es una actividad con más de 3 años de antigüedad en la zona. Los 
agricultores dedicados a esta actividad están recibiendo asistencia técnica y 
financiamientos a través de la Municipalidad de Huarmaca; existe dos proyectos 
recientemente aprobados por la municipalidad para dar impulso a esta actividad. 
Además, más de la mitad de las familias ubicadas en la parte alta de la ACR se dedican a 
este cultivo y representa una fuente importante generadora de ingresos. Esta actividad no 
tiene un impacto ambiental negativo hacia el bosque, porque el manejo del cultivo es a 
base de tecnología tradicional y orgánica, sin uso de insecticidas y fertilizantes químicos. 

 
2.1.3. Actores Involucrados: 
- Familias de pequeños productores cafetaleros, de las comunidades de Pampa Larga, 

Sávila, Platanal, Alto Miraflores  y Chonta de Platanal. 
- Asociaci·n de productores de caf®: ñAsociaci·n de productores unidos por un futuro 
mejorò, que tiene dentro de sus socios(as) a productores de de Pampa Larga, Sávila, 
Platanal, Alto Miraflores  y Chonta de Platanal. 

- Asociación de productores CEPICAFE, quienes están trabajando en las comunidades 
antes mencionadas proyectos de viveros de café. 

- Municipalidad provincial de Huarmaca, quienes con dos ingenieros agrónomos están 
desarrollando el ñProyecto caf®ò, est§n ejecutando actividades para impulsar el 
desarrollo de este cultivo. 

 
 
 

Dimensión Categoría Sub categoría Índice Café 

Económica/

Productiva 

Existencia de 

demanda del 

producto 

Tendencia de la 

demanda 

Creciente (5) 5 

 

 

 

 

Social 

 

 

Organización de la 

comunidad 

Nivel de organización 

entorno al producto 

Existe organización 

entorno al producto (3) 

3 

Experiencia en la 

actividad 

Tiempo de experiencia 

en la actividad 

Más de 3 años(2) 2 

Existencia de 

Servicios de apoyo 

Tipo de servicio de 

apoyo 

Ofrecen recursos 

económicos (1) 

1 

Ofrecen asistencia 

técnica(0.5) 

0.5 

Impacto social Número de familias 

involucradas en la 

actividad económica 

Más de la mitad de las 

familias (3) 

3 

Ambiental Impactos al medio 

ambiente 

Grado de impacto No hay impacto (6) 6 

TOTAL 20.5 
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2.1.4. Características principales del producto:  
- La mayoría de familias dedicadas a esta actividad desarrollan una agricultura de 

subsistencia, donde prevalecen los altos índices de pobreza rural.  
- Para la mayoría de productores, el café representa el ingreso más importante para el 

mantenimiento de sus familias. Este cultivo ha sido adecuado a las condiciones 
ecológicas por décadas, pudiendo decirse que estamos ante un patrón histórico de 
cultivo. 

- Existe organización en torno al cultivo, pero esta es aún débil, obstaculizando el 
desarrollo de actividades y aprendizaje sobre la producción de cafés especiales.  

- Los niveles de rendimiento son bajos, debido deficiente nivel tecnológico usado en el 
proceso productivo y carece de todo tipo de orientación técnica. 

- Este cultivo de variedad caturra y típica en su mayoría, ha sido instalado hace varios 
años (10 años aprox.) sin embargo no era tan comercial y diferenciado el mercado 
como lo es ahora. En concordancia con las tendencias actuales, algunos grupos de 
agricultores se han especializado y trabajan en orgánico, reconocidos por su perfil y 
características peculiares como su calidad de taza, acidez y sabor balanceado, y se 
ajusta muy bien a los microclimas, la temperatura y la estricta altura (1400 - 1800 
msnm). 

- La recolección se realiza en varias etapas y ocupa gran mano de obra ocupando a la 
mayoría de miembros de la familia. Las principales actividades realizadas son:   

 
V Deshierbos, después de la época lluviosa en abril y mayo, lo realiza 

principalmente el varón  
V Podas, una vez terminada la cosecha se procede realizar las podas de 

limpieza, ente los meses de setiembre y octubre, también el varón de encarga 
de esta tarea. 

V Los riegos, son durante la segunda mitad del año, antes aprovechan las 
lluvias. Estos riegos son de acuerdo a la disponibilidad de agua pueden se 
hasta 2 riegos, situación que en los últimos años se ha llevado a cabo. 

 
Cuadro Nº 13: Calendario productivo del cultivo 

Calendario Productivo:  Cultivo del café 

Actividad/mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Deshierbos     
 
 Varón     

        
  

Podas               
  varón     

Riego           Varón     varón       

Cosecha          

  Familia (10% a 
través 

organización; 10% 
en Chiclayo y 80% 
acopiadores en la 

zona         
Fuente: Elaboración propia, talleres participativos en Sávila, 22 de Julio del 2010 

 
2.1.5. Comercialización: 
- El producto es vendido en tipo pergamino, es decir café despulpado, fermentado, 

lavado y secado. 
- Para la venta, del total de productores tenemos que el 10% lo entrega a su 

organización, el otro 10% lo vende directamente en Chiclayo, y el 80% lo vende a 
acopiadores en la misma zona. 

