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RESUMEN 

La presente investigación, sobre La cadena de valor del cultivo de la naranja (citrus 

sinensisJ de la provincia de Mariscal Cáceres - Región San Martín, consistió en 

analizar los eslabones de la cadena de valor, tanto de las actividades primarias y de 

apoyo, donde se ha determinado que entre los involucrados del sector existe un débil 

nivel de organización de los productores, desde la logistica interna, operaciones, 

logística externa, marketing y servicio postventa; de igual manera hay debilidades 

pronunciadas en lo concerniente al abastecimiento, gestión de los recursos humanos, 

infraestructura y desarrollo de tecnologías. 

Se trabajó el análisis del entorno interno y externo, a través de un taller con los 

productores, donde se elaboró la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, con el listado de la matriz, se plantearon estrategias de desarrollo o 

mejoras para el sector productivo de la naranja. 

Finalmente se determinó las causas y sub-causas del problema del débil nivel de 

organización de los productores, utilizando como herramienta de análisis el diagrama 

de lshikawa, evaluando para los componentes del sector productivo, tales como el 

fruto, el cultivo, el mercado y los productores, visualizando las causas y sub-causas del 

diagrama, y enfatizando en la solución se puede realizar propuestas estratégicas 

trabajadas en el análisis del entorno y disminuir los riesgos e incertidumbres del cultivo 

en los próximos años. 



ABSTRACT 

The present study on orange crop value chain (Citrus sinensis) in Province of Mariscal 

Caceres - Reg\on San Mart\n, cons\sted on analyz\ng the l\nks of value cha\ns, so both 

primary and support activities, where it has determinad that among those involved of 

sector exist a litt)e bit organization leve! of producers, from an interna! logistic, 

operations, externa! . logistic, marketing and post-sales service; also there are 

weaknesses pronunciated in conceming to the supplying, human resources managing, 

infrastructuring and tecnology developing. 

The study was worked at interna! and externa! environment through a workshop with 

producers, where the matrix was developed with Strengths, Weaknesses, Opportunities 

and Threats (SWOT) and wtth the Hsted; strategies were raised with development or 

improvements fer productiva sector of orange. 

Finally, it was determined the causes and sub-causes of problem of the low level of 

organization of producers, using as a tool of analysis the lshikawa's diagram, evaluating 

for components of productive sector, such as the fruit, crop, market and producers, 

browsing causes and sub-causes with it, and putting emphasis to the solution could 

perform strategic proposals worked on analysis of environment and reducing the risks 

and doubt of cultivation the next years. 



l. INTRODUCCIÓN 

Para entender la cadena de valor de un determinado sector económico, es 

menester estar cerca de la actividad, desde esa óptica y mediante una recolección en 

campo de los principales datos del sector citrícola de la provincia de Mariscal Cáceres, 

el estudio nos ha conducido a conocer muy de cerca los pormenores de la actividad 

agrícola de los involucrados a la producción de naranjas. Según la Oficina de 

Información Agraria Juanjui, la actividad citricola en la provincia de Mariscal Cáceres es 

responsable del 40% de la economía de la Provincia, del cultivo depende un 

aproximado de 1,500 familias, las condiciones edafoclimaticas de la zona han 

propiciado el desarrollo de la actividad citrícola y el reconocimiento de la naranja de 

Juanjui como una de las más agradables, pero la falta de políticas locales que permitan 

su sostenibilidad ha generado problemas con repercusiones en la baja rentabilidad del 

cultivo de naranja, derivado de la baja productividad, existencia de intermediarios, 

perdidas por deficientes prácticas agrícolas y de postcosecha, la aparición de plagas y 

enfermedades, bajos precios del productor y la incapacidad de los propios productores 

para organizarse y comercializar directamente la producción, a esto se suma la baja 

presencia de las lluvias reduciendo la productividad de 250,000 a 35,000 

naranjas/ha/año. 

Todo esto ha generado sumergir a la actividad citrícola en la actual crisis que se 

encuentra, pero los pocos productores que se resisten al cambio de su cedula del 

cultivo se han organizado para participar de los talleres organizado por entidades 

gubernamentales como el PEHCBM, DEVIDA, MINAG, etc, Organizaciones no 

Gubernamentales y los mismos productores bajo asociaciones con débiles niveles de 

organización, interesados en que la actividad mejore. 

En tal sentido las actividades agrícolas en la provincia de Mariscal Cáceres, se 

desarrollan en forma irregular; pues la presencia del Estado en las diferentes fases de 

producción del cultivo es sumamente débil no permitiendo obtener niveles 

considerables de producción. Además se sabe que en la provincia se presenta un gran 

porcentaje de áreas agrícolas no cultivadas; por lo que se hace necesario y de interés 

conocer cuáles son las reales caracteristicas de la cadena de valor de la actividad 

citrícola y a raíz de ese conocimiento de todos los eslabones primarios y de apoyo de la 

cadena de valor del cultivo de cítrico, permitirá plantear estrategias de impacto para 

buscar incrementar el valor de las áreas citrícolas; consecuentemente el 
[1] 



empoderamiento de los involucrados directos e indirectos de este cultivo perenne como 

es la naranja; por todo lo descrito la investigación persiguió los objetivos del trabajo en 

los siguientes puntos. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

Analizar los eslabones de la cadena de valor del cultivo de la naranja (Citrus 

sinensis) de la Provincia de Mariscal Cáceres - Región San Martf n 

1.1.2. Objetivos especfficos 

a. Caracterizar las actividades primarias y de apoyo de cada uno de los eslabones 

de la cadena de valor del cultivo de la naranja. 

b. Contar con una matriz FODA del sector económico de la naranja y sus posibles 

estrategias de mejoras de desarrollo para el sector productivo. 

c. Analizar las causas y sub-causas que frenan el desarrollo de la actividad citrf cola 

en la Provincia de Mariscal Cáceres. 

[2] 



11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. El Diagnóstico 

Según Garza, (2011 ), el diagnóstico debe de hacerse con una perspectiva y 

visión de sistema por su competitividad; debe conducir hacia un cambio; debe ser un 

proceso participativo o su resultado será parcial, se debe enfocar siempre como una 

relación de ayuda, y para ello se necesita el análisis FODA como herramienta de 

análisis primario para comprender un sector productivo. 

El diagnóstico externo en la organización es un sistema en permanente contacto 

con su entamo con el que interactúa de diversas formas, por ello, es importante 

conocer la manera en que los factores económicos, demográficos, ambientales 

sociales, jurídicos, políticos y culturales pueden favorecer u obstaculizar su gestión. El 

conocimiento de éstos permite a la empresa evaluar su posición y aprovechar tos 

espacios favorables, estar preparada para contrarrestar los que la pueden perjudicar, 

conocer las posibilidades de comercialización de los productos de la empresa, la 

información generada permite detectar las Oportunidades y Amenazas. 

Mientras que el diagnóstico Interno; en toda organización internamente existen 

valores compartidos, una estrategia, estructura, sistemas, estilo, recursos humanos y 

habilidades desarrolladas su conocimiento permite identificar los márgenes de acción, 

detectar las fortalezas y debilidades y las oportunidades de mejora. Para establecer 

una estrategia de acción se requiere elaborar et diagnóstico de la situación actual de la 

companía, para su logro se requiere la información proporcionada por los diagnósticos 

interno y externo, la historia y misión de empresa. A partir del diagnóstico actual se 

derivan ta visión, los posibles escenarios y el plan de acción el cual se caracteriza por 

su dinamismo ya que está sujeto al monitoreo, la vigilancia y detección temprana de 

cambios externos e internos que genera la correspondiente retroalimentación. 

2.1.2. El análisis FODA. 

Según (Ponce, 201 O), para el conocimiento del entorno y las relaciones con la 

organización, es útil emplear la matriz de las Fortalezas, Oportunidades Debilidades y 

Amenazas (FODA}, como estructura conceptual que facilita el análisis de las variables 

internas y externas que inciden en la empresa y el tipo de estrategias. 

Debido al riesgo que entraña el impacto de estas variables sobre nuestros negocios se 

hace necesario su evaluación constante con el objeto de identificar oportunidades de 
[3] 



mercado, desarrollar ventajas, reconocer fortalezas y neutralizar amenazas; y una de 

las herramientas disponibles para analizar los entornos es el Análisis FODA, que 

consiste en evaluar las Fortalezas y las Debilidades relacionadas con el ambiente 

interno de la organización y las Oportunidades y Amenazas que se refieren al 

ambiente externo de la entidad. 

2.1.3. La Cadena de Valor 

Según (Porter, 1996). La cadena de valor es el conjunto interrelacionado de 

actividades creadoras de valor, que se extienden durante todos los procesos, que van 

desde la obtención de las fuentes de los proveedores, hasta que el producto terminado 

se entrega finalmente en las manos del consumidor. La cadena de valor tiene como 

objetivo maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos. Como 

instrumento de decisión proporciona información al categorizar las actividades que 

producen valor añadido en una organización e identificar las actividades que le generan 

una ventaja competitiva sustentable. En el gráfico 01, se muestra la estructura de 

cadena de valor, y en ella se identifican en la organización: Las actividades 

fundamentales o primarias, las mismas que se ubican en la parte inferior del gráfico, 

y también se muestran las actividades de soporte o secundarias, que se ubican en 

la parte izquierda del gráfico. 

l Infraestructura de la em resa 1--~ 
ACTIVIDADES 

SECUNDARIAS 
Gestión de recursos humanos 

Desarrollo de tecnolo ias 
Aprovisionamiento 

OGISTICA OPERA- LOGIS-
CIONES TICA DE 

DE INGRESO (Fabricación) SALIDAS 

ACTIVIDADES 

MERCADEO 
y 

VENTAS 

Fuente: Porter (1996) PRIMARIAS 

Gráfico No. 01: La cadena de valor en una empresa 

[4) 



2.1.3.1. Las actividades fundamentales o primarias 

Las necesarias para que e> producto o servicio que )a empresa ofrece >>egue a) cJiente, 

y consiste en los siguientes: 

Logistica de entrada o interna: Hace referencia a todas las actividades desarrolladas 

para la recepción, compra, almacenamiento y distribución de las materias primas e 

insumos adquiridos para )a e)aboraci6n del producto. 

Operaciones: Esta sección está referida al proceso de producción como tal, que inicia 

con la recepción de la materia prima e insumos que son sujetos a los procesos de 

transformación. Cada etapa del proceso puede ser medida y sus resultados 

cuantificados hasta la e)aboraci6n de) producto fina). 

La logistica de salida o externa: Se refiere a todas aquellas actividades 

comprendidas desde el momento que el departamento de producción libera el producto 

y este es inventariado como producto terminado y almacenado hasta su distribución 

final hacia e) mercado para su uso. 

Marketing y Ventas: Considera todas las actividades que la organización desarrolla 

para dar a conocer su producto y efectuar los procesos de intercambio con el mercado, 

comprende aspectos como publicidad, promociones, encuestas de satisfacción y venta. 

Servicio de postventa: Son actividades posventa que permiten mantener una 

retroalimentación adecuada y tener conocimiento del estado de servicio y satisfacción 

de sus clientes. 

2.1.3.2. Actividades de soporte o secundarias 

Que son aquellas que resultan fundamentales para la producción y comercialización del 

producto, son el marco donde las actividades fundamentales pueden desarrollarse y 

resultan imprescindibles para calcular el valor del producto final, y consiste en los 

siguientes: 

La infraestructura de la empresa: este concepto va más allá de la construcción de la 

planta, maquinaria, equipo y herramientas, y mantenimiento; también incluye la 

planificación, finanzas, contabilidad, organización, actividades de control y 

retroalimentación. 

Gestión de recursos humanos: En este rubro se consideran todas aquellas 

relaciones que se generan en la organización, derivadas de la presencia de 

trabajadores en la empresa, donde se valoran elementos que van desde las técnicas 

de selección, contratación, formación, empleo y retención de los colaboradores de la 
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empresa, identificación y reconocimiento de sus competencias y capacidades; su 

cu)tura, deseos de superación, motivaciones y posibles incentivos, donde los mejores 

resultados pueden obtenerse si se logra hacer coincidir la estrategia de la organización 

con las polfticas de las relaciones y recursos humanos. 

Desarrollo de tecnologias: Está referido a los niveles de investigación y desarrollo de 

la tecnologra que en la elaboración del producto o servicio se requieren y el nivel de 

esta tecnología que la empresa es capaz de emplear en función de su accesibilidad y la 

capacidad financiera de la organización. 

El abastecimiento o aprovisionamiento: Éste se encuentra representado por la 

garantía que a la empresa dan sus proveedores de insumos y materia prima. Es 

fundamental que en esta cadena de valor los suministradores sean integrados como 

elementos fundamentales que puedan garantizar calidad, pertinencia, precios y 

servicios a la empresa. 

Los conocimientos: Éste elemento no es considerado en la propuesta de Porter, que 

desarrolla su análisis en empresas que se desenvuelven en un contexto 

socioeconómico diferente al de las PYMES latinoamericanas, caracterizadas por el 

empirismo de sus dirigentes y bajo nivel de educación formal de los trabajadores. 

No obstante, estas deficiencias son compensadas por la experiencia práctica y la 

creatividad de sus miembros; esta combinación de valor, capaz de crear innovación en 

los productos o servicios a través de la generación del conocimiento y enriquecimiento 

del capital intelectual de la organización debe ser evaluada y reforzada como fuente de 

permanencia de la empresa en los mercados competitivos actuales. 

2.1.4. Diagrama de causa-efecto 

El resultado de un proceso puede atribuirse a una multitud de factores, y es posible 

encontrar la relación causa-efecto de esos factores, la cual consta de una cadena de 

causas y efectos, y el método para expresar esto en forma más sencilla y fácil es un 

diagrama de causa-efecto que muestra la relación entre una característica de calidad y 

los factores. Hitoshi (1992). 

2.1.5. Ventaja Competitiva 

Es la característica de la empresa que la aísla de la competencia directa dentro 

de su sector. Además la ventaja competitiva debe ser sostenible y difícilmente imitable, 

o imitable pero no igualable, para obtener grandes resultados en el largo plazo. (Jarillo 

1992). 
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La ventaja competitiva resulta del valor que la empresa es capaz de crear para 

sus compradores. Por lo tanto, previamente se debe determinar el grado de 

competitividad de las empresas que participan en el sector, tanto a nivel nacional como 

internacional. Es decir, la cadena de valor debe integrar a los proveedores, los canales 

de distribución y los compradores (Porter, 1996). 

2.1.6. Competitividad 

Competitividad es la capacidad que tiene la empresa de competir dentro de su 

sector actual o potencial, capacidad que vendrá definida por unas características de la 

empresa (análisis interno) y por unas condiciones y dimensiones del marco competitivo 

(marco externo). Se entiende por competitividad tanto la posición relativa frente a la 

concurrencia, como la aptitud de la empresa para sostenerse de forma duradera la 

competencia con los otros oferentes del sector o rama de actividad. (Bueno, 1995). 

2.1.6.1. indice de competitividad o eficiencia global 

Según Bueno, (1995), el índice de competitividad mide la habilidad de los países, 

empresas y organizaciones, de proveer altos niveles de prosperidad a sus 

beneficiarios. A su vez, esta habilidad depende de cuán productivamente son los entes 

económicos y utiliza sus recursos disponibles. En consecuencia, el índice mide un 

conjunto de instituciones, políticas y factores que definen los niveles de prosperidad 

económica sostenible hoy y a medio plazo. Este indice es ampliamente utilizado y 

citado en artículos académicos. Se mide Aplicando la fórmula de índice de 

competitividad o eficiencia global siguiente: 

Ec; = R,JR* = Rp/R*xR,JRp 

Dónde: 

EG = Indice de competitividad o eficiencia global 

RA = Situación actual del sector económico de interés 

Rp = Situación a futuro del sector económico de interés 

R* = Situación actual del sector económico de interés mejor posicionado (nacional o 

externo) 

2.1.7. Estrategia 
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Es la determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo en una 

empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de recursos 

necesarios para lograr estos propósitos (Hill y Jones, 2009). 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Caracterización de los sistemas de comercialización agropecuarios en el 

Perú 

Pichihua y Linares (2012), desarrollan, al lado de un grupo de profesores de la 

UNALAM, un estudio sobre el sistema de comercialización de productos 

agropecuarios en el país; implicando una recopilación y ordenamiento de la 

información sobre el flujo comercial de tubérculos, raíces, hortalizas, frutas, cereales, 

menestras, carnes rojas, pollos para carne y huevos. Llegan a reconocer la 

problemática del sector y a plantear la factibilidad y estrategia para la implementación 

de la Bolsa de Productos agropecuarios en el Perú. 

El trabajo acepta que en una libre comercialización, pero con información 

asimétricas (en el sentido de existir agentes que tienen información privilegiada), en 

lugar de contribuir a la información de precios, que permitan una asignación 

permanente eficiente de recursos, habría reforzado las ventajas de los intermediarios y 

perjudicado a los productores agrarios. 

En cuanto al abastecimiento de productos agrarios, se señala que a pesar de que 

la información disponible sobre el abastecimiento de alimentos en los mercados esta 

referida básicamente a Lima Metropolitana, es sumamente útil porque Lima alberga al 

35% de la población peruana y se estima que consume entre 45% y 50% de los 

alimentos consumidos en el Perú. 

El estudio reconoce que los agentes que intervienen en la comercialización 

dependen de la escala de operaciones, de las características y el origen de productos. 

Así, cuanto más pequeños son los productores requieren de rescatistas y acopiadores; 

también cuando los productores requieren una transformación previa, como es el caso 

de cereales y carnes, intervendrán "piladores" (arroz), "molinos" (maíz molido), 

engordadores, beneficiadores, "comisionistas" de animales (carnes). Estos agentes no 

existen en el caso de productos directos tales como tubérculos, hortalizas, rarees, 

frutas, menestras y huevos. Los canales y las relaciones de comercialización están 

muy asociados a las características de los agentes. 

2.2.2. Eficiencia de los sistemas de comercialización agrícolas en el Perú 
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Escobal (2013), resume tanto el diagnóstico global como los casos especfficos de los 

sistemas de comercia)ización agríco>a en el país, en >os siguientes: 

a) La comercialización agrícola depende de la naturaleza de los mercados 

involucrados (ya sean éstos de exportación o internos), de la perecibilidad del 

producto y de la posibilidad de transformarlo (procesamiento agroindustrial). 

b) La magnitud de los márgenes de comercialización en los mercados agrícolas 

depende de las condiciones de oferta y demanda; en particular, depende de la 

infraestructura disponible y de las elasticidades ingreso de la demanda que 

enfrenta cada producto. 

e) La distribución de los márgenes entre los agentes depende fundamentalmente de 

sus capacidades de negociación, las cuales se refuerzan o debilitan en función del 

acceso de los bienes y servicios públicos, el grado de competencia del mercado de 

capitales, y las restricciones legales o institucionales presentes en cada mercado. 

En el caso de los productos el acceso a fuentes de liquidez y la capacidad de 

organización parecen ser los factores más importantes para elevar su participación 

en la distribución. 

d) La falta de acceso a infraestructura vial adecuada, a sistemas de información de 

mercados, a centros de acopio infraestructura y administración de mercados 

mayoristas, es una traba para que el productor eleve su participación en los 

márgenes. 

e) La ineficiencia y poca competitividad del sistema financiero peruano genera 

problemas para administrar el riesgo inherente a la comercialización agrícola, e 

implica a los productores acceder a mecanismos que les permitan mejorar su 

capacidad de negociación. 

f) La imperfección de los mercados agrícolas se hace evidente cuando se reconoce 

que aún existen barreras formales e informales a la entrada a los puntos críticos de 

comercialización. Aunque no hay evidencia de una concentración excesiva de la 

producción al interior de estos mercado, se han podido identificar prácticas no 

competitivas que resultan en menores ingresos para los productores. 

g) La organización de los productores es un elemento central para determinar la 

distribución de los márgenes. En base a ella, los productores pueden aumentar su 

participación en las ganancias que se generan en el sistema de comercialización. 

Esta organización es importante porque permite el usufructo de las economías de 
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escala presentes en la comercialización, lo que significa mayor poder de 

negociación a) conso)idar la oferta, y la posibilidad de una reducción en los costos 

unitarios. Al mismo tiempo, las asociaciones de productores permiten que éstos 

accedan a nuevos mercados, y se potencia la transferencia tecnológica. 

Finalmente, las organizaciones de productores pueden mejorar la capacidad de 

éstos para acceder a fuentes de crédito. En este sentido, queda claro que las 

estrategias individuales tiene limites para alcanzar mayores márgenes de 

comercialización en el mercado de productos agrícolas. 

2.2.3. Ventajas competitivas en el sector agricola nacional 

Monitor Company (2011), realizó una investigación bajo el auspicio del MITINCI 

y Promperú sobre la generación de ventajas competitivas en los negocios vinculados al 

sector agrícola. El modelo de acción planteado es, a la vez, una herramienta de 

diagnóstico y una guía prescritiva de cómo y donde dirigir esfuerzos para el cambio. 

La consultora asegura que los agronegocios pueden ser un sector importante en 

la transformación económica del Perú y en la reactivación del empleo rural, capaz de 

colocar en el mercado internacional varios productos en volúmenes similares a los que 

actualmente alcanzan la exportación de espárrago. 

Para efectivizar esta visión, se supone al menos dos fases generales: la primera 

de preparación y reestructuración que se inició en 1990: la segunda fase: de 

consolidación, debe abocarse a mejorar la plataforma competitiva de la industria y 

terminar de reorientar al agricultor hacia los negocios. 

Las ventajas competitivas se logran - según Monitor - en base a la selección de 

productos que mejor satisfagan las necesidades de los clientes y superen la oferta de 

los competidores. La segmentación de mercados, subgrupos afines, es uno de los 

mecanismo que ayuda a entender las distintas necesidades de los consumidores. Se 

sugiere el tipo de segmentación basado en el grado de innovación de los productos y 

su grado relativo de procesamiento; puesto que permite a los exportadores examinar 

sus capacidades teniendo en consideración los tipos de clientes, canales de 

distribución y competidores por segmento. 

En líneas generales la consultora sugiere, para implementar con éxito la 

expansión de las exportaciones de cualquier producto, asegurar las siguientes 

condiciones. 

1. Productos de calidad consistentes con los estándares del mercado. 
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2. Abastecimiento sostenido durante la época de producción. 

3. Esfuerzo de promoción enfocada al comercio. 

4. Alianza entre importadores y distribuidores con experiencia en el producto. 

La visión estratégica, para desarrollar los agronegocios con base en una estrategia de 

exportación de productos de alto valor agregado, reconocer la necesidad de coordinar 

esfuerzos en los siguientes niveles. 

a. Reorientar los modelos mentales {cambio de mentalidad de los agentes 

involucrados, con una visión pro mercado). 

b. Rediseño de los mecanismos institucionales. 

c. Generación de acción mediante un trabajo coordinado. 

2.2.4. Competitividad de la Agroexportación 

En el comercio internacional, el flujo de productos e inversiones surge como 

respuesta al la manifestación de alguna ventaja económica tanto para los proveedores 

o inversionistas, como para los consumidores o usuarios en un mercado determinado. 

Si hay ventaja solo para los proveedores y no para los consumidores, o viceversa, 

el flujo no se produce. Pero la ventaja de una empresa o de un país se mide en 

relación con otros agentes económicos (proveedores, inversionistas, etc.) que pueden 

o están dispuestos a competir en el mismo espacio, sector o actividad económica. 

En el caso de la agroexportación nacional, su competitividad es la expresión de 

alguna (s) ventaja ~s) que lo confiera {n) mayores seguridades para obtener beneficios 

a largo plazo con respecto a otros países proveedores de los mismo_s productos 

agrícolas o de productos similares o sustitutos. La ventaja se manifiesta en términos 

de calidad de producto, precios, oportunidad, continuidad en la oferta y Sostenibilidad 

de la producción y exportación. Si ofrecemos mejor calidad, entonces se manifiesta 

una ventaja respecto a los otros proveedores del mismo producto. Si la calidad es la 

misma, la ventaja de competencia puede estar en el precio. Hernández (2012). 

2.2.5. Factores que generan ventajas comparativas y competitivas en el País. 

a) · Suelo y agua 

El Perú es un país cuyo desarrollo ha estado y estará íntimamente ligado al 

desarrollo de Ja agricultura. Este sector aporta actualmente alrededor del 9% del 

PBI {Producto Bruto Interno) nacional, ocupa al 32.5% de la PEA (Población 

Económicamente Activa) y de él depende más de la mitad de la población peruana. 
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A nivel nacional se dispone de 7,61 millones de hectáreas de tierras con diversos 

grados de aptitud para la agricultura, que representan escasamente el 6% de la 

superficie nacional. De ellas, actualmente se utilizan en la producción agrícola 

aproximadamente 2.56 millones de hectáreas, equivalentes al 2% del territorio 

nacional y al 33% de la superficie potencial apta para la agricultura. La mayoría de 

ellos pueden usarse para cultivos de exportación. 

Si bien el 53% de la superficie actualmente bajo cultivo corresponde a la región de 

Sierra, los mayores volúmenes de producción se obtienen en la región costeña. 

Del total de tierras con potencial de uso agrícola a nivel nacional, falta incorporar a 

la producción 5.05 millones de hectáreas; de las cuales 4.17 millones están en la 

región de Selva y 0.88 millones se ubican en la Costa que se encuentran en 

condiciones de tierras eriazas; lo cual, en conjunto, representa el 21 % del potencial 

agrícola. En la Costa está el mayor potencial para la producción agrícola de 

exportación. En la región Selva, el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales en los casi 76 millones de hectáreas debe basarse en desarrollo de 

proyectos productos sustentables, con preservación de ecosistemas. Los 

proyectos más importantes que conduce el Instituto Nacional de Desarrollo-INADE 

en la Selva son: Alto Mayo, Huallaga Central y Bajo Mayo, Alto Huallaga, Pichis 

Palcazú, Madre de Dios y Putumayo. Hemández (2012). 

b) Clima, posición geográfica y biodiversidad 

El Perú dispone de diversos microclimas a lo largo y ancho del territorio nacional, 

bajo los cuales se puede desarrollar una inmensa gama de cultivos en diferentes 

épocas del año. Es común mencionar que Perú es uno de los países con mayor 

biodiversidad, en el que pueden identificarse 84 de las 104 "Zonas de Vida" 

reconocidas a nivel mundial; lo que le da particulares ventajas para la producción 

agrícola respecto a la de otros países menos diversificados climáticamente. Esta 

característica permite al Perú disponer de cultivos propios o nativos, con cierto nivel 

de exclusividad por su difícil adaptación en otros países (caso de papa amarilla, 

maíz gigante del Cuzco, maca, quinua, kiwicha o cultivos nativos y exóticos de la 

Amazonia como el camu camu, uña de gato y otros). 

Finalmente, cabe indicar que las bondades del clima en el país facilitan la puesta 

en práctica de la estrategias relacionadas con la diversificación de la oferta 

exportable (posibilidad de ofrecer varios productos a la vez o en diferentes 
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momentos). La diversificación significa una mayor variedad de productos que 

hagan posible cubrir más segmentos del mercado externo y más amplios periodos 

de oferta, que aseguren la competitividad de las empresas peruanas, su 

crecimiento y permanencia en los mercados internacionales y que disminuyan los 

riesgos de pérdidas ante las variaciones oferta-demanda en el entorno nacional e 

internacional. Hernández (2012). 

2.3. Apuntes sobre la Cadena de Valor y Aprendizaje 

Según Hirschman, (2009), las empresas organizan y llevan a cabo actividades 

para crear valor. Porter, distingue entre actividades primarias (producción, 

comercialización, distribución, servicio postventa), actividades de apoyo (funciones 

generales en áreas de logística, recursos humanos, tecnología, etc) en la cadena de 

valor. 

Según Lundvall (2011), en un informe para la Comisión Europea, llega a la 

conclusión que el desempeño económico de individuos, empresas, regiones y países 

depende ahora directamente de la capacidad de aprendizaje y adaptación a las 

cambiantes condiciones tecnológicas y de mercado. Los más exitosos han sido 

aquellos que han logrado innovar en procesos, productos y formas de organización. 

Lundvall prefiere hablar de economía de Aprendizaje por sobre Economía de 

Conocimiento por cuanto el conocimiento y la información parecen estar adquiriendo 

características de bienes perecederos: lo que hoy en día es información valiosa 

mañana tal vez no lo sea; lo que es conocimiento hoy tal vez mañana sea obsoleto. Lo 

que verdaderamente importa es la capacidad de adquirir información y conocimiento y 

de construir nuevas competencias; es decir lo que explica el éxito económico de 

individuos; empresas, regiones y países es la capacidad de asimilar el cambio, 

aprender, adaptarse y por último producir el cambio, es decir innovar. Lundvall 

también observa que el desempeño económico favorable no se da en forma aislada en 

individuos y empresas. El lo explica porque el conocimiento es aún difícilmente 

transable información y conocimiento codificado puede ser trasladado fácilmente 

alrededor del mundo, pero el conocimiento tácito (saber cómo) no lo es. En la 

economía del aprendizaje, elementos cruciales del conocimiento siguen siendo 

especfficos y tácitos, insertos en organizaciones, personas y localidades. Esto es la 

principal razón porque la especialización productiva internacional no cambia fácilmente 

y porque brechas de productividad persisten entre regiones y países. En su modelo 
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explicativo de la capacidad de aprendizaje, Lundvall senala dos elementos (amenazas 

y capabilidad) esencialmente muy parecidas a las fuerzas que distingue Porter 

(amenazas y poder). 

