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El presente trabajo de investigación aspira a incentivar 1 a preo -

cupación de todos aquel 1 os a quienes interesan 1 os probl ema s -

económicos originados en la Agricultura, fund�mental mente 1 os 

que se refieren a 1 a utilización de ciertas medidas o mecanisnos 

de pol Ítica como instrumento de desarrollo dentro de un marco ce

integración económica; en un momento en que se presenta coino 

alternativa de crecimiento agdcol a a través de 1 a utilización e

ficiente del crédito, el uso racional de estos mecanismos so n 

de vital importancia para incrementar la producción y productivi

dad del Sector Agrario de nuestro país; además, en tal es circurn 

tancias se hace imprescindible la participación consciente y a 

certada de aquel 1 os organismos que deciden en última instancia 

1 a efectivización de tal es o cual es medidas de política. 

En este estudio se insertan conceptos y opiniones textual es de -

prestigiosos tratadistas,, e on mis comentarios y especulaciones

en 1 a intención de adecuar 1 os anfil isis propios de una teorfo ab� 

tracta y cuyo modelo es un sistema capitalista a una realidad hí_ 

. brida como es nuestro país y en general 1 os países subdesarrol la 
,. 

dos. 

Dentro de este contexto, 1 a presente investigación intenta dar 
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una visión de 1 a participación del crédito otorgado por el Ba � 

co Agrario del Perú ( B!-\P), dado que su actividad fundamental -

desde hace más de 5 O años es el avío agropecuarioº Se espe 

ra que su l ectura cumpla con 1 os fines que originó su elabora-

. ción destacando entre el 1 os la mejor comprensión de 1 a situa -

ción del Sector Agrario en el contexto de la economía nacional, 

sus 1 imitaciones estructural es y la importancia del apoyo cre

diticio que brinda el BA.P. Igual mente deseamos sea éste un

punto de partida para otras investigaciones que conlleven a 1 a 

elaboración de medidas de pal ítica económica y crediticia que 

alivien la crítica situación del sector. Cabe mencionar que el 

período considerado en el presente análisis está referido al pe

ríodo 1 970-1 983. 

Este estudio se inicia a través del Primer Capítulo con una des

cripción de las principal es características de 1 a estructura agra

ria peruana donde se distinguen problemas estructural es. Se pre 

senta un an€ll isis de 1 os principal es factores que inciden en 1 a -

producción agropecuaria, tal es como: el problema de la timra, -

su uso y 1 a distribución geografica, la recuperación de tierras, -

el el ima, etc. Estas son condiciones no financieras que actúan

en contra de 1 os resultados que pudieran obtenerse al brindarse -

· m'" ayeres recursos financieros para el incremento de 1 a producción

y _productividad.
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Para una mejor comprensión de 1 a situación agricol a, se el abo

ró el Capitulo II en el cual se muestra en primer término qué

sectores se beneficiaron con la Reforma Agraria a través de la -

redistribución de 1 a tierra, seguidamente se observa cuál es el 

comportamiento de 1 as nuevas Unidades Asociativas en 1 a activi 

dad productiva del sector, así como 1 a situación de 1 as comu 

nidades campesinas. Otro punto importante desarrollado en e,..2 

te capitulo es 1 a labor que cumple el Banco Agrario en relación 

a 1 os préstamos que otrga. 

El Capitulo. III trata de estudiar específicamente el e rédito a -

gricol a como factor que determina el desarrollo del sector agd

col a, ra:zón por 1 a cual se hace un estudio detallado de la o -

ferta de crédito, las restricciones que se dan tanto de fndol e -

financiero como no financieros, a si como 1 os de carácter al aa -

torio. Seguidamente se anal iza los principal es factores que -

explican el comportamiento del crédito agrícola, incidiendo -

en el reducido apoyo del estado en asistencia técnica, costos

de producción, precios y comercialización en el sector agrícola 

y, el costo del dinero. Posteriomente se estudia el problema

del comercio agricol a en 1 a producción y precios, poniendo en 

fasis en el segundo Belaundismo, la participación de la banca

comercial en el desarrollo del sector; y final mente se desarr<¡2_ 

11 a el punto respecto al incremento de 1 a producción mediante-

técnicas diversificadas. 
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En este sentido, luego de haberse presentado del Capítulo I -

al Capítulo III una visión global de la situación del sector -

agrario, en el Capítulo IV se intenta una cuantificación de 1 a 

participación del BAP en el financiamiento de 1 a p1�oducción -

agrícol a en el período 1980 - 1983.

Con este fin de anal izó 1 a concurrencia del BAP a nivel nacio 

nal en 1 a distribución del credito a 1 os agricul tares individua

l es y a 1 as unidades asociativas, 1 os prestamos ejecutados -

por regiones, 1 os préstamos otorgados según finalidad, y fi -

na! mente se estudia las caracterísiticas e impl icancias del -

Crédito Integral en el desarrollo agropecuario. 

El an&l isis crítico de 1 a política credi ticia del BAP, Eps anal i

zado dentro de 1 as medidas de pol Ítica económica que desarro -

lló el segundo Belaundismo, y que a consecuencia de su ap!J. 

cación a nuestro país ha dado origen a la situación de crisis por 

1 a que estamos atravezando, el punto es tratado en este ultimo 

capítulo. 

Por último arribo a 1 a parte de conclusiones y recomendaciones 

en re! acion al primero, 1 a determinación de estos estli en fun 

ción de una ordenacion sistemática y coherente encuadrada den_ 

tro de una metodol ogia deductiva. Respecto a 1 as recomenda -

cienes que se sugieren, creemos que son las más importaptes 

para incrementar la produccion, aspecto prioritario para el bie 
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nestar de 1 a población. 
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�lAIPil'Il'UlJIL (O) 1J: 

LA PRODUCCION AGRICOLA Y LA DEMANDA POBLACIONAL 

Sólo podremos comprender todo el significado de 1 os aconteci -

mientos de 1 os que somos testigos; y en 1 os que c�da uno de ng 

sotros debe participar intensamente, si nos familiarizamos con 

1 a historia de la humanidad en sus grandes rasgos y en particu -

lar con su historia económica. Porque la historia del des_arro 

11 o de 1 a sociedad es, ante todo, 1 a historia del desarrollo de 

1 a producción, 1 a historia de 1 os modos de producción que se 

suceden unos a otros a 1 o 1 argo de 1 os siglos, 1 a historia de -

las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. 

En efecto, cuando a fines de 1929 se inicia en el Perú la gran -

crisis e�onómica, 1 a economía peruana se sostenía en base a 

1 as inversiones extranjeras, el endeudamiento público externo y 

el comercio de exportaciones; era pues una economía con un mo

del o de desarrollo "hacia afuera 11• Por efecto de 1 a crisis dis

minuyeron 1 as inversiones foráneas, 1 os préstamos y 1 as cotiza -

cienes de 1 as materias primas, en consecuencia entró en recesión 

1 a actividad productiva de I.os "ene! aves II mineros, petroleros y 

agrícolas, 1 o cual afectó a todo el aparato económico. 

Después de esta gran crisis de 1 os años 30, el modelo de acu -
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mul ación continuó basándose, en 1 o fundamental, en los "en 

el aves" de producción para la: exportación; mientras en otros 

países de l atinoamérica, como México, Argentina y Brasil , em -

pezó a establecerse rápidamente un nuevo modelo sostenido de 

1 a industria sustituti� de importaciones;tuvo que o ourrir en e -

Perú algunas modificaciones en el aparato financiero, como la 

creación del BCRP y 1 a Banca de Fomento para 1 a Agricultura, la 

Minería y 1 a Industria, para que pueda ; primero, recuperarse -

1 as antiguas actividades de exportación, y después, iniciarse un 

más o menos proceso de inversión en la industria para el merca 

do interno. 

En 1 942 1 a agricultura part;icipaba con. el 3 6 o/c del ingreso nacio_ 

nal; era entonces, el sector más importante de la economía, ya 

que 1 a participación de 1 a minería era del 1 2 o/c, de la industria

l! o/c, de 1 os servicios 12 o/c, etc. Y más del 60% de 1 os trabaja

dores dependían del Sector Agrarioº 

Durante el pedodo de la segunda guerra la gran demanda de ma

terias primas en el mercado norteamericano revitalizó 1 os " en -

el aves" agrarios, mineros y también la agricultura productora de 

alimentos, estimulados por el incremento de 1 a demanda mu-

cho$ hacendados costenos, principal mente 1 os algodoneros, mo 

dernizaron sus haciendas, 1 as ampliaron por compra-venta. 
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En 1945, 1 as necesidades objetivas del desarrollo económico 

capitalista exigían una profunda modificación de 1 a agricul tu 

ra. Así en 1947 se promulgó la Ley 10885 que regulaba las

obligaciones del yanaconaj e y fijaba los 1 imites a 1 os arrien 

dos. 

Durante el Gobierno de Odria, el. país se benefició con 1 a ma-

yor demanda generada por 1 a guerra de Corea ( 1950-1 953), las 

inversiones norteamericanas se reo.rientaban hacia 1 a industria 

sustitutiva de importaciones y 1 a pesca. 

A partir de 1 os años 60, se inicia un rápido incremento de 1 as 

inversiones extranjeras en el Sector Manufacturero,de tal m2 

do que el viejo modelo de acumulación basado en "enclaves-" 

se entrelazó con un nuevo modelo sostenido en 1 a industria -

sustitutiva de importaciones. Este nuevo modelo de acumul acim 
. . 

exigía 1 a reforma dei agro que lo 1 iberara de trabas semifeuda 

1 es y generar un mercado interno requerido ya por el desarrollo 

industrial , así como los capital es que 1 e eran necesarios • 

. Este modelo de 1 a industria sustitutiva de importaciones no al 

teró,en lo fundamental ,la esencia exportadora de la economía 

capitalista peruana. Sin embargo, originó modificaciones en el 

proceso de acumulación desfavorables para el sector agrario, 

puesto que propiciaron su estancamiento y crisis permanente. 

Así a partir de 1950 bajó el ritmo de l:l inversión cgropecuaria, -

disminuyeron los créditos de !abanea privada .al sector agrario, taio
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e:to por 1 a nueva orientación de la· inversión productiva hacia 1 a 

industria, 1 a pesca de exportación y la construcción. 

En el transcurso de 20 años, de 1950 a 1969 ( 1 ) disminuyó la 

importancia relativa de la participación de 1 a agricultura en la 

economía nacional; de tal forma su aporte a 1 a generación del -

PBI bajó del 23.4% al 14.4% y su contribución.a las exportacio

nes descendió del 5 7% al 1 6. 7%, asi mismo mientras 1 a tasa 

promedio anual de crecimiento de 1 a economía peruana fue del 

5.2%, el sector agrario creció apenas a la tasa de 2.5% en for -

ma, además contrastante con el incremento pobl acional que fue 

de 2. 7%. 

Por subsectores , 1 os bienes agrícolas de "consumo urbano" (Le 

che, maiz, arroz, frijol,_ carnes de vacuno, aves y porcino) tu -

vieron una tasa de crecimiento anual promedio del 3. 2 % ;  y los -

productos para el "mercado restringido II de 1 as áreas rural es -

(yuca, carne de ovino etc.) crecieron en sol o O. 9 % • Así pues p� 

ral el amente a la dismi nución de 1 a importancia de 1 a agricul -

tura en la economía nacional, en el periodo 1950-1969, varió -

también 1 a composición porcentual de 1 a producción agrícola, -

adquiriendo mayor importancia 1 a producción para el consumo ur-

( 1 ) Según Instituto Nacional de Estadistica (INE) - Cuentas Na 
cional es del Perú : 1950 - 1982. 
Ministerio de Agricultura - Estadística Ag"raria. 
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bano de 1 as ciudades ( Lima, Arequipa, Trujil 1 o, etc.). Según 

Hopkins, esta producciÓJ:l que en el período 1 948-1952, consti 

tuyó el 22. 8 % del Valor Bruto de 1 a producción agropecuaria, 

en el período 1967-1971 ascendió al 41.3%, mientras los pro -

duetos de exportación bajaron su participación del 22. 8 % en el 

primer período al 14. 8% en el segundo período mencionado. 

Por el 1 ado de 1 a provisión de maquinarias e insumos agrícolas, 

el capital extranjero monopolizó su venta; mientras que en 1 a 

industria Alimentaria había ya establecido su dominio con 1 o� 

monopolios de Nestl é en el norte y Carnation-L eche Gl orla - -

en el Sur, especial izando en la producción 1 echera amplias. zo

nas agropecuarias y desplazando a la agricultura de panllevar. 

Esta modernización del Sector.Agropecuario no había 1 iquidado -

la estructura semifeudal, ni había 1 agrado establecer un víncu-

1 o sólido de 1 a agricultura con 1 a industria. Se estima que en 

l 969, sólo el 30% de 1 as unidades agropecuarias tenían vincu-

1 ación con 1 a industria y en gran parte del área agrícola se ge

neraba renta pre-capitalista en trapajo, especie o dinero. 



1 .1. EL PROBLEMA DE LA TIERRA: USOS Y DISTRIBUCION GEO-

GRAFICA 

El Perú es un país que abarca un poco más de 128 '500,000 

Has., 1 o_s estudios real izados hasta el presente indican

que de ésta superficie, únicamente 4' 900,000 Has. son ap 

tas para al cultivo en 1 irnpio; 2 '700,000 Has. son apro

piadas para cultivos permanentes; otras 1 8 '000, 000 Has. 

son aptas para pastoreo; 48'700, 000 son propias para 1 a 

producción forestal; yfinalrnente otras 54'300,000 Has. -

deben permanecer corno tierras de protección ( 1 L 

En 1 a actualidad
.,, 

sol amente se cultiva una superficie de-

3 '000, 000 Has. { E ) distribuidas en la siguiente forma 

- 700,000 Has. en la Costa

- l '700,000 Has. en la Sierra

- 600, OóO Has. en la Sel va.

La Costa,es la región más importante del Perú en la actua 

l idad, en cuanto a productividad, ya que contribuye con -

casi el 50% de 1 a producción bruta agrícola nacional y -

con sólo el 26 % de las tierras de cu! tivo del país. Este 

hecho se debe a que las tierras de 1 os val 1 es de la costa, 

{ 1 ) Véase Luis Masson Meiss " Los :ecursos ,-;atura! es eri el 
Agro " - DESCO, 1 982 

( 2) Véase II Reglamento de Clasificación de Tierras en el Perú" 
CEDEP, 1982 
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principal mente, son 1 os m&s fértil es de todo el pa1s; y en 

segundo término a que 1 as condiciones clim&ticas imperan -

tes en esta región permiten una producción continuada a 1 o -

1 argo de todo el año. Estudios real izados, además, indican 

que 1 a superficie de cultivo en esta región puede 11 egar a �u 

pl icarse, de 11 evarse a cabo todos 1 os proyectos de irriga -

ción existentes. 

La Sierra, a pesar de ser 1 a región con superficie de cu! tivo 

más extensa, tiene 1 a contribución más reducida al producto 

bruto agrícola nacional. Ello se debe a los siguientes moti-

vos 

a) Anual mente se deja en descanso O barbecho en esta re -

gión 500,000 Has. ( l) por lo que la superficie orJginal

. de cu! tivo queda reducida a l '200,000 Has. (y por 1 o -

tanto, a nivel nacional a 2_'500,000 Has.): y, 

b) A que 1 as condiciones el imáticas no permiten una agri -

cultura continuada a lo largo del año en la mayor parte

de la región y reducen,asimismo 1 os rendimientos de

1 os cul ti vos en general •

Final mente, 1 a Sel va es la región natural del país de ma -

yor extensión, sin embargo, presenta una reducida superficie 

ds cu! tivo, debido a que se trata también de la región más d_es 

( 1· ) Véase Luis Masson Meiss "Los recurs'os natural es en 
el Agro" - DESC0,1982. 
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desplazada e incomunicada y, por 1 o tanto, menos servida 

del país, 1 a superficie actual de cultivo en esta región es re

600,000 Has. 

Ahora bien, al inicio de 1 a década del 60, 1 a propiedad de 1 a 

tierra se hal 1 aba fuertemente concentrada en 3, 792 unidades

agropecuari�s mayores de 500 Has. ( 0.4% del total de unida 

des : 851,917), abarcqban un total de 14'063.694 Has. (75.9 

% de 1 a superficie agropecuaria), el 1 • 3 % de 1 as unidades (�u 

periores a 100 Has.) abarcaban 15'688,3:37 Has·� que equivalen 

al 84.6% del hectareaje total ( Ver cuadro 1 .1.) La concen -

tración de grandes extensiones de tierras en pocas unidades -

de producción significaban, obviamente, 1 a .concentración de 

gran parte del hectareaj e total del país en manos de pocos -

propietarios 

Unas 280 familias que equival ian al O. 03 % del total de fa

milias en el sector agropecuario eran propietarias de 5'666,676 

Has. que equivalían al 30.5% del hectareaje total ( según el 

cuadro No.l .2); este grupo de familias constituía lo que se 

conoce como la 01 igarquía Agraria y merced a su poder econó

mico, acrecentado con inversiones en otros sectores de l a eco 

nomía, controló por 1 argos períodos , el poder político del 

.pa1s. 

Por otra parte, es también conocida 1 a explotación a 1a que 
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CUADRO N° 1 .1. 

Distribución de Unidades y Superficie declarada según Tamaño 

Unidades Superficie 
Ta m a ñ o  

1 Número T Número % % 

Hasta 4.99 Has. 700,217 83.2 l 1054 ,720 5.5

5 a 99.99 Has. l 31 ,827 15.5 l 1859 ,443 9.9

28 

De l 00 a 499.99 Has 8,0:31 0.9 l 1624,643 8.7

Más de 500 Has 3,792 0.4 14 1 063,694 

TOTAL 851,917 l ºº· o ¡ 18 1 602,soo 

Fuente: Estudio del Comi té Interamericano de Desarrollo Agrícola 

{CIDA) 1961 

75.9 

100.0 

eran sometidos 1 os trabajadores agrícolas asalariados en 1 as -

grandes haciendas, así como las cargas de servidumbre impuestos 

a 1 os yanaconas , aparceros, etc. 

Esta �ituación de 1 os campesinos, que tenían algún tipo de de -

pendencia directa respecto a las haciendas y la extt-.1ma miseria

en que vivía el campesinado minifundista ( 708, 21 7 familias o el 

83 % del total ) generó un el ima de insatisfacción en el sector, 

incentivó el desarrollo de 1 as 1 uchas campesinas, en sus diver-

sas manifestaciones. 

Frente a esta situación, 1 as diferentes organizaciones pal íticas

e incluso ciertos grupos ol igárquicos , empezaron a incorporar el 
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CUADRO N º 1 .2 

La Oligarquta Agraria 

: 

N::i de 1 Porcentaje Tota 
Has. Porcentaje Otros Rubros 

Familias Fa mi I ias (1 965) 
Total Has. 

Comunicaciones 
280 0.03 5 1 666,676 30.5 Seguros 

Bancos 
lndust., Manufact. 
lndust. Textil 
Petroleo 

Mir.ería 

Fuente: Centro de Estudios Para el Desarrollo y la Participación (CEDEP) 1982. 

de algunas reformas en a agro m sus propuestas de gobierno-
� 

1:m tal sentido, la reforma agraria dejó de ser un prcbl ema que era 

tratado excl usivamen:e por el Partido Comunista o 1 os intelectuales 

de izquierda. 

Eri"'el 2ºdo.gobierno de Prado ( 1956-1962) se había formado una 

c9misión para Reforma Agraria y Vivienda; y en el primer gobierno

de Belaunde se promulgó la Ley 15037 de Reforma Agraria. 

En el período 1 964-1968 el gobierno de Acción Popular expropió ( en 

base a 1 a citada 1 ey 15037) un total de 398,840 Has. que benefici� 

ron a 14,605 familias; de las cuales 9,054 fueron beneficiarios -

individual es y 5,551 familias fueron beneficiarios en 39 empresas. 

Si se tiene en cuenta que la superficie agrop9cuaria nacional era-
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de más de 1 8 millones de ,Has. y que en 1 965 el número aproxi 

mado de familias campesinas era cerca de 800,000, es fácil -

comprender por qué 1 a- Reforma Agraria del primer gobierno de 

Bel a únde no alteró la con e entra e ion de 1 a tierra y explotación 

del campesinado a la que nos hemos referido anteriormente. -

Las 398,840 Has. adjudicadas representaban el 2 .1 % de la S';: 

perficie total y 1 as 14,605 familias beneficiarias representaban . 

ei 1.9% del total de familias campesinas (Ver Cuadro No.1.3). 

En este contexto, el gobierno presidido por el General Ve! asco 

promulgó en 1969, una nueva i ey de ReÍorma Agraria ( l 7716) a 

la que posteriormente se l e hicieron algunas modificaciones, -

especial mente en 1 o que se refiere a los ! imites inafectos ( D. · 

L. 20653 y 221 75).

CUADRO No.l. 3. 

Avance de la Reforma Agraria (Ley No.15037) 

Acumulado 1964-1968 

No: Has. Benef ic !arios 

. Cooperativas 12 134,799 424 
Comunidades 24 146,611 5 ,04 5 
Grupos Campesinos 3 30, 01 O 8 2  
Individual es 87 ,'420 9,054 

Total 39 398,840 14,605 

Fuente: D�G�R •• ll. •• yl\.R. Avances de la Reformü Agraria al 31 de 
Octubre de 1980 



1 . 2. AUNiEI'-iTO DE LA FRODUC-CION Y AMPLIACION DE LA .SU-

PERFICIE AGRICOLA 

La producciór� agropecuaria durante el período 1944-i 969, -

crecié a W1a tasa promedio anual de 2. 9%. Sin embargo, és-

te crecimiento no es uniforme a 1 o 1 argo del tiempo. Por e

jemplo, tenemos un primer período de rápida expansión has

ta 1954, con un crecimiento cercano al 5 % anual; luego en 

1 os años 1955, 1956 y 1957 se presenta una brusca caída de 

la producción. A partir de la década del 60, luego de una 

breve recuperación en el período 1958-1961, se dá una di� 

minución de la tasa de crecimiento, sugiriéndose incluso -

una tendencia hacia el estancamiento absoluto; mientras la 

población crecía cada vez mas rápido el crecimiento .de 1 a -

producción agropecuaria era cada vez menor ( Ver Cuadro No. 

1.4). 
CUADRO N:::>,l ,4. 

Tasa de crecimiento Promedio entre Población y Producción 
Agraria 

Producción Población 
P,3rÍodos Aqraria Total 

1945-1954 5.0 1.9 

1955-1957 - 3. 0 2.4 

1 958-1961 5.8 2.8 

1962-1964 2. 1 3. 0 

1 965-1969 0.6 3.0 

31 

Fu.ante: Raúl 13:opk.ins "La Producción Agropecuaria en el Perú, 
1944-1969 :Una aproximaci6n estadística "CISEPA,1979 •. 
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Contrariamente a 1 o que se pensaba, no ha habido un estanca -

miento de 1 a agri::ul tur� sino más bien etapas de importante cre

cimiento ú. 945-54 y 195 8-61) con una profunda depresión entre

ambos períodos ( l 9 5 5 -5 7) de 1 a cual la agricultura no se recu -

peró con toda la fuerza necesaria, por 1 o que en conjunto el in -

cremento del período 1945-61 es moderado • 
. \ 

Por otro 1 ado se aprecia ep dicho cuadro que el estancamiento -

propiamente dicho es un fenómeno más o menos reciente,.a partir 

del año 1962. 

La economh y la sociedad peruana es singularmente heterogénea, 

y 1 a multiplicidad de facetas es el rasgo típico casi de todo 

acontecimiento. Ni 1 a producción es uniforme, ni lo son tampo

co las variables demográficas. 

A fin de hacer un análisis más concreto, el asificamos a 1 os pro 

duetos agropecuarios considerados, tomando como referencia su "" 

destino. 

A través del Cuadro No.l .5 se desprende que: En Lima metro -

pol itana y en 1 as grandes ciudades el consumo percápita, res -

pecto a 1 as zonas rural es, es cinco veces más carne de vacuno, 

cuatro veces rriás l eche fresca, el doble de arroz corriente, etc. 

Por otro lado en las áreas rurales el consumo de papa, yuca, ce 

bada, maiz seco, trigo, etc. es sustancialmente mayor. 



CUADRO Nº 
º 1 .5 

Consumo Promedio Percápita F�miliar Anual: Periodo 1971-1972 ( kgr ) • 

Lima Grandes Centros Areas 
Productos 

Me tropo I it. Ciudades Poblados Rurales 

De Consumo Urbano 
' 

Carne de Vacuno 15.0 15 .3 13.5 3.0 

Leche Fresca 39.6 34.3 22.6 9.9 

Arroz Corriente 30.0 29.9 30.5 15.9 

Azucar Blanca 19.0 12.2 ·12.2 3.9 

Carne de Pollo 10.8 s. i s.i s.i

De Mercado Restringido 

Papa Blanca 42.0 34.7 51.0 99.8 

Yuca Blanca 3.0 6.3 8.5 17.0 

Azúcar Rubia 0.5 6.9 1 o.o 10.8 

Maíz Seco 0.3 0.1 5.0 16.3 

Cebada s. i s.i s.i 16.8 

Trigo s.i s. i s.i 14.4 

Carne de Ovino s. i ' s. i s. i 4.8 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Ministerio de Alimentación, 

Ú>nsumo Familiar y Percópita de 54 productos alimenticios relaciona

dos por áreas, regiones y zonas del Perú. 

OSPA: Informe N º. 02, 1979. 

33 
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Durante el período 1944-1969 los productos de consumo urbano 

tienen un cre::imiento pastante sostenido, en 1 os de exportación 

se percibe con el aridad fases de rápido ascenso y descenso -

absoluto de 1 a producción. Por otro 1 ado, 1 os productos de mer 

cado restringido tienen en conjunto un desarrollo sumamente -

1 ento con una drástica caída a mediados de 1 a década del cin -

cuenta, tal corno puede apreciarse en el Cuadro No. 1 • 6. 

Una consecuencia de este desigual patrón de comporta:niento -

es la paulatina modificación del producto agropecuario. Con

el desarrollo del capitalismo no sólo se reduce la importan -

cia relativa de la agricultura en el PNB , sinó que. a su vez 5.3

metamorfose� su composición , 1 a agricultura de hace 3 o 4 dé

cadas no es la misma que la de nuestros días. 

Final mente,en el período anal izado, también se puede apreciar 

que la producción agropecuaria se orientó cada vez más a cu

brir las crecientes demandas de un mercado interno en expan -

sión, de tal forma que los productos de consumo urbano dire<::_ 

to se incrementaron notoriamente- su importancia relativa -:sin 

embargo, el hecho más peculiar fue el surgimiento de una a

groindustria ahora vol cada prioritariamente en el abastecimien

to interno. Por otro lado como consecuencia de ello, las can

tidades exportadas disminuyeron notoriamente, lo mismo que 

I os productos de consumo restringido ( Ver Cuadro No.l. 7). 

!l



CUADRO No. 1. 6 

Indices de cantidad del Sector Agropecuario según tipos de 

Productos : 1 960 = 1 00 

Años 

1944 

1947 

1950 

1955 

1957 

1960 

1.361 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

Consumo 
Urbano 

59.56 

60.48 

64. 73 

84.12 

82.68 

1 00. 00 

l 01 • 90

105.52 

1 04. 00 

114. 07

113.08 

120. 38

1 27. 48 

115.10 

1 31 • 5 8 

48.04 

45.83 

49.97 

75.05 

75. 91

1 00. 00 

1 03. 75 

1 09. 21 

112.10 

1 08. 65 

101. 90

102.26 

87 .1 O 

93.35 

85.55 

Mercado 
restringido 

62.80 

91. 21

111.17 

117.83 

91. 36 

100. 00

l 05. 08

l 00. 62

1 01 • 3 7 

106. 48

107. 65 

104. 03

115.98 

1 02. 00 

116 .14 

* 

66 .19 

86.76 

1 07. 44 

111 • 93 

89. 21 

1 00. 00 

l 04. 49

l 01 • 2 9

1 02. 79 

1 07. 85 

111.25 

109.lll

119.39 

1 05. 38 

119.38 
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Fuente: Idem • Cuadro No. 4 -Se util izó un índice de tipo Fisher 

* 
Mercado restringido,· incluyendo maíz. = 
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CUADRO Nº 1 .7 

Composición Porcentual del VBP Agropecuario - Por Tipo de Productos. 

e las ificac ión 1948 - 1952 1967 - 1 971 

Mercado Interno 

Consumo Urbano Directo (g_ 22.8 41 .3 

Mercado Restringido � 48.5 30.8 

Agro Industria les � 5.9 13.l

Mercado Externo li 22.8 14.8 

l ºº ·º 1 ºº ·º 

Fuente: ldem. Cuadro N º 4. 

lE : Incluye arroz, frijol, carne de vacuno, porcino, aves, leche y pa
pa de Costa. 

lli,_ : Maíz Amiláceo, trigo, cebada, grano, yuca, papa sierra, carne y 
lana de ovino (no exportada). 

lE._ : Maíz duro, leche comprada por la agroindustria, cebada cervece
ra y las cantidades de algodón, azÚcar y café destinadas a I Mer -
cado Interno. 

l5:!_ : Exportaciones de azúcar , algodón, café y lana de ovino. 

Pese a su mayor dinamismo 1 os pro ductos de consumo urbano es

tuvieron muy 1 ejos de satisfacer el aumento de 1 a demanda inter

na, es justamente en 1 os rubros de alimentos básicos que requie 

ra, procesamiento donde encontramos una al ta tasa de crecimien 

to en las importaciones, profundizándose nuestra dependencia a

l imentaria del mercado mundial • 



1 º 2 .1 • SUPERFICIE AGRICOLA 

La escaséz de tierras aptas para la actividad agropecua-

ria constituye una de 1 as .principal es 1 imitaciones para el in -

cremento .de la producción y, por tanto,de la oferta de produc

tos agropecuarios en general y alimenticios en particular º De 

1 os 1 2 8 mil 1 ones de Has. del país, 1 as tierras para fines agr1 

col a son sólo 7 mil 1 ones 350 mil Has. que equivalen al 5. 7% 

del total de tierras. De esos 7 mil 1 ones de Has. son cultiva-

das aproximadamente tres mil 1 ones, 1 o que representa el 41 %

del total de tier.ca::: aptas para fines agrícolas y el 2. 3 % de 

1 os 128 mil 1 ones de Has. que constituyen el total de 1 a su

perficie nacional ( Ver Cuadro No. 1 • 8.). 

CUADRO No, 1. 8 

Potencial de Tierras 

l\.fillones 01 Local izació n Superfic. /C % del 
Clase da Potencial {ul ti"'i.8:h . ) !btencial de Has, miles &. 

Tierra p.fi- Costa :l '550 (21 %) 700 * 45 
nes agríco- 7'350 5.7 Sierra 1 '800 (25%) 1'700** 94 las. 

Sel va 4'000(54%) 600*** 

7'350(100.0) 3 1000 41 ****

Pastoreo l 8'000 14. O
Forestal 43'000 33. 5
Próteccicn 60'170 46.8 
Total 128'520 1 ºº· O

Fuente: Reglamento de Clasµicación de Tierras en el Perú. 
* Todo con riego ; ** 400,000Has.bajo riego; y l '300 Has. de secano:

\
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*** l 00, 000 Has� bajo riego y 500,000 Has. de secano

**** Descontando las tierras en descanso estimadas en 73 O, 000

Has. para 1972, el aprovechamiento sería del 31 % •

Como resultado de la escasés de la tierra; el Perú presenta u

na baja relación de Has. utilizadas por habitante. Por otra par 

te, se debe considerar la baja calidad de algunas de las pocas 

tierras disponibles. Se estima que el 60% de las tierras son de 

ficientes en nutrientes, ácidas y con escaso c0ntenido de mate

rias orgánicas. Las tierras bajo riego equivalen a 500,000 Has. 

( Sierra y Sel va), I o que representa l 6% del hectareaje cu! tiva

do y el 6.8% de las tierras para fines agrícolas (7'350 Has.). 

Las tierras de la Costa y de la Sierra afrontan, (salvo algunos 

valles costenos con "riego asegurado") una permanente escasez 

de agua. 

De los 40,000 millones de m3 que constituyen la masa hídrica

anuall de l a vertiente del Pacifico, son utilizados en la a,qricul 

tµra 1 0,000 millones de m3. Además,se utilizan 1,800 millo -

nes de m3 de agua almacenada en grandes reservorios y 874 mi

l! ones de m3. de agua proveniente de pozos subterráneos, lo -

que hace un total de 1 2,674 mil 1 ones de m3 de agua que sólo p� 

initen asegurar el riego de 732,000 Has. que constituyen el 24.4% 

del total de tierras cultivadas y el 9.9% del total del potencial 

de tierras con fines agrícolas Ner Cuadro No._l. 9) 
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CUADRO No. 1. S 

RECURSOS HIDRrcos 

lmil 1 ones de m3) 

Potencial 

39 

Util izac. Saldo 
en Agricul 
tura 

Vertiente del Pacífico 40,000 1 o .• 000 30,000 
· -· .. 

Subterráneas

Represas

- -

1,290 

. 

-

-

874 

1.800 

416 

-

Total 41,290 12,674 30,416 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 1980. 

Entonces, ante esta realidad, se presentan alternativas para incre 

mentar 1 a frontera agrícolaº Se puede 1 ograr 1 a ampl iación, en 

primer 1 ugar a través de 1 a incorporación de nuevas áreas, me -

diante la puesta en práctica de una política de irrigaciones; y -

, ·: 

también al incremente de la :;,rod tJ.ctividad; es decir, 1 a con so -

l idación del área actual mente explotada.

La política de frrigación, deben darse principal mente en 1 a Cos 

ta, donde se aprovecha el 45% de su potencial de 1.55 millones 

de Has. y la colonización en la sel va, que aprovecha 

un 15 '% de los 4 mil 1 ones de Has. potencial es. 

sólo 

Pero, el el evado costo de 1 as irrigaciones y su 1 ento período de 



40 

madüración , asf como 1 a falta de una política efectiva de co

lonización, han determinado , que el número de hectáreas que 

se incorporan anual mente no compensan él ritmo de creciniien-

to demográfico. 

Las metas de 1 os proyectos de mejoramiento e incorporación -

de tierras por irrigaciones hasta 1990 incrementarían las tie -

rras para cu! tivo en tan sólo 15% de las cultivadas actual -

mente, pero existe otro camino para incrementar 1 a producción 

que se relaciona con 1 a productividad • 

Si con una sana pol Ítica revertimos todas las decisiones, no ro .. :�'..' 

lamente de inversiones ·sino de extensión, de capacidad, de -

adiestramiento, de investigación y las dirigimos a consolidar-

el área actual mente explotada ,se 11 egaría a duplicar o tripl i-

car·I a actual prdductividad en un período de años mtls corto -

que se empl earia en irriga·ciones. Duplicar o triµ! icar 1 a pro -

ductividad, significaría convertir las 750, 000 Has. en 1 a costa 

en un equivalente a un mil 1 ón y medio o dos millones de Has. 

Con relación a 1 a sierra creemos que el elemento agua cana -

1 izada racionalmente . es de vital importancia porque en pri -

mer término sabemos que en la sierra las condiciones el imáti - . 

cas son bastante difícil es de predecir; ya que por ejemplo uno 

puede invertir una gruesa suma de capital en sembrar papas y

perded a por una inesperada helada. Pero este hecho puede so-
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1 ucionarse 1 ya que como la papa tiene varios brotes, si recibe 

agua rápidanente, después de haber ocurrido 1 a helada, es po 

sibl e que vuelva a rabrotar y no sol amentB la papa, sino tam 

bién la mayoría de los prod"t::ctos que se cultivan en la sierra

( maíz, habas, arvejas, quinua, olluco, etc.), de esta forma 

la cosecha se puede salvar. Aquí reside 1 a gran importancia 

de disponer de agua en un terreno andino. y más aún todavía -
I 

cuando en 1 a sierra el 80 Jc de ! as tierras agrícolas se cul ti

van al secano. Ahora si no 11 ueve, el agricultor pierde to-

do 1 ó que ha i...-1vertido. 

Ahora bien, una buena cosecha puede sacar del sub-desarro-

11 o económico al agricultor. Pero, surgen 1 os problemas de 

comercialización, 1 os cual es son demasiado complejos. 

Pata sol ucionar este hecho, 1 a planificación dirigida por el 

Estado es de vital importancia,. 
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1 .. 2.2. CREDITO AGRICOLA 

El crédito agrícola en nuestro país durante el período 

1950-1969, se basaba y se basa en su aplicación, casi excl u

sivamente en la rapidez y en la seguridad. El reducido ca -

capital de trabajo del Banco de Fomento Agropecuario ( B. F .A.) 

ha determinado 1 a necesidad de operar más con préstamos a cor 

to plazo que a mediano o 1 argo plazo. De otro 1 ado, también 

1 a necesidad de 1 ibrar el capital de toda congelación o merma, 

obligó a poner mayor énfasis en 1 os préstamos a corto plazo, 

preferentemente para 1 a agricultura de exportación. 

Se pueden distinguir dos fuentes fundamental es de crédito agro

pecuario: el crédito bancario ( institucional ) y el de carácter -

informal ( No institucional). Este último se desarrolló oor -

intetl')ledio de comerciantes, transportistas, terratenientes, am.! 

gos y familiar del productor, campesinado rico y algunas agro

industrias. 

Examinando en conjunto, 1 a evolución del crédito público y prí-

vado (Ver Cuadro No.l O), se observan tasas de crecimiento de -

creciente en el vol úmen real de préstamos; 1 uego de una rápida 

exµansión a comienzos de l a década del 50, este aumento se hi

zo más moderado ( alrededor del 3 .5% anual) hasta 1966. Des

de entonces y hasta final izar 1 a década del 60, hubo un estanca 



CUADRO Nº 1 ·• 1 O 

Volúmen Total de Présta�� del Sistema Bctncario al Sector Agropecuario, 1950 -1969

( A Precios Constantes de 1973 ). 

Aros 

··1 ?50

1960 

1965 

1966 

·1967

1968

1969

Banca 

Comercial 

1,498 

3,194 

3,572 

3,474 

3,130 

2,458 

2,238 

Indice 

100 

213 

238 

232 

209 

164 

149 

Banco de Fo

mento Agro 

804 

2,966 

3,940 

4,0 86 

4,029 

5,801 

5 361 
, 

Indice Total Indice 

l 00 2,302 100 

369 6,160 268 

490 7,512 326 

508 7,560 328 

501 7,159 311 

722 8,259 359 

667 7,599 330 

% 
BFA 
Total 

35 

. 48 

52 

54 

56 

70 

71 

% 
Total 

PBI Agro 

8 

17 

18· 

17 

15 

18 

16 

Fuente: Dirección de Empresas de la Dirección General de Cuentas Nacionales, Oficina Nacional de Es-
tadística. 

� 
w 
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miento absoluto. 

Tradicional mente 1 a ban_ca comercial efectuaba importantes co

locaciones en 1 a actividad agropecuaria, sobre todo en 1 a costa, 

Sin embargo, desde fines de la década del 50 se nota un cambio 

en 1 a orientación de sus créditos, produciéndose un desplaza -

miento hacia otros sectores económicos ( industria, pesca, cons

trucción, etc.) donde la rentabilidad de la inversión era mayor.

Esta actitud se nota en el Cuadro No. l .11 , este cambio de o

rientación es a consecuencia de : 

a) Una nueva estrategia de 1 a industrialización sustitutiva -

de importaciones.

b ) A la promulgación de 1 a 1 ey de promoción industrial ; y

c) A la reducción de los precios internacional es de produc

tos agrícolas.

Ante l a retracción de 1 a banca comercial , el estado fue susti

tuyendo el papel · del crédito privado, incrementando 1 a partí -

. cipación relativa de 1 a banca de fomento en el crédito agrario 

{ del 35% en 1950 al 71 % en 1969; Ver cuadro No.l .10 ). 

Por otro lado la distribución de los créditos del BFA, ha sido 

particularmente sesgada en favor de ciertos cu! tivos ubicados

sobre todo en la costa {Ver Cuadros No.1.12 y 1.13),d&ndose 

prioridad por otro lado, a la mediana y gran propiedad. 

Tal conforme como puede verse en dichos cuadros han habicb cbs 



CUADRO No. l. ll 

Colocaciones de los Bancos Comercia les y de A rorro. l 950 - l 969 
(Composición Porcentua 1) 

1950 1,955 1,960 1,965 

Sec"tor Agropecuaria 12.3 16. 3 14.5 11 ·º 

Agricultura l 0.5 14.0 12.2 8.8 

GanaderTa 1.8 2.3 2.3 2.2 

Minería 1.5 1.3 1.2 1.3 

Industria 25.3 25.2 27.1 30.6 

PesquerTa - - - 5.3 

Diversos 25.3 25.2 27.1 25.3 

Comercio 43.0 41.7 41.0 39.6 

Mercaderías 40.7 36.5 36.4 37.0 

Valores e Inmuebles. 2.3 5.2 4.6 2.6 

Construcc ió11 4.5 3.9 4.4. 4.4 

Sector Público 2.8 1.6 2.4 3.2 

Gobierno 1.7 o.a 0.7 0.4 

lnstituciories Públicas 1.1 0.8 l. 7 2.8 

O�ros l º· 6 1 o. O 9.4 9.9 

Tota 1 : l ºº· o l ºº· o 1 ºº· O 1 ºº· O 

Fuente : Banco Centra I de Reserva . 

45 

1,969 

8. 1 

6.8 

1.3 

0.5 

35. I

4.2 

30.9 

29.6 

24.8 

4.8 

9 .1 

0.9 

0.3 

0�6 

16.7 

l ºº· o



CUADRO N º 1.12 

Composición P orcentual del Crédito Agrícola del BFA P or Cultivos (a). 1953 -1969 

Años Algodón Arroz Café Caña Maíz Papa Trig o Frutas 

1953 39. 9 30.6 1 ."6 -.- 5. l 7.6 2.7 
-.-

1955 49. 9 27.9 1.5 -.- 3.4 4.7 1.9 . 

1960 59.2 17.3 4.7 0.6 2.9 5.9 1.3 3.4 

1965 55.5 13. 3 6.2 2.2 7.9 5.4 0.3 3.3 

1966 46.3 16. 1 6.0 2.5 9.4 6.9 0.2 5.1 

1967 43.l 20.5 5.3 1.9 7.8 7.3 0.2 5.5 

1968 43.8 21.2 5.6 3.3 7.5 7.0 0.2 5.5 

1969 39. 9 28.5 6.8 5.0 7.2 7 .1 0.2 4.0 

Promedio 51.0 20. 9 3.8 1.9 5.0 6.6 1.2 2.8 

Fuente: Memor ia de la Superint endencia de Banca y Seguros tomados de Haudry 1978. 
(a)= Corresponde a los fondos Para Avió Agrícola. 

Otras 

12.5 

1 º· 7 

4.7

5.9 

7.5

8.4 

5.9 

6.3

6.8 

Total 

100 

100 

100 

- 100

100

100

100

100

100

.¡:,. 
(J) 
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productos privilegiados pcr la política cel Banco : el algodón 

y el arroz, que recibieron a 1 o largo del período más de 1 as -

2/3 partes de 1 os préstamos agrícolas. En 1 a década de 1960 

se observa cierto aumento en el apoyo crediticio a 1 os produc

tores de café (cultivo de exportación), frutas ( de gran impor

tancia en el mercado urbaao) y maíz ( cultivado crecientemente 

en la costa para la industria de alimentos balanceados), mien

tras que 1 os prestamos . ·a 1 os productos dpicamente campesi -

nos han sido muy reducidos, destacando 1 a drástica caída en -

1 os préstamos a 1 os productores de trigo. 

