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EI presente modulo denominado "Sistema agroproductivo, cadenas y competitividad", es el primero de
los cuatro que conforman el curso de "Gestion de agronegocios en empresas asociativas rurales". Tiene como
propcslto ofrecer a los Ifderes de este tipo de empresas, una vision integral de las cadenas agroproductivas
como parte de un sistema dentro del cual se articulan los componentes productivos y de servicios;
reconociendo que su sostenibilidad depende de encontrar un equilibria entre las dimensiones ecoriornica,
social, ambiental, y el dlsefio y aplicacion de instrumentos de polftica favorables.

Con esa orientacion, nos hemos propuesto lograr los siguientes objetivos:

• Comprender la realidad de las cadenas agroproductivas, como parte de un sistema integrado en
el cual se relacionan e interactuan diferentes acto res dentro de un entorno politico, institucional y
ambiental que influye sobre su desarrollo.

• Conocer el papel que desernpefian los distintos actores vinculados con una cadena, para que un
producto lIegue en condiciones competitivas al consumidor.

Valorar la importancia economica ysocial de la agroindustria* rural, dentro de lacadena agroproductiva,
como elemento dinamizador del desarrollo local.

En ese sentido, los contenidos a desarrollar se han organizado en tres unidades:

• La Unidad 1: "EI sistema agroproductivo, una mirada integral", presenta basicarnente la definicion del
concepto de sistema, aplicado al sector agroproductivo, asl como los componentes que 10 conforman,
desde una perspectiva que nos ubica en una vision mas alia de la empresa asociativa rural.

• La Unidad 2: "La cadena agroproductiva, expresion y enfoque del sistema agroproductivo", ofrece una
aproxirnacion al concepto de cadena, sus componentes y tipologia, como un enfoque de referencia
para la organizaclon y articulacion de actividades, que nos permite desarrollar ventajas competitivas,
aprovechar las oportunidades del mercado y reducir el riesgo en la actividad empresarial.

• La Unidad 3: "La agroindustria y la agroindustria rural, componentes estrategicos de la cadena
agroproductiva", desarrolla el concepto de agroindustria rural como una actividad que permite
aumentar y retener en las zonas rurales, el valor agregado de la produccion de las economfas
campesinas, haciendo un especial enfasis en la importancia de las relaciones de proximidad que se
dan en las concentraciones agroempresariales cuando varias unidades productivas y de servicios se
concentran en un territorio espedfico.

Metodol6gicamente, estas unidades han side organizadas de manera tal que los participantes puedan:

25 Conocer los contenidos y objetivos de aprendizaje
J5 Recordar sus conocimientos y experiencias previas sobre el tema
25 Ubicar los temas en el contexto local, nacional, internacional
25 Profundizar en los conceptos y nuevos conocimientos
£S Ejercitar los aprendido mediante el analisis de casas
25 Repasar los principales contenidos desarrollados
J5 Evaluar su propio progreso de aprendizaje



"I
'I

C.UR,SO '!:lE AGRONEGOCIOS EoN E.MP~ESAS f\SOGtATl\'AS RURAlES :

En la parte final de este manual, lIamamos la atenci6n sabre el glosario, el cual permite entender mejor
algunos conceptos que no se desarrollan en el texto, pero que aparecen marcados mediante un asterisco ".

Le deseamos exlto en esta nueva experiencia de aprendizaje en la cual usted es el principal actor. Adelante
y buena suerte .

•
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Temario I I

1.1 Contextualizaclon
1.2 EI concepto de sistema aplicado al sector agroproductivo
1.3 Ejercicio de aplicacion: analisis del caso de Ja formatizaclon y asociatividad de los productores

agrarios y los incentivos por parte del Estado
1.4 Resumen
1.5 Evaluacion de la unidad

lQue sabe usted acerca de la globallzaclon? lA qulenes beneficia 0 a quienes
afecta? lPuede su empresa asociativa desarrollarse independiente de este
proceso? lExisten factores del entorno que condicionan el desempeiio de su
negocio?

AI concluir esta unidad usted sera
capaz de

L..-- .., r------

~ Identificar dentro de su propia experiencia elementos que Ie
permitan contextuallzar su empresa asociativa como parte de un
sistema.

~ Reconocer que las megatendencias de desarrollo generan cada vez
mayor interdependencia de 10 global con los sistemas locales de
produccion, cornerciallzacion y consumo.

~ Valorar la importancia de contar con un marco de polfticas publlcas
que favorezcan el desarrollo de la empresaasociativa rural.

~ Definir que es un sistema agroproductivo y diferenciar sus distintos
componentes, visualizando la posibilidad que nos brinda de analizar
y desarrollar propuestas de polftica.

-

M6DUlO l.: SISTEMAAGROPRODUCTIVO. CADENAS VCOMPETITIVIDJ\O , 11
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Laglobalizacion" en su dimension econornlca, se caracteriza por la apertura de los mercados nacionales,
el aumento del comercio internacional, la expansion de los servicios financieros, la reorganlzaclon espacial
de la producclon y la busqueda permanente de ventajas comparativas y de competitividad*, 10 que Ie da una
gran importancia estrategica a la innovacion tecnologica.

Por otro lado, la liberallzacion de los mercados obliga a ajustar la normativa vigente en los parses con
relacion a ciertas regulaciones, normas 0 medidas como las sanitarias, las fitosanitarias y de inocuidad de
alimentos, que se discuten y acuerdan principalmente a nivel de la Organizacion Mundial del Comercio*
(OMC) y de la Cornision del Codex Alimentarius*.

Teniendo en consideracion 10 anterior, los sectores agropecuario y agroindustrial deben verse como parte
de un sistema en el cual interactuan estrechamente con otros sectores productivos y de servicios. Esto facilita
la vision de la agricultura ampliada que reconoce la importancia de las actividades econornlco-productivas
que sedesarrollan mas alia de la producci6n primarla, asi como el efecto del entorno politico, ambiental y

sociaI.

Laadopclon de este enfoque presenta algunas ventajas y desaffos. Entre las ventajas se puede mencionar
que:

• Permite contar con una visi6n mas amplia del entorno en el cual se desempeiia una empresa asociativa
rural.

• Resalta las relaciones entre los agentes que participan en el sistema.
• Facilita la identiftcaclon de vaclos, coherencia y contradlccion entre instrumentos de polltica .
• Permite caracterizar limitantes en los diferentes componentes del sistema y su influencia en los

dernas.
• Facilita la visualizacion de actores estrategicos capaces de convertirse en nucleos dinamicos del

sistema.

EI desaffo principal de este enfoque radica en que al ser un concepto macro, el analisis se vuelve mas
complejo. Esto mismo implica el desarrollo de nuevos tipos de relaciones entre las instituciones capaces de
integrar y coordinar las acciones y las alianzas publico-publico, publico-privado y privado-privado que se dan
a 10 largo del sistema.

- 1.2 EI concepto de sistema aplicado al sector agroproductivo

Los ultirnos 30 afios han side testigos de un cambio sin precedentes en todos los componentes de la
agricultura mundial, como resultado del proceso de globalizaci6n, de cambios en las demandas de los
consurnidores, de la aparici6n de nuevas tecnologias y de la necesidad de conservar la tierra, el agua y la
biodiversidad. En consecuencia, la agricultura de finales del siglo XX comenz6 a ser vista como un sistema
completo, que supero el concepto tradicional centrado en la producci6n.
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Existen varias definiciones de sistema agroproductivo, segun L. Malassis', por ejernplo, " ...es el conjunto

de las actividades que concurren a la forrnacion Va la dlstrlbucion de los productos agroalimentarios, y en
consecuencia, al cumplimiento de la funcion de alimentaclon humana en una sociedad determinada".

Otro concepto desarrollado al final de los afios 50 por Davis VGoldberg'. muv relacionado con el anterior,
es el de "agronegocios" que se define como lila suma total de todas las operaciones relacionadas con la

elaboraci6n Vdlstribucion de los insumos para las fincas*, las operaciones de prcduccion y el almacenamiento,

as! como el procesamiento V distrlbucion de los productos del campo V de los bienes elaborados i} partir de
ellos,"

Podemos identificar un sistema agroproductivo por la existencia de:

Un conjunto de componentes (proveedores de insumos, agropecuario, comercial, agroindustrial,
distribucion, consumo)

• Una interrelacion entre esos componentes V su entorno (servicios de apovo tecnico V financiero :
servicios productivos, instrumentos de polftica V su efecto, medio ambiente)

• Un objetivo cornun (ofrecer productos acordes con las necesidades de diferentes consumidores,
considerando elementos econ6micos, sociales V ambientales]

• Efectos en todos los componentes por cambios (precios, oferta, calidad, normatividad, etc.) ocurridos
en alguno de ellos.

Las empresas asociativas rurales en este contexte pueden estar ubicadas en diferentes eslabones,

dependiendo de la actividad que desempefien, va sea en la produccicn primaria, en la elaboracion de
productos intermedios 0 en la agroindustria . Sea cual fuera su ubicacion, mantienen una serie de relaciones

con proveedores de insumos, maquinaria, equipo y servicios tecnicos V financieros.

Estos relacionamientos, a su vez, estan supeditados por el macro entorno, definido por un contexto
internacional, que se manifiesta principalmente por medio de los acuerdos comerciales que suscriben los

paises, V por un contexte nacional que es establecido por las politicas (tributaria, arancelaria, crediticia,

incentivos a la inversion, cientffica V tecnciogica, entre otras). va sean de caracter sectorial 0 de indole
rnacroeconorn ica.

Vale la pena destacar la consideracion del componente ambiental dentro del sistema agroproductivo,

dada su importancia cuando se trata de los sectores agricola y agroindustrial por su estrecha relacion con el

manejo de recursos naturales como el agua, el suelo V el efecto que sobre rlos, vertientes V aire ocasiona la

descarga de emisiones Vdesechos de los procesos productivos.

Debido a la sensibilidad que este tema ha despertado recientemente, cada vez hay mas normas V
condicionantes que a veces imponen los mismos mercados, 10 que ha generado el desarrollo Vaplicacion de

enfoques V rnetodologias como las tecnologfas Iimpias*, las buenas practicas de manufactura*, las buenas
practices agrfcolas* Vganaderas, entre otras.

A continuacion se muestra un esquema del sistema agroproductivo, donde se aprecia la Interaccion de sus

diferentes niveles. :

I Citado por: Herrera, Danilo (1999). Enfoque Participativo para el Desarrollo de 1a Competi tividad de los Sistemas Agroalimentarios . Serie
Cadenas y Dia logo para la Accion - CADlAC-, IleA, San Jose, Costa Rica.
2 Ibid.

=- --- - - -- -
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Esquema de un Sistema Agroproducttvo"

.,

EIcontexto internacional: es donde se ubican 105 acuerdos comerciales lnternaclonates, por medio de los
cuales se establecen las condiciones de acceso de productos a un pars. Hoy, varios de los paises de America

Latina se encuentran inmersos en la negoclaclon 0 en la aplicacion de Tratados de Libre Comercio (TlC) entre

diferentes socios de bloques de lntegracion regional, 0 con terceros parses. En el caso del Peru, en los ultimos
afios, se ha venido gestionando Ja firma de TLCs con Estados Unidos, China, Malasia y la Union Europea.