1. Alta exposición al cambio (cambio y aprendizaje son dos caras de la misma 

moneda). En una economía, la tasa de exposición al cambio está influenciado por 

políticas comerciales principalmente. 

2. Alta capacidad de absorber el cambio. El grado de desarrollo de los recursos 

humanos y la calidad de la interacción inciden en las condiciones de absorción. 

Según Williamson, (2012) En principio, se utilizará el mercado al contado (spot 

marl<et) para organizar transacciones donde concurren muchos compradores y muchos 

vendedores "anónimos" y donde cada agente, autónomamente, hará las adaptaciones 

que estime pertinente a su producto. En cambio, se utilizarán mecanismos de 

coordinación vertical para transacciones frecuentes, para entrega justo a tiempo (just-in

time) o para transacciones donde la adaptación cooperativa predomina. Cuando, para 

proveer a sus requerimientos, los compradores piden que los suministradores hagan 

inversiones especializadas durables, se crean condiciones de dependencia bilateral, ya 

que los suministradores no pueden reorientar sus activos sin pérdida de valor productivo 

y los compradores no pueden abastecerse fácilmente en caso de ruptura de contrato. En 

estas circunstancias, la norma generalmente es la suscripción de un contrato de compra

venta para la duración de una o más temporadas, que incluye una serie de cláusulas de 

seguridad, provisiones para revelación de información y mecanismos para conciliar 

disputas (dispute settlemenf). Finalmente, la integración vertical se verificaría en casos 

de alta especificidad y requerimientos del producto, cuando existen economfas de 

escala o de cercanía del lugar de producción con el lugar de procesamiento y cuando los 

costos de producción y de administración propia son menores que los costos de 

producción y transacción de la producción ajena. La falta de confianza en las 

instituciones que apoyan los mecanismos de coordinación vertical (la calidad de las leyes 

contractuales y de los esfuerzos para su cumplimiento, incluyendo las posibilidades de 

arbitraje) o las dudas sobre la posibilidad de contar con contratistas fiables hace que lo 

que habría podido ser un arreglo contractual, se mueva hacia los extremos, o sea, la 

transacción se hace en el mercado (sacrificando especificidad del producto y por lo tanto 

perdiendo valor productivo) o hacia la integración vertical (aumentando la inversión y los 
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costos de administración, enfrentando rigideces de tamaño y ubicación -excepto en el 

caso de tierras arrendadas- y asumiendo el total de los riesgos). En Ecuador, la 

renovación de las plantas de cacao se está haciendo primero en las empresas 

integradas verticalmente y, paulatinamente, se está complementando con una acción 

para la renovación de los árboles de pequeños productores, en cuyas manos está más 

del 70% de la producción. Parcialmente, esto se explica por las dudas que tienen las 

agroindustrias y empresas exportadoras respecto a la confiabilidad de los pequeños 

productores. 

Según Belden, (2010) En América Latina {o por lo menos asr resalta de los 

estudios de caso llevados a cabo por la CEPAL), lo que se observa más bien, son 

instancias donde la agroindustria funciona directamente como prestamista al productor 

agrícola, donde funciona como aval del productor o, como en la República Dominicana 

por ejemplo, donde el préstamo del banco al productor es otorgado a través de la 

agroindustria y administrado por ella. Por razones de cercanía física, conocimiento del 

rubro, visitas frecuentes de asistencia técnica, y administración de pagos, los costos de 

transacción entre el productor y la agroindustria suelen ser bastante menores que los 

que rigen entre el productor y una institución financiera. 

Según Dirven, (2010). Las modalidades de coordinación vertical entonces pueden 

variar: desde a) Inexistentes {mercado al contado o integración vertical bajo la misma 

propiedad); b) Contratos de compra-venta especificando cantidad, calidad, forma de 

pago y a veces momento de entrega del producto; c) Contratos de compra-venta que 

incluyen la provisión de insumos (semillas, fertilizantes, pesticidas), de crédito y/o de 

asistencia técnica; hasta d) Contratos de gerencia de producción (production 

management), donde el comprador también estipula cómo y cuando se deben hacer las 

varias faenas. Los contratos además pueden estipular una serie de prohibiciones (entre 

otros: la venta a terceros de excedentes de producción sobre lo pactado; la visita al 

predio por personas no autorizadas). 

Según Wann y Sexton, (2010). La formación de cooperativas para la venta de 

productos agrícolas tiende a mejorar la capacidad negociadora de los agricultores frente 

a los demás agentes y a menudo esta vista con recelo por parte de éstos. Sin embargo, 

el establecimiento de cooperativas de productores tiene la ventaja de disminuir los costos 

de transacción para la agroindustria, al tener que negociar sólo con unos representantes 

en vez de con cada uno de los productores y, cuando la cooperativa tiene sus propias 
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facilidades para el transporte y acopio, poder recibir y administrar partidas más grandes. 

La práctica demuestra que, a menudo, la reducción de los costos de transacción al 

establecer relaciones de coordinación vertical con una cooperativa de productores de 

sobra compensa el eventual mayor precio pagado, con lo cual ambas partes se 

benefician. En cambio, el establecimiento de cooperativas de productores-agroindustria 

no necesariamente aumenta la competencia entre las agroindustrias, aunque puede 

disminuir la competencia del lado de la oferta de los productos. 

2.4. Aspectos botánicos de la naranja 

2.4.1. Generalidades del cultivo 

Según Avilán y Rengifo (2009), la naranja es nativa de la región tropical y 

subtropical del Asia, desde donde se han dispersado alrededor del mundo. La naranja 

se originó hace unos 20 millones de at'\os en el sudeste asiático. Desde entonces hasta 

ahora han sufrido numerosas modificaciones debido a la selección natural y a 

hibridaciones tanto naturales como producidas por el hombre. 

La dispersión de los cítricos desde sus lugares de origen se debió fundamentalmente a 

los grandes movimientos migratorios: conquistas de Alejandro Magno, expansión del 

Islam, cruzadas, descubrimiento de América, etc. 

Mutaciones espontáneas han dado origen a numerosas variedades de naranjas que 

actualmente conocemos. 

2.4.2. Variedades comerciales 

a) Naranja dulce: Es la fruta cítrica que ha alcanzado mayor popularidad, tanto para 

el consumo fresco como para la industrialización de su jugo. Se conocen cuatro (4) 

grandes grupos: comunes, sin acidez, de ombligo y pigmentadas. 

• Valencia: Es la variedad de naranja que tiene mayor demanda a nivel mundial y 

una de las más cultivadas. Da frutos de tamaño mediano, corteza un tanto gruesa, 

dura y coriácea. 

Superficie lisa, ligeramente áspera, jugo abundante y menos de seis (6) semillas 

por fruto. Se mantiene bien en el árbol después de madurar y si se riega puede 

llegar a reverdecer. Es de madures tardía y excelente para la industria de jugos. De 

todas las variedades comerciales, es la que posee el mayor rango de adaptación 

climática. 

• Pineapple: Esta variedad le sigue en importancia a la Valencia como naranja de 

jugo, tanto para consumo fresco como para uso industrial. Sus frutos son de 
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tamaño medianos, esféricos, área basal a veces deprimida y radialmente estriada, 

Corteza algo gruesa, superficie finamente punteada y poco áspera, presenta de 1 O 

a 21 semillas, es de maduración intermedia entre la Valencia y la California y tiene 

buena calidad para la industria. Después de madurar se desprende fácilmente del 

árbol. 

• Criolla: Se denomina naranja criolla a una serie de selecciones de naranjas 

comunes que se propagan ya sea por injerto o por semillas. Los árboles son 

vigorosos, grandes, con cierta cantidad de espinas y, aquellos sobre pie franco son 

además susceptibles a la enfermedad conocida como Gomosis. Los frutos son 

pequeños con muchas semillas y con maduración precoz. Prácticamente toda la 

producción se destina a la industria. 

• California: Las naranjas son grandes y de corteza gruesa. Se diferencian 

fácilmente de las otras por tener ombligo o fruto secundario rudimentario en la parte 

basal. Es de madures temprana y se desprende con facilidad al madurar. Se 

consume como fruta fresca y no es apropiada para la industria de jugo. La 

California exige climas suaves, por lo que debe cultivarse a más de seiscientos 

(600) metros sobre el nivel del mar. Es la variedad de naranjas que obtiene 

generalmente el precio de venta en el mercado. 

• Parson brown: Esta variedad es cultivada en menor escala que las anteriores 

tiene frutos globosos y compactos, de superficie rugosa, corteza medianamente 

gruesa con buen contenido de jugo de buena calidad. Presenta entre diez (10) y 

veinte (20) semillas y es de maduración temprana, los árboles son vigorosos y 

productivos. 

• Hamlin: Esta variedad es poco cultivada. Sus frutos son más bien pequeños, 

ligeramente ovalados y de corteza gruesa. Presenta entre cinco (5) y diez (10) 

semillas. Es de maduración temprana. Los árboles son relativamente pequeños. 

b) Naranjas ácidas: Entre las naranjas ácidas está la naranja agria, que se usaba 

como patrón, y otras ácidas que se usan como ornamentales o para la extracción 

del aceite de neroli de las flores. 

2.4.3. Características botánicas 

Según Avilán y Rengifo (2009), las naranjas pertenecen a la familia Rutáceas y 

pertenecen al género Citrus. Las especies de este género son arbustos o árboles de 

color verde, con hojas simples y coriáceas y pecíolos generalmente alados, flores 
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bancas y fragantes, el cual se forman en brotes que se producen a través de yemas 

localizadas en las axilas de las hojas. Son cultivos perennes, de crecimiento erecto 

ramificado que crece hasta 12 mt. de alto y 25 cm. de diámetro dependiendo de la 

especie, produce de los 3 a 5 años dependiendo de su propagación (semilla 

poliembrionica o injerto). 

Generalmente en los cultivos de naranjas contiene en sus semillas más de un 

embrión, es decir son poliembrionales, cuando sucede esto solo uno de los embriones 

es de origen sexual, siendo o formándose los demás asexualmente, a partir del tejido 

nuclear. Los embriones asexuales o nucleares se caracterizan por ser genéticamente 

parecidos a la planta madre, son muy vigorosos y por lo general al igual que los 

embriones sexuales, dan origen a las plántulas libres de virus. 

Los frutos, son bayas llamadas hesperidios, donde tienen una corteza o cáscara 

gruesa y adherente, tienen una porción dividida por membranas radiales, en gajos o 

segmentos. Cada gajo está formado por vesículas que contienen el jugo, además de 

una cantidad variable de semillas, las cuales son de color blanco testa rugosa tienen 

diferentes formas. Tienen forma globosa, periforme con mamelón apical de acuerdo a 

la especie. 

La raíz es pivotante con rafees primarias y secundarias en el primer metro de 

profundidad. 

La corteza del tronco o tallo es de color castaño, leñoso, áspero y con ramas de 

sección angulosa, a veces con vellos, espinas largas u hojas modificadas y copa 

redondeada. 

Sus hojas son alternas, con forma ovalada, borde entero o ligeramente dentado, 

extremo agudo o puntiagudo, base redondeada en forma de cuña, color verde oscuro, 

brillante por el haz y opacas por el envés, con pecíolos alados. 

Sus flores son hermafroditas, solitarias o en racimos en las axilas de las hojas, cáliz 

color blanco verdoso dentado, ovario globoso, velludo y auto fecundación. 

2.4.4. Condiciones climáticas 

• Latitud: 36° latitud norte y sur, con condiciones climáticas tropicales. 

• Temperatura: No debe ser baja, ya que afectaría el desarrollo del cultivo, es decir 

13 ºC y 30 ºC, la más óptima es de 23 ºC. con una temperatura menor a 8 °C. 

produce obstrucción de la planta y con una mayor a 36 ºC. deteriora el fruto, 

temperaturas de O ºC - 12 ºC, determina la coloración verde del fruto debido al 
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equilibrio de acidez y azúcares (clima templado). La temperatura intervine en el 

ritmo de las floraciones y el crecimiento, los árboles en invierno se mantienen 

latentes y crecen y florecen en el transcurso del verano. 

• Alturas: Alturas superiores a los 500 msnm. 

• Precipitación: 1200 - 1500 mm.laño bien distribuidos durante el año, son 

suficientes para cubrir las necesidades del cultivo, en aquellas zonas donde 

prevalece la sequía el riego es indispensable para que el cultivo se desarrolle sin 

ningún problema. El naranjo agrio es menos exigente al riego, mientras que el 

naranjo dulce se desarrolla bien en altas precipitaciones, son exigentes en riego. 

2.4.5. Suelos 

Las naranjas son cultivos permanentes que empiezan a retribuir lo invertido en el 

transcurso de los años cuando inicia la producción de frutos. Si no se selecciona un 

adecuado terreno y tiene un buen manejo la plantación sus efectos se verán con el 

pasar de Jos años. 

Antes de sembrar cualquier cultivo se deben de realizar exámenes previos al 

establecimiento del huerto para ver que exigencias necesita la plantación considerando 

las propiedades físicas y químicas de dicho cultivo. La naranja se desarrolla bien de 

textura arcillosa, pesados con buen drenaje, profundos para que las raíces se anclen 

bien y puedan extraer las cantidades de nutrientes y agua necesaria para su desarrollo, 

mientras más delgado sea el suelo menor será el desarrollo de los arboles; con un PH 

de 5, 5 - 7, con abundante materia orgánica, este cultivo es susceptible al exceso de 

cal y cloruro de sódico. (Avilán y Rengifo, 2009). 

2.4.6. Manejo agronómico 

Según Avilán y Rengifo (2009), los manejos del cultivo junto con la variedad del 

patrón, y los controles fitosanitarios, los principales componentes del comúnmente 

llamado paquete tecnológico. Entre las prácticas agronómicas tenemos: 

2.4.6.1. Injerto 

Según Avilán y Rengifo (2009), la propagación asexual o vegetativa se efectúa a 

través de estacas, injertos y otros medios. La injertación consiste en fijar un trozo vivo 

de una planta, provisto de una o más yemas, sobre otra distinta para que ambas partes 

se suelden y formen una unidad. Sus ventajas son: que dé a través de una adecuada 

selección del patrón se puede obtener una mejor adaptabilidad o diferentes condiciones 

de suelo y clima; mayor uniformidad en la calidad del fruto y época de producción y la 
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obtención de combinaciones resistentes o tolerantes a plagas y enfermedades. Los 

árbo)es injertados son más precoces en cuanto a producción de frutos, y los árbo)es a 

pie franco tardan hasta 6 u 8 años para iniciar la producción de frutos. 

2.4.6.2. Patrones 

Anteriormente la naranja se propagaba por semillas (vf a sexual) .. La producción 

de patrones se neva a cabo por la vía sexua), es decir a partir de semillas, lo que 

permite mantener las características de las plantas, además se pueden seleccionar las 

semillas provenientes de plantas que tengan un mayor tamaño y desarrollo de sus 

frutos. 

Para que una especie de naranja sea escogida como patrón debe reunir entre 

otras, las siguientes características: 

• Ser tolerante a condiciones desfavorables del suelo. 

• Ser tolerante o resistente a plagas y enfermedades. 

• Ejercer una influencia deseable en el desarrollo del árbol. 

• Ser precoz en el semillero y vivero. 

• Ser altamente poliembrionica. 

• Tener muchas semillas por fruto. 

• Ser compatible con la copa. 

• Se de fácil manejo en el vivero. 

El patrón en sí, es realizar cruces entre varios tipos de la misma especie hasta 

llegar a obtener el fruto de calidad. En otras palabras el patrón ejerce influencia sobre 

el vigor y longevidad de la planta, su rendimiento, época de producción, calidad de Jos 

frutos, adaptación en las condiciones climáticas y de suelos y en la resistencia a las 

enfermedades. 

2.4.6.3. Semillero 

Según Avilán y Rengifo (2009), las semillas de los cítricos pierden muy 

rápidamente su poder germinativo por lo que se aconseja sembrarlas lo antes posible. 

Al extraer las semillas del fruto conviene lavarlas bien, secarlas a la sombra y, 

antes de la siembra remojarlas durante 24 horas con el propósito de acelerar la 

germinación. 

Los semilleros deben aislarse del resto del vivero o de la plantación para evitar 

cualquier contaminación. Se recomienda su instalación en suelos sueltos, de buena 

constitución física, bien drenados y con facilidad de riego. 
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Su construcción se realiza levantando una capa de suelo de unos 15 - 20 cm., de 

a)tura, )a cual se rodea con bloques. Las dimensiones pueden ser de 1 mt. de ancho 

por diez de largo y si hay necesidad de construir varios es conveniente dejar un 

espacio de 60 cm., entre uno y otro. La tierra debe estar bien mullida, sin restos de 

malezas y nivelada para evitar exceso de humedad. El semillero debe ser desinfectado 

primero para su posterior siembra. 

2.4.6.4. Vivero 

Cuando las plantas del semillero tienen una altura entre 20 - 30 cm. las 

seleccionadas se trasladan al vivero. 

El vivero en e) sue)o requiere de suelos muy bien preparados. En este se 

recomienda un espacio de 1 - 1,20 metros entre hileras y de 30 - 40 cm. entre plantas. 

Cuando se utilizan bolsas de polietileno su distancia depende del tiempo que las 

plantas van a estar en el vivero, aunque las más utilizadas son las de 17 cm. de 

diámetro por 30 cm. de a)tura. Para el llenado de )as bolsas se requiere una tierra 

suelta, fértil y con suficiente materia orgánica. Es conveniente colocar las bolsas en 

grupos de seis (6) hileras, dejando una separación de 5 cm. entre bolsas y calles de 1 

mt., entre cada grupo para el tránsito de personal y equipo. 

Las plantas en el vivero requieren de cuidados tales como: tratamientos contra 

plagas y enfermedades, control de malezas, riego periódicos, abonamiento y 

eliminación de brotes laterales. Tiene una duración de aproximadamente un año o 

menos. (Avilán y Rengifo, 2009). 

2.4.6.5. Diseño de la plantación 

Según Avilán y Rengifo (2009), la distancia entre plantas está en función de las 

dimensiones del árbo) a utilizar y de) tamaño de la copa adulta, que depende 

principalmente del clima, suelo y el patrón, por lo que, en la mayoría de los casos, 

habrá que comparar con situaciones ecológicas semejantes con el fin de tomarlas 

como referencia. Se puede estimar como densidad media de plantación unos 400 

árboles/ha. 

Los sistemas tradicionales comúnmente en el cultivo de las naranjas son: 

• Marco real o cuadrado: consiste en plantar los árboles en línea recta, 

entrecruzadas, de tal modo que las distancias entre plantas e hileras sean iguales. 
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• Tresbolilto o hexagonal: consiste en plantar los árboles en forma de triángulo. Con 

este sistema se logra un 15% más de plantas por área, que con el marco real o 

cuadrado. 

• Rectangular: es parecido al marco real, pero se diferencia en que la distancia entre 

hileras de plantas es mayor que la distancia entre plantas. 

2.4.7. Abonado o fertilización 

Demandan mucho abono (macro y micronutrientes), lo que supone gran parte de 

los costos, ya que frecuentemente sufre deficiencias, destacando la carencia de 

magnesio, que está muy relacionada con el exceso de potasio y calcio y que se 

soluciona con aplicaciones foliares. Otra carencia frecuente es la de zinc, que se 

soluciona aplicando sulfato de zinc al 1 %. El déficit en hierro está ligado a los suelos 

calizos, con aplicación de quelatos que suponen una solución escasa y un costo 

considerable. 

Otras consideraciones: 

• No empezaremos a abonar hasta el inicio de la segunda brotación desde la 

plantación. (a) A ser posible se abonará en cada riego. Se tendrá la precaución de 

no sobrepasar los 2 kilos de abono por m3 de agua de riego para evitar un exceso 

de salinidad. (b) Abonar desde marzo hasta septiembre repartiendo el abono total. 

• Los quelatos de hierro se aportarán en 2 ó 3 aplicaciones, especialmente durante la 

brotación de primavera. Es aconsejable aportarlos con ácidos húmicos. 

• Sólo se indica el abonado en los 4 primeros anos ya que posteriormente es 

aconsejable un asesoramiento técnico especializado que tenga en cuenta diversos 

factores como porte, producción esperada, variedad, pie, etc. 

2.4.8. Riego 

Según Avilán y Rengifo (2009), las necesidades hídricas de este cultivo oscilan 

entre 6000 y 7000 m3/ha. En parcelas pequeñas se aplicaba el riego por inundación .• 

aunque hoy día la tendencia es a emplear el riego localizado y el riego por aspersión en 

grandes extensiones de zonas frías, ya que supone una protección contra las heladas. 

El riego es necesario entre la primavera y el otoño, cada 15-20 días si es por 

inundación y cada 3-5 días si es riego localizado. 
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Para que el árbol adquiera un adecuado desarrollo y nivel productivo con el riego 

por goteo es necesario que posea un mínimo volumen radicular o superficie mojada, 

que se estima en un 33% del marco de plantación en el caso de cftricos con marcos de 

plantación muy amplios, como la mitad de la superficie sombreada por el árbol; aunque 

la dinámica de crecimiento radicular de los cftricos es inferior a la de otros cultivos, 

resulta frecuente encontrar problemas de adaptación como descensos de la 

producción, disminución del tamano de los frutos, amarillamiento del follaje y pérdida 

de hojas. Para evitar estos problemas hay que incrementar el porcentaje de superficie 

mojada por los goteros a un 40% de la superficie del marco ocupado por cada árbol, 

en marcos iguales o inferiores a 5 x 5. 

Una alternativa es el riego por goteo enterrado, cuyos objetivos son optimizar el riego y 

mejorar la eficiencia de la fertilización nitrogenada, dando lugar a una disminución 

potencial de la contaminación. Con este sistema de riego se produce una reducción de 

la evapotranspiración del cultivo como consecuencia de la disminución de la pérdida de 

agua por evaporación y un mayor volumen de suelo mojado. 

2.4.9. Poda 

Según Avilán y Rengifo (2009), tiene como finalidad regular el crecimiento de la 

planta en función de la producción y conseguir un equilibrio fisiológico que permita un 

crecimiento controlado de la parte vegetativa, asr como una producción uniforme y 

abundante de frutos. Existen cuatro (4) tipos de podas: 

• Poda de formación: se le práctica a plantas jóvenes con el propósito de darles 

una forma ideal de semiesfera, con suficiente número de ramas distribuidas a una 

altura conveniente, de manera que algunas de ellas crezcan hacia abajo formando 

la falda de la copa, con lo cual el árbol dispondrá de mayor área productiva posible. 

• Poda de fructificación: tiene como objetivo obtener un equilibrio entre la 

producción de frutos y el follaje de la planta; este tipo de poda adquiere importancia 

en el período adulto de la planta. 

• Poda de mantenimiento: tiene por finalidad eliminar todas aquellas ramas que 

presentan danos ocasionados por plagas y enfermedades, por la acción física del 

viento o por las maquinarias empleadas en las labores agrícolas. 

• Poda de renovación: se realiza con el fin de revitalizar los árboles viejos y/o 

descuidados por mucho tiempo que no muestran una producción abundante, pero 

cuyos troncos y ramas principales están sanas. 
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2.4.1 O. Plagas 

Según Sánchez, et al (201 O), indican una serie de plagas, siendo las más comunes: 

o Bachacos: Llamados Bachacos Rojos y Bachacos Sabaneros. A comienzo de 

las lluvias es cuando se propagan. Estos insectos cortan las hojas llegando a 

desfoliar las plantas, son activos en las noches y en días nublados, se controlan 

con cebos tales como tatucito o bachakil y también se pueden aplicar 

insecticidas en polvo a presión en las entradas de los Bachaqueros. 

o Hormigas: Atacan las hojas tiernas o destruyen la corteza de las plantas 

jóvenes a nivel del cuello, como medida de control se recomienda localizar los 

hormigueros y aplicar insecticidas en polvo al pie de los árboles afectados. 

o Áfidos: Existen varias especies entre los cuales tenemos: áfidos verdes del 

naranjo; áfidos negro del naranjo; áfidos negro del cítrico; áfidos amarillo del 

algodonero, afidos negro del mata ratón. 

Ellos chupan la sabia provocando deformaciones en los cogollos, atrasan el 

crecimiento de las plantas, son transmisores de enfermedades virales como la 

tristeza, los mayores dalias se aprecian durante los meses de verano, son 

controlados por sus enemigos naturales (insectos benéficos como coleóptero, 

díptera, neuróptera y los parásitos del orden himenóptera), pero de ser necesario 

se recomienda la aplicación de aspersiones de pirimicarb. 

o Cochinillas: Los dalias causados por las cochinillas consisten, esencialmente, 

en la sustracción de savia que provoca una depresión general en toda la planta; 

además la mayor parte de las especies producen melaza, un líquido azucarado 

responsable de las innumerables colonias de hormigas, comunes en las plantas 

infectadas por las cochinillas y pulgones; por otra parte, la melaza, también, es 

el sustrato donde se desarrolla la fumagina. 

Las cochinillas viven en las hojas, las ramas y sus ramificaciones y, en menor 

número, en los frutos; las numerosas generaciones que aparecen durante el ario 

se caracterizan por su elevada prolificidad. 

Una característica común a casi todas las cochinillas es la capacidad de 

segregar una sustancia que se utiliza para la protección del insecto. En algunas 

especies, esta protección está formada por un revestimiento de laca o por un 

amasijo de cera, mientras que otras forman un real y propio escudete o un 

folículo con la misma sustancia. 
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Control: La elevada prolificidad de las cochinillas se ve contrarrestada por la 

acción de numerosos factores que la limitan como la considerable mortalidad 

natural de las larvas durante la fase de difusión y la presencia de parásitos y 

predadores. La cochinilla acanalada, Rodolia cardenafis (novio cardenal) es un 

depredador empleado en control integrado. 

En el caso, por otra parte bastante frecuente, de que Ja mortalidad natural no sea 

suficiente para contener el desarrollo de la población de estos fitófagos entre 

límites tolerables, son precisos los tratamientos químicos. 

2.4.11. Enfennedades: Según Sánchez, et al (201 O), tenemos a las principales: 

o Nemátodo de los cftricos: Produce la enfermedad conocida como el 

decaimiento lento de los cítricos y limita la producción citrícola en condiciones 

edáficas y medioambientales muy variadas. Esta enfermedad se desarrolla 

gradualmente y comienza con una reducción en el número y tamaño de Jos 

frutos, pero que rara vez llega a ocasionar la muerte del árbol. Los principales 

síntomas son: falta de vigor de las plantaciones y reducción del calibre de los 

frutos. El daño que provocan sobre las plantas representa una reducción del 

15-50% de Ja producción y en el caso de fuertes ataques la pérdida total de la 

cosecha. 

Se trata de un nematodo semi-endoparásito sedentario de reducidas 

dimensiones, solo apreciable al microscopio y que presenta dimorfismo sexual. 

Se caracteriza por poseer estilete, provisto de un conducto interior y una 

musculatura que hace que sea retráctil empleándolo para su alimentación. La 

hembra adulta, presenta un aspecto saquiforme con el extremo anterior 

alargado. Introduce la parte anterior del cuerpo en el parénquima cortical de las 

raíces secundarias dejando al exterior de la raíz la parte más dilatada de su 

cuerpo. 

Una vez fijadas a las raíces son inmóviles y es prácticamente imposible 

separarlas de éstas sin romperlas. 

Esta enfermedad puede estar causada además por la asociación de Tylenchulus 

semipenetrans con otros patógenos del suelo, como hongos de los género 

Phythopthora spp. o Fusarium. La asociación hongo-nematodo tiene lugar en 
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muchas plantaciones y ambos organismos contribuyen a los síntomas de 

decaimiento. 

El ciclo biológico se inicia con el huevo, el cual tiene un periodo de incubación de 

15-30 días, dependiendo de la temperatura del suelo. Existen cuatro fases 

juveniles, dando lugar a machos y hembras entre los que se realiza la cópula, 

aunque también pueden reproducirse en ausencia de machos. La hembra 

deposita los huevos en una matriz gelatinosa sobre la rafz de la planta. El 

embrión se desarrolla hasta la formación del primer estado juvenil. Dentro del 

huevo tiene lugar la primera muda y el segundo estado juvenil emerge del huevo 

y quedan libres en el suelo, desplazándose a través de la película de agua que 

rodean las partfculas del suelo para alcanzar e infectar la raíz. 

