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E l  sistema agroa l imentario peruano se caracteriza por esta r basado en 
una producción agropecuaria estancada en la mayor ía de sus 1 íneas de pro
ductos, ta mbién por la creciente dependencia de importaciones de a l imentos 
estratégicos y por e l  a lto grado de ol igopolio en la agroind ustria de bienes de 
consumo de masás. 

A la rgo pÍazo, l .a  producción interna de a l i mentos se halla estancada, 
creciendo a una tasa i nferior a la de la población. La tasa de crecimiento 
anua l  del PBI agrícola fue de 1 .9o/o en las ú lti mas tres décadas, mientras 
que la tasa de crecimiento de la población ha fl uctuado entre 2 .4o/o y 
3.0o/o anua l  en e l  mismo período.  Según el últ imo censo, rea lizado en 1 98 1 , 
la población peruana asciende a 1 8.5 millones de habita ntes. 

El producto bruto interno agropecuario a lcanza en 1 983 un n ive l de 
1 ,400 mi l lones de dólares, muy semeja nte al nivel obtenido hace 1 0  años, 
es deci r en 1 973. La contracción de la producción agropecuaria es significa
tiva si se considera que en el  año anterior, 1 982 , alcanzaba un monto cercano 
a los 1 ,800 mi l lones de dólares. La importancia de la actividad agropecuaria 
en e� PBI total de-la  economía peruana se ha l la también en u n  descenso con
tinuo. En 1 973 su peso relativo se situaba en 1 3 .8o/o, en 198311 ega sólo a l  
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8 . 1  o/ o. Una tendencia semejante se puede apreciar en relación al ingreso na
ciona l .  El ingreso generado en la agricultura representaba e l  1 5.8o/o del in
greso nacional en 1973, en 1 982 se red uce al 1 0.2o/o . 

Lo anterior se refleja tanto en la pérd ida de la i mportancia de las expor
taciones agropecuarias: azúcar, café, lanas, a lgodón, hari na de pescado, entre 
los casos más importantes; como en el i ncesante i ncremento de las importa
ciones de a l imentos básicos : trigo, soya, ma íz amari l lo d uro, sorgo, lácteos, 
cebada cervecera y malta ,  carnes , arroz y azúcar.  Estos dos ú lt imos son i m
portados esporádicamente, en contraste con los demás, que constituyen im
portaciones permanentes y, en su mayor ía , crecientes. 

Del mi l lón cuatrocientos mi l  productores agropecuarios que exist ían en 
el  pa ís en la  década pasada, más del 80o/o era minifund istas con explota
ciones menores de 3 hectáreas, según el Censo Nacional Agropecuario de 
1 972 .  

E l  estancamiento y la  reciente contracción de la producción agropecua
ria contrasta con la enorme importancia de esta actividad como generadora 
de empleo. Por lo menos la mitad de la fuerza labora l en el Perú se ha l la de
dicada a tareas agropecuarias, aunque se aprecia también una tendencia des
cendente en esta importancia . De bordear un 56 .6o/o en 1 973,  se sitúa en 
un  49 .6o/o en 1 982 . 

La PEA agr ícola trad iciona l, de acuerdo a la definición de P R EALC, 
constituye la  mayor porción (88o/o en promed io) de la PEA agr ícola tota l ,  
Jo cual señala la  vigencia, y enorme importancia , de relaciones de producción 
precapita listas en el agro peruano. 

Las ramas de la i ndustria a l i mentaria representan a lrededor de un 
20o/o del  va lor bruto de la producción y del empleo en el sector i nd ustria l .  
Las ramas más importantes, con excepción de la azucarera, cooperativizada 
en 1 969 , se caracterizan por un a lto grado de concentración de la propiedad 
y por la creciente dependencia de i nsumos a l i mentarios importados. Estas 
ramas son las de mol i ner ía, lácteos, oleaginosas, a l i mentos balanceados
av ícola y cervecer ía . 

En las ú ltimas décadas la dema nda de a l imentos ha variado sustancia l 
mente a favor de los productos procesados: pan ,  fideos, lácteos, azúcar, car
ne de pol lo, aceite comestible, etc . A esto han contribuido fuertemente 
las poi fticas de precios, subsid ios, importaciones y aranceles, que tuvieron 
como objetivo asegurar  el abarata miento de la canasta a l i mentaria urbana ,  
a través de importaciones provenientes principalmente de Estados U nidos, 
Argentina,  Brasi l ,  Nueva Zelandia y de la Comunidad Económica Europea . 

Después de una década de estrategia agraria que priori zó la reforma de 
la tenencia de la tierra, la . poi ítica agroa l imentaria enfatizó, desde media
dos de 1 980, la l i bera l i zación en todos tos campos. Empero, los resultados 
i nconvenientes de los 3 pri meros años han l levado a una po l ítica menos l ibe
ra l desde f ines de 1983. 
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La reforma agraria de la década del 70 modificó en forma profunda la 
tenencia de la tierra al interior de la  gran prop iedad. No sucedió lo mismo 
en relación a la pequeña y mediana propiedad , las que durante el per íodo de 
años mencionado han modificado l igeramente su número y la cantidad de 
tierras que controlaban . Por ejemp lo, las unidades de producción menores de 
20 hectáreas, o pequeña propiedad , mantienen su presencia con a lrededor del 
940/o, en promedio, del nú mero tota l de productores, y con un control de 
1 1  O/o a 1 30/o de la superficie agropecuaria. Por el lo  la reforma agraria ha 
sido calif icada como un mecanismo de redistribución del ingreso al interior 
de l "sector moderno" de la agricu ltura .  

E n  1 977 las unidades reformadas asociativas controlaban cerca d e  un 
24 por ciento del producto agropecuario.  Este control es muy fuerte, mayor 
al 70 por ciento, en el caso de algunos productos agroindustria les como e l  
azúcar, algodón, vid y sorgo. En cambio e l  control es  pequeño, menor a l  
25o/o, en  los productos pecuarios. 

Entre las un idades de producción no asociativas, la econom ía campesi
na, integrada por unidades dé producción menores de 5 hectáreas, controla 
cerca de la mitad de la producción nacional de cultivos a l imentarios bási-
cos, como son : papa,. yuca, trigo y cebada. 

· 

Por otra parte, la mediana propiedad, definida como la constituida por 
unidades agropecuarias entre más de 5 Has. y el mínimo inafectado por 
la reforma agraria, produce gran parte de los productos a l imentarios con des
tino al consumo urbano, como l os siguientes : arroz, maíz ami láceo, frijo l ,  
ma íz amari l lo  duro, cebol la,  tomate,diversos fruta les y café. 

El grueso de la producción a l imentaria para las áreas u rbanas procede 
de los medianos propietarios (62.7o/o) ;  el resto es aportado por la econom ía 
campesina (26.2o/o) y por e l  sector asociativo ( 1 0.9o/o ) .  Este sector asocia
tivo tiene, si n embargo, el papel más importante en la producción a l i mentaria 
de exportación y en la agroindustria l (50.1 o/o) ,  seguido por la mediana pro
piedad (32o/o) y la econom ía campesina ( 1 7 .9o/o) .  

El  papel que cumplen en la oferta nacional de a l imentos la economía 
campesina, la mediana propiedad y el  sector asociativo es, por tanto, d iferen.
te . En la producción de a l i mentos para consumo interno, las dos primeras 
son las más importantes, a pesar de e l lo el apoyo . del Estado, como en el  
caso del crédito agr ícola, ha reca ído en mayor proporción sobre el sector 
asociativo reformado .. 

Entre la econom ía campesina y la mediana propiedad debe destacorse 
una d iferencia esencia l ,  referida a las relaciones socioeconómicas prevale
cientes en el las y a su raciona l idad económica. 

En la mediana propiedad preva lece un criterio de búsqueda de ganan
cia capita l ista . Este !)rupo de empresas está integrado por ex grandes hacien-
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das parci almente expropiadas, propietarios med i anos no comprendidos 
en los 1 imites de afectaci ón, agricu ltores independientes en Ceja de Selva, 
etc. 

En cambio,  la economía campesi na está com puesta por unidades pro
ductivas donde no prevalecen las relaciones asalari adas, ni la búsqueda de 
una tasa de ganancia en el sentido exigido por la rentabi lidad del capital. En 
estas unid ades productivas el comportamiento económico se apoya en u n  
conocimiento ancestral d e  los recursos, manejados e n  relación a las exigen
cias ecológicas, con e l  fi n de asegurar la consecución del prod ucto antes 
que l a  uti lidad o ganacia. El productor i ntenta hacer m ín i mo el riesgo, d i 
versificando al máximo su producción e incorporando con mucha lentitud y 
cautela  i nnovaciones tecnológicas. 

En el caso de productos frescos y perecibles, como también de ganado 
en pie, el acopio es realizado de manera muy dispersa y no hay información 
al respecto. En cambio, para los productos de desti no agroi ndustrial el 
acopio está más organizado y registrado. En el caso del arroz, una empresa 
estatal ( ECASA) desarro l l a  esta actividad. En el caso de la leche fresca, las 
plantas de una empresa transnacional acopi an l a  mayor parte de l a  produc
ci ón en l as cuencas pri nci pales del sur y de Cajamarca. Una gran parte de l a  
producci ón d e  algodón es tambi én acopi ada por tres empresas nacionales 
vinculadas al capital extranjero. 

En cuanto a la transform ación agroindustri al , en 1979 existían casi 
2,000 establecimientos dedicados a la prod ucci ón de ali mentos elaborados, 
clasificados en 13 sub-ramas; la mayor parte de ellos ubicados en las sub
ramas de productos de panadería, mol i nería, productos ali mentarios diver
sos y bebidas espi rituosas. 

Estos 2,000 establecimie ntos presentan una gran heterogeneidad tan
to en complej idad tecnol ógica como en su capacidad productiva. Este últi
mo aspecto debe considerarse cruci al,  ya que sólo 81 estableci mientos de 
los 2,000 mencionados, correspondientes a l as cuatro mayores empresas 
en cad a subrama, producen en promedio más de la mitad, 54o/o, del valor 
bruto de prod ucción (VBP) de tod a la rama de la  i ndustri a ali mentaria. 

La comercialización de productos ali mentarios fue objeto de la i nter
vención estatal en el período del gobierno m i l itar, es deci r entre 1969-
1979. Se crearon empresas públicas para el abasteci miento i nterno, como 
EPSA, y para la comerci alizaci ón de insu mos para la i ndustri a al i mentaria, 
como es el caso de ENCI, cuya principal actividad es la importación de tri
go, lácteos, soya y maíz amaril lo. También se creó la EPCHAP ,  encargada 
en esta etapa de la exportaci ón de hari na y aceite de pescado. 

E N CI mantuvo la exclusivi d ad de la importaci ón de i nsumos ali menta
rios hasta 1980, año en que se empezó a permitir gradualmente la l i bre 
importación. El objetivo del Estado e n  esos años fue abaratar l os productos 
de consumo urbano, especi almente los llamados bienes-salario, medi ante un 
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sistema de subsid ios al consumidor, del que ENCI era el organismo cen
tra l. Se consideraba que este mecanismo mantendr ía estable el costo de vi
da en las ciudades, creando cond iciones favorables al  desarrol lo  de la indus
tria naciona l .  No fue éiSÍ, como se muestra en otras partes de este trabajo. 

A partir de 1 980 la nueva pol ítica económica ha intentado desmante
lar este sistema de subsidios, pero aún  se mantiene vigente abarcando un con
junto menor de productos: trigo, ma íz y lácteos. Un nuevo ti po de subsidio 
dirigido al  productor ha cobrado gran i mportancia en los últimos años, y es 
el subsidio a l  arroz, que maneja otra empresa pública ( E  CASA) . 

111 

El  criterio uti l izado para definir prioridades entre las cadenas producti 
vas agroa l imentarias ha sido el de su mayor importancia relativa en el gasto 
a l imentario tota l de los estratos de la población de bajos i ngresos. Con tal 
fin se ha recurrido a las cifras que ofrecen los dos grandes estudios sobre el 
consumo en el Perú , que son la Encuesta Naciona l de Consumo de Al imentos 
(E NCA) , real izada en 1 972, y la · Encuesta Naciona l de Propósitos Múltiples 
(ENAP ROM ),  efectuada en 1 978. 

Las cadenas más importantes en el consumo de las mayorías poblacio
na les son: cerea les y derivados; carnes de vacuno y ave; y leche y derivados. 
E:stos tres grupos de productos representaban el 59 .9o/o del gasto de a l imen
tos de las fami l ias pobres en 1 97 1 -1 972, y el  55.4o/o en 1 977-1 978. 

Las diferentes arti culaciones de la producción agropecuaria, el pro
cesamiento, la comercia l ización y el consumo en cada una de las cadenas, 
tienen en común,  sin embargo, un mayor o menor grado de avance del mo
delo de producción y consumo agroa l imentario propio de los pa íses perifé
ricos : la industria es resu ltado de la expansión internaciona l de la agroi n
dustria del centro ( E E .UU .. o Europa , princi palmente) ; su i ntegración con 
la agricultura nacional es a veces menor q ue con la agricultura de las poten
cias agrarias, y el sistema de precios en los mercados de a l i mentos margina 
paulatinamente a los prod uctos del agro peruano de las preferencias del con
sumidor, especial mente en trigo, soya , lácteos, carnes y cebada cervecera . 

Estudios recientes han seña lado las siguientes características acerca del 
proceso de modificación de los patrones a l i mentarios :  (a) crecimiento per 
cápita de los productos de ti po urbano; (b)  decreci miento del consumo per 
cápita de los productos campesi nos; (e) incremento de los a l i mentos con di,. 
verso grado de procesa miento industria l ,  en detrimento de aquél los en estado 
natura l ;  (d) incremento relativo del consumo de proteínas anima les (aves, 
porcino, pescado ) ;  (e) "internaciona l ización" de los hábitos a l i mentarios 
(bebidas, gaseosas, saborizantes, etc . ) ;  y (f) en términos regiona les, el consu
mo per cápita de algunos a l i mentos t ípicamente costeños- (azúcar, -arroz�
ha crecido a nivel naciona l ,  mientras que el consumo per cápita de a lgunos 
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a l i mentos t ípica mente serranos ha decrecido. 
Se constata as í un proceso de expansión de la dieta urbana, acompaña

do de una mayor producción de a l imentos procesados y una reducción en la 
producción de productos campesinos. Este fenómeno está l igado al desarro
l lo  capita l ista en el pa ís y al patrón agroindustrial que éste promueve. La 
agricu ltura de los pequeños productores andinos tiene un mercado restringi
do para sus productos, es poco rentable ,  poco competitiva en relación a los 
productos extranjeros, y e\ patrón agroindustria l v igente apenas la incorpora . 
Los campesinos req uieren, sin embargo, ingresos monetarios crecientes para 
financiar gran parte de su consumo: insumas agr ícolas, vestimenta, mobi l ia
rio doméstico, gastos escolares, etc. 

Los trabajadores, empleados, subocupados, qe_socupados y la clase me
dia de Lima , y en menor medida la pob\acióndel resto del país, comen pan 
y fideos a base de trigo norteamericano; leche evaporada y pasteurizada con 
cerca del 70o/o de leche neoze landesa; aceite y margarina fabricados con so
ya nortea mericana y brasi lera .  Los productos de la ag roindustria ocupan 
en el Perú un l ugar muy importante en el consumo de masas de la ciudad y 
del campo. 

La pérdida de capacidad del sector agroa li mentario para generar d ivisas 
en el grado requerido por las importaciones agroal i mentarias, a partir de 
1 980 en adelante, es debida entonces, en buena medida, a las exigencias de 
un patrón de consumo denominado- "moderno", integrado por productos 
elaborados con un  alto contenido de insumas i mportados. 

Las cifras correspondientes a importaciones de a l imentos dicen muy po
co si es que no son comparadas con la oferta interna de a l i mentos en el 
Perú .  Con ta l fin se ha elaborado el  coeficiente de dependencia alimentaria 
(C DA), el cua l muestra el porcentaje de a l imentos de origen importado al in
terior de la oferta interna al imentar ia .  

Las cifras de l  COA para los años 1 945 a 1 983 muestran tendencias cre
cientes en casi la tota l idad de los casos, a lcanzando niveles a larmantes para 
el trigo, o leaginosas, ma íz amari l l o-sorgo y cebada cervecera . El caso más 
prominente es el de l trigo, para el cua l ya en el per íodo 1 945-1 949 la oferta 
interna comprend ía un 58o/o de producción importada; en el período 
1 980-1 983 este componente importado alcanza el 91 o/o. En los mismos 
años el COA para oleaginosas es de l 67o/o; para maíz amari l lo-sorgo, del 
52o/o; y para cebada cervecera , del 87o/o. El abasteci miento interno de 
estos productos muestra así una enorme vu lnerabi l idad a las variaciones en 
precios y cantidades ofertadas de dichos productos en el mercado internacio
na l .  

E l  sistema a l imentario naeional presenta entonces notables deficiencias 
para abastecer la demanda interna a l imentaria, en especia l  para el  grupo de 
productos mencionados, los cua les son integrantes del patrón de consumo 
urbano, ta mbién l lamado "moderno" . 

12 



El estrato de la población urbana de más bajos i ngresos (un  50o/o de 
las famil ias) consume mayores cantidades de leche evaporada, pan fran
cés, azúcar blanca , fideos y tal la ri nes, aceites y grasas, y avena, que los 
estratos de ingresos medio y a lto, respectivamente . En todos estos productos, 
con la única excepción del azúcar, el componente de i nsumas importados es 
muy a lto. 

Los objetivos de la seguridad a l imentaria en el Perú ditrci l mente podrán 
ser a lcanzados de ma ntenerse esta dieta en los centros urbanos. La econom ía 
peruana afronta serios problemas en la  d isponibi l idad de divisas, debido ta n
to a la ca ída en las exportaciones tales, como a la cada vez mayor exigencia 
en el servicio de la deuda externa. Entre 1 970 y 1 984 el porcentaje de divi
sas destinado a cubrir e l  servicio de la  deuda externa ha crécido constante
mente,  de un 24o/o en 1 970 a un 83o/o en 1 984. La necesidad de un cambio 
en los patrones de a1�roindustria y de consumo, hacia a l imentos de produc
ción naciona l ,  es así muy urgente. 

VI 

El  carácter crec:ientemente vul nerable del sistema agroa l imentario pe
ruano, el estancamiento de la producción de cereales, oleaginosas, lácteos, 
carnes y otros al i mentos básicos respecto de sus sucedáneos importados, 
tienen como causa -sino principa l ,  por lo menos sustancia l- una polft ica 
económ ica discrim inatoria en contra del agro nacional. Esta poi ítica eco
nómica ha sido cond icionada por el enorme poder de negociación de los ol i 
gopolios naciona les y transnaciona les de l a  i ndustria a l imentaria y por el 
inmediatismo y carencia de proyecto naciona l sólido por parte de los su
cesivos gobiernos, lo que los l levó a consolidar un esti lo de desarrol lo agro
industria l con las caracter ísticas señaladas (ol igopólico y dependiente) y 
un modelo de consumo tributario de las necesidades de mercado de los exce
dentes de las potencias agrarias i nternacionales. Es en los precios relativos, 
favorables a los a l i mentos "ensamblados" con importaciones y contrarios a 
los a l i mentos nacionales, donde se expresan finalmente todos los efectos de 
las poi íticas macroeconómicas contrarias a la producción naciona l .  

La fijación del tipo de cambio durante largos períodos, o l a  mantención 
del mismo por debajo de la i nflación, al  abaratar los precios relútivos de las 
importaciones, impulsaron el creci miento de la dependencia al imentaria y el  
estancamiento relativo de la  producción naciona l de sustituto:> de las impor
taciones. 

La pol ítica arancelaria ha cumpl ido un rol profundamem:e contrarío a l  
desarrol lo agrario pe·ruano y muy favorable a la adopción y consol idación 
del esti lo ol igopólico y dependiente de crecimiento agroindustria l .  

Aun sin considerar los aranceles espec íficos (que i ncrementar ían  las 
tendencias observada1s) , al disti ngu ir  los aranceles ad va lorem apl icados tanto 
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a los insumos q ue uti l izan como a los productos q ue elaboran 5 de las ramas 
más importantes de la industria a l i mentaria y de bebidas, se observa q ue 
mientras el i mpuesto para importar ( muchas veces con dólar barato) trigo, 
lácteos, ma íz d uro, aceite de soya , cebada o ma lta es genera l mente muy ba
jo (el del trigo fl uctúa entre 1 .5o/o y 1 1  o/o),  es muy alto el arancel para la 
importación de los a l i mentos procesados por los ol igopol ios agroindustria les. 

Un cu idadoso aná l isis de la administración de precios controlados y -

subsidios por parte del Estado , en negociación con los o l igopol ios, y que 
comprende los ú lti mos 1 4  a ños, muestra que : 
a )  Se incentivó la a mpl iación d e  los mercados d e  a l i mentos procesados con 

componente importado, en desmedro de los mercados de a l i mentos na
ciona les. 

b) Se contribuyó a mejorar pau latinamente los precios relativos de esos 
a l i mentos respecto de los nacionales .  

e) Se preservó o ampl ió los márgenes de ganancias unitarias de los ol igopo
l ios agroi ndustria les. 

V I l 

La a lternativa a la situación actua l  ser ía una reforma agroalimentaria 
en marcada en una nueva estrategia contra la crisis. La moratoria selectiva 
de la deuda y el incremento de la demanda mediante la reactivación del agro 
moderno y serrano y de la industria vistos, como medidas tendentes a crear 
empleo y au mentar los ingresos de asalariados y trabajadores del sector in
forma l urbano, constituyen componentes i mportantes de la n ueva estrategia 
y política económica q ue se va crista l izando en el pri mer seme:;tre de 1985, 
sobre todo a partir qe 1� victoria electora l de la oposición de centra-izquier-
da. 

· · 

Aun si el nuevo gobierno obtuviera u n  a l ivio en la ba lanza de pagos, 
persisti ría el riesgo de u na reactivación que reedite los cue l los de botel la  de 
la industria dependiente y de la agricultura esta ncada y polari zad� entre un  
sector moderno y u na mayor ía campesi na. La clave para evitarlo es diseñar 
y l levar adelante una reactivación reestructuradora de la industria y el agro, 
la cua l discri mine a favor de las 1 íneas de productos ( ind ustria l o agrario) que 
maximicen la i ntegración con el resto del a parato prod uctivo naciona l, espe
cia lmente en lo que se refiere a empleo y uso de los recursos materiales in
ternos; redefina el patrón de consumo en favor de los bienes de consumo de 
masas con menor componente importado; y cambie resueltamente los pre
cios relativos para defender y ampl iar los mercados de los bienes industria les 
y agrarios que se quieran priori zar .  

La Reforma Agroalimentaria es parte d e  una nueva estrategia d e  esta
bi l ización a corto plazo, vinculada a l  inicio del cambio del patrón de desarro-
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l lo del pa ís. Junto con la regionalización, la reactivac ión selectiva y reestruc
turadora de la  industria y la redistribución del ingreso y el consumo, consti 
tuyen a corto plazo las 1 íneas centra les de un ambicioso i ntento para sal i r  de 
la crisis económica mediante una estrategia de "interiorización", que supone 
también la cohesión nacional para postergar y reducir los insorportables pa
gos de la  deuda externa. 