- Los productores están agrupados en organizaciones locales, algunas de ellas forman 
parten de la Central Piurana de Cafetaleros -  CEPICAFE. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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- La Municipalidad de Huarmaca está gestionando alianzas comerciales con el grupo 
Romero para comercializar el producto.   

- La cadena de valor alrededor del cultivo de café la conforman: productores, 
comerciantes, acopiadores, transportistas, distribuidores, tostadores, comerciantes 
grandes y pequeños, administradores, entidades financieras, exportadores, técnicos y 
profesionales en todos los sectores mencionados, tostadoras, cafeterías, así como la 
agroindustria, entre otros. 

- Es un producto que tiene estabilidad y mayor precio en el mercado solidario, frente al 
mercado convencional; lo que permite mayores ingresos a las familias y garantiza la 
recuperación de la inversión del productor. 

- Existe interés del Estado peruano en la promoción de políticas para el desarrollo de la 
caficultura como: promoción del consumo interno de café, promoción de la producción 
sostenible de las fincas cafetaleras, implementación de un fondo de desarrollo de la 
caficultura, titulación de tierras, crédito a través de Agrobanco, etc. 

- El café ha sido declarado por el Estado Peruano como producto bandera, lo que 
indica la posibilidad de mejorar y ampliar el marco legal que respalde las políticas de 
desarrollo de la caficultura. Así mismo, existe una ley que promueve la agricultura 
orgánica y el café es el producto que lidera este tipo de agricultura. 
 

 
2.2  Actividad: cultivo de maracuyá 
 
2.2.1 Características generales de la zona:  

¶ Ubicación: ACR   : Salitral - Huarmaca (zona baja 
600 ï 1000 msnm) 
Distrito  : Huarmaca 
Provincia : Huancabamba  
Departamento : Piura  
 

¶ Distancia : Limón - Olmos, aproximadamente 50 km 
  Limón ï Piura aprox. 4 horas   

 
2.2.2 Metodología de priorización:  
Se convocaron a talleres con la población en la comunidad de Sávila y se desarrolló un 
taller participativo. A continuación detallamos la metodología usada.  
En plenaria, a través de la dinámica de la ñpapa calienteò, cada participante fue 
señalando las actividades económicas que generan ingresos, elaborándose así un listado 
que comprendieron 02 actividades económicas que se realizan que están dentro de la 
ACR y 6 actividades fuera de ella.   

 
Cuadro Nº 14: Actividades dentro y fuera del bosque 

Actividades dentro del Bosque Actividades fuera del bosque 

1. Ganado caprino / ovino (14) 1. Crianza cuyes (19) 

2. Madera (cedro) (1) 2. Café (23) 

 3. Maracuyá (35) 

 4. Soya (1) 

 5. Papaya (4) 

 6. Frejol bayo (14) 

 
Después de tener el listado de actividades se procedió a aplicar la matriz de priorización 
a las cuatro actividades económicas seleccionadas con mayor puntaje según el perfil del 
grupo, alcanzando el segundo lugar con mayor puntaje fue el cultivo de maracuyá  
(puntaje: 16.5). A continuación presentamos la matriz trabajada en grupo. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Cuadro 15: Matriz de priorización de actividades económicas 
Dimensión Categoría Sub categoría Índice Maracuyá 

Económica/Prod
uctiva 

Existencia de 
demanda del 

producto 

Tendencia de la 
demanda 

Creciente 
(5) 

5 

 
 
 
 
 

Social 
 
 

Organización de 
la comunidad 

Nivel de organización 
entorno al producto 

Existe una 
organización 

interesada en el 
producto 

(2) 

2 

Experiencia en la 
actividad 

Tiempo de experiencia 
en la actividad 

Mas de 3 años 
(2) 

2 

Existencia de 
Servicios de 

apoyo 

Tipo de servicio de 
apoyo 

Ofrecen recursos 
económicos 

(1) 

1 

Ofrecen asistencia 
técnica 

(0.5) 

0.5 

Impacto social Número de familias 
involucradas en la 

actividad económica 

Más de la mitad de las 
familias 

(3) 

3 

Ambiental Impactos al medio 
ambiente 

Grado de impacto Indirectamente impacta 
al bosque (3) 

3 

TOTAL 16.5 
Fuente: Elaboración propia, talleres participativos en Sávila, 21 de Julio del 2010 

 
Esta segunda actividad es característica de la parte baja de la ACR, en terrenos más 
planos y con temperaturas acordes. En este cultivo la demanda también es creciente, por 
ser una zona cercana a la planta procesadora de jugos de maracuyá  en Olmos, por ello 
la demanda por parte de los intermediarios es pujante. 
Actualmente, no se cuenta con una organización formalizada pero si hay grupos de 
productores interesados que vienen agrupándose en torno a este cultivo. Es un cultivo 
con más de 3 años de producción en la zona y está recibiendo el apoyo financiero y de 
asistencia técnica por parte de la municipalidad de Huarmaca, han invertido en plantones, 
espalderas, también se conoce que están por iniciar un proyecto ambicioso financiado 
por FONDOEMPLEO, denominado: άFortalecimiento de capacidades competitivas 

empresariales  de productores y productoras de maracuyá de la zona sur del Distrito de 
Huarmaca - Huancabamba ï Piuraò. En la parte baja casi más de mitad de las familias 
cuentan con este cultivo. Lo que si les preocupa es que el manejo se está llevando 
convencionalmente, lo que implica la utilización algunos pesticidas lo que estaría 
afectando indirectamente su ACR.     
 