Las densidades de población en el suelo más altas suelen aparecer en 

primavera y a finales de otolio, disminuyendo durante el invierno, quedando 

reducidas durante el verano. Estas fluctuaciones estaciónales pueden verse 

afectadas en función de la temperatura y la pluviometría. 

Cuando se trata de cultivos sobre un suelo que no haya sido cultivado con 

cítricos o vid, la presencia del nematodo solo se hace evidente a partir del octavo 

año de cultivo. Por el contrario, en el caso de replantaciones sobre terrenos que 

hayan sido previamente cultivados tanto para cítricos como para viliedo, su 

presencia se detecta en el inicio de la plantación. 

La principal vía de infección es a través de las poblaciones de huevos, que 

pueden estar en estado de quiescencia hasta 1 O años en el suelo y son 

transportados por acarreos de suelo, el agua de riego y el material vegetal de 

plantación procedentes de viveros cultivados sobre suelo directo. 

Control: Uso de patrones resistentes como Citrumelo swingle y el Ponciros 

trifoJiata. El valor umbral para recomendar el uso de nematicidas es de más de 

1000 hembras por 1 O g de raíces secundarias y una densidad superior a 20 

juveniles/cm3 de suelo. El control químico puede realizarse en pre o 

post-plantación. La eficacia de los fumigantes depende de las características 

físicas del suelo, dosis y tipo de aplicación y labores preparatorias del suelo 

previas al tratamiento. 

Adoptar prácticas culturales adecuadas para evitar la infección en nuevas 

parcelas, limitar su infección en parcelas ya infectadas y reducir las densidades 
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de inóculo en el suelo: favorecer el crecimiento de las rafees y reducir el estrés 

del árbol, desinfección de las herramientas de trabajo, regar con agua de pozos 

o de canales de riego que no atraviesen parcelas infectadas, el riego por goteo 

reduce la dispersión del nematodo por escorrentía y eliminar las raíces 

infectadas. 

En el caso de detectar la presencia de nemátodos en una nueva plantación, no 

se deben tomar medidas de control hasta el tercer y cuarto año, pues et reducido 

tamaño de la copa hace que la sombra que esta proyecta sobre el suelo sea 

muy escasa y por tanto la temperatura del suelo sea demasiado elevada para un 

desarrollo óptimo del ciclo de vida de TyJenchuJus semipenetrans. 

El control biológico de este nematodo se produce de forma natural por 

numerosos organismos antagonistas: hongos, bacterias, artrópodos y otros 

nematodos depredadores. 

o Gomosis: Podredumbre de la base del tronco y cuello de la raíz y podredumbre 

de rarees absorbentes. La presencia de estos hongos es permanente durante 

todo el año en el suelo y su mayor actividad parasitaria se produce cuando la 

temperatura media del ambiente oscila entre 18-24°C. El agua de lluvia o la de 

riego que empapa el suelo favorece la formación de la parte reproductora 

asexual de estos hongos. 

La gomosis puede aparecer en la base del tronco, cerca de la zona de unión del 

injerto o bien a lo largo del tronco, llegando a afectar a las ramas principales de 

algunas variedades. Las zonas afectadas adquieren diversas formas y el tamaño 

de la lesión dependerá del tiempo que lleve actuando el hongo y de las 

condiciones ambientales. Normalmente las lesiones son alargadas y, si hay 

suficiente humedad ambiental, se producen emisiones de gotitas de goma. Las 

zonas afectadas se deshidratan y se va separando la corteza, pudiendo 

desprenderse en tiras verticales si estiramos desde la zona donde se inicia la 

separación. Debajo de esta zona la madera puede estar ennegrecida pero no 

muerta, por lo que podrá seguir subiendo sabia bruta, pero no podrá bajar de 

esa zona savia elaborada. Con el tiempo, las raíces que estén por debajo de esa 

zona irán dejando de recibir alimento y acabarán muriendo. 

Cuando el ataque se localiza en la parte baja del tronco y el cuello de las raíces 

principales, se va produciendo una deshidratación y podredumbre de la corteza, 
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con la consiguiente separación de la madera, que aparece ennegrecida. En las 

raíces se ve la zona afectada, en la que se forman los típicos chancros, con 

bordes engrosados debido a que la planta ante el ataque del hongo, para 

intentar cerrar la herida, empieza a multiplicar sus células a mayor velocidad 

{respuesta hiperplástica o hipertrófica). El chancro afecta principalmente la base 

del tronco pero, en algunos casos, puede presentarse también a lo largo del 

mismo. 

Las lesiones son variables en forma y tamaño, pero crecen más rápidamente en 

sentido vertical que lateralmente. 

La podredumbre de las raíces absorbentes se concreta en una destrucción de 

las raíces finas. Si se produce este hecho repetidamente y con bastante amplitud 

puede alterar el desarrollo de las plantas. 

En condiciones de elevada humedad atmosférica, el hongo fructifica en la 

superficie de las manchas formando una mohosidad blanquecina. Los frutos 

infectados se desprenden prematuramente. Las áreas de la corteza infectadas 

son frecuentemente contaminadas por otros hongos (Peniciflium spp., Fusarium 

spp., etc.). 

Si el ataque pasa desapercibido, porque la base del tronco y las raíces estén 

tapadas por la tierra, los síntomas característicos de la enfermedad se 

manifiestan con las siguientes características: 

• Brotes débiles, de escaso desarrollo y aspecto clorótico. 

• Frutos de pequeño tamaño. 

• Hojas de colores verde amarillento y más puntiagudos. 

• Limbos más pequeños y amarillentos. 

El naranjo dulce es más sensible que los mandarinas y sus híbridos; los 

Citranges, Troyer y Carrizo, y el mandarino "Cleopatra" presentan cierta 

resistencia. Por tanto, la elección del patrón supone un aspecto importante en la 

lucha contra esta enfermedad, además de la investigación de nuevos patrones 

resistentes. El método de lucha más eficaz es una buena combinación de 

medidas preventivas junto al control químico. 

Medidas preventivas: 

• Diseñar un buen drenaje que evite la acumulación de agua en épocas 

lluviosas. 
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• Si el riego es por inundación se rodearán los troncos con un caballón 

que evite su contacto directo con e) agua. 

• Evitar el uso de maquinaria y aperos que produzcan lesiones en el 

tronco. 

• Evitar la compactación del terreno, pues dificulta el crecimiento de las 

raíces. 

• No aportar materia orgánica en descomposición junto a la base del 

tronco. 

• Evitar periodos de sequía seguidos de riegos abundantes. 

• Moderar la fertilización nitrogenada. 

Control químico: Los fungicidas contra Phythopthora spp, son productos cuya 

acción es exoterápica, es decir, actúan exteriormente, impidiendo la germinación 

de los órganos de reproducción del hongo si el producto se pone en su contacto. 

Por tanto, hay que ap)icar e) fungicida en toda la zona afectada, pues donde no 

llegue el producto el hongo sigue atacando. 

o Virus de la tristeza de los citricos o citrus tristeza virus (CTV): El virus de la 

tristeza de los cítricos es el causante de la enfermedad viral más grave de los 

cítricos. 

El daño más evidente es el decaimiento y muerte de los árboles injertados sobre 

naranjo amargo y clorosis nervia! y acanaladuras en la madera. El virus causa la 

muerte de las células del floema en el naranjo amargo produciendo un bloqueo 

de )os tubos conductores de savia e)aborada a nivel de la línea de injerto. 

El decaimiento lento comienza con una clorosis progresiva de las hojas y seca 

de las ramillas en la parte exterior de la copa. Las nuevas brotaciones son cortas 

y tienen lugar en las ramas viejas dando lugar a una disminución progresiva del 

volumen de la copa. La producción de frutos es menor y éstos son de tamaño 

reducido y color más pálido que los frutos de árboles sanos. Otro sintoma es la 

formación de orificios visibles en la cara cambia! de la corteza, en los que suele 

observarse una zona de color pardo debajo de la linea de injerto; este síntoma 

no suele ser apreciable en árboles recientemente infectados. 

El vector más eficaz de la enfermedad es el pulgón pardo de los cítricos 

(Toxoptera citricida). No obstante, el aumento de las poblaciones del pulgón del 

algodonero (Aphis gossypil) o la introducción de T. citricida, presentan un riesgo 
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grave para muchas citriculturas en las que todavía son mayoritarias las 

p>antaciones sobre naranjo amargo. 

Control: El uso de variedades libres de virus injertadas sobre patrones tolerantes 

a <a tristeza. 

2.4.12. Cosecha y manejo postcosecha 

2.4.12.1. Cosecha 

Según Sánchez, et al (2010), de acuerdo con las variaciones climáticas, las 

naranjas tienden a florecer varias veces al año. Por esta razón, en los árboles 

normalmente se observan frutos en distintos grados de desarrollo, que obliga a 

cosecharlos escalonadamente. 

No existe una guía definida en lo referente a cosecha para cítricos. Generalmente 

esta práctica se efectúa según la experiencia del citricultor, el cual viene utilizando 

como único f ndice, el tamatio del fruto, asociado a la calidad del mismo mediante la 

inspección visual y palatabilidad de unas pocas muestras tomadas al azar en el huerto, 

tales como: 

a. Caída y cuajado de frutos: En la naranja Valencia, las flores y los pequeños frutos 

se caen normalmente en forma abundante, hasta casi dos meses después de la 

floración. Se puede decir que de cada 100 flores, tan sólo un promedio de 4 no se 

desprenden del árbol y se desarrollan hasta convertirse en frutos maduros y 

cosechables. 

En la naranja California, la caf da de las flores y los frutos ocurre aceleradamente 

durante mes y medio siguiente a la fecha de la floración. Después de 70 dias, 

prácticamente se detiene la caída de los frutos, y los retenidos para entonces 

llegan a desarrollarse completamente en su mayoría. En esta variedad sólo un 

promedio de 5 flores de cada 100 se transforman en frutos cosechables. 

b. Crecimiento de los frutos: Las naranjas Valencia alcanzan un diámetro promedio 

definitivo de 6 cm. A los 70 df as después de la floración ya se encuentran frutos 

con un promedio de 3 cm. de diámetro, y a partir de esa época continúan creciendo 

más lentamente. 

La naranja California alcanza un tamaño definitivo promedio de 8 cm. de diámetro y 

crecen con mayor rapidez durante los tres primeros meses después de la floración, 

al cabo de los cuales pueden medir unos 5 cm. El crecimiento de los frutos de la 

California es más rápido que el de los de la variedad Valencia. 
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c. Calidad de los frutos: En la variedad Valencia se observa que el mayor peso, 

a)rededor de 150 gr., y e) mayor porcentaje de jugo, un 45% se logran después de 

los 13 meses, pero parco tiempo después comienzan a decaer significativamente. 

Así mismo se encuentra que la acidez disminuye con la edad, mientras aumentan 

los azúcares o sólidos solubles del jugo. De acuerdo con los criterios de calidad 

más aceptados para la fruta, )a naranja Valencia debe cosecharse entre los 12 y 13 

meses y medio, después de la floración. En ese periodo es más adecuada tanto la 

relación entre azúcares y la acidez, como el tamaño y la cantidad de jugo de la 

fruta. 

Para la naranja California la época más óptima de cosecha es entre los 7 y 9 

meses después de la floración, ya que durante ese período son más adecuados los 

factores de calidad anteriormente citados. 

2.4.12.2. Formas de cosechar: 

Según Sánchez, et al (2010), la cosecha se efectúa en forma manual y 

generalmente la de naranja se hace arrojando la fruta al suelo. De allí se recoge y 

transporta a granel en camiones a los mercados y plantas procesadoras, lo cual no es 

la forma más apropiada. 

Por el contrario la cosecha debe ser cuidadosa para evitar golpes y heridas de los 

frutos. Estos daños favorecen la pérdida de agua, desmejoran la apariencia de los 

mismos, además de facilitar la entrada de microorganismos patógenos. La práctica 

recomendable es el uso de bolsas cosechadoras de lona, en donde el recolector 

deposita los frutos sin golpearlos, a medida de que los colecta del árbol. La cosecha 

debe realizarse ya sea halándose con cuidado o cortando un pedúnculo con tijeras 

especiales lo más cerca posible de la fruta. 

Las bolsas cosechadoras tienen una capacidad de 1 O - 30 Kg., se vacían en 

guacales o cajones montacargas. Luego la fruta se lleva al lugar de empaque o del 

procesado. 

2.4.12.3. Factores de calidad 

Según Sánchez, et al (201 O), para comercializar las naranjas es muy importante 

establecer normas mínimas de calidad, con las cuales el agricultor pueda recibir 

precios justos y el consumidor disfrutar de un precio justo. 

La calidad de la naranja se determina de acuerdo a varias de sus cualidades. 

Entre las características físicas del fruto tenemos: se observa el peso, la forma, el 
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tamaño, el contenido o volumen del jugo, el color externo y el de la pulpa, el aspecto, el 

espesor y color {pigmentación) de la corteza, y los daños causados por insectos, 

enfermedades y de cualquier otro tipo. 

Así mismo en los frutos se aprecian sus características químicas, tales como: 

contenido de azúcar (sólidos solubles totales o SST.), acidez (ácido cltrico 

principalmente), la relación entre el contenido de azúcar y la acidez total, contenido de 

vitamina C, etc. Entre los factores más importantes se encuentran los siguientes: 

a. Color de la corteza: La piel de la naranja contiene grandes cantidades de 

pigmentos verdes (clorofila), pero cuando el fruto comienza a madurar estos van 

desapareciendo y entonces emergen otros denominados carotenoides que son los 

que le dan el color anaranjado o amarillo característico de la fruta madura. 

Si la temperatura ambiental es fresca o fría, la pérdida de clorofila es más 

acentuada y el color anaranjado del fruto maduro es más intenso. 

Es importante señalar que el color de la corteza no es índice de la calidad interna 

del fruto. En los casos de naranja que va para el mercado fresco (supermercados, 

fruterías y otros) o para la exportación si tiene un gran significado, pero no lo es 

tanto si el destino es para las industrias procesadoras de jugo. 

b. Contenido de azúcar: El jugo de la naranja contiene disueltos sólidos, tales como 

azúcares, ácidos (ácido cítrico), vitaminas, proteínas, aceites esenciales y otras 

sustancias. De estos sólidos solubles entre el 75 y el 85% son azúcares. 

La cantidad de sólidos solubles que debe tener una fruta para asignarle una calidad 

no está establecida plenamente, se acepta normalmente una cantidad mínima que 

no debe ser menor a 9° Brix. 

c. Contenido de ácidos: La acidez de la naranja se debe fundamentalmente a los 

ácidos citricos, aunque también., hay pequeñas cantidades de otros ácidos. El 

contenido de estos es alto cuando comienza la maduración de los frutos y decrece 

a medida que está avanzando. Se ha establecido un mínimo de ácido para la fruta 

cosechada y oscila entre 0,4 y 0,5 determinado mediante análisis químico. 

d. Relación de sólidos solubles totales a acidez (SST/Acidez): El aroma de los 

cítricos se debe a ciertos compuestos orgánicos volátiles, pero la palatabilidad o 

gusto al paladar depende de la proporción que hay entre la cantidad de azúcar y la 

de ácidos en el jugo. La aceptación del sabor del jugo varía entre las personas. 

Para las naranjas se considera una relación mlnima de 10 partes de sólidos 
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solubles totales por una de acidez (10:1 SST/acidez) con 9 ° Brix también como 

mínimo. 

e. Tamafto de la naranja: Cuando la fruta es destinada para el consumo fresco, se 

toma en cuenta el tamaño. El tamaño de la naranja es definido por sus diámetros 

longitudinales y transversales. La naranja se puede clasificar en tamaños: 48, 64, 

80, 100, 125, 163 mm, etc. Según el número de naranja que caben en las cajas o 

empaques estándar destinados para tal fin. Las naranjas muy pequef'\as las que 

están por encima de 163, se destinan para las industrias por que el tamaño no es 

comercial para el consumo fresco. 

2.4.12.4. Otros factores de calidad: Cuando Ja fruta va al mercado se toma en 

consideración otros factores de calidad externa, como la coloración, magulladuras o 

rajaduras, grosor y textura de la corteza, daños por enfermedades o insectos y firmeza 

del fruto. 

En el caso de la fruta que va a la industria procesadora de jugo Jo más importante 

es la calidad interna del fruto (contenido de azúcar, acidez, SST/acidez y volumen). Sin 

embargo, las frutas heridas (atacadas de hongos, etc.), son descartadas ya que 

disminuyen la calidad del jugo. Sánchez, et al (201 O). 

2.4.12.5. Empaque: La selección y empaque de la fruta destinada a consumo fresco, 

tiene como objeto mejorar y uniformizar su presentación y reducir su deterioro durante 

el almacenamiento y mercado, ya sea por el ataque de patógeno o por deshidratación. 

El procesamiento de los frutos, consiste: 

• La preselección para eliminar a los frutos mal formados, rajados, enfermos, 

parasitazos, etc. 

• Lavado, para quitarle la tierra adherida y las escamas, etc. 

• Secado. 

• Encerrado para protegerlos de la deshidratación. 

• Pulitura para darle brillantez y mejorar su apariencia. 

• Clasificación por tamaño. 

• Empacado de los mismos. 

2.4.13. Mercadeo y comercialización 

Los requisitos generales para la presentación y comercialización de cítricos son: 

• Se debe tener en cuenta que los frutos sean enteros. 

• Deben tener la forma característica de la variedad. · 
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• Deben presentar cáliz. 

• Deben estar sanas (libres de ataques de insectos ylo enfermedades que 

desmeriten la calidad interna del fruto). 

• Deben estar libres de humedad externa anormal producidas por mal manejo en las 

etapas de postcosecha (recolección, acopio, selección, clasificación, adecuación, 

empaque, almacenamiento, y transporte). 

• Deben estar exentas de cualquier olor o sabor extranos (provenientes de otros 

productos, empaque o recipiente y/o agroquímicos, con los cuales haya estado en 

contacto). 

• Deben presentar aspecto fresco y consistencia firme. 

• Deben estar exentas de materiales extra nos (tierra, polvo de agroquf micos y 

cuerpos extranos) visibles en el producto o su empaque. 

El contenido de cada unidad de empaque debe ser homogéneo y estar compuesto 

únicamente por frutos del mismo origen, variedad, categorf a, color y calibre. La parte 

visible del empaque debe ser representativa del conjunto. Empaques limpios canastillas 

plásticas de fondo liso con capacidad máxima de 22 kg. en naranja valencia y 20 kg. en 

naranja tangelo. 

2.4.14. Usos 

El principal uso de la naranja es el consumo fresco como alimento, por sus 

vitaminas, minerales y otros elementos. También se usan como productos elaborados a 

través de su procesamiento, que va desde manual o casero hasta el industrial. 

Los productos de la naranja se consumen bajo muchas formas, entre las cuales se 

pueden destacar los jugos, néctares, gelatinas, mermeladas, jaleas y cascos. 

Cada día hay un mayor interés en el procesamiento de la naranja para consumo 

humano, sin embargo la cáscara se puede usar para raciones animales después del 

procesamiento de la fruta con fines industriales de jugo pasteurizado. Sánchez, et al 

(2010). 

2.5. Variedades de cítricos producidas en el Perú 

El Perú produce cítricos especialmente de las variedades Valencia, Washington 

Novel, New Hall, Novel Late y Lane Late; en mandarinas de la variedad Satsumas, 

algunos tipos de Clementinas, Murcott, Malvasio, Kara, Dancy, King, Pixie y algunos, 
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híbridos como Fortunas y Novas; Tangelos, variedad Minneola Limas y Limones (Limón 

suti> y a>go de Lima T ahití). 

La producción nacional de cítricos para el año 2011 fue de 723,022 toneladas (MINAG) 

con una superficie de 53,172 hectáreas (MINAG), tas cuales se distnbuyen de ta 

siguiente manera: 

·Naranjas 27,027 has que representa e) 51%; 

•Mandarinas 7,400 has que representa el 14%; 

•Limas y Limones 18,745 que representa el 35% 

2.5.1. Variedades recomendadas para la siembra 

Según Gutiérrez, (2011 ), los principales factores a tener en cuenta para la elección de 

la variedad son los siguientes: 

o Aspectos comerciales: comportamiento en .el mercado, demanda, precios, 

periodo de recolección y comercialización. 

o Climatología de la zona: posible precocidad, heladas, vientos, etc 

o Caracteristicas de cultivo de las variedades: productividad, entrada en 

producción, vigor, características del fruto (tamaño, calidad de la corteza, 

número de gajos, cantidad de zumo, azúcares (gll), acidez (gll), semillas por 

fruto, color, rusticidad, resistencia a humedades, aguante en el árbol, problemas 

productivos, aptitud para consumo en fresco, etc.) 

o Influencia del pie sobre la variedad: especialmente en aquellos aspectos que 

sean determinantes en la variedad (precocidad) o problemáticas (piel, 

características organolépticas, etc.) 

o La elección depende en gran medida de la postura o carácter del agricultor: 

puede inclinarse hacia variedades especulativas, más arriesgadas y con un 

comportamiento futuro incierto o hacia variedades más estables y arraigadas. 

La mayoría de las variedades han surgido como mutaciones estables. Estas 

mutaciones son muy frecuentes en cftricos y se estabilizan rápidamente. Pueden 

considerarse 3 tipos variedades: 

- Navel: buena presencia, frutos partenocárpicos de gran tamaño, muy precoces. 

Destacan las variedades: Novélate, Navelina, Newhall, Washington Nave!, Lane, 

Late y Thompson. Se caracterizan por tener, en general, buen vigor. Es la 

variedad de naranjo más resistente al frío y a la cal. Presenta tendencia a la 

alternancia de cosechas. Se suele desverdizar para adelantar la recolección. 
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Entra rápidamente en producción, y lo hace abundantemente. Es una de las 

variedades más cultivadas. De gran calidad para consumo en fresco. 

- Blancas: dentro de este tipo destaca la Salustiana y Valencia Late {presenta 

frutos de buena calidad con una o muy pocas semillas y de buena 

conservación). Se caracterizan por ser árboles de gran vigor, frondosos, tamaño 

medio a grande y hábito de crecimiento abierto, aunque tienen tendencia a 

producir chupones verticales, muy vigorosos, en el interior de la copa. 

- Sanguinas: variedades muy productivas, en las que la fructificación predomina 

sobre el desarrollo vegetativo. Son variedades con brotaciones cortas y los 

impedimentos en la circulación de la savia dan lugar al endurecimiento de 

ramas. Destaca la variedad Sanguinelli. 

2.5.2. Tendencias de la producción de naranja 

Según Gutiérrez, (2011 ), la producción de naranja en costa tiene una historia de 

varios siglos, empero, poco se ha escrito hasta la fecha sobre las tendencias históricas 

de esta fruta. 

La evolución de la producción naranjera no se efectúa en forma lineal sino que 

exhibe varias fases o ciclos bien definidos. Dicho fenómeno no es exclusivo para lo que 

es costa sino también ocurre en otros países. 

El crecimiento demográfico y, la competencia con productos sustitutos y/o 

complementarios {refrescos, otras frutas, agua purificada), y la promoción para su 

consumo. Los factores mencionados se encuentran estrechamente interrelacionados 

ocasionando una especial complejidad con una multicausalidad, además de su carácter 

multidimensional, lo cual hace prácticamente imposible de separar los factores para 

medir su impacto en forma aislada. 

2.5.3. Los ciclos de evolución de la naranja 

Según Gutiérrez, (2011), los ciclos de la producción de naranja coinciden a 

grandes rasgos con los del sector agropecuario en general, con la diferencia de que se 

trata de un cultivo perenne que requiere de varios años para mostrar su respuesta ante 

los cambios ocurridos en el mercado o frente a incentivos de la política agropecuaria. 

El cultivo de la naranja requiere, a partir de la siembra, aproximadamente seis 

años para empezar a producir y alcanza entre los 15 y 20 años su máximo de 

producción. La vida de un árbol depende principalmente de las condiciones 

climatológicas y puede alcanzar, en costa, los 40 años y en las zonas productoras del 
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norte que cuentan con clima más seco, hasta 60 años. Otra particularidad de la naranja 

es que los comportamientos en la evolución de la superficie, la producción y los 

rendimientos tienen características propias que se reflejan en ciclos distintos para cada 

uno de estos conceptos. 

2.5.4. Evolución de la superficie 

Según Gutiérrez, (2011), la evolución de la superficie cosechada ha 

experimentado desde 1927 hasta la fecha seis ciclos que muestran un comportamiento 

en que se alternan fases de estancamiento con fases de crecimiento. 

La superficie cosechada no solamente varía en función de la situación económica 

en general, sino fundamentalmente como respuesta ante la posible rentabilidad de la 

tierra, en comparación con otros cultivos. Se expresa la comparación de la superficie 

con la rentabilidad obtenida en naranja frente a maíz, caña de azúcar y plátano, cultivos del 

trópico que compiten con la naranja en el uso de la tierra. Como se puede apreciar, la naranja 

superó significativamente durante los ciclos los ingresos por hectárea de los otros cultivos. Los 

mayores ingresos posibles con la naranja incentivaron la plantación de este frutal, 

reflejándose algunos años después, en un crecimiento acelerado de la superficie 

cosechable, olvidemos que la naranja necesita aproximadamente seis af'ios para entrar 

producción. En la memoria de los productores, esta es la década en que adquiere 

significancia el cultivo de la naranja, aunque su historia es efectivamente más remota. 

En Lima, en estos años se abandona definitivamente cultivo de tabaco y muchos 

pastizales son convertidos en huertas de naranja. 

No obstante, en la medida en que entran en producción nuevas superficies, se 

reduce la rentabilidad de la naranja frente a la de otros cultivos desanimando el 

establecimiento de nuevas plantaciones y, en las huertas ya establecidas, reduciendo 

el cuidado al mínimo, asf ocurre durante los af'ios. 

. Una de las virtudes del naranjo es tolerar un manejo deficiente e incluso el 

abandono en tiempos de crisis, para después recuperarse rápidamente en mejores 

tiempos. Además, para los productores no es fácil tomar la decisión de arrancar un 

árbol que consumió seis o más anos de cuidado, de gastos y de trabajo para dar un 

ingreso. Por todas estas razones se prefiere esperar en vez de cambiar definitivamente 

a otro cultivo. 

2.5.5. Evolución de la producción 

La producción de la naranja evoluciona en función del juego conjunto entre la 

expansión de la superficie y el comportamiento de los rendimientos. Mientras a lo largo 
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del periodo analizado encontramos ciclos de reducción de los rendimientos 

acompañados ·de una producción estancada, por otro lado encontramos crecimientos 

de ésta última gracias a la ampliación de la superficie. Gutiérrez, (2011 ). 

2.6. Composición nutricional de la naranja 

Es importante el conocimiento de las cualidades nutritivas de los alimentos, cualquiera 

sea origen, en el Cuadro No. 1 se observa las cualidades alimenticias de la naranja. 

Cuadro No. 01: Composición proximal de la naranja 

En 100 gramos de alimento comestible Naranja 
Aauaa 86,34 
Energía Kcal. 49 
Grasa g 0,3 
Protefna a 1,04 
Hidratos de carbono o 11,89 
Fibra a 2,5 
Potasio ma 179 
Fósforo ma 17 
Hierro ma 0,09 
Sodio mg o 
Magnesio ma 10 
Vitamina c ma 48,5 
Vitamina A UI 230 
Vitamina 81 (Tiamina) mg 0,087 
Vitamina 82 (Riboflavina) mg 0,04 
Vitamina 83 (Niacina) mg 0,27 
Vitamina 86 (Piridoxina) ma 0,063 
Vitamina E ma o 
Ácido fólico mea 39 
Fuente: Moreiras (2007). 