CUADRO No, 1 .13 

Distribución porcentual del crédito por Regiones 

- - Costa Sierra Sel ·va Total .Anos 

1940 97.5 2 .5 {a) 
-.- 100 

1960 76.0 15.0 9.0 100 

1961 73.0 16.3 1 0.7 100 

1962 74.7 15.8 9.5 100 

1963 76.7 14.2 9.1 100 

1965 80.4 9.2 1 0.4 100 

1966 76.3 11 .2 12.5 100 

1967 75 .1 10.5 14.4 l 00

1968 73.2 9.9 16.9 100

1-969 67.5 l 0.4 22. l 100

Fuente : Memorias al Banco de Fomento Agropecuario, Citado por ""' 
Haud:r.y, 1978 . (a) = Sierra y Selva.
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Además, 1 a asignación del crédito por productos estuvo muy vin

culada a su distribución regional: l a  costa recibió más del 70% 

de 1 os préstamos del BFA, aunque con una tendencia a disminuir. 

La selva, de otro lado, fue ganandc progresiva importan.cia,lle-

gando a captar en 1969 al rededor de 1/5 parte_ del crédito agrí -

col a. La Sierra en cambio, 1 uego de un incremento en 1 as déca-

das de l 940 y 1950 fue disminuyendo su participación relativa en 

1 a asignación del crédito. 

A nivel departamental hubo también una distribución muy desi 

gua! 1 Piura, Ica, Lima, Lambayeque y Arequipa prir1cipal es pro-

r'I. • d 1 , ... # d - d .,. 'b • 
LU ctores e a goaon, arroz, ma1z uro y car.a e azucar, rec1 1e-

ron en 1965 el 78.4% del total de préstamos del BFA. La impor

tancia de los demas departamentos fue marginal , así tenemos que 

Cajamarca, Huánuco, Paseo, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huan-

cavel ica y Puno recibieron en conjunto a esa misma fecha, el 8. 5 % 

del credito a pesar de albergar a más del 50% de .la población -

rural del país. 

Así pues, a pesar de l.as bajas tasas real es de intereses cobracbs 

¡:,or el banco, la orientación profundamente sesgada del crédito -

hacia determinados cultivos, y su carácter de corto plazo, irr.pi

dieron u.ia capitalización global del sector, beneficiando sólo a 

determinados productores. Diversas razones condicionaron esta 
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. distribución de los préstamos. Por un lado , pese a ser un banco 

de foment� se dió prioridad a las garantías de 1 os prestatarios y

a la amplitud e intensificación de 1 as explotaciones ( o disponi 

bil idad de agua ) como requisito para 1 a obtención de préstamos, 

con 1 os que 1 os. productores de 1 os cultivos más rentables resul 

taron beneficiados. Entre otras razones económicas que han im

pedido hacer partícipe del sistema crediticio a 1 a mayoría de las 

unidades agropecuarias, principal mente en la Sierra, son 

a) 

b) 

La orientación ,h9 mercantil de su producción. 

El al to riesgo de cul mihar saUSJáctoriamente el ciclo 

productivo. 

c) La dific;:ul tad de obtener un ,excel e.rite mínimo que:cúbra ·el·

préstamo y-· sus intereses.

Estas condiciones se dan 1 imitada mente en 1 a economía campesi

na peruana, 1 a cal idad de 1 os recursos na tura! es y la escasez -

de tierra, 1 as variables condiciones eco! Ógicas, el bajo nivel 

de productividad del trabajo, etc. Son incompatibles con 1 os su

puestos del sistema crediticio vigente. 

El crédito estatal si bien tuvo un radio de acción bastante mayor 

al de 1 os bancos privados y fue re! ativamente m�s descentra! iza 

do no pudo escapar de 1 os condicionamientos anteriormente sena

! ados. La símil itud en 1 a asignación de 1 os préstamos por cu! ti

vos entre la banca comercial y el BFA es una prueba de ello. 
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En conjunto, si bien la expansión del crédito es un importante -

indicador del desarroll o_de un·a agricul t'.lra comercial que refl e

ja 1 a creciente penetración del capitalismo en el campo, su mar 

cado carácter desigual, en términos de tipo de cultivo, regiones 

y unidades productivas, sigue poniendo serios 1 imites a este prQ 

En este sentido nosotros creemos que el crédito es un aspecto -

importante del sistema capitalista de producción y constituye u

na fuerza que impulsa su desarrollo hasta sus formas más al tas. 

El Estado monopolizó prácticamente el crédito agropecuario y 1 o:,.'. 

utilizó como uno de 1 os instrumentos mas destacados para fo _;·'. 

m entar 1 a producción pero en forma selectiva; hacia los cul tivcs 

más "rentables 11• 

En 1 os primeros anos del decenio de 1950 el estado reorganizó el 

BF'A y éste come!'lZO su mayor participación en el sector agropecu� 

rio; en l 95 O el estado participal:a cm,a. 35 % del· crédito, para en 

1976 subir hasta 91 %. 

Desde 1 os años SO el. crédito ag.rícol a se dirigió básicamente a 

tr0s cultivos qüe eran fundamental'�ente para 1 a exportación (al -

godón, café y caña �e azúcar ) y a tres cultivos alimenticios que 

son importantes en la canasta de alimentos ( arroz., papa y maíz 

amaril 1 o duro) ; pero 1 o más importante es que cada grupo de cul

tivo recibió el 55 y 35 % , respectivamente del crédito total agrí 
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col a, es decir, ambos grupos absorvían el 90% del total • 

También deducimos del. Cuadro No.l .12 que a partir de 1966 se 

aprecia una disminución porcentual importante del crédito al al 

godón, esto se debe a una disminución de i a superficie cul tiva 

da por razones de baja de 1 os precios en al mercado intemacio 

nal y la subida del costo de producción. Pero, paralelamente

a esa baja notamos en el mismo cuadro que se incrementó sig -

n.Hicativamente el porcentaj e del crédito al arroz y en forma li 

gera el de 1 a papa y maíz amarillo duro. 

1. 2. 3. RECUPERACION DE TIERRAS

Tanto 1 a economía como 1 as propias características del 

sector agropecuario de nuestro país se hal 1 an configurados bási 

camente por 1 as Íormas de la propiedad de 1 a tierra como por las 

formas de 1 a propi'edad del capital invertido en las mismas. 

Anal izamos anteriormente en este primer capítulo 1 a -�scasa uti-. 

1 ización de tierra, tanto en 1 a costa, sierra y sel va, para el cul 

tivo de 1 os principal es productos alimenticios, también· se ex

plicó detall adamente cómo se distribuyen estas áreas escasas y 

su utilización para productos principal mente de exportación. 

Todo el 1 o nos demuestra, en primer lugar que existen recursos -

natural es sin expl otar y, además, existe una deficiente utiliza

ción de lo existente o aprovechable en razón a intereses creados. 
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En este sentido, es el órgano del estado a quien corresponde ac 

tuar en base a una verdadera planificación y real izar acciones -

de pol Ítica con el fin de recuperar tierras que actual mente no se 

utilizan o incrementar 1 a productividad de las ya existentes. 

Al respecto, en 1 a región de la sel va pueden incorporarse nue -

vas áreas para la producción agropecuaria, principal mente en 

1 a sel va al ta, pero sa tiene que invertir, además garantizar el 

en I ace entre la producción y 1 os mercados de consumo. En esta 

zona se pueden cultivar artículos de el evada densidad económi

ca y de exportación como T�, cacao, barbasco, arroz,café, etc. ; 

pero para lograrlo se requiere construir carreteras de penetracion 

y vecinal es que a la vez sirvan de vías de sal ida a 1 os centros-

más importantes de consumo. 

Pero en comparación con ia sierra, en la seiva, los costos pa

ra la habilitación de tierras nuevas, son superiores a los que se 

l ograrian en 1 a sierra; de acuerdo al costo que el Centro de Al -

tos Estudios :rval itares { CAEM) asigna para una sól a hectárea sus 

ceptibl e de habilitarse en la sel va al ta, se pueden habilitar más 

de 55 Has. en la sierra. 

Sin embarg o, en 1 a región de 1 a sel va la ampliación del área a

provechable ha seguido una ctL"'Va ascer.dente, contando con poco 

apoyo estatal • Los progresos alcanzados se deben a 1 a formacicn 

de pequeños núcl €:Os de colonos, integrados por gentes esforzadas 
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que general mente se d.espl azan de 1 a sierra en busca de mayo 

res posibil idadas. 

Ahora bien, por 1 a importancia que tienen en el enriquecimiento

del suelo 1 os tres el eme�tos: Nitrogsno, Fósforo y Potasio, el 

Ingeniero Gonzál es TaÍlrr en un estudio titulado " Perú Población 

y Agricultura" real izó cálculos sobre 1 as necesidades de fertil.! 

zación, deduciendo que anual mente 1 os suelos agrícolas perua

nos pierden l 81 , 000 T'ns. de Nitrógeno, 84,000 Tns. de Fós"íoro

y sol amente se restituían 37,400 Tns. del primero y 43,200 del 

segundo. Entonces , detener este proceso es condicion esencial 

para superar los actual es nivel es de producción y productividad ; 

y para 1 ograr ese objetivo tiene que atacarse el mal en dos as -

pectos 

a) El control de la erosión ; y b) El abo!lamientó.

Teniendo en cuenta ello, todo plan de abonamiento no logrará re 

sul tados satisfactorios si' previamente no se toman precauciones 

para evitar el deterioro de las tierras por 1 os factores natural es. 

Tafur calcula que sol amente por 1 as 11 uvias, los ríos arrastran

como 1 irno y material fino, al rededo. de 945 mil 1 ones de Tns. de 

tierra muy rica proveniente casi toda de la sierra. 

Esta cantidad tan enorme equivaldría aproximadamente a 200, 000-

Has. de suelos muy buer..os, que se pierd,3n definitivamente cada -

año en el mar. 
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Por otro 1 ado, 1 a restitución de elementos nutritivos a 1 a tie -

rra se hace muy deficiente; 1 a principal forma es mediante la 

aplicación �el guano de islas y de fertilizantes químicos im -

portados. El guano se distribuye en todo el territorio, pero las 

importaciones o fertilizan tes se destinan preferntemente a 1 a a

gricultura costeña ( Ver Cuadro 1 º14) • Este hecho origina prin -

cipal mente 1 a diversidad de rendimientos promedios que .se ob

tienen en 1 as tres regiones del país, debido fundamental mente

a desnivel es en la fertilización, tal como� aprecia en el cua

dro l .15, 1 os rendimientos promedios de 1 a éaña de azúcar y el 

algodón costeños, prácticamente duplican a 1 os de 1 a sierra, -

lo mismo que a los de la selva.· 

En tal sentido
., 

tenemos una agricultura discontinua, en 1 as que

se encuentran todos 1 os nivel es imaginables de productividad, -

por grados diferentes de abonamiento. 

Fuente 

CUADRO No.1 .14 

Consumo de Fertilizantes por regiones· 

Costa 

Sierra 

Selva 

Total 

ENCI, 1980. 

80% 

15% 

5% 

1 ºº· % 



CUADRO N º 1.15 

RENDIMIENTO PROMEDIO POR HECTAREA 

Productos Costa Sierra Selva 

Caña de Azúcar 100 Tn. 54 Tn. -

Algodón 1,250 Kgr. 677 Kgr. 614 Kgr. 

Fuente : Centros de Estudios Para el Desarrollo y la Participación 
( CEDEP ), 1 982.
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Entonces, ante 1 a deficiencia de fertilizantes (falta de nitrógeno , 

p::>tasio). Esta tendrá que ser cubierta con 1 os fertilizantes sintéti

cos cuya producción es imprescindible para el desarrollo de 1 a a-

gricultura. 

Será entonces notable 1 a mayor producción que se 1 ogre al canzat-

con el abonamiento particularmente en 1 as zonas más atrazadas. 

Ya el Ingeniero Al exander Grobman, fue explícito al expresar que 

"Ensayos repetidos en la sierra indican que con los 40 kgr. prime

ros de nitrógeno aplicados como fertilizantes en una Ha. , puede -

obtenerse un· aumento de una Tn. de grano de maíz, o sea 25 kgr .

de maíz por kilo de nitrógeno, 1 o que· equivale a más de S/. 4 so

l es de producto adicional por cada sol invertido, val e decir que en 
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zonas de la sierra se ha comprobado una ganancia bruta adicio -

nal de S/ 1 ,200% con inversiones para abonamiento, al cabo de 

8 meses11 Ú) º Esta cifra nos subraya hasta qué punto es produc

tiva la inversión de este tipo. Despeja también cualquier duda 

al respecto si sería posible o no financiar 1 a intensificación 

del uso de fertilizantes. 

Finalmente, en relación a las semillas, se estima que más del 

99% de las semillas que insume la agricultura peruana o es de 

mal a calidad o está enferma. No existe vol untad por incremen_. 

tar 1 a ampliación de 1 as llreas de cultivo semillero en granjas

experimental es; y de aumentar sustancial mente el número de és 

tas. 

Ast 1 a escasa cantidad de tierras en que se utilizan semil 1 a -

mejorada, constituye un factor determinante de-la baja producti

vidad. 

Por regiones resulta ser nuevamente 1 a costa la que más utiliza 

semilas mejoradas, caso contrario sucede en la sierra, donde 

predomina el minifundio, se usa escasamente la semilla mejo

rada ( Ver cuadro No. 1 .16) 

En 1977 existían en el país veintiseis ( Z.6) plantas selecciona 

( 1 ) "Incremento de 1 a Productividad unitaria e incremento de -
las áreas cultivadas 11 

- Simposium de Irrigaciones.



CUADRO N º 1.16 

Utilización de Semilla Mejorada Por Regiones. 

Región 

Costa 

Sierra 

Selva 

P romedio Nac. 

Por centaje de Unidades -
de Produ ce ion que Co'!l 
pran Semilla Mejorada. 

42% 

16 % 

14 % 

'19% 

Fuente: Ministerio de Agricultura 1980. 
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dor.es de .semi! las con una producción total por campaña de ••• 

17,260 Toneladas; cifra que carece de significación si se compara 

con la demanda potencial de semillas en 1978, que fue de 960,621 

Tons. De este hecho se de-:iuce qua el Estado no se preocupa ni 

en crear, fortalecer, e agrandar las plantas sel ecc:i.onad,:,ras; pa

ra que cum
0

pl an las funciones difusoras de la técnica agrícola y ·

: . 

que a su vez proporcionen sel'!l.il las mejora.das para que de esta -

manera contribuyan a satisfacer las necesidades alimenticias de 

la población. Y esto continuará as! hasta que nu�vos hombres -

con nuevas ideas y nuevas bases social es los reemplacen en el 

Poder. 



1 • 3. PARTICIPACION DEL S:C:CTOR AGRARIO EN EL PRODUCTO 

BRUTO INTERNO 

Un primer índice del comportaraientc c:.el .sector Agrícola se 

obtiene comparando el crecimiento de 1 a producción agropecuaria -

con el crecimiento de 1 a población; y un segundo 1 ugar comparán 

dela con el crecimiento del P. B. I. nacional. 

Entre 1952-1966, el crecimiento de la producción agropecuaria re 

fl eja una declinación 1 enta - en. términos de composición del P º Bº l.

es decir 1 a participación del sector agropecuario disrriinuye en es-

te período del 22 % al 15 %; el crecimiento promedio de la Agricul -

tura, Silvicultura y Pesca es 3 º 5 % , pero excluyendo 1 a pesca de 

gran incremento en el periodo ( 21 %) 1 a Agricultura y Sil vicul tu-

ra apenas alcanza el 2º6%. 

El análisis consistente se dá en la comparación del P. B. I. agro-

pecuario con el ? • B. I. nacional , al respecto se tiene; al crecí -
,·, 

miento del P. B. I. del Sector ha sido lento durante 1 os í'.11 timos 30 

años e inferior al crecimiento del P. B. I. nacional y al de 1 a po

blación. Razón por la cual ta participación del P. B.I. sectorial -

en el nacional ha venido decreciendo constantemente, tal confor -

me se puede . apreciar en 1 os Cuadros No.l .1 7 y No.l .18. Es por 

ello que mientras en el período 1950-1980, el P.B.I. nacional 

creció a una -�asa anual de 4.7%, el P.B.I. sectorial y la poblacicn 



CUADRO N ° 1J7 

· Cre�imiento Del PBI Nacional y Agropecuario.

Ar'ios 
PBI PSI 

Población 
Nacional Sect. Agrop. 

50 - 59 4.8 l .2 2.9 

60  - 68 5.4 2.9 2.9

69 - 75 4.6 2 .1 2.8 

76 - 80 1.6 -O. 9 2.8 

79 - 78 3. 7 2.9 2.8 

80 - 79 3. 1 - 5.5 2.8 

81 - 80 3.9 12.5 2.8 

Fuente: Cuentas Nacionales del Perú - INE. 

CUADRO N ° 1 .18 

Participación del PBI Agropecuario en el PBI Nacional. 

59 

Años 68 6 9 70  71 72 73 74 75 76 77  78 79 8C 

Porcentajedel PBI 
Sectorial en el PBJ 14.0 14.3 14J 142 13.8 132 12.7 12.1 12.l 12.l 12.0 11.8 1 0; 

Nacional. 

Fuente: Cuentas Nacionales del Perú - I.N.E. 
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crecieron a tasas de 2.3% y 2.8%, respectivamente. 

A partir de 1969 al originarse importantes cambios en 1 a estructu 

ra de tenencia de 1 a tierra, formación de Cooperativas Agrarias -

de Producción ( C:APs), SociedadEw Agrícolas de Interés Social 

(SAIS), etc. Por una parte y por otra, 1 a crisis económica qu2 a

fo:cta a pnrtir de 1976, junto :.::on el surgimiento de condiciones -

el imáticas adversas, dan_ �orno resultado tasas de crecimiento -

negativ:::;. De una tasa de crecir..1iento del 2 .1 % en el período 

1969-1975, se torna negativa en el período 1976-80 con una ta

sa anual de -0 º 9%; mostrando el año de l 930 1 a mayor caída (-5. 

5 %) con respecto al 79. 

Este resultado s,e debe principal mente al crecimiento diferenci-.il 

mostrado por 1 a producción orientada al mercado in terno y 1 a pro

d�ccicm de3tinada al mercado externo ( Ver Cuadro No. i .1 9). 

El crecimiento promedio de 2.5% que tuvo el período 1950-68 se 

sustento en los productos pecuarios orientados al mercado inter

no ( 4. O% del crecimiento anual) y en productos para el mer 

cado externo (3. 8%) ; la producción agrícola para el mercado in 

terno sólo creció a una tasa del 1 • 3 % � Esta figura cambia en -

el período 1968-76, el crecimiento de prcdu.ctos al imer�ticios -pa_

ra el mer-::ado interno fue significativo y el 1 o se dió especial m:.:. 

te en el �aso pecuario, con un 7 .4% como consec:::uencia del auge 

en 1 a producció�"'l de huevos y carne de aves. El producto agrico-
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CUADRO Nº l .19

Tasa de Crecimiento de la Producción Sectorial Por Línea. 

Destino Línea 
Tasa De Crecimiento 

50 - 68 68 - 76 

Mercado Interno Agrícola l .3 % 3.4 % 

Pecuario 4.0 % 7 ... 4 % 

Mercado Externo Agrícola 3.8 % - 2.3 %

Fuente: Ministerio de Alimentación 1980. 

la creció en 3. 4%, mientras que el agrícola para el mercado ex

terno tuvo una sensible baja de -2. 3 % de crecimiento, este fenó

meno se aprecia más claramente en el cuadro mencionado. 

Como ya se ha señalado, el crecimiento del sector en el período 

1950-80 fue 1 entoº Esto se dá como resultado de una creciente -

d�pendencia del exterior en materia de alimentos, reducción pro

gresiva del vol úmen de exportación, etc. 

Esta debilidad del sector agropecuario hace; que en primer 1 ugar

el país deba recurrir a importaciones cada vez más crecientes para 

cubrir la demanda interna. Si tomamos como referencia las hect§.

reas que sedan necesarias para cubrir 1 as importaciones bajo 1 as 

actual es condiciones y para 1 os mismos productos importados, el 
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el país, necesitaría m€i.s de 900,000 Has. Un hectareaje el ev-ado 

que representa más del 3 0% de 1 a superficie agrícola én actual 

uso. 

En segúndo término , 1 as condiciones tecnológicas en que se de

sarrolla la producción, causan una baja productividad de J. os cul 

tivos, a excepción d·e algunos en que los nivel es alcanzados se 

sitl1an entre 1 os mejores del mundo o dentro del promedio mundial • 

. Esto sucede con el azúcar ·y 1 os cultivos de 1 a costa. Así, 1 a -

costa con ·aprox. 1/4 parte de la superficie cultivada (26%) 

produce un 41 % del valor bruto de 1 a producción nacional , mien 

tras que 1 a sierra, con una superficie poco ·menos del dol>J e -

( 53%) produce la misma cantidad ( Ver cuadro No.1.20) 

· Finalmente.se debe señalar también que un 39% de la PEA (m�s
. 

de 1 a 1 /3 de 1 a PEA total) depende de 1 a actividad agropecuaria-

y sólo genera un l 0% del PBI, situación que para el sector� se

traduce en los menores nivel es de ingresos percápita del país.

Cuadro No. 1. 20 

Estructura del VBP Agrícola por Regimes 

Región % de Superficie % VBP 
cnJ íivada 

Costa 26 41 
Sierra 53 41 

Selva 20 18 

Fuente: Ministerio de Agricultura l 980 
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. Tradicional mente, una fuente importante de divisas para

el Perú ha sido la exportación de productos agricol as. Ast, en 

1950, casi el 55% de las exportaciones eran de origen agrícola, 

concentrada en 4 productos : algodón¡ azúcar, café. y 1 ana, -

sin embargo, la agricultura ha tendido a perder rápidamente -

importancia en favor de la minería, la pesquería y las exporta

ciones no tradicional es. Así ya en 1 os años 1976-1977, 1 a a_;

gricul tura aportó sólo el 20% del total de las exportaciones. -

Al mismo tiempo, la. importancia de las importaciones de bienes 

agrícolas, ha aumentado según datos del BCR ( 1970 ) , la impor 

tación de productos agrícolas pasó de 24. 5 en 1963 a 29. 3 en 

l 969 como porcentaje del total de importaciones (Los datos se

réfieren únicamente a bienes agrícolas más no a maquinaria a

grícol a, f ertil izantes , pes tic idas, etc.) 

En el contexto de un rápido crecimiento de las importaciones to 

tal es; una participación creciente de las importaciones agríco -

1 as significa una tasa muy al ta de aumento de 1 a dependencia -

de la oferta extranjera de alimentos. Así pues, 1 a importancia -

de 1 a Agricultura con respecto al _equilibrio externo ha cambiado 

de carácter: antes se 1 e asociaba con el ingreso de divisas (dur�n 

te la fase de"desarrollo hacia afuera"); ahora, cuando la fase re
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"sustitución de importaciones" 11 eva cumpl íendose por más de 15 

años se asocia con demandas crecientes de divisas y con pre -

siones sobre la Balanza de Pagos. 

1 .4.1. LAS EXPORTACIONES 

Las exportaciones de productos agropecuarios gradual -

mente han ido perdiendo significancia en la composición de las 

exportaciones total es del país y consecuentemente en el valor

de 1 os mismos. Según el I.N.P. ( l ) en el período 1950-1964 -

mientras las exportaciones total e_s se incrementaron en 245%,el 

correspondiente al Sector Agropecuario 1 o hizo tan sólo en 91 %
0

_ 

. Esto tiene mucha importancia desde el punto de vista social , si 

se tiene -en cuenta que dentro de 1 os diversos sectores de pro -

duetos de expo,tación del país, es el Sector Agrícola el que em

pl ea el m�yor porcentaje de 1 a población económicamente acti-

va. 

Como consecuencia de tal hecho, su participación dentro de los 

total es de exportación, se deterioró del 57% en 1950 al 31 % -

en 1964. 

En relación a 1 os productos agrícolas y pecuarios de exportación, 

1 a causa principal de disminución deriva de que estos productos -

están supeditados a excedentes en los mercados mundi al es. Va -

( I ) I.N.P. - Serie Estadísticas Básicas de Comercio Exterior. 
1950-1964. 
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rios de ei los, además de que tienen que enfrentar 1 a 1 ucha por 

1 os mercados cornpitiend9 con precios bajos por la excesiva ofer

ta mundial , tienen que enfrentar a l os productos siriteticos y 

� 
. 

sucedaneos que van haciendo perder su significación económica a 

los productos natural es. 

Si bien es cierto que tradicional r.1ente, el Sector Agropecuario -

generó mas del 50% del valor total de las exportaciones del país, 

sin embargo, desde mediadios cie la década deJ 50 este porcen-

· taje se ha ido reduciendo progresivamente, al punto que en 1979

11 egó a representar sol o el 10% del valor total de 1 as exporta -

ciones { Ver Cuadro 1 • 21}.

Esta caída de 1 a participación del sector agropecuario en el ·valor 

total de los mismos se ha debido fundamental mente al crecimien 

to mds acelerado de 1 as exportaciones de otros sectores de 1 a e -

conomia nacional y a la reducción de las ventas al exterior de 

1 os principal es productos agrícolas : algodón y azúcar. 

El descubrimiento y exportación del petról eo, contribuyó a incre 

mentar el valor total de las exportaciones, 1 o mismo sucedió -

con los nuevos yacimientos mh1eros ( cobre, hierro, plata, etc), y 

con el desarrollo a partir de 1 a década del 40; de la industria -

manufacture.ca, parte: de cuya produccién es exportada. 

Como consecuencia de estas diferentes causas,· el valor total -



CUADRO No. l. 21 

Participación del Sector Agropecuario en el Valor Total 

de las Exportaciones 

Años 50 54 58 62 66 70 74 78 79 80 

Participación 55 45 45 35 22 16 19 14 1 O l O 

Fuente Cuentas Nacional es del Perú - I . N. E. 
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de l as exportaciones creció progresivamente, no as1 la expor-

tación de productos agropecuarios, por lo que su participación 

en el conjunto de i as exportaciones se ha venido reduciendo -

en el transcurso de 1 os años. La exportación de 1 os principa_ 

1 es productos del sector ( 1) han tenido una tasa de crecimien 

to anual del S o l% ; sin embargo, esta fue negativa ( -5% anual) 

en 1 a década del 70-8 O, si se considera precios constantes -

(1 970) 1 mientras que 1 os productos de exportación tradicional 

( más del 95% de 1 as exportaciones) decrecen a una tasa del -

5.5%, los de exportación no tradicional crecen a un 4.6% anual. 

( 1 ) Tradicional : algodón, café, azúcar, 1 anas. No tradicional : 
cacao, ajos, tara, espárragos, achiote, ma1z amiláceos, -
tabaco, nueces, cochinil 1 a y otros insectos. 
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La baja producción de alimentos, cuyas tasas de creci

miento . ni siquiera se mantienen en 1 a misma proporción que el 

crecimiento pobl.acional, ha originado 1 a cada vez más creciente 

importación de al imentos. 

Mientras que en 1955 se importaba cerca de 40 millones de dóla

res en alimentos, 1 O años más tarde, o sea en 1 965, se importa

ba más de tres veces esa cifra, 134 mil 1 ones de dólares. Asimis

mo, según el B. C .R. en 1968 las importaciones de alimentos bá -

sicos 11 egó a 1 a cifra de 145 mil 1 ones de dólares. 

Este alarmante vol úmen cada vez más creciente ha originado y 

sigue orig :inando ( en parte) 1 os desequilibrios de nuestra Bal anza 

de Pagos; constituyendo una de las causas in1portantes en el pro

ceso inflacionario del país. La mayor parte de tal es importacio

nes de.scansa sobre 1 os 11 amados al imentos básicos: trigo, can1es, 

productos lácteos, grasas, arroz, frµtas y verduras. 

En general la producción del sector agropecuario no 11 ega a cu 

brir la demanda interna nacional, por eso se recurre a las importa 

cienesº 

La importación de los principal es insumos de origen agropecuario 

constituye más del 10% de 1 as importaciones del país ( en 1 a dé 

cada del 70 al 60, ha variado entre l Oo/c y 16%) y ha tenido una 

tendencia de crecimiento símil ar a 1 a del total • 
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Así,el valor corriente de 1 as importaciones de 1 os principal es -

productos e insumos de orfgen agropecuario ( 2 ) ha crecido a una 
... 

tasa del 13. 5 % anual • A dólares constantes 1 a tasa de creci -

miento resulta ser del 5. 5% anual, como consecuencia de las rra 

yores volúmenes importados. 

También, el país recurrió durante la década 70-80 a la importacim 

de -otros bienes en magnitudes poco significativas. En un primer

momento no fué preciso importar arroz, debido al crecimiento de 

1 a producción nacional y a 1 a efectivización de una adecuada po 

1 ítica de precios. Pero a· fines de 1 a década del 70, hubo que r� 

currir a· importar, debido a una reducción de 1 a producción nacio -; 

nal por efectos de la sequ1a. En el caso de la carne de vacuno

y ovirio, 1 as importaciones se redujeron a 1 o 1 argo de 1 a década, -

como consecuencia de 1 os efectos de 1 a política de Veda. 

En resúmen, el comportamiento del sector agropecuario en su arti 
. 

. -

culación con el mercado externo durante el período 1970-1980, se 

caracterizó por : 

l • Las importaciones del sector crecieron,a val ores constantes, · 

a una tasa anual del 5. 5. %, mientras que las exportaciones 

1 o hicieron a una tasa del -5. 0%. 

( 2 ) Importaciones, arroz, trigo, maíz duro, soya, ceb�da, acei
te de soya, carnes, 1 eche en polvo descremada, grasa anhí
drida de I eche. Precios de 1 9 70. 
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Estas tasas de crecimiento ref.l ejan un menor vol úmen en 

i as exportaciones a consecuencia de 1 a menor producción 

en 1 os años de sequía 78-80, y un crecimiento significativo 

de 1 a demanda interna de produces de importación. Todo -

el 1 o indica un el aro y pel igroso debilitamiento de 1 a Ea-

1 anza Comercial deJ. sector. (Ver Cuadro·l .22). 

3. Final mente , 1 a importación de maíz, 1 ácteos y trigo, que

en conjunto expl ica más del 90% de las importaciones del

sector, estuvo dastinao.a a satisfacer 1 a demanda de un-

reducido grupo de industrias alimentarias, 1 o que indica cla

ramente el al to grado de ol igopol ización de esta rama.

. CUADRO 1. 22 

E.alanza Comercial Agropecuaria : 1970 - 1983 (mil es de $)

Años Exportación Importación Exp.- Im;>. 

1970 165,929 77,982 87,947 
1972 193,068 141,412 51,656 
1974 344

,.
818 284,860 59,958 

1976 298,678 250,138 48,540 
1978 295,376 1 92,l 90 l 03,186
1980 274,331 390,ns - 116,394
1 981 239,171 402,530 - 163,359
1982 217,786 405,450 _ 187,664
1983 247,889 409,112 _ 161,223

Fuente: Ministerio de AgriculhJra: "Exposición del Ministro de Agricultu 
ro ante las Cámaras de Diputados y Senadores de la República", 
Mayo 1984. 



420 

350 

280 

210 

140 

70 

GRAFICO DEL CUADRO N
º 1.2 2 

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA 

1970-1983 (Millones Dólares FOB) 

IMPORTACION 

----
---

I 

____ , 

I 
I 

I 

í ___ _ 
I 
1 

I 
I 

I 

�-

EXPORTACION 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 AÑOS 

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA. 



l • 5. LA IDIOSINCRACIA CAMPESINA Y LA L IMITACION DE LA

PRODUCCION 

Una de las palabras fundamental es en el vocabulario cam 

pesino es 1 a categoría "trabajo 11• Para el campesino su destino 

consiste en una vida de mucho trabajo y poco alivio. La pal abra 

trabajo o palabras relacionadas con él surgen en los más varia 

dos contextos. A 1 a "Propiedad Comunitaria 11 1 e 11 amar. "Trabajo 

en común 11 ; las diferencias entre 1 a gente se establece muchas

veces en base al hecho que 11al gunos trabajan mfis que otros". 

El trabajo que hacen tiene implicaciones social es, porque ellos 

saben que la vida más dura es 1 a de 1 os pobres, y por ende que 

el obrero de la ciudad "vive mejor y no sufre tanto"º 

El 1 os saben bien que el trabajo no sólo es mucho, sino que se 

hace siempre para alguien, para un patrón ó para sí mismo. Es

to indica que no es tanto el trabaj_o mismo, el esfuerzo f ísico g.e 

provoca descontento, sino la explotación, es decir el hecho de 

estar trabajando para un patrón. 

Así pues, 1 a pal abra "trabajo" surge en contextos variados en el 

discurso campesino, y es a través del trabajo que el 1 os enfocan 

su situación, mientras que para 1 os obreros urbanos en 1 a socie -

dad de masas, son 1 os problemas del consumo 1 os que influyen -

más en su comportamiento y en su enjuiciamiento de su situación. 
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El mundo campesino es un mundo marginado, es un mundo aparte, 

y la idiosincracia campesina otorga al mundo una serie de signi

ficados distintos de los que surgen en el mundo urbano burgués.

.De ahí que 1 os campesinos tienden a mirar éon un enfoque espe -

cial 1 os acontecimientos que ocurren fuera de su órbita cotidiana, 

aún cuando el mundo urbano se acerca a.ellos a·. través de los 

procesos de cam_bic_s que 1:ºY _e:rtan alcanzando al agro. El aná-

1 isis que hacen 1 os campesinos de un funcionario o de un pol íti

co, se le puede encuadrar dentro de una llamada "teoría general" 

de la conducta de las personas en el mundo urbano. 

Esta "teoría· general II ve a los hombres como . involucrados e n 

una especie de guerra de todos contra Jodas, como dijera Hobbes 

.Cada uno busca por cual quier medio su propio beneficio sin nin -

gún escrúpulo, engañando o mintiendo a 1 a gente si así 1 o requie 

ren sus intereses. Esto se manifiesta a la vez en 1 as rel a e iones 

que tienen los' diversos grupos y en 1 as re! aciones que tienen cm 

el _campesinado. De ahí nace 1 a "desconfianza". Esta visión -

del mundo exterior est& res pal dado por 1 a experiencia cultura! -

q ue ha tenido el campesinado; 1 os comerciantes han sido casi el 

único grupo externo con 1 os cual es han tenido relaciones , y 1 os 

campesinos sa.ben bia.. que él 1 os 1 os engañan, que 1 os precios -

que pagan son más bajos que 1 os ele 1 as Ferias, que 1 os intere -

ses que 1 es cobran son altísimos, etc. 
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Este tipo de problemas surge, en los hechos, debido a la caren

cia de personal y a la mala organización de toda la administra 

ción pública,_ pero lo más interesante es que para el cam"9e1Jino 

es tan sol o un resultado de la mal a vol untad de los que trabajan 

en las oficinas fiscal es. 

Ahora bien, todos estos aspectos negativos de 1 a concienc5.c. cam-

pesina se hal .l an directam,2.nte relacionados con el :ir:cr,zr.::.::-�t� do 

la producción y productividad. Porque el campesino compo-

nente de su corr:unidad, que tiene la posibilidad material de aumen 

tar su productividad no 1 o hará, necesariamente, pues los exceden 

tes suplementarios que puede obtener serán adquiridos no al precio 

del mercado por les comt==rcit-1ntes o intermediarios .. sino al que 1 e

impondrá áste
! 

que es al mismo tiempo el prestamist3.. 

Así ei campe�ino marginado y políticamente oprimido difícil mente 

será un conq1.1istador de 1 a naturaleza. No es él por cierto, ! a -

causa del problema e sino el zistema ¡;n 1 ítico social y económi -

co que l o expl ota y oprime • 

Si el campesinado conquistase 1 ibE.irtades, �ino viviese en 1 a cons 

tante inseguridad; si tuviese la absoluta convicción, respaldada

por la realidad, de 10,que él logra arrancar de la naturaleza es 
. . 

para él y su familia , y no p9.ra 1 as autoridades, el Ministerio o 

cual auier otro, r�ntoces sí seria mucho más fácil ampl lar 1 a fro.n

tera agricol a de 1 a Sierra, principal mente con -inversiones mucho -

menores a 1 os de 1 a Costa o Sel va. 



· 'EFECTOS OEL PROCESO DE LA REFORMA AGRARIA

Es evidente que el cambio en el régimen de propiedad de tierras 

de 1 os anti'§Juos 1 atifundios y 1 as transformaciones habidas en la 

estr-..ictura empresarial en el agro constituyen resultados positi -

vos. También es evidente que la Reforma Agraria no 11 egó a be

neficiar a 1 a totalidad del campesinado debido tanto a 1 a escasez 

de tierras para uso agropecuario en 1 a Costa y Sierra, cuanto a .·:· 

1 a carencia de recursos financieros para incorporar suficientes de:· : . 

rras a 1 a actividad agropecuaria. Estos cambios conl 1 evan a su .... 

vez a · profundas transformaciones social es y pol Íticas en el agro{ 

de hecho implican una real transformación en las relaciones so - ;. 

ciales imperantes en las antiguas haciendas, en la estructura y 

jerarquización en las instancias de poder y en el desarrollo y cm 

_formación de 1 as organizaciones campesinasº 

Estos cambios y transformaciones considerados positivos por unos 

y negativos pór otros, según sea 1 a bc3:se ideo! Ógica a partir de. -

la cual se hace el an�lisis, soahechos, en si, in::iegables y o

bl igan a revisar viejas tesis acerca de 1 a caracterización de 1 a 

·estructura agraria peruana. Sin embargo, es a estos cambios y -
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transformaciones a 1 os que con cierta frecuencia se 1 es res pon -

sabil iza de una supuesta caída en 1 a producción y productividad 

sectorial , así como en el ingreso campesino. 

Al respecto, analizando la variable producción, es evidente que 

durante el periodo de aplicación de la Reforma Agraria (1970-76) 

el crecimiento del PBI sectorial no 11 egó a tasas anual es nega

tivas, sino que presentó tasas anual es positivas cercanas a 1a 

tnsa de crecimiento demográfico. Así en el período 1969-1975, 

el ?i3I agropecuario creció a una tasa anual del 2.1 %, mientras -

que en el período 1976-1980 tuvo una tasa negativa ª de -0.9%. -

Esta cifra basada en la información estadística oficial demues . -

traque entre· 1969 y 1975 no hubo una caída de la producción sec 

torial, sino que por el contrario, ésta creció. Si bien debe reco_ 

nacerse que este crecimiento fue 1 ento, dicha 1 entitud continúa -

una tendencia de, cuando menos, ·10s úl timos30 años • 

.Situacíon similar también se observa en 1 a evo! ución, durante el 

mismo periodo de 1 os rendimiento físicos prom�dio de 1 os princi

pal es cultivos y rendimientos pecuarios da país. Por 1 o gene -

ral , 1 as investigaciones real izadas por diversos especialistas -

demuestran fehacientemente que la crítica situación de 1 os pro -

ductores agrícola·s, no se debe a la aplicación de la Reforma A

graria, sino a una pbl ítica de precios que ha impedido 1 a capital i 

zación en el agro y ha provocado 1 a descapitalización de 1 as uni 
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dades de producción durante 1 os últimos años. 

Pues sin sostener que 1 a _apl :cación de 1 a reforma agraria 11 egó 

a solucionar todos y cada uno de los problemas del agro, debe 

reconocerse que ha significado cambios radical es en el régimen 

ds propiedad de la tierra y en la estructura empresarial • Estos 

cambios tienen efectos ei.1 el ámbito social Y pol Ítico.

2 .1 • ALCANCES DE LA REFOR:tv1A AGPARIA 

Al iniciarse la Reforma Agraria en 1969 de forma intensiva c_on el 

gobierno del Gral. Juan Vel asco Al varado y concluido práctica -

mente en 1980, ha 1 agrado resultados tangibles en nuestro país. 

E¡_--.. la sierra: selianafectado el 28% de las tierras de cultivo y el 

40% de la superUcie con pastos natural es. 

El programa de Reforma Agraria ha adjudicado tierras a 245,000 -

familias que representan el 20% del total de las familias de la 

sierra. Esto es, sólo una de cada cinco familias del campo se -

rrano ha sido beneficiada con 1 a reforma agraria. Hoy que notar

que en este cálculo de beneficiarios están incl uídas todas 1 as 
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familias de las comunidades campesinas que son socias de las 

SAIS, lo que ciertamente exagera significativamente el número oo

familias· beneficiad�s, dada la participación marginal de esa::; co 

munidades en el proceso de producción y di.stribución de la SAIS 

1U cuadro No. 2 � l. resume 1 os al canees del programa de Reforma A 

graria en la Sierra. Una caracteristica de la Re�orma Agraria Pe 

ruana es que 1 a mayor parte de las tierras se adjudicaron a Em -

presas Asociativas. Tal como se puede mostrar en el Cuadro No. 

2.2., el 80% de las tierras de cultivo y el 36% de los pastiza

l es afectados por 1 a reforma agraria en 1 a sierra se adjudicaron a 

Empresas Asociativas. Estas empresas asociativas son de 0ran ta 

mañ9, pues se han constituido en 1 a mayoría de 1 os casos sobre la 

superficie de 1 as antiguas haciendas. 

La Reforma Agraria Peruana propugnó 1 a colectivización de 1 a tie

rra y de los agricultores. Por lo tanto las diferencias entama -

ños de unidades agropecuarias que existían antes de 1 a reforma a-
... 

graria ( y mostradas en el Cuadro No.! .1), no se han modificado -

sustanci�l mente. 

Concl uída 1 a Reforma Agraria se ha afectado sólo una proporción -

de tierras y beneficiado sólo a un 20% de familias. Estos al can ..:. 

ces del programa, son, sin embargo, muy significativas y masivas 

si se 1 es compara con 1 as experiencias de reforma agraria en Amé

rica Latina. De otro lado, como hay escases de tierras, no pare-
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cería factible un mayor alcance en la redistribución de las mis

mas. Estos argumentos 11 évarían a pensar que el probl ema de

l a tierra est€!. agotado con 1 a reforma, lo cual es falso y que a -

través del desarrollo de este capítulo se tratará de demostrar. 

CUADRO No, 2.1 
Sierra: 

Concentración de la tierra por estratos y al canees de 1 a Reforma 

Tierra .l.i
Pastos J./ Famil ias 2/ Tamaño agrícola natural es 

(mil es) 
--�, -� �J .... (mil es Has) 
... -- . 

-ª,/ 
Menos de 5 · 998 6,088 850 

5 - 9 471 169 

10-49 508 594 350. 

50 y más) 303 7,449 

Total 2,280 14,300 1,200 
Reforma Agra. Y

Total 652 5,729 245 

% 29% 40% 20% 

!f Se refiere a 1972 y a 1 a suma de tierras de riego y en 
secano. 

E' Se refiere a 1980

� Se añadió a este estrato l os pastos comunal es que el 
censo ubica separadamente. 

Fuente: Estimados en base al Censo Agropecuario de 1972 Y

al trabajo de José M.Caball ero, Econoraia Agraria
de la Sierra Peruana { Lima, Inst_ituto de Estudios Pe 
ruanos, 1981). 
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Cuadro 2 ,2. 