2.2.3. Actores Involucrados:  
1) Familia campesinas, las cuales desarrollan la actividad con su propia mano de obra. 
2) Programa Juntos, quienes están organizando a las mujeres en las comunidades para 

que inviertan en la siembra de este cultivo. 
3) Gran porcentaje de familias de las comunidades de Limón, Los Algarrobos, Pampa 

Larga y Sávila pertenecientes la parte media - baja de la ACR están sembrando este 
cultivo intentado mejorar su situación económica; el maracuyá es un cultivo 
alternativo, no tradicional y de exportación, y se considera muy promisorio. 

4) La empresa de capitales ecuatorianos QUICORNAC ubicada en Olmos, está 
comercializando actualmente el producto mediante acopiadores locales. 

5) La Municipalidad de Huarmaca, también iniciará la ejecución de un proyecto para la 
ejecución de actividades que promuevan el desarrollo de este cultivo. 
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2.2.4. Características principales del producto: 
 

V La época para preparar sus almácigos es entre los meses de junio a agosto. 
V La instalación y siembra es en enero, aprovechando las lluvias de verano.  
V Terminado este periodo lluvioso planifican los deshierbos, entre agosto o 

setiembre. 
V Es exigente en riego por ello deben hacerse cada 10 a 15 días.  
V Requiere de podas de formación cuando el cultivo esta pequeño y luego después 

de la cosecha las podas de limpieza. 
V La cosecha se realiza a finales de año, si es que la siembre se inicia en enero, 

luego su siguiente cosecha es a mitad de año, procediendo consecutivamente ese 
orden para la posteriores cosecha. 

V La venta se realiza en fruta fresca. 
V Comercialmente se conocen dos variedades: el maracuyá amarillo y el morado. 

Siendo más común el amarillo, porque es adaptable a su variedad climática y de 
altitudes. 

V No se cuenta con una organización que permita que este negocio se produzca en 
condiciones adecuadas y con mercado asegurado.  

V No existen centros de acopio en la zona. 
V Poder de negociación bajo de los productores debido a su desorganización. 
V El paquete tecnológico del proceso productivo que emplean los pequeños 

agricultores, es un modelo de producción tradicional convencional, produciendo 
indirectamente impacto ambiental, pero cabe señalar que los pequeños 
productores utilizan muy pocos químicos para la producción debido a los altos 
costos de los mismos. 

V En general tienen vías de acceso principales adecuadas para trasladar el producto 
para la comercialización, la dificultad se puede presentar en las vías de acceso 
secundario los mismos que dificultan el proceso de llevar el producto al centro de 
comercialización principal o secundario.  

 
 

Cuadro Nº 16: Calendario productivo del cultivo 

Calendario productivo:  Cultivo maracuyá 

Actividad/mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct 
No
v 

Dic 

Almácigos 
 

        
  

Familia  
      

  

Siembra e 
instalación de 
postes  

Famili
a  

        

    

    

  

    

Deshierbos  

 

 familia        

  

Familia     

Riegos (10 a 15 
días) 

  

  

Varón     

Podas    

  

Varón     

  
varó

n 
  

        

Cosechas 

  

        

 
 

Familia  

      

Familia 
(100% 

intermedia
rios para 
venta a 
Olmos) 

Fuente: Elaboración propia, talleres participativos en Sávila, 21 de Julio del 2010 
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2.2.5. Comercialización: 
- Para la venta del producto, el 100% lo entrega a acopiadores que llegan a zona, luego 

los acopiadores lo entregan a la planta procesadora de jugos ubicada en Olmos. La 
zona de producción hasta la planta (QUICORNAC) está muy cercana, ventaja que 
tienen para la mayor demanda y abastecimiento de esta planta.  

- El poder de negociación en el caso de la maracuyá, los compradores se inclinan por 
un producto de calidad (Tamaño, color y textura). Dependiendo de estas cualidades y 
del mercado se basa el poder negociador de los clientes.  

- El sistema de producción y comercialización que actualmente realizan es de forma 
individual y no en forma grupal; los agricultores se dedicaban a la siembra de otros 
cultivos por lo cual han visto en el cultivo de maracuyá una alternativa potencial para 
producir y así obtener mayores ingresos familiares. 

- No existen centros de acopio en la zona. 
- La compra que se demanda es a grandes volúmenes del producto, que colocan a los 

acopiadores / compradores en posición de imponer precios más que negociar. 
 
 

2.3. Actividad: Crianza de Ganado Vacuno  
 
2.3.1. Características generales de la zona:  

¶ Ubicación:  
ACR  : Salitral ï Huarmaca 

 
Distrito  : Salitral  

 
Provincia : Morropón  
Departamento : Piura 

¶ Distancia : Salitral - Piura, 2 horas aprox. 
 