Los principales puntas de estos acuerdos tienen que ver con: tarifas arancelarlas, cuotas de lrnportacion,
incentivos a la producclon y propiedad intelectual. Algunos elementos fundamentales para la competitividad

internacional, como son los subsidios y los acuerdos sanitarios y de inocuidad de alimentos, se discuten y
acuerdan a nivel de fa OMC.

EI contexto nacional: relacionado con el esquema social, politico e institucional propio de cada pais.

Adernas de los elementos de polftica rnacroeconornica ya referidos anteriormente, existen otros factores que

10 definen: de un lado, 105 aspectos institucionales, que en la mayorfa de los parses son una de las grandes

limitantes para la aplicaci6n practice del enfoque de sistemas, dada la fragilidad de las organizaciones publicas
y privadas, Y la vision sectorialista que continua imperando en la adrninistracion, 10 que Iimita y dificulta la

articulaclon entre ministerios e instancias adscritas: agricultura, industria, comercio, saIud, medio ambiente
y alirnentacion. De otro lade, estan elementos como el nivel de ingresos, el grade de educacion, la calidad

y el acceso a las vias de cornunicacion y servicios basicos, que influyen en el tipo y la cantidad de alimentos

que demandan los consumidores.

La estructura propia del sistema: corresponde al componente productivo y a los flujos de bienes y

servicios que se dan a su interior, actores y relacionamientos que posteriormente definiremos como cadena,
tema que se desarrollara con detalle en las siguientes unidades de este modulo.

3 Adaptado de Bourgeois Robin, Herrera Danilo, CADIAC Enfoque Participativo para el desarrollo de 1acompet itividad de los sistemas agro
productivos.
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EI componente amblental: cuya considerac ion resalta las interrelaciones entre los aspectos productivos y
su impacto en los recursos naturales y en el med io ambiente . A nivel global, estos fenomenos se expresan en
el cambio cllmatico que afecta el planeta ytiene manifestaciones diversas como: el calentamiento, lassequlas,
las inundaciones, el deterioro. de la capa de ozono; y que a nive l de las empresas asociativas rurales tiene
sus efectos en: disminuclon de los rendimientos agrfcolas y pecuarios, aparicion de plagas yenfermedades,
necesidad de desarrollar y aplicar tecnologfas amigables con el medio ambiente y cumplirn iento de exigencias
que cada dla aparecen en el mercado como respuesta a lasensibilidad de los consumidores por estos
temas.

r
La concepcion slsternica, per mite visuahzar y valorizar Ia rmportancta y sensibihdad del
componente ambiental sabre la sosten ibilidad , al resaltar la estrecha relacion entre la produccion
de los sectores agricola y agro rndustrial con el rnanejo de recursos naturales como el agua, el
suelo y la blod lversrdad, y el efecto que sobre nos, vertientes y el aire ocaslona la descarga de
emrsiones y desechos de los procesos producnvos,

1.3 Ejercicio deaplicaci6i1: analisi.s del caso de la formalizacion y
asociatividad de los productores agrarios y los incentivos por parte
del Estado

Presentacion"

Distintos actores del agro coinciden en sefialar que la informalidad y el minifundio son dos elementos que
generan complejidades a 105 procesos de desarrollo rural que tengan como uno de sus ejes estructurantes
el componente econornico y de comp etitividad. Ante ello, el estud io de abogados Torres y Torres Lara
ha encontrado, a pedido de la Convencion Nacional del Agro Peruano (Conveagro), una salida tributaria
para promover la asociacion V formalidad de los productores bajo el concepto de lograr organizaciones
empresariales que hagan frente a los impactos del tratado de libre comercio con EE.UU.

Los parlamentarios de distintas bancadas del Congreso Peruano, hicieron suva dicha propuesta, la cual fue
presentada en noviembre de 2008 como un proyecto de ley que crea el Regimen Especial del Productor
Agrario (REPA). Por su parte , el M inisterio de Agricultura ha formado un equipo tecnico para evaluar dicho
planteamiento con la finalidad de decid ir si es incluido dentro del paquete de medidas legislati vas del TLC
que elaborara el Poder Ejecutivo.

Desarrollo

EI planteamiento se resume asf: la mejor forma de resolver gran parte de los problemas de bajos ingresos
de los productores agrarios es mediante su asoclacicn en organizaciones empresariales. Sin embargo, esta
propuesta enfrenta un obstaculo concreto : los beneficios tributarios creados en favor de los carnpesinos'no
resultan aplicables a personas jurfd icas cuando se comerc ializan los productos del campo.

"Consti t uir una comercializadora es negative. desde un punta de vista tributa rio, pues, al generar una nueva
persona jurfdi ca, esta no contara --por una cuesti on del volumen de 105 ingresos-- con 105 beneficios de la
Lev de Prornocion Agraria (tasa del lrnpuesto a la Renta de 15%), y tampoco podra acogerse a los siste mas

4 Basado en: Ortiz, Mariene lla. "Gobierno, Parlamento y agricultorcs buscan forma de fonnalizar el campo". Publicado en el diario El Cornercio
cl 26 de diciembre de 2007. Disponib le en: http://www.elcomcrcio.com.pe/edicionimpresalHtmI/2007- 12-26/gobiemo-parlamento-y-agriculto
res-buscan-forma-formalizar-campo.html
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del Regimen Unico Simplificado (RUS)*, Regimen Especial de lmpuesto a la Renta (RER)* Votros, dlsefiados
para personas naturales 0 pequefios empresarios", explica Miguel Angel Torres, abogado del estudio Torres

VTorres Lara.

tComo superar esto? EI estudio determin6 dos modalidades de asociaclon: las cooperativas de servicios V
los consorcios a traves de los cuales los agricultores accederian a los servicios que requieran (compra de

insumos, asistencia tecnica, entre otros) Vvenderfan, asf, el producto final.

Por su naturaleza, en las cooperativas, a diferencia de una empresa comercial, los excedentes economicos no
se consideran utilidades va que se reinvierten en la organizaci6n 0 se ofrecen como servicios a los asociados,
10 que significa un tratamiento tributario especial. La segunda alternativa de asociacion es que los productores

vendan sus productos directamente al mercado mediante un eontrato de colaboraci6n empresarial que los

relacione eolectivamente. Es decir, que los productores se relacionen entre sfa traves de un contrato sin que

se cree una nueva persona jurfdica Vsin que pierdan los actuales beneficios tributarios.

La primera opcion serla permanente, mientras que la segunda servirfa temporalmente. En todo caso, los

consorcios serian una primera experiencia para luego dar paso a las cooperativas.

Adicionalmente, Conveagro encornendo al estudio encontrar la mejor forma de competir con la producci6n

estadounidense que se importara con el TlC. A cambio de ello, los agricultores ofrecen formalizarse.

EI provecto de lev plantea un regimen tributario especial para aquellos que formen tales cooperativas 0

consorcios, vconsistiria en establecer la exoneraci6n dellmpuesto ala Renta a las primeras 50 Unidad Impositiva

Tributaria (UIT)* (5/.172.500 al valor actual) de ingresos, el no uso de libros contables, reconocimiento del

derecho a deducir gastos 0 costos a las eooperativas a traves de la emisi6n de boletas de los mismos socios

por concepto de la venta de sus productos V la condonacion del pago del Impuesto General a las Ventas
(previa eliminaci6n de la actual exoneracion) al momento de cancelarlo al Estado.

"Si bien este regimen no perrnitira una gran recaudacion, sf resulta un mecanisme que Ie permitira al Estado
identificar al resto de la cadena productiva", dijo Torres.

Ante el interes mostrado por el Ministerio de Agricultura, cornento que en las actuales reuniones tecnicas se

buscaria mejorar dicha propuesta con el fin de hacerla mas atractiva al Ministerio de Econornia.

Adernas, Conveagro ha contratado a la consultors Informacion, de Fernando Cill6niz, para ,que elabore el

estudio econ6mico de esta propuesta de ley. EI Ministerio de Agricultura tarnbien han contratado los servicios

de un estudio de abogados para evaluar este provecto.

Desenlace

EI estudio de abogados Torres y Torres Lara resalta en su estudio que en las explotaciones agrfcolas de
pequefia escala de la economfa campesina, los costos de los insumos son mas altos que los que paga el gran
productor en raz6n a que no alcanzan economfas de escala.

Para ello, se plantea la creacion de cooperativas de servicios, distintas a las cooperativas laborales desarrollasas

en la decada de 1970, bajo cuvo regimen .~odos los miembros eran propietarios de todo y a la vez de nada.

Agrega que la condonacion dellGV no significara ningun impacto negativo al fiseo, pues actualmente el agro
va esta exonerado del pago de dicho impuesto.

Los pequefios V medianos productores ocupan mas del 98% de las unidades agropecuarias que operan en el
pais.
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Oe~de~'na perspectiva mas qmplia, fiJI mrnifundio es una reaiidad de buena parte de la
' agricultura peruana.Desde un punto de vista social, cultural y arnbiental lque interpretaq6rl . .

leda usted al minifundio? ~
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• EI enfoque de sistema agroproductivo permite analizar una realidad compleja y ubicar a la empresa
asociativa rural dentro del contexto en el que desarrolla su actividad.

• La sostenibilidad* de los actuales sistemas productivos depende del manejo que se Ie de al balance
entre el aprovechamiento y la conservaci6n de los recursos naturales como el agua, el suelo y la
biodiversidad. EI enfoque sisternico permite visualizar esta relaci6n, as! como predecir y evaluar el

efecto de los sistemas productivos sobre el medio ambiente.

• Megatendencias del desarrollo hacen evidente la importancia de mirar con una visi6n sisternica la
actividad de las empresas asociativas rurales, dado el efecto que sobre su desempeiio tienen fen6menos
como la liberalizaci6n del comercio*, el cambio climatico y la sensibilidad de los consumidores por el

tema ambiental, entre otros.

• EI enfoque de sistema agroproductivo facilita la definici6n de po1iticas secloriales e intersectoriales de
apoyo a la actividad econ6mico- productiva, as! como el dialogo entre los distintos acto res publicos y

privados involucrados para la construcci6n de propuestas, su discusi6n y busqueda de consenso.

• Existen varias definiciones de sistema agroproductivo. Segun Malassis " ...es el conjunto de las
actividades que concurren a la formaci6n y a la distribuci6n de los productos agroalimentarios,
y en consecuencia, al cumplimiento de la funci6n de alimentaci6n hurnanaen una sociedad
determinada".

• Podemos identificar un sistema agroproductivo por la existencia de:

o Un conjunto de componentes (proveedores de insumos, agropecuario, comercial, agroindustrial,
distribuci6n, consumo).

o Una interrelaci6n entre esos componentes y su entorno (servicios de apovo, tecnico y financiero:
servicios productivos, instrumentos de polftica y su efecto; medio ambiente).

o Un objetivo cornun (ofrecer productos acordes con las necesidades de diferentes consumidores,
considerando elementos economlcos, sociales y ambientales) .

o Efectos en todos los componentes por cambios (precios, oferta, calidad, normatividad, etc.)
ocurridos en alguno de ellos.
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1.5 Evaluacion de la unidad

Utilice hojas adicionales para responder a las siguientes preguntas:

1. tQue elementos del entorno influyen de manera mas notoria en el desarrollo del
sistema agroproductivo en el que esta enmarcada su actividad empresarial? tComo
se da esa influencia y como la enfrenta?