El contenido de la Reforma Agroa l i mentaria, a mediano plazo, inc lu
ye : 
a )  Una estrategia basada e n  el  criterio d e  seguridad agroal imentaria y el 

proteccionismo efic iente, q ue req uiere defi n ir  cuáles son el patrón de 
cu ltivos y el patrón de consumo más adecuados en el Perú, y uti l izar 
todos los instrumentos de la poi ítica económica para avanzar hacia esos 
objetivos. 

b) Definido e l patr-ón de cultivos deseable en función de los recursos hí
dricos, suelos y climas, tecno log ía y organ ización socia l de los produc
tores, se defi n i rían los rendimientos m ínimos susceptibles de protec
ción. A ello se denomina proteccionismo eficiente, ya que no se trata 
de proteger indiscrimi nadamente cua lquier cultivo naciona l .  

e) El esfuerzo públ ico y privado se concentra r ía as í en el aumento de la 
productividad en los cultivos y crianzas incorporados en una canasta 
básica prioritaria de al imentos, cubriéndose e l  déficit con importaciones 
( las que, sin embargo , med ia nte una firme poi ítica de fondos de com
pensación, no eompetirán con la producción nacional dentro de los 
1 ímites fijados) . 

d )  E l  cambio de héíbitos de consumo hacia l as  canastas básicas prioritarias 
regionales ser ía i nducido mediante un cambio del sistema de precios 
relativos a favor de los a l imentos nacionales y campañas de propaganda 
y educativas desti nadas a ahorrar d ivisas y a defender el agro nacional 
"nacionalizandc1 la mesa popu lar". 

e) Una redefin ición del actua l esti lo de desarrol lo agroindustrial, disminu
yendo gradualmente la proporción de i nsumas importados en su abaste
cimiento . A corto plazo, empero, la reforma agroa li mentaria se in icia r ía 
con una gran campaña de aumento de la producción nacional agraria, 
de modo que los posteriores cambios en la composición de la dema nda, 
derivados de la  a lteración de precios relativos y restricción de i mporta
ciones en favor de la oferta naciona l ,  sean respondidos adecuada y opor
tunamente. 
F ina lmente, en este trabajo se proponen 6 tipos de a l imentos y se dise

ñan estrategias y poi íticas por 1 íneas de productos para la Reforma Agroa l i 
mentaria : 
a) Bienes-sa la rios de aguda i nseguridad a l i mentaria : trigo (i nsumo para el 

pan y los fideos populares) y soya ( i nsumo para aceites y grasas) . 
b) B ienes-sa la rios de mayor autosuficiencia : papa ,  arroz, azúcar y plátano.  
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e) Alimentos con inseguridad a l i mentaria importante: leche, carne de 
vacuno, pol los, huevos y ma íz amar i l lo duro. 

d )  Al imentos con producción autosuficiente que deber ían ser bienes-sa
lados: menestras, pescado, yuca ,  camote . 

e) Al imentos nativos y de mayor consumo campesino : habas, arvejas, 
quinua, cañ ihua ,  cebada, tarwi, o l l ucos y ma íz ami láceo. 

f) Productos a l imentarios de exportación : café y hari na de pescado.  

1 6  



CAPITULO 1 

�;ignificado Macroeconómico 
. del Sector Agroalimentario 

en la Economía Nacional 



l. INTRODUCC ION 

En el presente trabajo el sistema agroa l i mentario será entendido como 
la cadena formada por la producción agr ícola,  procesamiento, comercia l iza
ción , d istribución y consumo de productos al i mentarios. Este concepto in
tegra así las estructuras productivas agropecuaria e industria l ,  y los mercados 
de insumes y productos a l i mentarios. 

E l  concepto de sistema agroa l i mentario -o para abreviar, si mplemente 
sistema a l i mentario- aplicado a nivel  nacional ,  pero enma rcado en una di 
mensión internaciona l ,  permite u n  acercamiento más certero a la  rea l idad 
de la industria y la agricultura a l i mentaria . La i nd ustria a l i mentaria peruana , 
por ejemplo, será entendida como parte de la i ndustria a l imentaria i nterna
cional; y la agricultura peruana, aun en su expresión loca l  o regiona l ,  estará 
vinculada a l  mercado internacional de a l imentos. 

A través de la presencia de f i l ia les de empresas transnacionales, de i m
portaciones y exportaciones de i nsu mes o productos a l imentarios, de pol í
ticas de precios, subsidios, t ipos de ca mbio, poi íticas tecnológicas, etc., .el 
sistema a l imentario de un  pa ís se encuentra condicionado, y condiciona a 
su vez al resto del sistema. Asi mismo, el sistema a l i mentario no está aislado 
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ni es só lo "un sector" de la econom ía, si no que está arti cu lado de mú lti ples 
formas con el conjunto de la formación socia l ( 1 ) .  

11. VISION GENE RAL DEL SIST EMA AGROALIMENTA RIO EN EL 
PERU 

Una visión sintética del sistema agroa li mentario peruano podr ía ser la 
sigu iente : 

A largo plazo, la producción interna de a l i mentos se hal la estancada, 
creciendo a una tasa i nferior a la de la población. La tasa de crecimiento 
anua l del PB I agr ícola fue de 1 .9o/o en las ú lti mas tres décadJs, mientras 
que la tasa de crecimiento de la población ha fluctuado entre 2 .4o/o y 3.0 
o/o anual en el mismo per íodo. Segú n el ú ltimo censo, rea l izado en 1 981 , la 
población perua na asciende a 1 8.5 mi l lones de habitantes. 

Lo anterior se refleja tanto en la pérdida de la importancia de las ex
portaciones agropecua rias : azúcar, café, lanas, a lgodón, harina de pescado, 
entre los casos más importa ntes; como en el incesante incremento de las im
portaciones de a l i mentos básicos : trigo, soya , ma íz amari l lo duro, sorgo, 
lácteos, cebada cervecera y ma lta, carnes, arroz y azúcar. Estos dos ú l timos 
son importados esporádicamente, en contraste con los demás, que consti
tuyen importaciones permanentes y, en su mayoría, crecientes. 

Del mi l lón cuatrocientos mi l  productores agropecuarios que exist ían 
en el  pa ís en la década pasada, más del 80o/o eran minifund istas con expl o
taciones menores de 3 hectáreas, según e l  Censo Nacional Agropecuario 
de 1 972 . 

Las ramas de la industria al i mentaria representan a l rededor de un 
20o/o del va lor bruto de la  producción y del empleo en el sector industria l .  
Las ramas más importantes, con excepción de la azucarera, cooperativizada 
en 1 969, se caracterizan por un alto grado de concentración de la propiedad 
y por la creciente dependencia de insu mas a l i mentarios importados. Estas 
ramas son las de moli nería, lácteos, oleagi nosas, a l imentos ba lanceados-aví
colas y cervecería .  

E n  las ú lt imas décadas la demanda de a l i mentos ha va riado sustancia l 
mente a favor de los productos procesados : pan, fideos, lácteos, azúcar, 
carne de pol lo, aceite comestible, etc. A esto ha n contribuido fuertemente 
las pol íticas de precios, subsidios,  importaciones y aranceles, que tuvieron 
como objetivo asegurar el abaratamiento de la canasta a l imentaria urbana , 
a través de importaciones proven ientes pri ncipal mente de Estados Unidos, 

( 1 ) Respecto a este concepto puede consultarse: Louis Malassis, Economie Agroalimentaire, Tomo 1, 
Ed. Cujas, París, 1 979; Gonzalo Arroyo y otros, Transnationales et Agricultura, en la revista 
Amérique Latine NO 1 ,  Janv · Mars 1 980, CETRAL, París. 
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Argentina , B rasi l ,  Nueva Zelandia y de la Comun idad Económica Europea . 
Después de una década de estrategia agraria que priorizó la reforma de 

la tenencia de la tierra , la pol ítica agroa l i menta ria enfatizó, desde med iados 
de 1 980, la l ibera l ización en todos los campos . Empero, los resu ltados in 
convenientes de los 3 pri meros años han l levado a una poi ítica menos l iberal  
desde fi nes de 1983. 

E l  Gráfico No.  1 constituye una s íntesis amplia, pero aún parcia l ,  del 
sistema agroa l imentario peruano.  Incluye as í a la mayor ía de las l íneas de 
productos a l i mentarios, tanto a los que se consumen elaborados como a 
los que se consumen si n elaboración . 

E l  Gráfico No.  1 muestra los proveedores extranjeros y naciona les de 
los principa les a l i mentos de la pob lación peruana (sección 1); las cantidades 
f ísicas importadas y las producidas en el pa ís, de productos como cerea les, 
carnes, oleaginosas, lácteos, tubércu los, azúcares, pescado, etc. ;  señalando 
la natura leza estata l o privada de la comercia l ización externa e interna de 
ali mentos (secciones 1 1  y 1 1 1); la proporción de las4mportaciones de i nsumas 
a l i mentarios que son absorbidos por las pri ncipa les empresas procesadoras 
agroindustria les (secciones IV y V); la concentración de la producción de 
a l imentos elaborados por la agroindustria (sección VI); los productos f ina
les (sección V I l )  y sus precios promed io a l  por menor en diciembre de 
1 983, tanto en soles como en dólares (sección VIII). 

Esta presentación resumida del sistema a l imentario perua no puede ser 
enfocada desde d iferentes puntos de vista y modificada según convenga , pe
ro en su actua l versión (2)  tiene la ventaja de incorporar gran  parte de las 
características estructurales decisivas del sistema: su articu lación con la em
presa transnacional y los sistemas a l i mentarios de las potencias agrarias mun
dia les, v ía importaciones y presencia de filia les; la concentración y o ligopolio 
existentes en las pri nci pa les agroindustrias; la i ntegración (muy débi l en va
rios casos) de la agricultura nacional con la agroindustria; el peso relativo de 
los d iferentes cu ltivos respecto de l os importados; los precios relativos; etc. 

La dinámica de funcionamiento del sistema, as í como las pri ncipa les 
fuerzas que actúan en las d isti ntas industrias y mercados, son intelig ibles 
enteramente cuando se les ubica dentro del conjunto . El Gráfico No. 1 ,  sin 
embargo, privi legia los aspectos estructura les de la oferta agropecuaria y a l i 
mentaria. 

Una extensión del esquema ,  que abarque no sólo la s caracter ísticas de 
la oferta de a l imentos y productos agropecuarios, sino también la demanda, 

(2) Es una actualización del Cuadro presentado en M. Laja. Alternativa Agraria y Alimentaria. Diag
nóstico y Propuesta para el Perú. Ed. CI PCA, Lima, 1 983. Desagregaciones de las l íneas de pro
ductos pueden hal larse también en ese libro y en--pu,bl icaciorres- antertores,tales como: M. Laja, 
Perú: Monopolio y_ Vulnerabilidad Alimentaria. Rev. Comercio Exterior, México, Enero 1 982. 
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su relación con la distribución del ingreso entre los grupos socia les, el n ivel 
y estructura de consumo resu ltante, y las fuerzas que intervienen en la for
mación de los precios, ha sido planteada como una tarea por rea l izar (3 ) .  Y 
es que, en efecto, las características de la oferta aqu í mostradas deben com
plementarse con las de la demanda de la pob lación del Perú . No debe olvidar� 
se, empero, que ambos "lados" del mercado están muy lejos de ser indepen
dientes. 

Por ejemplo, la estructura ol igopólica de la ind ustrie a limentaria perua
na otorga a los grupos económicos que la conforman un rol muy importante 
en la determinación de las poi íticas de precios e importaciones, con efectos 
notorios en los niveles y hábitos de consumo. Asimismo, el a lto grado de 
monopolio de la  industria a l imentaria contribuye a reforzar la d istribución 
regresiva del ingreso . 

Sin embargo , un  esquema del sistema agroa limentario puede aún ser 
enriquecido mediante l a  expl icitación de los v íncu los de las pol íticas eco· 
nómicas, entre s í  y con los componentes estructurales del sistema . El lo se ha 
intentado en el Gráfico. No. 2 (4 ) .  

Dejando de lado por e l  momento estos aspectos metodológicos, pueden 
señalarse como rasgos caracter ísticos que se desprenden del Gráfico No.  1 ,  
que representa e l  sistema alimentario peruano en la  actua lidad, los siguien
tes : 

i )  

i i )  

El  gran peso relativo d e  las importaciones de alimentos básicos. 
Los alimentos importados, sumados simplemente en toneladas 

métricas, se acercan a los 3 mil lones de toneladas anua les, frente a 
unos 6 mil lones de prod uctos a l imentarios generados internamen
te (a lgo más de 8 mi l lones si se incluye el pescado) . 
La importancia principa l de las empresas estatales en la  comercia
lización interna y en la importación de ciertos alimentos. 

El Estado peruano, a través de la Empresa Nacional de Comer
cia lización de l nsu mos ( E N C I )  y de la Empresa de Comercia liza
ción del Arroz ( ECASA) ,  desempeña un rol preponderante en el 
sistema alimentario peruano, tanto en la determinación de las 
cantidades importadas como el  abastecimiento de la  industria 
alimentaria (mol i neras, lácteos, oleaginosas, a limentos ba lancea
dos, etc.) y de los consumidores (arroz y azúcar especia lmente) .  
Cumple además un rol decisorio en  la fijación de los precios de ta-

(3) Véase R. Hopkins. Un Esquema Temático para el Análisis del Sistema Alimentario en el Perú. 
1984 (mecanografiado). 

(4) Tomado de: Programa para l a  Formulación de Estrategias Agroalimentarias en el Perú, elabo rado 
por un grupo de investigadores del problema agroalimentario peruano, entre los que se encuentra 
el autor. 
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les productos . Sin embargo, esto ú lt imo está siendo redefi nido 
en la actualidad, orientándose la poi ítica gubernamenta l hacia la 
libera l ización de precios y del comercio, y a la reducción de la 
presencia del Estado en estos ca mpos. 

i i i )  E l  a lto grado d e  concentración e n  l a  prod ucción d e  alimentos pro
cesados, y la d ispersión de los productores de a l i mentos no pro
cesados. 

Un reducido número de empresas producen la mayor parte de 
los al i mentos básicos elaborados, en tanto que los a l imentos que 
no requieren procesamiento son producidos por cientos de miles 
de agricultores esparcidos en la s tres regiones natura les del pa ís. 

iv) U na gran heterogeneidad tecnológica en la producción agrope
cuaria , procesamiento y comercia l ización de a l i mentos. 

Las tecnolog ías más tradicionales coexisten,  y hasta se inte
gran con las más modernas, en ciertas l íneas de productos. Sin 
embargo, la agroindustria moderna tiende a crecer rápidamente 
debido a su superioridad tecnológica ,  i ncorporando a su dinámi
ca ciertas regiones y l íneas de productos (ma íz duro, leche, ce
bada, semi l la de algodón , etc.); redefin iendo a�emás los patrones 
de consumo con el desplazamiento de las dietas tradicionales. 

v) Un sistema de comercia l ización mayorista con alta concentración 
tanto en a l i mentos procesados como en los no procesados. 

La distribución de los productos fi na les de la agroindustria pro
longa hacia la esfera de la ci rcu lación el a l to grado de concentra
ción existente en la producción. Por su parte, una porción signifi
cativa de la comercia l ización de los a l imentos no procesados está 
concentrada en un sistema muy complejo de mercados urbanos y 
ferias regionales.  

En síntesis, puede decirse que el  sistema al i mentario peruano está con
formado por dos subsistemas: 

a) Un subsistema agroindustria l ,  en el cua l un núcleo no más de dos dece
nas de empresas procesadoras se abastece tanto de i nsumas importados 
por el Estado como de i nsumas nacionales su ministrados por algunas 
decenas de mi les de agricultores nacionales; y en donde la mayor parte 
de la comercia l ización se encuentra a ltamente concentrada , y muchos 
de los precios de insumas y productos son todavía fijados por el Estado. 

b) Un subsi stema agroa l i mentario, en el que más de un  mi l lón de agricu lto
res y campesinos abastecen a los 1 8.5 mi l lones de habita ntes del Perú , 
a través de múltiples canales de comercia l ización mayorista y mi noris
ta , y en donde la mayor ía de los precios se determi nan por el l ibre juego 
de las fuerzas del mercado.  
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CUADRO No. 1 

IMPORTANCIA DE LA PRODUCCION AG ROPECUARIA* 

E N  LA ECONOM IA NACI ONAL 

1973 

1 .  Producto Bruto Interno Agropecuario 
a. En mil lones de soles corrientes 54,258 
b. En mil lones de dólares 1 ,402 
c. Peso relativo en el PB 1 total 

(o/o) 1 3.8 

2. Ingreso Nacional Agropecuario 
a. En m illones de soles corrientes 52,679 
b. En millones de dólares 1 ,361 
c. Peso relativo en el l. N .  total 

(o/o) 1 5.8 

* Incluye agricultura, caza, silvicultura Y pesca. 

Fuente: Elaboración del autor. 

1 976 

1 07,0 1 2  
1 ,9 1 9  

1 2.9 

1 03,756 
1 ,860 

14.7 

Datos de cuentas nacionales del IN E, va rios documentos. 

1 980 

474,707 
1 ,643 

8.5 

460,274 
1 ,593 

1 0.5 

1982 

1 ,250,224 
1 ,792 

8.2 

1 ,2 1 2,486 
1 , 738 

1 0.2 

1983 

2,31 8,000 
1 ,423 

8. 1 

s.i. 
s.i. 

s.i. 

Datos de tipos de cambio promedio de la "Memoria 1983". Banco Central de Reserva. 

111. PESO R ELATIVO DEL SISTEMA ALIMENTA RIO EN LA ECONO
MIA NACIONAL 

Las estad ísticas económicas en el Perú no están diseñadas de ta l manera 
que pueda cuantificarse con faci l idad la importancia y evol ución del sistema 
a l i mentario. A pesar de e l lo en esta sección i ntentaremos construir indicado
res estad ísticos para apreciar el peso relativo de dicho sistema en la economía 
naciona l ,  abordando por separado cada uno de sus componentes : la produc
ción agropecuaria , las exportaciones e importaciones de prod uctos agrope
cuarios, la i ndustria a l i mentaria, la comercia l ización y el consumo de a l imen
tos. 

De esta manera, puede observarse en el Cuadro 1\lo. 1 que el producto 
bruto interno agropecuario alcanza en 1 983 un n ivel de 1 ,400 mi l lones de 
dóla res, muy semejante al nivel obtenido hace 1 O años, es decir en 1 973. 
La contracción de la  producción agropecuaria es sign ificativa si se considera 
que en el año anterior, 1 982, a lcanzaba un monto cercano a los 1 ,800 millo
nes de dólares. La importancia de la actividad agropecuaria en el PB I tota l de 
la economía peruana se hal la también en un descenso continuo. En 1 973 su 
peso relativo se situaba en 1 3 .8o/o, en 1 98311 ega sólo  al 8.1 o/ o .  U na tenden-
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CUADRO No. 2 

I MPORTANCI A DEL EMPLEO AGRI COLA* EN LA ECONOMI A  NACIONAL 

1 973 

1 .  PEA agrícola tradicional 1 2'769,600 
2. PEA agrícola moderna2 443,500 
3. PEA agrícola total (ajustada) 3'2 1 3, 1 00 
4. PEA nacional (ajustada) 5'674, 1 00 
5. Peso relativo de la PEA agrícola 

e!l la PEA nacional 
(3)+(4) 

o lo 56.6 

* Incluye agricultura, caza, silvicultura y pesca. 

NOTAS: 

1 976 1980 1982 

2'9 1 3, 1 60 3'1 1 7,250 3'220,400 
437,500 4 1 9,700 407,300 

3'350,660 3'536,950 3'627,700 
6'1 62,260 6'902,450 7'309,200 

54.4 5 1 .2 49.6 

1 Estimado de acuerdo a la definición de PREALC. Incluye trabajadores independientes, más un coe
ficiente de ajuste del 70.5oto por el concepto de subestimación de la población femenina rural 
(F. Verdera, "El Empleo en el Perú: un Nuevo Enfoque". Instituto de Estudios Peruanos, 1983). 

2 Incluye a los emple ados y obreros del sector agropecuario. 

Fuente:Eiaborado por el autor. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas. "Cuentas Nacionales del 
Perú. 1950-1982". 

cía semejante se puede apreciar en relación a l  ingreso nacional . E l  ingreso ge
nerado en la agricultura representaba el  1 5 .8o/o del i ngreso naciona l en 
1 973, en 1 982 se red uce al 1 0 .2o/o . 

· El estancamiento y la reciente contracción de la producción agropecua
ria contrasta con la enorme importancia de esta actividad como generadora 
de empleo. El Cuadro No. 2 revela que por lo menos la mitad de la fuerza 
laboral en el Perú se hal la ded icada a tareas agropecuarias, aunque se aprecia 
también una tendencia descendente en esta importa ncia . De bordear u n  
56.6o/o e n  1 973, se sitúa e n  un  49 .6o/o e n  1 982 . 

La PEA agr íco la tradiciona l ,  de acuerdo a la defin ición de PREALC, 
constituye la mayor porción (88o/o en promedio) de la PEA agr ícola tota l ,  
lo cua l señala la vigencia, y enorme importancia , de relaciones de producción 
precapita l istas en el  agro peruano. 

Las exportaciones de productos agr ícolas peruanos, consistentes 
principa l mente en algodón, azúcar y café; a lcanzan en conjunto un  nivel cer
cano a los 200 mil lones de dólares en 1 983, esta cifra es menor i ncluso a la 
alcanzada en 1 973.  Esta contracción en las exportaciones agr ícolas peruanas 
se observa con mayor fuerza en los casos del a lgodón y el azúcar .  Del tota l de 
exportaciones peruanas, las de productos agr ícolas representan en 1 983 só lo 
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el 6 .5o/o , habiendo representado las mismas un  20.5o/o en 1 973 (Ver Cua
dro No. 3) .  

Las importaciones de a l imentos muestran, a d iferencia de lo anterior, 
una tendencia creciente entre 1 973 y 1 983. En este ú l timo año a lcanzan los 
5 1 0  mil lones de dólares y representan un  1 5.6o/o de las importaciones tota
les de la economía peruana . Esta tendencia continua al aumento de las im
portaciones al i mentarias responde a un conjunto de factores estrecha
mente relacionados, como son la mayor presión poblaciona l sobre los cen
tros urbanos y la caída de la prod ucción agropecuaria nacional (Ver Cuadro 
l \lo. 4) .  

·El esta nca miento y reducción de la  mayor parte de las líneas de produc
tos agropecuarios del Perú es resultado de diversos fenómenos, entre los que 

. destaca, a nuestro j uicio, un sistema de precios relativos favorable al aumen
to del consumo de ali mentos procesados con alto componente importado 
subsidiado y, por lo Úmto, contrario al fomento del agro nacional .  

La industria a l imentaria ha crecido sign ificativa mente e n  la década del 
setenta. En el Cuadro No. 5 puede verse que el producto bruto (PB ij de esta 
i ndustria casi ha duplicado su ta maño entre 1 973 y 1 980. De bordear los 484 

CUADRO No. 3 

I MPORTANCIA DE LAS EXPORTACI ONES DE PRODUCTOS 
AGR I COLAS E N  LA ECONOM IA NACIONAL 

(Millones de US $ FO.B) 

1973 1 976 1980 1983 

a. Principales Productos 
Algodón 62 7 1 72 44 
Azúcar 87 85 1 3  35 
Café 64 106 1 4 1  l1T 

b. Total Exportaciones 
Productos Agrícolas 2 1 3  262 226 1 96 

c. Exportaciones Totales 
de la Econom ía Peruana 1 ,04 1 1 ,341 3,916 3,015 

d. Peso Relativo de las 
Exportaciones Agrícolas 

(o/ o) 20.5 19.5 5.8 6.5 

Fuente: Elaboración del aUtor. Datos tomados del documento: Memoria Anual del Banco Central de 
Reserva del Perú, varios años. 
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CUADRO No. 4 

I MPORTANCIA DE LAS I MPORTACIONES DE ALIMENTOS 
EN LA ECONOMIA N ACIONAL 

(Millones de US$ C I F ) *  

1973 1976 1 980 1983 

a. Principales Al imentos ' 

Tri¡p 67 1 26 1 69 1 82 
Maíz 66 41  78 73 
Arroz 1 7  1 12 48 
Azúcar 38 76 
Lácteos 27 3 1  53 47 
Aceite de Soya 1 9  42 28 55 
Carnes 1 8  5 1 6  . 25 
Papa 1 4 

b. Total Importaciones 
Alimentarias 205 262 494 5 1 0 

c. Importaciones Totales 
de la Econom ía Peruana 1,240 2,4 1 9  3,708 3,266 

d. Peso Relativo de las lmpor· 
taciones Al imentaria s  

(o/o) 1 6  1 0.8 ' 1 3.3 1 5.6. 

• Las c ifras del CIF se estimaron agregando un 20o/o en promedio a las correspondientes c ifras 
FOB. Estas últimas se tomaron de la Memoria 1 983 del Banco Central de Reserva del Perú, p. 123. 

Fuente: Elaboración del autor. 

mi l lones de dólares en 1 973 a lcanza los 947 mi l lones de dólares en 1 980 . 
Tales magnitudes representan en promedio el 20 por ciento del produc

to bruto (PB 1) tota l de la i ndustria peruana, y alrededor de un 5 por ciento 
del producto bruto i nterno de la econom ía nacional .  Estas proporciones 
revelan la enorme cantidad de recursos financieros involucrados en la produc
ción industria l de a l i mentos en el  Perú . 