2.7. Producción mundial de naranjas 

Según la FAO (2013), la producción de naranjas es una principal actividad en la 

mayor parte del mundo, ya sea en su estado fresco o como procesado. El hemisferio 

norte produce aproximadamente el 65% de la producción mundial; sin embargo Brasil, 

que es el mayor productor en el mundo, se encuentra en el hemisferio sur. En el 

Cuadro No. 2, se detalla el total de la producción mundial de naranjas. 
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Cuadro No. 02: Producción mundial de naranjas-2013 

Nº Países Producción Superficie Rendimiento 
Tm Has. Tm/ha 

1 Brasil 18694412 817455 22.87 
2 Estados Unidos 11378820 322414 35.29 
3 México 3843960 321871 11.94 
4 China 3675639 308284 11.92 
5 India 2980000 134000 22.24 
6 Es pana 2865800 142000 20.18 
7 Italia 1916568 107525 17.82 
8 Irán 1878548 117997 15.92 
9 Egipto 1725000 90698 19.02 
10 Pakistán 140000 140000 10.00 
11 Turauía 1200000 39000 30.77 
12 Grecia 1170000 39000 30.00 
13 Sudáfrica 1082000 45000 24.05 
14 Argentina 780000 60000 13.00 
15 Marruecos 723100 50100 14.43 
16 Cuba 554723 36961 15.01 
17 Venezuela 460000 34000 13.53 
18 Vietnam 441800 74600 5.92 
19 Australia 437000 28000 15.61 
20 Siria 427148 15260 27.99 
21 Indonesia 411863 75000 5.49 
22 Colombia 350000 30000 11.67 
23 Araelia 330000 27000 12.22 
24 Tailandia 325000 18000 18.06 
25 Ghana 300000 42000 7.14 
26 Perú 292780 22087 15.48 
27 lrak 270000 65000 4.15 
28 Portugal 220000 21000 10.48 
29 Paraguay 210000 12300 17.07 
30 Israel 198000 5400 36.67 
31 Congo 190000 13000 14.62 
32 Belice 168652 22000 7.67 
33 Uruguay 155000 13000 11.92 
34 Chile 114000 8800 12.95 

Sub-Total 61170213 3298742 
Otros 77 Países 2931010 310511 
Total mundial 64101223 3609253 17.76 

Fuente: FAO (2013) 
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111. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- Lugar de ejecución 

La presente investigación sobre la cadena de valor del cultivo de la naranja, se 

desarro((ó en (a Provincia de Marisca( Cáceres, que se encuentra ubicada en ta zona 

Sur y Nor Oriental de la Región San Martin, entre los grados 6°50" y 8°30" latitud Sur, 

77°30u y 75°30" Latitud Oeste de los Vanes del Huanaga, Tocache, Huayabamba, 

Saposoa y Biavo, con una extensión 14,498.7 Km2
, que representa el 25% del territorio 

reg1onai, que ia convierte en ia Provincia más extensa de ia región. Cuenta con cinco 

distritos políticos: Juanjui (Distrito capital) que ocupa el 2.32% del territorio provincial, 

Campanitla que ocupa el 15.52%, Huicungo el 67.8%, Pachiza el 12.69% y Pajarillo el 

1.68% del territorio Provincial. (Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, 

2013). 

3.2. Metodología 

El trabajo de investigación enfatizó en analizar a los productores de naranja como 

involucrados directos, ente importante para desarrollar la actividad agrícola en la 

Provincia de Mariscal Cáceres. 

Se trabajó con información recabada de fuente primaria en base a 622 productores que 

se dedican a esta actividad en forma específica, base que nos sirvió para determinar la 

muestra, que ha sido calculada en forma estadfstica, con un nivel de confianza del 95% 

y 5% de error, determinándose como resultado 171 encuestas que se realizó en los 

cinco distritos y zonas anexas, dicho resultado se muestra en la parte de anexos, 

complementando con la información secundaria existente, como publicaciones 

estadísticas proporcionados por organismos del sector público y privado como: 

Ministerio de Agricultura (MINAG) , Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Municipal 

Provincial de Mariscal Cáceres, entre otras fuentes de información de importancia para 

el sector, se usó de Software de Excel, para el proceso de encuestas, de igual manera 

su revisó varios textos; lo cual nos ha permitido analizar sobre las virtudes y 

deficiencias que tiene el sector citrf cola, conllevándonos a realizar un previo 

diagnóstico situacional del sector y también plantear estrategias de mejoras respectivas 

para la actividad citrícola en las zonas productoras; las metodologías aplicadas en el 

trabajo de investigación consistieron en: 
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1. Se utilizó la cadena de valor de Michael Porter, como herramienta para evaluar las 

actividades que desarroHan los productores a nivel de campo, producción, cosecha 

y comercialización, identificando en cada eslabón, las principales actividades 

primarias y actividades de apoyo de la cadena. 

2. Para evaluar la situación actual de los productores de naranja, se realizó un taller 

con los productores y poder identificar, mediante la técnica de la lluvia de ideas con 

aplicación del análisis FODA, cuales son las principales fortalezas y debilidades del 

sector, así como las oportunidades y amenazas respectivamente, para finalmente 

plantear estrategias prioritarias para cada matriz, en busca de mejorar al sector del 

cultivo de la naranja a futuro en la Provincia de Mariscal Cáceres. 

3. Para poder realizar el Diagrama de Causa-Efecto de lshikawa aplicada a los 

productores agrícolas, durante el tiempo de análisis y recolección de la información 

se ha podido identificar un problema o efecto común durante la actividad productiva 

que está ligada al bajo nivel organizacional en la cadena, por lo tanto este efecto 

tendrá sus causas y sub causas, las cuales fueron analizadas para tomar las 

acciones correctivas y preventivas para contrarrestar esta situación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
En és.\a parte de~ es~ud)o se am)i)zó ias parUcuiar)dades dei sector productivo del 

cultivo de la naranja, las zonas de donde se levantó información a través de las 

encuestas han sido: Jaunjui, Campanilla, Huicungo, Pajarmo, Pachiza y zonas anexas 

específicas tales como, La Victoria, Richoja Zanja Seca, Cayena, Villa Prado y Romero 

Castro; )a información recabada están re)acionadas a) desenvolvimiento productivo 

agrícola básicamente, dado que no existe ninguna planta de transformación de ta 

naranja en la Provincia~ se analizó también a los productores del sector involucrados 

directos de ta actividad agrícola, se realizó el análisis de ta cadena de valor a nivel de 

productores, donde se pudo determinar y evaluar en cada eslabón de la cadena, 

particularidades muy interesantes; luego se realizó un taller con los productores para 

elaborar la matriz FOOA la misma que nos conllevó a plantear estrategias prioritarias 

del sector para fomentar las posibles mejoras; finalmente se realizó un análisis a los 

productores para determinar las principales causas que están generando retraso en el 

sector y el efecto que tiene en forma negativa en la actividad citrícola respecto al bajo 

nivel organizacional que existe y que es menester socializar estos resultados con los 

productores, con el único afán de buscar algunas estrategias para la futura mejora 

productiva y económica del sector citrícola en la Provincia de Mariscal Cáceres. 

4.1. Generalidades y caracterlsticas de la actividad productiva 

4.1.1. Localización 

Departamento : San Martín 

Provincia 

Distritos 

: Mariscal Cáceres 

: Juanjui, Pachiza, Huicungo, Pajarillo y Campanilla 

Cuadro No: 03: Distritos y localidades de la Provincia de Mariscal Cáceres 

Distrito Localidades 
Juanjuicillo, La Calera, La Victoria, Chambira, Sacanchillo, Pucunucho, El 

JUANUI Porvenir, Villa prado, Zanja Seca, Romero Castro, Piñales, Verbena, 
Huavabamba, Cavena, Quinilla, San Juan de Lagunas. 
Huicungo, Dos de Mayo, Shepte, Primavera, Nueva Esperanza, Pizarro, 

HUICUNGO Santa Inés, Mojarras, Miraflores, San Juan Abiseo, Pucalpillo. 
Pachiza, Ricardo Palma, Alto sol, San Ramón, Atahualpa, Bagazán, Bello 

PACHIZA Horizonte, Sanambo, Marisol, Monterrey, Nuevo Chimbote, Sanchima, 
Gervacio, San Juan del Caño, Magdalena. 
Armayari, Churo, Costa Rica, Dos Unidos, Mariche, Nuevo Paraiso, Pajarillo, 

PAJARILLO Playa Hermosa, Porvenir, Retama, San José Juñao, Soledad Bajo Juñao, 
Zancudo, Capirona, Pampa Hermosa, Víveres. 

CAMPANILLA Balsayacu, Campanilla, Miramar, Pajilla!, Cuñumbuza. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Manscal Cáceres (2013) 

(42) 



Figura No. 01: Mapa del Perú, departamento de San Martín y la provincia de Mariscal Cáceres 

En la Figura No 01, se puede apreciar el Mapa del Perú, departamento de San Martín y 

la provincia de Mariscal Cáceres; asimismo en las Figuras No. 02, 03 y 04 se pueden 

observar los distritos de Juanjui, Pajarillo, Pachiza, Huicungo y Campanilla 

respectivamente. 

Figura No. 02: Mapa de los distritos de Juanjui y Pajarillo 
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+ 
Figura No. 03: Mapa de los distritos de Pachiza y Huicungo 
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Figura No. 04: Mapa del distrito de Campanilla 

4.2. Antecedentes de la actividad citrfcola en la provincia de Mariscal Cáceres 

En la provincia de Mariscal Cáceres la actividad citrícola tiene sus orígenes en la 

década de los 90s con el proyecto de extensión agrf cota desarrollado por el proyecto 

espacia\ Alto HuaUaga (PEAH), convenio \NADE, actualmente según \a Oficina de 
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Información Agraria (OIA Juanjui) ha logrado contabilizar 3,000 hectáreas de cítricos 

básicamente de naranja de )a variedad va)encia, a)gunas hectáreas de tange)o, toronja 

blanca, mandarina, tangerina y limón. 

Según Cáritas del Perú (2011), respecto al nivel de organización ha promovido 

durante años el fortalecimiento de las organizaciones de productores citrícolas en la 

provincia de Marisca) Cáceres, )ográndose formalizar cuatro organizaciones de 

productores: Asociación de Citricultores ªGran Pajaten", Asociación de Citricultores ªLa 

Victoria", Asociación de Citricultores "Pajarillo" y la Asociación de Productores 

Agropecuarios e Industriales de Cftricos Villa Prado todas ellas por la falta de liderazgo 

productivo e interés de sus asociados están sin vida orgánica y destinados a 

desaparecer. Sin embargo en el año 2011, 2012 con el proyecto piloto, ªFortalecimiento 

de la Actividad Citrrcola en la provincia de Mariscal Cáceres" se ha podido formalizar 

trece organizaciones de productores entre ellas tenemos las siguientes: Asociación de 

Citricultores "Jorge Romero Castro", Asociación de Citricultores "La Victoria", 

Asociación de Citricultores ªPajarillo" , Asociación de Productores Agropecuarios e 

Industriales de Cítricos Villa Prado, Asociación de Productores de Cítricos de "Zanja 

Seca", Asociación de Productores de Cítricos de ªMiramar", Asociación de Productores 

Agropecuarios, Citricultores Balsayacu, Asociación de Productores de Cítricos de 

Cayena, Asociación de Productores de Cítricos del Distrito de Huicungo, Asociación de 

Productores Agropecuarios;-Citricultores de Víveres, Asociación de Productores 

Agropecuarios-Citricultores de Huayabamba, Asociación de Citricultores Bajo Junao

Alto Cuñumbuza, Asociación de Productores Agropecuarios de Armayari. Según la 

Cámara de Comercio y Turismo de Juanjui (2010), la actividad citrfcola aporta el 40% 

de la actividad económica en la provincia de Mariscal Cáceres. Según el MINAG, 

Agencia de Información Agraria Juanjui (2010) existen 3000 hectáreas en producción, 

productividad promedio de 250,000 naranjaslhectárealaño, además existe un débil 

canal de comercialización que considera hasta 05 intermediarios hasta que el producto 

llegue al consumidor final, mercado al barrer de la ciudad de Chiclayo, precio promedio 

del productor de S/. 3.00 nuevos soles el ciento ensacado, mientras el precio 

consumidor final en la ciudad de Chiclayo es de SI. 15.00 nuevos soles el ciento 

ensacado, a esto se suma la ausencia de liderazgo productivo, malas prácticas 

agrícolas, disminución secuencial de la productividad por la antigüedad de las parcelas, 
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falta de abonamiento y fertilización, debilidad organizacional, presencia de plagas y 

enfermedades en la plantación. 

Los productores desconocen las buenas prácticas agrrcolas y el manejo de 

postcosecha, es por eso que fa fruta Uega al mercado de destino con mala apariencia y 

con necrosis que dificulta que la fruta pueda ingresar a mejores mercados, el resultado 

de este problema se refleja en la poca o ninguna inversión púbUca o privada para la 

búsqueda de mercados que permita desarrollar la marca Naranja de Juanjui. 

4.3. Diagnóstico de la situación actual 

El diagnóstico de la situación actual, se ha realizado trabajando en base a 622 

productores que se dedican a esta actividad en forma específica, base que nos sirvió 

para determinar la muestra, que ha sido calculada en forma estadística, con un nivel de 

confianza del 95% y 5% de error, determinándose como resultado 171 encuestas que 

se realizó en los cinco distritos y zonas anexas, y se tienen en forma global el análisis 

siguiente: 

• La producción de cítricos en la Provincia de Mariscal Cáceres se presenta aún de 

manera desorganizada aunque en los últimos tiempos comienza a mostrarse cierto 

interés bajo la premisa que una producción orientada hacia un mercado 

permanente requerirá que aquella sea sostenida proveyendo productos de buena 

calidad. 

• En el diagnóstico realizado a la Provincia de Mariscal Cáceres, se ha encontrado 

una producción en algunos casos dispersa. Los agricultores han instalado cítricos a 

partir de una expectativa de mercado no identificado plenamente, aunque parecen 

conocer que existe una demanda real, así como otra, potencial que requiere ser 

motivado a través de una buena estrategia de marketing, pues, a pesar de todo, la 

naranja que se produce en la provincia ya adquirió cierto prestigio por el color y 

sabor del jugo. 

• Se encontró que los productores de cítricos inciden poco en las buenas prácticas 

agronómicas. Por ejemplo, con patrones no recomendados que muestren 

rresistencia a plagas y enfermedades y calidad de la fruta, como es el caso del 

limón cidra, asf mismo el control de maleza es inoportuna, no cuentan con 

cobertura, las podas no se realizan, la fertilización no sería la adecuada, no 

existiendo reposición de los nutrientes que han extraf do las cosechas, 
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considerando que los cítricos es uno de los cultivos frutales que más absorbe 

nutrientes de> sue>os. 

• Se ha observado, que los produCtores de cítricos no cuentan con adecuadas 

herramientas, insumos para realtzar las prácticas agronómicas del cultivo de 

cítricos. 

• Se ha observado poca uniformidad en Jas plantaciones de cítricos que se visitaron. 

• En cuanto al riego, no existe alguno en las plantaciones. El cultivo esta sujeta a las 

estaciones, dependiendo solamente la generación de lluvias que caen en la zona. 

• No existe una identificación, categorización de plagas y no se maneja cartillas de 

evaluación de plagas y enfermedades para el cultivo de cítricos en Ja zona visitada, 

pero teniendo en cuenta las mismas son conocidas las del medio que causan 

pérdidas económicas al productor. 

• Se ha encontrado, asimismo, que no existe un operador comercial que represente 

a Jos productores de cítricos. Éstos se encuentran sujetos a la voluntad de Jos 

acopiadores independientes o intermediarios locales y extrazonales que siempre 

aparecen en época de alta producción, lo cual hace que esta situación de 

comercialización les genera significativas pérdidas económicas. 

• La situación actual del cultivo es consecuencia, entonces, de la carencia de una 

estructura organizativa sólida que permita manejar el cultivo de manera técnica, lo 

que hizo que muchas parcelas se deterioren al carecer de un plan y programa de 

mantenimiento del cultivo. 

• La observación de la realidad, particularmente de los problemas que la población 

de la zona enfrenta (bajos ingresos, débil integración con el mercado, débil 

organización, abandono del cultivo, baja producción, etc.) la solicitud explícita de 

dicha población respecto de la solución de un problema particular, la identificación 

por parte de las autoridades de que no se han alcanzado las metas sectoriales 

planteadas para la zona, hace menester pues la pronta capacitación permanente 

en temas relacionados específicamente en asociatividad y empoderamiento de los 

productores para formar en lo futuro una cadena de valor sólida e independiente 

para gestionar negociaciones dentro de su entorno. 

• Las zonas de los distritos considerados en el estudio de investigación presentan 

condiciones edafoclimáticas e hidricas muy favorables para la explotación del 

cultivo del cítrico. 
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• La preferencia por el cítrico de la zona de ciertos nichos de mercado 

inremac>ona>es que cada vez viene en aumento, sj es que ap>icamos a>gunas 

estrategias de marketing, relacionando las bondades naturales como una ventaja 

comparativa que se debe trabajar a futuro y en forma muy sena con tos productores 

de esta parte del país, como lo es la Provincia de Mariscal Cáceres, considerada 

como la única provincia de la Región San Martín que tiene estas bondades 

naturales para ser aprovechada como un recurso renovable considerando una 

producción en forma intensiva de naranjas, que ya es reconocido a nivel nacional. 

4.4. Producción de naranjas 

Según el MINAG (2011), existen muchas clases de naranjas sin embargo las 

variedades comerciales están agrupadas en la especie (Citrus sinensis ). Para su 

descripción pueden ser clasificadas en 3 grupos: el grupo Navel, que engloba a todas 

aquellas que muestran un ombligo manifiesto, el grupo Sanguina o de frutas 

pigmentadas y el grupo Blancas que abarca las que no están pigmentadas ni tienen 

ombligo. 

La producción nacional de naranjas fue de 418,631 toneladas el año 2011, cantidad de 

6.1 % superior a la producción del año 201 O. 

En el Gráfico No. 02, se puede apreciar que la producción ha venido creciendo aunque 

no de una manera ininterrumpida debido a que los años 2007 y 2009 tuvo ligeras 

caídas en el nivel de producción (2.71% y 0.63% respectivamente). 
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Gráfico No. 02: Producción peruana de naranjas - en Toneladas 

4.5. Participación nacional en la producción de naranjas 

La producción nacional es estacional, los mayores volúmenes comercializados se 

concentra entre los meses de mayo y agosto lo cual significa el mayor porcentaje de la 

producción nacional. 

La región Junín ha sido tradicionalmente la principal productora de naranjas. en el Perú, y 

romo se puede ver en el Gráfico No. 03, el 2011 concentró el 52.3% de la producción, con una 

producción de 218,940 toneladas, 6-42% superior a lo producido en año 2010. 

En ta región Lima ta producción fue de 44,395 toneladas, con to cual se aumentó ta 

producción de la región en 24.49% superior al año 2010 y se llegó a tener el 10.S°k de la 

producción nacional. La tercera región de importancia en cuanto a la producción, la región San 

Martín, también tuvo un importante aecimiento en su producción el año 2011, el cual fue de 

11.63% superior al año 2010y se llegó a tener et 6.5%. 
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Gráfico No. 03: Participación en la producción de naranjas por regiones 

4.6. Aumenta la producción de naranja 

En el año 2011 la superficie cosechada de naranjas en el Perú fue de 27,027 

hectáreas, con lo cual el crecimiento en la superficie cosechada fue de 2.30% respecto 

al año 201 O; estas superficies se pueden observar en el Gráfico No. 04. 

Junín es la región con la mayor superficie cosechada, concentra el 43.5% del 

total, luego vienen las regiones Puno (9,29%), San Martín {8.16%), Cuzco (7.02%), 

Lima (4.75%) e lea (3.53%) entre las más importantes regiones productoras de 

naranjas. 

En cuanto a los incrementos en la superficie cosechadas por regiones, no hay 

grandes variaciones en las principales regiones productoras de naranjas, con 

excepciones de las regiones de Puno e lea que aumentaron su superficie cosechada el 

afio 2011 en 12.55% y 8.19% respectivamente. 
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Gráfico No. 04: Superficie cosechada a nivel nacional - Hectáreas 

4.7. Rendimiento de la producción de naranjas 

Según el MINAG {2011), el rendimiento promedio nacional por hectárea de 

naranjas el afio 2011 fue de 15,489 kilos, un 3.71% superior al registrado el año 2010; 

dichos rendimientos principales se puede observar en el Gráfico No. 5. 

La región Lima tuvo un rendimiento de 34,602 kilos con lo cual estuvo 123.40% 

por encima del promedio nacional, el rendimiento alcanzado en la región Lima el afio 

2011 es superior al registrado en los últimos diez años. 

Otra región con rendimiento superior al promedio nacional es la región lea, su 

rendimiento el año 2011 fue de 24,873 kilos, 60.58% más que el promedio nacional. El 

rendimiento de Ja región Junfn, Ja principal región productora fue de 18,624 kilos, 

20.24% superior al promedio nacional. El rendimiento de la región San Martín fue de 

12,512 kilos y en Puno 9,989 kilos respectivamente, ambas regiones sus rendimientos 

están por debajo del promedio nacional. 
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4.8. Precios de la naranja 

Según el MtNAG {2011 t, et precio en chacra por qamo de ra ~ m'5\derando 

el promedio nacional fue de SI. 0.52 el año 2011, un 6.12% mayor que el precio del año anterior. 

eGráftro No. 06, se puede observar e> comportamiento de tos precios. 

Los mayores precios por kilo de naranja en chacra el ano 2011 se pagaron en las regiones 

de Lima e tea oon Sf. 1.04 para tas dos reg\ones. 

En la región Junín el precio fue de SI. 0.36 por kilo, 30. IT% menos que el promedio 

naciona), e> precio en )a región San Martín fue de SI. 0.35 y en Puno SI. 0.50 y en Cuzco SJ. 

0.80. 

Según la investigación a nivel de encuestas los precios de la naranja en fa pro'.rinda de 

Mariscal Cáceres en la generalidad de los casos son vendido por cientos, siendo muy irrisorios 

que van desde )os SI. 5.00 que baja hasta SI. 3 nuevos soles, en época de gran abundancia, 

concordante con lo reportado en el ano 2011 el MINAG, por lo tanto este precio nos permitirá 

determinar el índice de competitividad o eOCienda global en el estudio respecto a los precios en la 

cadena. 
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Gráfico No. 06: Precios en chacra de la naranja - soles por kilogramo 

4.9. Mercado del producto 

4.9.1. Mercado Internacional 

....... ü 
~ 

2010. 2.011 

Según SUNAT (2011), generalmente existe un 10%, de la fruta que viene 

exportándose, destacando en este rubro los tangüelos, mandarinas, siendo nuestros 

principales compradores los mercados de Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. Cabe 

destacar que el tipo de comercialización es informal a través de intermediarios que 

generalmente son los que mayormente se benefician de todo esta actividad de la 

cadena. 

En el Gráfico No. 07, se puede ver las exportaciones de naranjas año 2011, fueron de 

US $ 5,064,864 millones de dólares, reportando un crecimiento del 25.53% respecto al 

valor de las exportaciones del año 201 O, en el mismo gráfico se puede apreciar que el 

pico del valor de las exportaciones peruanas se alcanzó en año 2008 de US $ 

7,200,715 millones de dólares. 

Debemos precisar que estas exportaciones son de la variedad Tangüelos, lo que 

significa que de Ja Región San Martf n, especf ficamente de Ja provincia de Mariscal 

Cáceres donde se cultiva la variedad Valencia no hay registros de exportación al 

respecto, por lo que inferimos que toda la producción que es adquirida por los 

intermediarios se comercializan dentro del país. 
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Gráfico No. 07: Exportaciones peruanas de naranjas, frescas o secas 

Expresados en kilogramos, se exportaron 11,318, 088 kilos de naranjas el afio 2011, 

cantidad 44.16% mayor que (o<s 4(i(o-s de naranjas exportado-s ~año 2010. En et efto 

pico de las exportaciones, el 2008, el peso de las naranjas exportadas fue de 

14,580,404 ki>os. 

En el ano 2011 las naranjas peruanas se exportaron a 17 paises, en el Gráfico No. 08 

se puede apreciar e( pnnc\pal mercado es el holandés, (os US $ 1,426,729 mmones de 

dólares exportados hacia Holanda representan el 28.2% del total exportado de uvas 

frescas e> año 2011. 
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Gráfico No. 08: Principales destinos de las exportaciones peruana de naranjas 

Es necesario comentar, que si bien se observa que hay exportaciones a estos 

nuevos mercados, encontramos que no es la producción de los pequefios productores, 

esta exportación pertenece a empresarios que se dedican a esta actividad y tienen 

mucho conocimiento al respecto. 

En lo que respecta a la estadística cuantificada, observamos que no existen datos 

específicos de las exportaciones de Juanjui, ello se debe a que los productos que 

exportan salen como producción nacional o del departamento de Lima, entre otros. Lo 

manifestado por Del Castillo, 2011, de la Asociación de Productores de Cítricos del 

Perú (ProCitrus), indica que el volumen de las exportaciones de cítricos se 

incrementarfa un 3.8% en la presente temporada, con respecto a la campana de 2011, 

cuando los envíos de esos frutos sumaron 78. 000 toneladas; en la campana, que se 

inició en marzo y culminará en agosto del año 2011, se exportaron más de 80.000 

toneladas de cítricos, con un valor de 70 millones de dólares; y según las tendencias 

crecientes de la demanda puede superarse las 80. 000 toneladas, porque julio y agosto 

son los meses con más demanda, Mientras que los mayores porcentajes de limón se 

producen en Piura y Lambayeque; los de mandarina se producen en Lima e lea; y los 

de jugo de naranja, en Junín. 
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La demanda de cítricos peruanos de exportación se concentra en Europa 50%, 

pfmópa>mente en Reino Unido y Ho)anda; en Estados Unidos 20%, Canadá {10% y 

otros mercados 20%, entre los cuales se encuentra Chile. 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y tos ministerios de 

Relaciones Exteriores, y de Comercio Exterior y Turismo, gestionan permisos 

fitosanitaños para e) ingreso de cítricos a Japón, Corea y Brasil, )os factores climáticos 

afectaron el cambio de color de los cltricos, lo cual generó que la cosecha se concentre 

en periodos más cortos, aunque esa situación no repercutió negativamente en la 

producción ni los precios en los mercados. 

4.9.2. Mercado Nacional 

Recabando la información pertinente respecto al mercado nacional es el más 

importante, el 85% de la producción se vende al mercado nacional siendo nuestros 

principa)es compradores Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo. Entre qtros como lquitos, lea, 

Arequipa, Tacna que compran en menor %. Asimismo el 70% de la fruta se vende para 

consumo fresco y un 30% de fruta de menor tamaño se vende para la industria de 

refrigerantes como son frugos, gaseosas entre otros.· ·Destacando las empresas 

compradores Light, AJE, entre otros, esta información se revela también en lo 

manifestado por Del Castillo, 2011 de la Asociación de Productores de Cítricos del 

Perú (Procitrus), mediante una campaña agresiva de publicidad, iniciada hace algunos 

meses, pretende en los próximos años incrementar en más de 12% el consumo per 

cápita de cítricos (naranjas, mandarinas, toronjas y limones). 

Es importante destacar que la Asociación de Productores de Cítricos del Perú 

(Procitrus), indicó que el objetivo es incrementar el consumo per-cápita actual de 

cítricos que se encuentra en 21 Kilos/persona/año (considerando una población de 30 

mmones de habitantes). En ese sentido tendríamos en total una demanda nacional 

aproximada por cubrir en 630,000,000 kg. de cftricos. 

4.9.3. Mercado Local 

Un 5% de la producción se distribuye al mercado local d~ zonas de Bellavista, Saposoa 

y Tocache, aquí generalmente se vende fruta de tercera y descarte. El consumo de 

naranjas es como fruta fresca. Siendo el mayor porcentaje de fruta consumida la 
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naranja y mandarina, tal como se pudo recabar en las encuestas, en la que los 

productores a> 100% siembra >a naranja para venderlos como fruta fresca, 

4.9.4. Oferta del producto 

La producción Naciona( de cítricos en e( Perú a( año 2011 fue de 868.658 mmones de 

kilos al año, de los cuales solo el 10% es destinado a la exportación (80 millones) y, 

aproximadamente, otro 10% se pierde por fana de comercialización. En el Gráfico No. 

09 se muestra la evolución de la producción de cítricos. 
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Graflco No. 09: E\lolución de la producción nacional de cltricos 

De acuerdo con el MINAG (2010), según Agencia de Información Agraria 

Juanjui), (a estadística de (a producción de Cítricos en (a Pro'ltncia de Marisca( 

Cáceres se distribuye según distritos en el siguiente Cuadro No. 04. 

Cuadro No. 04: Producción (has) citrícola en la provincia de Mariscal C~ceres 

Distrito 

Citrico Juanjui Pachiza Pajarillo Huicungo Campanilla TOTAL 

Naranja 1607 60 1207 45 81 3000 

Limón 18 2 3 1 4 28 

Toronja 6 2 1 1 1 11 

Mandarina 11 2 3 2 2 20 

TOTAL 1642 66 1214 49 88 3059 
.. 

Fuente: MINAG, Agencia de Información Agraria Juan1u1, (2010) 
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Debemos precisar que a nivel de investigación, las áreas reportadas por el MINAG, no 

es tan cierto, porque al existir un alto grado de desorganización en las trece 

asociaciones, la realidad de las áreas está alrededor de las 1500 hectáreas, esta es la 

tendencia aproximada si es que se trabajaría a nivel de encuestas de todos los 

productores, que en muchos casos se está perdiendo áreas sembradas por no contar 

una sostenibmdad económica con la producción, y que algunos están en la actividad de 

la siembra del cacao, por los mejores precios que actualmente tiene ésta en el mercado 

local, nacional e internacional. 

En el Cuadro No. 05, se muestra algunos indicadores productivos de la naranja en la 

Región San Martin. 