2.3.2.  Metodología de priorización: 
Se convocó a la población de Serrán, Las Huacas, Malacasí, Hornopampa y Palo Blanco 
a la comunidad de Serrán, donde se desarrolló el taller participativo. A continuación 
detallamos el proceso de selección y priorización utilizado.  
En plenaria, a través de la dinámica de la ñpapa calienteò, cada participante fue 
señalando las actividades económicas que generan ingresos, elaborándose un listado 
que  comprendieron 08 actividades económicas que se realizan dentro de la ACR y 14 
actividades fuera de ella.   
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Cuadro Nº 17: Actividades dentro y fuera del bosque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lue
go 
de 

acu
erdo al perfil del grupo se logro una aproximación cuantitativa respecto al número de 
familias de los participantes que se dedican a las diferentes actividades económicas 
identificadas inicialmente. De acuerdo a ello se seleccionó 06 actividades con mayor 
puntaje alcanzado, siendo estas:  

 
- Ganado vacuno (8) 
- Crianza aves corral (7) 
- Maíz duro amarillo (6) 
- Soya (5) 
- Ganado caprino / ovino (4) 
- Frejol caupí (4) 

 

Se aplicó la matriz (previamente validada con los participantes) a las 6 primeras 
actividades económicas seleccionadas; de la priorización la primera actividad priorizada 
fue: Ganado vacuno (puntaje: 16) 
Esta priorización, se argumentó porque tiene mercado demandante estable tanto local 
como en Piura, este último a través de los intermediarios. Se cuenta con una 
organización de ganaderos, legalmente constituida y aproximadamente la mitad de las 
familias se dedican a esta actividad. El manejo del ganado es extensivo casi la mitad del 
año, donde el alimento lo obtienen del bosque, y es a partir del mes de agosto donde los 
rastrojos de sus cosechas son la principal fuente de alimento, por ello indican que el 
impacto hacia su medio ambiente es mínimo, porque saben explotar racionalmente su 
bosque. A continuación presentamos la matriz de resultados obtenidos:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades dentro del bosque Actividades fuera del bosque 

1. Ganado vacuno (8) 
2. Ganado caprino / ovino (4) 
3. Crianza equinos (1) 
4. Leña (1)  
5. Caza de venados   (0) 
6. Servicio de "rodeo" del 
ganado (0) 
7. Postes de madera (0) 
8. Apicultura (0) 
 
 
 
 
 

1. Crianza aves corral (7) 
2. Maíz duro amarillo (6) 
3. Soya (5) 
4. Frejol caupí (4) 
5. Crianza chanchos (4) 
6. Mango criollo (3)  
7. Limón (2)  
8. Plátano (2) 
9. Cacao (2)  
10. Crianza cuyes (1) 
11. Pequeños negocios (venta carne, 
verduras) (1) 
12. Servicios veterinarios (1) 
13. Tejidos a telar (0) 
14. Elaboración de adobes (0) 
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Cuadro 18: Matriz de priorización de actividades económicas 
 

Dimensión Categoría Sub categoría Índice Ganado 
vacuno 

Económica/
Productiva 

Existencia de 
demanda del 

producto 

Tendencia de la 
demanda 

Estable  
(3) 

3 

 
 
 
 

Social 
 
 

Organización de la 
comunidad 

Nivel de organización 
entorno al producto 

Existe 
organización 
entorno al 
producto 
(3) 

3 

Experiencia en la 
actividad 

Tiempo de experiencia 
en la actividad 

Mas de 3 años  
(2) 

2 

Existencia de 
Servicios de apoyo 

Tipo de servicio de 
apoyo 

No existe apoyo  
(0) 

0 

Impacto social Número de familias 
involucradas en la 

actividad económica 

Aproximadamente 
la mitad de las 
familias 
(2) 

2 

Ambiental Impactos al medio 
ambiente 

Grado de impacto No hay impacto  
(6) 

6 

TOTAL 16.0 
Fuente: Elaboración propia, talleres participativos en Serrán, 20 Julio del 2010 

 
2.3.3. Actores involucrados:  
Los principales actores involucrados son los que se detallan a continuación: 
 
- Familias campesinas de las comunidades en el ámbito de influencia del ACR, 

aproximadamente la mitad de las familias (de todas las comunidades antes 
mencionadas) se dedican a esta actividad; en las tareas que se realizan para el 
cuidado y alimentación del ganado participan todos los miembros de la familia; pero 
son los hijos menores quienes se encargan del pastoreo. 

- Existen asociaciones de ganaderos en las comunidades de Serrán, Salitral, 
Hornopampa, Las Huacas, Palo Blanco y Malacasí. Es importante señalar también 
que los representantes de estas asociaciones de ganaderos a su vez forman parte del 
Comité del Área de Conservación Regional (ACR) Salitral ï Huarmaca. Como 
asociación de ganaderos, realizan campañas sanitarias con el objeto de prevenir y 
controlar las principales enfermedades, en la zona se cuenta con promotores 
pecuarios (capacitados durante la ejecución del Proyecto Algarrobo); sin embargo, el 
nivel de organización no es para la venta. 

- Acopiadores locales, quienes compran el producto en la misma casa del productor; 
los principales mercados donde se lleva el producto es Chiclayo y Piura. 

 
2.3.4. Características principales del producto:  
Algunas características de productos son las siguientes: 
- Se realizan dos campañas de vacunación, al inicio y mitad de año, cuando empieza 

las lluvias y el ganado permanece en el bosque y en julio cuando retornan del bosque. 
- La crianza es a campo abierto, en el bosque de Enero a Julio y de los rastrojos de las 
cosechas o ñrozosò; cuyos terrenos han sido cultivados principalmente con arroz y 
maíz. 