Al i nterior de la industria a l imentaria , clasificada en 1 3  sub-ramas, des
tacan por su magnitud las siguientes: Bebidas Malteadas y Malta (2 1 . 1 o/o 
del PB I de la  I ndustria Al imentaria en 1 980) ; Conservación de Carnes y Em
butidos, incluyendo conservas de pescado ( 1 3 .6o/o del PB I en 1 980); Refina
ción de Azúcar  ( 1 3 .2o/o); y Productos de Moli nería y Panadería (en conjun
to 1 5 .4o/o) . 

La importancia de la industria a l i mentaria en el empleo es también gran-
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CUADRO No. 5 

IMPORTANCIA DE LA I N DUSTRIA ALIMENTARIA E N  LA ECONOMIA NACIONAL 
(Millones de soles) 

RAMAS 

1 .  Bebidas malteadas y Malta 
2. Productos Lácteos 
3. Aceites y Grasas 
4. Alimentos Balanceados 
5. Cacao, Chocolate y Confituras 
6. Productos de Moline r ía 
7. Refinación de Azúcar 
8. Conservación de Carnes y Embutí-

dos (incluye conservas de pescado) 
9.  Conservas de Frutas y Legumbres 

10 .  Productos de Panadería 
1 1 . Productos Alimentarios Diversos 
1 2. Industrias Vin ícolas 
1 3 . Bebidas Espirituosas 

A. PB I  Industria Alimentaria 

a. En mil lones de soles 
b. En mi l lones de dólares 

B. PBI Industria Nacional 

a. En mi l lones de soles 
b. En mil lones de dól ares 

C. PB I  Econom ía Nacional 

a. En mil lones de soles 
b. En mil lones de dólares 

D. Peso Relativo de la Industria 
Al imentaria (o/o) 

a.  En la industria nacional 
b. En la econom ía nacional 

Fuente: E laboración del autor. 

Producto Bruto I nterno 

1973 1976 1980 

4,01 4 8,472 57,846 
9 1 6  1 ,8 1 4  7,268 
756 1 ,226 1 5,494 
661 1 ,68 1 2 1 ,355 
768 1 ,543 7 ,768 

1 ,207 3,504 1 8,568 
3,425 1 1 ,6 1 9  36,007 

932 2,130 37,2 1 4  
231 448 1 0,31 6  

2 ,37 1 5 , 1 99 23,645 
1 ,3 1 6  3,042 1 5,035 

364 760 5,679 
1 ,780 3,534 1 7,425 

18,741 44,972 273,620 
484 807 947 

99,524 220,742 1 ,567,31 5 
2,572 3,959 5,426 

392,559 830,446 5,598,607 
1 0 , 1 44 1 4,893 1 9,382 

1 8.8 20.4 1 7. 5  
4.8 5.4 4.9 

o/o a 1980 

21 . 1  
2.7 
5.7 
7.8 
2.8 
6.8 

1 3.2 

1 3.6 
3.8 
8.6 
5.5 
2.1  
6.4 

1 00.0 

1 00.0 

Datos del I nstituto Nacional de Estadística ( I N E ,  Dirección General de Cuentas Naciona
les. Planillas de Cálculo no publ icadas! .  
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CUADR0 No. 6 

IMPORTANCIA DE LA I NDUSTRIA ALIMENTAR I A  EN E L  EMPLEO - 1 979 

RAMAS 

1 .  Bebidas malteadas y Malta 
2. Productos Lácteos 
3. Al imentos Balanceados 
4. Productos de Molinería y Panadería 
5. Refinación de Azúcar 
6. Conservación de Carnes y Embutidos (incluye 

conservas de pescado) 
7. Productos A l imentarios Diversos: Aceites y 

Grasas; Cacao, Chocolate y Confituras; Con
servas de Frutas y Legumbres 

8. Industrias Vin ícolas y Bebidas Espirituosas 

a. Total de personal ocupado en la industri a 
a l imentaria · 

b. Total de personal ocupado en l a  industria 
nacional 

c. Total de personal ocupado en la econom ía 
nacional 

d. Peso relativo del empleo de la industria 
a l imentaria ( O/o ) 

En l a  Industria Nacional 
En la Economía Nacional 

• 1 ncluye establecimientos de 1 a 4 personas. 

Personal Ocupado * 

3,857 
8,434 
3,585 

29,9 1 5  
6,662 

1 9,443 

21 ,434 
13,062 

1 06,392 

555,637 

4'678,934 

1 9. 1  
2.3 

o/ o 

3.6 
7.9 
3.4 

28. 1 
6.3 

1 8.3 

20. 1 
1 2.3 

1 00.0 

Fuente: Elaboración del autor. Datos preliminares de la Tabla I nsu mo Producto 1 979. 1 NE. Direc
ción General de Cuentas Nacionales. · 

de. Según datos de la Tabla de I nsumo Producto de la Economía Peruana 
para 1 979, aún no publ icados , el empleo en esta i ndustria se aproxi ma a 
los 1 06 ,392 trabajadores; los cua les representa n  el 1 9  por ciento del empleo 
i ndustria l en e l  Perú , y el 2 por ciento del empleo total en el país. Pero esta 
capacidad generadora de empleo de la  i ndustria a l i mentaria parece estar l imi 
tada a aquel las sub-ra mas de menor complejidad tecnológica .  En e l  Cuadro 
No.  6 puede verse que este es el caso de las sub-ramas dedicadas a Prod uctos 
de Molinería y Panadería (28o/o del empleo en 1 979) ; Conservación de Car
nes y Embutidos, i ncluyendo conservas de pescado (1 8o/o del empleo en 
1 979) ;  I ndustrias Vi n ícolas y Bebidas Espirituosas (1 2o/o) . y Productos 
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Alimentarios Diversos, Aceites y Grasas, Cacao y Chocolate, etc. (20o/o) .  
En cuanto a l  comercio de a l i mentos en e l  Perú , l as  estad ísticas no per

miten apreciar la cantidad de recursos monetarios involucrados. Si n embar
go, es posible ver su importancia en lo referente a recursos humanos dedica
dos a esta actividad . El  Cuadro No. 7 resume los datos obtenidos por un 
estud io rea l izado en 1 9 76 (Watson Cisneros y otros) , en el que se ca lculó 
que exist ían 352,032 comerciantes de productos a l imentarios. Esta cifra ,  
comparada con la población económica mente activa (PEA) estimada para e l  
sector comercio, restaurantes y hoteles en e l  mi smo año, resulta ser del 
54.9o/o, lo cua l muestra q ue más de la mitad del tota l de trabajadores de la 
actividad comercia l se dedica al  comercio de a l imentos. 

CUADRO No. 7 

I MPORTANCIA DEL COMERCIO DE ALIMENTOS EN LA ECONOMIA NACIONAL 

1976 o{ o 

1 .  1\Júmero de Comerciantes d e  Productos 
Al imentarios en el Perú 352,032 100.0 

a. Minoristas 269,932 76.7 

Mercados 45,685 
Paraditas 44,1 53 
Bodegas 86,000 
Ambulantes 94,000 
Autoservicios 94 

b.  Mayoristas 82, 1 00 23.3 

Acopiadores 3,500 
Rescatistas 4,500 
Transportistas 8,500 
Comisionistas 3,800 
Mayorista Proveedor 9.800 
Mayorista Segundo 52,000 

2. PEA del Sector Comercio al por Mayor, 
Menor, Restaurantes y Hoteles 641 ,600 

3. Peso Relativo del Comercio de Al imen-
tos en e l  Sector Comercio (o/o)  54.9 

Fuente·:- Watson Cisneros v ofros ( 1 976) .  Citado en E.  Alvarez, "Pol ítica Económica v Agricultura en 

Perú, 1 969-1 979", I nstituto de Estudios Peruanos, Lima, 1 983, p. 280. 
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CUADRO No. 8 

IMPORTANCIA DEL CONSUMO PR IVADO ALIME NTA R IO 
EN LA ECONOMIA NAC IONAL 

o/ o 
1 973 1 976 1 980 1 982 1 982/1 983 

1 .  Consumo Privado Total 

a .  Mi l lones de  Soles 280,600 62 1 ,459 3'7 1 3,599 1 0'892,330 
b. Mi l lones de Dólares 7,251 1 1 , 1 45 1 2,856 1 5,6 1 5  1 1 5 

2. Consumo Privado Al imentario 
Estimado (* )  
a. Mi l lones de Soles 1 29,830 293.459 1 '954,420 5'464,307 
b. Mi l lones de Dólares 3,355 5,263 6,766 7,833 1 33 

3. Peso Relativo del Consumo 
Privado Alimentario (o/o ) 46.3 47.2 52.6 50.2 

( *) Estimado como una proporción del ingreso nacional,  utilizando los porcentajes promedio del con
sumo familiar de alimentos y bebidas. Para 1 973 se usó datos de ENCA 138.9°/o ) ;  y para 1 976 en 
adelante, datos estimados a _partir del estudio de R. G rados y N. Mora: 1 976 (41.60/o);  1 980 
(44.50/o);  1 982 (46.00/ol .  

Estos porcentajes se  estimaron de l a  sigu iente forma: se  comparó el  porcentaje correspondiente a 
alimentos del estrato de población más pobre registrado por ENCA (56.620/o) en 1 972, con el 
calculado por R .  Grados y N. Mora para las familias más pobres de Lima en 1 979 (63.760/o ) .  La 
tasa de crecimiento promedio anual para dicho per íodo resultó ser de 1 .70/o, la  cual fue aplicada 
al porcentaje promedio del gasto en alimentos calculado por ENCA en 1 972 (38.90/o ) ,  obtenién
dose las cifras mencionadas en el  párrafo anterior. 
Tasas de cambio u til izadas: 1 973 (38.701, 1 976 (55.76 ) ,  1 980 (288.5) ,  1 982 (697.57 ) .  

Fuente: Elaboración del autor. Datos d e  consumo privado tomados d e  l a s  cuentas nacionales del I nsti
tuto Nacional de Estad ísticas y de Rómulo Grados y Nelly Mora, La Pobreza en Lima Metro
politana. Rev. Economía No. 7, Departamento de Econom ía. Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima. 

Fina lmente, se i ntentará d imensionar, en términos macroeconómicos, 
la importancia del consumo nacional de a l imentos. Las estadísticas ayudan 
muy poco en este objetivo, por lo que se ha recurrido a una esti mación , cu
yos deta l les metodológicos se explican en la nota que aparece al pie del 
Cuadro No. 8 .  

N uestros cá lcul os muestran que e l  consumo privado alimentario, o 
demanda interna de alimentos, ha aumentado su tama ño en un 1 33o/o entre 
1 973 y 1 982 . En 1 973 su d imensión se esti ma a lrededor de 3 ,355 mi l lones 
de dólares, alcanzando en 1 982 los 7 ,833 mi l l ones de dólares. Es decir, ha , 
aumentado mucho más del doble en 1 0  años. Este incremento es i nclusive 
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mayor al registrado en e l  consumo privado tota l ,  e l  cual fue de 1 1 5o/o en e l  
mismo per íodo .  

Estas cifras, aunque sujetas a márgenes de  error no precisados, permiten 
una primera aproximación al tamaño del mercado interno de a l i mentos en e l  
Perú . En el  Cuadro No.  8 puede verse además que el consumo a l imentario 
constituye en 1 982 el  50o/o del consumo privado tota l .  En el cap ítulo si
guiente se mostrará q ué tipo de empresas oferta n en este mercado i nterno y 
a qué porcentajes de él tienen acceso o control d i recto . 
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CAPITUL O II 

Estructura Productiva 
del Sector Alimentario : 

Visión Agregada 





E n  este capítu lo abordaremos las d isti ntas esferas que componen la es
tructura productiva del sector agroa l imentario, seña la ndo e l  número y tipo 
de u nidades productivas que la constituyen, la importancia relativa de éstas 
en la generación del producto y su racional idad económica en relación a los 
objetivos por a lcanzar la seguridad a l imenta ria . 

La estructura productiva constituye el aspecto de oferta del sector a l i 
mentario, y puede de·fi n irse adecuadamente como "el conjunto de relaciones 
socioeconómicas que se dan a lo largo del proceso de producción prima ria , 
transformación agroind ustria l ,  acopio, distribución y comercia l ización de los 
productos a l i mentarios" (Schejtma n,  1 983) . Una defin ición así  permite tener 
en cuenta la heterogeneidad de los agentes productivos, tanto en lo que se re
fiere a aspectos tecnológicos y de racional idad económica ,  como a la diversi
dad de relaciones socioeconómicas establecidas entre el los. 

En cuento a seguridad a l imentaria , entenderemos por el la "el logro de 
una disponibi l idad agregada de a l i mentos básicos. suficientes para satisfacer 
la demanda interna de éstos, considera ndo no sólo la dema nda efect iva sino 
ta mbién la seguridad nutricional de los sectores con ingresos i nsuficientes pa
ra a lcanzar los mínimos normativos" (Schejtman,  1 983) . 

Esta concepción i ntegra l de seguridad a l imentaria permite superar los 
enfoques tradicionales en los que se l i mita el ámbito de acción a un  problema 
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solamente de carácter agr ícola, o de situación nutriciona l ,  o de índole técni
co-económica . 

Con estas consideraciones se i ntentará descri bir la situación para el caso 
del Perú,  abordando sucesivamente las esferas de la producción agropecua
ria ,  el acopio, la transformación agroindustria l y la comercia l ización . 

l .  L A  PRODU CCION AGROPECUARIA 

En  el agro peruano es muy marcada la diferencia entre un  sector de eco
nom ía campesina o empresa fami l iar, de enorme importancia en la econom ía 
naciona l ,  y un sector de agricu ltura empresaria l orga nizado con una racionali
dad capita l ista . 

La reforma agraria puesta en marcha entre l os años 1 969 y 1 976 puso 
fin a la gran propiedad privada de la tierra , que se encontraba en manos de 
latifundistas exportadores de azúcar y algodón ubicados en la Costa del 
pa ís, y de latifundistas serranos dedicados pri nci pa 1 mente a la producción 
pecuaria y de pan l l evar, pero organizados con re laciones no tota lmente ca-
pita l istas. _ 

Sin embargo, la reforma agraria procuró conservar o acrecentar el tama
ño de las unidades productivas mediante la creación de modal idades de em
presa asociativa como las Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs) 
y las Sociedades Agr ícolas de I nterés Socia l  (SAIS) . 

· 

E l  Cuadro No. 1 muestra e l  tipo y tamaño de las unidades agropecua
rias en el Perú, antes y después de la reforma agraria , estimando su nú mero y 
cantidad de superficie agr ícola concentrada .  

Antes de la reforma mencionada puede observarse que la  gran propie
dad, es decir, las unidades de producción de más de 1 00 hectáreas de exten
sión, a pesar de constituir tan sólo el 1 .8o/o del tota l de productores agro
pecuarios, controlaban el 80 .2o/o de la superficie agr íco la tota l .  Esta canti
dad de tierras se d istribu ía en : un 45 .0o/o en manos de productores i ndivi
duales y un 35 .2o/o en unidades asociativas (que incluye tanto al  sector 
emergente de la reforma agraria como a las comunidades campesinas) . 

Luego de l proceso de afectación de tierras, estos productores i ndi 
duales, grandes propietarios, sólo controlan el  1 .5o/o de la  superficie agr íco
la tota l ;  aumentando en forma parale la el control de las unidades asociativas 
hasta en un 76 .7o/o de l total de la superficie agr ícola . 

La reforma agraria modificó por ta nto, en forma profunda, la tenen
cia de la tierra al  interior de la gran propiedad . No sucedió lo mismo en re
lación a la pequeña y mediana propiedad, las que duré!nte el per íodo de 
años mencionado ha n modificado l igeramente su número y la ca ntidad de 
tierras que controlaban (Ver Cuadro No. 1 ) . Por ejemplo, las unidades de 
producción menores de 20 hectáreas, o peq ueña propiedad, mantienen su 
presencia con a lrededor del 94o/o , en promed io, del nú mero tota l de pro-
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CUADRO No. 1 

TIPO Y TAMAÑO DE LAS UNI DADES AGROPECUARIAS ANTES Y DESPU ES DE LA R E FORMA AGRARIA 

Tipo y Tamaño de Unidad 
Antes de la Reforma Agraria Después rle la Reforma Agraria 

de Producción Número Superficie Núme ro Superficie 

Miles Has. o/o Miles Has. o/o Miles Has. o/ o Miles Has. o/o 

l .  Minifundio y Pequeña Propiedad 
(Unidades de Producción menores 
de 20 Has. )  990.0 92.9 2.467 1 0.6 1 ,262.0 . 95.2 3,242 1 3.5 

1 1 .  Mediana Propiedad (Unidades 
de producción de 20 a 1 00 
Has.) 57.0 5.3 2,1 36 

1 1 1 .  Gran Propiedad (Unidades de 
producción de más de 1 00 

Has. ) 18.8 1 .8 18,68 1 

- Productores individuales 1 4.8 1 .4 1 0,490 
_;_ Unidades asociativas 4.0 0.4 8 , 191  

IV. TOTALES 1 ,065.8 1 00.0 23,284 

:!:: Fue'i'te: J .  Salaverry, "El Crédito Agrario en el Perú ". Banco Central de Reserva, 1 983, p. 44 . 

9.2 55.6 4.2 1 ,976 8.3 

80.2 8. 1 0.6 18,691 78.2 

45.0 2.3 0.2 350 1 .5 
35.2 5.8 0.4 18,341 76.7 

1 00.0 1 ,325.7 100.0 23,909 1 00.0 



CUADRO No. 2 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION AGROPECUARIA A N I V E L  DE PRODUCTOS-
1977 (o/o) 

( 1 )  (2) (3) 

Area Asociativa Area no Area de Economía 
Asociativa Campesina* 

Producción Agrícola 29.7 70.3 

Arroz 26.4 73.6 1 5.6 

Papa 9.2 90.8 45.5 

Camote 24.0 76.0 s.í .  
Yuca 0.7 99.3 42.6 

Maíz Amiláceo 1 .3 98.7 35.7 

Trigo 6.7 93.3 51 .4 

Frijol 9 .7 90.3 s.i. 
Soya 9.4 90.6 s. i .  
Man í para Aceite 0.2 99.8 s. i .  
Algodón 68.2 3 1 .8 5.7 
Maíz Amari l lo Duro 23.6 76.4 s. i .  
Sorgo, Grano 87.4 1 2.6 s.i.  
Cebol la 1 .0 99.0 40.7 

Pal iar, Grano Seco 1 9.5 80.5 s. i .  
Ajo 1 00.0 s.i. 
Tomate 2.4 97.6 s. i .  
Naranjo 24.3 75.7 3.2 

Limón 8.8 9 1 ;2 s. i .  
Manzano 6.6 93.4 36.7 

Mango 1 0.8 89.2 38.5 

Plát.ano 2.9 97 . 1  36.6 
Vid' 77.0 23.0 1 3.6 
Garbanzo 1 8.2 8 1 .8 s. i .  
Caña de Azúcar 1 00.0 

Cebada 6.7 93.3 53.0 

Café 1 00.0 1 5.4 

Producción Pecu aria 1 2.4 87.6 s.i. 
Carne de Vacuno 23.0 77.0. 

Leche 23.0 77.0 

Carne de Ovino . 1 8.0 82.0 

Carne de Alpaca 1 1 .0 89.0 

Carne de Ave 0.0 1 00.0 

Huevos 1 00.0 

TOTAL 23.6 76.4 

* Uni dades de Producción menores de 5 Has. Nótese que está incluida en (2). 

Fuente: Columnas ( 1 )  y (2) : Caballero y Alvarez, op. cit. Columna (3) : Vásquez Gardini, " I mpacto del 

D. L. 1 77 1 6  en la Estructura Agraria Peruana", 1 979, tesis inédita, PU CP. 
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ductores y con u n  control de 1 1 o/o a 1 3o/o de la superficie agropecuaria . 
Por el lo, l a  reforma a!Jraria ha sido ca l ificada como un  mecanismo de redistri
bución del i ngreso al  i nterior del  "sector moderno" de la agricultura (Webb 
y Figueroa , 1 975; F igueroa , 1 979 ) .  

Veamos a hora cómo participan estas diferentes unidades productivas 
en la generación del producto agropecuario y, por ta no, en la producción 
de a l imentos no elaborados . Estudios recientes han aclarado adecuada mente 
este punto (Hopk ins, R. , 1 98 1 ; Alvarez, E . ,  1 983 ) .  

De l Cuadro 1\lo. 2 se desprende que en 1 977  las u nidades reformadas 
asociativas contro laban cerca de una 24 por ciento del producto agropecua
rio .  Este control es muy fuerte, mayor al 70 por ciento, en el caso de a lgunos 
productos agroindustria les como el azúcar, a lgodón ,  vid y sorgo. En  cambio 
el  control es pequeño, menor al 25o/o, en los productos pecuarios. 

Entre las u nidades de producción no asociativas, la econom (a cam
pesina, integrada por unidades de producción menores de 5 hectáreas, 
controla cerca de la mitad de fa producción nacional de cu ltivos a l imen
tarios básicos, como son :  papa , yuca, trigo y cebada. 

Por otra parte, la media na propiedad, definida ahora como la cons
tituida por unidades agropecuarias entre más de 5 Has. y el m ínimo ina
fectado por reforma agraria , produce gran parte de los prod uctos a l imen
tarios con destino al consumo urbano, como los siguientes : arroz, ma íz 
ami láceo, frijo l ,  ma íz ama ri l lo  duro, cebol la , tomate, diversos frutales y 
café . 

En el conj unto de la producción agropecuaria , la mediana propiedad, 
defi nida conforme al párrafo anterior, cumple el pri ncipal papel,  ya que 
contro la la mitad (50 .4o/o) del f lujo agropecuario naciona l : 3 1 .4o/o de los 
productos de consumo urbano d irecto ; 1 0.2o/o de los productos agroi ndus
tria les y de exportación, café y ma íz duro principalmente; y 8 .8o/o de los 
productos de mercado restr ingido (ver Cuadro No. 3) . 

Como productos de consumo urbano directo se han considerado 
aquél los cuyo consumo per cápita es si gnificativamente mayor en Lima 
Metropolitana y en las gra ndes ciudades de las áreas rura les, desconta ndo 
la parte de la producción destinada a la agroindustria . Los de mercado 
restr ingido son aquel los que tienen mayor importancia en las áreas rura les, 
orientándose a l  consumo loca l o al autoconsumo .  Se denomi nó productos 
de exportación a aquel los en que más del 50o/o de las ventas se destinaban 
al exterior ( Hopkins, R . , 1 981 ) .  

E l  Cuadro No.  3 muestra además la importancia destacada de l a  eco
nom ía campesina, consistente en producir más de la cuarta parte (27.7o/o) 
del producto agropecuario nacional,  cifra por encima de la producción apor
tada por el sector asociativo reformado, el cua l sólo l lega al 2 1 .9o/o de la 
producción agropecuaria . 

De esta manera , el grueso de la producción a l imentaria para las áreas 
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CUADRO No. 3 

PARTICIPACION EN EL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

POR TIPO D E  PRODUCTORES V CATEGORIAS DE PRODUCTOS. 1977 

(Ofol 

Productos Sector Medianos Economía 

Asociativo ( 1 1 Propietarios ( 21 Campesina ( 31 

Consumo Urbano Directo (41 10.9 (5.4) 62.7 (31 .4)  26.4 ( 1 3.2) 
Productos Agroindustriales y 
de Exportación (5) 50.1 (16.0) 32.0 ( 1 0.0) 1 7.9 ( 5.7) 

Mercado Restringido (6) 2 .8 ( 0.5) 48 .5 ( 8.8) 48.7 ( 8.8) 

Total (21 .9) (50.4) (27.7) 

( 1 )  I ncluye Sociedades Agrarias d e  Interés Social (SAl S )  y Cooperativas Agrarias d e  Producción {CAPs ) .  
(2) Incluye u nidades agropecuarias entre más de 5 Has. y el mínimo ina fectable. 
(3) Incluye unidades agropecuari'as de menos de 5 Has. 