2. Reflexione respecto de si el Peru tiene polfticas acordes con las necesidades de los
actores del sistema agroproductivo. 5i no es asi: ta que cree que se debe? tTendrfa
usted algunas propuestas?

3. Defina con sus propias palabras el sistema agroproductivo, tal como 10 percibe en la
realidad de su agroempresa U otra empresa que usted conoce en su territorio.

Si al intentar responder estas preguntas, usted tuvo a/guna duda 0 considera
que Ie fa/taron elementos para e/ ami/isis, vue/va a reviser el manual, consulte

la Guia de Lecturas Comentadas 0 p6ngase en contacto con el faci/itador

I
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Temario

2.1 Contextualizaci6n
2.2 Cadenas agroproductivas y competitividad
2.3 EI concepto de cadena agroproductiva, principales componentes y actores
2.4 Tlpologla de cadenas agroproductivas
2.5 Ejercicio de aplicaci6n: anallsis del caso de la cadena de cacao-chocolate en el Peru
2.6 Resumen
2.7 Evaluaci6n de la unidad

lPosee usted un concepto claro de 10 que es una cadena? lQuienes la
conforman? lTodas son iguales 0 existen diferencias por factores diversosPzl.as
cadenas existen de manera natural 0 hay que promover su creaci6n mediante
intervenciones externas? lPor que serfa util para un Ifder de una empresa
asociativa rural reconocer y comprender estos conceptos?

AI concluir esta unidad usted sera

L- .., capaz de r---------'

G'o/' Identificar dentro de su propia experiencia elementos que le
permitan contextualizar su empresa asociativa rural como parte
de una cadena agroproductiva.

G'o/' Reconocer en la tendencia hacia la apropiaci6n del enfoque de
cadenas por parte de los gobiernos, las agencias de desarrollo
y cooperaci6n y el propio sector privado, una oportunidad para
el desarrollo y mejora de la competitividad de las empresas
asociativas rurales.

G'o/' Definir que es una cadena agroproductiva e identificar sus
principales componentes y actores, diferenciando sus distintos
tipos.
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2.1 Contextualizacion

Losalcances del concepto de cadenas son amplios. Adernas de ser una realidad, puede ser considerado un
enfoque acadernlco para interpretarla, al mismo tiempo que puede verse como un instrumento rnetodologico
para anaIizar yorganizar el f1ujo de eta pas y relaciones que conlleva el que un producto de origen agropecuario
lIegue a un consumidor.

La aplicaci6n del concepto permite:

• .Analizar las caracterlsticas de los diferentes actores y de las relaciones entre ellos, que hacen posible
que un producto de origen agropecuario, Ilegue en condiciones competitivas, seguras, accesibles y
sostenibles, a un consumidor.

• Planifiear larealizaci6n de actividades que permitan alcanzar objetivos estrategicos enmarcados en la
vision y la misi6n eompartida por los principales actores de la cadena.

• Facilitar el logro de la competitividad, junto con principios de equidad* (ganar-ganar), seguridad
alimentaria* (garantfa de acceso a productos seguros) y de sostenibilidad (uso responsable de los
recursos naturales).

• Motivar la organizacion de pequefios y medianos produetores que entiendan que la asociatividad es
basica para articularse con actores dinarnicos de cadenas agroproductivas eompetitivas.

EI dialogo y la eoneertaei6n entre diferentes agentes econ6micos, que tradicionalmente estan
enfrentados por aspectos de precios, calidad, formas de pago, incumplimiento de los compromisos,
entre otros y que comienzan a verse y reconocerse como socios y aliados. Para ello es fundamental
crear confianza, que se obtiene luego de procesos de acercamiento regidos por la transparencia, la
tolerancia y el respeto.

La concertaci6n entre diferentes instancias del sector publico y la de elias con el sector privado, 10 que
favorece la formulacion, presentacion y adopclon de instrumentos de poHtica.

Con esos elementos de referenda, en un gran numere de pafses de America Latina se ha venido
promoviendo y aplicando el concepto de cadenas, movimiento impulsado normalmente por los ministerios
de agricultura, al que van surnandose otras instancias del poder publico, como los ministerios de industria y
los de comercio, incluidas las entidades encargadas de la prornecion de las exportaciones. En algunos pafses,
para mejorar la coordinaci6n intersectorial que implica su aplicacion se han establecido Consejos Nacionales
de Competitividad.

Con la lrnplernentaclon de acciones tarnbien se han ido descubriendo Iimitaciones al enfoque, las que se
hacen mas evidentes cuando se trabaja a nivellocal. Consideraciones que no tienen relevancia en los analisis
de cadenas a nivel macro, como el manejo del agua, el uso del suelo y la aplicacion de sistemas de producci6n
en finea -en donde se combinan y rotan diferentes cultivos- aparecen con fuerza en 10 micro y obligan a
repensar y enriquecer permanentemente estos enfoques y sabre todo, sus estrategias de apllcaclon,

2.2 Cadenas agroproductivas y competitividad

Las cadenas agroalimentarias funcionan en mercados cada vez mas competitivos caracterizados par la
presencia de adores eficientes, dispuestos a disminuir sus costos al mfnimo sin sacrificar la calidad.
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La organizaci6n de los agronegocios alred edo r del modelo de cadenas agroproductivas hace posible ,
entre otras cosas, disminu ir costos de t ransacclon" y aumentar margenes de uti lidad de las agroempresas al
racionalizar funciones, generar economfa de escala y disminuir pasos entre la producci6n y el consumo .

Adernas la organizaci6n de la cadena agroproductiva permite planificar mejor la producci6n tanto primaria
como industrial y garantizar un abastecimiento estable de productos en terrn lnos de volumen y calidad.

En este sentido la organizaci6n de las cadenas permite mejorar la competitividad, entendida como "un
concepto comparativo fundamentado en /a capacidad dinamica que tiene una cadena agroa/imentaria
localizada espaciatmente, para mantenet; amp/iar y mejorar de manera continua y sostenida su porticipoclon
en el mercado, tanto domestico como extranjero, a troves de /0 produccion, distrlbuclon y venta de bienes y
servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, buscando como fin ultimo el beneficia de 10 sociedad/"

En otras palabras, ser competitivo implica praduci r bienes y servicios de calidad que sean capaces de
mantenerse en el mercado de forma sostenida y de adaptarse al cambio cuando se requ iera.

Las cadenasagroproductivas pueden interpretarse como parte del sistema agroproductivo, entendiendose
elias como u.na realidad econ6mica y social, constituida por un conjunto de actores y actividades que
interactuan y se interrelacionan para satisfacer las necesidades de rnercados especlficos",

Una cadena agroproductiva esta compuesta por una serie de componentes 0 eslabones, dentro de los que
se destacan los siguientes : la producci6n, la cosecha y la poscosecha; la comercializaci6n que incluye, entre
otras, las funciones del transporte y el almacenamiento; la industrializaci6n, que comprende actividades de
conservaci6n y transformaci6n; la distribuci6n final y el consumo.

Los actores que actuan en cada uno de estos eslabones no son hornogeneos, por el contra rio, hay grandes
diferencias entre ellos, las que normalmente se reflejan en el modo de sus relaciones yen el tipo de cadenas
que conforman .

• En el eslab6n prima rio, se encuentran simultanearnente pequefios, medianos y grandes productores,
que mas que diferencias por tarnafio de las parcelas, presentan grandes divergencias por su nivel
de educaci6n , las tecnologfas aplicadas, los rendimientos logrados y el grade de organizaci6n que
alcanzan. Normalmente los que tienen las menores posibilidades de acceso a factores como la tierra,
el capital, la educaci6n 0 la tecnologfa, se articulan con comercializadores informales y estes a su
vez, con pequerios y med ianos centros de consumo 0 pequefias y medianas industrias, que muchas
veces, conti nuan actuando dentro de una cadena de informalidad.

En paralelo, estan los que tienen mayores posibilidades de acceso a los factores productivos, que se
articulan con otros actores de condiciones simi/ares, en donde hay necesidad de cumplir con normas
y exigencias de calidad y de seguridad en los productos, los que generalmente son adquiridos por
consumidores de medianos y altos ingresos.

5 Rojas, Patricia; Sepulveda, Sergio, (1999) . i,Que es la Competitividad?, !ICA, San Jose, Costa Rica .
6 Riveros, H. (febrero de 2004)

I --- -- - - -=

MOuuto 1!5ISrfM..\'AGf\.OPilOOUQIVO:CAOENAS'f COMPETITIVIDAO 23
I • "'-'" • r , - - '- - • - -



Esquema de fa cadena agroproductiva

Productores primarios

•
Transportistas, comerciantes

•Poscosecha, procesamiento agroindustrial

•Comercializadores minoristas, importadores,
exportadores, otros

t.

1-

[ •Comercializadores minoristas

•Consumidores finales

]
---J
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• En el eslabon de la cornerclallzaclon intermedia aparecen oferentes de servicios de transporte V
almacenamiento, asf como intermediarios de industrias Vsupermercados, en las cadenas articuladas a

mercados internes; de otro lado hay exportadores Vprestadores de servicios de logistica, en las cadenas
vinculadas con mercados internacionales. En estos actores tam bien hay diferencias segun el capital de

cada negocio, lastecnologfas empleadas Vla calidad Vseguridad de los servicios, asociadas general mente
con los niveles de informalidad.

• En el componente industrial existe una gran heterogeneidad, no solo vinculada con la tradicional

dasificacion entre grandes, medianas, pequefias V micro empresas, segun indicadores de inversion,
mana de obra ocupada 0 nivel de ventas, sino tarnblen por su locallzaclon V grado de participacion de

productores Vpobladores rurales Vpor las mismas actividades que desarrollan, va sean de conservaclon

o de transformacion V del nivel de complejidad de las operaciones que aplican V de los productos que

manejan V producen.

• En la distribucion final, aparecen cada vez con mayor importancia los supermercados Vderivaciones de
ellos, como los hipermercados y lasgrandes superficies. Compiten con ellos un sinnurnero de pequefios V

medianos negocios de comercializaci6n, que perma necen porque logran ofrecer servicios asociados con

atencion personalizada, credito, cercanfa a los consumidores, entre otros. Lasrelaciones de los eslabones
de producci6n primaria V de industrlalizacion, con los supermercados son cornplejas, implican no 5610
la transaccion comercial, sino aspectos como rotaci6n de los productos en los anaqueles de exhibici6n, J

publicidad, rebajas V promociones de precios, cumplimiento de normas especiales de calidad V formas
de pago, entre otros.

• En el componente de consume, se encuentran los diferentes tipos de consumidores segun su nivel de
ingreso y su capacidad de compra, 0 los asociados con niches especiales de mercado como: el organico,

el bajo en calorias Vgrasas, el de los deportistas, el [usto, el sensible a productos con identidad territorial,

el diferenciado por edades, V el de nostalgia. Tarnbien pueden haber diferencias en razon a factores
como: el tarnafio de las familias V la disponibilidad de tiempo para comprar, preparar V consumir los

alimentos, la edad del consumidor, su locallzacion geografica y su nivel de educacion.