CUADRO No. 05: Indicadores productivos de naranja de la Región San Martín 

Indicadores 2000 2011 Tasa de 

crecimiento(%) 

Superficie cosechada {has) 1096 1960 79 

Producción (t) 11392 25894 127 

Rendimiento (kg/ha) 10394 12512 20 

Precio en chacra (S/.) 0.30 0.35 17 

Fuente: MINAG {2011) 

Con toda la información existe una demanda insatisfecha a nivel nacional, que requiere 

que se oferten productos de buena calidad y buen precio. Pero que a la vez existe una 

producción potencial del producto, que tiene que ser trabajada para ser competitivos en 

el mercado nacional. 

4.10. Análisis del indice de competitividad o eficiencia global del sector citrícola 

de la naranja en la provincia de Mariscal Cáceres 

Para el análisis de la eficiencia global del sector de cítricos en la provincia de Mariscal 

Cáceres, se ha considerado dos elementos básicos como son el precio por kilogramo 

de la materia prima y el rendimiento por hectárea, que actualmente se reporta a nivel 

de productores, también el rendimiento promedio nacional. 

Para sincerar aún más el sector, se comparó también con el mejor rendimiento mundial 

que existe actualmente, según se muestra en el Cuadro No. 2, siendo el país de Israel 

(36.67 tm/ha) que tiene el más alto rendimiento por hectáreas de naranjas en el mundo 

seguido de los Estados Unidos de Norteamérica (35.29 tmfha), teniendo en cuenta de 

los 34 países del mundo que son más importantes, tal como lo muestra el Cuadro No. 
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2, donde además indica el rendimiento promedio mundial que es de (17.76 tm/ha) 

respec'i1vamente, con >o cua> se ca>cu>ó la competitividad de >a naranja de San Martín. 

No existe en el país las intenciones de siembra futuras de la actividad citrícola, por lo 

que es una competencia del sector del Ministerio de Agricultura, es por ello que se 

trabajó solamente con precios por kilo y rendimiento por hectárea de la producción, 

para medir e> índice de competitividad o eficiencia g>obal del sector. 

A continuación se presenta el análisis del cálculo del índice de competitividad o 

eficiencia global del sector citrícola en la provincia de Mariscal Cáceres, respecto a las 

variables precio promedio nacional por kilo a nivel nacional y rendimiento por hectárea 

de la producción de más alta nivel nacional y el rendimiento promedio mundial. 

4.10.1. Indice de competitividad o eficiencia global de la naranja respecto al 

precio promedio nacional pagado por kilo de naranja comparado con el 

precio pagado en la provincia de Mariscal Cáceres 

Hay que indicar depende de las estrategias que tome el sector citrícola para 

incrementar la productividad de las áreas sembradas y futuras siembras, también 

dependerá lo atractivo que puede resultar el sector, al producir con frutos con calidad, 

que le dará mayores oportunidades de negocio, para asegurar el abastecimiento 

sostenible de materia prima al mercado y con organizaciones sólidas en toda la 

cadena. 

En la provincia de Mariscal Cáceres actualmente se está pagando al productor por kilo 

de naranja 0.35 nuevos soles; mientras que el pago promedio nacional está en 0.52 

nuevos soles. Aplicando la fórmula de índice de competitividad o eficiencia global se 

tiene: 

Donde: 
E<;= R,JR* = Rp/R*xR,JRp 

EG = Indice de competitividad o eficiencia global 

RA = Pago actual por kilo de naranja en la provincia de Mariscal Cáceres (S/. 0.35) 

Rp = Pago futuro o proyectado por kilo de naranja (no existe) 

R* = Pago promedio nacional por kilo de naranja en el Perú (S/. 0.52) 

EG = (0.35/0.52) = 0.6731=67.31% 

•:• Este valor obtenido nos muestra que los pagos realizados por kilo de naranja al 

productor en la provincia de Mariscal Cáceres representa el 67.31% respecto a la 
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media nacional, lo que significa que en precios el sector citrícola de la provincia de 

Mañscat, Cáceres es 32. 00% menos compe'imvo, >o cua> nos indica que deoomos 

bajar costos innecesarios en toda la cadena de valor de la producción y mejorar en 

(os sistemas de producctón y nive( organ<z:actooa( de (os productores .. 

Análogamente se realizó el cálculo considerando el mejor precio pagado por kilo de 

naranja en e) país, que corresponde a )as regiones de Uma e >ca que está en 1.04 

nuevos soles por kilo respectivamente y calculando se tiene: 

OoOOe: 
EG = Indice de competitividad o eficiencia global 

RA = Pago actua) por kUo de naranja en )a provincia de Marisca) Cáceres (SJ. 0.35) 

ano 2012 que se mantiene hasta la actualidad. 

Rp = Pago futuro o proyectado por kUo de naranja (no existe) 

R* = Pago de mejor precio por kilo de naranja en el Perú (Lima e lea) (S/. 1.04) Año 

2D12 que continua hasta )a actua}idad. 

EG = (0.35/1.04) = 0.3365 = 33.65% 

•!• Este valor obtenido nos muestra que los pagos realizados por kilo de naranja al 

productor en la provinc>a de Mariscal Cáceres representa e} 33. 65% respecto al 

mejor precio pagado por kilo de naranja en el Perú que son las regiones de Lima e 

lea, lo que significa que en precios e( sector citrfcola de la provincia de Mariscal 

Cáceres es 66.35% menos competitivo de los precios pagados en Lima e lea, lo 

que debe de preocupar a >as diferentes asociaciones de productores citrícolas de la 

provincia de Mariscal Cáceres, para poder revertir esta situación incómoda del 

precio local frente el mejor precio pagado por kilo de naranja en el Perú. 

4.10.2. indice de competitividad o eficiencia global de la naranja respecto al 

rendimiento promedio nacional e internacional por hectárea comparado 

con el rendimiento por hectárea de la provincia de Región San Martin 

Ec; = R,JR* = Ri>/R*xR,JRp 

Donde: 

EG = f ndice de competitividad o eficiencia global 
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RA = Rendimiento actual (Tm/ha) en la Región San Martín (12.512 Tm/há) 

Rp = Rendimiento proyectado (Tmlha) en )a Región San Martín (no existe) 

R* = Rendimiento promedio nacional (Tm/ha) (15,489 Tm/ha) 

EG = (12.512/15.489) = 0.8078 = 80.78% 

•:• Este resultado obtenido nos muestra que el rendimiento de naranjas tm/ha de la 

Región San Martín representa el 80.78% respecto al rendimiento promedio 

nacional, lo que significa que el rendimiento de naranjas tm/ha del sector citrícola 

regional es 19.22% menos competitivo respecto al rendimiento promedio nacional. 

También este índice nos indica que en el sector citrícola, el nivel de productividad 

agrícola, se ve amenazado si es que no se toman las medidas adecuadas en el 

sector, tales como realizar investigación y desarrollo a nivel agronómico, manejo 

integrado de p)agas y enfermedades, )abores cultura)es y fertmzación de sue)os, 

etc., de lo contrario el sector podría tener deficiencias de competitividad en el 

futuro, lo cual podría acarrear a un desánimo en los productores citrícola a pesar de 

tener organizaciones, pero que las mismas no están funcionando por problemas de 

desorganización que muestran muchas debmdades, que hace menester tomar 

medidas prioritarias desde el consenso público y privado, y mejorar la cadena de 

valor de estos productores de la región San Martín. 

Finalmente se realizó el cálculo considerando el rendimiento promedio de la producción 

mundial de naranjas tmlha (17.76 Tmlha), según los cálculos podemos decir: 

Donde: 

EG = f ndice de competitividad o eficiencia global 

RA = Rendimiento actual (Tm/ha) en la Región San Martrn (12.512 Tm/há) 

Rp = Rendimiento proyectado (Tmlha) en )a Región San Martín (no existe) 

R* = Rendimiento promedio mundial (Tm/ha) (17.76 Tm/ha) 

EG = (12.512/17.76) = 0.70.45 = 70.45% 

•:• Resultado que nos indica que el rendimiento de naranjas tm/ha de la Región San 

Martín representa el 70.45% respecto al rendimiento promedio mundial, lo que 
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significa que el rendimiento de naranjas tm/ha del sector citrícola regional es 

29.55% menos competitivo respecto a) rendimiento promedio mundia). 

En resumen se puede analizar otras variables, para comparar situaciones de 

actividades similares y poder conocer su competitividad. Cabe indicar que el precio por 

kilo de naranja y el rendimiento Tm/ha de la región están por debajo de la media 

naciona) y mundia) respectivamente. 

4.11. Análisis de la cadena de valor del sector citrfcola 

En cuanto a la cadena de valor del cultivo de la naranja en la provincia de 

Mariscal Cáceres, según la encuesta realizada el sector presenta características muy 

particu)ares, desde )as actividades básicas, producción, cosecha y comercialización, y 

estas características especiales serán analizadas en forma específica en toda la 

cadena según el eslabón que le corresponde. 

Cabe indicar también que en la cadena de valor participan organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, así como )a empresa privada )ocales y 

nacionales, en los diferentes eslabones de la cadena de valor, como las 

capacitaciones, dotación de insumos y materiales, organización, mercados, etc. en la 

cual participan los agentes involucrados en el sector citrícola. 

4.11. 1. Identificación de agentes participantes en Ja cadena productiva 

Según la investigación realizada, en la Provincia de Mariscal Cáceres, participan a 

lo largo de la cadena de valor de la naranja, a partir de asociación de agricultores con 

un débil nivel de organización. Si bien es cierto que en la actualidad existen 13 

asociaciones que han sido promovidos por la Municipa)idad Provincia), ta)es como: 

(Asociación de Citricultores "Jorge Romero Castro", Asociación de Citricultores "La 

Victoria", Asociación de Citricultores "Pajarillo" , Asociación de Productores 

Agropecuarios e Industriales de Cítricos Villa Prado, Asociación de Productores de 

Cítricos de "Zanja Seca", Asociación de Productores de Cítricos de Miramar, 

Asociación de Productores Agropecuarios, Citricultores Balsayacu, Asociación de 

Productores de Cítricos de Cayena, Asociación de Productores de Cítricos del Distrito 

de Huicungo, Asociación de Productores Agropecuarios-Citricultores de Vivares, 

Asociación de Productores Agropecuarios-Citricultores de Huayabamba, Asociación de 

Citricultores Bajo Juñao-Alto Cui'íumbuza, Asociación de Productores Agropecuarios de 
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Armayari), y otras cuatro asociaciones que anteriormente existían como: Asociación de 

CWrC"c:i»ores "Gran Paja'renn, Asoetaóbn oe Cimcu>tores "La Victonan, Asociacibn de 

Citricultores ªPajarillo" y la Asociación de Productores Agropecuarios e Industriales de 

C\tricos vma Prado~ tanto (as cuatro que ex\st\an y (as trece asociaciones nuevas, 

según el resultado de la investigación a nivel de encuesta, no hay un compromiso firme 

para desarro»ar la actividad productiva en forma asociativa, todo esta situación ha 

generado el bajo liderazgo entre los socios, lo cual es importante realizar un análisis de 

todos fos eslabones de fa cadena de vafor del sector citrícola, reaftzar e( anáftsis FOOA 

que se realizó mediante un taller y la identificación de las causas que generan este 

desinterés organizativo en toda la cadena; y poder determinar las estrategias que 

generen visión empresarial de los productores. 

A.1) Caracteristicas de los productores 

Según la investigación realizada a nivel de campo y analizando la recolección de 

los datos se tiene una serie de características sobre los siguientes aspectos: sociales, 

económicos, unidades agrícolas, el cultivo de la naranja, organización, crédito y la 

opinión de los productores respecto al sector citrícola; aspectos que merecen mucha 

atención, ya que nos permitirá analizarlos y poder relacionarlos con los determinantes 

de la competitividad del sector en la cadena agroproductiva. 

Mencionamos a continuación las características más saltantes de los involucrados 

del sector citrícola de la provincia de Mariscal Cáceres; incidiendo que el estudio se 

basó en sacar información de cinco distritos y zonas anexas, tales como de Juanjui, 

Huicungo, Pajarillo, Campanilla, Richoja Zanja Seca, Cayena y la Victoria, tales como: 

a. En las zona geográficas mencionadas, los productores tienen una edad promedio 

de 44 años, asimismo en el Gráfico No. 1 O podemos observar el sexo, la 

residencia, nivel de educación y estado civil, donde podemos apreciar los 

diferentes porcentajes respectivos; debemos resaltar que el 95% son varones y tan 

sólo el 5% de sexo femenino; también hay que resaltar que el 96% de los 

productores tiene residencia entre 10 a 50 años en la zona mencionadas, el 37% 

son casados y el 42% son con compromisos no formalizados, esta situación de las 

características, desde el punto de vista productivo en la cadena de cítricos, es de 

mucha importancia, debido a que los productores pueden plantearse una visión a 

largo plazo, teniendo en cuenta que la mayor parte de ellos tiene como residencia 

las zonas de producción y además se garantiza la sostenibilidad en el sector, 
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debido a que los productores presentan un buen porcentaje de unidad familiar y 

t00o e»o sumado a >a unidad que se podr;a generar en >os productores cuando se 

solidifique las organizaciones. 

120%. 

1 

100% ~·-

80% j--

60% + 
40% 

20% 

¡ 
0% -! -----

95%_ 

5% 4% 

------- --

37% 

4% -Masculino Femenino Residencia Residencia Casado Soltero 
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Gráfico No. 10: Características generales de los productores(%) 

b~ Es importante destacar el nivel educativa de las productores citrCcalas, indicando 

que el 85% tienen secundaria completa y el 95% son agricultores; lo que preocupa 

en aJgo es eJ bajo porcentaje de existe entre eJ niveJ superior y técnico que 

sumados dan 7%, pero debemos resaltar que un tercio aproximadamente de los 

hijos de los productores san estudiantes en diferentes niveles, lo cual se convierte 

en una gran fortaleza a futuro en la cadena productiva del cultivo de la naranja, lo 

que podemos obseNar e' Gráfico No. 11. 
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Gráfico No.11: Características generales de los productores, en educación(%) 
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c. Respecto a las características de los servicios básicos en al ámbito de producción 

Frrr"eSVg~a; ~ memf1D'nar que- e> 97% de >as \'Nienoas son con techo oe 

calamina, y de material noble solo un 3%, no existiendo el uso de la palma para el 

tecnado , to que da a entender que tos productores no optan por ecste materia( 

debido al alto costo de su extracción y que es más práctico el uso de calaminas y 

de materia> not»e y tamb;én por su durabfüdad; en contraste a esta s;tuac;ona> de} 

tipo de viviendas, la condiciones de los servicios de salud como centros de salud, 

postas, cotegios y otros servicios básicos ef 90% de ~a pobtadón afirma que son 

buenas, tan solo un 10% afirma que son regulares, pero esta situación pasa en 

aquenos >ugares que están más a>ejadas de >as vfas de acceso regu>ar, s;n 

embargo esta situación es subsanable dado que ningún poblador califica de malo 

los servicios básicos en la cadena productiva del cultivo de la naranja. En el Gráfico 

No. 12 podemos observar los resultados de esta situación que ha sido recabada a 

nivel de productores durante la investigación. 

120% ¡- --- . -- - - ---- .. -- -- . ------- . - -

100% 
97% 

90% 

80°,4, 

60% 

400'6 -J . -- -- --~ ·-- ·-~~ 

20% 10% - 0% 3% 

0% --· 0% 

Material Calamina Palma Buena Regular Mala 
noble 

Gráfico No. 12: Caracteristicas generales de los productores, en servicios básicos 

(%) 

d. Es muy importante indicar el aspecto económico respecto a la forma de trabajar de 

tos productores en ta cadena citrtrota, indicando que s~o et 3% son depen<iientes y 

el 97% son independientes y es precisamente este alto porcentaje que son 

independientes hace que >os mayores ingresos que se generan en >a cadena es por 
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la actividad agrícola con un 95%; mientras que el 3% es por la ganadería y el 2% 

es por actividades comerda>es respectlvamente; además esta característica de 

independencia va a facilitar alguna capacitación de fortalecimiento, motivación y 

empoderamiento en tos productores, to que va a mejorar et invotucramiento de tos 

productores en actividades y tareas de mejora continua del sector citrícola, 

visionando a la larga el posicionamiento del sector y camino hacia la 

competitividad, al lograr los nexos básicos de vinculación superior de cada uno de 

los es(abones de (a cadena valor del cu(tivo de (a naranja. Estas características 

económica lo podemos observar en el Gráfico No. 13, según los datos trabajados y 

recopilados a nivel de campo en la investigación. 
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Gráfico No. 13: Caracteristicas generales de los productores, aspectos económicos, 

ingresos por actividad(%) 

e. De igual manera en el Gráfico No. 14 se muestra otras características muy 

importantes de ta cadena productiva como soo tos ingresos, e~~o 6t% que 

tiene ingresos anuales entre 2500 - 10000 nuevos soles, el 19% entre 11000 a 

50000 so>es, para aque»os productores que manejan áreas de cultivo mayor a las 

cinco hectáreas, por lo tanto la estrategia a poner en práctica a través de los entes 

púbticos y et sector privado es precisamente en ta franja más gruesa como to son 

los productores que manejan áreas menores a las cinco hectáreas que son en su 
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mayoría, para generar procesos de asociatividad. Los productores citrícolas según 

>a inves'ifgación indican también que e> 93% contrata mano de obra para Ja 

actividad del cultivo, el 7% no contrata mano de obra por lo que se asume que es 

familiar et manejo de ta actividad; et 43% posee fumigadoras y et 57% dice tener 

cultivadores y otros materiales básicos, pero sin embargo ningún productor utiliza 

motobombas, >o que nos conlleva a afirmar que Jos productores no realizan riego 

para el cultivo, esperando las horas de lluvia que podría caer en las zonas de 

producción del cultivo; todas estas características representan una debitidad para 

los productores, ya que el agua influye en forma directa sobre la productividad y 

calidad de Ja fruta durante su desarrollo vegetativo hasta la cosecha y poscosecha. 
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7% -No cootr~,-; VOStt ~•"l'tbas otros. 
fumigadoras (cultivadores, 

etc) _J 
Gráfico No. 14: Caracteristicas generales de los productores, aspectos económicos, 

ingresos anual, costo de mano de obra, bienes que posee (o/o) 

f. Sobre la tenencia de la tierra en la cadena, el 98% son propietarios de las unidades 

agrtcotas, et 2% son productores considerados como ammdatartos, atqu;tados, etc, 

el 48% posee título registrado, este registro ha sido posible gracias al Programa 

Especia> de Titu>ación de Tierras {PETT) imp>ementado por e> gobierno en e> año 

de 1999 y el 52% tiene posesión pero no tiene trtulo registrado, esta situación debe 

haberse producido por et descuido y desconocimiento det programa; estas dos 

últimas cifras generalmente está representado por los agricultores que en los 

últimos años han migrado de otras regiones hacia la zona productora de naranja, Jo 
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que se supone que se han asentado en la zona después del Programa de titulación 

de tierras de> M>NAG, como podemos apreciar en e> Gráfico No 15., a> respecto de 

la tenencia de la tierra es favorable para la cadena, por la significativa cantidad de 

productores que posee tierras formatizadas y registradas representando una 

garantía en caso de requerir o acceder a los créditos ante los acreedores o 

financieras o la banca de fomento que e) Agrobanco, para poder emprender 

actividades diversas respecto ª' sector agrtco1a. 

-- --------------

Otros 
(Arrendatario, 

etc) 

Con titufo de Sin tftub de 
posesión posesión 

Gráfico No. 15: Características generales de los productores, respecto a la unidad 

agrícola (%) 

g. Sobre la explotación de madera en las áreas que trabajan los productores del 

100% oet área totat que p0$een et 32% está destnado para tt! actMGad titrtcoCa: 

asimismo el 33% dice de los productores dice explotar algunas especies 

rnaderab>es, básicamente para ser utmzadas en los tambos del tinglado o 

almacigueras, también para pequeñas construcciones de casas rurales y algunas 

especies para ser comerciatizadas y tener atgún sustento para et consumo de 

alimentos en la familia; pero lo más importante que resaltar está en que el 80% de 

los productores no explota la madera dentro de sus áreas, lo cual es indicador de la 

conciencia que tienen, especialmente por temas de reforestación y además la 

importancia que tiene la flora para los pocos puntos de agua que de alguna manera 

suministran como tributarios a los principales ríos que abastecen a las distintas 

zonas productoras de )as diferentes comunidades beneficiarias de este elemental 
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recurso como lo es el agua. En el Gráfico No. 16, podemos observar los 

porcerltajes respectivos de >as acciones de >os productores. 

Ahora que hay políticas sobre el cuidado del agua a nivel nacional, regional y local 

hace importante que fos productores conozcan estas nonnas fegafes y sus 

repercusiones tanto desde el punto de vista de beneficio en las zonas productoras, 

así también respecto a la parte legal sobre el irracional uso del agua y la tala de 

árboles que degradan las cuencas de los ríos y su posterior desaparición que debe 

ser fa preocupación permanente de fos productores y sociedad en su conjunto. 
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60% 
_/ -----------
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posee ('háJ actMdad {Mj madera prom. madera prom. 

Gráfico No. 16: Caracteñsticas generales de los productores, respecto a utilización y 

explotación de madera (%) 

h. En el Gráfico No. 17, podemos observar los resultados de las encuestas respecto 

af suefo y sus 'ñnes o cu'dados, as{ como de que fonna aproveOOa ef proéuctor al 

cultivo de la naranja; donde solo el 9% hace análisis de suelo para la siembra 

rea>mente preocupante porque es prácticamente una siembra a la deriva y por el 

hecho de que la zona de Mariscal Cáceres tiene aptitudes edafoclimáticas 

naturales aptas, pero sí deberíamos inculcar hacia la productMdad y para lograr 

esa particularidad es justamente trabajando en asociatividad; por otro lado los 

productores manifiestan que no reciben apoyo efectivo y sostenible de las 

instituciones involucradas respecto al cultivo de la naranja y los productores solo 
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producen para ser ofertados en forma de fruto a los intermediarios locales y 

al("'~s ~ VlePrerr Qe; >a ~ espet;fflcameme De> De;Jañamertto de 

Lambayeque, donde pagan precios irrisorios por saco de 100 cien unidades de 

naranja entre 3 a 5 nuevos so(e$ a ~o mucho, ~{ merece Uf'lenle atención este 

sector agrícola, en la provincia de Mariscal Cáceres; porque si la producción anual 

es significativa, >as 17 asoc1aciones deben de tener una visión de >argo ptazo, y 

pensar ya en trabajar con un solo norte y pensando en que el valor agregado a las 

diferentes materias prtmas que tiene nuestro pa<s en todas ~as reg\~, soto se 

logrará con decisiones de los involucrados gubernamentales y asociaciones 

producüvas con só)idas bases organizativas en toda la cadena de vaJor de los 

sectores económicos posibles, para desde esa óptica orientar productos finales 

procesados hacia 1os exigentes mercados. 

Hace análiSis de No hace análisis No recibe apoyo Siembra solo 
suelos de suelo para análisis, ni para fruto 

A.T. 
'------------------· 
Gráfico No. 17: Caracteñsticas generales de los productores, sobre suelo y fines(%) 

i. Es importante resaltar el Gráfico No. 18 respecto a que tanto las actividades de 

labores culturales y de mantenimiento del cultivo están entre 96% y 94% 

respectivamente y además el productor en un 87% siembre cobertura, son 

indicativos que los productores al realizar estas actividades repercute en el baio 

nivel de incidencia de plagas en el cultivo, lo cual se me mejoraría si es que los 

productores tuvieran más acercamiento por parte de las instituciones públicas para 

mejorar los aspectos agronómicos del cultivo y mejoraria el sector productivo, 

porque la asistencia técnica y el monitoreo es imprescindible, ya que esta situación 

de la asistencia técnica los productores según la investigación realizada afirman 
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que el 99% no lo reciben por parte de instituciones privadas ni gubernamentales, 

~ ;R;r;- E'F1' estias ~ nay proaucClbn pero con tJajos nive>es de 

prod~da~. 

100% 
87% -------.,,,,.._,.--

Gráfico No. 18: Características generales de los productores, sobre cuidados del 

cultivo(%) 

j. Cabe destacar que el 55% de los productores dice tener producciones anuales 

entre 20 a 50 TM. y oósem!ooo e( Gfáfioo No. 19, ~~que a pesar 

que la actividad productiva de la naranja tiene muchas debilidades 

orgaritzaaona>es, hay incrementos en >a producción en forma anua), >o que dice 

desde ya que los productores de cítricos de la provincia de Mariscal Cáceres es 

netamente identificada y además saben que fas condiciones geográfica fes es muy 

favorable y es justamente esta ventaja comparativa la que hace que los 

productores siempre van a optar por e> cu>tivo de >a naranja y oja)á que en e> futuro 

haya políticas para su transformación de este emblemático cultivo de los 

productores de fa provincia de Marisca( Cáceres oomo fo es fa naranja. 
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Gráfico No. 19: Características generales de los productores, sobre producción y 

~e1H11>~·%.) 

k. Respecto a los costos el Gráfico No. 20 nos muestra que el 68% de los productores 

dice conocer los costos de instalacióll y de mantenimiento, la cual es una gran 

fortaleza dado que este grupo de productores puede socializar sobre los demás en 

~ aprend>za}e y manejo de los costos; para~e~amente a este conocimiento es 

importante destacar que el 90% de los productores indica que sus costos van 

desde 1000 a 5000 nuevos sofes fa hectárea, respecto af costo de mantenimtento 

el 74% la manifiesta que supera los 1500 nuevos soles la hectárea, estos costos 

que indican )os productores están cercanos a )o reportado para e) cumvo de ta 

naranja, sin embargo habrfa que aclarar que los montos indicados es porque la 

mayorf a de fas actividades de fa producción es reafizado casi exciusivamente por 

tos miembros cte 1a famitra cte los productores. 
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Grafico No. 20: Características generales de los productores, sobre los diferentes costos de la 
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l. En cuanto a la accesibilidad a tas diferentes zonas de producción, según ta 

i'l"Nes'ilgaabn oe campo, >a accesibi>ioad hacia >as zonas de producción, e> 98% 

indica que fácil y además el 69% manifiesta que et tiempo de demora es de 2 a 

más horas. Asimismo en et acarreo de tos frutos de naranja ei 59% por contrata a 

terceros para su traslada hacia a algún centro de almacenamiento que 

genera>mente son >as propias casas de los productores, e> mismo que es 

aprovechada por el intermediario para comprar la naranja a precios muy bajos. 

--- .. 98% 

L.~- ____ --:_- .. 

~<>-a ¡ ~m(ha 1' cr:ndt 
- 2 hr. a más hr. acceso 

f..tcil 
acceso 

--~~--- ----1 

59% 

- 37% -

- . 