Sierra: Adjudicaciones del Programa de ReÍorma Agraria 
-

Total Cultive Pa s t o s Fami-Modalidad 
' Tot:al Promedio Total Promedio 1 ias 

miles Bis. Has. miles fa. Has. Benefi-
ciadas 
(miles) 

CAF- 1 / 300 4.2 2,142 30.2 71 

SAIS 203 3.5 2,60G 43.3 60 Z/ 

ERPS 15 1 O. O 204 136.0 1 • 5 

Comunidades .· 72 0.8 683 7.2 95 

Individual 62 3.6 100 5.9 17 

Total 652 2.6 5,729 23.4 245 

l / lncl uye a 1 'Grupos Campesinos"

2/ Se estima en 30,000 las familias de las Comunidades Socias.

Fuente: Estimado hecho por A. Figueroa en base a J. M. Caballero, 

Aspectos cuantitativos de la Reforma Agraria :1969-197.9, 

Lima, IEP, 1980 • 

Con relación a la población agropecuaria, la sig·nificación de la 

Reforma. Agraria en la determinación de un porcentaje beneficiado -

encuentra pues una serie de dificulta des, e11 primer 1 ugar, la pro

pia heterogeneidad de 1 as adjudicatarias y las Íormas y grados dis 

tint0s en que se han beneficiado.¿ Es razonable tomar sin critica -

la cifra oficial de iamil ias beneficiadas, sumando in discrimin�da 

rriente, por ejemplo, al comunero cuya comunidad fue incorporada-
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como socia de una SAIS, de la que no recibe ni tierra, ni ganado, 

ni trabajo estanl e, ni ex9edentes, ni servicios, junto con el tra 

bajador sin tierras que fue incorporado como socio de una próspe 

ra CAP costeña, de 1 a que percibe un sal ario estable, seguri -

dad social y otr0s senricios, o junto con el adjudicatario indi -

·vidual que recibió 4 Hectáreas de riego ? No, ·esta suma indis

criminada 11 e-vd una sobre estimació�1. de los al canees de la ri::-

forma agraria. :C:n segundo 1 ugar, si se compara la cifra de 1 os 

beneficiarios - coI!lo quiera que éstos se midan - con 1 a total i -

dad cie 1 a población agropecuaria, para dar una medida de la -

cobe.ctura de la reforma, implícitamente se está suponiendo que 

toda 1 a población agropecuria es de pl eno derecho beneficiaria 

potencial , o dicho en otros términos, que todos necesitan P'.)r 

· igual los ingresos adicional es qu€. aquei 1 a pueda proporcionar.

Esto no es cierto ( caso de 1 os terratenientes, medianos propie

tarios, et9.). Así la significación de la reforma agraria se mi

de en relación a la población agropecuaria total, verdaderamen

te necesitada de tierras y con ansias de trabajo�

Dadas estas dificultades, 1 o mejor que se puede hacer es pres en 

tar distintos estimados, correspondientes a distintos criterios y con 

diferentes significados. 

Un primer criterio consiste en considerar como "famii ias benefi -

ciarias"al número de unidad agrícola familiar ( u .a. f.) que-
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caben en 1 as tierras adjudicadas. 

Indica por tanto, 1 a cantidad hipotética de familias que se hu

bieran beneficiado, si todas 1 as tierras se. hubiesen repartido

en u.a .f., o equivalentemente, la capacidad de l a reforma 

para asentar familias en terrenos agropecuari9s, con un nivel 

adecuado de empleo e ingresos. Considerando una u.a.f. de 

3. 5 Has. estandarizadas, el número de beneficiarios resultan�

tes es de 200. 7 mil familias, se puede comparar esta cifra cm 

1 a de 1 as familias agropecuarias que es de 962. 3 mil es , y las 

de familias agropecuarias necesitadas que es de 63 7. 9 mil es. 

Según este criterio, 1 a Reforma Agraria ha beneficiado a un 

20.9% de las familias agropecuarias y al 31.5% de las que ne 

cesital:an tierras • 

Un segundo contexto, es un tanto más generoso y sigue la in -

terpretación implícita en 1 as estadísticas oficial es. Consiste 

en incl uír a todos los beneficiarios y considerar una familia -

por beneficiario. Indica la cantidad de familias que se han -

visto vueltos en el proceso de reforma agraria como adjudica

tarios, independientemente de 1 os beneficios real es obtenidos.

Según este criterio, el 3 7. 4 % de 1 as familias agropecuarias y 

el 56. 4% de 1 as necesitadas de tierras se han beneficiado -

de 1 a Reforma Agraria. 
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2. 2. SECTORES BENEFICIADOS CON LA REFORiV.iA AGl�RIA

Eval uax· los benefiqios impl icitos en una reforma agraria -

n.o es tan fácil, por una serie de razones, entre 1 as más impor

tantes , mencionaremos tres : 

1 • Puede argumentarse que a parte de la transf�rencia de 1 a -

tierra y sus eÍectos en las personas directamente en -

vueltas en ella, 1 a reforma l:eneficia también indl:i t=c.ta1uei1i.t:: 

a muchas otras. 

Por ejemplo, si su resultado es ampliar el mercado rural para 

1 os· producios industrial es generando así empleo en 1 as á-

reas urbanas o incrementando la producción agropecuaria, a-

baratando los productos agrícolas y/o contribuyendo a la di? 

ponibil idad de di.visas por el aumento de 1 as exportacione:: o 

i a sustituoión de las importaciones de origen agrario. 

2. La medición de sus efectos directos sobre quienes han re

cibido tierras, implica estimar 1 a corriente futura de ingr,esos

netos que esas tierras son capaces de generar, 1 o que supone_

forrnul ar hipótesis sobre precios y rendimientos futuros, ne

cesar.iamente sujvetos a unos fuertes márgen de e1Tor .

3. El ejercicio implica una e"'ii"al uación de bienestar de 1 os efec

tos de la Reforma Agraria, sobre 1 a distribución del ingreso

terreno e}..'traordinariamente delicado en el cual no se dispone
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de criterios seguros con I os que se pueda operar. 

En este sentido, 1 a intenéión es simplemente establecer el nú;.. 

mero de personas que se han beneficiado directamente de la re

forma agraria, a·través de acceso a tierras, para compararlo des 

pués con 1 a población que depende de agricultura. 

En primer término se consideran cuatro categorías general es de 

beneficiarios : 

A. Trabajadores Estab 1 es: Formado por aquel 1 os que han sido

incorporados como socios de las d1stintas "formas empresa-

ria! es II y que disfrutan d_e un empl eo remunerado permanente

en el las natural mente hay grandes diferencias : no es 1 o

mismo ser socio de una cooperativa rica que de otra pobre;

además, algunos trabajadores establ es tienen (sobre todo en

1 a sierra) una parce! a en posesión privad� dentro del terri -

torio adjudicado a 1 a empresa, mientras que otros no 1 a tie

nen. El principal beneficio que han recibido estos adjudic�

tarios es su derecho a un empleo asa! ariado estable en las

empresas creadas por 1 a reforma agraria y la participación -

en 1 os excedentes y servicios que éstos puedan proporcionar..,

1 es.

B. Ex-Feudatarios: Aquellos. campesinos - en su mayoría ex-co

l onos ó ex-pequeños arrendatarios de las· haciendas expro -
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piadas- que han sido incl uídos como socios de 1 as nuevas em -

presas ó como miembros de ·grupos cam pesinos adjudicatarios de 

tierras pero sin gozar de un empl eo asalariado estable. El prin

cipal beneficio r_ecibido por estos campesinos es la posesión l.!_ 

bre de las tierras que ya conducían como feudatarios, sólo en po 

cos casos la reforma ha puesto a su disposición tierras adicio -

nal es. 

C. Comuneros: Este grupo está constituido por todas las familias -

comuneras de las comunidades que han recibido tierras en adjudi

cación o que han sido asociadas en SAIS. En el primer caso, 

1 os terrenos adjudicados - en su mayoría pastos natural es- hao 

servido para ampliar ( aunque 1 imitada mente) el acceso de 1 os -

comuneros a tierras. En el segundo caso, los beneficios obte

nidos por 1 os comuneros como resultado de 1 a asociación de la 

comunidad a una SAIS han sido muy reducidos, con la excepción

quizás de las comunidades socias de las grandes SAIS de la Sie -

rra Central ( Túpac Amaru, Cahuide y Pachacutec), donde han si

do algo mayoresº Merecen una mención especial 1 as adjudjcacio 

nes ( de buenas tierras de riego) a 1 as Comunidades de los valles 

del Chira y del Bajo Piura, en el departamento de Piura, que han 

dado 1 ugar a 1 a creación de empresas comunal es y Cooperativas -

comunal es. Estas son empresas central izadas con trabajadores � 

tables que por su semejanza con 1 as CAPs costeñas es preferible 
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estables han sido considerados como tal es, mientras que el res_ 

to <;le 1 os comuneros, que figuran también como beneficiarios en 

' 1 as estadísticas oficial es, han sido incl uídos en el grupo de -

"Comuneros II y forman 1 a mayor parte de 1 os 1 4. 4 mil es de comu 

neros beneficiados de 1 a costa. 

CUADRO No, 2,3 

Beneficiarios de la Reforma Agraria. Según Tipos de Beneficiarios y Región 
· Natural:
Promedios de He ctareas Estandarizadas por Beneficiario , al 30/9/79.

COSTA SIE RRA Y SELVA TOTAL Prome-

85 

�Benefic. Benefic 
% 

Benefic. dio Has 
Estando:/ % % Miles Miles Miles Ben�fir 

Trabajadores 
80.3 68.6 16.8 6.9 97. l 27.0 �stables 

Ex - Feudata-
rios. 6.0 5. l 84.9 35.0 90.9 25.3 

Comuneros 14.4 12.3 123.5 50.9 137. 9 38.3 

Ad jud i catar ios 
Individuales 16.4 14.0 17 .3 7.2 33.7 9.4 

Total 117.1 l OO. O 242.5 l 00.0 359.6 l ºº·º

Fuente : J. M. Caballero, 11 Aspectos Cuantitativos de la Reforma 

Agraria:l 969-1979", Lima, IEP r 1980. 

3.8 

2. l 

0.4 

2.6 

2.0 
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D. Adjudicatari.::,s Individual es: Constituyen aquel 1 os que hun

recibido tierras en propiedad con título individual , según la

Ley de Reforma Agraria {Arts. 78 y 79 ) , 1 as adjudicaciones

a personas natural es deben ser hechas en extensiones con

sideradas como II Unidades Agrícolas Famil .iares"(u.a.f.) ó

sea una cantidad de tierra capaz de :

a) Absorver toda 1 a fuerza ?e trabajo de 1 a familia y no re -

querir el empleo de mano de obra extraña.

b) Proporcionar al ag-ricul ter un ingreso neto suficiente para

el sostenimiento de 1 a fa mil ia y cumpl ir con 1 as obl iga -

cienes correspondientes a 1 a compra de 1 a parcela y acu

mular cierto margen de ahorro. La Dirección General de

Reforma Agraria estimó el tamaño de la u.a.f. entre 3.5 y

4. O Has. de riego de 1 a costa, no obstante, no siempre -

se ha aplicado este criterio, habiéndose real izado abundaE

tes adjudicaciones individual es de parce! as inferiores a 

la u .. a.f. 

En base a estas categorías se ha podido estimar el número de fa

milias adjudicatarias en cada uno de estos grupos y el promedio -

correspondiente de tierra por farnil ia benaficiariu ( En Has. estan 

darizadas). Los resultados se muestran en el mismo cuadro No. 

2. 3. y que sugiere los siguientes comentarios :

10. Los comuneros son los más numerosos, un· 38.3% del total.-
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En términos de tierras son, sin embargo, el grupo menos 

beneficiado: el promedio de hect�reas (estandarizadas) JDr 

beneficiario en este grupo es 1 /5 del promedio general y 

1/7 promedio de 1 os otros tres grupos considerados conjm 

tamente. La explicación reside en la poca tierra que se 

adjudicó a las comunidades sobre las que han tenido pre 

f erencia 1 os ex-feudatarios, y a 1 a prtictica de 1 a .Dlr�u -

ción General de Reforma Agraria de considerar como bene

ficiarios a todas las familias de una comunidad por muy 

pocas tierras que a ella se 1 e adjudiquen o por pequeños 

(o nulos) sean las ventajas derivadas de su asociación a

una SAIS.

2do. Como resultado de esta pol itica redistributiva, 1 os adju 

dicatarios individual es constituyen el grupo más peque -
-. 

ño,con un 9 .4% del total. En promedio han recibido una 

cantidad de tierra por beneficiario menor de 1 a calculada 

para la U .A.F.: 2 • 6 frente a 3. 5- 4. O Has. estandari -

za.das, sin embargo, son quienes tienen el promedio mll s 

al to, después de 1 os trabajadores establ es. 

3 Algo m€l s de una 1 / 4 parte del total de beneficiarios cer ro. 

ca de cien mil, o sea, alrededor del 6% de 1 a- P. E. A. -

en 1 a agricultura, son trabajadores estables de 1 as nue"\as 
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empresas. La mayoría se encuentra en 1 as empresas de 

1 a Costa; 1 os trabajadores estables en 1 as empresas de 

1 a Sierra y Sel va son pocos: al rededor de 17,000. Es

a este grupo al que en promedio le ha correspondido u -

na mayor cantidad de tierras por trabajador-: 3. 8 Has. -

estandarizadas. 

4to. Por último, la mayor parte de los ex-feudatarios ( y de 

1 os comuneros ) beneficiarios se encuentran, como era 

de esperar; en 1 a Sierra y Ceja de Sel va. 

-2 .3. EL PROBLE-MA DE LA TIERRA DES PUES D E  LA REFORMA AGRARIA

Este punto tiene como finalidad contribuir a mejorar el cono

cimiento sobre el al canee real de 1 a Reforma Agraria en re -

1 ación a 1 a proporción de tierras afectadas, a 1 a cantidad 

de tierras efectivamente controlada por 1 as cooperativas, y

SAIS, y la partic i pación de nuevas empresas en la produc -

ción agricol a, etc. 

En este sentido, 1 o que nos interesa es saber qué cantidad

de tierras según tipo han sido expropiadas y adjudicadas en 
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. /i:s distintas regiones natural es del pais y qu� porcentaje repre

sentan en 1 as tierras total es disponibles. 

Que" porcentaje de las tierras adjudicadas y de las tierras totales 

existentes son directamente operadas en forma empresarial por 1 as 

Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs), Sociedades Agricol as 

de Interés Social ( SAIS) y Empresas de Propiedad Social ( EPS ) -

creados por 1 a Reforma Agraria. 

En efecto, de 1 os siguientes Cuadros : 2. 4 y 2. 5 se deducen 

A. La mayor parte de 1 as tierras adjudicadas son pastos natu -

ral es ( 72. 2% del total), seguido por terrenos marginal es -

( 13 .1 %) • Las tierras de cultivo- riego y secano:- ascienden

conjuntamente tan sol o al 14. 7% del total adjudicado. Este

hecho es importante porque la significación de las adjudica

ciones es mucho menor de 1 a que aparece cuando se consi -

deran agregada mente 1 as tierras de distintos tipos, ya que -

1 os pastos natural es que constituyen 1 a mayoría de 1 as tie-

. rras adjudicadas, tienen muy escasa capacidad de generar -

ingresos y empleo y 1 as tierras marginal es no :tienen por 

definición util idad agropecuaria. 

B. La Reforma Agraria ha favorecido mfis a la Costa que a la

Sierra, aún cuando en Has. simples, 1 a Sierra aparece como



CUADRO N'· 2 . .4 
Dist ribución de los Tierras Adjudicadas Según T�err<l yRegión "·'atura! en Miles da Hectóreas Simpl_es y Estandarizadas 

2 
( a 1 30 ·• 09 - l 979). 

---· -

COSTA SIERRA SELVA TOTAL 
--·-----·-

--- __.. __ _ __ ... _________ --· 
Miles de Miles de Miles de Milos d,� % H:is % Hos % Has % Has  

·1- - ·-·--
Riego 397.9 77.7 112. 9 22.0 1.3 0.3 512. l l ºº� o 

Secano 36.2 5. l 539.0 76.2 131 . 8 18.7 707.0 l OO. O

Pastos Natura les 406.0 6.8 5'429. O 90.6 155.0 2.6 5'990. O 1 ºº·º
., 

Margina les 218.9 20.1 828.0 76.2 40. l 3.7 l 1087. O 1 ºº· O

Tota I Hectáreas Simples 1 '059.0 12.7 61908. 9 83.3 328.3 4.0 8'296.2 1 oo:o

Total Hectáreas Estandarizadas 411 .1 58.5 250.0 35.6 41.2 5.9 702.3 1 ºº·º

fuente: Ministerio de Agricultura y Alimentación, Listado de Adjudicacion actualizados a Setiembre de 1979 , DGRA -AR. 
Reforma Agraria en Cifras- Document o de Trabajo Nº 9 -1979. 

I.O o



CUADRO t'-1 ° 2 .5 

Tierros de Uso Agropecuaria: Cornparc1ción Entre las Tierras Disporr ibles Según e I Censo de 1972 }' las Tierras ,�d jud icodas 

al 30-09-�79. 

Riego 
COSTA SIER!<A SELVA TOTAL 

Tota I Censo 1972 (Miles de Has) 744.1 491 .6 37.8 1 '273. 5 
% en Us.) Agrop. + 50 Hm. 50.4 14 .o 18,0 35.3 

% Area Reformudu 53.5 23.0 3.4 40.2 

Secano 

Tota I Censo 1972 (Miles de Has) 61. 1 1 1-789.0 5óS. 9 2'418, O 
% er, Uso Ag rop. +- 50 Has 29.8 12,9 25.0 16.2 
% A reu Reformada 58.3 30.1 23.2 29.2 

Pa!itos Nat1Jra les 

Total Cens:, 1972 (Miles de l-k1s) 495.6 14'300.7 332.5 15 '128. 8 
% en Use Agrop.+ 2,500 Has. 77.4 ó8.3 22 .1 67.6 
% Area Reformada 81. 9 38.0 46.{i 29.6 

To1·ul Simple ' 

Tot<.d Cen54, 1972 (Miles Has. Simples) 1 '301.B l 6'581 .3 937.2 18 1820. 3 
'1/.., Area Reformada 64.5 36.7 30.8 38.3 

Totol Estandarizada 

Total Canso 1972 (Miles de �bs. EstrJnclar,) 764.7 853.1 193.8 1 '811.6 
% Area Reformado 53.8 29.3 21.3 38.8 

---- --------·

Fuente: Cuadros N ° 11 y l ?- d!e·I Segundo Censo l\lc,¡cioncl Agropecu1Jrio y Cuadro N ° 2.1 anterior . 
. r 

\.O 

1-1 
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1 a región en que más tierras se han transferido, es en realidad 

la costa, la que más se ha .beneficiado: en Has. estandariza

das recibió un 58. 5 % del total, frente a sólo 35. 6% 1 a sier ra 

y 5. 9% 1 a sel va •. Y esto porque 1 as tierras de 1 a costa son de 

calidad muy superior ( en topografía, el ima, facilidades de irri 

gación, transporte, composición del suelo, etc.) a 1 os de la 

sierra y sel va. Además, también porque 1 a concentración de 

1 a tierra de cultivo en unidades grandes era proporcional mente 

mayor en la costa que en la sierra, la reforma pudo expropiar y

adjudicar proporcional mente más áreas de cu! tivo en la costa

que en la sierra • 

e. Un poco más de 1 a tercera parte de las tierras del país { 38. 8%)

fueron objeto de la Reforma Agraria.

D. Tanto en la costa como en la sierra, las áreas de cultivo adjudi

cadas son mayores que las comprendidas en U:qidades Agropecua -

rías superiores a 50 Has.: en la costa 53. 7% del total frente a

s O. 4 % en terrenos con riego ; y en 1 a sierra 23. 0% frente a 14. 0%

en terrenos con riego, y 30.1 % frente a 12.9%-en tierras de seca-

· no.

La Sel va constituye un caso especial puesto que la ley de ReÍor

ma Agraria sólo se aplica a una parte de ella: la Ceja de Selva,

estando . el resto sometido a una 1 egisl ación particular •
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En conclusión, las cifras demuestran de que 1 a reforma expropió -

1 a inmensa mayoría de 1 os 1 atifundios privados ( entendidos como 

unidades agropecuarias superiores a 5 O Has. de tierras de cultivo 

o. 2,500 Has. de pastos natural es) y también una cierta cantidad

(mayor en 1 a sie� que en :a costa) de fundos en n:ienor tamaf'io. En 

total, un poco más de la tercera parte de 1 as tierras de uso agro

pecuario del país fueron expropiadas y adjudicados, bencficián -

dose de ella, la costa más que las demás regiones, tanto en pro 

porción al total de tierras disponibles dentro de 1 a región como 

en cuanto al número de hectáreas estandarizadas. 

2.3.1 .. LA REDISTRIBUCION DE LA TIERRA 

La Reforma Agraria consideró inafectabl es a 1 a.s Unidades

conducidas directamente que tuvieron menos de 30 Has. de tierras

de cultivo. Este tamaño de unidad resulta demasiado grande frente 

a 1 os tamaños con que cuentan 1 a mayoría de 1 as Unidades de la 

sierra, por lo tanto, si se redujera el límite inafectable habría u-

.na cantidad de tierras redistribuibl es cuyo monto dependió del 1 i 

mite que eligió el gobierno Revolucionario de Vel asco Al varado. 

En efecto, las formas de adjudicación previstas por el D.L.# 17716 

(Art. 77º) son a favor de Cooperativas, Comunidades Campesina$, -

SAIS, personas natural es y "grupos de campesinq_s que se obliguen 
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a constituir 1 a resp.ectiva Cooperativa e Sociedad Agrícola de In -

terés Social dentro del pl �zo que se 1 es señal e 11• 

En primer término se ha dividido 1 as diversas formas de adjudica

ción en dos grupos. 

Aquellas en que según la ley ( D.L. 17716 y D.S. 240-69-AP o 

Reglamento de Cooperativas Agrarias y SA.IS) la propiedad y el 

trabajo son colectivos y presupone la existencia da una actminis 

tración empresarial a las que se les denomina "Formas Empresa

rial es" dentro de las que se encuentran las CAPS, SAIS y EPS ;y 

aquel 1 os don.de 1 a propiedad y/o el usufructo de .las tierras es iün 

damental m·ente individual , a 1 as que se 1 es denomina "Formas no 

empresarial es" dentro de 1 as que se incluyen 1 as com�nidades -

campesinas, a grupos campesinos y individual es (personas na

tural es). 

Del Cuadro No. 2.6 •. se deriva entonces 

1 • Las formas empresarial es son decididamente 1 as más impor-

tantes, concentrando aproximadamente dos tercios (63. 9% en 

Has. simples y 65. 2% en Has. estandarizadas) del total

de tierras adjudicadas. Esto es consecuencia de la vol un 

tad central izadora y cól ectivizadora que ha dominado en la 

política oficial de la reforma agraria. 

El gobierno prefirió mantener el tamaño de 1 es latifundios rucp�o 
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piados ( e incluso ampliarlos, pues con frecuencia se agru

paban en una nueva empresa varios fundos antes indepen -

dientes y de distintos propietarios) y en 1 a medida pos ibl e 

la centralización empresarial existente, antes que parcelar .. 

1 as y distribuir! as 1 as tierras a 1 as familias campesinas. 

2. Las Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs) son de 1 e

jes la forma de adjudicación más importante, control ando -
•. 

algo más de 1 a mitád de las tierras adjudicadas ( en Has. -

estandarizadas). El 1 o obedece a que 1 as mejores tierras

(terrenos irrigados de 1 a costa) han sido en su gran mayoría

adjudicados a 1 as CAPs. Las SAIS, que en Has. simples -

figuran en primer lugar ( con 34. 7% del total); recibieron so

bre todo áreas de pastos natural es y se formaron exclusiva

mente en la sierra.

3. Se ha n hecho muy pocas adjudicaciones en favor de Comuni

dad es Campesinas, 1 o que constrasta con su importancia, -

menos del 20% de las tierras de 1 a sierra ( en Has. estanda

rizadas) fueron adjudicadas a comunidades. Esto debido a· 

que 1 a política ·oficiaÍ se inclinó a beneficiar a 1 os ex-feu 

datarios de 1 as haciendas expropiadas ( o sea, a los anti -

guos colonos, peones y pequeños arrendatarios de las ha -

ciendas) más que a los comuneros de las comunidades cir 

cundantes. 
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4. El mencionado cuadro 2. 6 contiene un el emento que pue

de ser engañoso : al considerar a 1 as CAPs, SAIS y EPS

como II Formas Empresarial es II puede parecer que todas 1 as

tierras que- 1 es han sido adjudicadas son directamente con

ducidos por estas empresas con una administración centra-

l izada. Esto no es as1, las haciendas sobre las que las

actual es empresas se basan, sólo en distintos y:::c.dD� (;or::.

trol aban directamente sus tierras, que mayoritariamente

(sobre todo en 1 a sierra) eran utilizadas directamente por

1 os campesinos, pasando una renta en productos o en dine

ro o una prestación de trabajos. Las nuevas empresas so-

l o tomaron posesión directa, en la inmensa mayoda de los

casos, de aquellas tierras que anteriormente eran directa

mente controladas por los propietarios, a las que llama -

mos tierras "central izadas" y en menor proporción a 1 as

tierras "descentra! izadas 11 º En realidad, 1 o que más inte

resa es saber en qué proporción de estas tierras adjudica -

das son directamente operadas en forma empresarial. No es

tan fácil responder en forma exacta, ya que no existe infor

mación estadística relevante; no hay una desagregación oo

1 as tierras adjudicadas en central izadas y descentra! izadis

en 1 a estadística oficial • Un estudio, sin embargo, real i

zado por 1 a sub-dirección de Adjudicacion�s de 1 a Direccicn
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CUADRO No.2.6 

'l'ierras de Uso Agropecuario : Formas de Adjudicación 

( En porcentajes) 

Total 
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Torol 
Riego Secano Pastos Simple Estandarizada Formas Empresaria les 

CAPS. 65.8 20.3 23.4 
SAIS. 6.4 24.1 38.4 
EPS .. 1.2 1.3 3.4 

Sub.-- Tota 1 73.4 45.7 65.2 
-- - -

Formas No Emeresaria1 

Comun ,dad es Campes mas 7.6 4.7 11.4 
Grupos Campesinos 7.4 29.4 21.2 
1nd1v 1dua1es 11.6 20.2 l . 8
Otros o.o O.O 0.4
S1Jb - Total 26.6 �.3 34.8 

-- -- --

Tota I Genera 1 

Tota I Miles de Has. 512. 1 707.0 51.990. l 
-.::; 100% (100._0_) Q OO. O) (100.0) 

Fuente: IDEM: Cuadro N ° 2.3 

26. 1
34.7

3. 1
63.9 
--

l 0.ó
21. O
4.3 

0.3 

36. 1
--

7 1209.2 
( 1  OO. O) 

51.8 
11. 9

1.5
65.2 
--

7.7 
14.5 
12.6 
o.o

34.8 
--

702.3 
( 1  ºº·O) 

General de Reforma Agraria donde se revisó y consolidó a nivel 

de PIAR 1 a información sobre tierras central izadas y descentra! i 

zadas, según tipos, en el momento de la expropiación,contenida 

en la documentación sobre 1 os fundos expropiados, permite ha-

.') 

cer estimaciones. Los resultados se demuestran en el Cuadro-
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No. 2. 7 .-donde se ha e.)(Cl uído 1 a Ceja deSel va por carecer de re

presentatividad 1 os datos dispo!libl es. 

Del mencionado cuadro se deduce 

a) La descentralización es mucho mayor en la Sierra que en ¡a

Costa: en promedio, en 1 a costa ( En Has. est"andarizadas), -

sél o el 18% . de las tierras empresarial es estaban descP..ntra

!izadas, mientras que en la Sierra lo estaban el 59%.

Esto es debido al menor grado de desarrollo del capitalismo 

agrario en las h aciendas de la Sierra. 

b) Dentro de 1 a Sierra, 1 a descentra! ización de 1 as tierras de

secano ( 87% descentra! izadas) es mucho mayor que la de

las de riego (36%) y las de pastos natural es (34%). Se ex

presa aquí 1 a tendencia de 1 os hacendados serranos a reser

var para sí 1 os terrenos de mayor valor ( 1 as que cuentan cm

riego) y 1 os pastos, dejando sobre todo a 1 os campesinos -

1 as áreas de cultivo de 1 ad eras, sin riego, y una 1 imitada

cantidad de pastos para su ganado.

c) Si en 1 ugar de comparar con 1 as áreas adjudicadas a "fornas

empresarial es" comparamos ( en Has. estandarizadas) con -

las áreas total es adjudicadas (Cuadro 2.4) y con las fireas

total es de uso agropecuario (Cuadro 2. 5), se obtienen 1 os si

guientes resultados :
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CUADRO No. 2. 7. 

Areas Empresarial es: Distribución de la Superficie en Areas Cen

tral izadas y Descentralizadas en la .Costa y en la Sierra 

A reas Central izadas 
Des-

Total A reas Centra I izadas 

Mi_les de Miles de Miles de 
% % % 

Costa Has. Has. Has. 

Tierras 'riego 261 .9 82 56.0 18 317.9 100 
Tierras secano 1.7 13 11 ·º 87 12.7 100 

Pastos Natura les 62.3 66 31.7 34 94.0 i 00 
Tierras Estandarizadas 2ó3.0 82 59.1 18 322.1 1 00 

Sierra 

Tierras riego 29.7 º64 16.5 36 46.2 100 
Tierras secano 31.0 13 200.l 87 231 .1 100 
Pastos Naturales 2 1495. 9 66 1 1268 .6 34 3 1 764.5 100 
Tierras Estandarizadas 49.1 41 71.7 59 120.a· 100

Fuente: IDEM Cuadro Nº.2.3 y datos no publicados de un estudio de la Sub-di-. 
. rección de Adjudicaciones de la Dirección General de Reforma Agraria 

del Ministerio de Agricultura, sobre la Forma de Conducción de la Tierra 
en los Fvndos Afectados por la Reforma Agraria, por PIAR, elaboración de 
J. M. Caballero.

En la Costa,el 63% de las áreas total es adjudicadas y el 34% del 

área total disponible están central izadas, o sea, bajo 1 a conduc

ción directa de empresas asociativas; en 1 a Sierra, 1 os porcenta

jes son de 20% y 6% respectivamente. Si suponemos que 1 as pro

porciones entre áreas central izadas y descentra! izadas en las 

1 
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· empresas adjudicadas en 1 a Ceja de Sel va son similares a 1 os

de 1 a Sierra, se podrá hal far cifras nacional es, referidas sien

pre a 1a·s áreas de uso agropecuario:

Las tierras bajo el control directo de las formas empresariales

asociativas creadas por la reforma agraria constit�yen ( en Has.

estandarizadas} el 45% del total de tierras adjudicadas y el 18%

del total de tierras utilizadas en el país.

Estos resultados son importantes. Indican que 1 a significación

empresarial de las formas asociativas creadas por la Reforma

Agraria es bastante menor de 1 a que con frecuencia se supone. -

Las tierras del país e�tán, en su gran mayoría, en manos priva

das ( sobre todo de campesinos y pequeños agricultores de dis -

tintos tamaños). No se justifica.por ejemplo, que la mayor par

te del crédito agdcol a oficial. y de 1 as actividades de extensión ·

se dirijan a las empresas asociativas. Cualquier programa de -

reactivación de 1 a Agricultura peruana ( más aún si 1 as metas de

empl eo y redistribución del ingreso forman parte de él ) debe par

tir pues de la constqtatión de que la importancia real de las e�

presas asociativas es moderada en 1 a costa y muy pequena en

1 a sierra.
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2 º 3. 2. EL SURGIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS EN EL PAIS 

Hasta 1970 ei empresario rural estaba constituido por 

un universo de más de 800,000 empresarios individual es, incl u-

, yendo a 1 os comuneros . • Este universo estaba dominado por aque 

llos ampresarios que explotaban tierras superiores a las 100 Has. 

por unidad y que constituían el 1 • 3 o/c del emprasario rural . El -

resto, el 98. 7% estaba constituido por pequeños y mrd,i,�_nns pro-

pietarios, prácticamente excl uídos del crédito, con escaso acce 

so al uso de medios técnicos adecuados, golpeados por un sis

tema de precios agrícolas real mente explotador, sin posibilidad 

de acumulación y, por tanto, de desarrollo. 

Al aplicarse la Reforma Agraria a partir de 1970, la conformación 

del empresariado rural varia radical mente, sobrevive el pequeño 

y mediano empresario individual, cuya situación no ha mejorado

de manera sustancial • Pero ha quedado reducido a un 6 O% del 6_!l 

presariado rural ( anteriormente significaba el 98. 7%}, constitu

yendo el restante un nuevo empr-esariado autogestionario en 1 a � 

dida en que se integra a diferentes formas empresarial es de carág. 

ter asociativo ( CAPs, SAIS, EPS, Cooperativas Comunal es y Gru

pos Campesinos). 

Para juzgar el carÁcter positivo o negativo de este cambio en 1 a 

composición del empresariado rural , no se puede menos que admi 
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tir que una vez expropiados los grandes latifundios, el gobierno 

de_Velasco se encontró con una disyuntiva : parcelar y adjudicar 

individual mente la tierra ( aún cuando los adjudicatarios se inte 

graran eR cooperativas de servicios) ; o mantener la infraestruc -

tura productiva pre-existente y adjudicar la tierra a grupos de fa 

mil ias asociadas en la propiedad y en el trabajo. 

Al margel'_l de cual quier posición política, se debe reconocer que 

1 a alternativa de 1 a parce! ación afrontó y afronta serios probl e -

mas. Si l a tierra es parce! ada;podría ser destruída.1 a infraestruc -

ra agrícola (riego, caminos, etc.) que forma parte de 1 os activos 

nacional es 1 agrados a 1 o 1 argo de muchos años y determina nive...:

1 es tecnológicos que no resul taria posible mantener al parce! ar. 

Por otra parte, es real mente imposible que el estado peruano, 

con su incipiente grado de desarrollo pueda prestar a poyo técni co · 

de capácitacion, credito, ·etc .• :a que tendrían derecho mil es de pro

pietarios individual es. No es aventurado pensar, entonces que 1 a 

parce! ación habría impl icado un descenso en 1 os rendimientos pr� 

medios por cu! tivo, baja en 1 a producción y estancamiento y caída 

del ingreso campesino, condicionando, por tanto, a 1 os nuevos a� 

judicatarios · a un :r_livel 
,. . \ 

en su calidad de vida que no sena meJor-

que el que ha sido y es el de 1 os minifundistas. 

El mantenimiento de 1 a infraestructura productiva pre-existente y 

su adjudicación a familias campesinas asociadas, implica, cuando 
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menos, el mantenimiento de 1 os nivel es tecnológicos anteriores 

y, por tanto, 1 a posibil ida_d · de incrementar 1 a productividad y -

producción agropecuaria. Si 1 os precios agrícolas hubi e-sen si -

do favorable al productor, 1 o que es indep�ndiente de la forma

empresarial se habría incrementado también el ingreso real de la 

familia campesina. 

Probábl emente buen número de l u.s Empresas 11.sociadas actual es 

esten mal dimensionadas; pero este hecho, que no es difícil CD-'.· 

rregir no constituye un ei emento fundamental característico de la 

reforma agrariaº Razonar así equivaldría a sostener que el éxito 

o fracaso de una reforma agraria depende de 1 a destreza con_ que-

se maneja 1 os teodolitos. 

Comparemos final mente esta reforma agraria con la del primer g.9 

bierno de Bel aúnde en algunos aspectos básicos, a través del 

cuadro No. 2. 8. 
,·, 

a) Con el D.L e 17716 (1970-1980) se adjudicaron 8'296,1-00

Has� ; con 1 a Ley 1503 7 (1964-1 968) fueron adjudicadas -

sólo 398,840 Has.

b) Mediante ·la aplicación del DL 1 7716 se benefició al 39 e 2 <;( 

del total de familias campesinas e La Ley 15037 sólo bene 

fició al 1 .9%o 



CUADRO N º 2 .8 

Reforma Agraria : Cuadro Comparativo. 

TOTAL FAMILIAS CAMPESINAS Ley N º 15037 D. L Nº 17716

Número 781,450 ( 1965) 1 '01 9,800 (l 979) 

% 1'00% l 00%

FAMILIAS BENEFICIADAS 

Número 14,605 399,576 

/ % 1 .9% 3 9.2% 

FAMILIAS NO BENEFICIADAS 

Número 766,845 620,224 

% 98.1 % 60.8% 

TOTAL HAS. ADJUDICADAS 398,840 8 '296
,-
100 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Reforma Agraria 

y A.R.- Documento de Trubajo No.9 -79, Setiembre ,IS'79. 

Daniel Martinez, 11 El Agro Peruar,o en la Década 70-8011 CEDEP 

19.82. 

104 
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2. 3. 3. EL EFECTO DINA MICO DE LA NUEVA ESTRUCTURA AGRA

RIA 

El efecto dinámico se refiere a 1 a capacidad que tiene una 

empresa de tener viabil idad en el mercado. No general mente -

tiene que ser una_ empresa que haga ganancias, sino una empre

sa que pueda resistir 1 o que sucede en el mercado. 

En este sentid� cobra importancia el éxito de 1 a reestructuración 

agraria, en la que mediante ella las empresas agrarias tuvieron 

y tienen capacidad de sobrevivencia, capacidad de resistir todo

! o que sucede en el mercado. Esto se dió una vez redimensiona

da a escalas de producción m�s eficientes, se optó por un com

portamiento de mayor eficiencia económica para enfrentar con éxi

to 1 as condiciones del mercado y del sistema de precios. 

Pero en 1 a mayoría de 1 os paises subdesarrollados, en particular 

en el nuestro, desde el momento que se insta! aron 1 as industrias 

alimentarias desarrolladas de 1 os países al ta mente industrial i

zados, en su mayor1a a comienzos del decenio de 1940, estas in

dustrias empezaron a condicionar el desarrollo de nuestra agri -

cultura nacional; el dinami�mo se dio en la industria de Harina 

de trigo, de aceites y grasas, la industria láctea. Además para 

el desarrollo de 1 a ganadería 1 echera se incentivó el cultivo de 

pastos y forrajes, 1 as ·que para asegurar su produa:x:::ión todo el -

año debe tener riego-permanente. 

Así por ejemplo, se ha 11 egado a una superficie cu! tivada de -
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pastos y forrajes que constituyen la mas extensa de 1 os grupos -

de cultivo del país ( al red�dor de 33 O, 000 Has. en total) , casi 

toda con riego, con excepción de 1 a sierra y algunos fo .rrajes en 

, la sel va. 

La dinámica en el crecimie:nto o incremento de 1 a producción de 

carne de pollo fue crucial ante el crecimiento acel erado de la 

el ase media que dicho sea de paso no podía tener acceso a 1 a 

carne de vacuno que inc.rementaba su precio constantemente. En

tone.es se convierte en aparente salvación, pues podía ser produ

cida a bajos costos y evitaría una mayor importación de carne de 

vacuno, ahorrándose divisas. 

Pero sol amente se trataba de un proyec:.;to que solucionaba un pro

blema al corto plazo, ya que a largo plazo conducía a un mal u

so de 1 os recursos escasos : tierra y agua; y así en un periodo re-

1 ativamente corto, se logro producir grandes cantidades de carne 

de pollo, para "lo cual fue necesario todo un verdadero proceso -

de ensamblaje. Fue necesario no sólo importar, 1 os pollos mis

mos, sino también gran parte de su alimento ( mafa amaril 1 o duro), 

es así como el país debió dedicar una parte importante de 

sus mejores t·ierras irrigadas de 1 a costa para producir alimentos

para pollos ( ai rededor de 15 O, O 00 Has.) y también debió util i -

zar un capital financiero importante. 

De 5 2 valles que tiene 1 a costa, 7 de éstos Chira, Piura , Motupe 
. 
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La Leche, Chancay, Lambayeque y Chicama abarcan más del 50% 

de las tierras de la costa, di.stribuyÉm<lose el resto, los 45va -

11 es, cuyas superficies promeáio no pasan de 6,000 Has. En eses 

' 7 val l es se conceptra, 1 a mayor prod ucc ion del pa is para l a ca -

nas ta de al imentos y exportación, �on excepción del .:::afé: ca si

toda ia producción de la caña de azúcar, más del 80% del algodn 

y arroz, más del 50% del maíz amarillo duro, el 30% dP; a pñpa 

Si 1 e agregamos a esos 7 val 1 es los de la regién central de la 

costa, se tiene prácticamente toda 1 a producción de los cultivos 

de la canasta de alimentos, y más de 1/3 de la papa. 

Del Cuadro Noº 2. 9 se puede observar que en el año 1975 se co

secharon 698,000 Has. de 1 os productos 1 igados a 1 os alimentos 

p.dncipal es de la ciudad. De esta superficie el 70% proviene de

la Costa, el 24% de la sierr:a y el 6% de la Selva. De la Sie

rra sólo se cul tivarm ¡::a¡::as, past,::,s cultivados para el ganado 1 e

chero y de la sel va. mayormente arroz. 

Ese mismo año en ia costa se cosecharon 650,000 Has. todasm 

riego, el 75 % estuvo con 1 os 6 cultivos vinculados a los pro -

duetos básicos de 1 a canasta. AdemAs, el 75 % de 1 a cosecha -

fueron de cultivos paru 1 u industria alimentaria y el 25 % para a

consumo directo, papa y arrozº 

Así pues, durante 1 os úl times dos decenios, 1 a rriayo.r dinámica y 



CUADRO N º 2. 9 

Super ficie Cosechada de los Cultivos Directamente Vinculados a los Principales Productos de la Canasta de Alimentos de la Ciudad 

(1975 ). 

SUPERFICIE TOTAL COSTA SIERR A 
Cultivos 

f
-

De Productos Manufacturados Has. % Has. % Has. % 

Maíz Amarillo dura 150,000 21.5 150,000 30. 9 -.- . 

Pastos cu lt ivs. y forrajes 191,000 27.4 54,000 11 .1 137,000 82.5 

Caña de azúcar 88,000 12 6 
' 88,000 18 .1 . . 

Algo dón 98,000 14.0 96,000 18 .8 . . 

Sub-total 527,000 75.5 388,000 79.8 137,000 82.5 
De Productos de Consumo 
Directo. . 

Papa 38,000 5.4 11,000 2.3 27,000 16.3 

Arroz 133,000 19 .1 87,000 17. 9 2,000 l .2

Sub-total 171,000 24.5 98,000 20.2 29,000 17 .5 

TOTAL 698,000 l ºº· º 486,000 1 ºº· O 166,000 1 ºº· º

Fuente: Ministerio de Agricultura; Estadística Agraria 1975, Oficina Sectorial de Estadística, Lima 1978 • 

(*) Estas cifras son las últimas de caraéter oficial. 

SELVA 

Has. % 

. .

. -.-

. -. --

2,000 4.3 

2,000 4.3 

. -.-

4.4,000 95.7 

44,000 95.7 

46,000 1 OO. O 

p 
o 
.CD 
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crecimiento de 1 a agricultura peruana se ha dacb en estos 6 cu! ti

vos (Ver Cuadro No. 2. 9). ·Estos con excepción de 1 a papa, se 

cultivan casi exclusivamente dentro de 1 as re! aciones de produc 

'ción capitalista, y por 1 o tanto, la dinámica y eficiencia de 1 as 

empresas obedecen al criterio de rentabilidad, incluyendo a 1 as 

Cooperativas de Producción (CAPs) de 1 a costa, formadas por la 

Reforma Agraria de 1969. En el caso de la papa se estima que 

38,000 Has. son cultivadas exclusivamente para abastecer 1 a -

ciudad, de 1 as cual es 27,000 Has. fueron cosechadas dentro de 

1 a agricultura campesina. 