Total 

1 00 

1 00 

1 00 

(50.0) 

(31 .9) 

( 1 8.1 ) 

( 1 00.0) 

(4) Incluye arroz, frijol. limón, naranja, plátano, tomate, cebolla, ajo, camote, paliar (grano seco), garbanzo, papa (de riego), leche 
(consumo directo). carnes de vacuno, porcino, ave, y huevos. 

(5) Incluye caña de azúcar, algodón, café, maíz duro, vid, maní para aceite, sorgo, soya y leche (uso industria l ) .  
(6) Incluye trigo, yuca, cebada, maíz amiláceo, papa (de secano) y carne de ovino. 

Fuente: Elaborado en base a: Caballero y Alvarez, "Aspectos Cuantitativos de l a  Reforma Agraria", lE P., 1 980, p. 82. 

urbanas procede de los medianos propietarios (62 .7o/o) ; el resto es aportado 
por la economía campesina (26.4o/o ) y por el sector asociativo ( 1 0 .9o/o ) .  
Este sector asociativo tiene, sin embargo, el  papel más importante e n  la pro
ducción a l i mentaria de exportación y en la agroi ndustria l (50 . 1  o/o ) ,  seguido 
por la mediana propiedad (32o/o) y la econom ía campesi na ( 1 7 .9o/o) . 

El papel que cumplen en la oferta naciona l de a l i mentos la econom ía 
campesina, l a  mediana propiedad y el sector asociativo es, por tanto, dife
rente . En la  producción de a l i mentos para consumo interno, las dos primeras 
son ías más importantes, a pesar de el lo el apoyo del Estado, como en el caso 
del crédito agr ícola ,  ha reca ído en mayor proporción sobre e l  sector asociati
vo reformado. 

Entre la  econom ía campesina y la mediana propiedad det>e destacarse 
una d iferencia esencia l ,  referida a las relaciones socioeconómicas prevale
cientes. en el las y a su racional idad económica . 

En la mediana propiedad prevalece un criterio de búsqueda de ganancia 
capi tal ista. Este grupo de empresas está integrado por ex grandes haciendas 

. parcia lmente expropiadas, propietarios media nos no comprendidos en los 
1 imites de afectación , agricu ltores i ndependientes en Ceja de Selva , etc . " Los 
med ianos propietarios son la base y e l  eje de l nuevo patrón de acumulación 
agrario en el Perú, y se asienta n  territoria l mente en aquel las áreas geográficas 
donde las condiciones ecológicas hacen posible la ganancia capita l ista : la 
Costa , a lgunos va l les intera nd inos y la Selva" (Aivarez, E. ,  1 983, p. 56) .  

E n  ca mbio, l a  econom ía campesi na está compuesta por unidades pro
ductivas donde no prevalecen las relaciones asa la riadas, ' ni la búsqueda de 
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una tasa de ganancia en e l  sentido exigido por la rentabi l idad del capital . 
En  estas unidades productivas el comportamiento económico se apoya en 
un conocim iento ancestra l de los recursos, ma nejados en relación a las exi
gencias ecológicas y con el fi n de asegurar la consecución del producto antes 
que la uti l idad o ·ganancia. E l  productor intenta haéer m ínimo el riesgo,  di
versifica ndo a l � máxi mo su producción e i ncorporando con mucha lentitud 
y cautela i nnovaciones tecnológicas. Estos principios de comportamiento 
denomi nados "tradicionales" no conjugan fácil mente, como es evidente, 
con los criterios de acción de una econom ía capita l ista . Por ello las pol íti 
cas a l imentarias, para ser eficaces en re lación a este sector de la  producción, 
deben ser muy origina les, dada la importancia de l a  econom ía campesina en 
los pa íses del  área andina. 

F ina lmente, en las empresas del sector asociativo y reformado se dio 
una suerte de pugna entre diversas racional idades . El cooperativista era a la 
vez "asa la riado" y "propieta rio" de la empresa, además de poseer una parce
la fami l iar que siempre trataba de acrecentar .  Exist ían entonces órganos de 
administración de la cooperativa y sindicatos de los socios-asalariados. I nter
fer ía ta mbién la poi ítica gubernamental de reforma agraria y de supervisión 
oficia l ,  sobre todo en el  caso azucarero. En la actua l idad, tanto las CAPs 
como las SA IS, están atravesando por graves prob lemas de organización 
administrativa y de pugnas i nternas entre sus miembros, a lentadas por cier
to abandono de la atención crediticia y de la asistencia técnica por parte del 
Estado, en medio de la grave crisis de i nf lación-recesión de los ú ltimos 5 
años. 

En el caso de las CAPs, la producción azucarera ha enfrentado notables 
depresiones, y en el aspecto admin istrativo, ciertas dificu ltades de gestión 
cooperativa, las pugnas entre CAPs, los problemas de la comercia l ización 

· conjunta del azúcar  y la propia poi ítica gubernamenta l  han l levado a poner 
fin a la Centra l de Cooperativas Agrarias Azuca reras (CECOAAP) ,  la cua l 
existió desde 1 970 hasta 1 981 . Si bien se la ha reemplazado por otras for
mas de central ización comercia l ,  la agroind ustria azucarera cooperativi zada 
enfrenta , desde hace unos 4 años, una seria reducción de sus exportaciones, 
un endeudamiento grave en moneda extranjera , una aparente obsolescencia 
tecnológica y una deficiencia organizativa que han hecho pensar en la necesi 
dad de un programa de rehabi l itación integra l .  

En algunas SA IS ta mbién se advierten serios problemas de sobredimen
sionamiento territorial y conf l ictos con los mi nifund istas circundantes, sol 
vencia f inanciera y mora l idad admin istrativa . E n  la base de estas dificu ltades 
se hal lan los i ntereses económicos encontrados de los d iferentes tipos de 
miembros q ue integran una SAI S  (socios estables y comunidades aledañas) .  
E l  debate poi ítico ac:tual considera a lternativas de solución que van desde la  
parcelación de las  unidades asociativas de l  sector reformado, hasta la  profun
dización de la reforma agraria . 
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1 1 .  EL ACOPIO 

La actividad de acopio de la prod ucción agropecuaria en el Perú se ha
l la escasamente registrada por las estad ísticas. Por tanto no existe informa
ción cuantitativa sobre el nú mero y ti po de unidades que la real izan .  

En  el  caso de productos frescos y perecibles, como también de ganado 
en pie, el acopio es real izado de manera muy dispersa y no hay información 
a l  respecto. En cambio, para los productos de destino agroindustria l ,  el aco
pio está más organizado y registrado. En el caso del arroz, u na empresa esta 
ta l (ECASA) desarrol la esta actividad . En e l  caso de la leche fresca, las plan
tas de una empresa transnacional acopian la mayor parte de la producción 
en las cuencas principales del sur y de Cajamarca . Una gran  parte de la pro
ducción de algodón es también acopiada por tres empresas nacionales vincu
ladas al  ca pita l extranjero. 

1 1 1 .  LA TRANSFORMAC ION AGROI NDUSTRIAL 

Según la estad ística i ndustria l ,  en 1 979 exist ía n  casi 2 ,000 estableci
mientos dedicados a la producción de a l i mentos elaborados, clasificados en 
1 3  sub-ramas. La mayor parte de el los ubicados en las sub-ramas de produc
tos de panader ía ,  mol i ner ía, productos a l i menta rios d iversos y bebidas espiri
tuosas (ver Cuadro 1\lo. 4). 

Estos 2,000 estableci mientos presentan u na gran  heterogeneidad tan 
to e n  complej idad tecnológica como e n  su capacidad productiva . Este ú lti
mo aspecto puede aprecia rse en el  Cuadro No. 4, ya que sólo 81  estableci
mientos de los 2 ,000 mencionados, correspondientes a las cuatro mayores 
empresas en cada sub-rama, producen en promedio más de la mitad , 54o/o , 
del va lor bruto de producción (VBP)  de toda la rama de la i ndustrial a l i 
mentaria. 

Existe por tanto un marcado proceso de concentración en la produc
ción , el cual se hace muy agudo en el caso de las sub-ramas siguientes : bebi
das ma lteadas y malta (8  establecimientos de las cuatro mayores empresas 
controlan el 98o/o del VBP ) ;  productos lácteos (6 establecimientos de las 
cuatro mayores empresas controlan el 91 o/o del VBP ) ;  aceite y grasas ( 1 4  
establecimientos de las cuatro mayores empresas controlan e l  80o/o del 
VBP); y a l imentos balanceados (7 establecimientos de las cuatro mayores 
empresas controlan el 68o/o del VBP) .  

Aunque los aspectos tecnológicos de la i ndustria a l imentaria están 
siendo recién objeto de estudio (Vega-Centeno, M ., 1 984) , se consta ta la  
existencia de u na fuerte "brecha" o desnivel tecnológico entre un grupo 
pequeño de empresas, con mucha i nversión de capita l ,  y un  gran número de 
empresas medianas y pequeñas, con procesos tecnológicos de menor comple
j idad . 
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CUADRO No. 4 

NUMERO DE ESTABLECIMI ENTOS DE LA IN DUSTRIA ALIMENTARIA Y SU PARTICIPACION EN EL VALOR 
BRUTO DE LA PRODUCCION - 1979 

SUB-RAMAS Total de No. de estableci- Porcentaje del VBP 
(ordenadas según nivel establecimientos mientes de las controlado por las 
de concentración) cuatro mayores cuatro mayores e m-

empresas presas (O/o) 

1 .  Bebidas Malteadas y Malta 
(Cervecerías) 1 3  8 97.7 

2. Productos Lácteos 70 6 9 1 . 1  
3. Aceites y Grasas 38 1 4  80. 1  
4. Al imentos Balanceados 34 7 67.6 
5. Cacao, Chocolate, Confituras 77 5 55.2 
6. Productos de Mo liner ía 1 92 8 53.3 
7. Refinación de Azúcar 40 4 52. 1  
8. Coñservación de Carnes y Embutidos 34 4 48.4 
9. Conservas de Frutas y Legumbres 53 4 44.0 

1 0. Productos de Panader ía 876 8 43.2 
1 1 .  Productos Alimentarios Diversos 241 5 32.8 
1 2. Industrias Vin ícolas 97 4 25.2 
13. Bebidas Espi rituosas 233 4 1 6.8 

TOTAL 1 ,998 81 54.4 

Fuente : Elaboración del autor. Datos de la Estadística I ndustrial 1 919. MI TI . 



Estos desniveles tecnológicos están presentes casi a lo largo de las 1 3  
sub-ramas en que se hal la desagregada la i ndustria a l imentaria, y no sólo 
en las cuatro mencionadas que muestran gran concentración de la produc
ción . 

La presencia de empresas con procesos tecnológ icos muy complejos e 
intensivos en capita l es expl icada en parte por el crecimiento de la industria 
a l imentaria en las econom ías desarrol ladas, y por su traslado a pa íses en 
desarrol lo,  en cuyos mercados i nternos va a desplazar  a las empresas con 
menos productividad y, por tanto, con mayores costos unitarios . 

Este grupo de empresas con gran ventaja tecnológica corresponde en 
varios casos a capita les transnaciona les, y su comportamiento económico 
es t ípicamente de oligopol io . Su racional idad capita l ista de búsqueda de a l 
tas tasas de ganancias fas ha  l levado a configurar un espectro de  precios rela
tivos para los productos a l i mentarios, de efectos negativos sobre las condi
ciones exigidas por el concepto de seguridad a l imentaria, ya que favorecen 
el consumo creciente de a l imentos importados. Por otro lado, estudios re
cientes ( Da ncourt, 0. ,  1 984) revelan la i ncidencia del a lza de los precios 
de estos productos elaborados sobre el proceso i nflacionario .  Dichas alzas 
responden a necesidades de mantener tasas de ganancia , las cua les son afec
tadas por el encarecimiento de las materias primas importadas y por la  
reducción de la  demanda i nterna . 

IV. COM ERCIA LIZACION 

La comercia l ización de productos ai i mentélrios fue objeto de la i nter
vención estatal en el per íodo del gobierno mi l itar ,  es decir entre 1969-
1979 .  Se crearon empresas públ icas para el abastecimiento i nterno, como 
EPSA, y para la comercia l ización de i nsumas para la industria a l imentaria, 
como es el  caso de ENC I ,  cuya pri ncipal actividad es la importación de tri 
go, lácteos, soya y ma íz amari l lo . También se creó l a  EPCHAP, encargada 
en esa etapa de la exportación de harina y aceite de pescado . 

ENCI  mantuvo la exclusividad de la importación de i nsurilos a l imenta
rios hasta 1980, año en que se empezó a permitir gradualmente la l ibre 
importación . El objetivo del Estado en esos años fue abaratar los productos 
de consumo urbano, especia l mente los l lamados bienes -sa lario, mediante 
un sistema de subsid ios al consumidor del que E N C I  era el organ ismo cen
tra l .  Se consideraba que este mecanismo mantendr ía estable e l  costo de 
vida en las ciudades, creando condiciones favorab les al  desarrol lo de la in
dustria nacional .  No fue así ,  como se muestra en otras partes de este trabajo .  

A partir de  1 980 la  nueva poi ítica económica ha i ntentado desmante
lar este sistema de subsidios, dada su fuerte gravitación sobre el déficit fisca l ;  
pero aún  se mantiene vigente abarcando un conju nto menor de productos: 
trigo, soya, lácteos. Un nuevo tipo de subsidio dirigido al productor ha co-
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brado gran importancia en los ú ltimos años, y es el subsidio al arroz, que ma
neja otra empresa públ ica ( ECASA) . 

Por otra parte , el experimento de EPSA, que consist ía en abastecer a 
la población urbana mediante una red de supermercados (SUPER -EPSA) ,  ha 
sido completamente abandonado por el gobierno del per íodo 1 980-1 985 y 
los locales, cerrados. Si bien EPSA "l legó a comercia l izar todo el arroz, su 
participación en el resto de productos de pan l levar fue relativamente mo
desta, aun para el caso de Lima Metropol itana.  La acción de EPSA tampién 
abarcó servicios a la agricultura : alqui ler de maquinaria , de frigor íficos, etc. 
Sin embargo, no parece que e l  Estado le d iera un apoyo poi ítico y econó
mico de acuerdo con sus responsabi l idades" (Aivarez, E . , 1 983) . 

La participación estata l en el mercado interno pa rece haber hecho po
sible reducir los márgenes de comercial ización desde u n  40-60o/o hasta un 
20o/o del precio ofertado a l  consumidor (Aivarez, E . ,  1 983) . El estudio de 
la experiencia de gestión de estas empresas públ icas debe eva luarse detenida
mente para contribuir al d iseño de poi íticas que intenten a lcanzar la seguri
dad a l imentaria .  

Sobre la comercia l ización privada de al i mentos existen escasos estu
dios, y de ca l idad estad ística poco confiab le .  Los datos que ofrece uno de 
los mejores estudios de este tema han sido presentado en el ca p ítulo prime
ro (Watson Cisneros v otros, 1 976) . En este trabajo se muestra el pequeño 
número de comercia ntes mayoristas (82, 1 00) en relación al tota l naciona l 
registrado .(352,032 ).  Estudios hechos sobre las ganancias de los comerciantes 
de papa en el Mercado Mayorista de Li ma indica n que la proporción ganada 
sobre el  capital  invertido es alta . " La tasa de ganancia parece ser bastante 
mayor que la a lternativa bancaria y los retornos ofrecidos por otros inter
med iarios f inancieros ese año ( 1 973)" (Aivarez, E . ,  1 983, p. 288) . 

En  cuanto a l  comercio minorista ambulatorio y en mercadi l los, e l  
nú mero de comerciantes parece ser mucho mayor al necesario .  Según el es
tudio de Watson Cisneros y otros, algo más de la mitad de los mi noristas 
podr ían  ser e l iminados si n afectar el  funcionamiento de la comercia l iza
ción . " Este grupo constituye una manifestación de la i ncapacidad del siste
ma económico vigente para asegurar un empleo productivo a cada uno de 
sus miembros. Su presencia en el comercio al por menor está supeditada 
a la creación de empleos mejor remunerados en otras acti\(idades" (A iva
rez, E . ,  1983, p .  288) . 

E l  comercio de a l imentos al por menor es también una actividad ren
table para cadenas de supermercados, organizados como eficientes em
presas capita l istas. Aunque no hay datos sobre sus márgenes de ganancia, 
su mayor número en los ú lt imos años revela la existencia de una actividad 
a ltamente rentab le .  En el Perú existen las cadenas TODOS, MONTE R R EY, 
GALAX , O ESCH LE,  '1 otras menores. 
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CAPITULO JII 

Estructura Productiva: 
Cadenas Principales 



1 .  I ntroducción 

En el  ca p ítu lo a nterior se han abordado las caracter ísticas genera les de 
la estructura productiva del sistema a l i mentario en el  Perú. En este capítulo 
el anál isis se introduce en el  estudio de las pri ncipa les cadenas productivas 
del sistema o sector agroal i mentario. E l  d iseño de poi íticas de acción del Es
tado en este ca mpo exige un a ná l isis de una mayor desagregación. 

El criterio uti l izado para defin i r  prioridades entre las cadenas producti
vas agroal imentarias ha sido e l  de su mayor importancia relativa en el gasto 
a l i mentario total de los estratos de la población de bajos ingresos. Con tal fin 
se ha recurrido a las c:ifras q ue ofrecen los dos grandes estud ios sobre el  con
su mo en el  Perú, q ue son la E ncuesta Naciona l de Consumo de Ali mentos 
( E NCA) ,  rea l izada en 1 972, y la Encuesta Nacional de Propósitos Mú ltiples 
( E NAP ROM),  efectuada en 1 978. 

Aunque ambas e1ncuestas no son estrictamente comparables en sus re
su ltados, debido a a lgunas d iferencias de clasificación, sin embargo las cifras 
permiten determi nar qué cadenas son las más i mportantes en el consumo de 
las mayor ías pob laciona les. E l  Cuadro NO 1 muestra que las cadenas princi
pales son :  cereales y derivados; carnes de vacuno y ave; y leche y derivados. 
Estos tres grupos de productos representaban el  59.9o/o del gasto de a l i-
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mentos de las fami l ias pobres en 1 97 1 -1 972, y el 55 .4o/o en 1 977-1 978. 
Este esfuerzo de def in ición concentrará nuestro anál isis en los siguien

tes productos a l imentarios: arroz, trigo, carne de vacuno, ca rne de ave, ma íz 
duro y lácteos. 

CUADRO NO 1 

ESTRUCTURA DE LA CANASTA DE CONSUMO FAMI LIAR DE ALIM ENTOS 
DEL ESTRATO DE BAJOS INGR ESOS EN LIMA METROPOLITANA 

(Porcentaje del gasto total en al i mentos} 

PRODUCTOS 
ALIMENTARIOS 

1 .  Cereales y derivados 
2. Carnes 
3. Leche y derivados 

Sub-total 1 + 2 + 3 
4. Hortal izas 
5. Tubérculos y ra íces 
6. Grasas y aceites 
7. Azúcares y derivados 
8. Frutas y derivados 
9. Pescados 

10. Legumi nosas y derivados 
1 1 .  Otros 

TOTAL 

Fuentes: ENCA, 1 97 1 -1 972 
ENAPROM, 1 977-1 978. 

Elaborado por el autor. 

1 1 . La cadena cereales y derivados 

a. E 1 caso del trigo 

Estrato de bajos ingresos 

ENCA 
1 97 1 -1 972 

21 .2 
24.6 
1 4 . 1  
59.9 

9.9 
7.3 
4.8 
4.4 
5.4 
5. 1 
2.4 
0.8 

1 00.0 

ENAPROM 
1977-1978 

22.9 
21 . 1  
1 1 .4 
55.4 

8.2 
7.3 
7.6 
7.3 
5.6 
4.1 
3.0 
1 .5 

1 00.0 

El trigo ha sido uno de los productos que ha tropezado con mayores 
problemas en la economía agraria peruana contemporánea, describiendo su 
producción una performance de lento decrecimiento, as í en 1 970 se produje
ron 1 25.4 mi les de TM . . y en 1 980, 77 . 1  mi les de TM. (Ver Cuadro N02) .  

Es un  cu ltivo básicamente de Sierra , más del 90o/o se produce en esta 
región, bajo la moda l idad de secano, es decir s in riego, y aun cua ndo se en
cuentra bastante d ifundido en e l  pa ís, cu ltivándose en 1 9  de los 25 departa
mentos, el grado de concentración es elevado, así  en el año 1 981  casi e l  
80o/o d e  la producción se concentró e n  cinco departa mentos: Ancash 
(25o/o). La L ibertad ( 1 8o/o) .  Ayacucho ( 1 2o/o) .  Jun ín y Caja marca con 
90/o cada uno. Departamentos trigueros trad icionales han perdido su ca l idad 
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de tales, es el caso de Arequipa y Cusco, debido a la sustitución de este culti
vo por otros comercialmente más rentables. ; 

E l  ta maño de las explotaciones trigueras es predomina ntemente de uni
dades menores de 5 Has., .tratándose de un cult ivo principal mente de mini
fu ndio,  fragmentado en d iverso número de lotes, separados unos de otros. 

La superficie cu ltivada de trigo representa a l rededor del 5o/o de la su
perficie cult ivada a nive l naciona l ,  según los Anua rios de Estad ística Agraria 
( 1979) ,  y su participación en el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria 
es su mamente bajo,  fluctuando entre el 1 ó 2o/o; s in embargo, lá importan
cia del trigo naciona l rad ica en la econom ía campesina, conformada por mi
les de pequeñas unidades agr ícolas que producen y demandan este bien, pro-
cesándolo en pequeños mol inos de piedra. _ 

En relación a los aspectos tecnológicos, as í como a l a  ejecución de �sis
tencia técnica., cred iticia, d isponibi l idad de i nsumes y -servicios, se pueden se
ñalar graves restricciones: 

La ut i l ización dB semi l la mejorada es l i mitada, menos d,el 1 Oo/o de los 
productores de trigo la uti l iza n .  No obstante que el proceso de obtención de 
semi l la .mejorada está en manos del Estado, no se cuenta con los mecanismos 
necesarios para la multipl icación masiva de semi l la,  d istribución y control de 
su performance en cult ivo; as í una serie de 1 íneas promisorias han tenido una 
existencia comercial ef ímera. ,, 

En cuanto a l as variedades mejoradas de mayor difusión, éstas son : el 
Ol lanta y el  Cahuide. 

Respecto a la d isponibi l idad y uso de maquinar:ia, po<;l.r.íamos señalar
que es prácticamente inexistente, según el  Censo de 1 972 só lo el 2o/o de las 

· Superficie cosechada 
(Miles Ha. ) 

Rendimiento 
( Kg./Ha.)  

Producción 
(miles TM) 

1 1  Actualizado. 

CUADRO NO 2 
. 

TRIGO EN EL PERU 
1 969 - 1980 . 

1969-71 . 1 978 

1 38 107 

905 1 ,054 

1 25 11 3 

FUENTE:  Anuario de Producción FAO, Vol.  34, 1 981 . 

1 979 1 980 

88 90 

1 , 1 84 943 

104 
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unidades agropecuarias de Sierra uti l i zan tractores; zonas trigueras como Ca
jamarca, La Libertad y Ayacucho presentan extrema escasez de maquinaria, 
lo que determina una acentuada preva lencia de la tecnología trad icional  en el 
laboreo de tierra ,  siembra, cosecha y tri l la . La mecanización es un factor cr í
tico en la rentabi l idad del cu lt ivo, e inclusive para la factib i l idad de rea l iza 
ción deJ mismo. · 

E l  uso dé ferti l i zantes es muy reducido, en 1 975 se estimó que el consu
mo de N P K  para trigo y cebada era del 1 o/o del consumo naciona l ,  y só lo e l  
3o/o de las  unidades que cultiva n  en  la Sierra los emplea; lo mismo sucede en 
cuanto a la uti l ización de plaguicidas y pesticidas. 

El f inanciamiento que el Banco Agrario otorga para el  prod ucto trigo 
cubre en térm inos genera les el 3 ó 4o/o de la superficie total de trigo; en 
1 976 el trigo captó el 0.6o/o del tota l aviado por este banco, si n embargo, la 
reducida · cobertura a este cultivo es un aspecto particu lar del  escaso desarro
l lo del crédito agr ícola, especia l mente en la Sierra . La asistencia técnica es to
ta lmente insuficiente según el Censo Agropecuario de 1 972 sólo a l rededor 
del 2o/o de los productores agr ícolas recibieron a lgún t ipo de asistencia téc
n ica. E l  Estado es el único agente de extensión agr ícola , no existiendo cola 
boración de la industria , ni de ninguna organización gremia l .  Todos estos ele
mentos han determi nado una productividad promedio muy baja , entre 600 a 
1 , 1 00 Kgs./Ha., rend imiento que se mantiene desde 1 960. 