Otros actores que participan directamente en las cadenas, aun cuando los productos de elias no pasen por



sus manes, son:

• Los productores y oferentes de insumos para la actividad agropecuaria, tales como semil las, fertilizantes,
herbicldas, plaguicldas, servicios de inseminaci6n artificial, vacunas, rnedlcamentos, entre muchos
otros.

• Los proveedores de maquinaria agricola, pecuaria e industrial, ya sea en venta 0 en alquller,

• Los productores y proveedores de insumos e ingredientes para la industria (ernpaques, saborizantes,
colorantes y demas elementos requeridos para el proceso de transformaci6n).

• Los oferentes de servicios de apoyo tecnico (capacitaci6n, asistencia tecnlca, investigaci6n, informaci6n)
y financieros [credlto y capitalizaci6n).

Por ultimo estan otros actores indirectos, generalmente representados por las entidades publlcas del orden
nacional (los ministerios de agrlcultura, industria, comercio, salud; las entidades descentralizadas encargadas
de aspectos de sanidad e lnocuidad, y de tributaci6n y los cuerpos legislativos como hacedores de las polfticas
publicas) y del orden local (gobiernos regionales y locales y todas sus instancias descentralizadas).

2.4'TIpC?lo"g(a de cadenas agroproductivas

Las cadenas agroproductivas pueden tiplficarse de acuerdo con diferentes crlterlos, aplicables segun sea el
interes de establecer la c1asificaci6n. Para el caso de este manual, el mensaje que se quiere trasmitir es que no
todas las cadenas tienen las mismas tendencias de cornportamlento, ni las estrategias para su organizaci6n y
desarrollo pueden ser las mismas, aslcomo tampoco el tipo de intervenciones parasu fortalecimiento.

Algunos criterios para establecer categorfas y las diferencias que se presentan a su interior se sefialan a
continuaci6n:

• Segun el ambito de su acclon: las cadenas pueden c1asificarse como locales, regionales, naclonales
o internacionales/globales. Las cadenas locales 0 regionales, tamblen denominadas circuitos (ej.
el circuito del mafz amarillo - alimento balanceado - avicultura en Huaura, Peru), la mayorfa de las
veces estan articuladas con cadenas nacionales 0 lnternacionales, normalmente vfa el componente de
industrializaci6n 0 el de distribucion final, para atender mercados en esos niveles.

• Segun su alcance: existen cadenas empresariales (nucleares), articuladoras de pequeiios productores
que son aquellas promovidas y estructuradas alrededor de un gran comprador, bien sea una agroindustria,
una red de supermercados 0 un exportador (ej. La cadena de jugos de frutas tropicales , organizada y
promovida por Selva Industrial en Junfn).

• Segun su origen: se pueden c1asificar en espontaneas (aquellas que existen sin influencia externa)
e inducidas (aquellas que se desarrollan por intervenclon de agentes como, ONG, entidades
gubernamentales, programas de cooperacion y otros similares).

• Segun productos: las cadenas se dividen en cadenas especiaJizadas (aquellas en que el producto final
tiene caracterfsticas especiales, normalmente dirigidas a atender exigencias de segmentos 0 nichos de
mercado donde la dlferenciacion es un importante elemento de competitivldad) y cadenas qenericas
{aquellas en que el producto final es un bien sin mayores diferenciaciones en los mercados y donde los
volurnenes y los precios, son los principales elementos de competitividad}.

Recientemente se ha venido acufiando y posicionado un nuevo concepto asociado con cadenas organizadas,
con s61idas relaciones entre sus actores, dirigidas a atender rnercados exigentes, en los que se valoran atributos
especiales de los productos. A las cadenas que cumplen can estas caracterfsticas se les denomina cadenas de
valor.



En el siguiente grafico se sintetiza la tipologfa descrita anteriormente.

• Locales
• Regionales

• Nacionales
• Internacionales

/ globales

• Ernpresariales
(Nuc1eares)

• Articuladoras de
pequefios
productores

• Espontaneas

. Indu cidas
• Especializadas
• Genericas

2.S Ejercicio de apllcaclon: analists del caso dela cadena de cacao-

chocolate en el Peru .

Presentaclon

Lacadena de cacao-chocolate en Peru esta compuesta portres eslabones principales: el de la producci6n del
grano; el de la transformaci6n del mismo y el de la comercializaci6n. Esta ofrece tres tipos de bienes a mercados

diferentes y definidos: i) productos primarios: cacao en grano; ii) productos intermedios: manteca y aceite de

cacao, cocoa en polvo V pasta de cacao; V iii) productos finales : chocolate para mesa, coberturas, entre otros.

Las principales zonas productoras de cacao en el Peru son: el Valle de La Convenci6n, en el Departamento

del Cuseo; el Valle del Rfo Apurimac-Ene (VRAE), en los departamentos de Ayacucho, Cusco y Junfn; el Valle del

Huallaga, en los departamentos de Huanuco y San Martin; el Valle de Tambo, en el departamento de Junfn; V, el
Valle del Maraii6n, en los departamentos de Cajamarca VAmazonas',

Desarrollo

Enla cadena intervienen principalmente cuatro tipos de aetores econ6micos privados: agricultores individuales

V/u organizados (aproximadamente 20 000 productores), comerciantes de insumos V servicios , organizaciones
de acopiadores para la transformaci6n prima ria (cacao en grana) e industrial Vcomercializadores para el mercado

interno (distribuidores, fabrlcas V supermercados) V para el mereado externo (brokers, importadores V fabricas

de chocolates).

7 Ministerio de Agricultura (MINAG)/ Programa para el Desarro llo de la Amazonia (2003), Caracterizaci6n de las zonas produc toras de cacao
en el Peru y su competitiv idad.
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ENTORNO ORGANIZACIONAL

Entotal, en el ano 2007 el valor de la produccion bruta fue del orden de 137,683,113 nuevos soles. Durante
ese mismo afio, las exportaciones peruanas de cacao y derivados (cacao en polvo, chocolate, manteca, pasta y

aceite, residuos, y pasta de cacao) ascendieron a 46 715 976 millones de dolares", cifra que de acuerdo con el

MINAG, tenderia a subir en los proxirnos afios por el importante potencial exportador de la cadena". En ese

sentido, la Asociacion Peruana de Productores de Cacao destaca que las exportaciones de cacao con certiftcacion
organica y de comercio justa han favorecido a la imagen del cacao peruano, 10 que contribuye al posicionamiento
del mismo".

Desenlacell

Vistas las oportunidades que presenta la Cadena Productiva de Cacao, en el afio 2004, el Ministerio de

Agricultura incorporo a la cadena de cacao como un cultivo prioritario dentro de su cartera de productos. A partir

de esta iniciativa, el Ministerio,a traves de la Dlreccion General Prornocion Agraria (DGPA), inlcio un proceso de

fortalecimiento y desarrollo de la Cadena Agroproductiva d~ cacao y Chocolate a fin de mejorar la competitividad
y asociatividad de los agentes econornlcos involucrados.

Asi, se defini6 de manera concertada y participativa, a traves de jornadas de trabajo multisectoriales,
que se promoverian Alianzas Productivas y Acuerdos de Competitividad como instrumentos para mejorar la

competitividad de la cadena.

EI desarrollo del Acuerdo de Competitividad involucre una serie de etapas previas en las cuales participaron

actores de los sectores publico y privado, y los principales agentes econornlcos que se involucran en los eslabones

de la cadena.

En la primera etapa la DGPA, como lfder del proceso, se encargo de conformar un equipo tecnlco

multisectorial, que acornpafiarla las acciones para la forrnulaclon del Acuerdo. EI equipo estuvo conformado
por DGPA-MINAG, DGIA-MINAG, PROAMAZONIA, SENASA, INIA, INRENA, Cooperaclon Tecnlca Alemana (GTZ),

Instituto Interamericano de Cooperaclon para la Agricultura (IICA),y el Centro Internacional de Cooperaclon para

el Desarrollo Agricola (CICDA).

8 Observatorio de Cadenas y Territorios Rurales. Institute Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura (IICA- Peru)
9 Ministerio de Agricultura (MINAG). (2008), Proceso del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Agroproductiva de Cacao . Documento
interno .
10 Asociaci6n Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO). Cacao Sostenible: Vision del cacao peruano para los proximos 10 alios. Docu
mento interno. Disponible en: http://www.worldcocoafoundation.org/aboutidocuments/JMejia.pdf
II Ministerio de Agricultura (MINAG). (2008). Sistematizacion Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena Agroproductiva de Cacao y
Chocolate.



Conformado el equipo, se proeedi6 a desarrollar en las regiones de San Martin, Cajamarea, Huanuco, Cuseo

y Ayacucho, talleres de planificaclon estrategica con la participacion de agentes econ6micos involucrados en la

cadena . Los mismos permitieron intercambiar experiencias acerca de la participaci6n de los productores en los

mercados de exportaci6n, reconocer el alcance de las regiones en materia de investigaclon, conocer la oferta

de apoyo tecnico de la cooperaci6n internacional y capacitar en cuanto a las oportunidades y beneficios de la

planificaci6n estrategica para el fortalecimiento de la cadena.

Luego de los talleres, se elabor6 el Diagn6stico de la Cadena Agroproductiva del Cacao y Chocolate bajo

la coordinaci6n de GTZ y el IICA, quienes aportaron recursos humanos y conocimiento para la elaboraci6n del

documento.

Posteriormente, se formul6 y valid6 el Plan Estrategico cuyo prop6sito fue recopilar las expectativas,

potencialidades y limitaciones de los adores de la cadena a traves de un analisis FODA.A suvez, en el Plan se definio

la Vision, Mision, Valores, e Indicadores de Competitividad de la Cadena Productiva del Cacao y Chocolate.

Gracias a estos esfuerzos previos, en el ana 2006, se acuerda mediante Resolucion Ministerial NQ 1305-2006

AG del Ministerio de Agricultura, la conforrnacion de la Comision Tecnlca Multisectorial, cuya labor fue elaborar

el Acuerdo de Competitividad. La Cornislon fue integrada por las instituciones que conformaron el equipo tecnico

y por otras instituciones publicas y privadas, entre las que se encontraban APPACACAO, ICT, Camara Peruana de

Cafe y Cacao, INRENA, PETT, INDECOP" DEVIDA, SENASA, PROVIAS Descentralizado, entre otras.

EI Acuerdo de Competitividad plantea entre sus Ifneas de accion el mejoramiento de la oferta para la

cornerciafizacion en el mercado interno y externo del cacao y sus derivados; el fomento de la lnvestigacicn

e Innovacion tecnologica, el mejoramiento de la produccion del cacao, el fomento de la asociatividad y el

mejoramiento de las competencias de la Asociacion Peruana de Productores de Cacao y de la Camara Peruana

de Cafe y Cacao; entre otras.

Elementos Pira el anilisis del caso

En funcion al caso propuesto y teniendo en cuenta los contenidos desarrollados en la unidad,
reflexione sobre las siguientes preguntas:

1. lCuales considera que son las principales ventajas que representa para los actores de la

cadena el haber establecido un Plan Estrategico y un Acuerdo de Competitividad?

2. lPor que cree usted que se lIeg6 a establecer un Acuerdo de Competitividad entre actores

que aparentemente son antagonistas y entre los cuales al parecer no hay equilibrio?