- Bajos niveles productivos, debido principalmente al tipo de crianza, campo abierto. 
Estos animales debido a su deficiente alimentación, tienen una pobre calidad de 
carcasa comparada con la requerida por el mercado, además de presentar un bajo 
rendimiento de carcasa. 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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- Participan todos los miembros de la familia en la labores de crianza; sin embargo 
recaen en los hijos menores el pastoreo de este ganado. 

- La producción de carne se caracteriza por realizarse en un sistema no especializado, 
al no criarse razas específicas para la producción de carne, mayormente provienen de 
la crianza de ganado criollo en cruce con raza cebú. 

- La producción de carne de ganado vacuno presenta una estacionalidad muy 
marcada, llegando a sus producciones más altas en los primeros meses del año, 
principalmente febrero y marzo; este incremento en la producción es 
indiscutiblemente influenciado por los factores climáticos, en especial por la llegada 
de la época de lluvias y, en segundo término, porque necesitan recursos económicos 
para la etapa escolar. 

- El mejoramiento y manejo del ciclo de reproducción son factores que no son tomados 
en cuenta; hay pocos casos que en los meses de julio y agosto aplican un refuerzo 
vitamínico para asegurar una buena reproducción; a continuación presentamos el 
cuadro N° 19 para un mayor detalle sobre el  calendario productivo.    

 
 

Cuadro Nº 19: Calendario productivo, crianza de ganado vacuno 

CALENDARIO PRODUCTIVO:  CRIANZA GANADO VACUNO  

Actividad/mes 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Campaña 
vacunación 
 

Varón         
  

varón 

        
 

Desparasitación            
  

  
Varón 

      

Alimentación  
BOSQUE,  se encarga la familia  ROZO, encarga la familia  

Refuerzo 
vitamínico para 
la reproducción  

          
  

Varón 

        

Ventas  

varón ( 25%venta a mercado local ( 3 
reses por semana) intermediarios 75% 

para venta a Piura) 

              
Fuente: Elaboración propia, talleres participativos en Serrán, 20 de Julio del 2010 

 

2.3.5. Comercialización:  
- Esta actividad es informal tanto en la parte tributaria (95%) como en la parte comercial 

en la que no existen ningún documento de compra y venta, además se tienen muchos 
intermediarios, acopiadores que hace menos competitiva la actividad. 

- Existe organización de ganadero en todas las comunidades, sin embargo el nivel 
organizativo es aún débil y no es para la comercialización. 

- El acopiador compra el ganado en una la misma casa del productos; no existe centro 
de acopio; y traslada el ganado hasta ciudades como Piura y Chiclayo principalmente. 

- El mercado local representa aproximadamente el 25% de las ventas, 02 reses por 
semana; y el 75% restante es vendido a intermediarios regionales y nacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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2.4. Actividad: Cultivo de Soya  
 
2.4.1. Características generales de la zona:  

¶ Ubicación:  
ACR  : Bosque seco de Salitral y Huarmaca 
Distrito(s) : Salitral y Huarmaca 
Provincia(s) : Morropón y Huancabamba 
Departamento : Piura  

¶ Distancia : Salitral ï Piura 2 horas aprox.  
 
2.4.2. Metodología de Priorización:   
Se convocó a la población de Serrán, Las Huacas, Malacasí, Hornopampa y Palo Blanco 
a la comunidad de Serrán, donde se desarrolló el taller participativo. A continuación 
detallamos el proceso de selección y priorización utilizado.  
Se aplicó  la matriz a las 6 actividades económicas seleccionadas según el perfil del 
grupo, priorizándose como segunda actividad el cultivo de soya con un puntaje: 13. 
La segunda actividad priorizada fue el cultivo de soya, que en los últimos años ha crecido 
la demanda de este producto en comparación con los otros, por ello aproximadamente la 
mitad de las familias están optando por sembrar este cultivo, aunque el manejo que se 
esta llevando si esta impactando indirectamente a su bosque, porque hay la aplicación de 
abonos químicos y pesticidas. Todavía no se cuenta con una organización entorno a esta 
actividad. 

 
Cuadro 20: Matriz de priorización de actividades económicas 

Dimensión Categoría Sub categoría Índice Soya 

Económica/
Productiva 

Existencia de demanda 
del producto 

Tendencia de la 
demanda 

Creciente (5) 5 

 
 
 
 
 
 

Social 
 
 

Organización de la 
comunidad 

Nivel de organización 
entorno al producto 

No existe 
organización (0) 

0 

Experiencia en la 
actividad 

Tiempo de experiencia 
en la actividad 

Más de 3 años (2) 2 

Existencia de Servicios 
de apoyo 

Tipo de servicio de 
apoyo 

Ofrecen recursos 
económicos (1) 

1 

Impacto social Número de familias 
involucradas en la 

actividad económica 

Aproximadamente la 
mitad de las familias 
(2) 

2 

Ambiental Impactos al medio 
ambiente 

Grado de impacto Indirectamente 
impacta al bosque 
(3) 

3 

TOTAL 13.0 
Fuente: Elaboración propia, talleres participativos en Serrán, 20 de Julio del 2010 

 
 
 
2.4.3. Actores Involucrados:  

- Aproximadamente la mitad de las familias campesinas están optando por sembrar 
este cultivo por ser una actividad agrícola, principalmente en las comunidades de 
Hornopampa y Palo Blanco es en donde existe mayor número de familias 
dedicadas a esta actividad. 