2.4. EL CREDITO AGRARIO Y EL APOYO DEL BANCO AGRARIO 

Los productores al no contar con precios que aseguren ren

tabilidad, prácticamente se ven imposibilitados de hacer frente a 

sus necesidades de capital para operaciones e inversiones con 

recursos propiosº Aquel 1 os que explotan pequeñas parcelas de 

propiedad individual o comunal, se ven obligados a mantener tec 

no! ogías tradicional es con bajos nivel es de productividad mien 

tras que el resto general mente empresas asociativas y medianos 

productores individual es, deben recurrir al enoeudamiento de co:, 

to ·plazo-créditos para capital de trabajo - ó de mediano plazo

Y 1 argo _plazo: créditos de capitalización. 

El crédito se convierte en el principal instrumento que utiliza -



2 .4. SITUACION DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 

110 

Las Comunidades Campesinas siendo originariamente posesiona 

rias de todas 1 as tierras con aptitud agropecuaria, se han quª-

dado con 1 as de peor calidad, alejadas de 1 os centros urba -

nos, en zonas agrestes y de peores condiciones agronómicas -

y eco! Ógicas. 

Por otro 1 ado, el area cu! tivabl e resulta reducida para 1 a ere 

ciente población. La mala calidad de la tierra y su empú-ica 

explotación debido a nivel rudimentario de utilización ha de -

terminado una economía campesina de extrema pobreza con ba

jos nivel es de producciónº 

Ast, 1 os bajos rendimientos no permiten excedentes comercié!_ 

1 es, en gran número p pero 1 os comuneros se ven precisa -

dos a vender parte de sus cosechas a costa inclusive de suba 

· 1 imentarse. La causa principal de estos bajo� rendimieniDs 

radic9, fundamental mente en ; 1 a falta de asistencia técnica , 

carencia de semil 1 as mejoradas y desconocimiento tecnol Ógi

co. Además , por la 1 ejanía de su ubicación, determinado 

por 1 a inaccesibilidad vehicul ar, 1 os costos de 1 os insumos · 

tienen sobreprecio y por esta misma razón, 1 os precios de -

sus productos son cotizados a un nivel bajo. 
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As1mismo, como se dijera no existe ventas de semillas mejo

radas a 1 as comunidades campesinas, no se respeta 1 a rebaja 

del precio de .1 a úrea, 1 os intermediarios encarecen el costo 

de 1 os insumos, no respetan 1 os precios oficial es, pagan ba 

jos precios por 1 os productos , tampoco existen centros de -

acopio cerca a 1 as comunidades campesinas. 

Estas dificultades restan todo margen d e  utilidad, muchos co 

muneros no usan 1 os insumos , ni mejoran su producción con

mayor inversión. En realidad muchos de 1 os comuneros deseo 

nocen 1 as disposiciones 1 egal es que determinan por ejemplo , 

precio de garanda,. 1 os incentivos para importar maquinarias; 

y si 1 a conocen , 1 a tramitación complicada 1 os desalienta. 

Tampoco existen canal es de comercialización comunal organi 

zados. Esta es, una parte de 1 a realidad de 1 as 4,000 co

munidades campesinas y nativas ( "Primer Rimanacuy 11, por -

Bruno Revesz ) que representan el conjunto social y humano

más masivo del Perú de ayer, de hoy y quizAs de mañana. 

Alejados de 1 os centros de decisión, dispersados a 1 o largo 

de la costa, sierra y sel va, 1 os tres mil 1 ones y medio de 

comuneros , más de la mitad de 1 a población rural, tienen 

una importancia geopolítica ineludible. No sol o porque 
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controlan de hecho un éspacio productivo cons:ñderado en su ma -

yor parte de al to riesgo para el inversionista o empresario co -

mún Y corriente, sino porque plantean directamente al Estado el 

d�safio de transformar y acondicionar dicho ámbito ge(JJrafico y hu

mano para que sea integrado en 1 a proyección nacional • 

Estas comunidades representan todavta el capital de democracia, 

de coraje, resistencia y tenacidad que bien podría ser uno de los 

más necesitados anttdotos contra la preocupante descomposición

de una sociedad herida por 1 a corrupcion, 1 os privilegios, escw 

· ticismo, el terrorismo y 1 a guerra sucia.

2. 5. EL CREDITO AGRARIO Y EL APOYO DEL BANCO AGRARIO 

Los productores al no contar con precios que aseguren ren 

tabil idad, prácticamente se ven imposibilitados de hacer frente -

a sus necesidades de capital para operaciones e inversiones con

recursos propios. Aquel 1 os que explotan pequeñas parce! as de

propiedad individual o comunal, se ven obligados a mantener 

tecnol ogíal tradicional es con bajos nivel es de productividad 

mientras que el resto general mente empresas asociativas y media 

nos productores individual es, deben recurrir al endeudamiento de 

corto plazo-créditos para capitaJ de trabajo- ó de mediano plazo 

y 1 argo plazo : créditos de capitalización. 

El crédito se convierte en el principal instrumento que utiliza 
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el Estado para fomentar determinados cultivos. )::ste es un aspee 

to importante del sistema éapital ista de producción y constitu

ye una fuerza que impulsa su desarrollo hasta sus formas más 

al tas ( 1 ) • El Estado control a prácticamente el crédlto agrícola 

y 1 o utiliza como uno de 1 os instrumentos más destacados para

fomentar la producción, en forma selectiva los cu! tivos más

"rentabl es". 

Ahora bien, 1 a participación del Sector agrario en el total de r_g 

cursos crediticios captados por 1 os distintos sectores de 1 a -

economía· nacional se ha venido reduciendo en 1 os últimos 30-

años, Mientras, el sector, captaba el 14 % del total de reclJr 

sos financieros de la nación en 1950, en 1970 esta participación 

se había reducido al 7%, y 2 % en 1980. 

Contrastando por ejemplo, con el sector industrial que pasó del 

25% en 1950 al 27% en 1960, 35% en 1970 y 42% en 1980. (ver

cuadro No. 2.1 O ). 

Resulta pues alarmante que siendo el agropecuario un sector prio 

ritario reconocido como tal por 1 a Constitución del Estado, haya 

ido reduciendo su participación en la absorción del crédito a tal 

extremo que en 1980 era el sector con menor participacíón, muy 

. ( 1 ) K. Marx "El Capital 11 
, Tomo I, 1 77 - 780 



Ái'los 

1970 

. 1975

1976 

1·977 

1978 

1979 

1980 

CUADRO N" 2.10 

· Destino de las Colocaciones ( Estructura Porcentua 1 ).

Agricultura .. 

y Industria Comercio Construcción 
Ganad erra 

7 , 35 28 10 

3 38 26 12 

3 42 25 12 

3 43 24 11 

2 47 23 9 

2 47 19 6 

2 42 21 6 

Fuente : Boletín de BCR - 1981. 

Otros 

20 

24 

18 

19. 

19 

26 

29 

Total 

l 00

100 

l 00

1 on

l 00

100 

100 

¡.:.. 
..... 
� 
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inferior incluso, a 1·os sectores comercio y construcción que ab -

sorb1an cada uno, el 21 % y 6% respectivamente del total de 1 os 

recursos. 

Obviamente esta reducción se debe al mayor dinamismo de otros

sectores, como es el caso de 1 a industria. Pero tambien es cier

to que se debe en gran medida a 1 a progresiva reducción ( en so

l es constantes ) de 1 os recursos del Banco Agrario del Perú (B.A. 

P. ) , principal agente financiero del sector.

Es preciso mencionar que los requerimientos financieros del sec 

tor agrario son cubiertos en su mayor parte ( 90, 95 % ) por elB .A. P. 

El Banco Industrial cuenta con un fondo propio para financiar 1 a -

adquisición de bienes de capital para 1 a pequefia industria agro

pecuaria y el B. C. R. cuenta con fondos especial es como el FRAI 

y FONCAP para financiar 1 a insta! ación de agroindustria y 1 a ad 

quisición de bienes de capital • Sin embargo, estos fondos exigen 

garantías que muy pocos productores ( tanto individual es como a 

sociativas ) están en condiciones de satisfacer. 

La Banca privada prácticamente no financia actividades del se9.. 

tor, a no ser préstamos para capital del trabajo, a muy corto pl_g. 

zo y al tos intereses. Actual mente participan con menos del 5 %

del total de 1 os recursos de créditos otorgados al sector, si bi_ 

en se observa úI timamente una mayor presencia de 1 a banca pri\éd:l es 
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Principal mente en 1 os complejos azucareros, y productos de 

exportación de rentabilidad asegurada. ?or otra parte 1 os -

préstamos ejecutados por el B.A. P. son en su mayoIÍa de corto 

plazo,( entre 85 -Y 95 % del total de prés-camos o·corgados) tal 

como se aprecia en el cuadro No. 2 .11. 

Es importante observar que el monto de lo prestado por el B.A º P º 

( en sol es corrientes ) ha aumentado año tras af'io ( ver cuadro 

No. 2012) Sin emba!"go si se deflaciona las cantidadas ( sol,es 

c,:)rrientes en sol es constantes del 70) a eÍectos de descontar -

la perturbación inflacionaria resulta que en el período 1975-1979, 

la tasa promedio de crecimiento anual fue-7 .1 % para el B.Aº P. 

y de-7. 7% para el sistema financiero ( ver cuadro Ne,º 2.13 ). 

Por regiones, el monto de 1 os préstamos otorgados por el Banco 

Agrario se distribuye mayormente en 1 a Costa ( entre el 60% · y 

70% ) , seguidamente de 1 a sel va y en úl tímo 1 ugar 1 a Sierra. 

( Ver m.:.adro No. 2.14) 

Es importante, notar-el incremento del porcentaje de 1 os montos 

canal izado hacia 1 os productores de 1 a Sel va qua se va cons�itu

yendo en una zo::1,:1 pujante con la cuarta parte ( 1 /4) del total 

prestado desee fines de 1 a década anteriorº 

En relación con las unidades de producción beneiiciados con eré-



CUADRO N º 2.11 

Préstamos Ejecutados Por el Banco Agrario Con Recursos Propios Po r Plazos : 1970-80 . ( En Millones de Soles). 

Años TOTAL PRESTAMOS CORTO PLAZO MEDIA NO Y LARGO PLAZO 
Monto %. Monto % Monto % 

1970 4,381 100 4,583 95.5 198 4 .. 5 

1971 5,324 l 00 5 ,íl24 94.4 300 5.6 
1972 5,449 100 5,237 96 .1 212 3.9 
1973 6,996 100 6,527 93.3 469 6.7 
1974 9,873 100 8,850 89.7 1,023 12.3 
1975 14,690 100 13,529 92 .1 1,161 7.9 
1976 22,01 O 100 20,821 94.6 1,189 5.4 
1977 30,912 100 29,799 96.4 1,113 3.6 
1978 43,598 100 40,197 92.2 3,401 7.8 
1979 91,100 100 84,359 92.6 6,741 7.4 
1980 168,425 l 00 156,467 92. 9 11,958 7 .1 

fuente : Estadística de Préstamos Ejecutados - Banco Agrario del Perú • 

1-' 

1-' 

....J 



CUADRO N° 2 .12 

Inc remento de los Préstamos Ejecutados Por el Banco Agrario : 1970 - 1980 • ( En M iliones de Soles ) 

Ai'ios 70 ·. 71 72 73 74 75 76 77 78 

Montos 4,381 5,324 5,449 6,996 9,873 14,690 22,01 O 30,912 43,598 

% de Cree im iento 
21.5% 2.3% 28.3% 41. l % 48.7% 49.8% 40.4% 41.0% 

Respecto a I af'b 
-

Anterior 

Fu en te : Basado en Cuadro N ° 2 .11 

79 

91, l 00 

1 OO. 9% 

80 

168,425 

84.8% 

p 
p 

a, 



CUADRO N º 2.13 

Tasa Promedio de Crecimiento Anual del Crédito Agropecuario. (Millones de Soles de 1970 ). 

Tasa de Crecimiento 60/64 65/69 70/74 . 75/79 

.. Banco Agrario 9.4 12 .1 6.0 - 7.1

... Sistema Financiero 6.5 3. 9 4.2 - 7. 7

Fuente : Cuentas Financieras del Perú, Banco Central de Reservo tomado de J. Soloverry LL. 

11 EICréditoAgrorio 11 DESCO., 1982. 

1-' 

....... 
\.O 



Año 

1960 

1965 

1970 

1975 
:1978 

1979 
1980 

1981 

· 1982

1983

120 

CUADRO No. 2.14 

D istribu-ción de Crédito de1 · Banco Agrario por Región 1 960 - 1983 

( En porcentajes) 

Costa Sierra Selva Total 

76.0 15.0 9.0 1 OO. O 

80.4 9.2 10.4 1 OO. O 

58.8 10.8 30.4 1 OO. O 

68.6 12.6 18.8 1 ºº· O 

63 .1 14 .1 22.8 1 00. O 

63.8 11.6 24.6 1 ºº· O 

59.9 14.4 25.7 1 OO. O 

63.9 16. l 1 9. 9 1 OO. O 

57.6 17 .2 25 .1 1 OO. O 

62.2 11.9 25.8 1 ºº·º

Fuente : 1960 - 1979 : J. Salaverry Llosa, El Crédito Agrario en el Perú, BCRP, 
1983. 

1 980:.:: 1983 : Estadistica de Préstamos ejecutados - BAP . 
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ditos en 1972 se habrían beneficiado con crédito el 1 7% de 

1 as unidades de produccion de 1 a Costa, el 3 % de 1 a Sierra, 

y el 11 % de 1 a Sel va • 

En 1 o que se refiere a 1 a distribu:::ión del crédito se estima que 

el crédito institucional financiero alcanza al 6 ."4 % del total 

de las unidades de producción del país (97,000 sobre 1'500
1
000 

unidades de producción ) • 

Por otra parte, cabe destacar en el período 75-79, en promedio 

el 63% del monto prestado por el B.A. P. había sido absorbido 

por 1 as grandes unidades de producción (CAPs y SAIS ) y sol o 

el 3 7% por 1 as pequeñas y medianas unidades, conducidas indi 

vidual mente. Esta distribución porcentual se va equilibrando

a partir de 1980 



ClA I? Il'Ir lIIJJL (O) ][[Il 

FACTORES CONDICIONAI\J'"TES DEL CREDITO AGRl\.RIO 

Los factores que afectan el crédito agrícola, la produc 

_ción y productividad, asimismo la situación económica de 

1 as unidades de producción adquieren características distintas 

en cada una de las regiones del país. Así por ejemplo, e n

base a estas diferencias se puede distinguir que en la Costa, 

predomina una agricultura moderna, con trabajo calificado, al

to grado de tecnificación, infraestructura productiva - canales 

de regadio, sistemas de comunicación,. etc. - , con el acceso 

al crédito, y por tanto, con product_ividades al ta� en cultivos 

básicos, como el arroz, algodón y que explican en parte la 

rentabilidad Íavorabl e de ellos. 

El presente capítulo tiene por finalidad en primer término, 

anal izar el factor crediticio - como uno de 1 os instrumentos di-

. námico encaminados al desarrollo del sector agrícola - el me 

joramiento en su distribución, y en especial para atender los 

requerimientos de la pequeña agricultura. También se trata 

de determinar hasta qué punto se ha producido una restricción -

del crédito institucional ofertado al sector agropecuario. Lue 
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go se anal iza los principal es factores que explican el com -

portamiento del crédito agrario, incidiendo en el reducido ªP.º

yo del estado en asistencia técnica, costos de producción, pre 

cios y comercialización en el sector agrÍcol a y, el costo del

dineroº Posteriormente se estudia el problema del comercio 

agricol a en 1 a Producción y Precios, poniendo énfasis en el se 

gundo Bel aundismo, 1 a participación de 1 a banca comercial en 

el desarrollo del sector; y final mente se estudia el punto res 

pecto al incremento de la producción mediante técnicas diver

sificadasº 

3 .1 º LA OFERTA DE CREDITO 

En nuestro país, sol amente aproximadamente el 6 º 4 % -

de los productores agropecuarios reciben créditos de fuentes ins 

titucional es financieras, esto significa que existe una amplia 

demanda potencial que no es atendida con crédito agrario. A-

nivel de cobertura crediticia en 1 atinoamerica, el Perú es uno 

de i os paises con menor proporción de agricultores que reciben 

crédito de fuentes institucional es, esto de acuerdo a 1 a infor -

mación proporcionada por un estudio del Banco Mundial ( Ver -

Cuadro No. 3 ºl º ), y que es explicado por 1 as siguientes ra-

zones : 

1 0 La existi=-ncia de un amplio sub-sector de subsistencia ca 
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racterizado por un reducido tamaño de las unidades _de 

producción, que real izan sus actividades bajo condicio

nes de muy al to riesgo- cultivos al secano, de baja pro

ductividad y tentabil idad - en mercados 1 ocal es, aisla -

dos de centros comercial es de demanda, sin facilidades-

de comunicación, de servicios financieros y técnicos de

investigación y promoción de tecnologías tradicjo;i;::;l :_;;_; 

adecuadas a los nivel es y condiciones eco! Ógicas y eco 

nómicas de producción. 

2. La carencia o inexistencia de canal es financieros adecua

dos a las caracteristicas de dicho amplio sub sector de

subsistencia ,en pa_rticul ar 1 a falta de promoción para

el establecimiento\ de instituciones 1 igada s a 1 as carac-

ter1sticas de sus economías, tal es como las cajas de

crédito rural u otras similares, que debidamente p.romo -

cionadas y supervisadas como instituciones de primer p:i

so pueden movilizar el ahorro rural y canal izar crédito

en montos, términos y condiciones que real mente }Jer

mitan un acceso al crédito de 1 os productores agrarios -

que conforman dicho subsector de subsistencia.

3. La actitud propia. de 1 os productores tradj_cional es, res- .

pecto al crédito- corroborado an 1 as pocas experiencias -
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CUADRO No. 3.1 

AMERICA LATINA Proporción de Agricul tores que percil:.en -

Créditos de Fuentes fustitucional es y monto 

de crédito petcápita rural • 

País 

Argentina 

México 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Bolivia 

Rep • Dominic. 

Honduras 

Panamá 

Venezuela 

Porcentaje de 
agricultores 
con crédito 
(1967-1969) 

15 

15 

15 

30 

. 18 

17 

5 

8 (1 ) 

1 O 

4 

Crédito Rural 
percápita 

(U. $.dólares) 

111 . O 

84.0 

40.0 

1 QS .o

52.0 

13.0 

25.0 

a.o

24.0 

35.0 

31 ·º

179.0 

Año de 
Ob,c;Arva-

1968 

l 971

1969 

1969 

1970 

1968 

1967 

1 971 

1975 

l 971

1967 

1968 
_, ______________________________ ...,

( 1 ) Tomada de l..ópez Valdez 11 Panorama de financiamiento Agropecuario en
. 

11 
la República Dominicana, en Comercio exterior Vol. 28-No. 1,México,

1978. 
Fuente: Banco Mundial Crédito Agrícola, documento de política sectorial,

Washington D.C � 1975 . 
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da crédito supervisado que se han efectuado en el pais. Asi

mismo el incumplimiento por parte de 1 os pequeños agricul t.9 

res en términos de sus obligaciones contrajdas co:i instüu -

ciones financieras, para sol ventar productos �grícol as que -

en su mayo.tía no han tenido apoyo estatal po.r el lado de pr� 

cios de refugio y/o canal es de comerc5.al izació:.1 ordenados.

Esta deficiencia principal mente se ha presentado en 1 a re

gión de 1 a sierra. 

En general , el crédito agrícola en nuestro país es insuficiente 

por 1 o que es necesario ·plantear alternativas para subsanar las 

1 imitaciones que tiene mediante una política no sólo de finan -

ciamiento, sino también de promoción y fomento a 1 a agr'icul tu 

ra • 
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El · crédito es un instrumento de premoción socio-econó 

mica de primer orden, y en este sentido debe servir para ten -

der a disminuir 1 a enorme brecha de 1 a producción agro-al inien 

taria que determina actual mente crecientes egresos por impor -

taciones de bienes alimenticios; el crédito debe -servir, ade -

más para atenuar 1 os desequiÍ ibrios regional es que afecta a 

1 os pobladores rural es , 1 os más postergados social y aconó -

micamente. 

Ló;Jicamente para que ello ocurra se necesita de institu

ciones más eficientes, con capacidad de .ajustarse a la dinlimi

ca eco:iómica que el pats exige, de tal manera que funcione -

descentra! izada y armónicamente con participación de 1 os pro 

ductores. Es cierto que el crédito es utilizado mayormente por 

aquel 1 os productores que tienen mayor apoyo del estado; pero 

es importante que el crédito cumpla un rol de car&cter más pr� 
• > mocional para 1 as zonas que tienen el mayor atraso soc1oecono 

mico .,

3 0 1 .,l ., 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO 

Entre 1 as principal es fuentes de financiamiento que dispo 
. 

-

ne el Sector Agropecuarlo est&n 

a) Fuentes Institucional es
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Financi�ras (Banco.Agrario, Banca Comercial) 

No Financleras ( Empresas comercia! -as e industriales) 

' b) Ft1entes No Institucional es 

( Prestamistas� habilitadores, comerciar1tes e inter 

mediarios en general ) • 

Al tratar 1 a probl ematica del Crédito Agrario se debe tener en 

cuenta que 1 a intermediación financiera en el país otorga sólo

una pequeña proporc:i.ón del total del crédito que concede al 

resto de sectores económicos, en especial para el comercio y 

1 a industria. En este sentido., es muy necesario real izar. estu -

dios de investigación de 1 os mercados de crédito agrario y de 

1 a demanda de financiamiento por parte de 1 es diversos tipos y 

grupos de productores agrarios del país. 

La. p.ropia fragmentacién del sector agrario,determinada por l a  -

complejidad y diversidad de casi un millón cuatrocie�tas mil -

unidades de producción agraria ( según el II Censo :Nacional 

Agropecuario), distribuidos ampl iamente en todo el tarritorio -

nacional, con múltiples caracter1sticas en su estructura de 

propiedad, condiciones ecológicas y socioeconómicas de uso 

de recursos y factores de producción, refl eja una amplia varia

bilidad de situaciones de 1 os mercados da Crédito Agrario. 



130 

La fragme!1tación del sector agrario y 1 a variabilidad de si

tuaciones de 1 os mercados financieros es una de 1 as prir,ci

pal es causas de 1 os problemas q1Je se tiene que hacer fren

te, al tratar asuntos de crédito agrario y de las finanzas del 

sector rural en general. 

Las complejidades propias del sector agrario determinan la 

necesidad d� generar conocimientos suficientes desagrega -

dos a nivel regional y p::>r centros de producción, 1 o que a 

su vez significa la e..xistencia de Instituciones y Crganismos 

des central izados que hagan frente, con respo11sabil idad, a 

las decisiones con conocimiento de las relaciones causa-

efecto que permitan soluciones operativas a problemas es-

íf. pe0 lCOS.,

Un estudio efectuado -sobre crédito agricoJ. a por el Banco

Mundial , señal a ! a importancia relativa de las fuentes ins 

· titucional es y no institucional es en el otorgamiento de re -

cursos financieros: "Las instituciones de crédito agrícola -

proporcionan solamente una fracción - muy pequeña en la

mayoría de 1 os países - del crédito utilizado por 1 os agri

cultores. Si se toma en cuenta el ahorro del sector a-

grario, la proporción que las instituciones suministran es·

aún me�-ior. 11 
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En el caso de nuestro pa1s, se señal a que un 2 7% de 1 os 

préstamos es proporcionado por fuentes institucional es (in

ter1:1 sdiarios fir...ancieros ) - 23 % de instituciones públ idas y 

4% de fuentes .privadas - siendo la participación de fuentes 

No instítucional es en un 73 % del total de p1·éstamos - 49 % 

proporcionado por fuentes comercial es { prestamistas, co -

mercial es, propietarios, etc.), y un 24 % prop�rcionado por

fuentes no comercial es ( parientes, amigos, etc. )-Ver Gua -

dro No. 3. 2. 

CUADRO No. 3. 2, 

AMERICA LATINA : Distribución de 1 os Préstamos Agdcol as por 
tipos de prestamistas en países seleccionados 

( Porcentajes) 

Crédito Institucional Crédito No Institucicra.l 

País 
Público Privado Comercial No Comercial 

México 72 28 ---

Brasil· 66 17 11 6 

Chile 73 12 15 

Colombia 27 69 3 l 

Ecuador 26 64 lo 

Perú 1/ 23 4 49 24 

Republica Dominic. 2/ � 45 

Honduras 23 77 

l / La distribución para e I Perú se basa en el número de préstamos y no ef"l e I valor

de los rn isrnos • 

2/ ldem: Cuadro anterior. 
Fuente : Banco Mundial de C rédito Agrícola, documento de política sectoria 1,Wg_ 

shingtort o.e. 1975 • 
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En 1 o que se refiere a las fuentes de financiamiento agro 

pecuario, un estudio efectuado por OºCarranza, del Minis

terio de Agricultura, en base a un muestreo de 2 00 agricul.:. 

tores de 1 a Costa, señal a 1 as siguientes fuentes de finan -

ciamiento expuesto en el Cuadro No. 3. 3. en términos de por 

centajes del total de recursos financieros u:il izados. 

CUADRO No. 3. 3. 

Fuentes de Crédito Disponibles para 1 os Prestatarios, 1967 

( Porcentajes) 

F u e n t e s

Instituciones Financieras 

- Banco Agropecuario

- Bancos Comercial es

No Institucional es 

- Comercial es

- Cía. Estatal da Tabaco

- Parientes y amigos

·. - Propietarios y arrendatarios

Agricultores que no sol icitan crédito

Información No disponibl e

TOTAL

% 

1 7 .4 

14.6 

48,0 

13.6 

9.0 

16. 7

8.7 

24.4 

1 o, 2 

1 ºº· O 

Fuente: North Carolina Sta te University, Supervised Agricultura! 
Credit Eva! uatián Program. Lirna,1968, p. 88, tomado' de -

Carranza , 0ctavio, Small Farmer Suparvised Credit in Perú, 
AID SpriP,g review of Small Farmer Credit, Washington D. 
C.,Feb.1973, Vol.III,p.40. 
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3 .1. 2. LA DISTRIBUCION DEL CREDITO AGROPECUARIO 

En relación al número de productos agropecuarios, bene

ficiarios del crédito institucional en nuestro país, se esti

ma que alrededor de 97,000 unidades de p1-oducción ( estima 

do' basado en ·e1 número de préstamos otorgados por el Banco -

Agrario -promedio anual para el período 1978-1980) reciben

créditos de fuentes financieras oficial es, re;>resentand:, el 

6.4% del total de:unidades de producción agropecuarias del 

país ( estimadas en l 1500,000 0r..:dades). El 75% del núme 

ro de préstamos y el 90% del monto total de créditos otorgc1-

dos, se destinan al sub-sector agrario comercial (dicha es -

timación se basa en 1 a distribución de préstamos del Banco 

Agrario por tamaño de fundo, asumiendo que 1 os préstamos -

destinados a unidades menores de l Ha. a nivel pa1s, y ad_! 

cional mente entre l y 5 Has. en 1 a Sierra y Sel va son deJ 

tinados a créditos a unida:::1-as de producció:i del sub-sector 

de subsiste:icia). 

En los cuadros No. 3.4 y 3.5 se presenta la distribución

regional del número de préstamos y monto total prestado por 

tamaño del fundo º De _acuerdo con dj_cha información, a ni

��el país, el 98% del nt1�ero de préstamos es otorgado al mi 

nifundio y pequeña propie:::!ad ( unidades menores de 20 Has.) 
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que reciben el 43. 5 % del monto total prestado. El resto, un 

2% del número total de préstamos, es otorgado a la media11a y 

, gran propi.edad, que reciben el 56. 5 % del monto total pres�ado. 

A nivel regional, el número de préstamos otorgad�s en 1 a Cos

ta esde35.1% del total, los que reciben el 72.2%del monto

total prestado ; la Sierra recibe el 35.0% del número de p .. �s ·�. 

tamos y el 14. 5 % del monto total prestado y ; 1 a Sel va el 2 9. 9 % 

del número y el 13. 3 % del monto º 



CUADRO Nº 3.4 

Distribución del Crédito lnstituciona I Financiero Otorgado al Sector Agropecuario por Regiones y Tamaf'io de Fundo: 1'979 -1980 

(Unidades en Miles, Número de Préstamos y Monto en Miles de Millones de Soles ). 

TOTAL PAIS COSTA SIERRA SELVA 
TAMAKIO DE FUNDO Unidades Prest. Monto Unidades 

.. 
Prest. Monto Unidades Prest.· Monto Unidades Prest. Monto 

· Minifundi y Peq. Propiedad

(Menores de 20 Has.) 1,459.0 95,060 44.0 167.0 32,640 22.8 1,174.0 33,71 O 12.3 1 18. O 28,71 O 8.9
. Menos de 1 539.0 23,280 9.8 69.0 2,730 2.5 456.0 19,960 6.9 14.0 590 0.4 

1 -1 O 830.0 69,452 28.8 ( 98 ;·O) 28,512 16.5 (718.0) 13,540 4.8 104.0 27,400 . 7.5 
10 -20 90 .. 0 2,328 5.4 - 1,398 3.8 - 210 0.6 - 720 1.0

Mediana Propiedad 

( Ent-re 20 y 100 Has.) 57.6 1,390 11.3 4.6 960 8.4 32.0 190 1.6 · 21. O 240 1.3 

Gran Propiedad 

(Mayores de 1 00 Has.) 8 .1 550 45.9 0.6 480 41.8 7.2 30 0.8 0.3 40 3.3 

TOTALES 1,524.7 97,000 1 01. l 172. .2 34,080 73.0 1,213.2 33,930 14.7 139.3 28,990 13.4

Productores Individuales 1,518. 9 95,930 48.6 171 .6 33,340 28.7 1,208.3 33,696, 9 .• 8 139.0 28,894 1 º· 1 

Unidades Asociativas 5.8 1,070 52.5 0.6 740 44.3 4.9 234 4.9 0.3 96 3.3 

Fuente: Distribución de la Superficie por Tipo y Tamaflo de Unidades de Producción Agropecuaria y por Regiones Naturales al finalizar la
Reforma Agraria, 1omado del Estudio Pri.ncipa les Aspectos de la Problemática del Sector Agrario 1950-1980 (Marco de Referencia 
p�ra el _estudio de los Mercados del Crédito Agrario) Elqborado por José A. Salaverry Llosa, con la asistencia del Sr Carlos Bustos
H., Banco Central de Reserva del Perú. Abril 1981. D1stribución de Préstamos Listados de cómputo elaborado para el estudio El 
Crédi1o Agrario en el Perú en base de información proporcionada por el Banco Agrario del Perú.

..... 
w 

lJ1 



CUADRO N º 3.5 

Distribución del Número y Monto Total de Préstamos Otorgados por las Instituciones Financieras por Regiones y TamarK> de Fundo: 

1979-1980 

(Porcentajes) 

T AMA�O DE FUNDO 
TOTAL PAIS COSTA SIERRA SELVA 

N º Monto N º Monto Nº Monto N º · · Monto·

M in ifund •. y Peq., Propiedad 98.0 43.5 33.6 22.6 34.8 12 .1 29.6 8.8

- Menos de 1 Has. (24.1) (9.7) (2. 9) (2.5) (20.6) (6.8) (0.6) (0.4)

1 a 1 O Has. (71 .6) (28 .5) (29.4) (16.4) (14.0) (4 .7) (28.'2) (7.4)

1 O a 20 Has. . (2.3) (5.3) (1.4) (3. 7) ( 0.2) ( 0.6) (O. 7) (1. O)

Mediana Propiedad l.4 11.1 1. O 8.3 0.2 1.6 0.2 1.3 

Gran Propiedad 0.6 45.4 0.5 41.3 0.03 o.a 0.04 3.3 

TOTALES 1 ºº·º 100.0 35.1 72.2 35.0 14.5 29. 9 13.3 

Productores lnd ividua les 98. 9 48 .1 34.4 28.4 34.7 9.7 29.8 1 º· O 

Unidades Asociativas 1.1 51. 9 0.7 43.8 0.3 4.8 o. l 3.3 

Fuente: ldem. Cuadro N ° 3 .4 

¡..a 

w 
ffi 
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En 1 o que se refiere a 1 a co):>ertura de 1 os préstamos ( relación 

entre el número de préstamos otorgados y el total de unidudes -

de producción) la información del cu.adro No. 3.6 nos permite 

estimar que el 6. 4 % del total de unidades agropecuarias del país 

reciben préstamos, para 1 os productores el asificados por tamaño 

de fundo como minifundio y pequeña propiedad 1 os préstamos ti� 

nen una cobertura del 6.5%,para la mediana p1·opiedad el 2.4% 

y para 1 a gran propiedad es el 6. 8 % r y a nivel regional en 1 a 

Costa 1 a cobertura es del 19. 8% , en 1 a sierra 2. 8% y en 1 a Sel

va 20.8% . 

Uña de 1 as caracteristicas más sal tantes de 1 a distribución y co 

bertura del crédito agropecuario, es 1 a concentración del crédi 

to en la región de la costa : 72.2% del monto to'!:al prestado 

(con una cobertura del 20% del total de unidades de pro::iucción

de 1 os cual es el 43. 8% del monto total prestado se destina a 

las unidades asociativas). 

Igual mente es importante resaltar el grado de cobertura del 

crédito en la región de la sel va, dado que más del 90% del -

crédito institucional -financiero es otorgado por el Banco Agra 

rio del Perú, el análisis de 1 a cobertura y distribución del 

crédito es de suma importancia, razón por la cual se tratará

de anal :za:- con mayor énfasis sn el cuari:o capí":u! o el aporte 

ó participación del Banco Agrario. 



CUADRO N º 3.6 

Cobertura Reg iona I de. los Préstamos Agropecuarios -Relación Entre el Número de 

Préstamos �torgados y el Total de Unidades de Producción Agropecuaria - : 

1979-1980 

(Porcentajes) 

Tamaño de Fundo Total País Costa Sierra Se!va 
-- -· .. " . . . . ---� .. .---, � .. 

M in ifund. y Peq. Propiedad 6.5 19 .5 2.9 24.3 

-Menos de 1 Has. (4.3) (4 .O) (4 .4) (4.2) 

1 a l O Has. (8.4) 

l O a 20 Has. (2.6). 
( 30. 5) ( 1 • 9)  (27. O) 

Mediana Propiedad 2.4 20.9 0.6 1 . 1 

Gran Propiedad 6.8 30.0 0.4 o.or

TOTALES. 6.4 19 .8 2.8 20.8 

Productores lnd ividua les 6.2 19.4 2.8 20.5 

Unidades Asociativas 18 .4 100.0 4.8 32.0 

Fuente: ldem •. Cuadro N º 3.4 

138 
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3.1.3 LAS DECISIONES FINANCIERAS 

El apoyo crediticio a un sector fragmentado y complejo, 

Significa 1 a toma de decisiones de diferente tipo Y nivel I que 

son fundamental es para el 1 ogro de 1 os objetivos y metas se

ñaladas en los planes y programas de promoción, investigación 

extensión, comercialización, etc. como en lo que se refiere a 

las inversiones en infraestructura productiva. 

Decisiones sobre 1 a utilización de recursos de endeuda 

miento externo provenientes de organismos de asistencia finan

ciera multilateral y bil atetal , asi como en 1 o referente a 1 a dis 

tribución .sectorial del crédito interno a través del programa -

monetario del Banco Central de Reserva del Perú. 

Decisiones sobre 1 os m€.canism6s institucional es más

apropiados para 1 a distribución y administración de 1 os recursos 

de crédito institucional financiero, incluyendo las vinculadas 

a la· poi itica crediticia que permitan asegurar· una mayor parti -

cipación de 1 a banca comercial y de ahorros, a sí como de otros 

intermediarios financieros, a través de mecanismos del redes -

cuento o créditos especial es, establecimiento de fondos espe

cial es, de .riesgo y desarrollo agrario para I a cobertura de det� 

minados riesgos, etc. 

·. Las decisiones de prioridad respecto a la cobertura y distri -
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bución del crédjto deben incl uír consideraciones básicas , de 

finidas en términos general es, acerca de 1 os beneficiarios de 

1 os servicios crediticios, tanto en 1 o que se refiere a 1 a dis -

tribución geográfica por zonas y centros de producéión, como 

al tipo de productores y cu! tivos o destinos de crédito. 

La insuficiencia de estudios de base y de información sistema

tizada, para la elaboración de políticas y programas de crédi

to agrario, que reflejen en forma realista las condiciones de

amplia variabilidad de situacione� de 1 os mercados de crédito 

agrario, puede ser una de 1 as causas 1 imitantes, no_ sólo de 

toma de decisiones adecuadas a 1 os_ requerimientos y necesida 
. 

-

des de 1 os productores del sector agrario, sino también puede 

explicar 1 a actitud relativamente conservadora que se observa 

en 1 os organismos e instituóiones encargadas del crédito agra 
. 

-

rio ante 1 a necesidad de considerar alternativas innovadoras, 

dirigidas a ampliar la extensión de 1 os servicios crediticios, -

real izando modificaciones a 1 as actual es políticas y prácticas 

operativas. Dicha actitud moderada puede explicar 1 a (.;On

centración del crédito agrario aisladamente, y no como parte 

integrante del cornpl ejo de instituciones, mecanismos e instru 

mentes, existentes o por crearse, que pueden ser más efecti_

vos y eficientes para 1 ograr 1 os objetivos y metas planteados. 
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El medio m�s eficaz de mejorar las condiciones de acceso -

al crédito institucional , en particular para 1 os pequeños -

productores, es crear nuevos canal es de oferta de fondos a

propiados a 1 as características y condiciones local es, y au

mentar el volumen total de crédito ofrecido a los productores, 

a través del establecimiento de entidades oficial es o median 

te 1 a adopción de pol Íticas que estimulen a 1 as instituciones 

crediticias privadas a conceder préstamos a 1 os productores -

agrarios, bajo condiciones de rentabilidad que permitan cubrir 

los costos operativos y riesgos inherentes al secta.e agrario. 

En este sentido , se puede decir que uno de los factores el a -

;ves para la promoción y desarrolle> del sect or agrario es la 

existencia de instituciones financieras eficientes, adecuadas 

a 1 as necesidades de los diversos grup�s de prod.uctores • 
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El Banco Agrario del Perú, otorga casi exclusivamente 

1 a oferta de recursos de crédito agrario. Pero la tendencia 

a tratar los problemas de crédito agrario en forma aislada, -

concentrada en el banco, puede 11 egar a constituú- una di

ficultad- real en 1 a oferta total de r.ecursos...de _crédito que 

son nec·esarios para satisfacer 1 os requerimientos y d.e1.'."�i::!.n -

das del sector, as1 como a restringir el acceso al e.rédito -

institucional de determinados grupos de productores agrope

cuarios. 

Este hecho origina una concentración de las presiones de -

orden pol itico y econó:nico en el Banco Agrario, tanto de 

1 os productores que reciben préstamos en 1 a actualidad, -

como de parte de 1 os organisnDs oficial es, dirigida funda 

mental mente a obtener una extensión de 1 os servicios ere -

diticios d_el Banco Agrario a un mayor número de productores, 

en particular a los pequeños. En ambos casq;,lo anterior ha 

significado una mayor presión sobre las fuentes de recursos 

prestabl es que, dadas 1 as 1 imitaciones que presenta dicho

Banco para la obtención de recursos a través de operacion�s 

pasivas con personas individual es y empresas, ha incidido -

en mayor proporción en las fuentes de recursos oficial es (Te 
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soro Público) y semioficial es ( ECR), sujetas a decisiones y 

1 imitaciones presupuesta! es del Gobierno Central y de l.a -

pol 1tica monetaria crediticia. 

La preocupación principal de 1 os organismos oficial es. con 

respecto · a 1 os programas-de crédito.agrario est� dirigida a t""

dotar a dicho sector de mayores fuentes de recursos prestables, 

a fin de 1 ograr un mayor incremento de la producción agraria, -

que permita hacer frente al cre�iente déficit en la producción-

de al ime:;:itos y dependencia del país en su importación. En 

1 a última década una serie de factores han incidido en forma 

negativa sobre la producción agraria, entre los cual es se 

p uede citar : 

a) El desequilibrio de 1 os canal es tradicional es de oferta

de crédito agrario y de 1 os servicios técnicos de promo

ción agraria durante el proceso de aplicación de 1 a Re

forma Agraria.

b) Ea éreciente presión inflacionaria y,

c) La sequía que ha afectado varias zonas de producción en

1 os últimos años •.
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3.2.1. I¡SCASA DISPONIBILIDAD DE LA OFERTA DE RECURSOS 

MONETARIOS· 

Las condiciones cuasi monopólicas en la oferta de eré 

dito para el agro por parte del Banco Agrario, para atender a 

una demanda de usuarios muy amplia, determina que por 1 as 

1 imitaciones de recurso� monetarios de esta institución no sea 

posible incrementar sustancial mente 1 a cobertura crediticia. :

agravado en 1 os últimos a�os · por 1 a crisis económica que a

fronta el pais, y que se traduce en 1 a imposibilidad del Teso-: 

ro Público para entregar 1 as partidas p1�esup:iestal es a dicha

entidad. A esto se agrega las dificultades en la recup,�ración 

oportuna de 1 os créditos afectando 1 a· disponibilidad de caja 

del · Banco.. Frente a esta situación los productores agrarios -

se ven forzados a recurrir al crédito de fuentes ·no institucio

nal es {prestamistas, habilitadores, comercia�tes, intermedi� 

rios, etc) a al tas tasas de interés. Al respecto no existen -

estudios que perm.itan determinar en forma el ara la importancia 

relativa de dichas fuentes, sin embargo, existen elementos

que permiten afirmar que en algunas localidades, en donde -

existen condiciones monopólicas se cobran muy al tas tasas -

de interés, tanto en Íorma directa, como especialmente a tra-

vés de bajos precios pagados al productor, arreglos de parti 

ciói1 y cosecha u otras formas similares que en la practica -
•
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significan el cobro de muy al tas tasas de interés en relación a 

las tasas activas vigentes en el mercado, 

' En el período de aplicación de 1 a reforma agraria se ha pro -

ducido una fuerte disminución de 1 a oferta de recursos de cré

dito proveP.Jente de fuentes no institucional es. De hecho, 1 a 

participación de 1 a banca comercial se ha visto fuertemente -

reducida. Ambos factores expl icar1an en parte 1 a concentra -

ción de la demanda de crédito de 1 os productores en el Banco 

Agrario. Como un factor adicional se debe considerar 1 os e -

fectos producidos por el cobro de bajas tasas de interés rel a -

tivo e•n las operaciones activas del Banco Agrario, üu�to por -

sus efectos en 1 a oferta total de volúmenes y monto de ere .,._ 

rlito, como por la posible sustituc_ión al esfuerzo de autofin� 

ciamiento de 1 os p:-oductores que tradicional mente tienen acc� 

so a dichos recursos. 

3.2.2. LIMITACIONES NO FINANCIERAS 

Al ar.al izar el crédito agrario se debe tener en cuenta los 

aspectos no financieros. La disponibilidad y acceso al eré -

dito son factores importantes en 1 a producción, siempre en 

cuando· esten presentes las condiciones adecuadas por la tran2

ferencia de tecnologías, 1 os productores reciban precios justos 
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Y la comercialización de productos y compras de insumos de_ 

capital .sean eficientes. 