4%" 
-r=5'··· 

- ·r"¡-
.. ---·~- -;~ 

,~/ 

~.-rea CGffiTota 
la familia a medios 

terceros 

1 

¡ 
1 

1 
1 

i 
i 
1 
1 

1 

1 
( 

¡ 

Gráfico No. 21: Características generales de los productores, respecto a tiempo, 

acceso y mano de obra de traslado (%) 

m. Como se mencionó en el diagnóstico de la actividad productiva de la naranja, 

donde existe un bajo nwet de Ot"gamzación, y se ~ 800 más oon et Grañco 

No. 22, donde el 97% dice no pertenecer a una asociación a pesar que existen 17 

asociaciones pero con una vida orgánica prácticamente acéfa)a en toda la cadena, 

también los productores manifestaron según la investigación realizada que no 

recibieron ningún crédito de terceros para et cuttivo, y de tas asociaciones que 

existen los productores que tienen algún vínculo calificar de regular a mala la 

asociación, indicaron además que el 94% no pertenecen a otras asociaciones que 

existe en la provincia, lo cual es un indicador que el sector de cftrico tiene muchas 

fatencias organizativas, económica y de apoyo, que no los tiene en la forma más 

oportuna, para las hectáreas o áreas que maneja en su espacio agrfcola. 
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Gráfico No. 22: Caracteñsticas generales de los productores, respecto a la 

~~~~ 

n. Era necesario conocer la opinión de los productores respecto a las expectativas 

sobre e( cu«Wo de (a naranja, e( G~ +(o. 23, 4Se ~a daramente Cas 

muestras que el productor tiene serias intenciones de ampliar el cultivo de naranja 

e:n un 97% de e»os; dom~e e> 75% man1ñesta que amp)iaria en más de 5 hectáreas, 

porque además que los precios están muy bajos en épocas de excedentes de 

producción, s•n embargo et productor en un 98% (nd(ca que et cuttWo es rentabte, 

esta afirmación puede explicarse en el sentido en que los productores tienen otras 

acttvidades agrico>as comp>ementarias y que de a>guna manera también 

comercializan, a esto se suma la crianza de animales menores que también 

rea((zan y que representa s(gn'ficativos •ngresos tjentro {je tas activ;dades que 

realizan los productores de la cadena, por lo que es importante impulsar el cultivo. 
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Gráfico No. 23: Características generales de los productores, respecto a ampliación 
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ñ. Finalmente los productores de naranja de la provincia de Mariscal Cáceres, según 

(a mvest<gaciOO ~zada y (a ~a ~ ~ ~ ~( Gr-cifloo No. 24, han 

manifestado en un 87% que realmente necesitan urgente capacitación en gestión 

ae >a proOucCtón y en organización; asimismo necesitan adquiñr conocimientos en 

el manejo tecnificado del cultivo en un 13% este bajo porcentaje es debido a la 

desoonfianza que tienen en a(guoos sectores de( estado bás\camente~ tamb(én e( 

20% manifestó que necesitan apoyo permanente y que es muy poco lo están 

viendo >a presencia de >os invo>ucrados en toda >a cadena, >o que genera cierto 

aislamiento de los productores, generando debilidad y poca pujanza para la 

aci.'Mdad agr{oota, <ltr<> oo fils s{nt<>mas <re ~ad es -que et 96% necesita en 

forma urgente agenciarse de insumos básicos para mejorar las unidades agrícolas, 

mediante >a adquisición de tecnmogías; materia>es como abonos y otros e>ementos 

que podrían mejorar la productividad por área del cultivo y todo esto trajera como 

consecuencia etevar ta catidad y por ende fos precios, at manejar votúmenes y 

elevar el poder de negociación de los productores con los demás involucrados de la 

cadena de comerciaHzación. 
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Aquellos productores que manifiestan no necesitar apoyo que están alrededor del 

4&%, se refiere a aque»os productores que tienen diversificada la producción y 

tienen posibilidades económicas y financieras para atender el cultivo, incluyendo 

tas tabores cutturates y de mantenimiento det cuttivo, de iguat modo estos 

productores tienen significativas áreas de cultivo por lo que el autosostenimiento no 

es una dificultad, comparado a la mayoría que realmente lo necesita sea por parte 

del estado o a través de otras entidades plivadas o no gubernamentales. 
1 
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Gráfico No. 24: Características generales de los productores, respecto a la 

ca~aci.ta.ción_ a.po~.o ~ fines (º/~\ 

4.11.2. Flujo de la cadena productiva de los citricos (naranja) en la provincia de 

Marisca{<:~ 

Debemos indicar que la cadena productiva de la naranja, tiene muchas 

dem~mades, en todos >os es>abones, según la Ley Nº 28846 Para e) Fortalecimiento de 

Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como "Cadena Productiva" al 

Ststema que agrupa a fos actores económicos tnterretacionados por et mercado y que 

participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o 

servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, 

transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados 

internos y externos. Por to que ta cadena productiva de tos productores de c{tricos en ta 

provincia se ajusta a lo indicado en la Figura No. 05, donde se observa desde una 
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óptica global la cadena, desde la siembra, producción, intermediario, mercado 

mayorista o minorista, en e> trabajo de investigación desg>osaremos en es)abones 

específicos las actividades primarias y de apoyo de esta cadena productiva, donde 

cada uno tiene sus particutaridades; que es justamente to que nos apoya ta 

herramienta de análisis de la cadena de valor. 

é 

1 

! MERCADO 
MAYORISTA 

INTERMEDIARIO 

'...._. _____ ,, ____ _....¡. \'.:,:<:;~ ,,, ...... ,,_.,. .. ~ .. '"_,..,,.,, ···-- ...... ..,, •"" 

Figura No. 05: Flujograma de la cadena productiva del cítrico en la provincia de Mariscal Cáceres 

\ 

4.11.2.1. Breve descripción de la comercialización del cultivo de cftricos 

(Naranja) en la provinc«a de Mariscal Cácen!s 

Este proceso se inicia desde la siembra del plantón hasta la venta del 

p1oducto, desde ~a s;embra hasta ~a producc>6n de ~a naranja, transcurre un penodo de 

tres anos, para luego uniformizar ta producción a los 8 anos, donde se logra una 

producción promedio de 50 tnlha. Asf mismo contamos con dos campañas af año: 

• Campafta grande.- Comprende los meses de Junio y Julio, donde la producción es 

a>ta (50 tnJha), y e> precio disminuye hasta SJ. 3 nuevos so>es promedio e) ciento 

(23 kilos), esta reducción del precio de la naranja, se ve afectado debido a que en 

estas fechas, ta Setva Centra(, también está produciendo, teniendo como ventaja, 

la cercanía al mercado de la capital. 

• Campaña chica.- Comprende los meses de Octubre a Enero, donde los precios 

oscilan desde SI. 8 a SI. 15 nuevos soles promedio el ciento (23 Kilos), este 

incremento de( precio, es debido a ta poca oferta de( producto de ta naranja y la 

selva central no produce en estas épocas. 

Asimismo es importante mencionar que a)gunos citricu>tores atrasan su cosecha hasta 

los meses de octubre con la finalidad de obtener mayores ingresos por venta del 

producto, es decir, ta campaña grande to proyectan a campaña chica. 
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4.12. Cadena de valor de los productores de naranja 

La cadena de va)or de) productor de naranjas de )a provincia de Marisca) Cáceres, 

consiste en la descripción de las actividades primarias y secundarias. Siendo estas 

actividades descritas en base a ta recopitación de ta información a nivel de campo, lo 

que permitió observar la realidad del sector, dentro de cada uno de los eslabones que 

en reaJidad son tan cortas, debido a) débil nive) organizativo que existe en los 

productores. 

4.12.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Estas consideran el estudio de las siguientes actividades, que se desarrolla en la 

cadena de valor del productor de) naranja para la producción de frutos en la provincia 

de Mariscal Cáceres. 

A) Logistica interna o de ingreso 

Se ha considerado para este análisis los aspectos que se dan en el manejo 

agronómico de la naranja, donde cada productor trabaja según su experiencia e) 

manejo de las semillas, el mismo que obtiene sin seleccionar las plántulas, donde tan 

sólo realiza mediante la observación de las plántulas para la siembra aquellas que 

están sanas, vigorosas, de tamafío uniforme y de buena performance, esta acción 

permite tener mínimas mermas en cuanto a) poder germinativo y pérdidas en campo 

definitivo por efectos de transplante. 

a.1 Germinación de las semillas 

Lo que sí se pudo ver es que muchos productores al realizar labores culturales y 

de mantenimiento que en promedio es de) 94.5%, reaHza la obtención de p)antas para 

el trasplante en viveros, para favorecer la germinación de las semillas, se colocan en 

bolsas de polietileno manteniendo a la semilla con humedad adecuada y colocando en 

un ambiente de poca luz. 

Es conveniente revisar periódicamente las bolsas con la finalidad de detectar un 

posible ataque de hongos o roedores, cambiar las bolsas en caso de deterioro 

evitando que las semillas se sequen dentro de las bolsas para su posterior repique. 

a.2. Preparación de vivero 

La construcción del tinglado comprende la instalación de un ambiente con 

materiales de la zona (palos, hojas etc.) para evitar la radiación solar directa sobre los 

plantones. Las dimensiones de la infraestructura serán: 1.2 m de ancho, 11 m. de largo 

y 1.8 m. de altura; El substrato está elaborado en base a suelo agrícola y materia 
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orgánica o residuos vegetales y arena, debe estar bien mullida, sin restos de malezas y 

nive>ada para evitar exceso de humedad. E) semmero debe ser desinfectado primero 

para su posterior siembra, tal como lo recomienda Avilán y Rengifo (2009), para 

cultivos de cítricos. 

También los productores permanente utilizan labores culturales, que es muy importante 

rea)izar con la finalidad de evitar )a competencia de nutrientes entre las plántulas y la 

maleza, muy pocos productores realizan aplicación foliar, que es muy necesario para 

fortalecer el crecimiento y corregir la deficiencia de micro elementos de las plántulas en 

aplicaciones con pulverizadores manuales, se utilizan abonos foliares base de sulfato 

de zinc al 1 %, según se pudo recopilar la información en campo. 

Resumen de deficiencias de logistica de interna o de ingreso 

~ Si bien es cierto que la provincia de Mariscal Cáceres muestra las condiciones 

apropiadas de climas, suelos y la adaptabilidad oriunda favorables para el cultivo 

de la naranja, existen zonas donde se instalaron plantaciones en la que las 

condiciones edafoclimáticas no son favorables, caso de las zonas colindantes a la 

provincia de Bellavista, en la que las plantaciones sembradas tenían un 

rendimiento muy bajo, además de ser atacados por plagas y enfermedades, todo 

esto se debe también a que el 90.56% de los productores no realizan análisis de 

suelos antes de iniciar la actividad citrícola. 

~ No existe un banco de germoplasma del cultivo de la naranja en la Región. 

M El débil nivel de organización que se pudo determinar en la investigación de 

campo, ha hecho posible que no haya una asociación sólida como para poder 

adquirir semilla seleccionada, y todo esto ha traído como consecuencia que el 

mismo agricultor selecciona sus propias semillas para sus almácigos. 

M Ausencia de líderes comunales para la transferencia de tecnología, a través de 

cursos de capacitación desarrollada por las instituciones involucradas en el sector. 

M Escasa participación de la mujer en la cadena productiva, según la investigación 

sólo el 5.03% es su participación, lo cual es una debilidad del sector. 

B) Operaciones 

Involucran a todas aquellas actividades que haciendo uso de los factores de la 

producción se tenga a disposición el producto final, el mismo que adquiere un nuevo 

valor de uso, producto de una serie de manejo y aplicación de técnicas apropiadas por 
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acción del hombre, al hacer uso del conocimiento para utilizar racionalmente los 

Según la encuesta realizada el 97.84% de los productores son propietarios y de 

e«os e< 4S.16% cuenta ~~ ti'Mu ~o, '1 ~ muttras ~ ~ a~'tl nti e$tá 

siendo considerado en el costo de producción, en cuanto a su conservación no se 

es~án tomanao >os cftteños más atiecuatios a> momento tie se>ecóonar >as áreas para 

la siembra, por lo que hay una alta incidencia de deforestación, lo que es generalmente 

común en ia Amazonfa, causando erooión y ia dismtnuci9n de fa fertilidad de ros suefos 

por las continuas caídas de las lluvias y esto hace que repercuta en lá productividad del 

cu>üvo, cuanao· rea>izarrla preparación det terreno. 

b.1. Establecimiento de plantaciones 

Las (abares de repique, se reaUzá cuando (as -pfántutas han aicanzado una a(tura 

entre 20 a 30 cm en campo definitivo o a raíz desnuda directamente de las camas 

a>macigueras. Los trasp>antes se rea>izan a> iniciar >a época de »uvia {Seüembre

Diciembre), especialmente los productores hacen esta labor por las tardes y con 

terreno húmedo; en cuanto al sistema de siembra es rectangu(ar, a 2 m. entre hileras y 

4 m. entre plantas, lo que da una plantación de 600 plantas/ha; según manifestaciones 

de >os agricu>tores encuestados; otro aspecto a tener en cuenta es la siembra de 

cobertura que realizan, con especies agrícolas de la familia de las leguminosas, a nivel 

de ta amazonia generalmente se utiliza (a plantas de centrocema y se realiza para darte 

una fertilidad natural al suelo por la incorporación de Nitrógeno, además de evitar el 

lavado y erosión del mismo. Por otro lado, a fin de enriquecer naturalmente el suelo 

algunos productores están utilizando la incorporación de estiércol de aves de postura 

(gallinaza); sin embargo esta situación ideal no se está dando en la cadena productiva 

de la naranja en Mariscal Cáceres, dado que según la investigación a nivel de campo el 

87.22% no realizar labores de cobertura de las áreas agrícolas. 

Las labores de fertilización es poco lo que realizan los productores, que en la 

mayoría de la cadena representan a aqueUos que poseen entre 1a5 ha como máximo. 

b.2. Poda 

Las actividades de labores culturales del cultivo tales como deshierbos, 

abonamiento y cuidados de algunas plagas como las hormigas que es poco lo que 

existen, es realizado por los productores en un 95. 71 % lo cual es muy importante, y 

mientras que las tareas de mantenimiento como el podado de las plantas es realizada 
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en un 93.29%, quitando de las plantas la soga denominada suelda con suelda que 

ataca a> tronco, que además de debi)itar a> mismo también quita a>gunos nutrientes a )a 

planta lo cual no deben de existir este tipo de plagas trepadoras en ninguna parte de la 

extensión agrícola, todas estas tareas es con la finalidad de revitalizar fos árboles 

viejos y/o descuidados por mucho tiempo que no muestran una producción abundante. 

En la Figura No. 06, se puede observar las labores de poda como una de las tareas 

importantes del mantenimiento del cultivo. 

- ...:. 

Figura No. 06: Fotografía que muestra las labores de poda de la naranja 

b.3. Cosecha 

los productores en reaffdad oo tienen (jfla guía ~a en «l referente a oosecna para 

las naranjas, ya que esta práctica se efectúa según la experiencia del citricultor, el cual 

viene ufüizando como único >noice, e~ tamaño d~ fruto, asociado a la calidad d<* mismo 

mediante la inspección visual y palatabilidad de unas pocas muestras tomadas al azar 

en su enacra, y tamtMén ei cuajado <ie frut<>S, en ~a naranja 'larencia, ~as flores y ~os 

pequeños frutos se caen normalmente en forma abundante, hasta casi dos meses 

después de >a »oración; >as naranjas Vatencia· alcanzan un diámetro promedie definitivo 
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de 12 cm., con un peso promedio, alrededor de 150 gr., y el mayor porcentaje de jugo, 

se >ogran después óe >os 13 meses. Así mismo se encuentra que >a acidez disminuye 

con la edad, mientras aumentan los azúcares o sólidos solubles del jugo. De acuerdo 

con los criterios de calidad más aceptados para la fruta, fa naranja Valencia debe 

cosecharse entre los 12 y 13 meses, después de la floración. En ese período es más 

adecuada tanto la relación entre azúcares y la acidez, como el tamaño y la cantidad de 

jugo de la fruta; siendo estos criterios que tienen los productores de Mariscal Cáceres, 

aspectos que también son descritas por Sánchez, (2010), en el sentido que de acuerdo 

con las variaciones climáticas, las naranjas tienden a florecer varias veces al año. Por 

esta razón, en los árboles normalmente se observan frutos en distintos grados de 

desarrollo, que obliga a cosecharlos escalonadamente. En la Figura No. 07, podemos 

observar las características de un tronco de naranja que es apto para ser cosechada, y 

esta situación de la cosecha en la provincia de Mariscal Cáceres, está pasando que los 

propios compradores están realizando la cosecha y muchas veces en forma 

inadecuada por lo que es menester que los productores tengan presente esta situación, 

debido a las plantas son maltratadas en 'el afán de cosechar todos los frutos y en 

algunos casos con las unidades vehiculares de gran tonelaje cerca a los troncos de 

naranja que están siendo cosechadas. 

En cualquiera de las dos campañas que tiene la cosecha (grande y chicha), las 

características son similares, en el sentido que la recolección por los intermediarios van 

hacia las zonas de producción, dependiendo la intermitencia según sea el caso del 

tiempo de la cosecha que es eminentemente manual o ganchos especialmente 

acondicionados por el productor que en lo posible tratan que la fruta presente las 

menores magulladuras y golpes que bajaría su calidad y por ende su precio. 
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Figura No. 07: Fotografla que muestra el tronco de naranja con frutos para ser cosechada 

Resumen de deficiencias en las actividades primarias de operaciones 

'1 Es una carencia la realización de la preparación del terreno, esperando para el 

trasplante definitivo las épocas de lluvias. 

~ No existe sistemas de riego ni drenaje en las plantaciones, las mismas que en 

épocas de verano o lluvia, las plantaciones que han sido trasplantados a campo 

definitivo muchas veces se secan o tienen una excesiva humedad, afectando (a 

densidad de siembra. 

~ Casi inexistente apoyo crediticio por parte de entidades financieras ni de 

gubernamentales. 

C) Logistica externa o de salida 

Esta actividad invo)ucra e> transporte de )as naranjas cosechadas, que en >a 

mayoría de los casos, son ensacadas para ser transportadas y poder ser colocadas en 

tas tolvas de tos camiones de gran tonelaje que llegan hasta cerca de tas zonas de 

producción; de igual manera otra salida que le dan al fruto es que van directamente a 

>os centros de comerciaUzación de >os mercados de Juanjui y a>gunas zonas a>edañas 

que incluso llegan a los tres mercados de Tarapoto en forma de granel en camiones 

medianos para ser comercializados por tos intermediarios. 
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De igual manera la comercialización del producto; en esta cadena los intermediarios 

juegan un pape> importante, ya que >a mayor parte de >a producción se negocia 

directamente con ellos, cabe indicar que la producción se encuentra en diferentes 

sectores de la provincia y el intermediario recorre vanas parcelas para completar su 

carga. Luego de cumplir su objetivo, el producto es trasladado en volvos de 20 a 40 

tone>adas, nevando e> producto a diferentes mercados, siendo los más importantes 

mencionar, mercado mayorista de Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima e !quitos. Aquí es 

donde cutmina el proceso de la cadena de comerdatizadón del cultivo de c{tlicos. En la 

Figura No. 08 podemos observar como los intermediarios adquieren los frutos 

cosechados. 

Figura No. 08: Fotografía que muestra el crgamento de la naranja por los intermediarios 

Resumen de deficiencias en las actividades de logistica externa o salida 

M Inadecuado transporte de los frutos de naranja cosechadas por los agricultores. 

~ Sistema de transporte inadecuado de las unidades vehiculares de los 

intermediarios. 

M Frutos muy desuniformes que no permite aplicar precios relativamente sincerados, 

producto de un desconocimiento post-cosecha y manejo agronómico del cultivo. 

[84] 



D) Marketing y ventas 

ta t:atene re w¡}or re>·· proouc'tor 'termina cuantio e> milo de narari¡as cosecnatias 

han sido entregados a los intermediarios o a comerciantes de la provincia de Mariscal 

Cáceres. Según ~a investigación rea«zada e{ precio pagado por ros tnterme<:ftanos a los 

productores tanto en campaña grande o chica, está en función al volumen de la 

producción obtenitia en >a respecth1a campaña agrfcma, siendo >os predos promedios 

que van desde los S/. 3.00 a 5.00 nuevos soles el saco de 100 unidades que en 

promedio tienen un peso de 23 k«os. 

Asimismo cabe recalcar que los agricultores también realizan algunas ventas 

extras en )os mercados de )as ciudades a)edañas a la provincia, especia)mente en )as 

épocas de campaña chica que corresponde a los meses de octubre a enero, pero sin 

ninguna aplicación de uso de marketing, ya que (a naranja sería importante que tos 

consumidores sepan sobre sus bondades nutricionales al tener un elevado contenido 

de ácido ascbrbico y otros beneficios para la salud; si embargo es prácticamente nula 

el uso de herramientas de mercadotecnia para dar salida a las frutas de naranja. 

Resumen de deficiencias en las actividades de Mercadotecnia y Ventas 

~ Los agricu)tores no tienen acceso a la información de) mercado. 

~ Acceso con muchas deficiencias de las carreteras de penetración hacia las zonas 

de producción. 

E. Seryicio post venta al cliente 

Considerando que la cadena de valor del productor termina cuando los frutos son 

comercializados a los intermediarios y los mercados de abastos, no existe ningún tipo 

de servicio al cuente después de realizada esta entrega de los frutos de naranja a los 

compradores, respecto a los márgenes de comercialización del productor se ve en la 

parte de) análisis de ingresos y egresos de) sector. 

4.12.2. ACTIVIDADES DE APOYO 

A) Aprovisionamiento 

Teniendo en cuenta que los productores de naranja de )a provincia de Marisca) 

Cáceres, según la investigación realizada, tan solo el 32% de las áreas totales son 

(85] 



utilizados para la producción de naranjas; el 90% no realiza análisis de suelo; el 99% 

no~ as"lstenc1a técnica por parte óe >as insnwciones gu'1Jemamenta>es ni privadas, 

el 97.71% dice no pertenecer a alguna asociación a pesar de existir 17 asociaciones en 

la provincia, el 100% dice no recibir crédito alguno de ninguna fuente. Considerando 

toda esta situación de los productores, es poco esperar que realicen sus adquisiciones 

en forma_ asociada de ciertos insumos que son ufüizados en e)- cumvo, ta•es como 

abonos, semillas buenas, herramientas y equipos, como cultivadoras, fumigadores y 

otros son adquiridos indtvidua<mente. 

B) Desarrollo de Tecnologías 

En esta parte de Ja cadena de valor, Jos productores al tener una gran debmdad que es 

el nivel organizativo, sin embargo el 95. 71 % realiza labores culturales y el 93.29% 

realiza labores de mantenimiento del cultivo; además el 15.26% necesita capacitación 

en gestión, organización; el 84.74% en manejo agronómico del cultivo y el 75.35% está 

en condiciones de poder manejar áreas de cultivo mayores a las cinco hectáreas, esta 

es pues una oportunidad para poder hacer usos de tecnologías en el sector citrícola; 

además los productores de sentirse motivados estarían dispuestos a apoyar aspectos 

relacionados a la investigación para mejorar la cadena de valor citrícola, buscando la 

sostenibmdad y productividad del cultivo, al desarrollar tecnologías de interés para los 

productores. 

C) Gestión de recursos humanos 

Al existir una nivel organización en la cadena productiva, los recursos humanos se 

convierten en una gran fortaleza, dado que la edad promedio de los productores de 

naranja en la provincia de Mariscal Cáceres según la información recabada a nivel de 

campo es de 44 anos, pero con el consecuente que éstos productores tienen un 

porcentaje muy bajo a recursos humanos con nivel profesional que es de 4.55%, frente 

a un elevado número de productores de nivel secundario que es de 85.17%, mientras 

que con nivel primario son el 10.26%. En cuanto a la utilización de la mano de obra en 

la cadena, en las labores propias del cultivo tenemos que el 59.28% contrata mano de 

obra para labores de cosecha, traslado y otros; el 36.69% es realizado bajo tareas y 

otras modalidades de participación en el sector y la mano de obra familiar solo el 

[86) 



4.08%, lo cual es un indicador que también a nivel de productores y organizaciones no 

. ~.ñ'-a--C<rñr3f!Ji-r&ez ~a >es 'f8'&'l)'!SVS 'mrmanvs ~)a carena. 

D) Infraestructura 

E( bajo nWe( de orgarnzación de ros productores, ti~ ~\tl<e <a baia o caisi nula 

planificación del cultivo, el acceso al crédito es difícil, hay poca gestión en el sector 