Por otro lado, la deficiente i mplementación del sistema de precios ofi
cia les permite afirmar que, vía precios, no ha existido i ncentivo a lguno por 
parte del Estado a la producción de trigo nacional . 

E l  volumen de trigo producido i nternamente satisface a l rededor del 
1 5o/o del  consumo nacional;  esta prod ucción se d istribuye a lo largo de la 
Sierra peruana, con preponderancia de los departamentos productores, des
crib iéndose un f l ujo interregiona l que satisface mercados loca les , lo que le da 
la característica de un producto de mercado restri ngido. 

Los centros de acopio son sólo puntos geográficos referenciales, carecen 
de 

·
i nfraestructura de a lmacenaje, s i los o ba lanzas. 

Los destinos de esta producción son fundamenta lmente el autoconsumo 
de las fami lias campesinas, sea en forma de grano o harina , y el que va a ser
vir de semi l la·. Ambos consumos determinan que a lrededor del 60o/o discurra 
a los mercados locales; parte significativa del trigo nacional comercia l izable 
l lega, a través de intermed iarios privados, a los mo l inos artesana les o a un lu
ga r de procesamiento pa ra elabora rse, med iante un proceso industria l  prima
rio, trigo mote o trigo pelado. 

La industria mol inera artesa na l o trad iciona l se encuentra d ispersa en las 
zonas rurales, en pequeños centros pob lados, desconociéndose su número y 
capacidad ; el producto que se obt iene es una harina integra l ,  nutritiva y rica 
en vitaminas. 

El abastecimiento del trigo naciona l a la gran industria mo l inera es in -
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significante, satisface apenas el 1 ó 2o/o de los requerimientos totales de e l la ,  
razón por la  que ésta recurre masivamente a las importaciones de trigo. 

Esta situación se ha tornado cr ítica, profundizándose la dependencia 
a l i mentaria en el  trigo (Ver Cuad ro NO 3) .  E l  n ivel de importaciones respecto 
al tota l consumido ha l legado a l  90o/o en los años 1 980-81 , convirtiéndose 
este producto a l imentario en un serio demandante de divisas. 

CUADRO NO 3 

PROF"UNDIZACI ON DE LA DEPENDENCIA ALI MENTARIA : TR IGO 
(Miles de TM) 

1 943 1 950 1 960 1 965 1970 1 978 1 980 1981 

TRIGO 
1 .  Producción 1 30.4 1 37 1 53.6 146.7 1 25.4 1 1 2.5 77.1  1 1 8.6 
2. Importación 1 26.0 243 360.1 463.7 637.8 760.0 830.0 955.0 
3. Consumo 256.4 380 51 2.3 61 0.4 763.2 872.5 907.0 1 073.0 
4. Coeficiente de 

Dependencia Alimen-
taria (o/o) 49.0 63.9 70.0 
2 + 3 

76.0 84.0 87.0 91 .0 89.0 

Tomado de Lajo M., 1 983, Cuadro No 4, p. 31 . 

1984 

80.2 
n.d 
n.d 

n.d 

El déficit nacional de este cerea l representó a lrededor del 44o/o del va 
lor total de las importaciones de a l imentos durante la década pasada. 

El tonelaje de trigo importado es demandado íntegramente por la mo l i 
nería industrial ,  industria desarrol lada tecnológicamente con moli nos de ci
l i ndro, con capacidad de abastecer a todo el mercado naciona l .  Su capacidad 
instalada· l lega a 1 '38 1 ,700 TM. y opera al 55o/o de util ización.  Esta i ndus
tria está a ltamente concentrada, tanto en lo espacia l ,  el 74o/o se ubica en 
Li ma y Cal lao, y el "1 6o/o en Arequipa ,  como en cuanto a la propiedad, el 
88o/o de la capacidad instalada se concentra en 5 empresas: 

N ico l in i  Hnos. 
Sta . Rosa, Sidsur 
Cogorno 
Perú 
Mol ita l ia 

30o/o 
26o/o 
1 4o/o 
1 2o/o 

6o/o 

el las operan con carac:ter íst icas de mercado ol igopol ístico y han logrado im
poner hábitos de consumo fundamenta l mente en e l  sector urbano. 

Cabe mencionar que el 85o/o del tota l del consumo se demanda en for
ma de harina y el 1 !5o/o en granos, con marcadas diferencias regiona les :  la 
Costa y la Se lva demandan trigo,  casi en un 1 OOo/o, como harina y deriva-
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dos, mientras que la Sierra lo hace en un 78o/o, y la d iferencia , en granos. 
Las importaciones de trigo se rea l iza n  por parte del Estado, así como 

ta mbién su distribuci ón. La total idad de estas operaciones son controladas 
a través de organismos del gobierno centra l y ejecutadas por empresas públ i
cas como EPSA (empresa públ ica de servicios agropecuarios) ,  EPCHAP (em
presa pública de comercial ización de harina y aceite de pescado), y hoy por 
ENCI  (empresa de comercia l ización de insumos) ,  desde in icios de la década 
del 80. 

E l  vo lumen de trigo importado cuenta con un sistema de a lmacena
miento efectivo en el  pa ís, tanto en los puertos de entrada al Perú, cuya ca
pacidad de silos l lega a 33,850 TM, como en los mol i nos industria les, a tra
vés de si los con capacidad de 79,920 TM. ,  o en pampas o patios con 1 29 ,000 
TM. de capacidad . 

E l  a poyo del Estado también se da en el campo f inanciero, otorgando 
faci l idades de 1 50 a 1 80 d ías a los mo l i neros para cancelar el va lor, predeter
minado en moneda naciona l, del i nsu mo importado. Además se otorgaron 
subsidios que cubrían  las d iferencias de cambio y, ad iciona lmente, costos ad
ministrativos y financieros de la empresa estata l .  Cabe mencionar que e l  
monto de subsidios que se otorgó a la producción naciona l ha sido insignifi
cante, suspend iéndose en 1 978. 

Por las faci l idades otorgadas a las mol ineras, éstas no han ten ido interés 
en desarro l la r  un programa de fomento a la producción interna . E l  abasteci 
miento del trigo importado proviene de empresas transnacionales corrio Car
g i l l ,  Bunge Corporat ion, Continenta l  Gra in  y la Junta Nacional de Granos de 
Argentina. 

La distribución de la harina de trigo abarca todas aquel las i nd ustrias a l i 
mentarias prioritarias y no prioritarias, as í como aquel las de productos no 
a l imentarios : 

Panadería Popu lar 
Fideer ía 
Gal letería 
Harinas envasadas y 
sémolas 
l nd .  no a l i mentarias 
(pintura, pó lvora) 
Panes de lujo y 
pasteler ía 

54.9o/o 
27 .5o/o 

3 . 1  o/ o 

9.0o/o 

0.7o/o 

4.8o/o 

Parte importante de la producción de harina se cana l iza d irectamente de 
la planta molinera a la industria, en algunos casos dentro del mismo complejo 
industria l .  Cada gran empresa mo l inera cubre un área determinada de ventas, 
atend idas por agencias propias o distribu idores privados autorizados, situados 
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en las ciudades de mayor densidad poblaciona l .  De estas ciudades, a través de 
mayoristas y minoristas, d irigen �1  producto a zonas rurales o pequeños po
blados, de esta manera se cubre todo el  ámbito naciona l ,  generándose costos 
adicionales por transporte y a lmacenamiento. . 

E l  consumo per cápita de trigo ha tenido osci laciones, mostrando una 
leve tendencia a d ismi nuir :  así en 1 972 el consumo l legaba a 62.3 Kgs./año y 
en 1 980 a 54.2 Kgs./año. 

El Gráfico NO 1 permite describir los aspectos sustantivos de la cadena 
de producción,  importación, transformación industria l ,  comercia l ización y 
consumo del trigo en el Perú. 

b. El  caso del arroz 

E l  cultivo del arroz en el Perú se ubica en las regiones de cl ima cá l ido y 
de abundante d isponibi l idad de agua, como los va l les de la Costa y las zonas 
de Ceja de Selva y Selva Baja.  E l  área productora de mayor importancia co
rresponde a la región norte del pa ís, en e l la se produce el 65o/o de la prod uc
ción nacional .  

La producción de arroz se obtiene durante todo el  año, s in embargo e l  
período de mayor producción se sitúa entre junio y setiembre en la  zona 
norte, y entre marzo y junio en la zona sur. Como este cu ltivo es muy exi
gente en requeri mientos de agua, la producción en e l  á rea costeña está supe
ditada a la mayor o mE)nor descarga de los r íos, 

'
c;terivada de la i ntensidad de 

las l l uvias en la zona serrana. 
E l  número de unidades agropecuarias que cu l tivaban arroz en 1 972, se

gún el 11 Censo Nacional Agropecuario, a lcanzaba la cifra de 32,231 unida
des, de las cua les 1 6,365 lo hac ían usando agua de regad ío y 1 5,866 bajo la 
moda l idad de secano. Las primerás aportaron el 93o/o de la producción to- . 
ta l .  

E l  mayor número de estas un idades agropecuarias se ub icaban e n  la Sel 
va , pero eran las de  l a  Costa las que generaban e l  75o/o de  l a  producción na
ciona l .  El tamaño predominante de las unidades agropecua rias es el de 1 a 5 
hectáreas; s in embargo los rend imientos más elevados se obtienen en las uni
dades agropecuarias costeñas de más de 500 hectáreas de tamaño. 

Los rend imientos por hectárea son muy variables, y el los dependen de 
factores tales como la ubicación del predio, condiciones de riego, uso de se
mil la mejorada, etc. Los rendimientos promed io por hectárea a n ivel nacio
na l ,  bajo cond iciones de riego; bordea la cifra de 4,600 k i logramos por hectá
rea. En condiciones de cu ltivo en seca no esta cifra es de 1 ,500 ki los por hec
tárea. 

La producción nacional de arroz ha mostrado un creci miento continuo 
durante los años recientes, as í entre 1 970 y 1 979 creció en un 1 2o/o. Esto 
fue resultado de las poi íticas de apoyo del Estado , como también de la ma
yor dema nda de los centros urbanos en proceso de expansión. El Estado ha 
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promovido el cultivo de este producto med ia nte el meca nismo de co mpra 
íntegra de la producción y ta mbién otorgando créditos a Jos productores a 
través del Banco Agrario.  

Desde comienzo�; de la década del setenta e l  Estado peruano, a través de 
empresas públicas corno E PSA, y J uego ECASA, ha colocado su atención en 
el control de la comercial ización del arroz y en el apoyo a la producción. E n  
Jos años recientes el subsid io a l  arroz h a  l legado a constitu ir el segundo en 
importancia después del subsidio al trigo. 

En cuanto al crédito otorgado a l os productores agropecuarios por el 
Banco Agra rio, más del 30o/o del monto tota l se destina al cultivo del arroz 
( Ha udry, Roberto; 1978) . Pero estos créditos han sido en su mayor ía para 
gastos corrientes de la campaña agr ícola y no para la mecanización del pro
ceso productivo ( F ranco, 1 ;  1982). 

La comercia l ización del arroz de prod ucción nacional y del i m portado 
está a cargo, en forma exclusiva ,  de la Empresa Comercial izadora del Arroz 
( ECASA). Los productores está n obligados a vender su producción a ECA
SA, y ésta distribuye el arroz a través de sus oficinas fi l ia les o puntos de ven
ta , ubicados en todo el  territorio naciona l. 

ECASA co mpra e l  vo l umen total de la prod ucción naciona l de arroz en 
cásca ra , el cua l es recib ido en moli nos privados para ser pilado, y J uego es 
acopiado en a l macenes de ECASA o en los mismos molinos. Estos mol i nos 
privados, media,nte contrato con ECASA, efectúan las operaciones de descas
carado y blanqueado del arroz cosechado, adquiriendo el compromiso de 
asumir los costos de a l macena miento del producto antes y después del pi la
do , as í como la responsabi l idad de su conservación ( M i n isterio de Agricultu
ra, 198 1 ) .  

E l  control d e  los mol i nos es efectuado por las oficinas zonales d e  ECA
SA. Estos deben cumpl ir  con porcentajes m ín i mos de conversión del produc
to, e n  arroz pilado, nelén y polvi l lo. Por otra parte, aunque ECASA exige 
q ue los moli nos contratistas cuenten con equ i po adecuado, secadoras mecá
nicas, si los, equi pos de aireación, etc. , un buen número de moli nos d ispone 
de i nsta laciones precarias. 

Sólo el 42o/o de los a lmacenes de estos mol i nos tienen bodegas equ i pa
das adecuadamente para la conservación del  producto. En el resto de a l mace
nes el prod ucto está t�xpuesto a la depredación que ca usan las plagas, aves y 
roedores. 

E l  consumo de arroz en el Perú a umentó en un 60o/o en la década del 
setenta, mientras que la producción naci ona l  en ese per íodo a umentó ta n só
lo en un 1 2o/o; la d iferencia ha tenido q ue cubrirse con i mportaciones. El las 
sirvieron particularmente para cubri r los1 déficits de la producción nacional 
ocurridos en los años 1975-1976 y 1 978-1980. 

Las razones del a umento en el consumo del arroz rad ican en la existen
cia de una mayor población u rba na y de ca mbios en los hábitos de consumo. 
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Según las encuestas rea l izadas por el Min isterio de Agricu ltura en torno al es
tud io del consumo de los hogares, se ha descubierto que en 1 972 el arroz 
aportaba el 1 8o/o de las ca lor ías de la d ieta a l imentaria nacional ,  aumentan
do esta cifra al  23o/o en 1 978. 

Esto significa que el arroz está sustituyendo a otros productos en la ca
nasta de consumo de las fami lias peruanas .  La causa de este proceso estar ía 
en las poi íticas de subsidio del Estado, que habrían  abaratado este producto 
en re lación a l  precio de otros productos a l imentarios. En efecto, desde 1 942 
el Estado peruano ha estado i nteresado en controlar el precio de venta al  
consumidor de este producto y desde 1 970 ha asumido directamente la co
mercia l ización, a la vez que otorga mecanismos de protección al productor. 

1 1 1 . La cadena de carnes 

La producción de carnes rojas en el pa ís es deficitaria , básicamente por 
presentarse una pronunciada escasez de ganado frente a una creciente de
manda de carnes. La producción naciona l está const ituida por las especies 
vacuna, ovina y porcina, en volúmenes significativos, mientras que las espe
cies caprina y camélida aportan con menores vo lumenes. Otros tipos de car
ne como el pescado y la carne de ave constituyen productos sustitutos de 
las carnes rojas, con a lto n ivel de competitividad , sobre todo a partir de la 
década del 70. 

La producción de carne de vacuno se caracteriza por encontrarse con
centrada principa lmente en los va l les a ltos de la Sierra; según el  Censo Agro
pecuario de 1 972, el 80o/o del stock ganadero está en la región serrana y el 
52o/o en unidades agropecuarias con menos de 5 Has. , es decir, comunidades 
y parcelas campesinas. Respecto a la ca lidad genética,  el ganado vacuno en el 
Perú es en su mayor ía resultado del cruce de razas criol las con europeas, sien
do éstas principa lmente las Cebú, Holstein y Brown Swiss, entre otras. 

La pob lación de ganado vacuno ha presentado durante 1 970-1 980 un 
decremento del 5.2o/o aproximadamente, marcando una tendencia a l  estan
camiento; tanto e l  stock como el monto de la saca permanecieron constan
tes. As í: 

CUADRO NO 4 

PRODUCCION Y SACA DE GANADO VACUNO 

POBLACION SACA 
Al\! OS (NO animales) o! o 

1 970 4'1 27 ,300 1 7.2 
1 975 4'1 69,770 1 7. 1  
1 980 3'91 1 ,000 

FUENTE: Dirección General de Agricultura y Alimentación. 
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La base de la a l imentación del  ganado son los pastos natura les, consti
tuyendo éstos un factor l i mitante en la producción de carnes, por la baja ca l i 
dad nutritiva de las praderas andinas, deficiente producción e i rraciona l ma
nejo. Los a l imentos concentrados (mezcla de ma íz-sorgo, melaza y hari na de 
pescado) de origen i ndustria l  son consu midos sólo por los anima les producto
res de leche en régimen de estabu lación  y también se destinan a los engordes 
intensivos, no siendo relevantes dentro de la d ieta del ganado vacuno en ge
nera l .  

Las principa les l imitaciones de  la producción vacuna han sido : 
Falta de innovación tecnológica en el campo de la producción . 
Escasez y precios elevados de los insumos· pa ra e l  ganado de carne. 
Carencia de créditos del Banco Agrario para la actividad de crianza de 
ganado de carne. 
Re�justes inoportunos e insuficientes de los precios durante el  per íodo 
en que estuvo bajo e l  sistema de control (hasta 1 978) .  
La estructura de tenencia de la t ierra ocasiona desinterés en la conserva 
ción y mejoramiento de pastos, y la fa lta de i nstalaciones (cercos) no 
permite una buena rotación de pastos. Es decir, a n ivel naciona l hay ca
rencia de una adecuada poi ítica para el mejor manejo de los pastos na
turales y cultivados. 
El abastecimiento de carnes rojas a n ivel nacional está dado por la pro

ducción naciona l ,  como también por las importaciones de carne de vacuno y 
ovino. 

AÑOS 

1 970 
1 975 
1 980 

FUENTE : DGAIC 

CUADRO NO 5 

ABASTECI M I E NTO DE CARNES ROJAS 

(o/ o) 

V a c u n o  

Nacional 1m portado 

75 
93 
97 

25 
7 
3 

O v i n o 

Nacional 1 mportado 

78 
85 
94 

22 
1 5  

6 

Como se aprecia en el cuadro de abastecimiento, las importaciones de 
carnes rojas han ido reduciéndose significat ivamenté, constituyéndose la pro
ducción nacional como la pri ncipal  fuente abastecedora, sin embargo es im
portante mencionar que se dio un proceso de sustitución de carnes rojas por 
las de ave y pescado. 
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Los pr inci pales pa íses de origen de las importaciones han sido : Argenti
na , Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Nueva Zelandia y Austra
lia . 

La demanda de carnes rojas está cond icionada a l  poder adqu isitivo del 
consumidor, a los hábitos de consumo de las diferentes regiones, a la densi
dad poblaciona l y a la accesibi l idad via l para el abastecimiento oportuno. 
Lima concentra los mayores consumos de carnes rojas, así en 1 980 consu mió 
el 41  o/o de vacuno, 29o/o de ovino, 36o/o de porcino. 

Los cana les de d istribución han variado en los ú ltimos años; hasta 1 980 
el Estado, a través de la Empresa de Comercia l ización de Productos Pecuarios 
S.A. ( EMCOP ESA) se encargó de la d i stribución de las carnes rojas de proce
dencia naciona l .  Actua lmente no existe la i ntervención estatal ,  siendo ahora 
la d istribución una actividad exclusiva mente privada, y se da a ntes y/o des
pués del beneficio, o la real izan las administraciones de los carna les, descri 
biéndosa el sigu iente circuito: 

GANA D E RO Y/0 
COM E RCIANTE 

- CAMA L  -
COM E RCIANTE 

- CONSUM I DO R  
M I NO R I STA 

A veces intervienen las ferias y los centros de engorde en el circuito se
ñalado. 

Respecto a las carnes sustitutas de las rojas, encontramos que la produc
ción de carne de ave y pescado creció considerablemente. E l  volumen de pes
cado para el consumo humano d irecto aumentó, pero es necesario mencionar 
que el  abastecimiento ha sido menor que los requerimientos del consumo, 
debido a que resultaba más rentable procesarlo e industria l izarlo para ser ex 
portado. 

En cuanto a l  crecim iento de la producción de carne de ave, ex isten va
rios factores que han inf lu ido en éste, factores que va n desde los de orden ge
nético hasta los referentes a tecnolog ía de producción. A d iferencia de las ca
racter íst icas de la  producción de carnes rojas, la crianza de aves ha a lcanzado 
un a lto n ivel tecnológico, tanto en la a l i mentación como en e l  manejo, i nsta
laciones, equi pos de sanidad; todo lo cua l ha orientado la crianza hacia la for
ma intensiva industrial ,  que abarca el 80o/o de la pob lación av ícola nacional .  
E l  aumento d e  la población av ícola se h a  traducido e n  un i ncremento de a l i 
mentos balanceados, por lo  que se ha recurrido a una importación creciente 
de ma íz amari l lo duro, harina de soya - sorgo y subproductos del trigo; i nsu
mas que han gozado de subsid ios a la importación. 

A partir de 1 977 comienza la crisis de la i ndustria av ícola , debido a l  in
cremento de costos, v ía el iminación de subsidios, así como también a la res
tricción de la demanda. Los centros de producción se encuentran controla
dos por los grandes monopolios local izados en  la Costa central (76o/o de la 
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población) sobre todo en las provincias de Chancay, Huara l ,  Lima y Cañete. 
A manera de resumen, podr ía señala rse lo siguiente: 
Las caracter ísticas de la producción de carnes rojas d if ieren radica lmente 

de la de ave, mientras que la pri mera se ha l la concentrada en la Sierra, la se
gunda es prácticamente costeña; el tamaño de un idades productivas es mini
fundio con baja productividad y escaso desarro l lo tecnológico versus unida
des i ndustria l izadas con elevado desarro l lo tecnológico y cerca n ía al  mercado 
más amplio del pa ís, la ciudad de Lima. Los i nsumas para la a l i mentación ga
nadera lo constituyen básicamente los pastos naturales, mientras que la pro
ducción de carne de ave está en contacto con la agroindustria ,  dependiendo 
fundamental mente de insu mas importados. Todos estos elementos configu
ran rea l idades muy diferentes en la rama de producción de carnes. 

IV. Cadena de la leche 

La producción lechera en el pa ís muestra un estanca miento, e i ncluso de
cl inación , en los ú lt imos 1 5  años. Los vo lúmenes que actua lmente se produ
cen osci lan entre 600 y 800 mil toneladas, y están repartidos en casi todas las 
regiones del pa ís. · 

Sin embargo, sólo pueden considerarse como Cuencas Lecheras a las zo
nas de Cajamarca, Arequipa ,  Moquegua y Tacna , donde se ha constituido un 
mercado formal de lácteos, abasteciendo a la I ndustria Láctea ; depend iendo 
excesivamente de esta industria la econom ía de d ichas regiones agrarias. 

En 1 981 la producción de leche fresca a lcanzó a 784.9 mi l lones de l itros, 
que representaron 652 vacas ordeñadas. 

· 

Estos vo lúmenes de producción representan : 
en la Cuenca Lechera del Sur, a 8,500 prod uctores; 
en Lima, un centenar de establos; 
en la Cuenca Lechera de Cajamarca , 2,500 agricultores; 
y en la Cuenca Lechera del Mantaro,  a 500 productores; 
comprendiendo tanto a pequeños como a medianos propietarios. 

Los nive les de leche producidos i nternamente como resu ltado del propio 
est i lo de desarrol lo dependiente del Sistema Agroa li mentario, no cubren los 
requerimientos tota les de la demanda, recurriéndose a la i mportación de in
sumos lácteos para abastecer exclusivamente las necesidades de i nsumas de la 
industria procesadora. 

Desde la década del 50 la industria láctea en el Perú se caracteriza por un 
a lto grado de concentración de la producción por 2 empresas Transnaciona
les: Carnation - G loria y Nestlé - Peru lac. El  surg imiento de estas empresas 
signif icó econom ías de esca la , un desarrol lo tecnológico diferente, superiores 
sistemas de reco lección o acopio de leche, transporte y comercia l ización,  y 
un procesamiento nuevo del prod ucto. 

A su vez, la insta lación de estas empresas provocó drásticos ca mbios en 
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CUADRO NO 6 

LACTE OS 

(Mi les de TM.) 