3. lQue similitudes y que diferencias encuentra entre 10 descrito en el caso y la realidad

de la cadena a la que se articula su empresa asociativa rural U otras empresas que usted
conoce en su territorio?
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2.6 Resumen

• EI enfoque de cadenas permite analizar una realidad econcmlca y social constituida por un conjunto
de actores y actividades que lnteractuan como parte de un sistema y se interrelacionan para satisfacer
necesidades de mercados especfficos.

• La promoclon de la organlzadon, desarrollo y fortalecimiento de cadenas agroproductivas se ha venido
posicionando en varies pafses de America Latina, como una polftica publica de apoyo ala competitividad
y como una estrategia empresarial para minimizar costos y mejorar calidad y la posibilidad de acceder y
mantenerse en mercados dlnarnlcos,

• Una cadena agroproductiva tiene los siguientes componentes 0 eslabones principales: la produccion,
la cosecha y la poscosecha; la comerclallzeclon, que incluye, entre otras las funciones el transporte y el
almacenamiento; la industrlallzacion, que comprende actividades de conservaclon y transforrnaclcn: la
dlstribucion final y el consumo. En cada uno de ellos hay actores con caracterfsticas heterogeneas,

• Las cadenas agroproductivas pueden tipificarse de acuerdo al ambito de accion, a su alcance, a su origen
y segun el tipo de productos que elaboran.

Utilice hojas adicionales para responder a las siguientes preguntas:

1. lDentro de la realidad de la cadena agroproductiva a la que esta articulada su empresa
asociativa rural o-de la que se desarrolla en su region 0 territorio, en que componente
considera usted que se encuentran las mayores debilidades?

2. lQue actitudes considera usted que deben aplicarse y consolidarse para lograr acercar

y alcanzar acuerdos entre actores de una cadena, que tradicionalmente se han visto con
desconfianza y recelo?

3. Defina con sus propias palabras 10 que considera que es una cadena agroproductiva, tal

como la percibe en su empresa asociativa rural, 0 en su region 0 territorio.

Si al intentar responder a estas preguntas, Usted tuvo alguna duda 0 considera que
Ie faltaron elementos para el anallsis, vuelva a revisar el manual, consulte la Guia de

Lecturas Comentadas 0 pongase en contacto con el facilitador



Temario .

3.1 Contextualizacion
3.2 Los conceptos de agroindustria rural y agregacion de valor
3.3 Tipos de agroindustrias rurales
3.4 Las concentraciones agroempresariales rurales
3.5 Ejercicio de aplicaci6n: analists del caso del Cornlte de Productoras Agroindustriales del Centro

(COPAC)
3.6 Resumen
3.7 Evaluaci6n de la unidad

LQue entiende usted por valor agregado? LEn su empresa asociativa rural se Ie agrega
valor a los productos agricolas 0 pecuarios? lComo se hace esta agregaci6n de valor?
LQue actividades agroindustriales reconoce? lConsidera importante y posible que los
pequefios productores agropecuarios puedan establecer sus propias agroindustrias
rurales?

AI concluir esta unidad usted sera

...... --, capaz de r--------I

Valorar el papel de la agroindustria rural como generadora y retenedora
de valor agregado en las zonas rurales.

Definir que es: agroindustria, agroindustria rural, concentraciones
agroempresariales rurales y sistemas agroalimentarios localizados -SYAL-.

Diferenciar entre los conceptos de cadena y cluster.

Reconocer las ventajas de la concentraci6n de las empresas asociativas
rurales en territorios determinados, para generar relaciones de proximidad
y sinergias que mejoren su competitividad.

.: ~

MOOUlO 1: SISTEMA AGRoPRODU-CrI'~O. <::ADEN~ Y.COMPETITIVIDAD ' 31
- - ~--.:.



..

3.1 Contextualizaci6n

En las cadenas agroproductivas, la
agroindustria es un eslabon de especial
importancia por la posibilidad que ofrece de
agregarvalor a la produccion prima ria y porque
la aplicacion de procesos de conservacion
y transformacion mejoran las condiciones
de cornercializaclon de los productos y la
calidad y seguridad con que estes Ilegan al
consumidor.

Generalmente, la agroindustria es la rama
industrial de mayor significacion en los parses
de America latina, con una participacion en
la conforrnaclon del producto manufacturero
del orden del 20 por ciento con importantes
diferencias entre ellos; habiendose
concentrado principal mente en subsectores
basicos con un valor agregado relativamente
ba]o: molineria, azucar, leches, panaderfa,
faenamiento de ganado y preparacion de
carnes".

Otra caracterlstica de la agroindustria en
America Latina essu alto grado de concentracicn.
Seestima que lasmicro y las pequefias empresas
representan el 88 por ciento de las unidades
empresariales registradas y captan menos del
3 por ciento de los mercados; mientras que
las grandes industrias, representan un 3.5 por
ciento de los establecimientos y cubren un 85
por ciento del valor de los mercadcs".

Un tipo interesante de agroindustria esla que
se desarrolla en las mismas zonas de produccion
primaria y a la que estan vinculados de manera
directa los pobladores de estos territorios. A
estas unidades empresariales se les conoce
como Agroindustria Rural (AIR).

Se calcula que en America Latina existan
mas de 5 millones de AIR y alrededor de 15
mill ones de personas vinculadas con esta
actividad. Solo en la Region Andina las AIR, que
cubren una amplia gama de productos, suman
un total aproximado de 785 000, estimandose
que cada una genera entre dos y tres empleos

Las microempresas de alimentos y bebidas en San
Martin

En el marco el "Proyecto de Desarrollo Rural San Martin",
desarrollado porellntermediateTechnology Development

Group (ITDG- Peru) y el Centro de estudios y Prornocion

Comunal del Oriente de Tarapoto (CEPCO), se realize
un estudio que buscaba comprender las caracterfsticas,

problernatica y desarrollo de las microempresas en la

region San Martin. De acuerdo con este estudio, las

microempresas en la region presentan las siguientes

caracterfstica5:

• Las actividades agroindustrlales predominantes que

desarrollan las microempresas son la panaderia ,

los productos de molinerfa, los productos lacteos y

las bebidas no alcoh61icas y alcoh6licas; siendo las

empresas de aguardiente y panaderfa las que ti enen

un mayor desarrollo.

Se estima que mas de la mitad de las unidades

productivas son informales; sin embargo, el estudio

concluye que la formalidad no es una variable que

determ ine la concentraci6n de empresas par ramas

de actividad, ni tenga relaci6n can los volurnenes de
venta.

Las ventas de estas unidades productivas son escasas,

10 que permite supaner que son complementarias a la

fuente principal de ingreso de las familias . Unida a ello,
seencontr6 que las microempresas obtienen utilidades

muy pequefias y tienen pocos valores patrimoniales:

entre el 10% y 11% de las empresas logran utilidades .

par encima de 105 US$ 500 mensuales y sus patrimonios

empresariales se valorizan sobre 105 US$ 5 000 .

• Las microempresas son basicarnente familiares, lo que

se refleja en que mas del 90% de las.microempresas

tienen menos de tres empleados permanentes, de

los cuales la mayor parte son familiares. Por otro
lado, el 40% tiene menos de un empleo permanente

en pramedio, por 10 que se trata de unidades de
subsistenc ia de produccion muy irregular.

Fuente: ITDG- Peru, (2002) La pequefia agroindustria en

San Martin.

12 Boucher, F. y Riveros H. Agroindustria y Agroindustria Rural. Elementos Conceptuales y de Reflexion ,
13 Ibid.
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permanentes, 10 que significa casi dos millones de puestos de trabajo, que en gran parte son desempefiados

por mujeres y [ovenes, sltuacio n que resalta la importancia estrateglca de estos emprendimientos para el

desarrollo rural" ,

AIR comunes en Peru son: los beneficiaderos del cafe y cacao; los trapiches para la producci6n de chancaca;

lasqueserfas artesanales; los molinos y las rallanderfas de yuca , en los que se obtienen productos como el

almldon y la harina y en los que se procesan cereales aut6ctonos; las artesan ias, expresadas en hamacas,

sombreros, tejidos y afines; la producci6n de fibras animales a partir de 105 camelidos sudamerica nos; los

centros de eviscerado, secado y salado de pescado; los aserraderos y unidades fabricantes de productos de

madera; la producci6n de vinagres, mermeladas, dulces y similares en 105 que se combinan frutas, azucares,
leche y otros ingredientes; la elaboraci6n de miel de abeja y la producci6n de vines, entre otras.

En este contexte la agroindustria rural aparece como elemento generador de empleos, valorizador de la

producci6n campesina, creador de valor agregado y de ingresos para mejorar el bienestar rural y promotor

de la organizaci6n de los productores. Adernas, la AIR proporciona productos esenciales que componen la

canasta alimenticia basica (sobre todo en zonas rurales), representa una alternativa a la migraci6n de la

poblaci6n a las ciudades, utiliza provechosamente la cultura local y valoriza el trabajo femen ino.

La actividad agrojndustrlal rural fac:ili ta la valorizaci6n del trabajo femenlno y el
reconoomiento del saber local

Lo anterior no significa necesariamente que las AIR esten totalmente consolidadas, que sus productos

sean reconocidos y valorizados en los mercados y que sean altamente competitivas. Por el contrario, una

buena parte de elias tiene problemas para mantener el desarrollo de su actividad, los productos que elaboran

tienen deficiencias de calidad y su dispersion les dificulta consolidar una oferta atractiva en volumen y que

garantice oportunidad y continuidad en el abastecimiento.

Frente a esa situacion, una realidad interesante de analizar y de fortalecer, son las concentraciones

agroempresariales rurales, las que referidas al sistema agroalimentario, se han denominado Sistemas

Agroalimentarios Localizados (SIAL), dentro de las que se generan procesos de colaboraci6n cyde competencia,

facilitados por la proximidad de los actores y por la sinergia que ella produce. Algunos ejemplos de SIAL en Peru

son : las queserfas rurales de Cajarnarca y los vifiedos y bodegas de vino, en lea.

3.2 Los conceptos de agroindustria rural y agregadon de valor

Una definici6n tradicional de agroindustria la describe como la actividad de manufactura mediante la cual se

conservan y transforman materias primas procedentes de la agricultura, 10 pecuario, 10 forestal y la pesca". Esto

incluye procesos muy variados: desde la mera conservacion, como el secado al sol, y operaciones estrechamente

relacionadas con la poscosecha, como la claslficaclon y el empaque, hasta la produccion, mediante metodos

modernos y de gran inversion de capital, de arttculos tanto alimenticios como no alimenticios, como fibras,

textiles y papel, entre otros".

Con este concepto se quiere valorizar la actividad empresaria l que agrega valory 10 retiene en las mismas areas

en las que se da la produccion primaria, adernas de diferenciarlo dentro del sector agroindustrial en general.

14 Boucher, F. y Riveros H. La Agroindustria Rural en America Latina y el Caribe: EI Caso de los Paises Andinos. Disponible en: http://www .
infoagro.net/shared/docs/a5/araI.PDF

15 FAO (1997). EI Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentacion.
16 Ibid.



Segun el PRODAR, la agroindustria rural lies la

actividad que permite aumentar y retener, en las

zonas rurales, el valor agregado de la produccion

de las economfas campesinas, a traves de tareas

de poscosecha en los productos provenientes de

explotaciones silvo agropecuarias y acufcolas, tales

como la selecclon, el lavado, la clasificaclon, el

almacenamiento, la conservaci6n,Ia transforrnacion,

el empaque, el transporte y la comerciallzaclon"!'.