Para la mayoría de los minifundistas y pequeños agricultores, 

que conforman el sub-sector agrario de subsistencia, que se -

dese:nvuelven bajo condiciones de recursos natural es, eco! Ógi

cos y de mercado que defieren sustancial mente de I a agricul-

tura comercial , siendo , por 1 o tanto, sus requerimientos de 

apoyo a través de 1 os servicios técnicos y financieros muy di..:.

ferente, determina que el apoyo a estas unidades de produccón 

requiere programas especial es, diseñados para que I os bene � 

ficios al caneen a dichas poblaciones, por 1 o general , de pro

gramas del tipo de desarrollo rural integral es. 

En este sentido, entre las 1 imitaciones ño financieras se to -

man en cuenta 1 as 1 imitaciones impuestas por 1 a pol itica eCQ 
. 

. 

nómica, que han efectado en 1 as ú1 timas décadas al creci 

miento y la formación de capital es en el sector. Entre 1 as 

principal es condiciones de política económica, se señalan : 

a) Los efectos económicos en el uso de 1 os medios de produ�

ción agropecuarios, producidos por el proceso de Reforma A

graria.
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b) El aÍianzamiento del detérioro de 1 as términos de interc.;am

bio entre el sector agr1col a y el resto de 1 a economia, co

mo resultado de! a apl icaclón de políticas con un p.ronun -

ciado sesgo de protección al consumidor urbano, mediante

el establecimiento de control es de precios;- el otorgamien-

to de subsidios indiscriminados a 1 a importación de al imen

tos, son 1 as principal es razones que explican el atraso -

del sector rural.

En suma el crédito es un factor importante en 1 a promoción del 

desarrollo agrario, pero si existen condiciones no financieras 

que actúan en contra de 1 a producción, una mayor disponibil i

dad de recursos de crédito puede tener poca influencia en el -

1 ogro de mayores incrementos en la producción. 

3 .- 2.3. LIMITACIONES DE CARACTER ALEATORIO 

Dentro de 1 as 1 imitaciones de carácter al ea torio, po ..:. 

demos citas 1 as siguierJ.tes : 

1 • Factores Cl imáticos : 

La producción agrícola es afectada por 1 as variaciones del 

medio ambiente, principal mente por el i.rregul ar régimen -
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hidro! Ó9ico. El "Fenómeno d,:ü :Ni:Í:> " ( 1982·-1983), afectó -

sensiblemente al sector agropecuario y pesquero e indirecta -

men"!:e a 1 a industria procesadora de productos primados. La 

situación creada por dicha anomalía el imática obligó al go-

bie.rno adoptar medidas de carácter mo�1etario que., en si m·is -

mos, sup::mían de�embol sos de recursos que no estaban progr�

mados, tuvieron que importarse en efec·�o; productos ül irner.-ti ·-

cios básicos que, tradicional mente , se producen en nuestro -

país y . .fue necesario in:vertir en 1 a rehabilitación de 1 a infrª

estructura afectada ( vial , de riego, vivienda, salua, el ectri

cidad, etc.). /. .. ello hay que añadir la menor captación de -

fondos, como consecuencia de exoneraciones tributarias para-

las zonas afectadas. 

2 • - La Se guía • 

Las condiciones el imáticas adv.ersas corr.o 1 a sequ ía, -

prir.cipal mente en el norte del pais, se comienzan a evidenchr 

a partir de 1977-1978, pero sus efectos de mayor magnitud se 

manifiestan e-;-i I 980. En ese ano se dejó de _sembrar al rede-

dor de 200,000Has. de tierra bajo riego, destinadas a la pro -

ducción de arroz, caña pe azúcar, papa, y maiz. 

Esta situación afectó también 1 a productividad dé 1 a tierra pa-
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ra aquel los y otros cu! tivos, así como 1 es pastos natural es y 

cultivados, y consecuentemente 1 os nivel es de produccHm de 

c�rne de vacuno, ovino y producción láctea principal mente. 

La inexistencia de un sistema de seguros contra riesgos en -

la producción agropecuaria ha pro! ongado los efectos negativos 

de esta deficiencia el imática. 

3.- Balanza de Pagos ., 

La desfavorable relación de precios de intercambio , 

factor· de carácter exógeno se ref1eja en 1 a evolución de 1 a "Ba 

· 1 anza Agropecuaria Comercial , que se torna negativa a partir-

de 1980.

Por otra parte, por sus caracter1sticas, 1 a tierra e:;:i labranza 

en nuestro pais es muy sensible a 1 as vari.aciones el im&ticas -

1 b que influye de modo decisivo en los ren::liir.ientos ::>romedios 

de 1 os di.stinto.s cultivos y, en 1 a medida en que no se produ

cen excedentes, no hay capacidad para capital izar. En e:3te sen 
º" • -

tido, el agro peruano afronta continuamente situaciones contra

dictorias, las alteraciones el imáticas merman su producción y 

productividad, empobreciendo al hom�re del campo y, cuando -

se pres'er:.tan las buenas temporadas, independiente de la vol u� 

tad, cuando 1 os rendimientos por hectárea están ;,::>r encima 
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d9l promedio, 1 os precios .caen por debajo de 1 os costos afe.9 

tando ,en 1 a mayorta de veces 1 as precarias eco:1omías d0 

, l os productores agrarios .,

3.3. PRINCIPALES FACTORES QUE EXPLICAN EL c°OMPORTA -

MIE1'JTO DEL CREDITO t�GRICOLl1. 

Son �iversos 1 os faCtores que explican el comportami�n 

to del accionar del CI·édito agricol a. De ello trataremos tres

puntos de suma importancia _, para �l an€!.I isis de nuestro tra -

bajo : 

1) Reducido apoyo del estado en asistencia técnica.

2) Los precios y el sistema de co::i1ercial ización, y

3) El costo del dinero.

3 � 3 .1. REDUCIDO APOYO DEL E3TADO· EN liSISTElJCIA TECNICA 

En 1 os C1! timos tiempos en nuestro país se ha producido 
·,

un éxodo co::>nsiderabl e de profesional es del agro hacia otros-

países 1 atinoamericanos º Esto ha conllevado a que la capa

cidad técnica existente en el campo haya sufrido un descenso.

Un el áro ejemplo al respecto, es 1 a situación profesional en 
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el !NIPA, donde se ha imple mentado el potencial técnico en 

base a un congl amerado de profesiona.1 es originarios de dife -

r,entes servicios, que actual mente trabajan principal mente en 

labores de promoción agropecuaria. 

De 1 a misma forma , 1 os productores no han contado du -

rante el proceso de Reforma Agraria con una eficiente c;:,�.;:-ici 

taoión, adecuada a 1 as necesidades técnicas y emp.resarial es, 

razón por la cual su incidencia en la actividad productiva es

ta medtatizada. 

La capacitación técnica debe real izarse tanto a través -

del Estado como de 1 a actividad privada. 

El Estado a través de 1 os diversos métodos de extensión, 

debe estar en condiciones de ofrecer a 1 os agricultores 1 a 

tecnología sufíc.íente para capacitar! os tanto técnicamente co 

mo en cuanto a la gestión empresarial. La asistencia técni

ca privada, incipiente en nuestro medio, debería orientarse a 

igual función dél Estado, pero dentro del ámbito de 1 os pro

ductores agropecuarios con capacidad de pago, es decir los -

que relativamente han alcanzado desarrollarse. 

La fál ta de personal capacitado origina que la mayoría de 

las empresas, la gestión ssa deficiente, este hecho está d.§. 
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mostrado debido a que : a) El 64 % de las empresas no cuenta 

con ningún profesional especialista en ciencias agronómicas, -

b) El 26 % de 1 as empresas no dispone dé un manual de orgctn.!.

zacicm y funciones,· c) El 98 % de las empresas no-dispone de 

una sección de planeamiento, ni con los profesional es que se-
. 

. 

dediquen a la pl aniHcación y -d) Ni 1 os comités de capacita -

ción ni 1 os comités de comercialización operan regul a.rm80t8 ,-

en el · 70 % de 1 as empresas. 

La historia de la agricultura moderna demuestra las venta 

jas que tiene la media.na y gran propiedad en producir para el -

mercado, les permite lograr·avances en tecnología y gestión-

que no son posibles en la pequefia propjedad y minifundio 1 ya 

que· estos producen básicamente para su autoconsumo. Sin em 

bargo ,. el 2do. gobierno de! Presl.dente Bel a unde a través de -

1 a 1 ey de Promoción y Desarrolle Agrario; y su reglamentación 

respectiva, constituyen disposit ivos que d,3 una u otra forma -

tienden a desvirtuar 1 a esencia de 1 a Reforma Agraria, al prq_ 

mover la dispersión de organizaciones agradas, desarticulan

do las empresas asociativas. La gradual desintegración de -

ellas por el fenómeno de la parcelación, estará propiciando -

nuevamente el minifundio, que pueda tener un efecto mls regre 

sivo en 1 á distribución del ingreso rural. 
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Se deja a 1 a 1 ibre vol untad del minifundista decidir el destino 

de su parce! a y, si ésta :10 cubre sus expectativas para 1 a -

mantención familiar, se verá obligado c. desprenderse de S'J -

peque-na p1·opiedad. Otros tend,3rán a adquirir parce! as que 

podría fomenta:se la concentración territorial ( el l_ati:::undio ).

Así pues, con la parce! a .se_l imitaría - .el pr<?ceso de capital i 

zación en el campo. 
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3 º3 º 2 º COSTOS DE PRODUCCION , PRECIOS Y COMERCIAL IZA -

CION EN EL SECTOR AGRICOLA 

' { 1 ) 

Uno de 1 os problemas principal es que ha quejado a 1 a a

gricultura son 1 os precios bajos en relación al incremeQ 

to de 1 os costos de producción. Por ejemplo, en el pe 

riodo 1980 - 82, el incremento de 1 os costos de produq_ 

cion en el area de Cañete fue de 206 % , contra un au -

mento en 1 os precios de sol o 1 02 % , para el caso del -

algodón. Para el caso del maiz, también producidas i:or 

1 as mismas cooperativas, sufrió poco menos; 1 os c"os -

tos se incrementaron en 138 % , mientras que 1 os pre -

cios aumentaron en sol o 109 %. ( 1 ) 

En efecto, el sector agropecuario, no tiene hasta el· mo 

mento, 1 a posibilidad de rejarcirse de 1 os mayores co� 

tos de producción por elevamiento de las tasas de inte -

rés, cuando tienen por del ante un mercado notoriamente 

deprimido y una comercial izac ion distorcionada .por 1 os -

monopolios que imponen precios desfavorables para 1 os 

PERU ECONOMICO, Marzo 83; Volumen 6 Nº 3. 
PERU ECONOMICO, Noviembre 83; Volumen 6 Nº 11. 
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productores. 

Un mercado deprimido que implica el cambio de producción 

de alimentos nativos por 1 os importados; es decir, que al 

producirse un cambio en los hábitos de consumo ( pub! ici

dad, propaganda ) de 1 a población urbana, 1 a demanda de 

los productos nativos, producidos principal mente por el -

pequeño productor de 1 a sierra, dejo de tener sal ida. Se 

vió como la producción de quinua, ol l uco, oca de al to -

valor nutritivo dejaban de tener sal ida en los mercados ur 

- banos para ser sustituidos por la harina de trigo, el fideo

y 1 as grasas. El problema ocasionado por 1 a importación

de alimentos hace que 1 os productos de los campesinos -

tengan pocas posibilidades de expandirse masivamente o

transformarse en productos industrial izados. Por el con -

trario 1 as importaciones de trigo, grasas, leche, 
,.

ma1z,

afianzó un proceso de industrialización dirigido al consu

mo masivo que desplazo a 1 a producción nativa.

Una comercial izacion distorcionada por 1 os monopolios y 

ol igopol ios en el sentido de que mientras que por un 1 ado 

existan un número reducido de compradores organizados , -

por otro 1 ado, la oferta agricol a de estos productos se -
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encuentra conformado por mil es de productores con organizaciones 

gremial es débil es y sin posibil i<;iad de imponer condiciones para -

1 a determinación del precio de sus productos, que dicho sea de-

. paso,muchas veces incluso han sido por debajo de 1 os costos de

producción. Como se podrá apreciar en el Cuadro Nº 3. 7, don -

de la gran mayoría de productores, diríase más de 80 % ( 1 ) del 

total , está trabajando a pérdida o, a 1 o mucho para sobrevivir, -

como una simple comparación, entre 1 o que reciben y desean por 

sus productosº 

El planteamiento de que son las leyes del mercado las que de

bían regir 1 os precios de 1 os productos agrícolas, fue aplicado 

por.el Ministerio de Agricultura del gobierno actual ( 1980 - 85). 

Sin considerar que, dada 1 a debilidad de 1 a mayoría de 1 as em

presas y productores agrarios, por 1 a pérdida constante en 1 os -

precios y el incremento constante de 1 os costos de produc -

ción, 1 a pol !tica de 1 ibre comercio y 1 a 1 ibera! ización -

de 1 os precios perjudica tanto a 1 os consumidores urbanos

como a 1 os productores agrarios. 

{l) AGRONOTICIAS, Enero 86, Nº 75. 



157 

CUADRO N° 3. 7 

COSTOS DE PRODUCCION, PRECIOS OFICIALES Y PRECIO S 

DESEABLES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROFECUARIOS 

Producto 

ARROZ 

PAPA 

MAIZ 

AMARILLO 
DURO 
s·oRGO 
GRANIFERO 
TRIGO 
CARNE· 
VACUNO 
( engorde ) 
LECHE 

Costo de Produ9ción 
( I/. x Kg ) 

Costa 3.30 

Selva 2.70 
Stgo. de Cluoo 1.57 

Otuzco 1.78 

Huaraz 1.60 

Costa 2.48 

Selva 1.�o

Costa 2.23 

Selva 1.62 

2.88 

31. 00

3.53 

Precio Actual · Expectativas
Al Productor (1/. x Kg) 

( :V. X Kg.) 

2 .1 O 3.96 

2.28 3.24 

1.50 

2.40 

2.40 3 .1 O 

1.50 2.40 

2 .16 2.79 

1.35 2 .15 

3.60 (1 } 

24.00 ( 2 ) 32-34

2. 71 3.85 

(en establo) 

4 .1 O 
( en planta) 

FUENTE : AGRO NOTICIAS Nº 7 5. 
Enero 1986. 

1) El precio de garantia del trigo establ ece un margen de util idad
de 25 % al productor.

2) Los carniceros pagan actual mente 30 Intis en carnal.

NorA : Los precios que recl aman 1 os productores, podrían red u -
cirse con 1 os nuevos incentivos orientados a rebajar l os -
costos de producción . 
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Dada J a nátural eza oligopólica del comercio mayorista se 

iba 5. ;>roducir un éstrangul amiento de 1 os productores por el 

sistema de comercialización que 1 es impone precios desfavora

bles, mientras encarecen el precio de esos mismos productos -

para el públ ico m·bano. 

3.3.3. EL COSTO DEL DINERO 

Teniendo en.cuenta el desarrollo diferencial del agro pe -

ruano, por el efecto conjugado de factores de indol e geográfico, 

el imatol Ógico, social , político, etc., eJ Banco .:\grario ha -

e�tabl ecido dos tipos de tasas de interés : 

a) - Tasas de Interés Ordinaria�, las que se aplica� a 1 os cul

ti vos crianzas y actividades rentables dentro del sector; y, 

b) - Tasas de Interés Promocional es , 1 as que están orj_�ntadas

principalmente a las regiones de la sierra y selva. 

Es necesario précisar, sin embargo,. que aCm las tasas or-

<linarias del B_a.nco Agrario son promocional es, ya que al c.1nzan 

un costo efectivo ponderado de aproximadamente 89 % frente a

tasas efectivas del orden del 135 % - 140 % de 1 a banca com� 

cía! • Sin emba:i:-go, 1 os productores están conv·e�cidos q_ue 1 as 

tasas cobradas por- el BAP en 1 os últimos años ( Ver C:uadro -
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NO 3s. 8 } son muy al tos, y por tanto, el crédito agropecuario 

es muy caro. 

Lo dicho es cierto desde 1 a perspectiva del productor 

cuar.do obse!"Va que como consecuencia de 1 a caida de 1 os pre-

cios en chacra de aJ. gunos productos, por debajo incluso de -

1 os costos de producción, el crédito agrlcol a opera enton.ces-

como un mecanismo de descapitalización, por cuanto el pro ·-

dueto!.· tiene dificultades ( por 1 a ca ida de precios, por 1 a a_JJ 

sencia de seguros agrarios) para reemb�l sar el monto recibido 

y mucho más para pagar los intereses, ya que el costo fi11an

cie1·0 llega a representar hasta un 26 % ( en el qaso del al 

godón ) del cos�o total de nroducción. 

Sin embargo, esta apreciación que tiene el productor del 

costo del dinero ( interés ) no es, desdí� el punto de vista -

e$trictamente técnico, justificabl e, por cuanto -: 

a) - Toda entidad bancaria procura no disminuir su capitaJ.

real por 1 o que es preciso que opere con tasas de inlerés 

positivas ,r es decir, que 1 a tasa de 1nterés .s-3a supe:rior 

a la tasa de inflación, ya que de 1 o contrario, aún 

cuando su ca pita! a sol es corrier:te creciera. : staria, e!1 

realidad dis::nlnuyendo a sol es constantes, y por ta!lto, 



C UA DR O l'--1 ° 3. 8 

Evolución de las Tasas de Interés Para Operaciones Activas del Banco Agrario del Perú. ( Porcentajes ) • 

� 
1976 1977 1978 1979 1980 1 981 

o 

Sostenimiento 

Tasa Máxima 12 14 17 34 34 49.5 
Tasa Mínima 7 1 O 14 31 31 32.5 

Cap ita I ización 

Tasa Máxima 12 14 16 33 33 49.5 
Tasa Mínima 10 14 12 18 18 32.5 

Comercialización 

Tasa Máxima 12 15 17 34.5 34 .5 49.5 
Tasa Mínima 10 12 14 34.5 34.5 49.5 

.Tasa de lnflac ión 45 32 74 67 61 73 
Tasa de Devaluación 54 88 51 27 37 48 

Fuente: Informe del Directorio del BAP, ante el Señor Presidente de la República, Abrí I l 984. 

1982 

49.5 
32.5 

49.5 
32.5 

49.5 
49.5 

73 
95 

1983 

62.,0 
46.5 

63 .O, 
50.5 

62.0 
56.0 

125 
139 

�. 

J'I 
o
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reduciendo su capacidad financiera y la cobertura del ser 

vicio crediticio. 

b) - Las dfficul ta.des que el productor tiene para reembol sar -

el crédito, incluido los intereses, no existirían de ha

ber una pol Ítica de precios, que permita recuperar cos -

to.s y obtener cierta ganancia. 

Comparando, en el período 1976 - J. 982, la tasa de in 

terés con 1 a tasa inflacionaria ( Ver Cuadro >JO 3. 8), se ob 

serva que 1 as primeras son inferiores a 1 as segundas, 1 o que 

quiere decir que el Banco Agrario, operó, co;.1 tasas real es -

negativas. 

Desde de 1983, el Banco Agrario ha establecido un nue 

vo sistema de tasas de interés. De acuerdo con este esque -

ma 1. os intereses para ul gunos tipos de préstamos se han mante 

nido y los intereses para las zo�1as declaradas en emergen -

cia han disminuido inclusive. 

Ahora, . dentro de este nuevo sistema y en 1 a mayoda de 

1 os casos el Banco Agrario ha decidido cobrar 1 os intereses -

de sus créditos trimestral mente y por adelantado, descontar.

do del monto a girar a 1 os prestat&rios. Esta prác:ica es 1 a -

misma que siguen 1 os bancos come::-cial es. 



El problema de 1 os intereses ha venido siendo estudiado 

desde mucho tiempo atrás. En 1 a actualidad, el Banco Agra

rio sólo sirve al 20 o/c del total de tierras cultivadas en el -

país, por eso dentro de su nueva pol hica, considera el estª

bl ecimiento no de tasas Únicas, sino de escalas _variables,

que se ajusten a la realidad de cada val 1 e, de cada cultivo -

y de cada tipo de agricultor. 

Pero el créd5.to no es sino uno de 1 os engranajes de un -

sistema económico mucho más amplio, donde juegan un papel 

más importante y decisivo 1 os mecanismos de comercial izacién 

y la pol Ítica de prer:ios. Entonces, de nada val dría que 1 os 

intereses se congelen o rebajaran hasta l O % ó 20 %, si es 

que no se resuelven.los " cuel 1 os de botel 1 a II del agro -

comercialización y precios - 1 os cual es determinan que 1 os

exedentes general mente se destinan a enriquecer a otros sec 

to:.:-es económicos, haciéndoles parder rentabilidad al produc 

tor agrario en particular y al sector agrario en general. 

3.4. EI. PROBLEMA DEL COMERCIO AGRICOLA EN LA -

PRODUCCION Y PRECIOS 

La estructura del comercio agrícola en nuestro país, se

basa en una suce-s-ión de intermediarios que, por .un lado, en 

162 
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carecen 1 os insumos para 1 a agricultura y de.primen 1 os pre -

cios que recibe� 1 os productores agropecuarios por sus proJu::: 

tos y, por o�ro, especulan con el valor agregado de 1 os p1�0

duetos agrarios que consume 1 a ciudad, al mismo tiempo que 

aumenta de precio a 1 os artículos manufactura�os que el cam 

po re qui ere � 

'El actual sistema de comercial izació:1 no permite a i os-

p.:oductores agrarios mejorar su rentabilidad imponiendo sus -

condiciones en· él mercado por falta de información, situa -: 

ción que es aprovechada también por el comercio especul ati 

vo. Existe, pues en nuestro pa.ís una verdadera desarticu

lación entre la producción y consumo; al producirse este .,. 

probl ema donde el productor no participa en el proceso de 1 a 

venta al público , se produce una distorsiÓ;."l sobre el desti

no que tiene el incremento de l os precios agrícol as en el 

mercado urbano. 

Un ejemplo nítido de 1 o señal a.do ocurrió s.n 1983, 

cuando el gobierno en su afán de reducir 1 a infl ació-:i., esta

bilizó artificial mente el incremento de 1 os precjos 31 imenti 

cios en un 3 % mensual , cuando los índices de inflación -

mensual" estaban en 1 os 6 a 7 %. El resultado fue que -

la inflación no disminuyó y 1 os productores agrarios tuvieron 
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e! impacto de esta medida que no mostró el mismo efecto en -

1 os comer-ciantes � 

En el período 1980 - 83, no obstante que 1 a producción-

agropecuaria logró un incremento, sin embargo no tuvo un re-.§. 

pal e.o en el incremento de 1 os precios ( Ver Cuadro Nº 3. g } • 

CUADR.O N º 3. 9 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUC -

TOS AGRICOLAS. PERIODO : 1980 .- 83. ( En Miles de TM) 

Productos 

Arroz Cáscara 

Maíz Amarillo cLro 

Fri¡ol 

Trigo 

A lgod6n rema 

Café 

Sorgo 

Soya 

Cc.ña de Azúcar' 

Papa 

Maíz Amil6ceo 

1980 

420 

301 

39 

77 

256 

95 

35 

11 

5,598 

1,380 

142 

1 981 

712 

390 

44 

119 

286 

95 

44 

14 

5,129 

1,705 

197 

1982 

766 

39'2 

42 

1 01 

257 

97 

38 

8 

6,725 

1,796 

233 

1983* 

790 

414 

36 

75 

101-

90 

31 

2 

6,533 

1,152 

180 

Fuente : Banco Central de Reserva del Perú : Reseña Económica 
Marzo 1983. 

* Estadística Agrícola. Hcja Informa tiva
Perú - Diciembre 1 983. 

Ministerio de Agricultura : OSP. 
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Por ejemplo el año 1 982, considerado el mejor ano agrÍc.Q 

1 a por 1 os productores, fue un año de crecimiento pero sJn be

neticio porque 1 os precios real es de 1 os principal es productos

tuvieron una evide·nte ca ida ; el precio de 1 a papa fue un caso

particul ar puesto que ·se incrementó debido a la baja .en la pro -

ducción ante 1 a crisis de 1 as cooperati'.;a-s agrarias y de 1 a o -

ferta <;l.e 1 a papa de 1 a Sierra. 

En el año 1983, no hubo crecimiento y 1 a tendencia a 1 a -

disminución del valor de 1 os productos agrarios en precios cons 

tantes se acentuó. Los ganade!"os, por ejemplo, denundabai 

que el incremento de la producción ganndera no 1 os benefició -

ec;:::onómicamente, porque sus costos. -=e producción se duplica -

ron por efecto de 1 a inflación y del i..r1cremento de 1 as tasas de

interés, de tal forma que el valor obtenido· con 1 as ventns de

los productos no 11 egaban a cubrir siquiera 1 os intereses del -

crédito. Señal aban que el incremento de precios por efecto de 

la inflación no ha alcanzado a más de un 20 a 25 %, en cam_ 

bio, el costo. de 1 os medios de produccié>n se incrementó en 

1. 00 % e incluso-en algunos casos en 300 % ( antibió:icos, v�

micidas e inse�ticidas )�

( 1 ) Véase " La Crisis Agraria en el Perú 11, Victor Cabal 1 e.ro, 
I.P.A. · Junio de 1984. Pag. 62
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De estos casos concretos se d_educe que el sistema de pre

cios vigentes, ha provocado un mayor deterioro en 1 a re! ación

de interccl.tnbio ciudad-campo. Ade�ás, 1 as transferencias -

del excedente económico potencial no sólo impiden 1 a capital i 

zación de las un:.dades de producción sino que les _ocasior.an -

constantes pérdidas. Es a través de 1 a política de precios que 

se ge.iera �3te problema, a tal punto que 1 os productores 11.§ 

gan a considerar que uno de sus mayo�es obstáculos es que el

aumento de 1 a producción agrícola hace declinar 1 os precios,-ª 

gravando, aún más, el empo!Jrecimiento del campo y de 1 os -

productores. 

3.5 0 PARTICTPACION DE LA B.�NCA CO:tvIERCIAL 

La disminución del crédito agropecuario proporcionado por

la banca comercial se afianza a partir de· 1955, 1 uego de ha -

bet alcanzado en dicho año su mayor participación { 16. 3 % ) -

del total de sus colocaciones. Este prC'�eso de disminución -

del crédito se acentúa a partir de 1975, como se podrá ap:e 

ciar en el cuadro N°3 •. 10, siendo uno de 1 os el emE.ntos más -

nítidos en el análisis de 1 a evolución del crédito agropecuario.

Es una constatación que en periodos de restricción monetario- -

crediticia que acompañan a programas de estabil izacion, 1 os -
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CUADRO No, 3.io 

Crédito Agropecuario Otorgado Por los Bancos Comerciales y de Ahorros: 
1950-1980 

Año 

1950 

1955 

"1960 

1965 

1970 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

l 98Qk

( E n Mi llenes de So les) 

CREDITO AGROPECUARIO 

Agríco la Ganadero Sub-total 

l85 31 216 

592 97 689 

824 154 978 

1,277 322 1,599 

1,287 253 1,540 

1,107 843 1,950 

1,107 l ,043 2,150 

1,149 1,228 2,377 

1 .088 1,331 2,419 

1,772 1,769 3,541 

3,440 2,055 5,505 

* Preliminar a Noviembre de 1980.

Crédito a Total 
Otros Banca 

Sectores l / Comercial 
� _ ....... _____ .. _ .. _,._ ...... ,-�· .... --

1,539 1,755 

3,544 4,233 

5,807 6,785 

12,892 14,491 

22,093 23,633 

56,921 53,871 

69,313 71,463 

82,332 84,709 

111,973 114,39'2 

199,525 203,066· 

371,771 377,276 

1 /Incluye: Pesquería, Industria, Minería, Comercio,  Cons
trucción, Sector Público y Diversos. 

Fuente : Superintendencia de Banca y Seguros, Boletin Mensual BCRP • 
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sectores más débil es y 1 as empresas de menor esca! a son las 

que sufren en mayor grado los efectos restrictivos en 1 os rno�1 -

tos de crédito oÍertado. · Por ello es necesario establ eccr pro

_gramas especial es dirigidos a compensar dichos efectos res -

trictivos, que p'..leden ser causa de mayor reseción y acelera -

miento de 1 as presiones inflacionarias, en particular de un 

sector clave, como es el agrario. 

En 1 o que se refi.sre a la pa!ticipación de la banca comer -

cial en el crédito agropecuario a nivel l a-t:inoamericano f Ver

Cuadro N° 3.11 ), debemos resaltar la baja pa:.ticipacicin de 

ésta, en relación al resto de países 1 atinoamericanos y la 

tendencia al descenso de 1 a p1-oporción �el crédito to:al de:sti 

nado al sector anal izado, tendencia que se encuentra confir 

mada con los datos proporcionados po:- 1 os cuad�:os Nos. 

3 • 12 y 3 • 13 • _ 

Uno de 1 os me_dios rri§.s eficaces para incrementar 1 a movi 

1 ización del aho1To en favor de 1 as actividades de producuión -

agropecuaria,. es obtener una participación creciente de la 

banca comercial , en particular, y de 1 os intermediarios fi -

nancieros, en general , en el otorgamj_ento de préstamos a -

I as actividades del sector agrario. La utilización de 1 a caP.a 

cid ad instalada de 1 os intermediarios financieros, en particu 



CUADRO N º 3.11 

América 'Latina: Proporción de los Saldos de los Préstamos de los Bancos Comerciales Destinados al Sector Agropecuario 
1970-1976 

( t11 Porcentajes) 

País 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Proporción 

Promedio-Tendencia 

Arge,,tina 18 17 16 16 15 12 15 16, 3 

Mexico 12 12 12 16 17 18 14 14.3 

Brasil 10 10 9 11 11 12 11 lo. 7 

Venezuela 7 7 8 7 7 10 13 8,0 

Colombia 25
. 

24 21 21 11 8 7 l 8.2

·Perú 7 6 5 4 4 3 8 5.0

Bolivia 22 22 22 36 39 36 30 . 28.2 

Rep. Dominicana 7 7 7 8 7 8 7 · 7.3

Honduras 32 33 32 31 31 31 30 31.5 

Panamá 4 4 3 3 l 2 l 2.8

Fuente : Tomado para algunos Países seleccionados de: Aguirre, Juan Antonio y Pomaneda, Carlos 11 Financiamiento del 
Desarrollo Agropecuario de América Latina: Perspectivas y Estrategia11 lima, Perú, ALIDE, Julio 1980. 

.... 

(J'I 
I.O 
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CUADRO No.3.12 · 

Proporci6n de los Saidos de los Cr�ditos Otoroados al Settor Agro
pecuario por las Principales Entidades del Sistema .financiero �a

cional Bancario y No Bancario 
{ Porcentajes) 

Banca Estate I de Banca Sistema No 
Años 11 

Fomento {l ) Comercia 1 (2) Bancario{�) 

1950 78.3 12. 3

1960 48.9 14.4 

1970 49. O 6.6 

1979 36.1 1.7 4.3 

1980 41.4 1.8 2 .1 

1981 37.5 2.4 1.4 

1982 38.7 2.9 1.3 

Periodos 

1965-69 43.5 9.9 -.-

1970-74 42.4 5.1 0.2 

1975 -79 35.0 2.7 2.4 

1980-82 38.9 2.4 1 .6 

· l. Incluye Agraria, Industrial, Minero, Hipotecario y Vivienda.
2. Incluye Bancos Comerciales y de Ah:>rro.
3. Incluye Financieros, Privadas y COFIDE.

Fuente : 1950-1960 Superintendencia de Banca y Seguros 
1965 - 1 979 Cuentas Financieras de I Perú BCR, citado 

por J. Salaverry LL. 11 El Crédito Agrario 
en el Perú'; 1983. 

1979-1982 Cuentas Financieras del Perú BCR. 

Sistema 

Financiero 

15. 3 

25.0 

17. 9

14.5 

14.0 

11.8 

16.4 

18. 1

15.4 

13. 7

13.5 
-·
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CUAD�O No
..,

·3.13 

Partici pa ción del Crédito Agropecuario Otorgado p:,r las Principales Instituciones 
del Sistema Financiero 

( En M iliones de So les de 1 970).

Arios SISTEMA BANCARIO Total 

Periodos Banco Agrario 1 Banca Comercia 1 Sistema Financiero 
: 

( Promedio Anua 1) 

1960-64 3,866 2,637 6,503 
1965-69 5,538 2,253 7,"791 
1970-74 8,139 1,480 9,651 
1975- 79 7,827 712 9,060 
1980-82 8,751 763 1 0,160 

(Tasas de Crecimiento Promedio Anual) 
1960-64 9.4 3.2 6.5 
1965-69 12 .1 -a.a 3.9 
1970-74 6.0 -5.4. 4.2 
1975-79 -7. l -21 ·º -7.7 
1980-82 22.O 76.O 16.2 

( Portie ipac ión Porcentual) 

1950 34,9 65.1 1 ºº ·º
1955 31 .8 68.2 1 ºº·º
1960 60.0 40.0 1 ºº· º
1965 59.8 40.2 1 ºº·º
1970 82.4 17.6 1 ºº·º

1975 89.0 10.4 1 ºº· º
1980 91.5 4.9 1 ºº · º

(Promedio Anual) 

1960-64 59.9 4O.l l ºº· º
1960-69 70.5 29.5 1 oo.o

1970-74 84.3 15.7 l ºº· º

1975-79 87.8 7.7 1 ºº·º
1980-82 86.1 7.5 1 ºº·º

Fuente: Cuentas Financieras del Perú, Banco Central de Reserva, tomado 
·de J.Salaverry LL. "El Crédito Agrario" DESCO, 1982.

1 

1 
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1 ar de 1 a amr,l ia red de oficinas d-e 1 a banca comercial en el -

territorio nacional , y sus conexiones con negocios, rel ar::1c-

1-.�d.:,s en provincias en forma directa o indirecta con 1 as acti -

vidades agrícola-rural es, constituye uno de 1 os argumentos -

en favor de 1 a ampliación del crédito agrario a corto., med5.ano 

y largo-plazo; utilizando las entidades que conforman el SilL 

tema Financiero Nacional • 

Pero existen una serie de impedim-:?.ntos 1 egal es para el o

torgamiento de préstamos agrícolas por parte de 1 a banca comer 

cial, como por ejemplo: el impedimento que ha existido des-

de la promulgación de la ley de Refo:ma Agraria dictada el a-

-

no 1969, en 1 a que se prohibe al propietario-prestatario el ..Q

torga.miento de garantía hipotecaria sobre 1 a tierra e insta! aciQ 

nes en el caso que fuera nscesario. 

Otro impedimento d,� orden 1 egal est� expresado en 1 as 

disposiciones sobre constitución de prenda nqrí.col a en favor -

del Banco Agrario, en forma gl chal , total y permanente ( Ar

tículo 38 ) y preferente ( A.rtícul o 39 ) , 1 o que detennina 

que el productor-prestatario del BAP n-:::> pueda constituir pren

da agrícola er. favor de otro inter:r.rndiario fir.anciero, salvo 

con el conse.a1timiento expreso del Banco Agrario, posponien -

do su derecho preferente, disposiciones que también significan 
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] a imposibilidad para un productor de otorgar segunda prenda a 

favor de terceros. 

Si bien,conla. ir1tervencióndel Banco Agrario, co.1sistien -

do en 1 a constitución de 1 a p:-:mda a favor del ter-cero que otg-

1 "' t 
� · "

..i 1 · .. t ga e pres amo¡ se so.1. uc1onana en pa.1 ce e 1mp2a::men o a q1..13

hemos hecho refetencia en el p·j_nto anteric-:, subsiste aún co-

mo probl err..:. fundamental 
I el de la inscripción de la prenda -

agricol a en 1 os Registros Públicos 1 1 o que sj_gn:ificar-1a una -

mayor dH acié.n y costo para el productor agropecuario que acu-

diese a la banca comercial • 

La posibilidad de ampi iar el crédito agrario otorgado por-

1 a banca comercial , como un pr_-imer paso encaminado a obte -

ner el l'!lejoramiento del acceso de 1 os productores agropecua -

rios al crédito institucional financiero, justifi-::a ampl jamente 

I as modificaciones 1 e�al es que es necesarip efectuar. 
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3. 6 º INCREMENTO DE LA PR,ODUCCION MEDIAl\J""TE TECNICAS 

DIVERSIFICADAS 

La alimentación es un tema básico en cual quier país del 

mundo. Pnoducir internamente los al imentos o importar -

los es la preocupación permanente de 1 os gobiernos. Ob 

viamente, 1 o primero es 1 o aconsejable, tanto desde -

el punto de vista económico como de seguridad nacional; 

1 a importación de ser necesaria, debe ser minima para -

evitar 1 a dependencia en un rubro tan importante. 

En nuestro país, 1 a relación tierra cultivada-Habitante 

es de 0.138 has/habitante , una de las más bajas del 

mundo. Este cuadro de escasez de tjerras se agrava oon 

un factor que. puede 11 evar a 1 a desertificación del país� 

la degradación de las tierras. 

· Las tierras de cultivo de 1 a Costa son suceptibl es de -

degradarse, principal mente por sal iniciad y mal drena

je. Las tierras de cultivo de la Sierra y la Sel va por-

1 a erosión hídrica provocada mayormente por 1 as aguas

de las 11 uviaso

Al perderse suelos cultivables se reduce 1 a . producción 
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agraria, con 1 a consiguiente disminución del nivel de in_ 

gresos de 1 os productores, 1 a migración de 1 a población 

rural a 1 as ciudades, el desabastecimiento de al imen -

tos y 1 a necesidad de importar! o, todo 1 o cual repercu

te negativamente sobre 1 a economía peruana •. 

Frente a este cuadro, el objetivo debe ser, el �var la -

rentabilidad de 1 a agricultura en general y andina en -

particularº La clave del desarrollo campesino está en 

1 ograr 1 a elevación de su productividad; es decir, hay 

que 1 ograr el desarrollo de sus fuerzas productivas. 

Se requiere para el 1 o de un proceso de cambio tecnol ó

gico y de elevación en 1 a calidad de sus recursos huma 

nos. Por otro 1 ado, 1 a brecha de productividades que -

se observa actual mente entre campesinos andinos indi · 

ca 1 a gran potencial idacl que existe para incrementar 1 a 

· productividad de man.era general izada en 1 os andes .Así

se ha comprobado en el caso de la papa q9e la producti

vidad por hectárea en regiones de mayor grado de moder

nización tecnol Ógica es el dobl e que el que se obtiene

en 1 as microregiones tradicionales También se

pres.enta una acentuada diferenciación de productivida -

des dentro de una misma microregión entre 1 os agricul -
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tares. ( 1 ) 

Para el caso de la p�ipa no es asunto de generar nuevas 

técnicas, ya. que 1 as innovaciones existentes son proba -

bl emente apropiadas; aqut existe más bien un problema_

de difusión y aprendizaje mtls rápido de 1 as innovaciones.

La fa! ta es el desarrollo de 1 as capacidade::; hm:lé::lé.3 pn. 

ra adoptar y adaptar 1 as nuevas técnicas a sus prácticas -

actual es. El estudio de Cotl ear pone en el aro que , 1 as 

diferencias de productividad en 1 a microregión moderna se 

deben principal mente a diferencias en 1 a educación de 

1 os campesinos. 

Al respecto, el "Progrma Nacional de Conservación de -

Suelos y Aguas en Cuencas Hidrográficas" suscritas por 

1 a Agencia Internacional de Desarrollo ( AID ) y el go -
.·· 

bierno del Perú, no refl eja una forma de como debemos 

aprovechar 1 as técnicas conservacionistas para el incr� 

mento de 1 a producción y productividad, ya que el ca -

rácter del programa es sólo experimental en cuanto a la 

aplicación y difusión de 1 as técnicas conservacionistas. 

( 1 ) Daniel Cotl ear ( 1984 ) "Productividad Agrícola y ApreIL· 
dizaje en el Minifundio Serrano del. Perú" .. Mimeo . Uni_ 
versidad Cató! ica. 
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En efecto, 1 as principal es técnicas conservacionistas que 

se aplican como acciones del Programa son 

a). - Terrazas de absorción o andenes. 

b). - Surcos de Contorr.o, para tierras de cultivo. 

El impacto que se busca es que el comunero compruebe por 

st mismo en sus propias tierras 1 os beneficios de 1 as prtic 

ticas conservacionistas patentizados en el incremento de

l a producción y el control de 1 a erosión del suelo. 

Las terrazas de absorción o andenes son una serie sucesi_ 

va de plataformas dtspuestos en escalones en 1 as 1 ad eras 

con el fin de que toda el agua de 11 uvia que cae en 1 a te 

rraza se filtre total y uniformemente en el 1 a evitando 1 a 

erosión º En el seguimiento de más de 2000 áreas de -

comprobación con terrazas de absorción se han registrado 

para el caso de 1 a papa, un incremento de producción de 

cerca de 150 % en �reas no fertilizadas y de casi el 

50 % en areas fertilizadas. También hubo incremento -

en cu! ti vos de Oca, Mashua, 011 uco y otros. 

Los surcos en contorno son aquellos que se construyen 

transver-sal mente a 1 a máxima pendiente del terreno. Él 
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objetivo es reducir 1 a velocidad de 1 os escurrimientos su 

perficial es favoreciendo una mayor infiltración de agua -

en el suelo para disminuir la erosié,n. Con los surcos -

en contorno, el incremento de produccion de papa fue de 

23 % para áreas fertilizadas y de 40 % para áreas no fer_ 

ti! izadasº 

La cuantificación de resultados para algunos productos

aplicando 1 as prácticas conservacionistas se aprecia en 

el Cuadro Nº 3 ol 4. 
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CUADRO N° 3.14 

RENDIMIENTO PROMEDIO DE ALGUNOS CULTIVOS EN 

LA SIERRA PERUANA SEGUN PRINCIPALES 'IECNICAS 

AGRICOLAS ( En Kgs. ,I.Há) 

CULTIVOS. 

PAPA 

TRIGO 

QUINUA 

OCA 

ALFALFA 

FUENTE : 

PRACTICAS 

TERRAZAS 

SIN 

4,581 

723 

830 

5,433 

567 

CON 

11,091 

1,113 

1,000 

9,300 

6,345 

C ONS ERVAC IO NIS TAS 

SIN 

4,750 

1,200 

800 

2,633 

SURCOS 

CON 

6,628 

2,700 

1,800 

3,040 

In.forme Agrario Nº 21, producido por el Cen

tro de Estudios para el Desarrollo y la Parti_ 

cipación CEDEP para el Diario 1 a Repúbl ica , 

el 20 de Mayo de 1986. 
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En todos 1 os casos 1 as prácticas conservacionistas per 

mitieron controlar en mayor o menor grado la erosión del 

suelo, particularmente con 1 os andenes o terrazas de ab 

sorción; ast como aumentar el rendimiento de 1 os cul ti_ 

vos o pastos • 

Otro caso similar acontece con el ar.roz, cuando en Eng_ 

ro de 1 983, el Instituto Nacional de Investigación y -

Promoción Agropecuaria - !NIPA - anunció la reactiva -

ción de acciones de apoyo dirigidos a 1 ograr el autoabas 

tecimiento de este producto en el mediano plazo a través 

de una intensa difusión de tecnología generada en 1 as es 

taciones experimental es de las zonas productoras más -

importantes del país. 

No obstante, el constante incremento de 1 a productivi -

dad ( Kil ograinos de arroz por hectáreas ) , 1 a produc 

ción global ha sido insuficiente para satisfacer 1 a de -

manda creciente de este producto convertido en el ingre 

diente obligado de 1 a al imantación diaria por su rel ati -

va accesibilidad económica para las mayorta populares. 

Las circunstancias en 1 a década del 80 nos sitúan en -
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1 a necesidad vital de acometer un ambicioso programa de 

ampliación del área agrícola : habilitar 100,000 has. de 

- nuevas tierras con arroz bajo riego en cinco años para �

quil ibrar 1 a demanda y oferta , sin recurrir a 1 a importcL

ción.