- Se ocupa a toda la familia en labores de siembra, labores culturales, cosecha y 
post cosecha. 

- Acopiadores locales, quienes compran el producto directamente en la casa del 
productor; los acopiadores llevan el producto al mercado Moshoqueque en 
Chiclayo. 
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2.4.4. Características principales del producto:  
- Este cultivo está reemplazando otros cultivos tradicionales de la zona como el 

algodón y maíz; que por la demanda que tienen, cada vez son más las familias 
que apuestan por sembrar.   

- Este cultivo lo siembran dos veces al año, cuando disponen de agua, los meses 
de siembra son enero o febrero y junio o julio, aquí participa toda la familia. Luego 
viene tareas como aporque, al mes; deshierbos, cuando termina la época de lluvia 
y la fumigación en la época de mayor frio, donde aparecen algunos problemas 
sanitarios que controlar.  

- Dentro de la curva de ingreso familiar anual durante los meses de Febrero a Abril  
los niveles de ingresos son más bajos; luego de Mayo a Julio estos van subiendo 
pues en estos meses es época de cosecha y venta de soya. 

- Para la siembra de este cultivo, algunas familias reciben préstamos, por parte de 
prestamistas informales y cajas de ahorro. Sin embargo, la mayoría de familias 
prefiere acudir a la ñhabilitaci·nò de un prestamista informal quien facilita dinero 
pero al final de la campaña el productor le devuelve con parte de la cosecha; por 
ser el proceso más rápido y sin tanta documentación de soporte. 

- El manejo del cultivo es convencional, donde hay aplicación de fungicidas para 
controlar problemas sanitarios como el oídium que es una enfermedad más 
común en la zona; en el caso de los fertilizantes es mínima la aplicación. En el 
siguiente cuadro presentamos un cuadro con el calendario productivo del cultivo. 
 

Cuadro Nº 21: Calendario productivo cultivo de soya 

Calendario Productivo:  Cultivo de soya 

ACTIVIDAD/MES E F M A M J J A S O N D 

Preparación de 
terreno y siembra 
 

familia        

familia  

        

  

Aporque      
Varón 

    
    

varón 

        

Deshierbo     

Varón 

        

varón 

        

Fumigación        
varón 

  
              

Cosecha          

familia  

        

familia  

    

Venta          

varón 
(30% 

mercado 
local, 70% 
Chiclayo)          

varón 

    
Fuente: Elaboración propia, talleres participativos en Serrán, 20 de Julio del 2010 

 
2.4.5. Comercialización:  

- La cosecha es en el mes de mayo, mes que también venden el producto, 
destinando casi un 30% para la venta local y un 70% lo llevan a Chiclayo. 

- Los canales de comercialización, son a través de potenciales compradores y/o 
intermediarios quienes acopian el producto (almacenaje) e intermedian para luego 
colocar el producto en mercados de Chiclayo. 

- El productor entrega el producto a un acopiador, el momento de venta lo decide el 
productor. Los gastos en los que incurre el productor es el flete, denominado 
"acarreo", que transporta su cosecha desde el campo hasta su casa para el 
secado y/o limpieza del grano para luego venderlo.  

- No existe comercialización para la venta. 
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CAPÍTULO III: 

  
Sondeo de mercado de las 

actividades priorizadas 
 

 

 

A continuación presentamos los principales resultados del sondeo de mercado para los 
productos priorizados: café, maracuyá, soya y frejol caupí. La información presentada  ha 
sido elaborada utilizando la metodología del Centro Internacional de Agricultura Tropical ï 
CIAT, la cual propone conocer las tendencias de mercado, así como de manera 
específica y detallada a los actores directos e indirectos que participan en la cadena de 
producción y distribución del producto, la función que cumplen en el proceso, su 
ubicación, los volúmenes que manejan, los precios de compra y venta, entre otra 
información relevante. Cabe mencionar que aunque fue priorizada la ganadería de 
vacunos, está no pasó al sondeo de mercado porque antes hubo una reunión con la 
comunidad en donde se reflexionó respecto a las actividades priorizadas y se estableció 
que era muy difícil lograr la viabilidad comercial de la ganadería vacuna en el corto plazo 
así como el negativo impacto ambiental sobre el área de conservación en la medida que 
el pastoreo se realizan en dichas áreas en cantidades mayores a su capacidad de carga. 
Debido a lo anterior la actividad ganadera se cambio por la tercera actividad priorizada: 
cultivo de soya. 
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III.- Sondeo de mercado para productos priorizados: 
 
3. 1.- Sondeo de mercado del café 
 

3.1.1 Descripción del producto 
 

Nombre Científico: Coffea arabica L. /  C. canephora Pierre 

Origen: Sudán y Etiopía 
Familia: Rubiáceas 

Variedades importantes: 
Típica, Caturra rojo, Paché, Catimor, Caturra 
amarillo, Criollo. 

Período Vegetativo: 
2.5 - 3 después de injertado. La producción 
empieza a los 5 años. 