1944 1 950 1 960 1 970 1 980 1981 1 984 

Producción 388 45 1 6 1 7  825 780 785 780 
1 mportación 1 2 35 1 54 298 292 223 
Consumo 389 453 652 975 1 ,078 1 ,077 1 ,003 
C.D .A. (o/o) 0.3 0.4 5.4 1 5.8 27.6 27.1  28.6 

FUENTE: La jo, M .  La Dependencia Al imentaria del  Perú, 1 944-1 985 ( i nvestigación aún no publ ica-
da) .  
Alternativa Agraria y Alimentaria. Diagnóstico y Propuesta para e l  Perú (op. cit . l .  

las zonas agr ícolas abastecedoras (Cuencas del si,Jr y de Cajamarca ) y 
también en el mercado urbano. La ganader ía lechera se extiende y moderni
za, se desplazan otros cultivos para dar paso a la ampliación de los sembríos 
de forraje destinados a servir de insumo a la actividad lechera ; empieza a d is
minuir el comerCio directo de leche del agricu ltor a l  consu midor urbano y se 
acrecienta el número de proveedores de leche fresca, generándose tensiones 
por la competencia entre el aprovis ionamiento de lácteos nacionales y las im
portaciones de estos productos. 

La capacidad i nsta lada de la i ndustria Láctea comprende a :  
2 evaporadoras : Nestlé y Carnation (actua l mente u na sola  empresa ) 
6 pasteurizadoras principa les, ubicadas en Lima. 

1 8  pla ntas afines : de mantequ i l la ,  deshidratadoras, queser ías, etc. 
La industria láctea se provee de i nsumas importados y nacionales, la le

che importada -abaratada por múlt iples subsidio�, mayor productividad y 
otros mecan ismos (t ipo de cambio, aranceles, etc. )- se importa bajo las for
mas de g rasa anhidra de leche (G .A.L. )  y leche en polvo descremada ( L.P.D . ) , 
cubriéndose la diferencia con las compras de leche fresca naciona l ,  habiendo 
f luctuado entre un 25o/o y un 65o/o del total de insumas lácteos nacionales 
requeridos, con un promedio aproxi mado de 40o/o en la ú ltima década . Los 
primeros a ños de la década del 70 son los de mayor dependencia de los i nsu
mas importados; así en el  año 1 974 se importó al rededor de 70o/o del tota l 
de insu mas. 

A partir de la década del 60 la uti l ización de insumas importados se hi
zo más acentuada por las evaporadoras, debido a que se consol idan los i ncen
tivos a las importaciones; son los años f inales correspondientes a l  segundo go
bierno l iberal de Manuel Prado . Las importaciones sobrepasan a las compras 
naciona les de leche fresca en 1 965-66, durante el  primer gobierno de Belaún
de. 
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Período 

1 956-59 
1 960-63 
1 964-69 
1 970-75 
1 9.76-80 

CUADRO NO 7 

EVAPORADORAS 

EVO LUCION DE I NSUMOS 

( Promedio anual por per íodo} 

I nsumo I mportado/I nsumo Total (o/o) 

2.8 
30.5 
50.0 
62 .3 
51 .9 

F U E NT E : La jo M. Al ternativa Agraria y A l i mentaria. Tomado del Cuadro NO 
1 (pág. 1 99) En este l i bro puede encontrarse un anal isis detal lado 
de la evolución de la industria !actea en el  Perú. 

Desde 1 956 ( 1 )  hasta 1 985, las evaporadoras-en latadoras han comprado 
en tota l más leche importada que leche nacional .  

Entre 1 970 y 1 975 se registró e l  mayor grado de uti l i zación d e  LPD y 
GAL ( insumas importados) .  

Las eva poradoras y recombinadoras han uti l i zado más leche i mportada 
que naciona l ;  si bien están ob l igadas a comprar toda la leche que se les ofer
te en sus respectivas zonas de aprovisionamiento, en per íodos en que la i m
portación de leche resulte más económica, no existirá el interés por promo
ver el  mejora miento genético, importaciones de ganado, apoyo crediticio y 
técn ico, es decir, la industria láctea estará menos articu lada con la ganader ía 
naciona l .  

No hay duda de que la poi ítica económica d iseñó instrumentos q ue fa
vorecieron esta situación : una poi ítica de subsid ios a l  insumo importado pa
ra la agroind ustria láctea ; un tipo de ca mbio fijo en los pri meros años de la 
década del 70, y precios fijos. As í, desde 1 965 hasta 1 980 la leche i mportada 
ha sido más barata que la leche naciona l ,  en 1 976 la tone lada de leche i mpor
tada costaba sólo 1 /5 del precio de la naciona l y en 1 979 la leche naciona l 
costaba 1 0  veces más que su sustituto importado . 

Las importaciones proven ían en su mayor parte de Nueva Zela ndia y 
eran provistas mediante un convenio entre el gobierno peruano y la New Zea
land Dairy Board , actua l mente la mayor proporción de leche i mportada pro
viene de Europa .  

E l  86.4o/o del tota l de  insu mas lácteos es  absorbido por 4 empresas:  

( 1 l Fecha de inicio de las importaciones considerables de i nsumes lácteos para G loria - Ca rnation y 
Perulac · Nestlé. 
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Carnation - G loria 
-� 

Nestlé - Peru lac 
Uni leche - Maranga 
E gasa 

44.3o/o 
1 1 .6o/o 
1 5.8o/o 
1 4.7o/o 

Peru lac y G loria han ampl iado su capacidad de recepción y acopio en 
los últimos años. 

No hay duda de que el i ncremento de i mportaciones de productos lác
teos fue i ndispimsable para responder al  aumento de la demanda derivada del 
creci miento de las ciudades, l a  que se enfrentó a una oferta de leche estanca
da, pero también hay que reconocer que otros factores determinaron ese per
fi l :  la poi ítica proteccionista a la agroindustria y los precios re lativos de pro
ductos sustitutos. 

des: 

Respecto al consumo cabe señalar los siguientes aspectos: 
El consumo de la leche elaborada se rea l iza bajo diferentes moda l ida-

leche Evaporada - 2/3 de la producción nacional 
leche Pasteurizada 
leche en Polvo 
leche Condensada . 

El dominio de la leche evaporada en el mercado de lácteos se ha conso
lidado en l os ú ltimos 1 4  años, inclusive en los grupos de más bajos ingresos. 

Sólo en el mercado de Lima el consumidor tiene opción de escoger en
tre leche evaporada y leche recombinada, sin embargo esto no es posib le para 
los estratos de bajos i ngresos (más del 50o/o de la población ) ,  debido a la ca
rencia de refrigeradoras en los hogares, lo que l l eva a la población más pobre 
a consu mir el producto más caro . 

El consumo de Leche Ideal y G loria resu l ta favorecido en las ciudades 
medianas y pequeñas de la Sierra y Selva peruana, dada la inexistencia de a l 
ternativas. 

Existe, pues, un control ol igopól ico de los mercados más grandes, espe
cia l mente Lima, por parte de Carnation y Nestlé. La mayon'a de los lactantes 
y n iños son a l i mentados con leche evaporada; en Li ma,  cerca del 60o/o de la 
leche es consumida bajo la forma de leche evaporada, siendo Li ma ta mbién 
la que consume más del 70o/o de la leche evaporada prod ucida en el pa ís. 

En s íntesis,d urante 1 984 en el Perú se consu m ía en forma f luida apro
ximadamente 280,000 TM . de leche recombi nada en latada ( "evaporada ") ,  
unas 60,000 TM . de leche en  polvo entera y unas 80 ,000 TM . de leche re
combinada en bolsa de plástico o envase de cartón . El l i tro de leche eva pora
da costaba entre 3 y 4 veces más que el l i tro de leche en polvo y ambos reci
b ían si mi lares porcentajes de subsidio respecto de su precio rea l .  

Empero, el monto de los subsidios a los insumas i mportados para leche 
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evaporada y recombinada sobrepasaba Jos 54 mil  mi l lones de soles, mientras 
que el subsidio a la leche en polvo para consumo d i recto de la población ape
nas l legaba a 24 mil mi l lones (2 ) .  

12) El Min istro de Agricultura, Juan Hurtado Mi l ler, señaló al autor de este estu dio que esa era la 
única manera de proteger el mercado para los ganaderos que proveen leche a las evaporadoras
en 1 atador as. 
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CAPITULO IV 

Modelos de Consumo : 
Evolución y Situación A ctual 



l .  Introducción 

En este cap ítulo se intentará descri bir la evol ución y situación actua l de 
los modelos de consumo o patrones de a l i mentación vigentes en el Perú, as í 
como las tendencias de desarrol lo futuro que en el los se observa . 

E l  estudio de los modelos de consumo ocupa uri l ugar central en e l  d iag
nóstico de los sisteméls a l i mentarios, ya q ue dentro de un enfoq ue sistémico, 
"el sistema a l i mentario estar ía constituido por la integración de una determi
nada estructura productiva y una determi nada constelación de modelos de 
consumo" (Schejtman ,  1 983) . 

E l  estudio del consumo aborda entonces la "otra cara " de la producción 

1 1 .  Los Patrones de Consumo e n  e l  Perú 

a. Evolución v situación actual 

En el Perú,  en térmi nos genera les, coexisten dos esti los de a l i mentación : 
uno urba no, denominado "moderno ", preva leciente en las ciudades, y otro 
rura l ,  denomi nado "tradiciona l " ,  de vigencia en las áreas rura les,  princi pa l 
mente de  Sierra . S in  emba rgo, esta d iferenciación es muy gruesa , debido a 
que en rea l idad existen marcadas d iferencias regiona les en los patrones de 
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consumo, generadas por la gra n  diversidad de pisos ecológicos que caracteriza 
a la geograf ía de los pa íses a ndi nos, y también por el desarrol lo desigua l del 
capita l ismo, el cua l no ha podido destruir  extensas áreas de econom ía no 
capita l i stas o economía campesi na . 

Un estudio sobre la agricu ltura en el Perú entre los años 1 944 y 1 969 
(Hopkins, 1 98 1 ) ha señalado las siguientes caracter ísticas acerca del proceso 
de modificación de los patrones a l i mentarios : (a)  creci miento per cápita de 
los productos de ti po urba no; (b)  decreci miento del consumo per cápita de 
los productos campesi nos; (e) incremento de los a l i mentos con diverso grado 
de procesamiento industria l en detrimento de aquél los en estado natura l ;  
( d )  incremento relativo del consumo d e  prote ínas ani ma les (aves, porcino, 
pescado) ;  (e) "internacional ización" de los hábitos a l i mentarios (bebidas, ga
seosas, saborizantes, etc .) ;  y (f) en términos regionales, el consumo per cápita 
de algunos a l i mentos t ípicamente costeños (azúcar, arroz) ha crecido a nivel  
naciona l ,  mientras q ue e l  consumo per cápita de a lgunos a l i mentos t ípica
mente serranos ha decrecido (Aivarez, E . ,  1 983) . 

Se constata así un  proceso de expansión de la dieta urbana, acompaña
do de una mayor producción de a l i mentos procesados y una reducción en la 
producción de productos ca mpesi nos. Este fenómeno está l igado a l  desarro
l lo  capita l i sta en el  pa ís y al patrón agroind ustria l que éste promueve. La 
agricultura de los pequeños productores andi nos tiene un mercado restringi
do para sus prod uctos, es poco renta ble, poco competitiva en relación a los 
productos extranjeros, y el  patrón agroi ndustria l  vigente apenas la incorpora . 
Los campesinos requieren,  si n embargo, ingresos monetarios crecientes para 
financiar gran parte de su consumo : i nsumos agr ícolas, vesti menta ,  mobi l ia 
r io  doméstico, gastos escolares, etc. ( Figueroa , 1 978; Gonzales de  Olarte, 
1 979) .  La actividad agr ícola es cada vez menos importante en la generación 
de ingresos monetarios. No es de extrañar por el lo q ue los campesi nos andi
nos vivan entonces en búsq ueda perma nente de generar ingresos en activida
des no agr ícolas (Caba l lero, 1 98 1 ) .  A la postre estas actividades los obl iga a 
ca mbiar su patrón de a l i mentación parcia l o tota l mente (Aivarez,1 983) .  

E l  proceso de urbanización q ue acompaña a l  desarro l lo  de l  capita l ismo, 
el estanca miento agrario q ue parece causar la expansión capital ista en los pa í
ses dependientes, y la dema nda creciente de a l i mentos de consumo urbano, 
han creado una brecha entre la dema nda interna y la disponibi l idad de a l i 
mentos, la q ue ha  sido y está siendo cubierta por i mportaciones de  a l i mentos 
y de insumos destinados a la elaboración de a l i mentos procesados. Estas i m
portaciones constituyen una fuente de presión permanente sobre la ba lanza 
de pagos, debido a los i ncrementos en los precios internacionales y/o en los 
precios domésticos de las d ivisas. Estas presiones se traducen posteriormente 
en el a lza del costo de vida en las ciudades. 

Por otra parte, estudios recientes ha n demostrado que la adopción de la 
dieta "moderna" o urbana no gara ntiza un n ivel de nutrición mayor a l  apor-
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tado por la d ieta "tradiciona l "  o rura l ( Ferroni ,  1 980) ;  y que además, la die
ta "moderna" que asegure un nivel nutricional adecuado resu ltará casi dos 
veces más cara que su equivalente en la dieta "tradicional" (Amat y León y 
Curonisy, 1 979) . . 

Pueden adelantarse dos i mplicancias de este d iagnóstico sobre las poi íti
cas a d iseñarse para a lcanzar la seguridad a l i mentaria : ( 1 ) e l  patrón de consu
mo denomi nado urbano o moderno debe ser modificado de ta l ma nera que 
se e l i minen las presiones q ue éste genera sobre el costo de vida en las ciuda
des y el  consecuente aumento de la desnutrición . sobre la ba lanza de pagos, y 
sobre el déficit fisca l ,; y (2) es necesario evitar la pol ítica de subsidios a los 
a l i mentos i m portados, la misma que el Estado peruano i mplementó desde la 
década del setenta y q ue no ha podido desma ntelar enteramente en los años 
ochenta a pesar de proponérselo .  

b) Las dietas "moderna" y "tradicional" 

En e l  Perú actua l la canasta de consumo urbano o dieta "moderna" se 
caracteriza por su u niformidad en los d iversos centros urba nos, y se compo
ne de a l i mentos proc•3sados, en cuya elaboración se uti l iza considerable pro
porción (a veces mayorita ria ) de insumos importados (pan, fideos, aceite ve
geta l ,  lácteos, carne de aves, huevos, cerveza) .  

Debe a notarse, empero, la excepción del azúcar, producto e n  q ue el  
Perú ha sido autosuficiente hasta hace 4 años, y de otros productos de con
sumo directo como el arroz . En cambio, la canasta rura l  o dieta "tradicional" 
se caracteriza por su diversidad, debido a q ue depende de las cond iciones 
ecológicas y de las prácticas loca les de cu ltivo . Se compone de papa y otros 
tubércu los y ra íces (yuca, camote, oca, o f i uco) ,  cebada, ma íz ami láceo, gra
nos andi nos (quinua y cañihua ) ,  habas y arvejas ( Ferroni,  1 980 ; Alvarez, 
1 983) . 

. 

Los Cuadros Nos. 1 y 2 muestran la d iferencia entre los patrones de 
consumo mencionados. En  el Ct,�adro NO 1 se presenta el consumo promedio 
fami l ia r  per cá pita de a lgunos productos a l i mentarios clasificados en tres ca
tegor ías: productos de consumo urbano di recto, productos de mercado res
tri ngido y productos procesados. Las def iniciones de estas categor ías se han 
explicado antes, en el cap ítulo segundo de este trabajo.  El cuadro presenta 
cifras promed io para el tota l naciona l ,  L ima Metropol itana, grandes .ci udades, 
centros poblados y áreas rura les. En el Cuadro NO 2 se desagrega el  rubro 
"grandes ci udades", mostrando las d iferencias en la composición del consu
mo fam i l ia r  a l imentario para un grupo de ciudades de la Costa , Sierra y 
Selva,  regiones natura les de geograf ía diferente . 

En  el Cuadro NO 1 se observa clara mente el mayor consumo per cápita 
de a l imentos procesados en los centros u rbanos, en comparación a las áreas 
rura les. E l  consumo per cá pita de prod uctos de consumo urbano d irecto es 
también mayor en los centros urbanos. En las áreas rura les es predominante 
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CUADRO No. 1 

ENCA: CONSUMO PROMEDIO FAMI LIAR PE R CAPITA D E  ALGUNOS ALIMENTOS 
SE LECCION ADOS, 1972 

(en Kg/persona/año) 

Productos Total L ima Grandes Centros Are as 
Zonas Perú Metropolitana Ciudades Poblados Rurales 

Consumo Urbano Directo 
Arroz Corriente 22.6 30.0 29.9 30.5 1 5.9 
Camote 4.4 6.4 3.7 3.5 3.9 
Cebolla 7.4 1 3.2 8 .9 9.2 4.3 
Plátano de Seda 4.9 8.5 6.6 6.1  2 .9 
Carne de Vacuno 8.5 1 5.0 1 5.3 1 3.6 3.0 
Porcino 2.0 1 .9 1 .6 2.9 1 .9 
Pescado de Mar 6.9 1 3.4 1 1 .4 9.3 2.8 

Total ( 1 ) 56.7 88.4 77.4 75.1 34.7 

Mercado Restringido 
Papa Blanca 72.9 4 1 .9 34.7 . 5 1 .3 99.8 
Ma íz Seco 8.6 OA 0.8 5.0 1 6.2 
Choclo 6.3 4.6 4.0 3.7 8.2 
Trigo 6.3 1 .4 1 .6 4.7 9.7 
Cebada s.i . s. i .  s. i .  s.i 1 6.8 
Yuca 1 1 .5 3.0 6.3 8.5 1 6.9 
Carne de Ovino 4.7 3 .7 7.2 8.6 3.6 
Pescado de R ío 2 . 1  1 .4 4. 1 

Total (2} 1 1 0.3 55.0 56.7 83.2 1 75.3 

Productos Procesados 
Aceite de Cocina 4.2 7 .0 5.8 5.7 2 .4 
Azúcar Blanca 9.2 1 9.0 1 2 . 1  1 2.2 3.9 
Azúcar Rubia 8.1  0.4 6.9 9.9 1 0.8 
Carne de Pollo 4.2 1 0. 1  4.9 4.7 1 .6 
Huevos (gal l ina) 2.4 4.4 2.2 2.5 1 .7 
Fideos 8.7 1 1 .5 9.4 8.7 7 .4 
Leche Evaporada 5.9 1 6.8 6.9 6.5 1 .3 
Leche Fresca 20.8 39.6 34.3 22.6 9.9 
Mantequi l la  0.5 1 .4 0.5 0.5 0.07 
Pan Francés 1 1 .4 28. 1 9.7 1 4.8 4.3 
Pan de Manteca, Yema, etc. 1 1 . 1  5.3 24.5 1 6.2 9.0 

Total (3) 86.5 1 43.6 1 1 7 .2 1 04.3 52.37 

TOTAL 
( 1 ) + (2) + (3) 253.5 287.0 251 .3 262.6 245.57 

Fuente: M E F·DGIE ( 1 975) 
Tomado de: Alvarez, E. "Pol ítica Económica y Agricu ltura en el Perú , 1 969·1 9 79". 1 EP. 
Lima, 1 983. 
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CUADRO No. 2 

PERU: COMPOSICION DE L CONSUMO FAMILIAR ALIMENTA RIO POR REGIONES Y PRINCIPALES 
CIUDADES, EN PORCENTAJES SOBRE LA CANTIDAD TOTAL ( 1976) 

COSTA SIERRA SE LVA 
Li ma Chiclayo Chimbote lea Arequipa Cusco Huancavelica Puno !quitos Tingo 

María* 

Cereales y Derivados ( 1 )  20.3 28.0 24.5 27.0 25. 1 23.5 30.8 22.5 28 . 1  27. 1  
Tubércu los y Raíces (2) 17 .7 12 . 1  17 . ,  1 4 .2 2 1 .3 25.8 24. 1  2 1 .6 9.0 20.0 
Azúcares y Derivados (3) 4.5 1 0.9 4.4 5.9 5.4 5.3 1 0.8 5.9 9.3 5. 1 
Leguminosas (4) 4.8 4.7 3. 1 8.2 5.4 2 .8 2.3 3.2 3.4 5.5 
F rutas y Derivados (5) 1 3. 1  8.3 9.6 4.7 7 .8 7 . 1  6.8 8.9 18.9 1 0.0 
Hortalizas (6) 8.1 4.0 8.0 8.0 7 .9 4 .8 5.7 1 1 .3 4.0 7.5 
Carnes (7) 9.2 7.5 7.7 7 . 1  6 .6 1 6 . 1  8.3 9.3 1 1 .3 6.7 
Huevos (8) 1 .0 1 .0 1 .5 1 .3 1 .0 0.5 1 .7 1 .9 2.6 2.4 
Pescado (9) 4.7 4.4 8.2 4. 1 5.2 0.8 0.4 4.4 6.4 3.2 
Leche y Derivados ( 1 O) 1 5. 1  14.9 1 2.6 1 7.5 1 1 .7 1 1 .2 5.3 7.4 3.5 9.5 
Aceites y Grasas ( 1 1 )  1 .5 4.2 2.7 1 .8 1 .9 0.7 2.6 2.3 3.0 2.8 
Otros 0.6 0.2 0.7 1 .4 1 .2 1 .3 0.5 0.2 

Total 1 00.0 1 00.0 1 00.0 1 00.0 1 00.0 100.0 1 00.0 1 00.0 100.0 1 00.0 
Kgs./Fam./día 5.93 6.40 5.86 6.47 5.68 7. 19 5. 1 5  8.46 4.95 7.85 
Calorías per cápita 1 ,699 2,250 1 ,757 1 ,903 2 , 1 1 2  1 ,859 1 ,458 2,770 1 ,669 2,401 
Proteínas grs. per cápita 55.6 55.2 53.0 56.0 �0.6 67.4 49.7 86.2 46.3 69.9 

( 1 )  Arroz, pan, fideos, aven a, trigo, quinu a, maíz seco. (6) Cebolla, tomate, lechuga, zapallo, zanahoria. 

(2) Pap a, camote, yuca, olluco, eh uña. (7) Carne de: vacuno, pollo, ovino, porcino. 

(3) Azúcar blanca y azúcar rubia. (8) Huevos de gallina. 

(4) Arveja fresca, frijol,
,pallar, lenteja, garbanzo. (9) Pescado de mar y de río. 

(51 Limón, uva, mandarina, papaya, naranja, plátano, manzana, mango, ( 1 0) Leche fre sca,  leche evapo rada, queso 

piñ a, melocotón, palta. ( 1 1  J Mantequ illa, aceite, ma rgarina. 

Añ o 1 977. 

...,¡ 
Fuente: Min isterio de Agricultu ra y Al imentac ión, OSE I ,  S INEA, "Consumo, Gasto y Nu trición en las Principales C iudades del País 

...,¡ 1 976-1977". Dirección de Análisis y Estudios, Lima, 1978 . 
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el consumo de los productos de mercado restri ngido. 
E l  consumo de cereales y leche en la Costa es mayor que en la Sierra , en 

tanto que el consumo de tubércu los y carnes es proporcional mente mayor en 
la Sierra . Podr ía pensarse que hay u na suerte de compensaciones. En la Selva 
amazónica la dieta es más o menos diferente, la variada cantidad de frutas 
tropicales permite compensar la fa lta de tubérculos y de leches. 

Se observa que en las ciudades de la Costa, más del 50o/o del consumo 
está compuesto por arroz, pan, papa, carne de pol lo,  pescado y leche fresca ; 
en la Sierra los pri ncipa les productos son :  papa, carne de vacuno, pan, fideos; 
y en la Selva : arroz , frijo l ,  fruta, pescado y papa . 

Es además interesa nte observar la gra n concentración del consumo de 
a l imentos procesados con a l to contenido importado en Lima y áreas urbanas. 
En el  Cuadro NO 3 se evidencia que en 1 972 solamente la ciudad de Lima 
consumía el 56o/o de la producción nacional de pan francés, el 34o/o de fi
deos, e l  38o/o de aceites comestibles, e l  65o/o de leche evaporada y el  56o/o 
de carne de pol lo .  E n  cambio,  en las áreas rura les se consume el 65o/o de la 
producción nacional de papa, e l  72o/o de yuca, el  76o/o de ma íz, el 78o/o 
de trigo, el 90o/o de quinua, etc. ;  siendo todos éstos productos a l imentarios 
no elaborados, de origen entera mente naciona l (1 ) .  