Es conocido que 1 as irrigaciones en Costa constituyen 

proyectos de 1 arga maduración y el evada inversión; ade 

más , 1 a Costa presenta 1 imitaciones natural es y técni_ 

cas de consideración, tal es como bajas temperaturas, -

insuficiente disponibil idad de agua e irregularidad en el 

caudal de las cuencas, factores que determinartan en -

el futuro una disminución del área arrocera en favor de..., 

la expansión de cultivos de mejor rentabilidad económi 

ca. 

Una constatación práctica de 1 os recientes asentamieJ?.

tos humanos del nororiente, nos demuestra que el mét_ 

yor potencial de tierras agrícolas se encuentra en 1 a re 

gión de í a amazonia, genéricamente conocida como -

Sel va peruana, esta es en consecuencia, 1 a única 02., 

ción nacional con posibil idad de éxito que nos permití 

rá alcanzar 1 a autosuficiencia productiva en cu! tivos -
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Por ejempl <?, el potencial arrocero de 1 a zona del Al to 

Mayo, señal a disponibilidad de 20,000 has. aptas P.ª 

ra el cultivo de arroz irrigado, de sembrarse esta supgr 

ficie utilizando CICA 8 u otros similares en sistemas in 

tensivos de 2 campañas en 12 meses, es factible co -

sechar más de 250,000 Tn. de arroz c&scara en igual -

período ( Ver Cuadro N°. 3 .15 ) • 

CUADRO Nº 3 .15 

SITUACION ARROCERA ACTUAL Y POTENCIAL EN EL OORIO 
Y LARGO. PLAZO EN LA Z.ONA DE ALTO MAYO 

Variedades 

Situación Actual 
Perú ;.. 65 

Potencial Inm� 
diato CICA 8 

Potencial a L a.r. 
go Plazo Varios 
Cultivos 

Rend:im. Productiv.

('Jh/Ha). ( Tn/Hq/2 Area 
años). 

4.0 12 9000 

7.0 28 9000 

7.0 28 20000 

Produce. 
Total 

(mil es
Tn;áño) 

54 

126 

280 

FUENTE ,. "ARROZ" - Comité Nacional de Productores 
de Arroz • Junio - Setiembre 1983 -Nº 49. 
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Esto se ha podido visaror l uego de los resultados de -

investigación real izado en la primera campaña de 1982,

donde se evaluaron m�s de 11 O variedades de arroz -

en la subestación experimental Al to Mayo en condicio 

nes de riego el resumen se presenta en el Cuadro N° . 

3 .16 , donde se puede apreciar que CICA 8 es la ún.L 

ca variedad que superó en rendimiento a la variedad l.Q 

cal PERU 65.

CUADRO Nº 3.16 

RESUMEN DE LOS ENSAYOS CONDUCIDOS EN LA SEE 

ALTO MAYO EN 1982

Rendimien 
Variedad to (Tn/Ha) 
- -

CICA 8

PERU 65

-- - -

HUARANGO 
PAMPA 

INTI 
IR - 4 - 2 
BG 90 - 2

CICA 7

CICA 9

6.3 

5.8 

5.4 

5.0 

4.8 

3.7 

3.4 

2.1 

Período Ve 
ge1ativo (dtas) 

151 

l 80

169 

160 

168 

150 

145 

148 

FUENTE : Idem. Cuadro Nº 3 .14

Al tura de-
Planta (Cm) 

79 

155 

98 

83 

93 

81 

76 

72 
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En conclusión , 1 a potencialidad de Hual 1 aga Central 

- Al to Mayo y Val 1 e de Yurimaguas, según estudios ,

permiten asegurar posibilidades de cultivo en secano 

y/o riego ·en 460,000 hás. con productos como : arroz 

soya, maíz, sorgo, frijol y otros ( tabaco·, algodón 

y caña de azúcar), que podrían ser base de un desa -

rrollo industrial muy importante ( Ver Cuadro Nº 3.17). 

Comparativamente, un proyecto de irrigación en 1 a 

Costa de Perú cuesta veinte veces más por ha. que un 

proyecto de desarrollo en 1 a Sel va Al ta ( se tiene el 

ejemplo concreto de Majes ) , a parte de 1 a dificil y-

1 arga espera para el 1 ogro de financiación internacio

nal, así como el 1 ento ritmo de ejecución. 

Por 1 o expuesto, 1 a Sel va Al ta en particul ar y 1 a AIT@ 

zoma en general constituyen, pues 1 a mayor esperaQ 

za para el desarrol 1 o y el autoabastecimiento de nue..§ 
. 

. 

tro paísº Y, específicamente, entrañan la solución

más viable para nuestra ya crónica crisis agrícola. 
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CUADRO Nº 3 ,17 

POTENCIALIDAD ECONOMICA EN EL HUAL LAGA CENTRAL 

CULTIVOS 

Maíz 

Arroz 

Frijol 

Soya 

Tabaco 

Algodón 

Producción Esperada 
(Tn.) 

89,947 

236,520 

13,071 

53, 730 

38,870 

21,000 

FUENTE: AGRONOTICJAS , SetQ 83, N° 48. 
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EL CREDITO AGRARIO Y LA POL ITICA GUBERNAMENTAL 

En 1 os actual es momentos 1 a población mundial asciende poco 

má,s de 4,000 millones de habitantes y una gran parte de ella su

fre hambre. Sin embargo, según estudiosos . aplicando 1 a tec

nología actual mente disponible, se podría alimentar tranquil amep 

te alrededor de 45,000 mil mil_lones de bocas, sino fuera por la 

incapacidad de ciertos sistemas pal íticos-económicos para organi

zar sus ·estructuras productivas y hacerlas producir eficientemente, 

en base a una prioridad real . y permanente de 1 a agricultura. 

Quizá esto se comprenda mejor si recordamos, por ejemplo, que -

mientras un agricultor peruano continúa produciendo 4,000 :kilos de 

maíz por hectárea; un europeo o norteamericano produce un prome

dio de 20,000 kilos por hectárea, en dos campañas por año. 

¿ Somos 1 os peruanos ineficientes ? Desde 1 uego que no, 1 o que 

ocurre �s que el agricultor peruano no puede pretender alcanzar -

todo 1 o que es capaz un europeo o norteamericano, porque no tiene 

el apoyo técnico, pol:itico ni económico que tienen aquel 1 os. Pero 

seguro que podría conseguir! o si se operara un cambio profundo y 
. . 

radical en el comportamiento, en 1 as actitudes, e incluso en 1 a 

fil osofia de qµ:ienes deb!an propiciar! o, por estar al mando del 

país y del sector. 
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La pol Ítica como parte de 1 a Ciencia Econ�rnica , trata del emploo 

o utilización de un conjunto de �nstrur'nentos que son aplicados ¡:or

determinado grupo social que ostenta el poder para modificar (po -

sitiya o negativamente) una determinada situación en \¡na parte de 

la estructura productiva. En nuestro caso, en el sector agrario P2-

ra obtener determina.dos objetivos O metas que se han fijado con ª11. 

terioridad. 

Este hecho significa, que aquel 1 os instrumentos o medidas de po-

1 ítica creados por 1 os estudios dedicados a un determinado campo 

de la realidad, no son mal os como tal es, sino que el problema -

reside en aquel 1 os agentes económicos que manipulan estos ins -

trumentos, sin Ui1 verdadero conocimiento ( diagnóstico) de 1 a rea

lidad objetiva existente en un momento determinado; o de lo centra 

rio actúan y aplican dichos mecanismos influenciados por otros -

grupos para favorecer a un determinado segmento e.e 1 a pobl acion 

Dentro de este cor��exto, en el presente capítulo se tratará de

anal izar 1 os resultados de cuatro años de política 11 evados a-

efecto por el Arq. 3elaúnde Terry, en el Sector Agrario. 

Así 1 a realidad reflejada a través de datos estadísticos desde ya 

determinan que el crédito agrario, sigue si_endo utilizado en for

ma equivocada e ineficiente, favoreciendo principal mente a cier -

tos productos exportables y por ende a ciertos grupos social es, -

pese a 1 os esfuerzos y buenas in.tenciones en la conducta del Ean 
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co Agrario( en el sentido de obtener ciertos resultados positivos 

pero no suficientes en el tratamiento del crédito agrario } • 

La Crisis global, general izada que afecta a nuestro país es sen 

tida con mayor intensidad en la población, principalmente del in 

terior del pa1s, que viene a 1 a capital en busca de mej(?res opor -

tunidades de trabajo y bienestar. 

A pesar de todo, creemos y tenemos fé, en la emergencia de un

nuevo grupo social, con una nueva mentalidad y una nueva moral 

y una nueva mística para ganar 1 a 1 ucha al Hambre. 

Tecnología hay, tierra, agua y voluntad {de parte de la masa de 

productores} también. Lo que falta es decisión de actunr en inte

rés de las grandes mayorías, Hoy marginadas. 

4 0 1 • EL BANCO AGRARIO Y LA ASISTENCIA CREDITICIA ESTATAL 

El apoyo financiero del Estado a 1 a actividad agraria tiene su an

tecedente más antiguo en el Banco Agrícola del Perú, creado en -

1931, por Decreto Ley No. 7273. En 1 981 por Decreto Legislativo 

No. 201, se promul gÓ la Ley org�nica del Banco actual mente vi

gente con el propósito de armonizar su política crediticia con las 

políticas económicas y financieras del Ministerio de Economia y 

con 1 as de Promoción y Desarrollo del Ministerio de Agricultura. 

Cabe señalar que en 1950 el Banco contaba con sólo seis { 6) su

éursal es y seselitiseis ( 66} Agencias e Inspectorías; actual mente 
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estan funcionando diecinueve (1 9) sucursal es y ciento diez (110 ) 

Agencias. 

La capacidad operativa del Banco está ligada directamente al can 

porta miento de la actividad crediticio, puesto que, en l 96 O se 

colocaron 25 ,204 préstamos por una suma. ascendente a 91 O millo 

nes de sol es, mientras que en 1983 se otorgaron l 0 6, 846 presta 

mos por 759, 898 mil l one·s de sol es. Para 1984 se ha programa

do un billón y medio de sol es. Habiéndose girado a sucursal es 
. 

. 

el l O de Abril 225,000 millones de sol es, hecho que da una i

dea de la velocidad con que se está colocando los préstamos en 

ese ano. 

Así,el Banco Agrario tiene al ta significación dentro del sistema

financiero Nacional , en cuanto a 1 a cobertura crediticia del Agro 

al apoyo al desarrollo y capitalización agraria a través de ta

sas preferencial es de interés, en 1 a generación y ahorro de divi

sas y en el apoyo a 1 a producción de alimentos. 

En efecto, el Banco Agrario moviliza el 7 %  del monto total de 

1 as colocaciones del Sistema Financiero, representando además, 

1 a segunda entidad a nivel de Banca Estatal en 1 o que a recursos 

prestabl es se refiere (Ver Cuadro No. 4 .1 • ) • Así mismo el 95 % del 

crédito formal que reciben los usuarios del agro proviene del �. 

co Agrario. Sin embargo la cobertura de hectáreas aviadas durall 

te el periodo:198 0 -1983alcanzó 21 .1 %, 22. 6%, 21 .9% y l9.2% 

respectivamente, del total de la superficie agrícola cultiva ble del 



CUADRO N ° 4.1 

Colocaciones Dentro del Sistema Financiero :, 1965 - 1982 

Periodo 1965-69 1970 - 74 1975- 79 

Fuente % % % 

Total Sist. Financiero 100 100 100 

Banca de Fomento 30 31 35 
- - -

Agrario 13 13 12 

Industrial - - -

Minero - - -

Vivienda - - -

Banca Comercial 52 46 41 
- -

Sistema No Bancario 18 23 24 
- -

Fuente : Superintendencia de Banca y Seguros . 

( Porcentaje ) 

1980 1981 

% % 

100 l 00

22 17
- -

9 7 

8 7 

1 1 

4 2 

31 33 
- -

47 so· 
- --

1982 

% 

1 ÓO 

25 
-·

7 

9 

3 

6 

-

41 
-

1-' 

\.O 

o
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país favoreciendo aproximadamente ta:1 sólo al 8.9�f de los pro -

ductores agrarios ( Ver Cuadro 4-. 2) 

En el pariojo expresado ::::1 B.A. P. ha el evado 1 a oferta de crédi

to registrando un crecimiento del orden del 28 % en 1 a s11perficie 

aviada en r-81 ación con el prcmedio de la década anterior ( Ver 

Cuadro 4º3º}. Esto signifi':::a que se está dando un mayor apoye pa

ra -ampl ia.r la superficie cultivada a fin de 1 ograr elevar 1 os i11di 

� d ., 6 1 ces ae pro ucc1on agnco.1. a. 

Para el año 1 ::384, el B.A. P. ta. previsto aviar áproximadam&nte -

583, 609 Has., i o que const_ituir1a 1 a cifra más al ta que so ha al 

canzado hasta 1 a fu cha. Se esp�r<:1 que 1 a superficie habil :i.tada -

con crédito agrícola al canee �l 25 '7� del total , del área cultiva -

da del pafa. Esto significada favorecer al l 2o/c de 1 os pro=luctores 

agrarios. 

Con respecto a la producción interna de alimentos, el 50% de la 

superficie habilitada por el u.A. F., corresponde a productos ali

menticios {arroz, papa, frijol , maíz amil�ceo, trigo, etc), que 

constituyen parta importante de la dieta alimentaria del po!Jl ador 

peruano er. 1 as difarentes regiones del país. En ese sentido me 

rece destacar 1 a cobe.1.-tura total en ei financiar.liento del área -

cultivao.a del arroz en las regiones de la Costa y Sel va. (Ver cu� 

dro No. 4 • 4 • ) • 

Final mente con rel aci0n a 1 a Balanza Comerciai y la generdción 



CUADRO N º 4 .2 

Cobertura de la Superficie Aviada por el Banco Agrario del Perú 

Periodo : 1 9n - 1983. 

Superfide Superficie Cobertura· 

Años Cultivada Aviada por el C red itic ia 

lota 1 ( Has) B.A .P. ( HasJ % 

19n 2'481,534 565,516 22.8 

1978 2'407,1 06 463,200 1 9.2 

1979 2 1470,718 499,946 20.2 

1980 2'500 000* , 528,70S 21.1 

1981 2'500 000* , 565,516 22.6 

1-982 2'500 000* , 548,337 21.9 

1983 2'400 000* 
I 

460 7n** 19.2 

-1
* Cifras Estimadas

* * Cifra Preliminar.

Fuente : Banco Agrario -
11 

lnfonne del Banco Agrario del Perú, a 1 

Señor Presidente de la República Arq. F. Belaunde
11

, 

Abril 1984. 
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CUADRO No 4, 3 

Superficie Aviada Por el Banco Agrario del Perú ( En Has. ) 

Periodo Superficie (Has. ) o/c 

1970-1974 337 ,104* -

1975 -1979 484,276"" 43.6 

1970 -1979 410,690* -15.2

1980-1983 525, 834* 28.0 

1980 528,706 -

1981 565,516 6.9 

1982 548,337 -3 ·º

1983 460, 777* * -15.9

* Promedio anual

* * Prel iminar.

Fuente Dpto. de Estudios Económicos y Proyectos del 

BAP. 
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Glli\DRO No 4,4 

Superficie Aviada Para Cultivos Alimenticios en el Periodo : 1980 - 1983 ( En Has. ) • 

o 

�· 
1980 1981 

I. Cultivos Alimenticios 236,616 294,516 

Arroz 130,156 162,598 

Frijol 13,549 '·. 18,375 

Mafa Amiláceo 3,046 · __ 3,828

Papa 38,776 50,053 

Trigo 4,300 3,364 

Otros 46,789 56,298 

II. Cultivos Industrial es 292,000 271 , 000 

TOTAL 528,616 565,516 

Fuente : Memorias y Estadí.sticas del BAP. 1980 -1983. 

1982 1983 
' 

--

270,337 225,780 

159,291 162,030. 

13,569 4,919 

3,250 3,500 

38,899 47,437 

1,787 843 

53,551 7 I 051 

278,000 234,997 

548,337 460,777 

1-' 

\,O 
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de divisas, el algodón y el café producto; tradicional es de ex;..

portación, representan en promed-io el 3 0% del área aviada por 

el BoA. P •• Para 1 ograr el máximo respaldo a 1 a actividad agríco-

. 1 a dél país, el Banco obtuvo a partir de 1980 una l mea de eré-

dito en moneda extranjera destinada a financiar exclusivamente 

la etapa de comercialización del café de manera que 1 os produc 

tores no tuvieran dificultades en 1 a realización de su oferta. 

En 1982, el 6 % del total de 1 as exportaciones del país provinie

ron del algodón y café, mientras que al interior de la Balanza Co 

mercial Agricol a significó el 90% de 1 as exportaciones. 

Sin embargo, estas medidas adoptadas no estan favoreciendo al 

agricultor , debido al incremento de 1 a tasa efectiva ( en promedio 

ponderado que otorga el B.A.P.) de 111.18% al 111.92% a partir

del lo. de Julio de 1984, como consecuencia del incremento de-

l as comisiones por préstamos de capitalización , así como también 

-Y prL.1cipal mente - al aumento de 1 a tasa de interés de préstamos

de comercialización en moneda extranjera (Ver Cuadro 4. 5.).

Todo esto, y sabiendo que 1 os costos fina1icieros el evados han -

puesto a 1 as empresas agricol as en una situación bastante dificil ,

· causa sorpresa 1 as medidas de política que ejecuta este gobierno,

no sol amente en el sector anal izado, sino también en otros secto

res de 1 a actividad económica nacional •



CUADRO N º 4.5 

Tasa Efectiva Promedio Ponderada de las Colocaciones A Ta!t! Ordinarias del Banco Agrario del Perú 

ANTES DE 01 -07 -84 - DESDE 01 -07-84

RUBRO S Tas:i Nominal Modalidad Tasa Tasa Modalidad Tasa 
Estructura. de Nominal 

y Cómisión Cobro. Efectiva y Comisión de Cobro. Efectiva 

1.- Préstamos de Sostenimiento� º· 7887 60 +2 Trimestre 96.14 60 +·2 Trimestre 96.14 
Adelantado . Adelantado 

2 .- Préstamos de Capitalización. º· 0131 60+ 3 Trimestre 79. 51 60 + 3. 5 Trimestre 80.28 
Vencido Venc;:ido 

3.- Préstamos de Comercialización 

- En Moneda Nacional 0.0036 60 t 2 Trimestre 96.14 60 t 2 Trimestre 96.14 
Adelantado Adelantado 

, 

- En Moneda Extranjera. 0.1946 16. 5 + 2. Generado 174 .53 17.5 +2
Trimestre 178.24 

el Ingreso Vencido 

Tosa Efectiva Promedio Ponderado 1.000 111.18 111.92 

Fuente : Reproducción del Telex N º 130 del Banco Agrario dirigido al Sr. Reiner B. Steack�n,representante del lnternational Bank For 
Reconstruction and Development. 
:- Aparecido en e I Diario II La República 11

, del 29-07 -84.

1-" 
\O 

O' 



4 .1 .1 • NATURALEZA DEL BANCO AGRARIO DEL PERU 
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. En nuestro pais, por disposición de un Decreto Ley dado el 25 

de Octubre de 1 93 O, se creó el Crédito Agricol a del Perú , permi -

tiendo al Banco Hipotecario otorgar préstamos exclusivamente des 

tinados al Fomento de 1 a Agricultura. Posteriormente, en Agosto 

de 1931 por Decreto 1 ey No. 7 2 73, el gobierno crea el Banco Agrí 

col a del Perú, con un capital autorizado de 1 S mil 1 ones de sol es 

con el fin de prestar ayuda a 1 a Agricultura Nacional • 

En un primer momento, real izó sol amente cinco clases de opera -

cienes crediticias : Avío Agrícola, Av1o Pecuario, Avío Mobiliario, 

Avío Refaccionario L-runobil iario y préstamos sobre productos; con 

tasas de interés que variaban del 5.5% al 8% anual ai rebatir y 

el cobro adicional del 2% por concepto de gastos administrativos 

(Control y Vigilancia). 

En el año de 1952, por Ley No.11691, se cambió la denominaciá1 

del Banco Agricol a por la de Banco de Fomento Agropecuario del 

Perú, después de fusionar la Corporación Peruana de Amazonas y 

la Junta de la Industria Lanar ( asumiendo sus Activos y Pasivos). 

El capital autorizado ascendió a 400 millones de sol es. Esta -

1 ey marcó en la vida del Banco un verdadero progreso e inició una 

acelerada etapa de crecimiento que sólo es posibl e apreciar si se 

compara el monto de sus colocaciones que 11 egaron en 1951 a S/. 
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1 03' mili ones de sol es con 1 a cifra que alcanzó al cierre al úl 

timo balance de 1962 de S/ l ,687'millones de soles. 

Según iba ampl iánciose la agricultura y ganadería, y 11 egando 1 os 

beneficios del Banco hasta 1 as regiones más apartadas del país, -

las normas de la Ley del Banco fueron resultando cad.a vez mfls 

estrechas, sintiéndose 1 a imperiosa necesidad de adoptar otras me 

didas que estuvieran acorde con 1 as nuevas exigencias del progre

so del país. Por ello en l963, con el D.L.14509, se promulgó 

la nueva Ley Orgánica del Seo.de: _Ft9.Agropecwario,con un 

capital autorizado de S/ 2,000' mil 1 ones de sol es, introduciendo 

importantes innovaciones, como 1 a creación de la Letra Agraria c9 

mo medio de agilizar el crédito, el establ ec i miento de un régi

men preferencial para el crédito a 1 as Cooperativas Agrícolas, Co 

munidades lndlgenas, Asociaciones de Agricul tares y destinar un 

porcentaje no menor del 5 O% de su capital pagado para préstamos 

a pequeños y medianos agricultores • 

En 1968, de conformidad con 1 o dispuesto por Ley 17044 se emite -

el D.S. 355-68-HC, que reglamenta la nueva Ley Org�nica, el e -

vando su capital autorizado a S/ 10,000' millones de soles, duran 

te este periodo se 11 evaron a cabo ul1-9-Serie de modificaciones, t2

1 es como la dictada por el D. L. l 7688; ·que hace extensiva para la 

mediana agricultura la exoneración de inscribir la prenda agdcol a 

en I os Registros Públicos. Por Ley 16726, se determina que cons

tituya renta intangibl e del Banco de Fomento Agropecuario, parte ce
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la recaudación total de cerveza y aguas gaseosas; asi mismo la 

el asificación de préstamos, en cuanto al plazo, en : préstamos -

de sostenimiento y comercialización a cor to plazo y préstamos oo

cap:ital ización a mediano y 1 argo plazo 

Hasta Junio de 1970 el Banco pertenecía al Sector Agricultura; con 

la dación del D.L. 18303 es incorporado al Sector Economía y Fi

nanzas, siempre como organismo público descentra! izado y como -

ente de apoyo al sector agricultura, orientando sus aspectos fina!! 

cieros a través del Consejo Sµperior de 1 a Banca Estatal • 

En 1975, a fin de adecuar las fun_ciones del Banco a las exigencias 

que plantean los planes de desa1rollo del sector y el apoyo a 1.a 

Reforma Agraria, se dá el D.L.No. 21227 que cambia el nombre

de Banco de Fomento Agropecuario del Perú por el de Banco Agra

rio del Perú, con un capital autorizado de 15,000 mil lenes de so -

I es. Se crea además el Fondo de Operaciones Especial es, con un 

monto de S/. 4,500 millones de sol es que será cubierto por el Es

tado. Ast mismo con D.S. 051-76-EF de 1976 se aprobaron sus Es

tatutos correspondientes. 

Consideramos que el aporte más importante del D.L.21227 radica 

en lo tocante a estructura orgánica y funcional que tiende hacia la 

descentralización de sus gestiones y, sobre todo, concede mayor

autoir:>mía ,a 1 as oficinas de provincias para otorgar los créditos -

con lo cual se dió un gran paso para resol ver en forma m�s rápida 

las solicitudes de préstamos, así como la utilización del Pagaré 
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Agrarioº 

En 19 78 por D. L. 22273, se crea al interior del Banco Agrario 

el "Fondo de -Desarrollo Agrícola" en sustitución del Fondo de 

Opeiraciones Especial es, con un monto hasta 50, 000'mil 1 ones de

sol es destinado a incrementar la producción y productividad agro 

pecuaria y forestal y a generar nuevas fuentes de empleo en el 

ámbito rural mediante el otorgamiento de préstamos en conseciQ 

nes especial es de montos, plazo·, garantía e intereses, a través 

del financiamiento de programas de crédito que sean aprobados -

por el Banco en base a proyectos a nivel 1 ocal o regional. Dicho 

Fondo financiará inversiones tal es como :·Habilitación de nuevas 

tierras de cultivo, rehabilitar y mejorar la estructura de riego y 

cercar y mejorar áreas de pastos y proporcionar ayuda de emergen 

cia en caso de desastre, entre otros. 

En 1981, mediante Decreto Legislativo 201 se da la nueva Ley -

Orgánica del Banco,mediante Decreto Supremo 098-82-EFC, se

aprueban sus Estatutos ( en actual vigencia), mediante el 1 o se -

incremanta el capital autorizado del Banco en S/ .1 00, 000'mil 1 o 

nes de sol es, se pone énfasis al proceso de descentra! ización -

crediticia ( en armonía con el criterio de descentra! ización cont� 

nido en 1 a Constitución Política del Estado), para facilitar el -

otorgamiento y recuperación de los prestamos que conceda el Ba_:1 

co, se podrá util izar el Pagaré Agrario, el crédito del Banco es-
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preÍerencial a cual quier otra ol:Íl igación del prestatario en favor 

de terceros ( salvo casos excepcional es como el pago por ali -

mentes o por beneficios social es), entre muchos considerandos. 

4 .1 • 2. FINES DEL BANCO AGRARIO 

De acuerdo a 1 o que especifica su Ley Orgánica, el Ban 

co Agrario del Perú, es una empresa de derecho público dependim 

te del Sector Economía, Finanzas y Comercio, con autonomía ad -

ministrativa, económica y financiera. 

Tiene como finalidad esencial "brindar apoyo crediticio a la acti 
. 

-

vidad agraria del país, proveyendo 1 os recursos financieros ne -

-cesarios para incrementar 1 a producción y productividad del agro, 

en procura de su desarrollo integral 11• 

Seguidamente ,señal a 1 a mencionada Ley Orgánica II En el cumpl 1 

miento de sus fines y ejercicio de sus facultades, el Banco con

cordará su acción con 1 a pol ítica económica y financiera del Mi

nisterio de Economía, Finanzas y .Comercio en armonía con 1 as 

políticas de promoción y desarrollo del Ministerio de Agricultura 11• 

A fines de 1 a década del setenta, prácticamente final izó una par

te importante del proceso de Reforma Agraria iniciada en Junio de 

. 1969, que implicó a 1 a vez modificaciones sustancial es en la e� 

tructura económica de nuestro sector, que eliminó el Latifundio

tradicional , estableciéndose empresas autogestionarias, 1 a peq':!1 
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ña Y mediana propiedad, se superó de esta manera el injusto y 

deficiente sistema de tenencia de 1 a tierra. 

Para consol idar y desarrol lar esta nueva estructura agraria, 1 a 

política üel gobierno del Gral • Vel asco Al varado estuvo dirigi

da a brindar su apoyo para cumplir determinados fines y de esta 

forma lograr mejoras importantes en 1 a producción y productivi -

dad de los productos agropecuarios que nuestro pa1s requiere. 

Cosa 1 enta y con tendencia al truncamiento sucede con los dos 

gobiernos posteriores ( en el tratamiento crediticio a 1 as nuevas 

unidades de producción). 
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4 .1 . 3. ORIENTACION DEL CREDITO AGRARIO 

Como viéramos anteriormente (Cuadro No. 4. 2.) tan sólo 

una mínima parte de la superficie cu! tivada es atendida con eré 
' •. 

dito1 es decir I esta _superficie cultivada equivale a una quinta 

parte (1 /5) del hectareaj e total cu! tivado, teniendo en cuenta -

además que, 1 a mayor parte del hectareaj e no atendido con cré

dito corresponde a pequeñas propiedades y parce! as comunal es 

de 1 a Sierra • 

Del Cuadro No. 4. 6 se deduce que del 100% de hectáreas tra

bajadas con crédito, el 75% son en la Costa, el 9% en la Sie

rra y el 16% en la Sel va. 

· Por otra parte, el Cuadro No. 4. 7. explica que tan sólo cinco -

productos (algodón, arroz, maíz, papa, y café) captaron más del

82% del monto total prestado por el Banco Agrario en el período-

1980-1 983; y además representan entre el 75 y 90%del total de

hectáreas atendidas con crédito. De estos cinco productos, uno

de el los; el algodón producto de exportación fue reduciendo su

participación en 1 a captación del crédito de un 34 % captado en

1980 a 18% en 1983. No sucedió igual con el arroz que durante

este período incrementó su participación en 1 a captación del eré

dito del 29% captado en 1980 a 46% en 1983.

Final mente del Cuadro 4. 8 se deduce que luego de 1 os cambios

producidos por 1 a Reforma Agraria y ,durante el período 1976-1983



CUADRO N ° 4.6 

Superficie Porcentual Atendida con Crédito Por Regiones . 

REGION 
Porcentaje del Total 
de Has. A tendidas 

Con ·crédito. 

Costa 75 

Sierra 9 

Selva 16 

TOTAL 100 

Fuente : Memorias del Banco Agrario del 
Perú

,. 
tomado de Daniel Martinez 

"El Agro Peruano en la Década 
del 70-8011 CEDEP

,. 
1982. 
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CUADRO N º 4. 7 .

Principales Cultivos Que Absorben los Préstamos Otorgados Por e I Banco Agrario en el Periodo : 1 980 - 1983 • (M iliones de So les ) • 

eriodo 1980 1981 1982 1983 

Monto/ Has. Monto 
% 

Monto/ Monto % 
Monto/ Monto 

% 
Monto/ Monto 

Culttvos Miles Millones Has. Miles Millones Ha Miles Millones Ha Miles Millones 

Finalidad Agrícola - 118,646 100 - 213,430 100 - 283,138 l 00 - 547,974

Principales Cultivos - 101,356 85 - 176,396 83 - 233,807 82 - 467,665

1 °- Algodón 288 40,222 34 426 50,806 24 595 62,568 22 1,346 100,265

2 ° - Arroz 265 34,452 29 472 76,734 36 700 111,644 39
.. 

1,512 250,874

3 ° - Maíz 165 7,201 6 165 14,217 7 261 24,728 9 520 34,001 

4 ° - Papa 350 13,571 11 597 29,985 14 724 28,339 10 1,387 65,883 

5° - Café 118 5,91 O 5 131 4,654 2 177 6,528 2 442 16,562 

Fuente : División de &tadística - Banco Agrario del Perú : 1980 :_ 1983. 

% 

l 00

85

18

46

6 

12 

3 

1\) 

o 
u, 



206 

en promedio el 80% de 1 as colocaciones del Banco Agrario se 

·orientaron hacia préstamos de "sostenimiento" mientras que e 1 

12% a "comercialización" y el 8% a "capitalización" •

. En gerleral esta estructura se mantiene en 1 o esencial hasta 1 a fe

cha ; tanto que en 1 983 estas variaciones se mantienen casi cons

tantes. Frente a esta realidad, que revela un criterio de endeuda

miento a corto · plazo en 1 os agricultores ; el reto inmediato del 

Banco Agrario debe consistir en incrementar el peso de las col oca

ciones para capitalización a fin de aumentar 1 os rendimientos en 

el terreno de 1 a producción y rentabilidad en el área de comercia -

l ización •

Este análisis efectuado a través de datos y cuéldros estadísticos nos 

hace percatar qu.e el crédito que otorga el BAP además de ser insu

ficiente está mal orientado ; razón por 1 a cual resulta siendo caro. 

Es pues imprescindible cambiar esta situación, mediante pol Íticas -

no sólo de financiamiento, sino también de promoción y fomento a

l a agricultura. Señalado por 1 a Constitución del país como sector 

prioritario, el Agro debe recuperarse de 1 a dificil y grave s ituacién 

en que se encuentra a consecuencia de 1 a aplicación de medidas

de pol Íticas equivocadas. Demás está decir que papel fundamental 

en esta recuperación es el que juega el Banco Agrario, constituido en 

ei soporte financiero del sector, consecu en�emente el BAP debe -· 

movilizar sus recursos eficientemente para 1 ograr incrementos en-



CUADRO Nº 4 . 8

Préstamos Ejecutados Por el Banco Agrario Según C lose de Préstamos : 1 976 - l 983 • ( En Millones de '._Soles). 

Pe riodo 

Clase 

TOTAL 

1976 - 1 979

· Ejecución Anuo I Promedio
N º 

1 % 1 Monto 1 % 
Préstamo 

1980

Nº 

% 
Préstamo' 

l 981

Monto N º 

% lp � t 1 % 1 Montores amo 

l 982

N º 

% 'Préstamo % 1 Monto

. 1 983 . 

% 1 
N º 

0 

'Préstamo I Yo I Monto % 

86, 780 1100 l 47, 224 1 100 1 107, 744 1100 l 168, 667 110 0 1127,41 6 1100 1 271,420 1 100 1115, 038-ll 00 1 400, 952 l l 0 0 1106, 846 1100 1 759, 898 1 100

Sostenimiento 184, 964 1 98 I 36, 362 I 7 7 1 102,729 1 95 l 128, 700 1 76 1125,228 I 981235, 901 I 87 IJ 12, 203 1 98132 0, 823 1 80 { 93,158 1 8 7 15 96 ,1 36 1 7 9 

Capitalización 1 1, 661 2 1 3, 306 1 7 1 4, 864 1 5 1 15,481 1 9 1 2,044 1 2 l 15,305 1 6 1 2,476 1 2 1 32,200 1 8 ¡\ 1 3 ,47 8 1 13 1 70,91 4 9 

Comercializa 155 1 O 1 7,556 I l 6 151 1 O 124,486 I 15 144 1 O 1 20,214 I 7 35 9 1 O 1 47, 929 1 12 1, 21 O·¡ O I 92,848 1 12 
·'

Fuente: División de Estadística : Banco Agrario del Perú, MGR/ m 25 - 1983 • 

N 

o 
....J 
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l_a producción y productividad agraria.

Lógicamente para que esto ocurra en su verdadera dimensión, es 

necesario una institución eficientemente implementada, descen

tra! izada, autónoma y_ con participación conjunta de todos 1 os 

productores . 

4. 2. EL BANCO AGRARIO Y LA DISTRIBUCION DEL CREDITO

En el análisis del proceso de extensión de los servicios 

crediticios ofertados para 1 a producción agropecuaria y en 1 a de

terminación de 1 os al canees del crédito agrario, uno de 1 os as -

pectos más importantes, es el que se refiere al desarrollo de 1 a 

infraestructura ftsica del Banco Agrario y su correspondiente ca

pacidad técnica y operativa bancaria insta! ada a 1 o 1 argo y an -

. cho del territorio del país. 

Estos elementos relacionados con 

a) Volúmenes o montos de crédito otorgados por finalidad y

destinos del crédito.

b) Distribución del crédito por rangos· de tamaño de fundo.

c) Las pol iticas crediticias aplicadas.

Nos permitirán apreciar en forma más completa el grado de evol u 

ción alcanzado por el Banco Agrario, en relación a las necesi

dades o requerimientos de cobe rtura y acceso al crédito agrario, 

de parte de 1 os diversos grupos de productores que con-
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forman 1 os subsectores de producción de agricultura comercial y 

de subsistenciaº 

En relación a 1 a cobertura del crédito para finalidad agrícola por

sucursal es del Banco Agrario, 1 os centros comercial es de produc

ción agrícola comprenden al rededor del 5 8 % de la superficie cu! -

tivabl e del país y 1 os centros de producción de subsistencia abar 

can .. el 42 % del total de 1 as superficies cul tivabl es. 

La distribución del monto total de crédito para finalidad agrícola 

por sucursales es: Piura 21.4%, lea 14.1 %, Trujillo 32.2%, -

Chiclayo 9.4%, Huacho 9.2%, Lima-Cañete 6.8%, lo que en 

con junto nos señal a que 1 as sucursal es del Banco Agrario en 1 a 

Costa. Norte y Centro del país otorgan el 73 % del total del eré -

dito para finalidad agrícola, es decir el 58% del total del crédi

to otorgado por el Banco, en el período 1 980-83. 

Por 9tra parte re! acionando 1 a Banca Comercial con el· Banco Agrario, 

de 160 1 ocal idades que tienen servicios bancarios de dichas ins -

tituciones y, de 1 os 91 principal es centros de producción agrope -

cuarias del país, en relación a 1 a ubicación de 1 as oficinas de 1 as 

mencionadas instituciones, 1 a Banca Comercial , tiene oficinas ( S"!_ 

clirsal es y agencias ) en 123 1 ocal idades ( 77% de penetración ) y 

el Banco Agrario en 98 1 ocal idades ( 61 % de penetración) de 1 as 

cual es 70 son sucursal es y agencias y 28 inspectorías. 

La Banca Comercial tiene 62 1 ocal idades con oficinas que no se 
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superponen con el Banco Agrario, de 1 as cual es 48 son 1 ocal ida 

des que tienen área de influencia sobre centro de producción de -

agricultura comercial , y el Banco Agrario tiene 3 7 1 ocal idades 

en donde no existen oficinas de 1 a Banca Comercial , de 1 as cua 

1 es 1 9 son agencias. 

La problemática de 1 a cobertura institucional del crédito agra:rto 

está directamente relacionada a 1 a distribución d·�l crédito del -

Banco Agrario y al análisis efectuado por tamaño de fundo. Asi -

tomd.r decisiones de pol itica de distribución en el otorgamiento de 

los créditos y de desconcentración de decisione:-=;a-nivel de su

cursal es y agencias, so:i aspectos de suma importancia para de

terminar 1 a capacidad de distribución del crédito a 1 os diferentes 

grupos de productores , en pardcul ar en lo que se refiere a 1 os -

canal es o cauces de distribución del crédito a los pequeños pro

ductores agrarios y en 1 a movilización del ahorro ·rural • 

4. 2 .1 • A LOS AGRICULTORES INDIVIDUl'�L ES

Durante el período 1975-1979, 1 os agricultores individuales 

se beneficiaron con el 37'?{ del monto total de 1 o.s prestamos dis

tribuidos por el Banco Agrario, siendo en núr:1ero un tctal de 98 % de 

1 os prest,;1tarios. Esta co:nposición en 1 o que respecta a1 núme -

ro de préstamos se mantiene hasta 1982, pero a nivel del mon-

to, se presenta una pequeria variación con tendencia al equH i -
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brio en el período 1980-19�1; y es eh 1982 donde 1 os agricul t� 

res individuales reciben el 55%del monto.En 1983, dentro de la 

distribución de préstamos 1 os ag!'icul tores individual es subieron 

al 99% ( número de préstamo ) e igual men-t:e en el monto deman -

daron mayores requerimientos crediticios ( ver cuadro No . 4. 9), al 

canzando I a suma de 462,414 l'!li! l ones de sol es , 1 o que im -

pl icó un 61 % del monto total de 1 os préstamos ejecutados y un 

increme:-1to en el r•.óro del 1 i 0% ccn re] ación al año 1982.

Este cambio reflejado Íue motivado principal mente por la morosi

dad de estas enpresas en el reembolso como consecuencia mayor 

mente de 1 as deficiencias estructural es y coyuntural es de gestión 

que adol ecen . 

A pesar de todo, 1 a mayoría de 1 os agricul ter es individual es, -

principal mente pertenecientes a 1 a sierra, no tienen acceso a:. -

crédito y son precisamente el 1 os (agricultores individual es en -

general ) , 1 os que conducen gran parte de 1 a superficie cu! tivada 

(80%) no atendido ) por-el Banco Agrario., dependiendo de su pr� 

pio capital o de alguna fuente informal para producir. 

Ahora bien, si se considera 1 a es casa capacidad financiera de e� 

tos productores individual es ( pequeñas pa.rcel as, volúmenes-

de p-:-oducción reduci-::ios, autoconsumo , precios bajos y dificul t� 

des para 1 a comercialización , por el aislamiento geográfico de-
. 

. 

gran parte de el 1 os ) se explica porque no pueden financiar gran-

des inversiones, semillas mejoradas, fertilizantes, pesticidas y, 



CUADRO N ó 4. 9 

Préstamos Ejecutados Por el Banco Agrario Según Tipo de Prestatar io : 1 975 - 1 98 3. 

Per iodo 
Tipode Préstamo

1975 -1979 
E ºecución A nual 
Nº 

P � t % Monto %res amo 

1980 

Préstamo % Monto

1981 
o 

% '¾ . Préstamo O Monto 

( En Millones de So�es ) . 

1982 

% p � % Montorestamo 

1983 

% p., % Monto restam % 

Total 82,598 100 40,747 100 107,744 100 168,667 100 127,416 100 271,420 100 115,008 100 400,952 100 106,846 ,00759,898 100 

Uni dades 1 752, 

A soc iat i.va s 
2 25,629 63 1,758 2 95,317 57 2,167 · 2 130,567 48 1,895 2 180,497 45 , 958 1 297,484 39 

'
A

d
g;i:d

ulto
l
res 80,846 98 15,118 37 105,986 98 73,350 ·43 125,249 98 140,853 52 113,143 98 220,455 55 105,888 99 462,414 61n ,v, ua es 

Fuente : l dem. Cuadro Nº 4�8 , Me mória del Banco Agrario - 1983 • 

N 

p 
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en consecuencia, porque sus tierras tienen bajos rendimientos. 

La problemática de 1 a distribución cr éditicia a 1 as unidades de

producción de la Sierra no se refiere sólo a la escasa cobertura

del <;::rédito, sino que tiene que ver también con la composición 

del crédito mismo ( Ver Cuadro No. 4. 8 ) • Puesto si se tiene en 

cuenta 1 as unidades de producción de 1 a Sierra donde 1 a infraes 

tructura de producción ( riego, instalaciones, etc.) de comunica

ción ( carreteras, vías ) ·son inexistentes o muy deficientes y do� 

de 1 a capacidad empresarial de 1 os socios es mínima, no existe

pues 1 a posibilidad de hacer rendir el dinero prestado de 1 a ma -

nera más Óptima posible • 

Entonces resulta evidente que a nivel de desarrollos distintos -

no debe corresponder una pol 1tica crediticia uniforme porque pa

ra el caso de las zonas más deprimidas de la Sierra, un financi� 

miento que corresponda a un nivel de desarrollo tecnol Ógico s� 

perior al real mente existente en 1 as empresas de 1 a zona signi -

fica incrementar el endeudamiento y 1 as pérdidas de 1 as mismas, 

ya que se carece de 1 as condiciones necesarias para una adecua 

da util ización del crédito. 

Por tanto, en estas zonas se debe financiar el necesario tránsito 

hacia ese nivel tecnológico más desarrollado. 

Es decir, el crédito debe contemplar necesariamente, el finan -

ciamiento de obras de infraestructura productiva y vial , - así como 
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de acciones de capacitac.ión y de asistencia técnica, que en rea

lidad constituyen la mejor garant_ía de recuperación del capital • 

·Estas acciones obviamente suponen un cambio radical en 1 a con

cepción de 1 o que es una institución de fomento crediticio' y en -

1 as políticas que se 1 igan a ésta.