La actividad agroindustrial, urbana y rural,

supone una rentabilidad econornlca mayor que una

actividad netamente agropecuaria sin agregaci6n

de valor. Se debe tener en cuenta que la puesta en

marcha de una agroindustria rural supone costos no

solamente de inversion, sino de operacion anual que

estan en relaci6n con el tipo de actividad productiva.

En muchos casos estes costos operacionales superan

los de inversion e incluso van aumentando conforme

se incrementan las ventas.

La agroindustria rural refleja la heterogeneidad

de las economfas campesinas por 10 que se pueden

observar AIR, diferenciadas por diversos factores:

a} Par el origen: las agroindustrias pueden ser

tradicionales 0 inducidas. Las tradicionales

son aquellas que no han side producto de

intervenciones del Estado, las ONG, 0 las

universidades, sino que son el resultado de

los procesos de subsistencia y desarrollo

de las economfas campesinas.

Agroindustrias Amaz6nicas Vel aceite de Incalnchi

Agromdustrias Amazorucas es una empresa peruana
que combina procesos de investtgscron, prornooon,
producc16n y comercialtaacron de \a plants del lnca fochf,
de lacualse extrae un acerte considerado comouno de los
mejores del mundo gracras a sus prcpiedades benefices
para la salud,

En el ana 2000, Jose Anaya, duefio de Agroindustnas
Arnazorucas, con el apovo de ciennftcos europeos y de la
Universidad Agrarta La Molma, descubno que fa serrulla
del Inca lchl contenla a/tas concentraciones de protelnas,
antioxidantes y Omega. Esto rmoulso la creaoon del
Proyecto Omega con el fin de promover la mvestigacicn y

desarrollo del culnvo, industna, comercro y producoon de

aceites, protefnas y bioacnvos derivados de drcha planta

Para lograr sus objenvos, el Proyecto nene una estrategia
asociativa, es decir, busca urur a agncultores, ernpresas
pnvadas, urnversrdades, gobiernos locales, regionales y a
todos los involucrados en el desarrollo del producto

En el afio 2004, el aceite de Inca Ich: logro su prrmera
medalla de oro al ganar el Concurso lnternacronal Los
Aceites del Mundo en la crudad de Paris, 10 que motive

al Estado y a los mercados a rnirar los beneficros del
producto. Luego de ello, Ilegaron otros reconocirruentos
en octubre de 2005 fue reconocido en ANUGA Alernarua

con el prermo Top Innovention of ANUGA y en juruo del
2006 el aceite fue seleccronado en la importante fer 1<3 de
allmentos SIALde Francia.

Agroindustrias Arnazonicas ha logrado posiclonar el aceite
de Inca Ichi en el mercado nacional e mternacronal y ser
un referentc unportante en terminos de invesngacion y
desarrollo del producto. Actualrnente, reciben dernandas
de 50 palses y mas de 600 empresas para el arerte y las
proteinas, la que sobrepasa la oferta peruana. que 5010

puede cubnr el mercado nacional con pocos excedentes
exporta bles

En la practica hay por 10 menos tres

modelos de agroindustria rural tradicional: Fuente: Portal Web de Agromdustnas Amazorucas
http.Llwww.n1cajnch1.com pe/empresa htm.

Presentacion msntucional del Proyecto Omega,
elaborado por Agroindustnas Amazorucas. http!/

www.bcrpgob.pe/bcr/dmdocuments/PubHcaclones/
semmarlos/Conf200801/Conf200801-Anaya.pdf

• EI primero, en el que la produccion

primaria y el acondicionamiento estan

juntos, como es el caso de los beneficios

de cafe, de cacao, del caucho 0 de la

madera. Generalmente, en este tipo de

agroindustria se obtienen productos

que se convierten en materia prima de otros procesos industriales.

17 Boucher, F. y Riveros H. La Agroindustria Rural en America Latina y el Caribe. Su entorno , marco conceptual e impacto.



• EI segundo, en el que se mantiene una relacion directa entre la produccion primaria y la
transforrnaclon, perc en donde los productos van a un consumidor final 0 a un intermediario; es
el caso de: la panela, chancaca, la apicultura, las queserfas y la harina de platano, entre otras.

• EI tercero, en el que la transforrnaclon la hace casisiempre un poblador rural, diferente al productor
primario. Este es el caso de las unidades donde se produce el alrnldon de yuca, las queserfas
artesanales y la mayorfa de las artesanfas, entre otros casas.

Las agroindustrias rurales "inducidas" son, en cambio, producto de proyectos que nacen ante una
oportunidad en el mercado, 0 can la idea de aprovechar la biodiversidad local.

Esta diferenciacion resulta importante al momenta de planificar y de observar proyectos a programas
de apoyo a empresas rurales, ya que es distinto aprovechar oportunidades de los mercados, las
potencialidades 0 un "saber hacer" de una zona, a buscar el fortalecimiento, el mejoramiento de la
competitividad, 0 hacer mas productivas las agroindustrias existentes.

b) Por articulation con otros componentes: desde este punta de vista existen dos tipos de agroindustrias:
aquellas que suministran productos intermedios, donde los c1ientes no son el consumidor final sino
otra industria; por ejemplo, las trilladoras de rnafz, 0 las unidades donde se realiza el beneficio del
cacao y el cafe; y aquellas vinculadas a mercados finales locales, por vfa directa 0 por medio de
intermediarios; por ejernplo, los derivados lacteos, la panela, los dulces, los tejidos, entre muchas
mas.

c) Estructura de la propiedad y organization: segun la organlzacion, las agroindustrias rurales pueden
dividirse en familiares, asociativas (principalmente de tipo cooperativo) e individuales, donde el
propietario es un poblador rural independiente.

Segun la propiedad, las agroindustrias pueden ser de los productores de bienes primarios 0 de
pobladores rurales que no necesarlarnente son productores. Estees el caso de muchos de los duefios
de los trapiches donde se obtiene la chancaca que no son cultivadores de cafia sino que se trata de
ernpresarlos rurales con capacidad de acurnulaclon y/o un nivel de manejo de activos procedentes de
negocios diferentes a la producclon de la caria.

d) Tamaiio: cuando se habla de la agroindustria rural no se coloca limite determinado. Normalmente se
asocia con "pequefias" agroindustrias pero puede darse el caso de empresas de tamafio grande. Ello
depende mas bien de factores como la organizacion de los productores 0 del tipo de mercados con el
que se articulen. Las cooperativas lecheras, por ejemplo, en casi todos los paises son organizaciones
importantes con una base muy grande de socios pequefios productores.

e) Por el tipo de tecnologfa utilizada: segun el tipo de tecnologia que emplean, las agroindustrias rurales
pueden c1asificarse en artesanales, semi-industriales e industriales.

Un fenorneno interesante alrededor de la localizaclon geografica de un grupo de unidadesempresariales
que desarrol1an actividades en un territorio determinado son las "concentraciones empresariales" a "complejos
productivos", que han sido interpretados par la literatura especializada como "distritos industriales" 0 "duster" y
que paraelcasode lasagroindustrias ruralesse hadesarrollado unconceptoespecial: losSistemasAgroalimentarios
Localizados -SIAL-.



Seentiende cornunrnente par concentraciones empresariales a complejos productivos a una congregaci6n
sectorial via geografica de agroempresas que se desernpefian en las mismas areas de trabajo a en actividades
estrechamente relacionadas -tanto hacia atras (proveedores de insumos V equipos), como hacia delante
(industrias procesadoras a usuarias), V hacia los lados (servicios de apovo V actividades conexas), can
importantes V acumulativas externalidades producto de la aglomeraci6n V la especlalizacion V can grandes
potencialidades alrededor de las acciones colectivas".

La eficiencia de las unidades productivas localizadas en concentraciones empresariales, normalmente es
mayor que la de las empresas que se encuentra aisladas, en razon a factores tales como:

1. La oferta concentrada genera una mayor atraccion del c1iente, can 10 que el mercado se amplfa para
todos.

2. La fuerte competencia que se da, induce a una mayor especlallzacion, division de trabajo Vpar ende,
mayor productividad.

3. La estrecha interaccion entre productores, proveedores V usuarios facilita e induce un mayor
aprendizaje productivo, tecnol6gico Vde comercializaci6n.

4. Las repetidas relaciones can los mismos agentes econornlcos genera mayor confianza Vreputaci6n, 10
que redunda en menores costas de transaccion.

5. Laexistencia de la concentraclon Vlas relaciones que de esto se derivan, facilita la acci6n colectiva* del
conjunto, en pas de metas comunes en areas como la cornerciallzacion. la capacitaci6n del personal,
la investigaci6n Vel desarrollo tecnologico, entre otras.

Los Clusters

EI concepto de clusters surge a principios de la decade de los noventa como una manera de explicar la
ventaja competitiva que se adquiere par media de la locallzaclon V de la forma como las regiones pueden
alcanzar mavores niveles de crecimiento V desarrollo econ6mico, en funclon del aprovechamiento de las
areas donde se pueden crear este tipo de ventajas.

De acuerdo con Michael Porter, los clusters son concentraciones geograficas de empresas interconectadas,
sumin istradores especializados, proveedores de servic los, unidades empresaria les de sectores afines e
instituciones conexas, que compiten pero que tambien cooperan.

EI mismo Porter ha planteado el Diamante de la Competitividad*, segun el cual el desarrollo econornico

de una region tiene que ver can la capacidad de la misma para generar conglomeraciones de empresas
afines, en las que existan factores de produccion altamente desarrollados, sectores auxillares capaces de
proveer bienes V servicios de calidad, demanda local madura V exigente V, finalmente, una competencla
regional intensa que impulse la lnnovaclon, fuente indispensable para alcanzar ventajas.

Dentro de este esquema, los clusters resultan ser el elemento integrador que consolida la ventaja
competitiva en los sectores de mayor potencial productivo. Su exlto depende de su capaddad para
transformar ventajas comparativas* derivadas de su ubicaci6n geografica Vde las caracteristicas economicas
Vtecnol6gicas que existen en esa ubjcaci6n, en ventajas competitivas* dinamicas, capaces de mantenerse a
traves del tiernpo' ".

I8 SELA , (1999) Distritos Indust riales. Experiencia de accion conjun ta y cooperaci6n interempresarial ~til para el desarrollo competiti vo de las
Pyrnes latinoamericanas. Documentos Politicas Econ6micas y Sociales. Santa Cruz de la Sierra . Disponible en http://www.eumed.net/cursecon/
libreria/l hp/2a.htm
19 Macias A. (200 I). El Cluste r en la Industria del Tequila en Jalisco. Mexico: Centro Universitario del Sur. Universidad de Guadalajara
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Los Sistemas Agroalimentarios localizados (SIAL)

Los SIAL, segun J. Muchnik y D. Sautier, son "sistemas constituidos por organizaciones de producci6n y de

servicio (unidades agricolas, empresas agro-alimentarias, empresas comerciales, restaurantes, etc.) asociadas,
mediante sus caracterfsticas y su funcionamiento, a un territorio espedfico. EI medio, los productos, las personas,
sus instituciones, su saber-hacer, sus comportamientos alimentarios, sus redes de relaciones; se combinan en un
territorio para producir una forma de organizacion agro-alimentaria en una escala espacial dada'?",

Un reciente estudio realizado sobre el tema en el caso de las queserias artesanales de Cajamarca en el Peru",
destaca algunas ventajas y desventajas de este tipo de concentraciones agroempresariales rurales. Dentro de las

primeras se sefialan las siguientes.