Requerimiento de Suelo: 
 Textura Franco arcilloso, Materia orgánica 10-20 
TM/Ha., pH 5-6 

Epocas de Siembra : Todo el año. 
Epoca de Cosecha: Julio-Agosto 
Temperatura optima: 18 - 23º C. 
Jornales (nº/ha):  
Instalación 60-80 jorn./Ha. 
Mantenimiento y Cosecha 120 jorn./Ha. 
Rendimientos (kg/ha):  
Promedio Nacional 535 Kg. 
Promedio Potencial 600- 1,200 Kg. 
Costo Producción (US $/ha):  
De instalación: 1,200 -1,300 
De mantenimiento y cosecha 1,300 - 1,500 
Mercados demandantes:  
Mercado Nacional      Lambayeque, Lima 
Mercado Internacional USA, Alemania, Holanda. 
Manejo Técnico:  
Semilla (Plantas/ha): 2,500- 3,000. 
Semillas por golpe: 1 
Distanciamiento de siembra (m): 2*2 ó 2*1.5 
Fertilizantes:  
Nitrógeno (N)  (kg/ha): 80(I), 100(ll), 150(III). 
Fosforo (P)  (kg/ha): 50(I), 80(II), 50(III). 
Potasio (K)  (kg/ha): 50(I), 80(II), 120(III). 
Materia orgánica (tn/ha) 10 
Riego:  
Frecuencia de Riego (días): 10 (jóvenes), 20- 30 (adultas) 
Volumen por campaña (m3/ha) 10,000 - 12,000. 

Principales Plagas: 
Leucoptera coffiella o "Minador de hoja",  
Hypothenemus hampei, o "Broca del café", Coccus 
hesperidiumi o "Queresa". 

Principales Enfermedades: 
  Hemielia vastratix o "Royal del café", Pellicularia 
Koleroga o "Moho o tizón", Mycena citricolor o "Ojo 
de gallo", Fusiarosis sp o "Pudrición de raíz" 

Consideraciones Adicionales:   
  Altura de planta (m) 1.5 - 2.2 
  Profundidad de raíz (m) 0.6 ï 1 
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El Café es un cultivo permanente, producido por el árbol del cafeto. Estos arbustos 
requieren una temperatura elevada (20° a 25° C) y una humedad atmosférica importante. 
Es una planta de semi-sombra, que hay que proteger de los vientos y de las temperaturas 
bajas. La primera cosecha de un árbol de café se produce alrededor de los 2 años, 
tomando aún hasta 2 ó 3 años más que el árbol alcance su producción normal. Los 
árboles pueden producir frutos de calidad hasta 20 años,  posteriormente la calidad del 
fruto declinará. La variedades que se cultiva en la zona son principalmente Típica, 
Caturra. 

 
El café pergamino se obtiene luego del despulpado, fermentado y lavado. Posteriormente 
se somete a un proceso de secado. Uno de los principales factores por los que los 
productores incurren en el mal lavado, es por el conjunto de tareas en simultáneo que 
tiene que desarrollar el propietario en la época de cosecha, como en el control mismo de 
la actividad de la cosecha, el fermentado, secado, etc. que hace que se haga esta 
actividad de manera muy apresurada. 

 
 

3.1.2 Breve descripción de la cadena (eslabones, actores directos, indirectos) 
 

En el siguiente cuadro presentamos los actores directos sus principales funciones y 
algunas características. 

 
Cuadro Nº 22: Actores directos, funciones y características 

Actores directos Funciones Características 

Proveedores de 

semilla 

 

Producción y 
Comercialización de 
plántulas en viveros 

- Conductores de viveros frutícolas.  
- Son pequeños ubicados en Olmos y 

también los mismos productores 
locales. 

Productores(as) 

 

Compra de semilla, 
producción, cosecha y 
venta del producto 

- En el ACR la mayoría son pequeños 
productores entre ¼  - 1 has que hacen 
un total de 30 Has. 

- Pocos acceden a créditos de cajas 
municipales o de ahorro y crédito o de 
los acopiadores mayorista 

Acopiadores  

 

Acopio y comercialización 
del producto 

- Hay acopiadores locales y mayoristas 
ubicados en Chiclayo y Ecuador. Los 
locales asumen estrategias para 
fidelizar a los proveedores. 

- Los mayoristas de Chiclayo se ubican 
en la Calle Salas, Av. Leguía   de José 
Leonardo Ortiz 

Procesadores 

/exportadores 

 

Compra, almacenamiento 
selección  embalaje y 
exportación  del producto. 
También hay 
industrialización para 
consumo nacional 

- Están ubicados principalmente en 
Chiclayo (ALTOMAYO,  empresa 
dedicada al procesamiento de café 
PRONATUR) en el parque Industrial N° 
K de Chiclayo. 

- Estos solamente seleccionan el producto 
por tamaño descartando las impurezas, 
embalaje. Tostado, molienda y embalaje. 

Distribuidores Compra y distribución del 
producto desde los 
acopiadores, 
procesadores o 
importadores hasta el 
consumidor 

- Lo realizan comerciantes de mercado de 
abastos, bodegas, pulperías. 

- Cuando se industrializan  ejemplo 
participan también los supermercados) 

Consumidor 

 

Compra y consumo del 
producto 

Los consumidores nacionales principalmente 
son todos los estratos. 
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Entre las empresas procesadoras ï exportadoras de Lambayeque con los cuales se 
relaciona los acopiadores mayoristas tenemos: 

 
A. Rinaldi S.A de Antonio Rinaldi: Empresa peruana dedicada a la producción y  

comercialización, principalmente del Café especial  
Orgánico cuyo fin está orientado a una labor social. Calle Juan Fanning, 195 ï 
Chiclayo. 
 