4.2.2. A LAS UNIDADES ASOCIATIVAS 

Durante el mismo período 1975-1979, las nuevas unida

des asociativas (Cooperativas, SAIS y Empresas Rural es de Pro -

piedad Social ) se beneficiaron con el 63 % del monto otorgado ¡:x,r 

el Banco Agrario ( Ver Cuadro No.4.9), siendo en número apenas 

el 2 % de los prestatarios. En 1 983, el número de préstamos a-
, 

las E mpresas Asociativas constituyen el l % ; no obstante haberse 

iniciado un proceso de modificación en 1 a conducción empresarial 

de 1 a tenencia de 1 a tierra al amparo del Decreto Legislativo No. 

2, adoptado por un ci erto número de empresas (especial mente 1 as 

ex-empresas de la Costa Central), en 1 as unidades asociativas -

se concedieron 958 préstamos por un monto de 297,484 millone� 

de sol es lo que supone un incremento del 65 % respecto al at'io -

l 982).

Final mente del monto total del préstamo, 1 as empresas asocia 

tivas captaron el 3 9 % , 1 o que demuestra que 1 as grandes unidades 

de producción ( CAPs y SAIS ) son 1 as que absorben la mayor par

te de I os créditos otorgados por el Banco Agrario, teniendo en -

�menta que sol amente constituyen el 1 % de 1 os prestatarios. 
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Los crédito� otorgados · por el Banco Agrario financian las ad

qu::_sicion de maquinarias, equipo, g.anado, pago de remuneraciq_ 

nes Y gastos administrativos o general es. Así, en las unldades 

de producci6n de l a Costa este crédito es real mente útil y opera

tivo por �uanto existe· 1 a infraestructura productiva y de comuni -

caciones qu,� posibilitan dad e al crédito el mejor uso.posible º -

Este hacho, no se da con las unidades de producción de 1 a Sierra, 

porque se conocen múltiples experiencias del fracaso, debido a 

que, por ejemplo si el préstamo es para mejoramiento genético, la 

empresa carece de establos y potreros mientras que por otro 1 ado, 

1 os socios dese onecen 1 as necesarias técnicas de manejo gana

dero. 

3i bien es cierto, como se comprueba en el Cuadro No.4. 2, el 

crédito agrícola atiende sólo una quinta parre equivalente ai 20% 

del hectareaj e total cultivado y que las 4/5 partes restantes se 

financian con capital propio y/o alguna fuente informal , el go -

biemo te niendo en cuenta esta realidad, en su pol itica de am

pl iacion de 1 a frontera agrícola del país, ha puesto en marcha -

un conjunto de Proyectos Especial es 1 ocal izados principal mente 

en la ragión de 1 a Sel va ( Pichis-Pal cazu, Al to Mayo, Jaén - San 

Ignacio)º El Banco Agrario está, también en esta zona ! suminis -

trando apoyo fi..'1.anciero a través del acercamiento insütu::ional -

axpresado en ía apartura de nuevas oficinas. 

Así en el período 1980-1983 , el BAP apoyó el incremento del área 



cultivada en 1 a Sel va con un promedio de 35,855 Has. avia

das más , 1 o que representa una elevación del 36% en rel a -

ción al año 1979 · ( Ver Cuadro No. 4 .1 O ) • 

4. 3. PRESTAMOS EJECUTADOS POR REGIONES
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La distribución regional del crédito otorgado por 1 as 

sucursal es del Banco Agrario para finalidad agrícola de 1 os -

centros comercial es de producción es 35% para 1 a Costa, 15% 

para 1 a Sierra y 78% para 1 a Sel va, es decir una cobertura ool 

total de hectareaje cultivable del país de 29% en 1 a Costa , -

7% en 1 a Sierra y 25 % en 1 a sel va. El principal problema de 

penetración del crédito del Banco Agrario es ea 1 a Sierra del 

pais. El BAP, cubre teóricamente todo el territorio nacional a 

través de 1 as distintas oficinas que tiene por todo el pais. 

La codificación de sus préstamos permite canal izar cada uno 

de ellas a una de las tres grandes regiones naturales: Costa , 

Sierra y Sel va, para el 1 o el Banco efectúa su zonificación -

tomando en cuenta ciertas variables como el tipo de cultivo,

cl ima, suelos, quebradas y ciertos criterios técnicos agrícolas, 

pero tratando de respetar en 1 o posible, la división política oo 

1 os distintos 1 ugares del pais, por el 1 o, no necesariamente -

coinciden la zonificación que efectúa el Banco con 1 as regiones 

comúnmente aceptadas en geografia. 

· En 1 os últimos años �e ha producido una tendencia hacia 1 a des-



CUADRO N ° 4.1 O 

Evoluc-i6n de la Superficie Aviada por el B. A. P. en la Región de la Selva : Periodo : 1979 - 1983 • 

( En Hectáreas ) 

Sucursales 1979 1980 1981 1982 1983

Jaen 25,145.7 31,868.8 35,129.8 36,71 s. 5 31,637. 9 

L6 Merced 14,346 ·º 23,215.5 25,129.1 24,781 . O 25,860. O 

lquitos 54,668 ·ª 22,903 .7 26,404.1 30,719. 6 25,167.2 

Tarapoto -.- 42,217.3 44,390.6 45,512.2 39,568. O 

Tingo Maria 4,103.4 6,938.0 7,263.5 6, 095.2 4,957.2 

TOTAL 98,263.9 127,144.3 138,317.1 143,823.5 127,l 90. 3

Fuente : Opto. de Es tudios Económicos y Proyectos • Banco Agrario del Perú - 1984 • 

N 
1-' 
()) 
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concentración de los banc�s comercial es nacional es, estable

ciéndose directorios "regional es, creando o reforzando I as agen

cias o gerencias regional es y delegando mayor autonom1a a di

chas gerencias en relación a las sucursales y agencias estable 

cidas en sus ámbitos de influencia, en vista a 1 ograr una ere -

ciente competencia con 1 a banca regional , producida por 1 a in · 

cursión en provincias de bancos establecidos en Lima. 

4. 3 .1 • , POR EL BANCO AGRARIO

La distribución regional del crédito del Banco Agrario nos 

permite constatar 1 a acción del crédito en 1 a Costa, Sierra y Sel -

va, en particular en esta ú1 tima región en la cual el grado de pe

netración de la infraestructura del Banco ha 1 ogrado una cobertura 

del universo de Unidades de Producción Agropecuaria en 1 os úl ti

mos quince años, similar al 1 ogrado en 1 a Costa del país en 1 os 

cincuenta años de vida institucional. 

De otro I ado, se hace evidente el estancamiento de 1 a acción del 

Banco en 1 a región de la Sierra, como se podra apreciar en el Qi� 

dro No. 4 .11 y Cuadro No. 2 .14, por tanto en 1 a década de 1 os 

años setenta, se puede afirmar que no ha existido modificación -

sustancial en la distribución regional del crédito por parte del -

Banco, siendo la acción del crédito mayor en un 65% en la regicn 

de I a Costa, al rededor del 72 % del monto de 1 os préstamos se -

destinan a final ida des agricol as y, dentro de el las, en un 93 % a 

· ocho cu! ti vos: algodón, arroz, café, caña, frutal es, maíz, papa -



CUADRO N ° 4.11 

Préstamos Ejecutados Por el Banco Agrario Según Región Natural :1 9 ( En Millones de Soles ) 
82 

Total Total Superficie 
Monto 

Región Número Superficie Monto Por Un id 
% Número % % % 

Unidades Cultivada 
Avida 

(Millones) 
Agropec. 

Natural Agropec. ( Has.) 
(Has.) (Mi les) 

Total 1 '390,877 2'470,718 100 115,038 l 00 552,657 l 00 400,952 100 288 

Costa 169,987 '632,095 25 39,630 34 345,366 62  230,647 58 1,357 

Sierra 1 1 003,066 l '171,899 48 38,4-n. 34 48,621 9 68,813 17 . 63

Selva 137,824 666,724 27 36,953 32 158,670 29 101,492 25 763 

Fuente: Radiografía del Crédito Agrario SJplemento·Agrario. 6, Agro Noticias N ° 45 . 

Mayo, 83 

Monto 
Por Super 
ficie Total 

( Miles) 

162 

365 

59 

152 

N 

N 

o



221 

. Y trigo, Este porcentaje sobrepasa el 95 % si consideramos en el 

rubro otros cu! tivos, el crédito al cultivo de rorgo y hortal izas. 

la participación de Gul ti vos tradicional es de axportación (algo-; 

dón, café y caña de azúcar) en el total del crédito para finalidad 

agrícola se ha m:>dificado sustancial mente: en d período 1960 -

1964 dichos cul ti'vos tenían una participación del ord�n de un 

64%, en el períodc, l 975-l 9'i9 la participación disminuyó a un -

34 9b habiéndose incrementado 1 a participaciór1 del cultivo de a

rroz en l 6�f., el resto de principal es cultivos en 1 Oo/c. y otro cul_ 

tivos en 4%. 

Sin embargo, dichos cambios en 1 a estructura de 1 a distribución 

no se produce por disminución dei créuito otorgadoad:bhos cul ti 

vos, sino por incremei"!.to en eJ. total del cr�dito otorgado. De -

hecho se produce una profundización de 1 a intervención del Banco 

en todos 1 os productos aviados a través de un incremento en 1 a -

. participación del hectareaje aviado por el Banco en relación al 

total del hectareaje cultivado a nivel de, todo el país u 

As1 en el año 1983, la distribución del crédito agrario en ger.:eral 

favoreca considerablemente a la regió:.:i de la costa con un 62. 3 % 

del morito total, mientras que por otro lado a 1 a sierra 1 e corres-

ponde solamente un 11 u9% y a la selva 25.8%º 
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4. 3. 2. POR OTRAS ENTIDAPES

U na de 1 as caracteristicas importantes en el desarrollo -

de un Banco de Fomento Estatal , como el Bco. Agrario debe ser el 

· grado' de fortalecimiento. financiero alcanzado, en especial en 1 o

· que se refiere a su grado de capitalización e independencia de -

fuentes oficial es y semi oficial es de recursos financieros, deter

minada por el grad o de captación de pasivos de terceros a través

de depósitos en cuenta corriente, a plazo y ahorros, así como -

mediante 1 a emisión de val ores, en re! ación al capital y vol úmen

total de operaciones.

Ahora E:uien, dentro de 1 os recursos externos que cuenta el Banco

Agrario del Perú, existen principal mente 1 os fo2.1dos de créditos o

torgados a dicho Banco por Organismos , Agencias, Bancos, Gobier

nos extranjeros.

En este sentido, desde 1 a década del sesenta, se viene celebran

do COIJ.tratos de esta indo! e, siendo el Banco Interamericano de De

sarro!! o (BID) y el Banco Interamericano·de Reconstruccic5n y Fomen

to 03IRF) 1 os principal es acreedores de estos compromisos ir1terna

cional es.

Los préstamos que otorga el BID lo hace con 1 a fi..rlal idád de refor

zar la asistencia técnic_a-crediticia a las entidades asociativas -

b enaficiarias de 1 a Reforma Agraria en un primer momento; 1 u ego -

busca el objetivo de irx:: rementar la producción y productividad de

I ós cultivos y crianza de las unidades ·agropecuarias, a fin de me
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jorar el ingreso familiar y elevar el nivel de vida de 1 os campesi-

nos. 

Por otra parte el BIRF, comúnmente conocido como Banco Mundial , -

es u na de las entidades extranjeras que más préstamos ha concedido 

al Banco Agrario. 

Ya en el ano 1960 se celebraba un nuevo contrato de prést�mo por-

un monto de US$ 5'000, 000 de dólares. Este crédito era el tercero-

que el Banco Mundial otorgaba a 1 a Institución peruana que adicio-

na.do a 1 os anteriores representan US$ 1 S '000, 000 de dólares. 

La utilización de estos préstamos permite al Banco Agrario disponer 

de recursos de capital en crédito a mediano y largo plazo, destina

dos principal mente a 1 a implantación de cu! ti vos permanentes, ta -

les como café, cacao, alfalfa, frutal es, olivos, etc. Así como 

obras de drenaje, mejora y nivelación de tierras, construcciones -

rural es, adquisición de tractores e implementos, adquisición de ga-

nado vacuno, ovino, entre otros • 

En 1 os años 1980 -1983, el esfuerzo que sigue real izando el Banco 

Agrario para incrementar í a oferta de recursos monetarios para esta -

el ase de prestamos (capitalización) es significativo, teniendo en 

cuenta que formal iza nuevos préstamos con dichos organismos inter -

nacionales ( BID, BM, CAP), por un monto equivalente a US$ 312'500 

mil dólares que serán utilizados preferentemente para beneficiar ta� 

to a I os agricul tares individual es como también a 1 as empresas as�

ciativas del sector( Ver Cuadro No.4.12). 



CUADRO N ° 4 • 12 

Captación de Recursos Monetarios Por el B.A. P. Para la Ca

pitalización de las Unidades Agrícolas del Sector . 

Periodo : l 980 - 1 983 

� 

En Miles de 

Dólares (U.S) $ 
e 

BID 162 1500 52 

BM 130 1000 42 

CAF 201 000 6 

TOTAL 312 1500 l 00

Fuente: Dpto. E studios Económicos y Proyectos. Banco -

Agrario del Perú. 
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4. 4. PRESTAMOS SEGUN SU FINAL IbAD
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Los créditos que otorga el Barn:::o Agrario del Perú, en ge - -

neral abarcan todas 1 as actividades re! acionadas directamente 

con el campo, para el incremento de 1 a producción agricol a y 

de esta forma satisfacer 1 as necesidades de una población rural 

y urbana cada vez mayor. 

En este sentido, los créditos se encuadran dentro de 1 os siguien 

tes rubros : agrícola, pecuaria, maquinarias e impl ementos, fo -

resta! es, comercialización de productos co::5echados, agro-indus

trial es, irrigacione:::; y mejoramiento de tierras (Ver Cuadro 4.13.) 

Sin embargo, de acuerdo a nuestro estudio, hasta este punto, es

.tamos deduciendo, que en primer 1 ugar, el crédito que otorga el 

Banco Agrario es muy 1 imitado, escaso, además de concentrarse -

específicamente en la región de la Costa, se centr al iza en un

mayor po.rcentaje en ciertos rubras y· productos. Por 1 o tanto, de 

acuerdo a dicha información con fines de decisiones técnicas y 

operativas que se generan actual mente en el Panco .Z\.grario por 

finalidad, destino y tipo de préstamos de sostenimiento, ca pita -

1 ización, comercialización, etc., deben ser modificadas y de e� 

ta forma dar un tratamiento .integrai a .les préstamos otorgados a 

dichas unidades, determinando 1 as condiciones y el uso de los 

recursos a corto, mediano y largo plazo; 1 os requerimientos con 

fines agrícolas, pecuarias, capitalización y el esfuerzo de auto -

financiamiento empresarial que deben real izar dichas unidades. 



CUADRO· N ° 4.13 

Préstamos Ejecuh:idos Por Finalidades : Periodo 1979 - 1983 • ( En Millones de Soles). 

� 

% 1979 % 1980 % 1981 % 1982 % 1983 

TOTAL l ºº·ºº 91,826 1 OO. 00 168,667 1 ºº· 00 271,420 1 ºº· 00 400,'l52 1 ºº· 00 759,898 

Agrícola 71.54 65,689 70.34 118,646 78.63 213,430 70.62 283,138 72. 09 547,794 

Pecuaria 7.85 7,204 8. 1 O 13,662 9.75 26,464 11 .80 47,317 6.63 50,357 

Maquinaria e lmplem. 3.29 3,021 3.68 6,199 2.19 5,940 2.62 10,525 1.50 11,394 

Forestal 0.42 390 o.so 847 0.60 1,634 0.74 2,979 0.44 3,331 

Comercia I iza e ión 15.65 14,370 14,52 24,486 7.45 20,214 11 • 95 47,929 12.22 92,848 

Agro - Industria 1 0.26 240 0.21 360 0.18 479 0.89 3,550 0.33 2,542 

Irrigación 0.29 269 1.81 3,056 0.64 1,746 0.63 2,516 1,84 14,026 

Mejoramiento de Tierras 0.70 643 0.84 1,411 0.56 1,513 0.75 2,998 4. 95 37,606 

Fuente : División de Estadística - Banco Agrario - 1984 . Memoria del Banco Agrario 1 983 . 

N 
N 
O') 
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4 .. 4 .. 1,. FINALIDAD AGRICOLA 

Esta finalidad comprend_e cerca de cincuenta (SO) cul ti 

vos agrícolas ; es decir, cubre p rácticamente 1 a totalidad de 

cul.tivos agrícolas del país, por tanto, es 1 a principal . final i -

dad ; no sólo por ser 1 a que mayores créditos absorbe, sinó por 

tratarse de cultivos destinados en gran parte a 1 a alimentación -

de la población .. 

Porcentual mente, tiene más del 70% de 1 os créditos,en el año

de 1980, alcanzó a un máximo de 78.6% la casi totalidad de 

préstamos para este fin es de corto pla zo. 

Entre los principal es productos que se avían en esta final idad -

_agrícola por 1 os montos que recibe, se tiene,: algodón, arroz, -

papa y maíz. Dada la importancia de esta finalidad, se debería 

dar mayor prioridad. Sin embargo, existe todavía en nuestro país 

1 a concentración de montos otorgados por el BAP, en un mayor -

porcentaje a las nuevas Unidades Asociativas, aunque con una 

· pequeña variación tendiente al equilibrio, a partir de 1980-1981

(Ver cuadro No. 4 • 9).

En 1983, el 72. 09% del financiamiento sirvió para fines agríco-

1 as ( Ver cuadro · No .4 .13), teniendo en cuenta que del total de

I os · 5 O productos, tan sólo 4 de estos productos (algodón, arroz,

papa y maíz) captaban en la década anterior el 78% del monto -

total prestado· por el BAP. Este porcentaje captado por estos pr2

duetos, incluyendo el café, no varían sustancial mente durante-
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el período 1980-1983 ( 85% en 1980, 83% en 1981, 82% en 1982 

y 85% en 1983), Ver Cuadro No. 4-. 7. 

Este hecho hace ver el ara mente el evidente desbal anee con re 

1 ación a 1 os requerimientos de 1 os demás productos. 

4.4.2. FINALIDAD PECUARIA 

La finalidad pecuaria comprende principal mente présta

mos para 1 a producción de carne de vacuno, ovinos, porcinos y 

otros animal es, así como 1 a de ave ; que en 1 os últimos años ha 

alcanzado 1 os mayores incrementos relativos de financiamiento. 

También se encuentran dentro de esta finalidad,· 1 os créditos para 

1 a compra de alimentos, cercos, gal pones, 1 eche y en general ,

todo 1 o relacionado con explotaciones pecuarias de cría, recría -

y engorde de ganado. Esta final_idad constituye 1 a Tercera en 

importancia por las cantidades de monto de préstamos que se'\Bn 

incrementando año tras año y que es utilizado para la actividad

productiva, pero muy 1 ejos de 1 a finalidad agrícola, a pesar de 

1 a importancia que tiene para 1 a alimentación 1 os productos pe

cuarios. 

Pese a todo el 1 o, desde el punto de vista de 1 a finalidad de los 

créditos en 1980, el 8 .10% del monto total sirvió para fines pe

cuarios; este porcentaje bastante pequeño en relación a fines a-

gdcolas logró un incremento de 3. 70% en 1982 ú 1 .8%), para-
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descender en 1983, 5. 2% respecto a 1982 ( 6. 6%). (Ver cuadro No. 

4.13). 

En conclusión, estos pequeños incrementos porcentual es en 1 os 

anos que se anal izan U 980-1983), que varían .entre -el 6. 6% y el -

il • 8% del total de créditos otorgados por el BA.!?, demuestra que 

la política crediticia hacia esta final idad no tiene grande� varia -

ciones; sus préstamos se dan en gran parte en el mediano y 1 argo

pl azoº 

4. 4. 3. FINALIDAD . DESARROLLO FORESTAL

La actividad forestal comprende la explotación desde el punto de 

vista de la e;,.,--t:racción de productos como madera, castañas y jebe, 
.. 

siendo la madera la que tiene más del 75% de ésta finalidad. 

Ahora bien, desde el punto de vista de 1 a fi:Jial i<?,ad de 1 os Crédi

tos su importancia en la participac:i.6n e.s bastante telativa y -

muy pequena, dado que en 1980 el 0.50% del monto toral otorg� 

do pcr el Bl'1.P sirvió para este fin,en 1981 se incrementó 0.1 O:r� -

alcanza:-ido 0.60%, en 1982 alcanzó su punto más alto de parti

cipación con º º 74% del monto total, para luego descender en -

1983a 0.44% del monto tgtal otorgado pc,r el Banco Agrario. 

En. concl usi-:m su participación varía entre O. 44 % y O .. 7 4 % duran

te el período 1980-1983; además dichas colocaciones están den

tro del corto plazo y central izado principal mente en 1 a región de 

1 a Sel va. (Ver Cuadro No. 4 .13). 
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La comercialización de p-roductos estS. central izada bási 

camente en el café y 1 ana, 1 os préstamos para éstos productos 

son a corto plazo, variando entre 6 y 8 meses, sus montos son de 

pendientes de 1 a disponibilidad de fondos del Banco Agrario y de 

1 os precios que al canee el café, principal producto de· exporta -

ción financiado. 

Desde el punto de vista de financiamiento crediticio, durante el 

periodo 1980-1983, sufrió un decremento porcentual de -2.3%,

puesto que si bi1�n en 1980 participaba con 14.52% del monto to

tal otorgado por el BAP, en 1 983 1 o hacia tan sol amente con el

� 2. 22 % de los préstamos totales. Este rubro sigue siendo el se 

gundo en importancia, aún haya perdido importancia relativa, p� 

ro si se estudia a uno de sus elementos importantes; el café, se 

expresa que el 90% de los �réditos van dirigido::; a este producto. 

Las finalidades restantes, que comprende préstamos para maqui 

narias e implementos, Agro-industrial, Irrigaciones y mejorami-:

ento de tierras, ninguna de el 1 as tienen créditos relevantes por 

tratarse de inversiones con periodos 1 argos de maduración y por 

1 o cual son créditos a 1 argo plazo que son m&s escasos, y su f1 

nanciamiento est& practicamente en base a programas de créditos 

internacional es. 

Final mente del mismo Cuadro No 4 .1 3, se deduce que en el pe

riodo 1980 -1983 ,-éstas últimas cuatro finalidades captaron en-
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promedio 5. 9% del monto total de crédito otorgado por 

el Banco Agrario.· 

4.5. CARACTERISTICAS E IMPLICANCJAS DEL CREDITO INTEGRAL 

EN EL DESARROLLO AGROPECUARIO 

En Agosto de 1.985, como parte de 1 as medidas compl e men 

tarias de reactivación económica , se promulgó ei n;s. N°

3 82 - 85 - EF, que establece 1 a creación de un Sistema de 

Crédito de Sostenimiento Integral por parte del BAP. El 

tratamiento de este punto está en función básicamente de 11!.

pótesis, mediante estudios real izados por el BAP, toman -

do como casos dos empresas de 1 a Costa : Decisión Cam2§ 

sina EPS de Barranca y Cat Macacona del Val 1 e de lea. 

En ambos casos se confirmó plenamente la hipótesis de que 

mediante el creaito de sostenimiento integral, 1 os reque

rimientos crediticios de ambas empresas disminuyen consi

derablemente, tendiendo a vol verse financieramente auto

suficiente en el mediano plazo. 

Para el funcionamiento del Crédito de Sostenimiento Inte-

gral se requiere que, a nivel de prestatario, funcione un 

sistema de planificación y control , que permita generar -

presupuestos de ingresos y egresos· analíticos y calenda 

rizados, que den 1 ugar al f1 ujo de caja • En tal sentido, 
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dicha planificación debe ser dinámica. 

De acuerdo a estimaciones pre! iminares, existen aproxi

madamente 300 ·empresas asociativas que de manera inmQ 

diata estarian requiriendo créditos de sostenimiento de ti, 

po integral • 

El Crédito Integral , en función al tipo de financiamiento 

que involucrará con! 1 eva a 1 a distinción de tres tipos de 

crédito : 

A. - El Crédito de Sostenimiento Integral •

Aquel que tender& a cubrir las necesidades de finan

ciamiento de capital de trabajo. Su aplicación es -

para unidades de producción grandes, con una estrt.e 

tura productiva diversificada y con un nivel de ges -

tión capacitado para manejar 1 as modernas técnicas 

de planea miento y control de 1 a producción. Este

es el caso de algunas empresas asociativas de 1 a -

Costa y de la Sierra, y determinados productores iQ.. 

dividua! es medianos de 1 as tres regiones natural es. 

Mediante este tipo de crédito se irán sustituyendo -

1 os "Créditos por Cultivo 11, por "Créditos a nivel -
>i
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de finca o empresa " . basados en el flujo de caja, -

que entre otros rubros considerará 1 os gastos en a sis 

tencia técnica y asesoria empresarial privados, ne

cesarios para garantizar 1 os nivel es de productividad 

física programados así como 1 a adecuada g_estión de

l a unidad de producción. 

B. - Crédito de Desarrollo Integral •

Es aquel que está orientado a cubrir 1 as necesidades 

de financiamiento para 1 a capitalización ( inversión

en activos fijos ) , así como el capital de trabajo ne 

ce sario para utilizar plenamente el aservo produc

tivo de 1 as unidades de producción agropecuaria. 

Mediante este tipo de crédito se pretende contribuir

ª 1 a capitalización de 1 as unidades de producción -

de menor desarrollo relativo ( empresas ,comunal es, 

comunidades campesinas, etc ) , que para su desa

rrollo requieren de un al to componente de asistencia 

técnica y asesoría. 

C. - Crédito Fa mil iar Integral • -

Es aquel que estarEL destinado a cubrir la_s necesida-
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des de financiamiento de 1 a familia campesina, que 

dada 1 a 1 imitación de sus recursos productivos, se 

vé en 1 a necesidad de incursionar en otro tipo de aq_ 

tividades económicas, tal es como la artesania y/o 

1 a transformación primaria de 1 os producto:9 agrope -

cuarios. 

IMPL ICANCIAS DEL CREDI TO INTEGRAL EN SU APL ICACDN 

A partir de 1 a implementación del Crédito de Sostenimiento 

Integral , el financiamiento a 1 as unidades de producción 

se otorgará en función a su flujo de caja y no por cultivos

y/o crianzas, que es la fcrma como se viene otorgando. 

El problema fundamental consiste en establecer una ade

cuada selección de cultivos en función a su rentabilidad 

económica, as1 como efectuar una oportuna programación

de siembras de acuerdo al el ima. Así por ejemplo, en -

el val 1 e de lea, si bien no presenta restricciones en a.a..ll 

to a disponibilidad de agua de regadío, este recurso es

relativamente caro por prevenir en su mayor parte del sub 

suelo. Esta 1 imitación hace que 1 a orientación agrícola

·sea hacia cultivos poco exigentes en agua como es el ºª-
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so del algodón y 1 a vid. 

Por otro lado, se ha priorizado, la aplicación del Crédi 

to de Desarrollo Integral principal mente en comunidades 

de 1 a Sierra, pero antes se debe terminar con la dicoto -

mta existente entre la "actividad comunal " y·las "acti

vidades individual es II que desarrollan los comuneros. 

La producción comunal, que en 1 a actualidad compite -

con 1 a producción de los comuneros, se tratará de mante 

ner en un nivel tal que permita autofinanciar 1 os servi -

cios orientado a fortalecer la actividad individual de 1 os 

comuneros { abastecimiento de insumos, comercial iza -

ción, asistencia técnica, capacitación, etc ) , De esta 

forma, el comunero empezará a ver a su comunidad como 

un ente de ayuda y no de competencia { 1 ) º 

Su impl ementación , supone un al to grado de coordina -

ción con organismos que brindan servicios de asistencia

técnica, asesoría empresarial y capacitación en 1 as ZQ.. 

nas donde se aplique este nuevo tipo de crédito integral. 

{ 1 ) Aprox. 600 Comunidades Campesinas existentes en 
el Dpto. de PunO sol o 70 que han sido adjudicatª-. 
rios de Reforma Agraria, operan como tal es. El -
resto funciona con "parcialidades 11 , es decir co
mo comunidades parce! atlas individual mente, sin -
ninguna actividad común en el aspecto productivo 
empresarial • Ver a Wal ter Aguirre A (Abril 86), en 
Credito Integral • 
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El análisis del créditc;, familiar integral, supone funda

mental mente que no se pueden hacer generalizaciones res 

pecto a 1 comportamiento que tienen como agentes econó 

micos • Es decir cada uno desarrolla su actividad pro -

ductiva en función a consideraciones básicamente de ca -

rácter subjetivo como son 1 a tradición, tal vez espectati 

vas de precios, etc. Por 1 o tanto, proponer un modelo

de crédito integral único no tendría mayor aplicabilidad 

en estas condiciones. 

Sin embargo, si se conceptúa al crédito como un instru -

mento de desarrollo, que permite orientar la actividad -

económica en determinada dirección ; se puede proponer 

un tipo de financiamiento que apoye 1 os objetivos de desa 

rrol lo agropecuario en una determinada zona. 

La integridad del financiamiento que se propone se expre 

sará en el tratamiento que otorgará el BAP a 1 os prestatª

rios , el cual, para cada caso, tomará en considera -

ción 1 a situación global del productor y su familia, pro 

piciando una correspondencia entre sus potencialidades y 

su s necesidades a partir de una explotación racional de

sus recursos. 
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4. 6. ANAL !SIS CRITICO DE LA POL ITICA CREDITICIA DEL BANCO

AGRARIO 

Desde Julio de 1980, el nuevo gobierno civil del Presiden

te, Bel aúnde intenta una pol itica agricol a encuadrada dentro de una 

estrategia de estabilización de tipo neo-1 ibera!. La pol 1tica de 

estabilización está basada en la restricción de la oferta moneta

ria; el mantenimiento del tipo de cambio "real II a través de cont1 ... 

nuas mini devaluaciones; el aumento de la tasa de interés para 

lograr que alcance niveles superiores a la tasa inflacionaria,la 

rebaja de los arancel es para disminuir la protección a la industr:a. 

nacional , con 1 o que se espera aumentar 1 a eficiencia del apa� 

to productivo interno; 1 a reducción y eliminación de 1 os subsidios 

a 1 os alimentos, combustibles y servicios públicos ; el otorga

mie!lto de 1 os incentivos a 1 a inversión externa especial mente en 

Minería y petról eo, el pago puntual de la cuantiosa deuda exter-

·na que tiene el país y 1 a 1 ibera! ización de 1 as importaciones en

general.

La estrategia de desarrollo que se expresa en este modelo de es

tabil ización impl ica una sustancial disminución de la ·participa -

ción del Estado en 1 a economía; e incluye una redef inición de la 

política industrial , agropecuaria y minera que asume como priori

tario el sector exportador tradicional ( minero y petrolero) y en me
. 

-
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nor medida, ·e1 sector industrial de exportación no tradicional • 

En este sentido, el mercado -interno, especial mente el que a

tiende las necesidades básicas de la población, podría ser aún 

más deprimido_. Esto se ha observado en 1 a política de remun� 

raciones del régimen : 1 os reajustes de sueldos y sal arios no 

han compensado 1 a pérdida del poder adquisitivo, resultan te de 

la inflación. 

En el campo agrario y alimentario 1 as políticas se expresan en 

1 a Ley de Promoción y Desarrollo Agrario promulgada el 1 7 de -

Noviembre de 1980 y en la reestructuración del sector. 

El modelo que se intenta aplicar desde 1980 es muy similar al 

aplicado ya en paises como Chile y Argentina. 

Como respuesta a las ineficiencias y distorsión de la política .. 

proteccionista de industrial izaciÓllll o sustitución de importaciones 

este modelo neo-1 ibera! pretende que el mercado libre impondrli 

1 a eficiencia y final mente el de sarrol l o. 

La agricultura y 1 a al imentación no constituyen una excepción -

· en el esquema técnico y de pol ítica económica del model o neo-

1 iberal.

El resultado cuantitativo de aplicación de e{stas medidas equivo

cadas se refleja claramente a continuación con los siguientes in

dicadores . económicos:

1. El P.B.I. pasó de 4% de 1980 a ser 3.1 % en 1981, para

bajar a O. 7% en 1982 y decrecer a un -12. % eri 1983. Ci-
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fras que jamás había registrado el Perú en este siglo, tal vez -

comparables con las del desastre de la guerra del Pacífico. 

Este decrecimiento del PBI es absoluta mente el resultado de 1 a 

.recesión económica en 1 a que ha entrado nuestra economía, con 

regularidad desde 1 976, pero con intensidad crítica y brutal a -

partir de 1980. 

2. La Inflación, pasó de. 60.8% en 1980 a 73% en 1981, disminuyó

mínimamente a 72. 9% en 1982, para luego saltar a 125 .1 % en

1983. Los problemas derivados de la inflación en 1 o que se re -

fiere al consumo y 1 a destrucción del mercado interno se expresan

en la baja de las ventas y por lo tanto de la producción, del uso

de la capacidad instaladaº

Desde el punto de vista de 1 a población este deterioro del merca

do interno se expresa en una al za galopante de 1 os precios, con

tracción del consumo y reducción de 1 as satisfacciones primarias

(al imentación, ropa, servicios de salud, educación,etc.}

3. Sueldos y Sal arios • La situación del a sal arlado es igual mente

dram&tica , el cuadro recesivo provoca una disminución acel erada

del ingreso real de 1 os trabajadoreE. Entre 1963 y 1973 1 os traba

jadores tuvieron un sueldo real concordante con el nominal , pero

a partir de 1976 esa disminución se acentúa, de modo que tomando

como base el sueldo de 1 973, es decir 1 00, en 1980 ese mismo

sueldo representaba tan solo el 56% del poder adquisitivo y en -

1983 únicamente el 41 %, no obstante que nominal mente se haya -
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pasado de 11,061 soles en 1973 a 8,/ 86,389 en 1980 Y t a

S/ 407 , 1 77 en 1983. Igual cosa ha ocurrido con 1 os salarios -
. 

. 

Por otro lado, la fuerza de trabajo desocupada pasa a confor -

mar el contingente de trabajadores informa. es como su única es

trategia de sobrevivencia. La meta, pues, del millón de empleas 

prometida por el jefe del gobierno Bel aundista ha cedido paso 

no podrá cumplirse ni remotamente estos dos últimos años 

faltan para que termine su mandato. 

y 

que 

4. Presupuesto del Gobierno Central • El decrecimiento de la tri

butación en nuestro país es alarmante en estos años. En 1 983,

el erario dejó de percibir en sólo el primer trimestre un 2 7. 8 %

menos de 1 o que percibió en 1983. La caída del P. B. I. arrastra

consigo un bajo caudal de percepción fiscal. Se estima que en

tre 1976 y 1 983 eJ Estado Peruano dejó de percibir l O, 200 mil 1 o

nes de dólares en concepto de impuestos directos e indirectos.

Esto explica en parte 1 os abultados e irrefrenabl es déficits I?,_Ú

bl icos arrastrados durante estos tres úI timos años. Si en 1980

se estimó que el déficit fiscal representaría el 1 .s % del PBI.,

en l 981 este déficit creció hasta 8. 2% y aumentó aún más en 1982

( 8. 8%), y en 1983 ú 0% del PBI ) • En 1 a rafa de l os déficits fis

cal es están también 1 os gastos en nuevos empleos (no menos de

I 00, 000 nuevos burócratas.inflan 1 as arcas fiscal es en estos tres

años) y 1 a pródiga inversión según 1 a inspiración súbita y preside�

ci al.
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5. La Balanza de Pagos. La situación del comercio exterior, vi -

tal para un país q�e como el nuestro sigue dependiendo de 1 a -

exportación· de materias primas registra igual mente cifras desola

doras. Es verdad que en el mercado mundial se han agudizado -

las bajas de varios productos bás ices, especial mente metal es, -

pero al mismo tiempo hemos tenido que importar al i�entos e insu

mos cada vez más caros, de modo que nuestra balanza comercial

ha sido deficitaria en 1981-1982. Las exportaciones que 11 ega

ron a 1 os 4 mil mil 1 ones en 1980 conocieron una merma en 1 os

últimos 3 años de un 25%.

Este hecho explica el desequilibrio de nuestra Balanza Comercial,

1 as dificultades de nuestra Balanza de Pagos, 1 a necesidad de

sucesivas refinanciaciones de nuestra deuda externa con miras a

aplazar los pagos sobre el principal y J os intereses y 1 a dis -

minución de nuestras reservas internacional es netas.

Esta radiografía económica carencial , deficitaria y alarmante no

es sinó la consecuencia• de una pol Ítica cuyos perfil es, todos -

sin excepción parectan destinados a reducir al Perú en su sobe

ranía nacional , en su seguridad misma, colocando al servicio -

de 1 os mandatos de 1 a Banca transnacional y 1 a 1 Ógica imperial

de 1 os países capitalistas hegemónicos. No sólo fa! 1 ó el diag

nóstico sobre el caracter de 1 a crisis económica, que no era

cíe! ico ni coyuntural , sinó que representaba 1 a cu! minación de

un modelo de desarrollo y la exigencia de•crear ntB\8.S alterna-
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tivas económicas y social es. Como eso no ocurrió, ni pasó por 

1 a mente de Ul 1 oa, R. Pa st_or y Sandro Mariátegui, 1 a crisis ha 

11 egado al punto más crítico, del cual será muy difícil sal ir -

pon prontitud y con fórmula mágica. 

En el Capítulo referente al Régimen Agrario, en el texto de 1 a 

Constitución, se 1 een 1 os siguientes principios : " La Reforma

Agraria es un instrumento de 1 a transforrna::ión de 1 a estructurá -

rural y de promoción integral del hombre del campo. Se dirige

hacia un sistema justo de propiedad, tenencia y trabajo de la ti� 

rra para el desarrollo económico y social de la Nación 11

• 

Con este fin el estado: 11 Prohibe el latifundio y, gradual mente, 

elimina el minifundio mediante planes de concentración parce! a

ria 11 11 apoya el desarrollo de empresas cooperativas y, otras fo_E 

mas asociativas 1 ibremente constituidas, para 1 a producción , -

transformación ! comercio y distribución del producto agrario 11

• 

Sin embargo, el gobief!10 Belaúndista a pocos meses de asumir el 

poder, inició una pol itica diametral mente distinta a tal es pos

tulados. 

Así, el 17 de noviembre de 1980, el gobierno dictó el D.L. No: 

02, denominado II Nueva Ley de Promoción y Desarrolb Agrario ". 

Casi un año después en Octubre de 1981, recién aprueba por D.S . 

1 4 7-81 -AG el Reglamento de dicha Ley. 

En opinión de estudiosos de esta problemática, estas normas 1 e -
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gal es constituyen 1 a base y el punto de partida para iniciar un 

proceso de desactivación de la Reforma Agraria. Al respecto, el 

DºL. 02 en su Artículo 49° 'establece que las tierras pueden ·ser 

hipotecadas como garanda de crédito y el Art!cul o 53º faculta -

el remate por falta de pago. 

Estos dos últimos artículos generan pánico entre el. campesinado, 

porque lo entienden como 1 a apertura de un mecanismo para re -

concentrar 1 a propiedad en manos de 1 os ex-propietarios o capi -

tal ista s que desean invertir en el campo. 

Y el Artículo 80° es mucho más directo, porque propicia 1 a pare<=:_ 

1 ación de 1 as cooperativas al señal ar que 1 as II empresas asee� 

ti vas podrán decidir 1 ibremente el modelo empresarial que mejor 

convenga al interés de sus asociados 11• Y uno de 1 os efectos mís 

gra_ves se relaciona con 1 os cambios de orientación y objetivos -

del crédito agrario. 

Al respecto, en 1 os años pasados, el crédito a.e sostenimiento -

(" avío agrícola o pecuario", capital de trabajo de corto plazo, 

necesario para producir) estuvo privilegiadamente orientado hac:a 

las unidades asociativas capaces en general de garantizad o con 

ei producto. 

Ahora, ál muí tipl icarse hasta nivel es inmanejables los presta -

tarios, el Banco Agrario sol o podrá asegurarse con 1 a hipoteca de

1 a tierra; es decir, tendrá que cambiar el fundamento 1 egal del 

crédito. 
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Pero, el efecto más irnpcrtante será sobre 1 os créditos de capi

tal ización ( destinado a compras . de maquinarias, e-quipos de 

bombeo, plantaciones permanentes , estables y pagaderos a 

1 argo plazo) que obviamente - como nunca l ó han hecho -

11 egarán a 1 os pequeños productores. Es previsible que 

no 

este 

rubro será destinado, de continuar 1 a actual política a reí orzar 

1 a emergencia de un remozado sector social, inversionista agra

rio, no necesariamente productor. 

Indudabl emente q,J.e toda esta pol ítica adversa para el agro y el 

país en general , q.epende en gran parte, tle los 1 ineamientos -

impuestos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Ivlun

d:ial, el BID. y de ctras Instituciones bancarias que encuentran

e.'1 este gobierno más que un negociador, un intermediario. 

Un elemento de juicio para esta afirrra ción es el informe de 1 a 

Misión Presidencial Agrícola de los Estados Unidos que en Abril 

de 1982. visitó el Perú En el capítulo denominado : 

11 Cooperativas de Reforma Agraria 11, señal a textual mente" •••••• 

el gobie:mo no deberá subsidiar la rehabilitación de las coope

rativas productoras que se encuentran con problemas financieros, 

si éstas no son capaces de ser competitivas y rentables por sus 

propios medios, se l es debe permitir 11 egar a una bancarrota na-

11 

tura!.· 

La cons ecuenc :ia de estas medidas a pl icadas(principal mente la Úl ti-
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ma ) nos refl ej�n ya una situación ecommica-financiera de 1 a 

gran mayoría de los agricul tares, bastante crítica, tal como p:>r 

ejemplo - en el caso de las CAPs- al término del ejercicio

económico de 1980 cerca del SO% de 1 as empresas tuvieron pér

didas. A fines de 1981 son cerca del 80% de las empresas que 

cerraron el ejercicio con déficits. Esta situq.ción· se ha agravado 

en 1982, 11 egando a nivel es insoportables en 1983; desde l ue 

go que existieron factores diversos que aceleraron esta situacién 

tal es como las inundaciones del Norte y 1 a sequía del Sur. 

Así mismo, · en cuanto a 1 a pol Ítica crediticia, se tiene que : en 

primer 1 ugar el_ financiamiento del hectareaj e total atendido con 

crédito corresponde a la Costa el 75% ; a la Sierra el 9%; y a la 

Sel va el 16%, ( en la década : 70-80), para luego tener como -

promedio en los anos 80-83, 62%, 9%, y 29%, respectivamente, 

cada región, 1 o que indica el aramente que siguen siendo 1 a Co� 

ta 1 a región privil egiada. Evidentemente que ésta· concentración 

tiene su explicación desde el punto de vista de 1 os objetivos -

del modelo económico imperante: mayor información del manejo 

financiero, concentración de infraestructura del Banco Agrario, -

garantía de recuperación, mayor movimiento crediticio, etc., son 

argume ntos que justifican dichos resultados • 

En s·egundo término, en relación al grupo de unidades producti-

vas, además de ser minoritario el porcentaje que trabaja con 

crédito(B.4% del total de las unidades de producción) este prés-
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tamo no cubre m�s que el 60% del total de costos produc -

ción, a consecuencia de 1 os métodos inadecuados que util i

za el Banco Agrario en el sentido de que, él fija el mon

to a prestar en función del costo que cal cu! a se habrá de 

necesitar para 1 os cultivos; pero dichos costos se calculan 

por debajo de 1 o que real mente se necesita. 