protiucfwo, y toda esta s"tluación 'nace que no exista una dirección té"ea respecto a un 

horizonte o norte que seguir para mejorar la actividad productiva de la naranja; 

además de contar con e( 97.64% como prop;etanos de (as «erras que poseen, sln 

embargo esta realidad no le permite tener más opciones positivas de realizar alguna 

negociación con terceras personas; de igua> modo h3s áreas de cu)tivo en )a mayoría 

son manejados sin ninguna orientación técnica, sino más que con la experiencia y las 

bondades edafociimáticas de (as zonas de producción, cambfando estas rondiciones 

hará que el futuro del sector se pueda pensar en una producción con calidad y poder 

desa"onar )a actividad en mejores condiciones. 

En la Figura No. 09, se puede observar en forma resumida la Cadena de Valor 

subdiv\dida de( productor. ·· · · .. ··. · 
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4.13. Análisis global de la cadena de valor del cultivo de la naranja, debilidades y 

~01'SW11eS 

Analizando las particularidades encontradas en el trabajo de investigación, 

respecto a la cadena de valor de la naranja en conjunto, se tiene las siguientes 

particularidades. 

a~ Es>abón insumos. 

Este eslabón está conformado por los proveedores de bienes y servicios para la 

producción agrko>a ·de> cu>t1vo de· cítñco, en >a· aclua>ldad este, no presenta- mayores 

debilidades ni distorsiones que reste competitividad a la cadena, por el bajo nivel de 

negociación de (os productores. 

b. Eslabón producción . 

., ta ·baja· productividad en >a provtncta debido a las inadecuadas prácticas en el 

manejo de las fincas de cítricos, siendo clave para incrementar los rendimientos 

productivos (a fertil\zación de( suelo, el manejo de podas y de sombra para 

controlar las plagas y enfermedades a través de un manejo integrado de los 

mismos. 

• Las malas prácticas de cosecha del cítrico, eli la cosecha golpean las frutas y al 

hacer contacto con el suelo ingresan agentes patógenos, que da la pudrición 

rápida de la fruta. 

• A partir del cruce de información proporcionado por la Agencia Agraria de 

Mariscal Cáceres, se ha calculado que el número de hectáreas de productores 

indivtduales o asociados, existirían en áreas instaladas solamente de la naranja 

para el año 2012 es de 3000 hectáreas, de los cuales el 76.6% 

aproximadamente son de productores asociados y e) 23.4 % son de productores 

individuales que realizan un inadecuado manejo técnico del cultivo, cosecha y 

post cosecha, con bajos volúmenes de producción, escasa capacidad de gestión 

y bajo conocimiento de mercados estándares. Datos teóricos que maneja la 

Agencia Agraria, por lo que habría ciertas distorsiones en 1a rea1idad. 

• La baja capacidad organizacional por parte de los productores, que no permite 

generar volúmenes de oferta suficiente para satisfacer la demanda del mercado 

nacional e internacional. 
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• El rol desempeñado por las instituciones de apoyo en el área de Investigación es 

;~(¿~ ~· ea5;- rt'ü"télS, SV11 mvy· pecas >as ~ ·)md/w;ratias y )DS 

resultados muy lentos debido a la falta de financiamiento y de instituciones u 

·Of9arn~ -que t;nooen este a~10. 

• El rol desempeñado por las instituciones de apoyo en el área de Asistencia 

Técnica es 1nszmc1enre y muy superoc1a), ya que· trabajan pnnc1pa)mente )a 

asociatividad de los productores, que tienen una débil organización. 

• inexistencia óe parcetas óemostrativas para capacitar a tos productores de cómo 

deben llevar un buen manejo agronómico del cultivo. 

c. Es)abim acopff>. 

• Deficiencia de centros de acopio y vías de comunicación. 

• Escasos módutos den 1ostratrros 'de transformación PQSt msecna para dar mayor 

valor agregado al producto. 

d &>abón- de-transformación. 

• En la provincia de Mariscal Cáceres no existe planta de transformación industrial 

para e> cu>tivo de> cítrico; 

• Escaso conocimiento de procesamiento artesanal· de" -productos derivados del 

-cftrtco. 

e. Eslabón de comercialización. 

• Limitada arücutacibn cte rnstituciones . púo«cas y privactas para orinctar 

información confiable y oportuna para la comercialización. 

• Deficiente equipamtento básico y escaso nNei 'de inversiones 

• El inadecuado traslado del producto en granel en los camiones de los 

intermediarios, que ma}tratan }a fruta, negando en ma} estado de conservación a 

los mercados de consumo. 

4.14. Análisis FODA obtenida en el taller con los productores y plantear 

estrategias de desarrollo 

El taller fue desarrollado con productores seleccionados previamente, donde se 

les explicó en forma detallada en que consiste el análisis FODA, y que precisamente el 

resultado debería consolidarse que pertenecen a Asociaciones diversas de 

productores, en et Cuadro No. 06, se puede observar tos resultados respectivos, 
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haciendo hincapié que esta matriz, nos servirá para plantear estrategias de desarrollo 

óe> cu)}1vo óe >a naranja, >a misma que se puede observar en e> Cuadro 7 

respectivamente. 

Cuadro No. 06: Resultados del entorno interno y externo de los productores 

de naranja de la provincia de Mariscal Cáceres. 

FORTAl.EZAS 
• Áreas agrícolas disponibles 
• Diversidad edafoclimática 
* Adecuada infraestructura ?«lduct{va 
• Altos volúmenes de oferta del producto en campaña 

grande 
* Permanencia óei aglicui\or en su unidad 

agropecuaria. 

* 
• Participación aceptable en el mercado. 
• Incremento del ingreso del productor citrícola. 
• Orientación hacia los cultivos llcitos. 
• Se cuenta con plantaciones comerciales en 

producción y otras en crecimiento. 
• Productores organizados y fuerza de trabajo 

laboriosa y con experiencia. 
• Posicionamiento del producto en el mercado 

nacional. 
• Disponibilidad local de semilla del tipo valencia. 

OPORTUNIDADES 
• Aprovechamiento de oportunidades comerciales. 
• Creación del Agrobanco 
• El fortalecimiento de la integración económica y de 

los procesos de globali'Zación. 
• El desarrollo de la agroindustria y de la microempresa 

rural. 
* Diversidad edatodimática 
* Presencia del MINAG y del INIAI 
• Demanda crecientes de la naranja (nacional) 
* Ley de promoción de inversión en la Amazonia. 
• Disponibilidad de infraestructura científica y 

tecnológica (UNSM, UNAP, UNAS y otras 
instituciones de educación superior). 

• Buenas vías de acceso terrestre a la Costa 
• Aeropuerto moderno en la región (transporte de 

carga}. 
• Suelos y clima favorables al cultivo. 
• Acceso a nueva tecnología. 

DEB>UDADES 
• Limitadas capacidades técnicas para la 

productividad. 
• Limitadas capacidades para la gestión de la calidad 
• Limitadas capacidades en gestión empresarial y 

articulación comercial en organizaciones. 
* \nadecuado apro'lechamiento de áreas agríco\as. 
• Escasa transformación de la producción citricola. 
* Débil organización comunal y articulación a los 

mercados. 
• Inadecuado aprovechamiento de áreas agrícolas 
* Débil organización de las organizaciones existentes 

y articulación a los mercados 
• Bajos ingresos del productor citrícola. 
* Bajos volúmenes de oferta del producto 
• Pérdida de oportunidades comerciales 
• Abandono del cultivo del cítrico 
* Economía incipiente de los productores y 

limitaciones presupuestales 
• No existe sistemas de riego. 
* Pérdida de oportunidades de negocio por carencia 

de planificación 
• No se está invirtiendo en marketing para dar mayor 

salida a los productos. 
AMENAZAS 

* La incertidumbre y la inestabilidad 
macroeconómica del país. 

• Precios bajos del fruto 
• Organismos públicos con debilidades y poca 

coordinación. 
* El deterioro del medio ambiente (cuencas, suelos, 

bosques, excesivo uso de agroquímicos etc.). 
• Sobreproducción de la producción y flata de 

mercado seguros 
* Aparición de Plagas. 
* Rebrote del terrorismo y el narcotráfico. 
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4.14.1. Detenninación de estrategias de desarrollo para mejorar el sector según la 

MatrizFODA 

Se puede apreciar las posibles estrategias según la Matriz FODA establecida 

en e( Cuadro No. 07, estas estrategias por cada elemento del FOOA u implementación 

requiere de la asignación de presupuestos, debido a que se vuelven automáticamente 

en acciones o actividades que del'.>en p)asmarse en un p>an operativo anua> {POA) de 

los productores citrf colas, y para lograr el cumplimiento de estas actividades, los 

involucrados directos de la cadena deben intema(izar la situación para poder cumplir 

los objetivos que permitan los cambios necesarios del sector citrícola en la provincia. 

Cuadro No. 07: Matriz FODA - Posibles Estrategias Propuestas 

Fortalezas 

* Areas agrícolas disponibles 
• Diversidad edafoclimática 
• Adecuada infraestructura productiva 
* Disponibilidad local de semilla del tipo valencia. 
• Se cuenta con plantaciones comerciales en 

producción y otras en crecimiento. 
* Productores organizados y fuerza de trabajo 

laboriosa y con experiencia. 

• Incremento del ingreso del productor citrícola. 
• Permanencia del agricultor en su unidad 

agropecuaria. 
* Altos volúmenes de oferta del producto en 

campaña grande 
• Participación aceptable en el mercado. 
• Posicionamiento del producto en el mercado 

nacional. 
Oportunidades principales 

• Aprovechamiento de oportunidades comerciales. 
• Creación del Agrobanco 
* Presencia del MINAG y el !NIAi 
• Disponibilidad de infraestructura científica y 

tecnológica {UNSM, UNAP, UNAS y otras 
instituciones de educación superior) 

• El fortalecimiento de la integración económica y de 
los procesos de globalización. 

• Demanda crecientes de la naranja {nacional) 
* Ley de promoción de inversión en la Amazonia. 

> 

Posibles Estrategias 

• Fomentar la productividad y competitividad 
del sector. 

• Asistencia técnica especializada en temas 
de fortalecimiento organizacional. 

• Asistencia técnica especializada en temas 
de producción, procesos, calidad total, 
planeamiento y control de la producción. 

• Contar con un plan serio de mantenimiento 
de las plantaciones para garantizar la 
productividad. 

• Asistencia técnica especializada en 
articulación comercial, marketing para el 
posicionamiento en el mercado. 

• Crear políticas de acceso al mercado 

Estrategias posibles 

• Investigación y desarrollo de nuevas 
variedades Fomentar alianzas estratégicas 

• Asesoría en gestión y manejo empresarial 

} . Asistencia técnica especializada en temas 
de fortalecimiento organizacional. 
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Debilidades principales 

* Lrmiiaáas capaciáaa'es técnicas para la 
productividad. 

* Economia incipiente de los productores y 
limitac\ones presupuestates 

* Abandono del cultivo del cítrico 
• No existe sistemas de riego. 
* Limitadas capacidades para la gestión de la calidad 
• Limitadas capacidades en gestión empresarial y 

articulación comercial en organizaciones. 
* Inadecuado aprovechamiento de áreas agrícolas. 
• Escasa transformación de la producción citrícola. 
• Inadecuado aprovechamiento de áreas agricolas 

• Débil organización comunal y articulación a los 
mercados. 

• Débil organización de las organizaciones existentes 
y articulación a los mercados 

• Bajos ingresos del productor citrícola. 
• Bajos volúmenes de oferta del producto 
• Pérdida de oportunidades comerciales 
• Pérdida de oportunidades de negocio por carencia 

de planificación 
• No se está invirtiendo en marketing para dar mayor 

salida a los productos. 

Amenazas principales 

• La incertidumbre y la inestabilidad macroeconómica 
del país. 

• Organismos públicos con debilidades y poca 
coordinación. 

• Precios bajos del fruto 
* Sobreproducción de la producción y falta de 

mercado seguros 
• Aparición de Plagas. 
• Rebrote del terrorismo y el narcotráfico. 
• El deterioro del medio ambiente (cuencas, suelos, 

bosques, excesivo uso de aaroauímicos etc.}. 

J 

, 

Estrategias posibles 

• Fomentar la productividad y competitividad 
del sector. 

• J\s\stencia técn~ espetiattzada en temas de 
fortalecimiento organizacional. 

> • Establecer alianza estratégica con 
asooaciones ele otras regiones del país 
mediante pasantía, para la adquisición de 
tecnología y plasmar un serio plan de 
mantenimiento del cultivo y un adecuado 
sistema de siembra intensiva. 

• Asistencia técnica especializada en gestión 
de la producción, procesos, mercado, planes 
de marketing, fortalecimiento organizacional, 
gestión empresarial, desarrollo de productos, 
asociatividad. 

• Gestión de alianzas estratégicas con el sector 
público y privado en temas de 
empoderamiento, cartas de intención y 
compromisos de compra, créditos, etc. 

"' • Sistema de información sector citrícola 
Estrategias posibles 

• Fomentar fortalecimiento en temas de 
organización y gestión. 

• Fomentar alianza estratégica 
• Fomentar la asociatividad. 
• Fomentar la productividad y competitividad 

de/sector. 
• Elaborar un serio plan de gestión de la 

asociación de productores de cítricos, con el 
concurso de personal especializado en 
manejo de empresas. 

El Cuadro No. 08, se presenta el resumen de las posibles estrategias de desarrollo, 

según la Matriz FOOA; que podrían ser implementadas en la cadena de valor de los 

productores de naranja en la provincia de Mariscal Cáceres, el mismo que pueden ser 

asumidos por la asociación pero previamente logrando la consoJidación de las mismas, 

buscando siempre las alianzas estratégicas más pertinentes, sea con las instituciones 

públicas ligadas al sector agricultura, industria, proyectos especiales, !NIAi, gobiernos 

locales, etc, de tal manera posicionar la producción citrícola de la Región San Martrn en 
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un sitial que le corresponde, dado hasta ahora todavía visible el individualismo de los 

proauc'cores, a pesar de existir 17 asociaciones de productores que prácticamente 

están sin dirección ni rumbo, precisamente porque existe una debilidad muy grande 

que es la poca asociattvidad entre los socios, haciendo esta situación vulnerable a la 

inestabilidad productiva, económica y de comercialización en todos los eslabones de la 

cadena de va>or, toda esta rea>idad podría ser cambiada en forma positiva buscando e> 

apoyo hacia la consecución de presupuestos para desarrollar todas o parte de las 

actividades planteadas como estrategias del Cuadro No. 08, en el futuro. 

Cuadro No. 08: Resumen de las Principales Estrategias Propuestas 

Estrategias - Forta,ezas Estrategias - Oportunidades 
• Asistencia técnica especializada en temas de • Investigación y desarrollo de nuevos productos 

fortalecimiento organizacional. requeridos por el mercado. 

• Asistencia técnica especializada en temas de • Asesoría en gestión y manejo empresarial 

producción, procesos, calidad total, planeamiento y • Fomentar alianzas estratégicas 

control de la producción. • Asistencia técnica especializada en temas de 

• Asistencia técnica especializada en articulación fortalecimiento organizacional. 

comercia\, marketing para el posicionamiento en el 

mercado. 

•Fomentar la productividad y competitividad del sector' 

citrícola 

Estrategias - Debilidades 

• Establecer alianza estratégica con otras asociaciones 

del país y fo mentar las pasantías para adoptar otras 

formas productivas del sector y plasmar un serio plan 

de mantenimiento de las plantaciones actuales del 

cultivo, adecuado sistema de acopio. 

• Asistencia técnica especializada en gestión de la 

producción, procesos, mercado, planes de marketing, 

fortalecimiento organizacional, gestión empresarial, 

desarrollo de productos, asociatividad, gestión de 

alianzas estratégicas con el sector público y privado en 

temas de empoderamiento, cartas de intención y 

compromisos para asegurar el destino de la 

producé1ón hacia mercados seguros. 
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Estrategias - Amenazas 

• Fomentar el fortalecimiento en temas de 

organización y gestión. 

• Fomentar la asociatividad 

• Fomentar alianza estratégica 

• Fomentar la productividad y competitividad del 

sector. 

• Elaborar un serio plan de gestión de la empresa 

con el concurso de personal especializado en 

manejo de empresas. 



4.14.2. Estrategias prioritarias para los productores de naranja de la provincia de 

Marisca> Cáceres, según Ja Matriz FODA. 

1) Consolidar la organización de productores de citricultores de la provincia de 

Marisca( Cáceres, y crear mayor compromiso de todos (os invo(ucrados a( sector 

productivo de la cadena de valor, a través de la generación de investigación y 

desarro)lo de nuevos productos, formalización de alianzas estratégicas con 

sectores gubernamentales y privadas, basados en el engrandecimiento de los 

productores, asimismo fortalecer (a cadena de va(or, acciones que con((evarán a 

la adquisición de nuevas actitudes de asociatividad y plasmar un serio plan de 

desarro)lo agrícola acorde a las necesidades del mercado. 

2) Desarrollar en forma permanente la asistencia técnica especializada en toda la 

cadena de valor de los productores, de tal manera que e( forta(ecimiento 

organizacional, tengan una mayor solidez, al poner en marcha los procesos de 

asociatividad, generando mayor involucramiento de los actores del sector 

productivo citrícola y todas esta acciones se verán plasmados en la 

concretización de alianzas, elaboración de planes de marketing operativo y crear 

una adecuada orientación en la gestión empresarial, en el afán de la búsqueda 

de solidificar la actividad económica. 

3) Desarrollar un Sistema de Información del sector productivo de cítricos en la 

provincia de Mariscal Cáceres, a cargo del Ministerio de Agricultura, Industria y 

Turismo y otros entes interesados, para facilitar el acceso a la información de 

mercados y generar a larga en los productores un alto grado de poder 

negociación y posicionar el sector de cítricos en el país. 

4.14.3. Margen bruto de comercialización del sector citricola 

Para determinar el margen bruto de comercialización de una hectárea de naranja, 

se ha tomado información que se ha obtenido en la investigación de campo y también 

tomando como referencia, la estructura de costos realizado por la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario, unidad que pertenece al Proyecto Especial HuaUaga Central y 

Bayo Mayo (PEHCBM), donde han estructurado los costos por años. 

En la investigación realizada a nivel de productores el 58.54% dice que sus costos de 

producción por hectárea oscila entre 1000 a 3000 nuevos soles y el 40.98% indica que 

sus costos por hectárea esta entre 3000 a 5000 nuevos soles. 
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Con las consideraciones del caso se considera la estructura de costos realizada por la 

instnucibn de> PEHCMB, para una proyección de cinco años y determinar et margen 

bruto del productor. No sin antes indicar que el 54.82% de los productores indican que 

obtienen una producción entre 40 a 60 TMfaño de naranja, y trabajando con el 

promedio, calcularemos el margen bruto de comercialización. En el Cuadro No. 9, se 

puede observar )os cosos de producción respectiva. 

Cuadro No. 09: Costo de producción de 1 hectárea de naranja 

COERCtENTES TÉCNtCOS 
VALOR VALOR 

ACTMDADES MESES N° HORAS M3 
UNITARIO TOTAL 

JORN. MÁQ. KGS. LITROS UNIDAD SI. SI. 

A) COSTOS DIRECTOS· CD 2,248.00 
3. ABONAMIENTO 

3.1 Guano de Isla Oct- Nov 450 1.20 540.00 

3.2 Aplicaciones 

3.2.1 Amano 2 25.00 50.00 

SUB TOTAL 590.00 

4. LABORES CULTURALES 

4.1 Deshierbas 

4.1.1 1 er. Deshierbo Nov- Die 7 25.00 175.00 

4.1.2 2do. Deshierbo Feb-Mar 8 25.00 200.00 

4. 1.3 3ro. Deshierbo May-Jun 7 25.00 175.00 

4.1.4 4to. Deshierbo Ago-Set 8 25.00 200.00 
4.2 Poda de Fonnacion Die-Ene 2 25.00 50.00 

SUB TOTAL 800.00 

5. CONTROL FITOSANIT ARIO 
5.1 Mírex- Hormiga 

cortadora Die- Ene 1 18.00 18.00 

5.2 Aplicación 

5.2.1 Tratamiento a mano Die-Ene 1 25.00 25.00 

SUB TOTAL 43.00 
6. COSECHA 

6.1 Cosecha manual Jul-Aao 27 25.00 675.00 

6.2 Selección frutos 2 25.00 50.00 

6.3 Carauio I Acarreo 

a. Manual Jul-Ao.o 2 25.00 50.00 
La producción se compra en 

b. Flete a mercado chacra 

SUB TOTAL 775.00 

7. GASTOS VAR\OS 
7.1 Sacos de nolietileno Die- Ene 20 2.00 40.00 

SUB TOTAL 40.00 

BJ COSTOS INDIRECTOS - CI 0.00 
No se consideran los costos indirectos, porque son pequeñas unidades de producción y no prestan aéclito agrícola para este cultivo. 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 2,248.00 

Fuente: PEHCBM (2013) 
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4.14.3.1. Cálculo del Margen Bruto de Comercialización), de los productores de 

naranja ae-Ja·provincia de·MariscaJ Cáceres 

Producción promedio de naranja por hectárea año 

Peso µremedio de( ~nto de naranja (23 kg} 

Precio de venta por ciento 

>ngreso tota) anua) de )a producc'Km (N.S.) 

Costo de la producción anual {N.S.): 

Margen Bruto de Comerciatización {MBC) 

50000 kg 

2174 cientos 

5 nuevos soles 

6522 nuevos soles 

2248 nuevos soles 

65.53% 

Sin embargo si consideramos la utilidad bruta mensual es relativamente bajo, por lo 

que para que la actividad del cultivo de la naranja tenga cierta rentabtndad el 

productor debe manejar áreas por encima de las 1 O hectáreas, por lo que la 

actividad agrícola en la provincia presenta cierta debfüdad, tooa vez que sotamente 

el 97.65% maneja área de cultivo entre 1 a 5 hectárea; por lo que habría que aplicar 

en forma urgente todas las estrategias de desarro))o planteadas en el análisis del 

entorno de la presente investigación, para generar un mayor crecimiento de la 

producción por ende de los productores. 

4.15. Diagrama de lshikawa 

Herramjenta de )a ca)idad total muy utilizado para e) aná)jsjs de prob)emas de 

calidad a nivel de organizaciones, es el Diagrama Causa - Efecto o Diagrama de 

(shikawa, que consiste en la forma de organizar y representar (as diferentes propuestas 

sobre las causas de un problema identificado en los productores de naranja, esta 

representación debe responder con claridad los orígenes de un problema en la 

actividad productiva, que en este caso se ha podido identificar el problema central de 

los productores de naranja en (a provincia de Mariscal Cáceres, cual es el débil nivel 

de organización de los productores, las mismas que generan causas que frenan el 

desarrollo de la actividad citrícola en la provincia; cabe mencionar que el problema 

central identificado como prioritario, ha sido el común denominador que resultó en el 

taller realizado con los productores, donde han manifestado que (a constante para que 

las organizaciones existentes en la actualidad que suman en total 17, tienen una fuerte 
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debilidad en organización, razón por la cual al paso como van están camino a tener 

organizaciones sin vida orgánica, lo cua> perjudica a toda la cadena productiva. 

Este débil nivel de organización de los productores, trae como consecuencia una serie 

de prob(emas como escasa diversificación, desmotivación (abora(, poca visión de 

expansión, crecimiento lento y escasa participación en el mercado, entre otras 

falencias, por >o tanto >as acciones correctivas y preventivas que se plantea en el 

Análisis FODA respecto a las estrategias prioritarias deben aplicarse y contrarrestar 

esta situación de debHtdad, siendo (as ptincipafes descritas en e( Gráfico No. 25. 
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MERCADO PRODUCTORES 

No hay teconocimiento a productores 
Nula diversificación 

Ge6ti6n Empresarial 
Bajo marketing del fruto · 

'"" .. Incentivos 

Protlucto < .,. .,. 
(Frllto} 

Guerra de precios capadtad6n J ., ~ r Asociatí.,idad 

Poca visión de expansión 

Pocas áreas 

No hay rotación 

OEBIL NIVEL DE 
ORGANIZACIÓN DE 

LOS PRODUCTORES 

Oiseño de la 
~lantaci6n 

Estado de materia prima. ... .... lllf' Composición 

Se basa en la experiencia 
del productor 

114 « .. « Terreno 
y riego 

Manten~to 
procluccion tradicional 

SOBRE EL 
CULTIVO DE LA 

NARANJA 

14 r L • Calidad 

SOBRE EL FRUTO 
(NARANJA) 

Fruto con manchas 
Tamaño desuniforme 

Gráfico No. 25: Diagrama Causa-Efecto de los productores de naranja de la provincia de Mariscal Cáceres 
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Para el sector productivo de la cadena de valor de la naranja, de la provincia de 

el sector se vea perjudicado, y aplicando el Diagrama de Causas - Efectos de 

(sh\kawa, se pudo \dent"iffcar como e< va<or de una caracteñst\ca que ~ e< débil 

nivel de organización de los productores, como efecto principal depende de una 

com'Dinacibn de varia'D>es y factores que condicionan a )a actividad productiva de >a 

cadena de valor, las mismas que presentan a su vez sub-causas, tanto causas 

pr(ncipares y sub-causas que fe((zmente son subsanab<es a mediano y (argo p(azo, 

mediante la aplicación de políticas estratégicas y decisiones de organización 

mediante >a vida orgánica de )as asociaciones existentes, 'Duscando y articu>ando >a 

asociatividad desde los socios primarios hasta los intermediarios como parte 

fundamenta( de (a cadena, como directos invo(ucrados de( sector para <ograr en 