Las razones por las cuales subsiste l a  d ieta tradicional en las áreas rura
les radican en parte en la inflexibi l idad que la geograf ía andina impone a los 
productores y en la importancia de la producción campesina para su propia 
supervivencia , a fa l ta de otros recursos para sobrevivir (Aivarez, 1 983) . 

(1 1 
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"Es una caracter ística de la · econom ía ca mpesina que ambos procesos 
(prod ucción y consumo) estén integrados, consumo y producción son 
en muchos casos actividades conjuntas. Esta es ciertamente una d iferen
cia sustantiva con la econom ía capita l ista , donde ambas actividades es
tán disociadas . . . .  es también cierto que hay una inelasticidad en la 
producción (oferta ) de un producto ante un aumento de su precio . . .  
esta i nelasticidad no es el  resu l ta'do de un comportam iento 'tradicional ', 
si no una respuesta racional en un contexto de decisiones bajo riesgo e 
incertidumbre. No por el hecho de que el precio de la papa sube en un 
período, todos los campesi nos se van a dedicar a sembrar más papa, des
cuidando un balance' establecido en su portafol io  de cu ltivos . Ni siquie
ra tienen la certeza de que esos precios nuevos prevalecerán el próximo 
per íodo" (Fígueroa, 198 1 p. 18). 

Nótese que los a l imentos subsidiados son consumidos en su mayor parte en Lima Metropolitana 
y por ello favorecen proporcionalmente más a los estratos sociales distintos a los de ingreso ba
jo rural (sector social de mayor pobreza en el país). Este argumento fue usado para intentar, 
si n éxito, sustituir este sistema de subsidios a los insumos importados por otro de subsidios di
rectos a los sectores de extrema pobreza, a partir de 1 981 . 



CUADRO No. 3 

D IST R I BUCION ESPAC IAL DEL CONSUMO NACIONAL DE ALGUNOS 
ALIMENTOS POR AR EAS DE R E S I DENCIA - 1 972 

(Porcentajes) 

PRODUCTOS Areas de Residencia Total 

Lima Ciudades Poblados Rural o/ o 

l .  Con Alto Componente I m portado 

Pan F rancés 56 1 4  1 7  1 3  1 00 
F ideos 34 1 6  1 3  37 1 00 
Aceites 38 22 1 8  22 1 00 
Leche F resca 4 1  26 1 4  1 9  1 00 
Leche Evaporada 65 1 5  1 2  8 1 00 
Carne de Pol lo 56 20 1 2  1 2  1 00 
Carne de Vaca 39 26 1 7  1 8  1 00 

1 1 .  Producción Nacional 

Papa 1 5  9 1 1  65 1 00 
Arroz 36 20 1 7  27 1 00 
Maíz 9 5 1 0  76 1 00 
Yuca 8 9 1 1  72 1 00 
Plátanos 1 9  1 4  1 4  53 1 00 
F rijoles 1 8  1 3  1 4  55 1 00 
Trigo 6 4 1 2  ·78 1 00 
Qu inua * * 

1 0  90 1 00 
Azúcar B lanca 5 1  1 9  1 5  1 5  1 00 
Azúcar Rubia o 1 3  2 1  67 1 00 

POB LACION o/o 25 1 7  1 4  44 1 00 

. S in información 

Fuen te: Amat y León C .  y Curonisy, D., en base a E NCA, 1 972. (E n cu esta Nacional de Consu mo de 
A l im entos). Tom ado de: "La A l imen tación en el Perú. Ed. C IU P ,  Lima, 198 1 .  

Estos estudios demuestran q ue una estrategia destinada a proteger y au
mentar  la producción de a utoconsumo en las áreas de econom ía campesi na ,  
coincide plenamente con los objetivos de a lcanzar la  seguridad a l imentaria.  

c. Peso relativo del autoconsumo (2)  

Las cifras de los Cuadros Nos. 4 y 5 dan una idea del orden de magnitud 

(2)  En esta sección y en las siguientes ha sido de particular uti l idad la  parte primera del informe 
"Food Processing in P·erú", elaborado en 1 982 para la U N CTAD de G i nebra por Manuel Laja, 
Efra ín Gonzales, Carlos Barrenechea y otros. 
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CUADRO No. 4 
ORIGEN DE LOS ALIME NTOS DE LAS FAM I L IAS RURALES SEGUN REG IONES 

1 972 

(Porcentajes) 

COSTA SIERRA SE LVA 

Origen Norte Centro Sur Norte Centro Sur Alta Baja 

. Por Compras 85.8 82. 1 89.6 44.8 43.8 2 1 .6 56 .3 32 .3 

Por Autoconsumo y 
Otras Formas 14.2 1 7 .9 1 0.4 55.2 56.2 78.4 43.7 67.7 

Total Gasto en 
Alimentos 1 00.0 1 00.0 1 00.0 1 00.0 1 00.0 1 00.0 1 00.0 1 00.0 

Fuente: Amat y León C.  y Curonisy . D. " La Al imentación en el Perú", en base a ENCA (Ene u esta Na
cional de Consumo de Alimentos) . 

del autoconsumo en la econom ía peruana. En el Cuadro NO 4 se muestra que 
el origen de los a l i mentos de las fami l ias rura les en las áreas de Sierra y Selva 
Baja, correspondientes a la forma de autoconsumo, fl uctúa entre el 55o/o y 
el 78o/o del total del gasto en a l i mentos. 

Los subgrupos de a l imentos para los cuales la proporción del autoconsu
mo es mayor, son : pescado de r ío , tubérculos y ra íces, leguminosas, huevos, y 
leche y derivados. En el Cuadro NO 5 puede observarse que los porcentajes 
respectivos se colocan por enci ma del 50o/o en el área rural y en la región se
rrana.  En la Selva es además muy importante el porcentaje de autoconsumo 
de frutas y derivados, el que a lcanza el 51 o/o 

En genera l ,  los productores directos de a l i mentos autoconsumen parte 
de su producción . Pero donde el autoconsumo de a l i mentos alcanza propor
ciones importantes es entre los pequeños productores semi-mercanti les :  pro
ductores parcelarios, pequeños campesinos i ndependientes y, sobre todo, co
muneros campesinos de la Sierra perua na . 

En el Perú existen aproximadamente 4,500 comunidades campesinas, 
que comprenden a unas 500,000 fami l ias y a una población tota l de dos mi
llones y medio de comuneros. Las características principales de la econom ía 
de las fa mi lias cornuneras son :  la diversificación de su producción (cada fami
l ia produce por lo menos: papa, ma íz, habas, cebada y carne) ;  su extrema po
breza (pertenecen a los deci les más pobres de la población ) ,  pues cada famil ia 
obtiene un  ingreso anual de aproximadamente $ 300 a $ 400 ; y su bajo nivel 
tecnológico. . 

· 

Aunque no existe información general a este respecto, varios estudios 
seña lan i mportantes niveles de autoconsumo observados por estas econom ías 
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CUADRO No. 5 

P ROPOR C I ON D E L  AUTOCONSUMO EN CADA G R UPO DE A L I M E NTOS POR A R E A  DE R ES I DENCIA 
Y R E G I ON - - 1 972 

Subgrupos de Alimentos 

1 .  Pescado de R ío 
2. Tubérculos y Raíces 
3. Legumi nosas 
4. Huevos 
5. Leche y Derivados 
6. Cereales y De rivados 
7. Carnes : 
8. Hortalizas y Deri.vados 
9. Especerías Nacio'nal y Tradic. 

1 O. Bebidas Alcohól icas 
1 1 . Frutas y Derivados 
1 2. Aceites y G rasas ' 
1 3. Bebidas Gaseosas 
1 4. Nueces 
1 5. Pescados, Moluscos y Crustáceos 

de Mar 
1 6. Azúcares y Derivados 
1 7. Sa l 
1 8. Especerías l nd.  y Exóticas 

Perú 
(o/ o) 

61 

41 

40 

35 

30 

27 

25 

24 

2 1  

1 6  

1 3  
1 2  

1 1  

1 0  

8 

5 

3 

1 

(Porcentajes) 

Lima 
Metropol i

na (o/o) 
Gra ndes 
Ciudades 

(o/ o) 

6 

4 

3 

1 1  

1 

1 

6 

2 

2 

1 1  

2 

1 

2 

1 

3 

1 

� Fuente: Amat y León C. y Cu ronisy D. " La Al imentación en el Perú ", en base a ENCA. 

ARE AS 

Centros 
Poblados 

(o/ o) 

16  

23 

24 

20 

9 

1 0  

1 5  

3 

3 

8 

4 

3 

4 

2 

5 

1 

Rural 
(o/ o) 

76 

75 

72 

6 1  

58 

52 

47 

47 

42 

28 

24 

22 

2 1  

1 9  

1 3  

1 0  

5 

7 

R E G IONES 

Costa Sierra Selva 
(o/o) (o/o) (o/o) 

22 

8 

1 3  

25 

1 7  

5 

1 3  

7 

4 

1 3  

1 1  

1 

2 

3 

6 

1 

56 
72 

7 1  

52 

53 

53 

43 

4 1  

38 

22 

1 1  

23 

2 1  

1 3  

9 

1 0 

5 

2 

63 

65 

5 1  
55 

1 7  

19 

27 

37 

34 
34 

5 1  

8 

16 

33 

22 

6 

2 

5 



campesinas. En el Cusco, se ha esti mado que el autoconsumo oscila entre el 
40o/o y 60o/o de la producci ón, y los productos a l imentarios autoconsumi
dos son :  el  ma fz , la papa , las habas y la qui nua . Asi mismo, en comunidades 
de Hua.ncavel ica, Apur ímac y Puno, se ha estimado que el autoconsu mo osci
la entre el 44 .6o/o y el 70.5o/o de la producción tota l de las economías cam
pesi nas (GonzaiE!s de Olarte, 1 979; Figueroa, 1 981  ) .  

El  autoconsumo es expl icable e n  función de los siguientes aspectos: a) 
baja productividad de la econom ía cam pesi na , debido a la tecnolog ía "tradi
ciona l "  uti l izada y a la fa lta de capital para transformarla, que hace incompe· 
titivos los productos campesinos; b) condiciones f ísicas (orografía,  ecolog ía) 
de las tierras en las cua les los campesi nos cultivan sus productos; e) tenden
cias desfavora bles de los términos de interca mbio, que obl igan a los campesi
nos a refugiarse en el autoconsumo. Por cierto, las dietas de estos sectores 
son más restri ngidas en nú mero de productos a l i menta rios que las dietas de, 
por ejemplo, los obreros urbanos. 

d) Gasto en alimentos segú n niveles de i ngresos 

No existiendo información a nivel nacional a este respecto, consigna
mos solamente los datos concernientes a Lima Metropolitana ( la ciudad más 
grande del Perú , que concentra el 28o/o del total de la población ) .  

Comparativa mente, los grupos de menores ingresos -q ue representa n el 
50o/o de la población- gasta n mayores porcentajes de sus ing resos en a l i 
mentos que los sectores con mayores ingresos, ta l como observa mos en el 
Cuadro NO 6. La Ley de Engel se verifica con mayor claridad pa ra los secto
res "pobres" que para los sectores medios y ricos. 

Si se comparan los gastos en· consumo de a l i mentos correspondientes a 
1 9 7 1 -1 972 (año expansivo de la econom ía peruana) con los del año 1 977-
1 978 (a ño recesivo ) ,  se observa que las fami l ias comprendidas en todos los 
estratos au mentaron sus gastos en consumo de a l imentos a medida que el 
proceso inflacionario (3) recrudeció. 

Los sectores de ingresos bajos tienen una canasta de consumo con pre
dominancia de productos ca lóricos y baratos, como son arroz y papa, en tan
to que los sectores de mayores ingresos consumen relativamente más produc
tos proteicos, como es la carne . 

Ta mbién se observa que entre 1 972 y 1 9 78 se ha operado una recompo
sición en el consumo de los pobladores de cada estrato de ingreso. Las fami
l ias de bajos ingresos han disminuido su consumo de prod uctos a l imentarios, 
de 49.6o/o al 46.4o/o, sobre el tota l del gasto; en tanto que las fami l ias de 
med iano y a ltos ingresos ha n aumentado del 37 .8o/o al 46 .4o/o y del 

(3) A partir de 1 976 la tasa de i nflación peruana ha estado por encima del 50o/o, en promedio, 
habiendo alcanzado en 1 978 el 74o/o . 
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CUADRO No. 6 

LI MA METROPOLITANA: ESTRUCTU RA DE LA CANASTA DE CONSUMO FAM I L IAR DE ALIMENTOS, 
POR NI VELES DE INGR ESO 

(Porcentaje del Gasto Total) 

BAJOS INGR ESOS ME D IANOS INGRESOS AL TOS INGR ESOS 
ENCA ENAPROM ENCA ENAPROM ENCA ENAPROM 

1 97 1 -72 1977-78 1971 -72 1977-78 1971 -72 1977-78 

Tubérculos y Raíces 3.6 3.4 2.1  2.0 0.8 1 .2 
Cereales y Derivados 1 0.5 1 0.6 5.8 7.5 4.0 5 .5 
Carnes 1 2.2 9.8 1 1 .6 1 1 .3 8 .4 9.6 
Pescados 2.5 1 .9 2 .0 1 .6 1 .2 1 .2 
Grasas y Aceites 2.4 3.5 1 .5 3 . 1  0.8 2.8 
Leche y Derivados 7.0 5.3 6 . 1  5.7 3.9 5.4 
Hortal izas 4.9 3.8 3.5 2 .9 1 .8 2 .2 
F rutas y Derivados 2.7 2.6 3 . 1  2 .8 2.4 3.0 
Leguminosas y Derivados 1 .2 1 .4 0.6 1 .4 0.3 1 . 1  
Azúcares y Derivados 2.2 3.4 1. 1 3.2 0.5 2.5 
Otros 0.4 0.7 0.4 1 . 1  0.3 1 .  7 
Gasto en Al imentos 49.6 46.4 37.8 42.6 24.4 36.2 
Gasto en Bebidas 2 .1  2.6 1 .7 3.7 0.8 4.6 
Alimentos y Bebidas fuera del H ogar 4.4 7.9 3.5 7.5 3.3 0.2 

TOTALES 56.1  56.9 43.0 53.8 28.5 47.0 

Fu en tes: E ncuesta Nacional de Consumo de Alim entos, 1 972. 
E ncuesta Nacional de Propósitos M ú l tip les, 1978. 



24.4o/o al 36 .3o/o, respectiva mente . Esto es expl icable por varias razones: 
cambios en los hábitos de consumo ; mayor oferta de algunos prod uctos de 
consumo urba no ( papa, arroz) ; poi íticas de subsidios al consumo de a lgunos 
productos (aceite, azúcar,  cereales y derivados) ; y ,  pri nci palmente , por la ca í
da del i ngreso real de las fa mi l ias de i ngresos medios y a u n  altos . La aparente 
disminución del gasto en al i mentos de los sectores de bajos i ngresos puede 
expresa r el mayor gasto relativo en combustib les ( kerosene) , pasajes, salud,  
etc., efectuado por fami lias q ue tienen ya un nivel de vida muy bajo. 

Si tenemos en cuenta el consumo tota l de ali mentos y bebidas en 1978, 
las fa mi lias de bajos i ngresos destinaban el 57o/o de sus i ngresos a su a l imen
tación, las fa mi l ias de i ngresos medios destinaban el 54o/o , y las fa mi l ias de 
a ltos ingresos el 47o/o. Es deci r,  el porcentaje del gasto destinado a la ali
mentación total ha aumentado con respecto a 1972. 

Sin embargo, las cifras presentadas en el Cuadro No 6, deben conside
rarse como muy conservadoras, ya q ue existen indicios de que por efectos de 
la crisi s económica actua l ,  q ue empieza a ma n ifestarse a partir de 1976 , el de
terioro del i ngreso rea l ha sido muy drástico y con el lo los porcentajes del i n 
greso destinados a l  consumo a l i menta rio superan largamente las cifras que re
gistra la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples para 1978. 

As í por ejemplo, u n  estudio sobre la  pobreza en Lima Metropolitana 
(Grados R. y Mora N . , 1981 ) encontró que las fa mi l ias de bajos i ngresos, de 
acuerdo a las definiciones de estratos esta blecidas por la Encuesta 1\!acional 
de Consumo de Ali mentos ( E NCA) , gastaban en 1979 e l 63.8o/o de su i ngre
so en al i mentos . Para el año anterior E N AP ROM registró solamente un 
56 .9o/o ( Ver Cuadro NO 6 ) .  

e) N iveles nutricionales. 
Los niveles n utriciona les correspondientes al año 1972 está n consigna

dos en los Cuadros Nos. 7 y 8, l os q ue dao una idea de d ichos niveles por re
giones, y por estratos de i ngresos pa ra el caso de Li ma Metropolita na . En el 
año 1972 se esti mó q ue el 52.2o/o de la población ten ía deficiencias ca lóri
cas, el 35 .8o/o estaba por debajo de los niveles proteicos necesa rios, y que 
asi mismo los niveles de vita minas y mi nerales estaba n  por debajo de l os 
considerados adecuados. 

En la región de la Costa el 20 .5o/o de la población no a lcanza ba los n i 
veles ca lóricos y d e  n utrientes necesa rios, e n  la Sierra e l  50 .8o/o y e n  l a  Selva 
el 8.60/o. La desnutrición en Lima Metropolitana l legaba a l  20.1 O/o de la po
blaci ón, sobre todo en las barriadas y distritos populares ;  en las grandes ci u
dades al 11.1 O/o, y en las áreas ru ra les al 54.40/o. De otra parte, e l  290/o de 
ni ños menores de 6 años sufr ían mal nutrición.  

E l  problema de la desnutrición está foca lizado básicamente en las  fa mi
l ias de más bajos i ngresos de las ci udades y del  ca mpo. La desnutrición se 
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CUADRO No. 7 

PERU: CALO R IAS Y PROTEINAS N ETAS POR HABITANTES POR OlA 
1 972 

Calorías Proteínas 
(grs.) 

Costa (sin Lima Metropolitana) 
Sierra 
Selva 
Lima Metropolitana 

Estrato Bajo 
Estrato Medio 
Estrato Al to 

1 ,948 
1 ,960 
1 ,872 
2,000 

1 ,930 
2,058 
2 ,087 

46.3 
45.4 
43.2 
47.4 

45.6 
48.8 
49.5 

Fuente: Sector Familias - Dirección de I nvestigación y Desarrol lo Financiero. Dirección General de 
Asuntos Fi nancieros - Ministerio de Econom ía y Finanzas. 

presenta con mayor i ntensidad en:  a) Li ma Metropol itana, debido a la sobre
población existente y a la imposibi l idad de ocupar la fuerza laboral propor
cionando niveles de i ngreso adecuados, y b) en las áreas rura les de la Sierra 
peruana, donde la pobreza es expl icable por el bajo desarrol lo de las fuerzas 

CUADRO N o. 8 

PERU: PORCENTAJE DE FAMILI AS QUE NO SATISFACEN N I  EL 90o/o DE SUS ASIGNACIONES 
DE CALOR lAS Y NUTRI ENTES, SEGUN AR EAS Y REG ION ES DE R ESI DENCIA 

(agosto 7 1 /agosto 72) 

AR EAS DE R ESI DENCIA R E G ION ES 

lima Me· Grandes Centros 
tropolitana Ciudades Poblados Rural Costa Sierra Selva 

( 1 )  ( 1 )  

Calor ías 46.7 55.9 49.2 54.3 45.3 56.4 56.8 
Proteínas 22.2 33.1 30.8 42.6 28.2 44.0 36.7 
Calcio 39.5 59.6 70.4 56.9 56.9 69.8 73.7 
F ierro 38.9 46.2 37.3 34.4 38.4 35.9 36.0 
Tiamina 24.4 46.0 39.9 32.7 42.7 30.7 50.7 
Riboflavina 34.1 52.6 52.5 55.5 55.4 54.7 5 1 . 1  
N iacina 2 1 .4 35.7 32.6 34.7 34.0 34.7 34.4 
Acido Ascórbico 1 5.8 26.9 2ji.8 26.7 32.7 25. 1 20.9 
Caroteno 1 1 .4 30. 1 3

'2 .7 55.8 43.7 54.0 23 .0 

Población de 
Familias (o/o) 20.1 1 1 . 1  1 4.4 54.4 20.5 50.8 8.6 

( 1) No incluye a L1ma Metropolitana 

E laboración: Sector Familias - Dirección de I nvestigación y Desa,rollo F i n a nciero - D i rección General de Asuntos F inancieros --

Ministerio de E conomía y Finanzas. 

PERU 

52.2 
35.8 
6 1 .4 
37.0 
33.6 
50.4 
3 1 .8 
24.4 
40.7 

1 00.0 
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prod uctivas : tierras l i mitadas en cantidad y ca l idad, tecnolog ía tradicional y 
baja ca lificación de la fuerza de trabajo .  

La desn utri ción es  el efecto del subempleo y desempleo de la fúerza de 
trabajo, es decir, fu ndamental mente por bajos i ngresos, lo que se . ha acentua
do con la crisis económica actua l .  

Esta estructura de desnutrición ha ven ido empeorá ndose en los años 
posteriores a 1 972 . En el Cuadro NO 9 se muestran los resu ltados de la En
cuesta Nacional de Hogares I ndividuales (E N H I )  para el período 1 972-1 980, 
referidos a L ima Metropol itana.  Entre los años mencionados el consumo de 
ki logramos per cápita al año ha decrecido en casi un 20o/o. El mismo orden 
de dismi nución se observa en los niveles de ca lor ías y prote ínas per cápita 
por d ía .  Esto implica que para 1 980 los n iveles n utrici ona les promedio en 
Lima Metropol itana alca nzan sólo un 69 .3o/o de los requerimientos calóricos 
m íni mos y un 72 .0o/o de los requeri mientos protei cos necesarios. Este cua
dro de desnutrición para la capital del Perú denota verdadero dramatismo. 

Para las áreas rurales no existen estudios deta l lados sobre los niveles nu
triqona les, con excepción de los trabajos de Marco Ferroni citados por E le
na1 Alva rez (Aiva rez , E . ,  1 983) . De esta autora reproduci remos los siguientes 
párrafos : 

Años 

1 97 2  
1 976 
1 977 
1 978 
1 979 
1 980 

" Las caracter ísticas de la dieta rural indicadas por Ferroni son :  que has
ta el 800/o de la ingesta energética proviene de carbohidratos; es alta en 
contenido proteico, comparada con los req ueri mi entos teóricos; baja en 
azúcares y en grasas, y sa lvo algunas excepciones es esencial mente una 
dieta vegetariana . El consumo de frutas, verd uras, huevos y productos 
lácteos es poco frecuente. E l  grueso de las prote ínas, minerales y vita
mi nas, excepto la vitamina A, se deriva de algu nos granos y de la papa" 
(Ferroni, 1980; Alvarez, 1983). 

CUADRO No. 9 

NIVELES NUTRICIONALES EN LIMA METROPOLITANA 1972-1980 ( 1 )  

CONSUMO CALOR lAS PROTEINAS 

Kg/per cáp./ lndice Cal/per cáp./ lndice l ndice Gr./per cáp. lndice lndice 

año 1 972= 100 d ía 1972- 100 Requerim. d ía 1972-100 Requerim. 

391.33 1 00.0 2,031 1 00.0 84.3 58. 1  1 00.0 89.2 

326.36 83.4 1 ,804 88.8 74.9 54.8 94.3 84.2 

325.58 83.2 1 ,780 87.6 73.9 56.5 9 7.2 86 .8 
327.96 83.8 1 ,649 8 1 .2 68.4 46.8 80.6 7 1 .9 

327.98 83.8 1 ,683 82.9 69.8 46.9 80.7 72 .0 
320.66 8 1 .9 1 ,669 82.2 69.3 46.9 80.7 72.0 

( 1 ) I n formación ajustada considerando las limitaciones de E N H I  (E ncu�sta Nacional de H ogares Individuales) para los años 
.1976-

1980. 
F u ente: E l aborado por Funo J. y otros. op. cit .. en base a ENCA y ENH l .  

Tomado d e  "Perú: el Agro e n  Cifras". Maletta y otros. U n iversidod del Pi.icífico. 1984 
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"Ferroni i ndica que el prob lema nutricional más grave de esta región es 
de orden cuantitativo, es decir ,  insuficiente consumo de a l imentos ener
géticos . Más de la mitad de las fa mi l ias de la Sierra , de acuer<:lo a los re
queri mientos d ietéticos idea les, se encuentra cuantitativa o energética� 
mente por debajo de los niveles aceptados" (Aivarez, 1983). 