• La facilidad de comunicaci6n entre los actores.
• La potencialidad para desarrollar marcas colectivas u optar por sellas de origen.

• La existencia de un ambiente propicio para la creaci6n de alianzas.
• La oferta de una canasta de bienes y servicios comunes concentrados geograticamente.

• La posibilidad de la cornplernentacion entre actores, especialmente en el eslab6n de la comerciallzacion.

• EI aprovechamiento y valorlzaclon de los recursos especfficos del territorio en beneficio de la "imagen"
del producto.

• EI mercado se amplfa en raz6n a que la concentraci6n de empresas atrae mas c1ientes.

• La facilidad para generar acciones colectivas.

Entre las desventajas resaltan:

• Los recursos de los territorios no siempre son aprovechados con fines de diferenciaci6n y competitividad
y cuando 10 son, puede suceder que s610 beneficien a algunos actores.

• La desigualdad entre actores.
• La imagen del producto y portanto, la reputacion de los productores, es muy sensible a los problemas de

calidad. EI incumplimiento de uno puede afectar a todos.

fO Boucher F. XII Jomada Hemisferica de PRODAR y III Encuentro Nacional de Agroindustria Rural de Guatemala. Disponible eo http://www.
tnfoagro.netlsharedldocs/a5/ddesarrollorora120.PDF
21 Adaptado de: Boucher, Francois ; Guegan Marie. (2004). Queserias Rurales en Cajamarca. IlCA, PRODAR, CIAT, CIRAD, ITDG UE.
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EI departamento de Cajamarca se caraeteriza por ser la tercera region lechera del Peru, de acuerdo con
el Ministerio de Agricultura, y por la existencia de una concentracion importante de actividades queseras
del tipo artesanal.

La produccion de quesos se concentra en cinco provincias de las trece con que cuenta el departamento:
Hualgayoc,Chota, Cajamarca, Celedin y San Miguel. Enestas provincias se producen tres tipos de quesos:
queso andino tipo suizo, producido por 157 queserias; queso fresco, producido por 205; y el queso
mantecoso, elaborado por 98. Adernas, se fabrican otros derivados lacteos como el majar blanco, el
yogurt, la mantequilla y la mozzarela.

La concentracion quesera de Cajamarca se compone de cuatro "centros estrateglcos" importantes: al
norte, la zona de Chota y Cutervo; al centro, la zona de Bambamarca; ai sur, la cuenca de Cajamarca;

"

y al oeste, la cuenca de Agua Blanca. Estos centros son independientes pero a la vez superpuestos y
articulados en el territorio; la ciudad de Cajamarca es un ·punto central del sistema. La articulacion de
estos centros se describe de la siguiente forma:

"Bambamarca es importante por el tonelaje fabricado, Cajamarca por la calidad, como plaza de mercado
y por sus articulaciones comerciales, administrativas, institucionales y de comunicacion. Las conexiones
en estas cuencas son mas 0 menos fuertes: Chota vende la mitad de su produccion a los mayoristas
de la ciudad de Bambamarca; la producclon de queso andino tipo suizo de la provincia de Hualgayoc
es comprada por las queseras de Cajamarca para completar su gama de produccion: la zona de Agua
Blancaproduce quesos andinos tipo suizo en Tongod, que se venden en Cajamarca y algunos queseros de
Cajamarca utilizan el nombre de Cochan y Agua Blanca como simbolo de calidad de sus produetos"

EI sector quesero de Cajamarca presenta una serie de ventajas relacionadas con los recursos ffsicos,
humanos y culturales presentes en el territorio: el buen clima y buenos suelos favorecen la calidad de los
pastizales. EI departamento tiene un gran potencial turistico gracias a sus valorados sitios arqueologicos
y fiestas tipicas. La fabricacicn de quesos se caracteriza por)!1 saber-hacer que se transmite a traves de
generaciones y que ha lIevado a la produccion de quesos tipicos como el mantecoso y el queso suizo tipo
andino y la interdependencia y articulacion de los actores, vinculados a en una red relacional que los hace
muy proxlrnos, 10 que constituye un recurso importante del territorio quesero en Cajamarca.

Fuente: Boucher, Francois: Guegan Marie. (2004). Queserias Rurales en Cajamarca. IICA, PRODAR, ClAT,
ClRAD, ITDG UE.

Presentaci6n22

EI Cornite de Productoras Agroindustriales del Centro- COPAC, es una asociaclon ubicada en el Valle del
Mantaro en el departamento de Junm. La asociaclon es dirigida y promovida por 30 microempresarias rurales
que realizan actividades agroindustriales relacionadas con el procesamiento primario de cultivos de la region
para su cornerciallzacion.

22 Servicios Educativos Promocion y Apoyo Rural (SEPAR). Sistematizaci6n de experiencias de trabajos de promocion del desarrollo .
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En el desarrollo de la asociaci6n, jug6 un papel muy importante la ONG Servicios Educativos Prornocion y

Apoyo Rural (SEPAR) la cual, entre los afios 1994-1999, desarrol16 el programa Promoci6n de laMujer Rural

y Desarrollo Local- POMUDEL orientado a "desarrollar capacidades de las mujeres rurales para garantizar su

participaci6n calificada en la gesti6n de la agroindustria rural". Este Programa apoy6 al desarrollo de la organizacion

brindando a las microempresarias asesorfa organizativa, tecnologfa y gesti6n administrativa, con una perspectiva
de genero.

Desarrollo

La intervenci6n del SEPAR en apoyo a la agroindustria en el Valle de Mantaro se inicia en el ana 1994 can

la identificaci6n de 25 microempresarias en el concurso regional "Participacion de la Mujer Campesina en la

Agroindustria Rural, con posibilidades de exito".

El concurso permiti6 reconocer el exito logrado por las microempresarias y motivarlas a abrir espacios

de dialogo para discutir acerca de los logros y dificultades de sus estrategias de comercializaci6n y apertura a

mercados. Gracias a ello, las microempresarias concluyeron que habla la necesidad de organizarse para acceder
I·

en mejor forma a los mercados.

Asf, se inici61a conformaci6n del COPAC, lntegrado por las 25 microempresarias identificadas en el concurso.

Desde el inicio de la vida organica de la asociaci6n, SEPAR se comprometi6 a brindarles capacitaci6n, asesorfa,

asistencia tecnica en aspectos de organizaci6n, tecnlco- productiva, gestion empresarial y comercializacion: todo

con un enfoque de genero,

Una de las primeras acciones de la intervencion, fue apoyar a las microempresarias a mejorar su 'nivel

organizativo, para 10 cual se les acornpafio para su inscripci6n en Registros Publicos y para el desarrollo de un

plan estrategico, y se promovi61a realizacion de asambleas ordinarias y extraordinarias con el fin de democratizar

sus decisiones.

Por otro lade, fortalecieron las capacidades de gestion de las sodas, para ello se desarrol16 un programa de

capacitaci6n y asesorfa en aspectos tecnico- productivos, de gesti6n microempresarial y genero: este ultimo

tema fue incorporado con el fin de fortalecer el rol productivo de las mujeres empresarias en sus familias y en su

comunidad. En el programa no solo participaron mujeres, sino tamblen hombres, 10 que avudo a su sensibilrzacion

para mejorar las relaciones de genero.

Otra de las Ifneas en las cuales se apoy6 a la organizaci6n fue en el mejoramiento de la comercializaci6n y

aeceso a mereados. Asl, debido a que se identifie6 que habfa heterogeneidad en la calidad y producci6n, poco

conocimiento de los mercados y la inexistencia de marcas y empaques; se apoy6 en la generaci6n de condiciones

para que la oferta de produetos se hiciera de manera conjunta, y que se tuviera acceso a informacion de

mercados, concursos de licitaci6n y abastecimientos, asi como a fuentes de financiamiento, de insumos, medios

de produeci6n y de otros servicios requeridos por1as AIR.

Desenlace

COPAC logro ser constituida legal mente y tener una vida organica activa, 10 que les permiti6 captar mercados

para todas sus integrantes, ofrecerles servicios de desarrollo empresarial, gestionar con la Red Latinoamericana

de Comercializacion Comunitaria un programa de credito alternativo y contar con comprobantes de compra y

venta, asi como registros de control.

En 10 tecnlco- productive, las microernpresarias mejoraron la distribucion de sus plantas y el control de calidad

de su producci6n. Del mismo modo, lograron incorporar registros de sus procesos y de las caracteristicas tecnicas

de los equipos, estandarizar su producci6n y desarrollar nuevos productos.



•

Por otro lado, lograron ser calificadas como sujetos de credlto y asi obtener financiam iento para incrementar
sus activos y capita l de trabajo. A su vez, forta lecieron su vision empresarial, 10 que les permite trabajar con
planes de mejora; y lograron, en su mayoria, capitalizar sus empresas.

En materia de comercializacion, las microempresarias incrementaron sus ventas, insertaron sus productos en
rnercados institucionales y desarrollaron una marca para la venta conjunta.

Por ultimo, desde la perspectiva de genera, las mujeres lograron mejorar su nivel de autoestima al sentirse

valoradas por sus familias y su entorno social, mejoraron su habilidad para tomar decisiones en su hogar, en
las labores de campo y en la micraempresa y, deb ido al aumento en sus ingresos, pudieron invertir en mejores

condiciones de vida para sus fam ilias.

Elementos para el analisis del caso

En funclon alcaso propuesto y teniendo en cuenta los contenidos desarrollados enla unidad,

reflexione sobre las siguientes preguntas:

1. l Cuales cons idera usted que son los factores que expl ican los logros alcanzados en
. CaPAC?

.. . ..,.__ ..........--~ ~__. ~_~~~.~~__ ..: _J_
t · ")! '
i
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I
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lDentro de su experiencia, puede usted identificar iniciativas que no se hayan consolidado
o cuyos resultados negativos sirvan para aprender, mejorar y generar nuevas ideas y

negocios?

2. lQue lecciones saca usted del caso que puedan ser aplicadas 0 consideradas en su empresa
asociativa rural 0 en otras organizacrones similares existentes en su region 0 territorio?

~,
~ 3.

I•l
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3.6 Resumen

La agraindustria es un eslabon importante en la cadena agroproductiva ya que en esta etapa se agre ga
Valor a la produccion primaria a traves de practicas poscosecha Y/o de transforrnacion.

• Una definicion trad icional de la agroindustria la considera como la actividad manufacturera med iante la
cual se conserva y transforman materias primas procedentes de la agricultura, 10 pecuario, 10 forestal y
la pesca.