forma eficiente y eficaz la gestión de la producción a todo nivel según se indica en el 

diagrama de >snikanua respectivamente, encaminados a >ograr una so>a misión y 

visión del sector de cítricos en la provincia de Mariscal Cáceres, para así crear 

confianza y seguridad en (a cadena productiva, características que conso<tdan y 

fortalecen una organización, y asf lograr posicionamiento y liderazgo en el sector 

productivo, siendo esta situación de debi>idad de> sector buscar mediante la 

investigación dejar constancia que si puede generar cambios a nivel de productores. 

flna<mente e( Diagrama de tshikawa nos muestra que se so<ucionaria el 

problema del débil nivel de organización de los productores, mediante una 

eficiente gestión de >a organización de productores de naranja, para que en el corto y 

largo plazo se tenga una eficiente cadena de valor de los productores y porque no 

decir pensando en dar valor agregado a la naranja mediante su transformación. 

Aplicando acciones correctivas y preventivas sobre las causas y sub-causas 

más saltantes del diagrama, e> sector productivo de la naranja se puede mejorar 

grandemente y tener sostenibilidad, incidiendo en la capacitación de las personas, 

con rotaciones planificadas, premiándolos con incentivos y reconocimientos a sus 

desempeño dejaremos de lado el individualismo para dar paso a la asociatividad 

con una visión compartida fortalecer la actividad y engrandecer la cadena de valor 

del cultivo de la naranja en la provincia de Mariscal Cáceres de la Región San 

Martín. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

a. Respecto a la cadena de valor 

• Los estabones de tas actMdades primanas de ta cadena de vator como son: 

(logística de interna, operaciones, logística externa, marketing o ventas y servicio 

postventa), presentan pronunciadas deficiencias, en primer )ugar por e) débH 

nivel de organización que existe en toda la cadena de valor, al no existir 

prácticas que forta(ecen e( sector productivo de (a naranja, desde (a siembra, 

cosecha y comercialización; menos aún no existe un seguimiento después de 

rea)izar )a venta a )os intermediarios. 

• Los eslabones de las actividades de apoyo de la cadena de valor como son: 

(Aprovisionamiento, desarrolto de tecnologías, gestión de recursos humanos e 

infraestructura), de igual manera por el bajo de nivel de organización estos 

eslabones no tienen una ap)icación en toda )a cadena de valor, a) presentar 

individualismo, no hay una infraestructura de acopio, capacitaciones mínimas y 

una gestión deficiente al no existir una vida orgánica permanente de las 

asociaciones existentes. 

• Et margen bruto de comercialización {MBC) de los productores de naranja está 

en 65.53%, este margen relativamente elevado, se explica debido a que los 

productores no realizan gastos de operación como (gastos administrativos, 

gastos de ventas y gastos financieros), lo cual demuestra que los productores en 

la cadena no tienen )os conocimiento de gestión de costos. 

• El 97.65% de los productores maneja áreas de cultivo entre 1 a 5 hectáreas; 

siendo esta una limitante para obtener baja rentabilidad, y para al menos poder 

revertir esta situación los productores deben de manejar áreas por encima de las 

1 O hectáreas. 

b. Respecto al entorno interno y externo 

• Se realizó un taller in situ con productores miembros de varias asociaciones de 

la provincia de Mariscal Cáceres, lo que permitió mediante la técn.ica de lluvia de 

ideas, analizar el entorno internos y externo, según el análisis de la matriz 

FODA, donde se ha obtenido una gran lista de debilidades; sin embargo tanto 

para las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se presenta 
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estrategias de desarrollo que mediante su aplicación se fortalecería todas las 

asoClaciones existente en )a provincia, c)aro en una visión compamda con e) 

sector público e involucrados a la actividad de cítricos en la provincia. 

c. Respecto a las causas que frenan el desarrollo de( sector productivo 

• Se utilizó como herramienta de análisis el Diagrama de lshikawa, donde se 

determinaron )as causas y sub-causas, de) prob)ema de) débil nivel de 

organización de los productores, la que nos muestra que se solucionaría el 

problema de la débil organización y mejorar la calidad del producto, el cultivo en 

la provincia, el empocleramiento de los productores y una adecuada articulación 

a) mercado, si se apHcan )as acciones correctivas y preventivas respectivas más 

saltantes . del diagrama, lo que generaría la actividad productiva en tocia la 

cadena de valor el sector cítricos en el corto y mediano plazo, dando 

sostenibilidad a la actividad en la cadena productiva de la naranja .. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

• Diseñar el plan estratégico del sector productivo de la naranja, donde participen 

la mayoría de los productores de las asociaciones existentes en la provincia de 

Manscal Cáceres, para tener una visión, misión y objetivos estratégicos c<aros 

socializados a los productores. 

• Capacitar a )os productores en genera), concerniente en manejo del cuJtivo, 

gestión y organización, acceso al crédito, motivación, reconocimiento, 

asociatividad, entre otras acciones dingidas específicamente al productor, a 

través de instituciones públicas y privadas, que es poco su presencia en el 

sector según los resultados de las encuestas. 

• Planificar la producción según la campaña de las cosechas (campaña grande y 

campaña chica de la naranja), poniendo en práctica las estrategias propuestas y 

planteadas en las matrices elaboradas en la presente investigación obtenidas del 

taner para e)aborar e) FODA, para mejorar e) sector y darle sostenibilidad. 

• Invertir en Marketing para dar mayor solidez a la penetración del producto en el 

mercado, mediante la asociatividad al realizar transacciones comerciales a 

través de volúmenes y determinar un precio razonable de la fruta. 
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ANEXO No. 01: Productores encuestados de las diferentes zonas de 
producción considerados en el estudio de la provincia de 
Mariscal Cáceres 

No. LOCALIDAD DE: ROMERO CASTRO 
1 AVILA SANGAMA, GABRIEL 
2 BENITES TUANAMA, GUNTER 
3 HOYOS CARHUAJILCA, VICTOR NAPOLEON 
4 PINEDO SANDOVAL. LUIS 
5 BENITES PRECIADO, EMIRA 
6 SAAVEDRA TORRES, HUMBERTO 
7 ESPINOZA MENDOZA, CESAR 
8 GONZALES RAMIREZ, LILIA 

No. LOCALIDAD DE: PACHIZA 
1 LUDEf:.IA ARO, EL Y 
2 TORRES AMASIFUEN, FRANCISCO 
3 GALAN DEL AGUILA, ISAAC 
4 LOPEZ MORENO, OCMAN 
5 BENAVIDES FERNANDEZ, CARLOS 
6 RAMIREZ SINARAHUA, FELIPE 

No. LOCALIDAD DE: VILLA PRADO 
1 GARCIA RIOS, ZOILA 
2 PEREZALVA, FREDY 
3 BOBADILLA LEYVA, VICTOR 
4 SAJAM( ONORBE, PEDRO ANTONIO 
5 ROJAS RENGIFO, IRENE 
6 AMASIFUEN ALVARADO, NICOLAS 
7 AMASIFUEN ALVARADO, NAHUM 
8 RODRIGUEZAYACHI, SELSO 
9 AMASIFUEN ALVARADO, MARIO 
1 O MALDONADO ANGULO, ALEX 
11 LOPEZ VENTURA, HUMBERTO 
12 MEZA RODRIGUEZ, JAVIER 
13 SALAS DURAN, EXALTACIÓN 
14 FLORES ARENAS, ENEMECIA 
15 SANCHEZ GARCIA, JUAN 
16 USHlf:.IAHUA USHlf:.IAHUA. AUSBERTO 
17 PALACIOS CAMlZAN. JUAN 
18 ANGULO LEYVA, MARTÍN 
19 NAVARRO MOZOMBITE, TEDI 
20 NAVARRO MENDOZA, CARLOS 
21 Plf:.JA TAPULLIMA, FERNANDO 
22 SAJAMI MOZOMBITE, GUIDO 
23 GONZALES TAPULLIMA, FIDEL 
24 AMASIFUEN ALVARADO, ESDRAS 
25 ROJAS RENGIFO, ESTEFITA 
26 AREVALO SALAS, BEL TRAN 
27 AREVALO SALAS, BLATMIR 
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No. LOCALIDAD DE: JUANJUI 
1 VEINTIMILLA TORRES, ISAIAS 
2 RAMIREZRUIZ, DAVID 
3 DEL AGUILA LOPEZ, SIXTO 
4 RIOS PERTA, EISER 
5 · HUAMAN CHANTA, JOSE ELEODORO 
6 LLACSAHUANCAVALLE, NICODEMO 
7 DEL AGUILA RUIZ, JUAN 
8 DEL AGUILA RUIZ, SEGUNDO FABIAN 
9 SANCHEZ VELA, SEGUNDO WILDORO 
1 O PIZANGO VELA, JAIME 

No. LOCALIDAD DE: HUICUNGO 
1 ROMERO LLANCA, SILVERIO 
2 SORIA GUERRA, NOE 
3 CASANOVA DEL CASTILLO, TYRONE 
4 HUAYAMA CARHUALLOCILLO, 

FORTUNATO 
5 MOZOMBITE HILDEBRAND, CARLOS 
6 JUSGA LOZANO, AUGUSTO 
7 CABALLERO JUSGA, TONY 
8 GUERRERO GARCIA, FERNANDO 
9 CASANOVA DEL CASTILLO, PEDRO 
10 RIOS GARCIA, WATSON 
11 SORIA RIOS, BENEDICTO 
12 SALAS TUANAMA, JUSTINIANO 
13 SSANGAMAFASABI, ORACIO 
14 HILDEBRNAD PINCHI, BETTY 
15 FASANANDO DEL CASTILLO GILMAR 
16 SORIA AMARINGO, JHON 

No. LOCALIDAD DE: CAYENA 
1 CHUMBE TRIGOZO, ILDEMAR 
2 .DAVILA VELA, MARCIAL 
3 CHUMBE SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 
4 CHUMBE SANCHEZ, MIGUEL 
5 VASQUEZ DAVILA, ERL YN 
6 DAVILAAREVALO, MAURO 
7 BARTRA DEL AGUILA, MANUEL FERNANDO 
8 RIVERA RUIZ, NEVER 
9 CORAL CHUQUIZUTA, VICTOR 
10 RIVERA RUIZ, HENRY 

No. LOCALIDAD DE: RICHOJA ZANJA SECA 
1 SAAVEDRA ORTEGA, ISAAC 
2 MENDOZA AGUIRRE, CONSUELO 
3 LOPEZ AGUIRRE, DAVID 
4 MENDOZAAGUIRRE, GUSTAVO 
5 AGUIRRE MENDOZA, ABNER 
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6 MENDOZA AGUIRRE, GEREMIAS 
7 MENDOZA AGUIRRE, JULIO 
8 AGUIRRE DAVILA, CARPIO 
9 MENDOZA AGUIRRE, RICARDO 
10 PINEDO VALDERRAMA, ROBINSON 
11 PINEDO AREVALO, LIZANDRO 
12 MORETE MORETE, FIDEL 
13 MORETE NUi\.IEZ, EDWIN 

No. LOCALIDAD DE: CAMPANILLA 
1 DEL AGUILA TARAZONA, ANGEL 
2 FASABI PIZANGO, MIGUEL 
3 FLORES VEGA, BERNARDO 
4 DEL CASTILLO ORDOi\.IEZ, RITHER 
5 SABOYAAMASIFUEN, WEIDER 
6 SANCHEZ GARCIA, GEINER 
7 PINEDO REVILLA, ROMEL 
8 SANCHEZ RAMIREZ, GEUSTER 
9 ISUIZA SATALAYA, GERONIMO 
10 GIRON JIMENEZ .. SANTOS 
11 BERGARAY GARRO, CARLOS 
12 VASQUEZ MENDOZA, ORLANDO 
13 SANCHEZ RAMIREZ, VICTOR 
14 FERNANDEZ AREVALO, MANUEL ANGEL 
15 DEL AGUILA RUIZ, RAMIRO 
16 VELA ACUi\.IA, ALFREDO 
17 RAMIREZ MEDINA, HECTOR 

No. LOCALIDAD DE: PAJARILLO 
1 PUTPA~A SATALAYA, NERVI 
2 PEREZ RUIZ, ANER 
3 PEREZ CRUZ, NOE 
4 MENDIETA SALAS. ADOLFO 
5 GOMEZ PAREDES, MAX HENRY 
6 SAJAMI COMETIVOS, ARTURO 
7 BARCALES RUIZ, RENE 
8 DEL AGUILA AREVALO, OMER 
9 FASABI TELLO, JOB 
10 GOMEZ PAREDES, JAIME 
11 LOPEZ PERES, GASPAR . 
12 ROJAS REATEGUI, ELOY 
13 SALDA~A ISUIZA, MAURO 
14 GOMEZ PAREDES, CARLOS 
15 GOMEZ PAREDES, GIBSON 
16 VASQUEZ RENGIFO, SEGUNDO NAPOLEON 
17 VASQUEZ IRIARTE, NAPOLEON 
18 JIMENEZ CARRION, JULIO ALEJANDRO 
19 DELAGUILA PEREZ, PONCIANO 
20 MEZA RUIZ, RIQUELME 
21 ORTEGA PAREDES, JORGE 
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No. LOCALIDAD DE: LA VICTORIA 
1 HERRERA TASILLAS, OSCAR 
2 MENDOZA ROJAS, AUGUSTO 
3 QUINTOS OCHOA, FABIAN 
4 ROMERO TELLO, MARCIAL 
5 . TANANTA SANCHEZ, SELARITA 
6 CADILLO FASABI, PERCY 
7 TUANAMA TUANAMA,VIDAL 
8 MALDONADO PEREZ, BAUTISTA 
9 CRUZ TAFUR, LIZARDO 
10 ISUIZA VALLES, SEGUNDO CLAUDIO 
11 LAVADO SANTOS, TORIBIA 
12 ALFREDO SUAREZ, HERMES 
13 PINEDO RUIZ, AQUILES 
14_ AGUILAR COMETIVOS, DEMETRIO 
15 DEL AGUILA SALDAf:JA, GUILLERMO 
16 RUJZ PEf:JA, EDGAR 
17 ISUIZA VALLES, MARCO 
18 OLIVEIRA VASQUEZ, LEONOR . 
19 ARAUJO HOYOS, ANTERO 
20 TAPULLIMA VALLES, FRANCILES 
21 ALFARO BAZA, ANITA 
22 MENDOZA MUNDACA, EMILIANO 
23 AREVALO SANCHEZ, GIL 
24 RUIZ VEGA, SEGUNDO HUMBERTO 
25 ANGULO HERNANDEZ, LUISA 
26 REA TEGUI ROJAS, RAQUEL 
27 GUERRA ARAUJO, MANUEL 
28 MALDONADO PEREZ, DENIS 
29 ISUIZA ONORBE, JUL TON 
30 RIVASPLATA VILLANUEVA, JORGE 
31 SILVA OLIVERA, ADRIAN 
32 HIDALGO AGUILAR, ANISAL 
33 AGUILAR PEREZ, GABRIEL 
34 PINEDO PERE, RICARDO 
35 ORTIZ ROJAS, JOSE 
36 VEINTIMILLA MURRIERA, ENORTE 
37 RIVASPLATA VILLANUEVA, JESUS 
38 - DEL AGUILA PEREZ, MANUEL 
39 TAPULLIMA CHUJUTALLI, SAUL 
40 FLORES FALCON, ARTIDORO -
41 MOSQUERA CHAPARRO, ELMER 
42 BAZAN CHAVEZ, ENRIQUETA 

. 43 ACOSTA PEf:JA, MIGUEL 
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ANEXO No. 02: Cálculo del tamaño de la muestra para las encuestas a los 
productores del cultivo de la narania 

Dónde: 

N = Tamaño de la población (Número de productores en el ámbito de análisis de 

~a~a~M~ea<C~) 

p = Proporción de la población que posee la característica que se desea saber 

~cc,,-ar,00 se06sconvce se asume p = SE>) 

q = 1-p 

Z = Oes~acioo oorma(, (Os va(ofe$ más usados para 1 - . f>ara oo ~<lf 

del 5% y un nivel de confianza del 95%, el valor de z = 1,96 

E = error purcen'tua> que va>e 5%. 

no = Tamalio de muestra aproximado. 

Reemplazando datos en la ecuación (a), se tiene: 

622 X 1.962 
X 0.50 X 0.50 = 237.72 

0.052 (622-1) + 1.962 X 0.5 X 0.5 

Como el valor de n0 es mayor al 10% de la población, se hace el ajuste respectivo 
con la ecuación (b) 

n= 111 237.72 
1 + 237.72 

622 

= 171.09 

Segú el resultado, el número de encuestas que se realizó en la zona de estudio, fue 
de 171 encuestas. 
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ANEXO No. 03: Productores participando en el taller para elaborar la matriz 
FODA del cultivo de la naranja 
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ANEXO. N.a__Q.4:.. F.tllta de narania listo para la cosecha 
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1 í)inero ett efeetivo c:=J 
2 l~sp~cie~ o irisun'1os L:.J 

;15_ 

2 ~o '..:Jcii>ese 11 111 ~S) 

€\xist,~n ot. ras ectivida~les ~~ue li:!J prtiport-':ion~n otr.os~'ftªe~os'? 
1 f:'abricaci~)n d,. artesai'1íes . 
2 Venti~ de abarrote~ ~ 
3 ~.;ervi<~io ~e m.¡¡.cáf1ica. herrrárfa y/o üan~porrn .. 
4 Otro : ... ,,__,,__\....-.<ó:---..;-----e.~,___..;,__ :. 

3 Otro: 

<t>--:.:)...._...,..,¿;.--.e.>--'":~ 

••· ~"ª"" ~n:f:.r•nc•~;·'·t~•;t~·Tc"•? 

~G-->----<_.__.,'----< --~ 
(V •. ~!AMCT~Rl{ffleiAs i)E'lcA W'!mi\D A,.GRj~~UARIA (~•1·> ~·- ·
¿7_ Cuantas l)_A pos~e? 1 L,,__l 21.,,___j Más de ¡i_ L::J 

.. ,·.· 
.•. 

.. :( 

~B- ~'.~es IÍ! ub(cacj,~l.fill:(§lJ;).nid~d(eHW~cuar.j.!!WL,---._~ .• . .._____..,,__,~~--~,>-----<'->----(.g 
1_: ocaiidad a l li. que pertenef.&'.'"UA FJto.: '>:---"-:~>---<;:.--....; >---f.>----<o3~jrta'!;ent¡~>-----¡;>---<i~,____._;:.----<>---<;· 
:.-";;-~--:.:--.<~~.---;;~ rov1.~c1a_~___.,c·~:>---.;:--<.---....(:>----<· -ruet!ca ;~;----<;-'; . ._.s.~~-.,,....__...,f_)......_...;; 

rlocalidad a lllÍ qu~ pertene~e : :UA híistf)to :~ ------".:----" ~:.-----<'..,___,'3-geptlrtarr-.ent~>: ,: ;-: : :~ ,'.'] 
L~.----'~:---.¿~~~;--<~J1 rovj~!1cii.~~:.---::-.;~;~~ ·~ ueip~~~~>-----<~~:.--t~· ~:~.·=i 

7.9. úual,.es ~I ré~imeri de ten~nciá de i·§:u U_A_ ~0-
1 ~•rop1etano ~---
2 /\rrer'1dat~rio , 
3 f.;os1Uior1>Jtrio ,. 
4 ';:ompnero . 
5 Otro: 

1 -~._-.~~:·-

(~ual es I~ siti)acii~n legal de sl1 U. A.? , 

. 1 (~on l[tuló registrado ¡·§. 
2 C~on 'ítul<:> no regi~trado . 
3 !~in título, per __ o en,, __ trár'r\it& t'.fe tit.ula~ión ; 
4 ~~in título. ni ~n tromitü . 
5 totro : .e, __ .,,____.,,___,~--,__ 
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~1- Cuai es ia extentiión t.otal 
~e s~(s) U_A? . 

<::---<:---<--.e.>--<; . .-- has 
tnter~s ~eclr'ft111es 



~:ua1$S Su@,t..E!lhcie.~les cultjvos .. Que ,.Q:!.~_!)oeja ~~ U-~-? ... ,____.., :.---.i---c..___,,___,,_ 

., __ Cu'.tivo~ per.man'C!.,nte.~ . ~~~.·~ I! Cultt~s "•.,nsit'.>riosid'.· ~~.~5ª ·.· ~ulti~~s ª'.~ociiidos. 
, 1 -1 
~ 7 t{ 

•

1 

:, suf3-T~>TA~· ·. : ; '.: :; sye-Ti?TAi ;. . ~: :i '., sys-í!Wr ~-

"';!2_ 

--~· · Aréa 

;!h~ 
Montes y 
ISos<¡ues 

C:E!D 
[_.c:=J 

"';!3_ ~(xpl~¡ta ~s~ef:ies maderat>ies dentro d4l su Í,J.A? 

1 ,;.;¡ E·· 
2 iJo ·. (il>Htt 11 la i1S) 

~i4. (~ué esp(!ciej; exf:'1lota prineipaimel'lte? 

1 _¿....._~:.---t:."----<.~>---.~J---...-e_...._ 3 ¿:__,::~~~.'.J,......_...¿>---J.;~ 
2""~:----c.~~~>---<.:---.e.:.--- 4 <.>----Ci>-----<~J--..<:---<>---..c.>--

V. . r~ette: t:L CULTIVO DE-'"" 'NAIU\NJJ\. 
Hf.Si~~WQ . 
J5_ ~~uantas 1;arcolas parfi nan~·nja 

;iosoO det\tm de ~Bs U.A? 
1 1 . 
2 2 . 

3 3 :. 
4 btro: "'"". ~-

~6. ~in dicha(s) p;.iJrcela(s) se fia(n) 

tealii:ado '"an{ílisi~:ªde *uelós'"? 
1 s;¡ __ 
2 No .• 
3 No s~be '. 

;~7. l~egún s~1 opiÍ"'lión. cotisid(lra qi)e SÍ)I terreno es 

í~d~~~iado pata el~~~cultivo d(t na.ranj(a? 

2 No .. 
3 No sabe : 

{' 

il.EW~R..Eli.Att.OONES 
38_ (.)ué eantidad y ti~>o dti seniillai: y/6 platitonc)s hit re(:ibidü de algLiha 

Año ,,nt1dad Ca11t1dadL,__,,___Y,ane~-; 
~ntid1d r: ad1;1iri_di~fjº.f?ios, n:'e~ios ~la si_e~~ra? ;;......__¿; 

•: .....___,,. ,_.__,:......-<,__....¡;· _(unijf ade,!.Lk>----<>-----!:=I>----< "--'. 

;i9. í)el total de Sémilias y/o plantbnes recibido~ o i'K!quiridoi;, 
que ¡?orcOnta,je e$timfi qu~ se ha p~rdido? 
..[;.~:----.!~'Yo 

"---',____a..;roñ_. ____ , 
, __ _; OT(l..L -~-

.,,___-,,..__.¿;. 
;.....--;..¿>---: 

::>-----t;.~ ,,____,,_. 

t~w.C.C!Qrt . 
• '· f"ª''f" 'íl ·r·"'•·i.e. t.1úm~~~~tªf~,ªd 

Año¡ e _>----f.__.;1~>~e1órt,____.,__,. 
it\stalacioh ~rea ,_____.;~:rittad "~ 
,.,_____,,,____,, .. J1as)~. ----~ :--....<.---..::· 

40. ÍEn üírmir\os 1;enetale~. cómo t\alifitaríA la ~aliditd dci la 
iiemlila y/o P-Í.i!lntóhes recihido(r¡ o a(fquitidot;? 

· 1 Í~uer1a ~g 
2 !~eglilar .. 

,:..-----<;..--;,' 
3 Malái .. 

·---~ 

,e n~ranj~ gu0~ pq,1ee ,l\!n s1~_(~lJL6? 
:>-----<'----'l' Eh cr~cim.ient~:---<',__, 

Area J"--"~arietltad '.....____.;,. 
.__(t'as\ . , ~-- .~ . _ .. "~' ·-~.-,~:~;~· 

.>----<;.:----.t.~ 

>----.'.~ 
Are a 

,.__.{~as), 

'.~>----<>--<':>-----\~) 

¡n a~?antno,____..~ 
.;.......< -:arie~ad :,____.; 
;>----r,'~ ,.;.>---~::-i:-, 

.. '----.,f:t' ·'· •:t• "" ''::::f' .... ':í' ~-- '·:=t· . ~' -~:t·· .. -"• -~:=t' ... 'J'--'·~-:=t" ... . *~· ' ·~~ .----.;: -~~; •. --;. ·-·.·- .-~-· -'.-~;-.. ,------.;,~ -.-~~ 

1, T~L ,.____...,,.__...,_ !>---;- --- ·->---e ,,__!----< '>-----!.>----< -- _,.._._....,,___.., >---<,__, 
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'42_ (Je cimtat cof1 plai\tacioneii en producción. t~ual es '43_ 
1.;tg;\tid ·S!_fil,~me,!lfio Obtenida t~n los últ.imoi; arios? 

Añ. í> Cat1tidadj· 

f>e ct>ntar con plar'ttacione~~ en estt1do '44. 
de áhandono. creo Ud. qué estas se 

[)e rncuperase la5 plantaclonei~. 

<iual ,·.serW su finalidad'>J .. · 
1 l~rocesar ·~ 

·Í'M 
,1 ~---(: • '._,;:--..<:. 
2010 
2011 
211~ . m , _,___¿,___.¿ 

2 ítruti) ,. 
3 !~emi~la : 
4 Otro _ <->----<!>----<! , 

te~u~~~retti:3? ,, '• 

2 No : 

'J.16. ~'osee pltmta(:ionéils dc;i na1r;llnja con fine!~ de 
t,rod~1cc~n dél frutó? . 

1 ~-;¡ L:J 2 No C:J (Pase a la Ú3) 

'47. f.1n g~ner~I. ct)n q1Je c1~lti 
fesultado$ obtuvo'! 

íls a~,oci~1 la f1arar\i.~ .. .!J mo . .;nenJo d~J!).;iem~;..9!:!.~ 
.,____.'--'pul\i¡vo ;,_____.,::¡, eue¡;:J;,Repl'il "'ª!º 

-'Í8. ~:ual es lv extensión y nún1ero de plant~ís? 
Are a . _,~>-----<~ 11as 
Nº dt) plahta~~:-i>--

ttBaj~AS...~LA.$. 
49. 1.¡-)ue labotes culturales rea·llza tegu~~~¡rm~~te't 

1 6esl'iierbiis :. · 
2 Áplic~ abono!; org~nicós , " 

3 Aplic.il fetfiliz;ftntef;. quírnicós ~,: .ª 
3 Aplic111 agroquímicQs ,. , 
5 Mam~jo d~ pl$hta(;ión , :, 

~º-

fi3. lltili2!;jt sittemh de cobert~ira $,~i E·::J . 
No :=J (Pase a la !>S) 

2 ~>oco sigftifictltivo~ : 

1 Yucti 
2 Maíz 
3 rtrijoi 
4 J~lát@no 

.... 5 1)tro.: .. "" j .~ . .---..<::;...-.--:-

~>------t!. .. 

i~ 

•;....._..¿' 

·:___.¿· 

~-

·;..-...e· 

.>----< 
··~; 

:~,. 

~;-.-.J::· 

La mano de obra que '>mpiea (10rmi~lm(lnte i\1_ 
tiara las li,otborl!ls C!Jltur~les, es: 

1 r>-amiiiar j·~· 

i;uel'tta con herrarnienias y 
liquiríos fiecoari(:is p~.ra 
tealif.a1r Iris labore$ culturales? 

~ ~~ t~ . 2 (jontratatfa :. 
3Ming~. .. 
4 fotro : ,. •. ~ ,, -. .---.. -. ' 

~;4_ (~ué ~fectos ·tienera er't su~ plat"ltaclone~ 
Oe n~iranj:ll? 

~i1. (~ué iipo de probl~ma~? 

1 íi>ositivos 
2 Negi¡itivoii t3 

~.1··5_ ~ius_ pl~ni. aciones }'lan ~res.Mtado pi'ob~· ma!l 
~an1t1~not; : 1 $,~everos ·3 

. . 3 No presei\ta · cPase a 111 i>2) 

t~'.©s.A!iruc.nLM . · . 

1 .<..>-----<::---.;.---.-<;¡.._.._¿ l-----i;:--

2 ..,(;::--;.~~.'---<>----é>--
3 ~;~·-~~>-----<!~:-----

~i2_ ~:one>ce l,ld. léJS c(~sto(; de prodi,lcci9n fi3. 

tfe la,.nat:'.j·a1 
1 !: .. 1 ,. 

2 No .. (li>ase a 111 ~>5) 

Cual es ol coi:to i<)romeedio de 
instaiaci0n dó 1 h~ de nanlmja 
~~ue ~asto en su parceila? 

1 fVlen~is de; S/. 500 
2 c:>e Sl. 5()1 a $1. 1,50Ó 
3 ()e SI. 1.$01 ~SI. 3,000 
4 Mas de f/¡I. 3,000 
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¡¡4_ (~ual es C}f coi\sto J!1romedio de 
rl'laníenil'ftiento d• 1 hí~ de nar~nja 
é1ue vien(I gattando ar\ualr'nentt>? 

1 Menos db S/. 100 
2 i)e SI. 1 tJ1 a S/_ fJOO 
3 Í)e $/. 5{l1 a SI. 'Í,50t) 
4 Mas de ~ll. 1,500 



Asl.$~CIA,~ 
"55. f¡¿ecihe Utt atiisteticia técnica éin el cultivo "56. 

de n~rant·¡·~· C>r par'te de alguna institucit~n? 
1 ~;¡ ; 
2 No ; (~ase a la t-9) 

'f;a_ ~\n qiie Uima t) tet'nas l'la rfiJcibido mayor 
(':apa~ita~ión? 

2 Man~10 dc~I c~1lt1vo , 
3 <'Jestión Omprqsarial · 

G-lue ttntidad lh brit\da ose •:ervi3"o? 

1 MINAG E 
2 (>NG: , . 
3 ()tro : """_,__..,,__ 

-.~~-- . 

1 (·:.>es•.r_roll~> oq;jia':'iz:kiorlal t·~ 

4 Otro: , 
.lWlUSI@JAW~loij(SoiOparía prciductore,; qufi pateen plantaci~mes en wod~iccion) 
':~9. ~lono·ce Ud. el pro·Ces(> de "(;;o_ Norn'talmilnte. a qi)e empr~sas 

it1dutihiaq3· ación do naranj~? vend~J su procíucción? 
1 ~·~i E· 1 ~~,___,___.,,__.,,...__.,_ 
2 No " 2 -r. ,.___...¿ >--<.---< ____.,.>----<:>---

..!];7_ (:omó calificaría el ap~yo ~ue lo britida 

~sa entid~d? E§ . 
1 Ouel'la . 
2 ~leguiar , 
3 Mala .. 

~E;1. Vende nf!ranjiJ pata otros fines 

1 ~:li E~ 
2 No ,:J 

""~2- ~:uanto le pagáron la ultimii· 
-.;ez Q\Je ehtreoó nilranjas? 
~:ientbs entreoado!fl _t¡l~
~Holet, recibidos $/_ -:>----:,__ 

1;3. {:onoce l.:Jd. el rendimieento 
it'Jdu«;trial .de t;us f1araf1.jas1 

1 t¡¡ E::J 
2 No ;:=JcPase a Ja ~>S) 

~- ~:ual fue (ise tendimier~to 
li)n s1J última (:ose~ha1 

...;."'-"'>---<>---1'M. x hli 

~5- ~abé Ud. que es c>I 
tistema ~lACr~P? 

1 ~~i E·::J . 
2 No .. :=J 

~lS,l.$~AQ , ($010 paria próductoret qu~ pofieen plan!aci~>neS en JlrOdllCCi~n) 
~6. Oué hemr>o s~ demor~ en ~acfH la G7. c;:ómü cot1sidq¡ra 1.Jd_ el esHtdo ~el 

prodlJCCi(\n dc1 SU par(:ela al <i:amil)o O trocha pijtra ~;aCElir' la 
,,ara ~u comerciali¡zación •. f>roducci()n? , 

1 Menús df.l 1 hi>ra ~~ 1 fJiñcil j 'ª 
2 6e 1 a 3 hora"* : 2 fácil , 
3 t.>e 3 a 6 hora.~ ___ 3 (>tro : -<.>---<:,,___ 
4 Mas de 6 hor~s . 

y1. :~)RGA~1f.ACION . • __ - . 
"~9- t•ert«inecb Ud. a algún con'1ité y/o 

(jsociación de proltuctúres de 
r1arar1ja? ' 

1 §.¡¡ E-=i 
2 No .:=J(i.<>ase a la 'f4) 

"fo. ~:ual es .¡ -nornbr• del comité y 
€isociacióh a ía que pt!rtené¡ce? 
tj:omité: 

-<~~.--;.·.---..:-----<.:---.e~ 
Aso~iación : 

··.1 \ 

"'i2. ~;ómü calificaría lfj, getotión orgiínizacion~I 
i¡ue VI.· ene realiza~·· o s11 CC)MIT~? 

1 ~!Juana _ª 
2 f~egular ,_ 
3 Mala 

'fa. i;óml~ caÚfica'r'.ra 1• ge~tión ·=;;¡:g~nizalcion~I 
~u~ ti~:~~ea.lizaEndª. o si~ A$OCIAClt)N? 

2 Hegular -._ 
3 Mala · 
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"e>B. f.teguiarrrlente. quien nlali:ta el 

fa~g~·:~- ~i~o~:ut~s? ~-.ª 
2 f'amiliare~ .. 
3 t>ersbnal contrata.do : 
4 Animal .. 
5 Ótro : -"~.~-- : 

-.~., -:·· ;-·¡ 
, .. , .. 

'11. · :::~~it'i; lr~cue..:ic1:1i ~e re~ne s~:'~ 
1 ~ma vez por riles , 
2 ~ma vez <:ada 02 r'r\es«is :: 
3 tma vez 4:ada 03 meses , 
4 1;)tro: ... .. _ .· 

'"f4. -f;erteneci> Ud_ a ofro tipo <ie c~mit~ 
y/o a~oci)itciót\ de pro{luct0res'f 

1 ~~i E:J 
2 No ·:=¡ 

Nomí~re :· _ ...;.~,,_____.,,,_____¿,____.,>--



VII. (:RE.OITó 
,.i5_ t-la nticibi(to Ud. al11ún t.ipo de créditc> 

tiara la im~taláción y/o mantenirniento 
(le s~~s ~r-. ntai.:iomis dil natanjá? 

•'fs_ llué instituciones le h~n btind~~o e~te 
' •! . • ' ~·.. ' . . ; - ,. . f .··· . i •, ' 

"'{7_ G~ual es lb siblaci6n a,(;tual de fiu 

1 $'.li .:J 
2 No ;:J<il>ase a la T9) 

,¡;ervi~:io? J. 
1 MINAG . 
2 <:TAf~ : .... ~_...__, ___ "....__, 
3 <:aja Ru<OI • ~~~· ,::=i 
4 {>tro - ...:.-.,____.e----" :3 

(leud¡\ cotltraida? 

1 ~.•agada tt.>tal~·nenrn {·§· 
2 f<•agáda p;11rc1~lment .. 
3 Aún flo ptlga fiada 

"re_ bn c'iso de temer deuda pcindiehte. cuaies 
ton lcts n-iotivi)s q~Je le impiden ese pagó ? , 

1 bas fl.lant!~CÍOl1es íl.ún iiO ptodutien ~-~ 
2 No so gat1a. lo sufi~iente cómo para pag~r 
3 ~\spera q1ie ISI deuda s~ condot'1e :. 
4 Otro : -r.>----«;--<..-<__.,,____.,_>---<l.__ 

VIII ()PINION 
'{9_ L• .. e int.eret;aría ampliar fheaiJ 

¡1ara ~ultivar naranJa 
'30. óué &xtetl~ióti 'e~ t~tal p~dÚa 

rnan~jar l}n ette c1,1ltiv(>? 
<;..---..C~>--tias 

61. <iJ~e tip~ J~ s~~illaso ~ritdad de i'iarafiJa' prefiere 

, $.;¡ E.:J 
2 No ':J (~ase a la ~2) 

02. tiin q\ié tcimaf; le gusUiría ri~for~ar sl.1 
~apac~itaeión? . 

1 t;.)esarroll~> or~aniz~cioilal ~-~ 
2 Man~jo dcil c~Jltivo . , 
3 (<estión élmprttsarial : 
4 Ótro : -<.>---<>----!------<'-- . 

(¡3_ Necai!lita illpoyo crediti<!io para mamener 
l;~s pianttciones ir'1stal~da~? 

1 ~;¡ :::::J 
2 No ,:J cil>ase a la ~S) 

IX. (>B.s~F,lVACl()NE.1$ 

á4_ f.>ara qué serí!l: esil credito't 
1 f.>agllr maino de otira 
2 (:omf~rar lhsurnos 
3 {>tro : _,,,___,>--<'.>-

R["*~.·c. ué :=.-~.? .J_;J~~~J~~_~J· 11'-lusticidaltJ de planta 
2 May(Jr ret'·ldimient{) 
3 f.'acil de <r.osec~har 
4 Mejor calidad 

.~>tro ~.=~.---<~- ~;>----.; ,~.--J.:.· 

Ó5. Actu!tlmahte le parece renlabla el ci.Jltivü de 
I~ ran•nja~3 , E 1 ~·¡ . 

2 No .. 

-·¡··· 

-·~~-1----~'-'2~~~~__..r.~~~~___.¡;~~:----..t'.,>---:.:,..._._...¿.~>---;,)----<:----C>----:>--.l_¡._-...6,~_...;.;·~:J 

::. ·-----'. ; •• : : :: : > : : '.. • : ~: ~- ; :·. ; '. : :. ~. :.· ' • • :. :. :: ~:::i 

~º~~!re !J~I rtseoi1sa~ie d~fiíe)~ad4: de )ei ti~pa ~e trf;bª\~.: '. _ '.__;, ': .. · :~ '; l ~: .·· _ :_; •· '>---<.: ::J 
Jjnt1q~'.P'ndlf1 lal),~__..,_1-----<~'---"--"-.>----< .,args.~,__....,......__.,__,__,~;---.r,- · ech.~--~,____,,____,,:=.J 

---Z;:;:·:, :.,.-~·,, 
''<· ·. \b' 

·:-1 ·• • • • . 13 [1 go1 
.·~ ¡.. ~ ... ; .... 

., 
'· ' 

(.> ;;J ~-y,... 
-1 • :) ' 

>:.:-::~ . J¡ 
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