B. Altomayo S.A. Huancaruna Perales Ricardo Tedy (Altomayo), ubicada Carretera. 
Panamericana Norte Nro. 3.5. Como empresa perteneciente al Grupo PERHUSA, 
cuenta con el respaldo de mas de 40 años en el negocio cafetalero; experiencia que 
va desde la siembra y cosecha, hasta el proveimiento a consumidores finales. La  
marca ha logrado cruzar fronteras y actualmente nuestros productos se 
comercializan tanto en América como en Europa. 
 

C. Pron Natur, empresa dedicada a la producción, procesamiento y exportación de 
productos agrícolas y particularmente frutas, entre ellos café. Se ubica en el Parque 
Industrial de Chiclayo N° K. su Gerente Bernhard Riggs Jan. 
 

D. PROASSA es otra empresa de Lambayeque que acopia y comercializa café 
orgánico y de otras denominaciones. Se ubica en Manco Capac 725 Urb San Juan ï 
Chiclayo. 

 
Actores indirectos: Está constituido por: 

1. Proveedores de insumos: sacos,  agua, 
2. Proveedores de servicios: transporte, asistencia técnica, crédito. Participan 

instituciones de apoyo (ONGs) 
3. Proveedores de información: más vinculados a los acopiadores mayoristas, 

procesadores y exportadores 
4. El Estado mediante políticas de promoción del producto: PROMPERU, 

MINCETUR, Banco de la Nación. 
 
3.1.3 Mercado proveedor y de la oferta 
Las zonas de producción de café en la zona de estudio (Huarmaca) son los caseríos de 
Chonta de Platanal y Alto Miraflores. En las áreas mencionadas se tienen instaladas 
aproximadamente 30 Hás. Que involucran a 40 productores cafetaleros, minifundistas 
que dada las condiciones climáticas con las que cuentan (zona alta), les permite cultivar 
este producto, esto obedece también a una costumbre o tradición que se viene dando de 
generación en generación en la zona, tal es así que sus formas de siembra son 
sumamente tradicionales y no cuentan con ningún tipo tecnologías e innovación en sus 
cultivos. 
Los rendimientos por hectárea registrados por estos productores es de aproximadamente 
de 8 qq por Há por campaña año  La variedad cultivada es la caturra o típica, que es 
comercializada en coco (sin pilar) y que se entrega a un acopiador local llamado Lino 
Cueva quién paga S/.330 qq de café en cerezo (coco) y S/.350 qq en pergamino. La 
venta es individual y con pagos inmediatos o al contado, las cosechas de este producto 
son generalmente en los meses de noviembre y se comercializa en coco (sin pilar). 
 
Este acopiador entrega a los principales comerciantes de café y cacao de Moshoqueque 
quienes a la fecha vienen pagando S/.320 qq de café pelado y S/.430 qq de café 
pergamino8, pero cabe resaltar que como el café es un producto que se cotiza en la bolsa 
de productos su precio esta sujeto a esas fluctuaciones. 
 

                                                           
8
 Precios dados al 28.08.2010 por mayoristas de Moshoqueque 
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Se conoce además que los principales clientes o mercados de destino de estos 
mayoristas de Moshoqueque son procesadores y exportadores tales como A. Rinaldi, 
Ovidio Huancaruna (Altomayo), Pron Natur, quienes a su vez tienen como destino final 
los consumidores de supermercados, bodegas, restaurants, cafeterías entre otros. 
 
3.1.4 Mercado demandante 
Como se conoce, el mercado de café es muy amplio y diverso, y en los últimos años con 
el auge de los productos orgánicos ha venido teniendo una demanda creciente más aún 
por la calidad presentada en las zonas alto andinas del Perú y en Piura. 
Una de las principales muestras de este auge es la experiencia en Piura de CEPICAFÉ, 
quien se ha posicionado como uno de los principales proveedores de café orgánico de 
nuestro país, con un producto que destaca por su calidad y principalmente que dentro de 
su desarrollo destaca el trabajo de cientos de familias de la zona andina de Piura. 
Tal es la importancia del café piurano que se tiene a mayo del 2010 un producción sólo 
en Piura de 372 TM. de café mientras que el año pasado en el mismo mes fue de 255 
TM. es decir se incremento la producción en 45.9%9. 
A mayo del 2010 se han exportado 189 TM. de café sólo en Piura, que representan un 
ingreso de 640 miles de dólares.10 
En el caso específico de los productores de Huarmaca, su café sigue la siguiente ruta 
comercial con la intervención de los actores que en ella participan 
 

Gráfico N° 03: Flujo de comercialización del producto del café 
 

       Fuente: Equipo Swisscontact, talleres participativos de análisis de cadena de valor, Sávila 24 de Agosto del 2010 

 

 
3.1.5 Mercado ofertante  
 
Actores Directos 
 
Productores de Huarmaca11: En el ACR la mayoría son pequeños productores entre ¼  
- 1 has., suman un total de 30 Has. que involucra a 40 productores de los caseríos de de 

                                                           
9
 Síntesis económica Banco Central de Reserva del Perú ï Sucursal Piura , mayo 2010 

10
 Síntesis económica Banco Central de Reserva del Perú ï Sucursal Piura , mayo 2010 