Laagroindustria rural es la actividad que permite aumentary retener en las zonas ru rales el valor agregado
de la produccion de las economias campesinas, a traves de tareas de poscosecha en los productos
provenientes de explotaciones silvo agropecuarias y acuicolas. Esto contribuye al desarrollo economico y
social de los territorios donde reali zan sus actividades.

• La importancia de la agroindustria rural radica en que aparece como un elemento generado r de empl eos,
valorizador de la produccion campesina, del trabajo femenino y del saber local, creador de valo r agregado
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Vde ingresos para mejorar el bienestar rural, garantizar ia seguridad alimentaria Vmotivar la organizaci6n
de los productores.

• AIRcomunes el Peru son: las unidades donde se beneficia el cafe Vel cacao; los trapiches para la producci6n
de chancaca; las queserfas artesanales; los molinos V las rallanderias de vuca, las artesanfas, molinos; la
producci6n de fibras animales a partir de los carnelidos sudamericanos; los centros de eviscerado, secado
V salado de pescado; los aserraderos V unldades fabricantes de productos de madera; la producci6n de
vinagres, mermeladas, dulces V similares, la elaboraci6n de miel de abeja Via producci6n de vinos, entre
otras.

• AI fen6meno de localizaci6n, en un territorio especffico, de un nurnero importante de unidades
empresariales interrelacionadas se Ie denomina "concentraciones empresariales" 0 "complejos
productivos".

• Losclusters son concentracionesgeograficas de em presasinterconectadas, suministradores especia lizados,
proveedores de servicios, unidades empresariales de sectores afines e instituciones conexas, que compiten
pero que al mismo tiempo cooperan.

• Un concepto similar al de cluster pero referido a las concentraciones de agroindustrias rurales es el
denominado Sistemas Agroalimentarios Localizados -SIAL-, definidos como los sistemas constituidos por
organizaciones de producci6n V de servicio vinculadas con el sistema agroproductivo, asociadas mediante
sus caracterfsticas V su funcionamiento a un territorio espedfico.

• Las relaciones derivadas de la proximidad de las organizaciones empresariales en un territorio, favorecen
la competitividad de las unidades allf localizadas.

3.7 Evaluacion de la unidad

Utilice hojas adicionales para responder a las siguientes preguntas:

1. lDentro del ambito de accion de su ernpresa asociativa 0 desu region 0 territorio, que impactos
considera que tiene la agregacion de valor a los productos primarios? l5e podrian aumentar
estos impactos? l.COmo?

2. Defina con sus propias palabras que es una agroindustria rural, una concentraci6n empresarial
y un sistema agroalimentario localizado.

3. lCuales considera usted que son las mayores ventajas que se presentan cuando una empresa
asociativahace parte de una concentraci6n agroempresarial? lCuales son las acciones que hay
que promover e implementar para aprovechar esasventajas?

Si al intentar responder a estas preguntas, Usted tuvo alguna duda 0 considera que Ie faltaron
eJ m nlo p ra el analisis, vuelva a revisa r el manu l, consul Is GUl3 de cturas en ad as 0

p6ngase en contacto con el facilitador



GLOSARIO

• Acclen colectiva: iniciativa de un grupo motivado por un objetivo compartido para producir un bien
colectivo 0 bien cornun".

• Agroindustria: serie de actividades de manufactura mediante las cuales se conservan y transforman
materias primas procedentes de la agricultura, 10 pecuario, 10 forestal y la pesca".

• Buenas Practicas Agrfcolas (BPA): directrices establecidas para asegurar la inocuidad de los productos y

procurar el menor impacto en- el ambiente, salud y bienestar de los trabajadores.

• Buenas Practicas de Manufactura (BPM): son un conjunto de directrices establecidas para garantizar un
entorno laborallimpio y seguro que al mismo tiempo evita la contamlnacion del alimento en las distintas
etapas de su producci6n, industrializaci6n y comercializacion. Incluye normas de comportamiento del
personal en el area de trabajo, uso de agua, desinfectantes, entre otras.

Codex Alimentarius: la Cornision del Codex Alimentarius es un organismo intergubernamental con 165
parses miembros. Su secretarfa esta proporcionada conjuntamente por la FAO y la Organizaclon Mundial
de la Salud. Su objetivo es la protecclon de la salud de los consumidores, la garantia de rnetodos equitativos
de comercio y el fomento de la coordinacion de las normas de alimentacion.

• Costos de transaccion: desde el punto de vista economico, North (1990) define a los costos de transacclon
como los que supone medir aquello que se esta transando y supervisar el cumplimiento de acuerdos. Se
podrfa decir que son los costos asociados a establecer, supervisar y hacer cumplir contratos".

• Competitividad: "la capacidad para colocar los bienes en los mercados, bajo condiciones leales de
competencia, de tal manera que se traduzca en bienestar de la poblacion"".

• Diarnante de la competitividad: modelo desarrollado por Michael Porter que permite comprender el proceso
que lIevaa lograr ventajas competitivas internacionales y a lavez identificar la manera como los paisespueden
desarrollar su competitividad. Este modelo puede aplicarse tarnbien en espacios mas reducidos como las
regiones al interior de un pais. En el diamante de Porter se analizan las relaciones de cuatro atributos: a) las
condiciones de los facto res, b) las condiciones de la demanda, c) los proveedores y las industrias relacionadas
y de apoyo, d) las estrategias, estructura y rivalidad de las empresas. EI entorno se complementa con e) la
casualidad) y f) el rol del Estado".

• Equidad: principio etico que establece que un sistema es equitativo cuando las partes que se encuentran
en este, reciben el mismo trato. En los negocios la definicion de la equidad esta dada por el principio de
"ganar - ganar".

Finca: fraccion de tierra ubicada en el area rural apta para uso agrapecuario. EnAmerica Latina se conoce
a la finca tarnbien como chacra (Peru), campo, parcela, terreno, granja, estancia, entre otros nombres.

• Globalizacion: segun el Banco Mundial la globallzaclon lies un cambio general que esta transformando

23 Adaptado de Mancar Olson (1965 traducido al espafiol en 1992) .
24 FAO (1997). El Estado Mundial de la Agricultura y la Alirnentacion.
25 Escobal, Javier. Grupo de Referencia para el Analisis (2000). Costos de Transaccion en la Agricultura Peruana. Disponible en http://www.
grade.org.pe/download/pubs/dtJO-costos:pdf
26 Garcia, Miguel (2005). Los Agronegocios en el Nuevo Milenio, COMUNIICA ONLINE, Edicion I, Ana 1.
27 Porter. Michael (1991). La Ventaja Competitiva de la Naciones, Buenos Aires.



a la econornla mundial... que se refleja en vinculaciones internacionales cada vez mas arnpllas e intensas

del comercio y las ftnanzas y el impulso universal hacia la liberacion del comercio y los mercados de capital
por la creciente internaclonallzacion. y por un cambio tecnologico que esta erosionando con rapidez las
barreras del comercio internacional de bienes y servicios y la movilidad del capital".

• Liberalizacion del comercio: este concepto hace referenda a la ellmlnacion de barreras arancetarias en el
comercio internacional entre varios palses, dado por la firma de tratados bilaterales 0 multilaterales.

• Margen de utilidad: representa 10 que suele ser Hamado utilidades sin considerar los cargos financieros
y tributarios.

• Margen neto de utilidad: determina el valor, real 0 relative, de las utilidades despues de deducir todos
los gastos, entre ellos los impuestos.

• Organizacion Mundial del Comercio -QMC-: es el organa internacional que se ocupa de las normas que
rigen el comercio entre los paises. Su nucleo esta constituido por los Acuerdos de la OMC, que han sido
negociados y ftrmados por la mayoria de los parses que participan en el comercio rnundial".

• Regimen Especial de Impuesto a la Renta (RER): regimen tributario dirigido a personas naturales y
juridlcas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el pais que obtengan rentas de

tercera categoria provenientes de las siguientes actividades: comercio y/o industria, entendiendose por

tales ala venta de los bienes que adquieran, produzcan 0 manufacturen, asi como la de aquellos recursos

naturales que extraigan, iricluidos la cria y eJ cultivo; Y servicios, entendiendose por tales a cualquier otra
actividad no sefialada expresamente en el punta anterior".

• Regimen Unico Simplificado (RUS): regimen tributario dirigido a pequefios comerciantes 0 productores
cuyos ingresos brutos no superan los Sf. 18,000 mensuales. EI RUS ' es un impuesto simplificado que

sustituye allGV y allmpuesto a la Renta. Seacogen al RUS las personas naturales, personas cuya actividad

de producciono ccrnerclalizacicn se realiza en un solo lugar y cuando el nurnero de trabajadores de la

empresa es menor a cuatro por turno".

• Seguridad alimentaria: segun la FAO es el acceso material y econornlco a alimentos suficientes, inocuos y
nutritivos para todos los individuos, de manera que puedan ser utillzados adecuadamente para satisfacer

sus necesidades nutricionales y lIevar una vida sana, sin correr rtessos indebidos de perder dicho acceso .
Laseguridad alimentaria implica el cumplimiento de las siguientes condiciones : una oferta y disponibilidad

de alimentos adecuados, la estabilidad de la oferta sin fluctuaciones nl escasez en funclon -de la estacion

del afio, el acceso a los alimentos 0 la capacidad para adquirirlos y la buena calidad e inocuidad de los
alimentos.

• Sostenibilidad: principio que garantiza una mejorcalidad de vida para todas las personas, en el presente y
para las generaciones futuras mediante la integracion detres factores: desarrollo econornico, proteccion
del ambiente y responsabilidad social.

• Tecnologfas limpias: las tecnologias Iimpias son una opcion amigable con el ambiente, que permiten

reducir la contarninacion sobre el aire, suelo y agua y la generacion de desechos, adernas de aumentar la

eficiencia del uso de recursos naturales como el agua y faenergia; as! como generar beneficios econornicos,
optimizando costos y mejorando la competitividad de los productos

28 Web Institucional de la Organizacion Mundial del Comercio. Disponible en www.wto.org
29 Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/orientacionlregimeneslrer/index.html
30 Disponible en: http://www.aulaempresa.comlimpuestos/14-impuestos .html?start= 1
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• Unidad Impositiva lributaria (Ull): Montode referencia que es utilizado en las normas tributarias a fin
de mantener en valores constantes las-bases imponibles, deducciones, Ifmites de afectacion y dernas
aspectos de los tributos que, considere co'l'lveniente el legistador".

• Ventaja comDarativa: las ventajas comparativas agroalimentarias se sustentan baslcarnente en las
condiciones naturales del pais, caracterizadas principal mente por la gran diversidad de ecosistemas,
cllrnas, especies y la disponibilidad de recursos hldricos, por la situacion geografica y el tipo de cambio,
entre otras.

• Ventaja competitiva: una cornpafila tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor posicion
que los rivales para asegurar los c1ientes ydefenderse contra las fuerzas competitivas. Algunas fuentes de
ventajas competitivas son: elaborar productos con la mas alta calidad, proporcionar un servicio superior a
los clientes, lograr menores costos que los rivales 0 disefiar un producto que tenga un mejor rendimiento
que las marcas de la cornpetencia".

3 l Disponible en: http://www.creditosperu.com .pe/gluit.php
32 Jauregui, Ana (2003). Estrategia y Ventaja Competitiva, Colombia. Disponible en http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos /fulldocs/
ger/esyvencom.htm
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