En consecuencia, 1 a aplicación de 1 a política crediticia en 

nuestro pats tiene 1 os siguientes rasgos general es: préstamos 

concentrados en la costa, desmedro total en la sierra, signi

ficativo avance en la Selva. 

Del l 00% de los préstamos q otorga a nivel de monto, el 

80% es para sostenimiento , el 8% para capitalización y 12% 

a comercialización; v no se aplican tasas de intereses dife-

rencial es según el nivel tecnol Ógico predominante en cada 

zona. Es decir, se estima y apoya menos a 1 as actividades

agropecuarias que se hal 1 an más alejadas de 1 os puntos don

de opera el Banco Agrario. Puntes que son , a su vez, 1 os 

que poseen menores recursos económicos y técnicos. 

A todo el I o se añade n 1 os nuevos sl.stemas de cobro de interé

s es decididos por el Banco Agrario, con los cual es 1 os inte

reses pueden llegar en 1 año al 98%. Con tales tasas de in

tereses, no habrá agricultor, cooperativista o i individual que 

pueda trabajar sin perder su dinero y su esfuerzo. 



Es que a razón de estos resultados, 1 as actual es medidas de 

política crediticia no favorecen .el agro, es entonces, que un 

cambio radical en el manejo de !a economía permitirá un avan

ce de 1 as transformaciones en el campo y el· mejoramiento del 

nivel de vida de 1 os campesinos hasta hoy marginados. 
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La superficie cultivada en el país es muy reducida, ya que

sol amente alcanza a 2 '500 m· -11 Has que renresenta a ., . pe-

nas el l .95% del área total nacional. De esta cllia ap1·oxi 

· madamente la quinta parte recibe crédito agrícola formal , -

que se concentra especialmente .en su mayor parte en.la re

gión de 1 a costa { 6 8 %) , constituyéndose por l o tanto en uno 

de los factores que explican la al ta incidencia de este tim

bito geográfico en la generación del Producto Bruto Agrícola 

(Aproximadamente : 50% ) , no obstante que sol amente cuenta 

con el 26% de las tierras de cultivo def país. 

Hasta mediados de 1 a década de 1 os 50, el sector agrario -

generó más del 50% del valor total de 1 as exportaciones -

del pais, pero esta cifra, paulatinamente se ha reducido has 

ta situarse en el ano l 983 en 9% del monto total • Este pro-

bl ema se debe fundamental mente a la permanente caída de 

los precios internacional es de nuestros principal es produc

tos agrícolas de exportación
#
aunado a una continua declina

ción de 1 a productividad agrícola, también por la menor ofer 

ta de recursos prestabl es a partir de 1 os años sesenta, al 

retirarse la Banca Comercial del financiamiento en favor de 

la actividad agraria • 



249 

3. - La asignación del crédito agrícola otorgado por el ex-Banco 

4.-

s.-

d � Fomento Agropecuario, hoy Banco Agrario continúa siondo 

en favor de aquellos cultivos que tienen mayor respaldo o 

apoyo del estado, a través de transferencia tecnol Ógica, -

adquisición de 1 a producción, fijación de precios, infraes -

tructura económica, como es el caso de 1 os cultivos: algodón, 

arroz, maíz amarillo duro, café, que son productos rentables. 

Desde I a década de 1 os 50, el crédito se dirigió básicamen

te a tres cultivos de exportación (algodón, café y caña de 

azúcar) y a tres cultivos alimenticios ( a.rroz, papa y maíz ) ; 

cada uno de es!os grupos recibieron el 55% y 35%, respecti. -

vamente del crédito total agricol a. Es decir, ambos absor -

vieron el 90% del total , pero durante la década anterior y 

hasta 1983 demandaron el 36% y 49% el primer y segundo -

grupo respectivamente, que en conjunto significó el 85% del 

crédito agrícola. Este comportamiento se aplica por la 

contracción del mercado externo para nuestros productos agra 

rios de exportación. 

El acelerado incremento de 1 as importaciones de alimentos

e insumos de origen agropec"Jario ha motivado 1 os continuos 

déficits en nuestrr1 Bnl anza Comercial Agropecuaria. 

En tal sentido, para co:i.trarrestar esta tendéncia se aprecia 
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que en 1 os planes sectorial és· de desarrollo se prescri 

be la necesidad d_e aumentar 1 a s�perficie aviada de 1 os 

productos agrícolas que importamos, sin embargo el s-ector 

real no ha material izado 1 o que estaba previsto básicamen

te, por la ausencia de una política agraria coherente. 

Hasta 1980, se estima que alrededor de unas 97,000 unida

des de producción recibieron créditos de 1 a intermediación -

financiera, representando el 6. 4 % del total de unidades de 

producci ón agropecuaria del país, estimada en l '500,000 -

unidades. Además : 

a) El 98% d-el número de préstamos es otorgado al mini -

fundio y pequeña .propiedad, ( unidades menores de 20

Has.), 1 os que recibieron el 43. 5 % del monto total -

prestado. El resto, un 2% del número total de présta

mos es otorgado a 1 a mediana y gran propiedad, los -

que recibieron el 56. 5 % del monto total prestado.

b) 

e) 

A nivel regional , 1 a costa recibió el 72. 2% del monto 

total del crédito institucional financiero otorgado al 

sector agropecuario ; 1 a sierra el 14. 5 % y la sel va el 

l 3. 3 %.

En lo que se refiere a la cobertura de .préstamos 
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- En la Costa la cobertura fue de 19. 8%.

:- En la Sierra Ja cobertura fue de 2.8%. 

- En 1 a Sel va 1 a cobertw-a fue de 20. 8%
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Denotándose una fuerte concentración de crédito en 1 a re

gión de la costa ,orientado básicament e a las unidades a

sociativas, I as cual es tuvieron una cobertw-a de l 00%. Es 

to como resultado de 1 a productividad, . rentabilidad y de 

1 a garantía que ofrecían estas unidades de producción. 

El incremento de 1 a producción y productividad del sector 

agricol a se centra fundamental mente en las unidades de 

producción asociativa que conforman el sub-.sector agrario 

comercial , qué tienen bajo su uso y control 1 as mejores -

tierras para producir. 'La· mayoría de los minifundistas y 

pequeños agricultores que conforman el sub-sector agrario 

de subsistencia, disponen de recursos natural es que di -

.fieren sustancial mente de la agricultura comercial • Y son 

precisamente 1 as unidades -de producción asociativa las que 

absorvieron en promedio en el periodo de análisis más del 

50% de 1 os montos de crédito del BAP I representando en 

números solamente el 2%. 

El Crédito Agrícola no es sino uno de los engranajes de un 

sistema económico compl e30 donde cumpl ".l un papel más
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importante y decisivo 1 o s menaC<il.nismos de comercial iza 

ción Y 1 a pol Ítica de precios para 1 os productos agrícolas. 

Puesto que 1 os exc'edentes económicos generados en dicho 

sector, se trasladan a otros sectores econbmicos, deter 

minando una perdida de rentabilidad al productor agrario -

en particular y al sector agrario en general 

9 º - Se debe dar impulso real y permanente a 1 a investigación 

agropecuaria que se traduzca en un proceso de cambio 

tec n ol ogico y de elevación en la calidad de sus recur 

sos humanos, en la intencional idad de 1 ograr mayor pro -

ducción y mejor productividad agrariaº Por tanto, se rea 

firma programas de extensión - 83 ( !NIPA ) en SEE Al to 

Mayo, que para el caso del arroz ( CICA - 8 ) diÓ re

sul tactos importantes, en el sentido de que fue la Única 

variedad que supero en rendimiento a 1 a variedad 1 ocal -

PERU - 65 º Lo cual constituye una posibilidad de tras -

1 ados de cultivos de costa a sel va bajo criterios de rel}_ 

tabil idad económica. 

En el período 1 9 8 0-83 , el Banco Agrario movil izó el 7 % 

del monto total de 1 as colocaciones del sistema financie 

ro nacional , representando además, 1 a segunda entidad a 

nivel de banca estatal de fomento en lo que a recursos -
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prestabl es se refiere. Asimismo más del 95 % del cré

dito formal que reci,ben 1 os usuarios del agro provienen -

de dicho banco. Además : 

a) La cobertura en Has. aviadas alcanzó el 2l o l %de

1 a superficie cultivada del país, favoreciendo aproxi

madamente el 8. 9 % de los productores agropecua -

rios.

b) El algodón y el café productos tradicional es de expor

tación representan en promedio 30 % del área aviada

por el Banco Agrarioº

c) El crédito agrícola continuo concentrado en cinco pro

ductos : algodón, arroz, maiz, papa y café, 1 os -

que absorvieron en promedio el 84 % del monto total

- prestado por el BAP para final idad agtÍcol a, repre -

sentando además el 8 O % del total de Has. atendj_

das con credito.

El 80 % del monto de los préstamos del Banco Agrario se 

orientaron a prestamos de " sostenimiento 11, el 1 2 % 

hacia préstamos de II comercialización II y el 8 % fue -

al rubro de II capitalización 11 •• Denotándose concentréi_ 

ción en 1 a operatividad de corto plazo, que constituye -
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Por lo tanto, si se' considera el financiamiento a Largo -

Plazo como uno de los elementos que contribuyen a incre 

mentar la .productividad, entonces los montos que otorga 

el BAP hacia la capitalización del sector agrario no tien 

den a alcanzar este objetivo, por su baja participaciónº 

En relación a l os préstamos ejecutados por el BAP se -

gÚn tipos de prestatarios hasta l 98 O existe una marcada 

diferencia, puesto que los agricul tares individual es en -

numero de préstamos constituyeron el 98 %, con un pro

porción del monto de préstamo del 43 %, mi entras que -

las unidades asociativas alcanzaron el 2 % del número 

y 57 % en montoº En 1981 se presenta la tendencia al 

equil ilirio en monto, permanenciendo constante en núme 

ro ; y en 198 3, los agricul tares individual es pasaron a 

constituirse en 99 % en número de prestamos absorvien -

do el 61 % del monto total prestado, mientras que 1 as 

unidades asociativas constituyeron el 39 % del monto -

total prestado. 

Es necesario indicar que el proceso de parcelación de un 

importante numero de empresas asociativas influyó en el-
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incremento del número y monto de préstamos debido a que 

1 os ex-socios se convirtieron en sujetos individual es de -

créditoº 

La utilización de préstamos de los organismos internacio 

nal es ( Banco Interamericano de Desarrol l.o {BID ) , BaI.L 

co Mundial ( BM ) , Corporación Andina de Fomento 

( CAF ) , etc º ) permiten al BAP disponer de recursos 

de capital en crédito a mediano y 1 argo plazo, destina -

dos principl amente para cultivos permanentes ( café, o-

1 ivos, etcº ) , así como también a construcciones rura -

les. 

El apoyo financiero para 1 a actividad agraria en l a zona -

andina del país para el período que se anal iza es muy rE;L 

ducido y se explica principal mente porque la presencia 

del Estado en favor de esta actividad, que es vit�l en -

_el quehacer socioeconomico no se ha concentrado con ac

ciones tangibles como son : extensión agricol a, siste -

mas o canal es de comercialización , precios de refl· ujo, 

tasas de interés promocional es, mejoramiento de la in -

fraestructura vial , etcº 

La carencia de est?s factores expl ica en parte la situación 
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de postracion en que se encuentra la agricultura serranaº 

El crédito integr?-1 .desde ya, constituye una herramien -

ta financiera que puede ser utilizada para evitar que si -

gan proliferando parcelaciones antitécnicas, que signi

fica entre otras cosas retroceso histórico del proceso a

grario del país. 

Para que el crédito de sostenimiento integral funciones -

plenamente es necesario que a nivel de 1 as empresas -

prestatarias, opere un sistema de planeamiento y control 

de la producción, el mismo que perfectamente debera 

ser compatibilizado, dado que existen en la actualidad 

el SOFTWARE y los equipos que pueden viabil izar este-

sistema. 

Dado a que el crédito de sostenimiento integral se basa -

en un sistema de planea miento y control de 1 a produc 

ción , se espera un significativo incremento de 1 a produc 

tividad, tanto por 1 a oportunidad con que se efectuarán -

1 as diferentes 1 abores agricol as como por 1 a suficiencia 

de 1 os mon tos presupuestarios, que están en función de 

1 os costos real es de cada empresaº 



l.- Teniendo en cuenta que 1 a garantía del crédito que recibe

el Banco Agrario, está en función directa de 1 a valoriza

ción de la producción que esperan obtener los agricul to -

res por su venta en el mercado; es necesario que a través 

de una pol Ítica coherente de precios y comercialización -

establecida por el Estado, se incentive al productor ya -

que de esta manera estará en condiciones de acceder a una 

mayor disponibilidad de recursos financieros por parte del 

Banco y por ende redundará en un incremento de 1 a produc-

ción y productividad agraria. 

2. - Uno de 1 os mecanismos para am inorar el riesgo e incerti

dumbr e�-º 1 a agricultura ,ckl os fenómenos natt.µ"al.�s pro -

pias de dicha actividad, es 1 a Creación del Seguro Agrario, 

e 1 cual es factible de implementarse gradual mente con -

siderando en una primera etapa la cobertura de riesgos es 

pecíficos en determinadas zonas del país. 

3. - Conociéndose la magnitud de 1 a demanda de crédito agr1-

col a insatisfecha por parte del Banco Agrario,aunado a las 

limitaciones de recursos financieros por parte del Gobier

no, se recomienda que la agricultura com ercial local iza-
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da principal mente en 1 a región de 1 a Costa, sea -

atendida por 1 a Banca Comercial y/o Regional , da 

do que I a mayoría de 1 os cultivos y/o crianza que 

conducen son rentables y están en mejores condicio 

nes para recibir créditos con mayor costo, posibij.__i 

tando de esta manera un flujo mayor de crédito a la 

Sierra y Sei va por parte del BA.P.

4. - La descentra! ización y desconcentración de decisio

nes en I a aprobación de los préstamos a nivel de su 

cursa! �s _y agencias, es un elemento necesario, I§

ra l ogrflr un crecimiento ordenado del Banco Agrario

y una distribución eficiente de 1 os recursos crediti -

cios. 

5. - Es necésario 1 a participación activa y masiva de 1 os

técnicos del 1víinisterio de Agricultura y de los Orgg 

nismos descentra! izados de ésta, para que puedan

brindar una oportuna, eficiente y continua asistencia 

técnica, a través de programas descentra! izados co

rrespondientes, que añadido a programas de crédito

promocionai es, política coherente de precios/ se tra 

duzca en mayor producción y mejor productividad .. Pa-

ra ello es necesario la consol-idación de 1 as -

uni dades empresariale s de autoge stión y) a orga ni.za 
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ción de los pequ_enos productores. 

6 e Se debe tender a mejorar el precio relativo de los pro

ductos agrícolas alimenticios de 1 a Sierra y en general 

de 1 o que es capaz producir el suelo agr1 col a peruano, 

para su alimentación acompañado de una sostenida cam 

paña de orientación y difusión de hábitos de consumo al_i 

menticio a fin de l ograr paulatinamente una modificación 

del actual patrón de consumo distorcionado. 

7. La acci.Ón de la pol Ítica de importación de al imenios, -

debe ser únicame_nte temporal para contrarrestar desequi

1 ibrios en 1 a producción originada por fenómenos al ea -

torios propias de la actividad agraria, y no debe cons

tituirse en una acción continua que no hace sino perjudi

car al productor nacional y postergar 1 a r�activación y

recuperación del agro.



ANEXO 
******* 
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CUADRO 1-a 

PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL Y DEL SECTOR AGROPECUAR_ID 
* 

VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1973 

(En Millones de Soles) 

AÑOS PSI.total 

1970 352,596 51,701 
1971 370,336 52,759 

1972 376,501 51,990 

1973 392,559 51,687 

1974 421,933 53,582 

1975 441,073 53,564 

1976 449,987 54,372 

1977 449,738 54,302 

1978 447,470 53,478 

1979 465,939 55,575 

1980 483,848 52,339 

1981 502,663 58,643 

1982 504,451 60,330 

1983 444,925 54,297 

(*) Incluye CAZA y Silvicultura 

PBITotal a precios de comprador

� 

14.7 

14.2 

13.7 

13.2 

12.7 

12.1 

12. 1

12. 1

11.9

11 • 9

10.8

11. 6

11.9

12.2

* 1983: Estimado en base· al Informe Estadístico del 4_to.

Trimestre de 1983 del I.N.E. 

FUENTE: Cuentas Nacionales del Per�: 1950-82-1.N.E. 

CUADRO 1-b 

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 

EL VALOR TOTAL DE LAS EXPORTACIONES 

�ÑOS 50 54 58 62 66 70 74 78 79 80 81 82 83 

:lARTICIPACION 55 45 45. 35 22 16 19 14 1 O 10 8 7 9 

FUENTE: Cuentas Nacionales del Perú I.N.E. 

Memorias Anuales del B.C.R.P. 
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. CUADRO 1.-c 

VOLUMEN DE LAS EX�DRTACIONES AGROPECUARIAS TRADICIONALES 

( EN T.M. ) 

AÑO AZUCAR ALGODON LANAS Y PELO CAFE 

1970 523,737 69,393 2,112 45,575 

1971 532,202 51,887 1,565 42,299 

1972 552,046 50,656 3,187 53,280 

1973 548,757 47,815 4,056 60,797 

1974 487,180 46,534 2,059 27,026 

1975 445,552 36,571 3,666 42,170 

1976 346,552 39,325 7,491 46,943 

1977 485,991 21,482 3,148 43,752 

1978 337,215 18,463 6,357 53,972 

1979 243,066 21,325 7,182 60,057 

1980 67,338 20,828 5,563 41,249 

1981 1,080 30,048 4,982 42;666 

1982 210,202 53,519 3,415 40,658 

1983 25,931 18,090 5,547 42,426 

FUENTE: Anuarios y Estadísticas Inéditas del Sector Comer 

cio. 

Tomado de Héctor Maletta; Perú:"El Agro en Cifr3s" 

CIUP, BAP, 1984. 



PRINCIPALES 
ALIMENTOS 

TRIGO 

MAIZ Y/OSORGO 

ARROZ 

AZUCAR 

LACTEOS 

ACEITE DE SOYA 

·cARNES

PAPA

CUADRO 1- d 

IMPORTACIONES DE PRINCIPALES ALIMENTOS 

( Millones de US Dólares) 

1974 

243 

89 

81 

28 

31 

14 

1976 

218 

105 

34 

14 

26 

35 

4 

1978 

154 

77 

14 

16 

46 

1 

1980 

411 

141 

65 

93 

32 

44 

23 

13 

1981 

4 .89 

167 

50 

59 

99 

55 

30 

29 

FUENTE: Banco Central da Reserva - Memoria 1983 

1982 

359 

155 

56 

17 

60 

28 

43 

1983 

425 

152 

61 

40 

63 

·39

46

21

3 

N 

O' 
f\.) 
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CUADRO 1-e 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA(P.E.A.) OCUPACION,DESEMPLEO Y SUBEMPLEO TOTAL AGRICOLA Y NO AGRICOLA 

(Miles de personas) 

1 9 6 9 1 9 7 O 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 

PEA TOTAL 4 1 060.5 100.0 4'167.3 100.0 4 1 281.0 100.0 4 1 401.7 100.0 4 1 534.3 100.0 

AGRICOLA 1 1 851.6 ,' 4 5. 6 1 1 879.5 4 5.1 1 1 900.8 44.4 1 1 019.1 43.6 1 ' 9 36. 1 42.7 
NO AGRICOLA 2'208.9 54 .4 2 1 287.8 54.9 2'380.2 55.6 2 1 482.6 56.4 2 1 598.2 57.3 

OCUPACION 3 1 820.9 100.0 3 1 971.4 100.0 4 1 092.6 100.0 4 1 215.6 100.0 4'343.9 100.0 

AGRÍCOLA 1 1 846.0 48.3 1 1 873.6 47.2 1 1 894.8 46.3 1 1 913.0 45.4 1 1 930.1 44.4 
NO AGRICOLA 1 1 974.9 51.7 2 1 097.B 52.8 2 1 197.B 53.7 2 1 302.6 54.6 2'413.B 55.6 

DESEMPLEO 239.6 5.9 195.9 4.7 188.4 4.4 186.1 4.2 190.4 4.2 

AGRICOLA 5.6 0.3 5.9 0.3 6.0 0.3 6. 1 0.3 6.0 o..·3 
NO AGRICOLA 234.0 10.6 190.0 8.3 182.4 7.7 180.0 7.3 184 .4 7. 1

SUB-EMPLEO 1 1 872.0 46.1 1 1 913.4 45.9 1 1 900.8 44.4 1 1 945.5 44.2 1 1 872.7 41 .3 

AGR!COLA 1 1 232.5 66.6 1'207.6 64.3 1'2'09.4 63.6 1'285.8 67.0 1'266.2 65. 4

NO AGRICOLA 639.5 29.0 705.B 30.9 691.4 29.0 659.7 26.6 606.5 23.3

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 

(\.) 
O) 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA(P.E.A.} OCUPACION,DESEMPLEO Y SUBEMPLEO TOTAL AGRICOLA Y NO,AGRICOLA 

(Miles de Personas) 

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 

4'672.9 100.0 4 1 817.5 100.0 4 1 968.0 1 DO. O. 

1 1 948.6 41.7 1 1 955.9 40.6 1 1 977.3 39.8 
2 1 724.3 58.3 2 1 861.6 59.4 2 1 990.7 60.2 

4 1 486.0 100.0 4 1 581.3 100.0 4 1 709.7 100.0 

1 1 942.8 43.3 1 1 950.1 42.6 1'971.4 41.9 
2 1 543.2 56.7 ·2 1 631.2 57 .4 2 1 738.3 58.1 

186.9 4.0 236.2 4.9 258.3 5.2 

5.8 0.3 5.9 0.3 5.9 0.3 
181 • 1 6.6 230.3 8.1 252.4 8,4 

1 1 953.3 41.8 2 1 942.6 42 .4 2'200.8 44.3 

1 1 273.5 65.4 1 1 333.8 68.2 1 1 222.1 61.8 
679.8 25.0 708.8 24.8 978.7 32.7 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 

1 9 7 7 1 9 7 8 

5' 124. 7 100.0 5'283.4 100.0 

2 1 003.8 39.1 2 1 026.D 38.3 
3'120.9 60.9 3 1 257.4 61.7 

4 1 826.8 100.0 4 1 940.0 100.0 

1'997.B 41.4 2'019.9 40.9 
2 1 829.0 58.6 2'920.1 59.1 

297.9 5.8 343.4 6.5 

6.0 0.3 6. 1 0.3 
291.9 9.4 337.3 10.4 

2 1 470.1 48.2 2 1 745.0 52.0 

1 1 243.4 6 2. 1 1 1 325.0 65.4 
1 1 221.9 39.2 1 1 420.0 43.6 

1 9 7 9 

5'441.9 

2'042.0 
3 1 399.9 

5 1 054.3 

2 1 035.9 
3' O 1'8. 4 

387.6 

6. 1
381'. 5 

2 1 797.1 

1 1 296.7 
1 1 500.4 

100.0 

37.5 
62.5 

100.0 

40.3 
59.7 

7. 1

. O. 3 
. 11. 2 

51.4 

63.5 
44,1 

rv 
°" 

.¡::,. 



POBLACION ECONOMICAMENTE�_ACTIVA!P.E.A.) OCUPACION1DESEMPLEO Y SUBEMPLEO TOTAL AGRICOLA y NO AGRICOLA,
5 

(Miles de Personas) 

1 9 8 O 1 9 8 1 1 9 8 2 

5'605.2 100.0 5 1 779.0 100.0 5 1 958.0 100.0 

2 1 052.2 36.6 2 1 072.7 · 35. 9 2 1 097.2 35.2 
3 1 553.0 63.4 3 1 706.3 64 .1 3 1 860.B 64.8 

5 1 210.7 100.0 5 1 387.0 100.0 5 1 552.9 100.0 

2 1 046.D 39.3 2 1 066.5 38.4 2 1 090.9 37.7 
3 1 164.7 60.7 3 1 320.5 61.6 3'462.0 62.3 

394.S 7.0 392.0 6.B 417.1 7.0 

6.2 0.3 6.2 0�3 6.3 o.3 
388.3 10.9 385.B 10.4 410.B 1 O. 6 

2 1 869.3 51. 1 2 1 769.9 47.9 2 1 973.5 49.9 

1 1 399.6 68.2 1 1 274.7 61.5 1 1 277.2 60.9 
1 1 469.7 41 �4 1 1 495.2 40.3 1 1 696.3 43.9 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Promoci�n Social. 

1 9 8 3 

6 1 136.7 

2 1 118.2 
4 1 018.5 
5 1 572.1 

2' 111 • s.
3 1 460.3 

564.6 

6.4 
558.2 

3 1 501.B 

1 1 430.1 
2 1 ,071.7 

100.0 

34. 5 
65.5 

100.0 

37.9 
62.1 

9.2 

0 .. 3 
13.9 

57. 1

67.5 
51.6 

N 

(ji 

u, 



CUADRO Al 

Préstamos Ejecutados p:>r el Banco Agr ario con Recursos Propios ( En 

M ilion es de So.les Corrientes y So les Constantes de 

Año 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

. 
1 973 y l 979 ) 

Soles Soles 
Constantes: 

Corrientes 1973 

4 381' 
1 

5 493' , 

5,324' 6,250 1 

5,449' 5,968 1 

6,996 1 6, 996 1

9,873 1 8 448 1

, 

14,690 1 l 0,166 1

22,01 o• 11,411 1 

30,912 1 11,609 1 

43,598 1 l 0,3/3 1

91 ,1 00 1 12,925 1 

168,425 1 15,000 1 

270,012 1 l 3,719 1

390,657 1 12,316 1 

754 ,134 1 11,046' 

Soles 
Constantes: 

1979 

38,770 1 

44,000' 

41,915 1 

49,268' 

59,4761

71,6591 

80,328 1 

81 ,778 1

73,151' 

91 ,l 00' 

105,795 1 

96,709' 

86,816' 

77,7861 

Deflacion ado con el Indice General de Precios I. N. E . 

266 



GRAFICO DEL CUADRO A 1 

755,ooo' SOLES CORRIENTES 
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· CUADRO A2

Superficie Agrícola Avida por el Banco Agrario con Fondos Propios por Regi6n 1973 - 1983 ( 1 ). (Millones de soles, miles de Has.)
• 

Aflos 
COSTA SIERRA 

Monto Has. S/ Ha Monto Has. S/ Ha. 

1973 4,415 280 15,768 276 21 13,143 

1974 6,040 281 21,495 500 31 16,387 

1975 9,187 351 26,173 868 38 22,842 

1976 13,007 370 35,154 1,248 44 28,364 

1977 46,841 342 49,243 2,155 49 43,980 

1978 24,715 298 82,936 3,104 44 70,545 

1979 51,784 333 155,500 5,049 43 117,419 

1980 88,722 331 268,042 11,480 50 229,600 

1981 159,436 358 445,351 23,666 59 401,118 

1982 203,111 345 588,728 26,205 48 44,153 

1983 375,119 265 1,415,543 55,201 52 1 ,OSl ,558 

(1) Incluye Préstamos a Corto y largo Plazo.

Fuente : 1 973 - 1 979 Sa laverry J. op. c it,

1980 - 1981 - 1 982 : Cuadros Estadísticos del Banco Agrario.

1983 : D ocumento de Trabajo ( Preliminar ).

SELVA TOTAL 

Monto Has. S/ Ha. Monto Has. S/ Ha. 

487 49 9,939 5,178 350 14,794 

742 58 12,793 7,283 370 19,684 

1,326 76 17,447 11 ,282 465 24,273 

l,798 9'2 19,543 15,863 506 31,350 

2,603 96, 27,115 21,098 487 43,322 

4,840 122 39,672 31,488 464 67,862 

8,834 124 71,242 66,804 500 133,608 

18,406 148 124,364 118,608 529 224,211 

29,977 149 201,187 213,079 566 376,464 

53,QS0 155 1 342,323 282,376 548 512,285 

101,931 138 738,630 532,251 455 1,169,782 tv 

(j' 

(X) 



CUADRO A3 

Valor de la Producci6n Agrícola y Crédi to Agrícola Otorgado por el Banco Agrario por Tipo de Cultivo 1968-1983. (Millones de Soles). 

ALGODON 
CAFE CAÍ\ÍA ARROZ FRUTALES 

Afio 
Valor Crédito % Valor Crédito % · Valor Crédito % Valor Crédito % Valor Crédito % 

1�8 3,014 1,137 37.7 1,253 146 11.6 1,547 39 2.5 1,407 552 39.2 1,969 · 144 7.3 

1969 2,687 1,325 12.0 1,266 260 20.5 1,376 190 13 .8 2,185 1,002 49.5 2,162 151 6.9 

1970 2,615 855 32,6 1,198 250 20,8 1,61 O 177 1 º· 9 2,884 1,037 35.9 2,243 117 , 5.2 

1971 2,456 1,182 48.1 1,193 234 19 .6 1,752 310 17 .6 2,906 1,192 41.0 2,274 119 5.2 

1972 2,396 1,11 ·3 46.4 1,286 193 15.0 1,815 244 13.4 2,371 1,018 42.9 2,096 120 5.7 

1973 2,486 1,529 61 .5 1,288 133 1 0.3 1,848 288 15 .5 2,377 1,241 52.2 2,007 134 6.4 

1974 2,707 1,639 60.5 1,280 166 12. 9 1,929 434 22.4 2,429 1,446 59.5 2,121 168 7.9 

1975 2,391 1,443 60.3 1,198 198 16.5 1,884 317 16 .8 2,639 2,336 88.5 1,883 269 14 .3 

1976 1,736 1,614 92. 9 1,198 177 14.7 1,842 177 · . 9 .6 2,804 2,339 83.4 1,878 258 13.7 

1977 1,858 1,508 81. 1 1 ,1 91 221 18.5 1,763 217 . 12 .3 2,886 2,187 75.7 1,815 257 14 .2 

1978 1,976 . 1,904 96.3 1,518 308 20.2 1,594 136 8.5 2,300 1,669 -72. 5 1,929 309 16.0. 

1979 2,567 2,348 91 .4 1,901 323 16�9 1,407 286 20.3 2,741 1,996 72.8 1,929 275 14.2 

1980 2,705 2,721 100,5 1,740 413 23.7 1,120' 169 15.0 2,114 2,334 110.4 1,929 329 17. O

1 981 3,016 2,QS0 68.3 1,740 188 1 o.a 1,055 513 48.6 3,506 3,111 88.7 s. i. s. i. -

1982 2,703 1,544 57.1 1,647 161 9.7 1,302 314 24 .1 3,813 4,527 118. 7 . s. i. S. 1. -

1983 1,102 1,124 101. 9 1,298 188 14 .4 1,307 239 l 8 .3 3,887 2,856 73.4 s. i. s. i. -

Puente: Idem.Cuadro A2. 

� 
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CUADRO A - 4 

Valor de la Producci6n Agrícola y Crédito Agrícola Otorgado por el Banco Agrario por Tipo de Cultivo 1968 - 1983. 

(Millones de soles) 

MAIZ PAPAS TRIGO OTROS CULTIVOS 
Ai"io 

Valor Crédito % Va tor Crédito % Valor Crédito % Valor Crédito %, 

l�B 1,725 194 11 .2 4,024 178 4.4 462 5 1. O l,516 153, 1 º· O 
1969 1,919 272 14. 1 4,1 O:i 269 6.5 519 6 l. 1 1,751 234 13. 3
1970 2,017 223 11 ·º 4 ,394 234 5.3 513 4 o.o 1,969 239 12. L
1 971 2·023 

' 309 15.2 4,436 158 3.5 500 13 2.6 1,914 260 13.5
1972 2,063 327 15.8 3,862 265 6.8 491 12 2.4 1,913 282 14.7
1973 1,968 334 16. 9 3,861 236 6.1 501 10 l. 9 1,948 321 16.4
1974 1,990 384 19.2 3,832 349 8.9 521 42 a.o 1,976 317 16.0
1975 2,078 784 37. 7 3,696 903 24.4 517 36 6.9 1,912 484 25.3
1976 2,370 859 36.2 3,757 595 15.8 522 26 4.9 1,976 605 30�6
1977 2,437 735 30.1 3,561 703 19. 7 491 19 3.8 1,931 553 28.6

· 1979 2,035 585 28.7 3,861 667 17. 2 460 27 5.8. 1,914 311 16.2
1979 2,103 560 26.6 3,867 550 14.2 427 38 8.8 1,940 716 36.9
1980 1,445 473 32.7 3,156 948 30.0 . 327 28 8.5 1,860 1,031 55.4
1 981 s.i 571 3,783 1,212 32.0 485 17 3.5 . 1,123 - S, 1, -

1982 s.i. 522 4,056 693 1 7. 1 413 7 1.7 . 967 - S • 1, -

1983 . 387 25,985 742 2.8 307 4 1.3 . 667 S. 1. - S, 1, -

Fuente : Sa laverry op. cit. 

!\.) 
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Año Algodón Arroz Mafz 

· 1970 77,926 86,604 32,500 
1971 100,899 90,929 46,731 
1972 91,712 71,628 47,504 

. 1973 111,542 87,159 49,325 
1974 116,500 83,317 49,698 

-·1975 101,862 120,173 82,378 
1976 106,418 125,187 103,612 
1977 97,896 122,338 94,879 
1978 106,718 105,039 . 78,633 
1979 126,363 120,690 76,244 
1980 139,524 130,156 68,591 
1981 119,133 162,598 84,889 
1982 105,J 38 159,291 79,303 
1983 71,79U 161,306 101,712 

CUADRO A-5 

Su perficie Agrícola A v-ida por el Banco Agrario por Tip, de Culti vo 
( 1 970 - 1 983 ) 
( Has. Avidas ) 

Café Papa Sorgo Frijo 1 Trigo Caiia Yute 

34,950 15,075 2,750 6,908 1,057 4,588 4,368 
36,321 11,111 5,700 9,036 2,900 14,222 5,439 
27,743 13,033 9,359 9,969 2,555 15,066 3,505 
21,426 15,351 7,170 10,742 2,165 11,405 2,455 
25,030 21,732 5,095 11,206 7,950 11,733 1,188 
26,320 28,383 12,869 13,466 7,783 16,246 1,899 
28,329 29,664 21,370 14,035 5,936 9,109 3,115 
30,573 31,079 23,624 12,347 5,476 9,044 4,461 
43,729 31,482 18,017 13,713 4,811 7,994 4,760 
45,292 29,505 21,034 15,243 4,579 6,335 4,891 
49,939 38,776 21,267 13,549 4,300 8,183 2,912 
35,577 50,053 15,219 18,375 3,364 11,484 2,837 
36,883 38,889 15,687 13,569 1,787 �5,002 3,505 
36,391 46,008 13,263 4,919 805 5,104 1,936 

Fuente : l 970 - l 979 Sa laverry J. op. e it. 
1980 - 1981 - 1982 : Cuadros Estadísticos del Banco Agrario. 
1983 : Documento de Trabajo (Preliminar). 

Otros 

30,412 
26,998 

. 26,781 
31,749 
36,190 
54,422 
58,730 
55,215 
48,200 
49,590 
51 ,509

º

61,987 
59,273 
11,080 

TOTAL 

297,238 
' 350,286 

318,855 · 
350,489 

.;369,647 
465,801 
505

,.
505 

486,932 
·463,096
499,766 
528,70!> 
565,516 
548,327 
454,314 

N 

-.J 

1---



Arios 
ALGODON ARROZ 

Monto % Monto % 

1960 441 59.2 128 17.2 
19ó5 846 55.5 203 13.3 
1970 875 27. 9 1,007 33.9
1971 1,235 31.0 1,246 31.3 
1972 1 244 

. , 
31.9 1,120 29.1 

,1973 1,778 34.3 1,568 30.2 
1974 2,414 33. l 2,130 29.3 
1975 2,552 22.6 3,956 35.0 
1976 3,827 24. l 5,599 35.3 
1977 4,964 . 23.5 7,197 34.1 
1978 10,133 32.1 8, 884 28.2 
1979 22,031 32.9 18,733 28.0 
1980 40,222 21.3 34,252 18.2 
1981 50,8� 23.8 76,734 35.9 
1982 62,658 22.2 111,641 39.5 
1983* 96,265 18. 1 244,583 45.9

* Preliminar.

CUADRO Nº A - 6

Préstamo5 OtorErados por el Banco Agraria por Tipo de Cultivo 
1960-1983 

( Millones de soles) 

CAFE CAI\ÍA FRUTALES MAIZ PAPA 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monfo % 

35 4o7 4· - 26 3.4 22 2.9 44 5.9 
95 6.2 34 2.2 50 3.2 121 7.9 82 5.3 

250 8 º 1 l 00 3.2 117 3.8 223 7.2 224 7.6 
245 6 .1 324 2 .1 124 3 .1 333 8.3 165 4.1 
212 5.5 268 6.9 132 3.4 360 9.3 205 5.3 
168 3.2 364 7.0 169 3.2 412 7.9 291 5.6 
244 3.3 640 8.7 247 3.4 566 7.7 514 7.0 
351 3.1 561 4.9 475 4.2 1,388 12.3 1,056 9.3 

422 2.6 421 2.6 614 3.8 2,042 12.9 1,414 8.9 
726 ·3_4 713 3.3 847 4.0 2,416 11.4 2,315 1 º· 9 

1,639 5.2 726 2.3 1,644 5.2 3,112 9.8 3,552 11 .2 
3.028 4.5 2,687 4.0 2,584 3.8 5,253 7.8 5,160 7.7 
5,91 O 3 ,.

1 8,415 1.3 (1 ) (1 ) 7,201 3.8 13,571 7.2 

4,654 2. 1 12,660 5.8 (1) (1) 14,217 6.7 29,985 14.0
6,528 2.3 12,772 5.4 (1) (1) 21,188 7.5 28,144 9.9 

16,131 3.0 20,467 3.8 (1) (1) 33,137 6.2 64,188 12. l 

Fuente : 1960 -1979: Sa lverry; op. cit. 
1980-1981 t-1982: Cuadros F:staditicos del Banco Agrario.
1983: Documento de Trabajo 

Nota: Porcentaje sobre total de avro agrícola. 
(1) Incluido en otros. 

TRIGO OTROS 

Monto % Monto % 

9 1.2 35 4.7 

5 0.3 88 5.7 
4 º· l ·239 7.8

14 0.3 272 6.9 
13 0.3 31.0 8. O'

13 0.2 405 7.9 
62 o.a 463 6.4 
85 0.7 857 7.6 
85 0.5 1,439 9.0 

101 0.3 1,820 8.6 
144 0.4 1,654 5.2 
270 0.4 7,053 1 º· 5 
394 0.3 84,681 44. 9 
432 2.0 23,942 11 .2 
282 0.09 39,254 13.9 
302 º· 05 57,178 l º· 7 

TOTAL 

Monto' 

744 

1,524 
3,058 
3,976 
3 844 
5,178 
7,283 

11,282 
15,865 
21,099 
31,488 
66,804 

188,646 
213,430 
282,467 
532,251 

% 

l 00
11 

" 

ti 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

N 
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CUADRO A 7

Fuentes de Recursos de I Banco Agrario 1960 - l 982. 
( M iliones de So les ) 

DEPOSITOS 

Cap ita I y Ahorros 
Vista y Crédito BCR. 

Deuda Préstamos 

Arios Reserva. Plazo Bdncos Ext. lnt. Banc. 

Monto % Monto % Monto· % Monto. % Monto % Monto %

1%0 312 18.8 - - 669 40.3 381 1 9. 9 - - - -

1965 1 501 17.6 - - 1,023 36.0 4W 14. 1 55 1 • 9 12 0.4 
1970 1,617 19. 9 69 0.9 1,599 19. 7 950 11.7 329 4 .1 - -

1971 1,787 20.3 94 1.1 1 ,11 5 12.7 1,295 14.7 155 1.8 - -

1972 1,775 17.4 126 1.2 1,132 11.1 1,8% 18 .6 - - - -

1973 2,347 19.2 156 1 .3 1,932 15.8 1,632 13.3 - - - -

1974 2 ,658 17.3 181 1.2 1,449 9.5 3,185 20.8 2 º · 01 496 3.2 

1975 3,509 19.3 221 1 .2 · 1,343 7.4 4,875 26.8 - - 401 2.2 
1976 6,177 26.2 245 1.0 608 2.6 8,000 34.0 2 º· 01 - -

1977 7,538 25.2 335 1.1 928 3.1 1 0,594 35.4 70 0.3 - -

1978 10,284 24.2 678 0.2 1,853 6.4 13,504 30.7 - - - -

1979 18,475 28.4 4,023 6.2 6,126 9.4 19,804 30.4 - - - -

1980 33,483 25.9 7,180 5.6 6,841 5.3 46,614 36.1 3,704 2.9 8,400 6 .5 
1981 104738 40.1 19,174 7.4 9,393 3.6 98,814 37. 9 1,716 0.7 65 0.1 
1982 135,234 30.6 63,941 14.5 6,273 1 .4 167,814 38.0S 23,287 5.3 - -

Fuente : 1 960 - 1 979 : Sa laverry J. op. cit. 

1980 - 1982 : Balances del Banco Agrario. 

Otros 
Pasivos. 

Monto % 

350 ,21 • 1 
849 29. 9

3,543 43.7 

4,340 49.4 
5,258 51 .6 
6,180 50.5 
7,357 48.0 
7,813 43.0 
8,150 34.6 

10,445 34. 9
16,261 38.2 
16,659 25.6 
22,975 17.8 
27,166 1 º· 5 
44,361 1 o. ns

To tal 
Pasivo. 

Monto % 

1,662 1 ºº· º
2,840 1 ºº· º

- 8,170 , - 1 ºº· O
8,786 1 ºº· º

1 O, 1 8 7 . 1 00. O 
12,247 
15,328 
18,162 
23,542 
29, 91 O 
42,580 
65,007 

129,197

161,CAS6 
440,91 O 

1 ºº· º
1 ºº· O 
1 ºº· O 

1 ºº· º
1 ºº· º
1 ºº · O 
1 OO. O 
1 ºº· O 
l ºº· º
1 ºº· º

N 

-.J 

w 



RECURSOS 

1. Recur sos Propios

Unidades Asociativas
lndiv idua les

SUB - TOTAL

11. Recur!Ps Especiales

Unidades Asociativas
lndividu les

SUB - TOTAL

111. Recursos p:>r Cuenta

Ajena

Unidades Asociativas
Individuales

SU·B - TOTAL
TOTAL 

CUADRO A8 

Prés tamos Ejecutados Según Origen de los Recur sos. Aoo; 1983. 

( En Miles de So les ) 

Total Sos ten ill'li ento Cap ita I izac ión 

N º Monto N º Monto N º Monto 

9'20 296,655'720 573 191,341 '996 214 21,077 1816 
l 0'2,446 457,478 '201 89,268 401,329 1 129 13,101 47,536 1636 

l 03,366 754, 133'921 89,841 592,671 '125 13,315 68,614 '452 

8 ·541 '366 - - 8 541 1366 
181 1,128'597 105 372'21 O 76 756 1387 

189 1,6691963 105 372'21 O 8 4 1,2.97 1753 

30 286 1 988 19 91'105 11 195 1883 
3,361 3,806'775 3,193 3,001 'l 71 68 805 1604 

3,291 4,093 1763 3,212 3,09'2'276 79 1,001 1487 

1 OS,846 759,897'647 93,158 596,135 16).1 13,478 70,913'692 

Fuente : Banco Agrario del Perú, Memoria 1983. 

Comercial iza e ión 

Nº Monto 

133 84¡235 1 908 
77 8,612 1436 

210 92,848'344 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

210 92,848 '344 

N 
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