"La deficiencia ca lórica prácticamente no se ma nifiesta en situaciones de 
agricultura de su bsistencia,  o de una combinación de agricultura de sub
sistencia con comercia l ,  con acceso a suficiente tierra como para al imen
ta r a una fami l ia"(Ferroni, 1980). 

nLa desn utrición �;e presenta en aquel las personas que migran estacional 
o permanentemente para rea l izar actividades no agr ícolas, cuya remune
ración no permite un nivel adecuado de consumo al imenticio.  En el Pe
rú , de acuerdo a las cifras de población nacional ,  esta es una situación 
que afecta alrededor de dos mi l lones de fami l ias, las que no poseeri el 
mencionado m ín imo de tierra y/o migran con la esperanza de mejorar 
sus condiciones de vida en el área urba na·(Ferroni, 1980). 

''La deficiencia calórica se corrige con el incremento de la producción de 
cultivos energéticos, i ndependiente del ti po de dieta . Esto defi nitiva
mente impl ica ingresos suplementarios o redistribución . . . .  Particu lar· 
mente en las áreas rurales deberían adopta rse diversas medidas para au
mentar los ingresos agr ícolas (es deci r i ngresos de subsistencia ) .  A nivel 
fa mi l iar esto es rnás efectivo en términos nutricionales que ingresos mo
netarios suplementarios . . .  puesto que a diferencia de los i ncrementos 
en los ingresos monetarios, todo el aumento en el ingreso de subsisten
cia es por definición consu mido"(Ferroni, 1980; Alvarez, 1983). 

" Los resultados del estudios de Ferroni indican que si bien existe desn u
trición en las áreas rura les, el la no es consecuencia del tipo de dieta 
campesi na, por el contrario, se presenta por falta de ésta . En rea lidad si 
se consumen en las proporciones adecuadas, tanto la dieta urbana como 
la rura l  permiten un nivel n utricional balanceado.  Lo que sucede es que 
probablémente la dieta rural es más barata que la urbana. Es más 'au
tóctona ' y no requiere por tanto de uti l ización de divisás -cuyo precio 
es creciente.:... que encarecen la a l imentaci ón" (Aivarez, 1983). 

Un estudio de Amat y León y Curonisy ha ca lculado que una dieta ur
bana que asegure una cobertura nutricional adecuada resulta 1 .7 veces más 
cara que una dieta rural que asegure el mismo nive l  nutritivo. Los cá lcu los se 
presentan en el Cuadro NO 1 O .  
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CUADRO No. 1 0  

PATRONES D E  CONSUMO PARA FAM I LIAS PROM EDIO B I E N  NU T R I DAS (a )  
LIMA MET ROPOLITANA Y A R E AS RU RALES 

Categoría de Alimentos 

Consumo U rbano Directo 
Arroz 
Camote 
Cebolla· Tomate 
Plátanos 
Naranja-Manzana 
Otras Frutas 
Otras Hortalizas 
Carne de Vacuno 
Pescado de Mar y Mariscos 

Total ( 1 )  

Mercado Restringido 
Papa 
Oca-O I Iuco 
Maíz 
Trigo 
Cebada 
Yuca 
Qu inua 
Otros Tubérculos 
Otros Cereales 
Arveja-Fr ijol-Haba 
Carne de Ovino (Cordero) 
Otras Carnes 

Tota l (2) 

Productos Procesados 
Aceite 
Manteca 
Azúcar B lanca 
Azúcar Rubia 
Carne de Pollo 
Fideos 
Leche Evaporada 
Leche Fresca 
Pan Francés 
Pan de Manteca 
Otros Azúcares 
Otros Lácteos 

Total (3) 
Total ( 1 )  + (2) + (3) 

Otros Alimentos 

TOTAL 
Número de l tems 

G asto Mensual per-cápita en al i ·  
mentos ( a  precios de 1 972) 

Precio relativo de la dieta u r· 
bana en térm inos de la rural 
(640/370) 

Lima 
Metropolitana 

3.3 
0.7 
2.4 
1 .2 
1 .4 
1 .8 
1 .6 
1 .2 
0.5 

14.1  

4.5 

0.4 

0.2 
1 .0 
1 . 1  

1 .2 
8.4 

0.8 

2.2 

0.9 
1 . 1  
1 .7 
3.4 
2.4 

26.6 
35.0 

7.9 

42.9 
33 

640.0 

1 .7 

Areas 
Rurales 

1 .8 

0.7 
2.4 

0.3 
0.3 
0.3 

5.8 

13.3 
1 . 1  
4.3 
1 .2 
1 .4 
2.2 
0.5 
1 .8 
1 .2 
2.0 
0.4 
0.7 

30. 1 

0.3 
0.2 

0�9 

0.8 
0.4 
0.2 
4.0 

39.9 

8.3 

47.2 
35 

370.0 

(a) Definido por aquellas famil ias cuya cobertura c alórica es superior al 90o/o_ 
Fuente: Amat y León y Curon isy 1979. Se reordenaron los subgrupos al ime nticios (cereales, tubércu· 

los, hortal izas, etc.) en términos de la clasificación de productos diseñada para este estu dio. 
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f) Acceso al imentario 

La posi b i l idad de tener acceso a los productos a l i mentarios que permi
tan un nivel nutricional mí nimo está en función de la evolución del ingreso 
real en una econom ía organizada en forma capita l ista . 

La evol ución del ingreso real en el Perú a partir de 1 976 en adela nte ha 
sido decreciente, ta l como puede verse en el Cuadro No 1 1 .  La capacidad de 
compra de obreros y empleados se ha reducido en un 50o/o y 53o/o respec
tivamente, en el per íodo 1 9 74-1 983. Por otra parte, el ingreso real de los tra
bajadores independientes ha mostrado una tendencia también decreciente, 
pero menos drástica que en los casos anteriores. Los trabajadores indepen
dientes han perd ido el 32o/o de su capacidad adquisitiva entre 1 974 y 1 983 . .  

Tasa de Inflación Anual 
l ndice Costo de Vida 

( 1 973 : ¡ nn¡ 
Sueldos Reales (mi l i .  S/.) 
lndice Sueldos Reales 

( 1974:  1 00) 
Salarios Reales (mil i . S/.) 
lndice Salarios Reales 

(1 974: 1 00) 
Ingreso Real Independientes 

(mii i . S/.i 
lndice I ngreso Real de 
Independientes 

( 1 974 : 100) 

CUADRO No. 1 1  

I N F LACION E I N G R E SO REAL E N  El P E R U :  1 974 - 1984 

1974 1975 1976 1 97 7  Hl78 i979 1 980 1981 

1 9 .0 24.0 44.5 32.6 73.7 66.9 60.8 72.7 

1 25 1 55 224 297 516 861 1 ,690 2,9 1 9  
7 1 ,4 1 8  70,992 65,862 65, 1 22 5 1 ,577 48,374 42,68544,261 

1 00 99 92 9 1  7 2  68 60 62 
73,586 75,165 71 ,080 73,7 1 2 60 ,884 59,402 52,537 51 ,527 

1 00 102 97 1 00 83 8 1  7 1  70 

74 ,469 76,973 72 ,740 73,228 65,650 70,505 60,202 62,599 

1 00 103 98 98 88 95 81 84 

1 982 1983 1 984 

72.9 1 25.1 1 1 1 .5 

5,048 1 1  ,362 1 2 ,669 
42,640 33,456 s. i .  

60 47 s . i .  
47,88 1 37,100 s.i. 

65 50 s . i .  

58,3 1 5 50,729 s.i .  

78 68 s . i .  

FUENTE : Eiaboración del autor, en base a cifras de ingreso nacional publicadas en la Memoria Anual 1 983 del Banco 
Central de Reserva del Perú. 

Las dificultades para lograr el acceso a l i mentario también pueden grafi
carse a l  observarse e l  enorme encareci miento de los precios a l  por menor de 
los pri nci pales a l imentos en Lima Metropol itana entre los años 1 977 y 1 983, 
tal como se ve en el Cuadro NO 1 2 .  

En siete años los precios minoristas del arroz han aumentado en 
1 ,  748o/o, del frijol bayo en 2,502o/o, de papa bla nca en 3,61 4o/o, de l imón 
en 5,800o/o, de aceite vegeta l embotellado en 2,842o/o, de leche eva porada 
en 2,862o/o y de leche fresca recombi nada en 2 ,504o/o . 

1 1 1 . Tendencias de los Patrones de Consumo en Relación a la Seguridad Al i
mentaria. 

La tendencia pri ncipal en los patrones de consumo en el Perú consiste 
en la sustitución gradual de los a l i mentos no procesados por los procesados, 
es deci r, en la expansión conti nua de la dieta urbana o "moderna".  
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CUADRO No. 12 

EVOLUCION DEL I NDICE DE PRECIOS M I NOR ISTAS DE A LGUNOS PRODUCTOS 
ALIMENTAR IOS EN LIMA METROPOLITANA 

1977 - 1,980 ( 1 973: 1 00) 

1977 1 978 1979 1980 1981 

Arroz Corriente 288.07 4 1 5 .00 768.98 1 ,072 .95 1 ,679.4 
Frijol Bayo 292. 1 3  630.89 742.04 1 ,298 .36 3 ,042.9 
Papa Blanca 303 .43 364.08 651 .63 1 ,457 .52 1 ,803.9 
Limón 266 .1 7 384 . 1 8  609.30 1 ,332 .02 2,294.9 
Carne de Ave 252 . 1 3  426.08 736.33 1 ,02 1 .23 1 ,488.5 
Carne de Ovino 237.36 366.92 683.98 1 ,084 . 1 6  1 ,769 .8 
Carne de Porcino 253.90 412 .08 8 1 2 .94 1 ,2 1 3.08 1 ,729.6 
Carne de Vacuno 272.94 407 .08 648.88 1 ,1 97 .28 2 ,239.4 
Huevos 250 .97 390 .19 732 . 1 5 1 ,020 .13 i ,673 .7 

Aceite embot . vegetal (lt.) 297 . 57 668.90 1 ,1 33.60 1 ,51 9.33 2,426. 1  
Azúcar Blanca 295.75 503.36 998.76 1 ,41 1 .86 3,352.5 
Fideos 43 1 .46 585.96 1 ,002.55 1 ,2 1 5.41  2,205 .4 
Leche Evaporada 243 . 1 6  479.37 768.73 1 ,008.23 2 ,373.6 
Leche Fresca Recomb. 2 1 6 .44 4 1 6 .74 627.56 884 .00 1 J;J67.8 
Pan Francés 3 1 3 . 1 4  558. 1 7  940 .46 1 ,200 .00 2 ,336.0 

Elaborado en base a: 
Los precios de los minoristas proporcionados por el Instituto Nacional de Estad ísticas. 
Tomado de "Perú : El Agro en Cifras". Maletta y otros. Universidad del Pacífico, 1984.  

1982 

2,583.6 
3 ,225.6 
3,046.8 
3 ,303.8 

s . i .  
2 ,7 1 9 .9 
2,885.4 

s.i .  
s . i .  

3,576.9 
s. i .  
s . i .  

3,697.4 
2Jj73.9 

s. i .  

1 983 

5,324.3 
7 ,600.0 

1 1 ,270.5 
1 5,704.8 

s. i .  
s . i .  
s . i .  
s. i .  
s.i . 

8,753.6 
s . i .  
s . i .  

7,202.6 
5,635 .8 

s . i .  

(Ofo) 
I ncremento 
Porcentual 
1 983/1 977 

1 ,748 
2,502 
3,6 1 4  
5,800 

s . i .  
s . i .  
s . i .  
s . i .  
s. i .  

2 ,842 
s. i .  
s . i .  

2,862 
2 ,504 

s . i .  



En el Cuadro I\IO 1 3  se visl umbra esta tendencia . Se ha asumido que la 
producción de cada producto se aproxi ma a su consumo, dado que las expor
taciones peruanas de a l i mentos elaborados y no elaborados son ma rgi nales en 
el Perú . 

La producción per cá pita de aceite comestible o de papa, por ejemplo, 
son buenos indicadores del consumo per cápita de ambos ti pos de productos. 
Con relación al l ustro de 1 961 -1 965, durante el lustro de 1 97 1 - 1 975, en el 
cual se aplicó la poi íti ca agroa li mentaria del gobierno mi litar del general Ve
lasco Alvarado, la producción per cápita de a l i mentos elaborados por la agro
industria en base a insu mas importados su bsidiados, au mentó drásticamente, 
en tanto que la producción per cá pita de a l i mentos que se consumen sin ela
boraci ón tuvo una notable disminución, 

As (, con respecto a los pri meros 5 años de la década del 60 , en la pri me
ra mitad de la década del 70 la producción (y consumo) promedio per cápita 
anual  de ca rne de av•� se hab ía tripl icado; este mismo indicador se hab ía du
pl icado en los casos ele la leche evaporada y a l i mentos ba lanceados, y crecido 
en un 48o/o y un 1 2o/o respectivamente, en los casos del aceite y harina de 
trigo. 

Mientras tanto, cada peruano, en promedio, consum ía anual mente 
1 2o/o menos de pa pa ,  22o/o menos de yuca ,  38o/o menos de cebada, y 7o/o 
menos de carne de porcino que en el primer lustro de 1 960, aunque se man
tuvo e l  consumo per cápita de frijol . Obsérvese que a l  interior de  ambos l us
tros la tendencia es la misma en genera l .  

E l lo significa que la poi ítica agroa l i mentaria reformista n o  logró rever
tir ,  sino que probablemente aceleró (en el caso de la ca rne de ave es notorio) 
las tendencias señaladas de sustitución de la dieta de producción nacional por 
la dieta agroind ustria l basada en i mportaciones. 

CUADRO No. 13 

PRODUCCION PEA CAPITA ANUAL DE DOS TIPOS DE ALI MENTOS PER U : 1961 - 1 965 y 1971 -- 75 
(Kg. por habitante) 

1 961 1 962 1963 1964 1965 

Alimentos Elaborados 
Leche Evaporada 4.3 5.8 5.7 6.6 7.1 
Aceite 2.7 2.9 5.0 5.9 5.3 
Harina de Trigo 39.8 37.8 33.2 33.7 37.1 
Alimentos Balanceados 1 1 .8 1 3 .6 1 5 .6 1 5.6 20.1  
Carne de Ave 1 .2 1 .3 1 7 1 .8 2.6 

Alimentos no Elaborados 
Papa 1 44.6 1 33.2 1 30.4 135 8 135.1  
Frijol 3.6 3.7 3.4 3.4 3.5 
Yuca 39.4 36.7 40.0 44.1 39.7 
Cebada 19.2 1 7 .4 1 6 .6 1 6 .2 1 5 .4 
Carne de Porcino 4 .0 3.9 4 .0 4.2 3.7 

Promedio 1971 
1961-65 

7.9 1 2 .8 
4.4 5.5 

36.3 37.6 
1 5 .4 30.4 

1 .7 3.8 

1 35.8 142.3 
3.5 3.5 

39.8 34.8 
1 7 .0 1 1 .5 

4 0  3.9 

1972 1973 

1 3 .6 1 4 .4 
5.9 6.3 

42.0 44.2 
36.9 39 1 

5.4 5.8 

1 20.5 1 1 7 . 1  
3.5 3 .5 

31 .4 31 .4 
1 1 . 5 1 0 .6 

3.8 3.6 

1974 1975 
Promedio 

1971-75 

1 3 .9 13.7 1 3.7 
7.2 7.8 6.5 

4 1 .5 37.9 40.6 
43.4 45.7 39.1 

7.0 8.4 6.1  

1 14 .5 1 05.9 1 20 . 1  
3.5 3 .2 3.5 

31 .1  25.9 30.9 
1 0 .0 9.6 10.6 

3.6 3 5  3.7 

Fuente : ElaboraCIÓn del <Julür.  Los jatos de buse pueden enconlrarse en Lajo, M .  "Alternat iva Agrarw y Alimentaria " Cap.  2, anexo. 
Ed. CIPCA .  L;ma, 1983. 
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Es cierto que las causas del fenómeno seña lado (avance de los a l i mentos 
elaborados sobre los no elaborados) son múltiples y de disti nta significación 
-el proceso de urbanización , los efectos de demostración, etc, está n tam
bién presentes- pero lo q ue puede remarcarse es que por lo menos la poi íti 
ca reformista no logró frenar su prof undización a pesar de ha bérselo  propues
to expl ícitamente. 

La poi ítica económica ali mentaria ha sido señalada , con razón , como 
uno de los pri ncipa les errores de la estrategia global de l gobierno reformista , 
que contribuyó a l  fracaso del conj unto. Si n embargo, esta pol ítica parece ha 
ber sido, más que algo del iberado, el resultado de una correlación de fuerzas 
desfavora ble y de la necesidad de priorizar tareas. En otras pa labras, el go
bierno de Velasco priorizó la reforma agraria y el avance de l control estata l 
sobre el sector exportador ( petró leo, miner ía) y de la importación de insu
mas al i mentarios y ferti l izantes, si n tocar los monopol ios del procesa mi ento 
a l i mentario y e l  gran comercio distribuidor. Este ú lti mo, empero, fue defi ni
tori o, pues su gravitación estructural aseguraba los princi pa les intereses de l 
gra n ca pita l en el sistema agroa l i mentario perua no. 

" La dieta urbana se sustenta en el aparato agroindustrial u rba no, con
trolado por capitales nacionales y transnacionales. Estos ha n sido capa
ces de producir y consol idar una dieta masiva "barata ", y si bien " inte
gran" a algunos sectores del agro naciona l ,  dejan fuera a muchos otros, 
particularmente a los agricu ltores andinos. Estas d ietas al ientan además 
el crecimiento de las im portaciones de al imentos, las que por su vincu la
ción directa con la uti l ización de divisas y por tanto con las poi íticas de 
estabil izació n ,  se traducen norma l mente en el encareci mi ento de los 
precios de los a l i mentos, y a la postre , en los recurrentes momentos de 
crisis, en la disminución de su consumo y en la agudización de los pro
blemas de desnutrició n" (A lvarez, E. , 1 983). 

Las tendencias mencionadas no están en armon ía con el  concepto de 
seguridad a l i mentaria y, por el contra rio, se alejan cada vez más de él . Aun
que a corto plazo abarataron la dieta urbana con subsidios a los a l imentos 
importados, a mediano y largo plazo contribuyeron a esta ncar la agricultura 
mediante los desfavorables precios relativos que crearon contra el  agro nacio
na l .  Las poi íticas a l i mentarias que busq uen la seguridad al i mentaria deberán 
evitar el desarrol lo de l patrón de consumo denomi nado "moderno", incor
porando las ventajas de costos y de producción enteramente naciona l que 
ofrece la dieta l lamada "tradiciona l " .  Parale lamente deberá a lentarse la pro
ducción interna, e levando la productividad de los cultivos campesinos, para 
as í reducir la desnutrición elevando la producción de autoconsumo de la 
econ om ía campesi na. El lo puede lograrse mediante obras públicas de peque
ñas irrigaciones y de expansión de la frontera agr íco la en el área especialmen
te de Sierra . 
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CAPITULO V 

Inserción Externa 

del Sistema Alimentario Nacional 



1 .  1 ntroducción 

En el presente cap ítulo se intenta precisar el grado de dependencia del 
sistema a l imentario nacional con relaCión al mercado mundial  de a l imentos . 
Los ca mbios que experi menta el mercado internacional en lo que se refiere a 
los vol ú menes y predos de los a l i mentos, insu mas y bienes de capital para la 
producción a l imentaria, pueden tener profundas repercusiones en el funcio
na miento del sistema a l i mentario nacional y,  por ta nto, en su capacidad de 
asegurar un suministro de productos esta ble y a largo plazo, destinado a cum
plir con las condiciones de la seguridad a l i mentaria. y nutricional .  La magni
tud de ta les repercusiones dependerá del g rado de vulnerabi l idad externa del 
sistema a l imentario naciona l .  

E l  anál isis de esta condición de vul nerabi l idad se abordará en este capí
tu lo construyendo indicadores estad ísticos que cuantifiq uen la magnitud de 
la im portación de a l imentos en relación a la oferta interna ; la magnitud de las 
importaciones de insu mas y medios de producción agropecuarios; la relación 
entre importaciones agropecuarias y exportáciones tota les de la econom ía · 

peruana; el ba la nce de pagos agropecuarios y las tendencias de este balance 
teniendo en cuenta los req ueri mientos futuros del servicio de la deuda exter
na. 
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2. Importaciones Agroalimentarias 

En el Perú, las importaciones agroal i menta rias han crecido en forma sos
tenida entre 1 970 y 1 983, A pesar de q ue se constata cierta tendencia a su 
red ucción desde 1 98 1 , el n ivel de estas importaciones es, en 1 983, en térmi
nos de mi les de dólares FO B,  casi cuatro veces más alto que en 1 970.  El ma
yor peso dentro de el las lo ocupan los cerea les, como el trigo y arroz, y los 
productos lácteos (Ver Cuadro NO 1 ) . 

Sin embargo, estas cifras nos dicen muy poco si es que no son compara
das con la oferta interna de ali mentos en el Perú . Con ta l fi n se ha elaborado 
el coefici ente de dependencia a l .imenta ria (COA),  el cua l muestra el porcenta
je de a l i mentos de origen i mportado al interior de la oferta interna al i menta
ria .  En el Cuadro No 2 pueden verse los va lores del coeficiente, calcu lados 
por quinquenios desde 1 945 hasta 1 983, para un grupo de productos a l imen
tarios princi pales :  trigo, oleagi nosas, ma íz amari l lo-sorgo, cebada cervecera, 
lácteos, carne de vacu no, arroz y azúcar. 

Las cifras muestran, en casi la tota l idad de los casos, tendencias crecien
tes, alcanzando n iveles alarmantes para el trigo, oleagi nosas, ma íz amari l lo
sorgo y cebada cervecera. El  caso más promi nente es e l  del  trigo, para e l  cua l 
ya en el per íodo 1 945-1 949 la oferta i nterna comprend ía un 58o/o de pro
ducción i mportada; en el período 1 980-1 983 este componente i mportado a l 
canza el 9 1  o/ o. En los mi smos años el COA para oleaginosas es de l  67o/o; pa
ra ma íz amari l lo-sorgo, del 52o/o; y para cebada · cervecera, del 87o/o. El  
abasteci miento interno de estos productos muestra así una enorme vul nerabi 
l idad a las variaciones en precios y cantidades ofertadas de dichos productos 
en el mercado internaciona l .  

E l  sistema a l i mentario nacional presenta entonces notables deficiencias 
para abastecer la demanda interna a l i mentaria, en especial para el grupo de 
productos mencionados, los cua les son integrantes del patrón de consumo 
urbano, ta mbi én l lamado "moderno". 

3. Importaciones de I nsumas y Medios de Producción 

El estudio de la vul nerabi l idad externa del sistema a l imentario nacional 
debe además tener en cuenta la  magn itud de las i mportaciones de insumas y 
maqui naria para la producción agropecuaria . El Cuadro No 3 muestra estas 
cifras, en mi les de dólares FOB,  para el per íodo 1 970-1 983. Entre los insu
mas de origen agropecuario la  tendencia es marcadamente creciente, pero de
bido casi exclusivamente a las importaciones de ma íz duro, las que alcanza n 
montos considerables desde 1 975 en adela nte . En el Gráfico No 1 puede ver
se que el COA para este producto es del 46o/o en el per íodo 1 975-1 980 . 

A diferencia de lo anterior, las importaciones de fert i l izantes, pesticidas 
y maquinaria agr ícola presenta n tendencias de creci miento mucho más mo
destas entre 1 970 y 1 983. Las i mportaciones de ferti l i zantes alcanzaron sus 
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CUADRO NO 1 
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS, 1970-1983 

(En miles de dólares FOB) (a) 

PRODUCTO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1 978 1979 1980 1981 1982 1983 

Trigo 31 ,981 43,558 38,439 28,31 6  73,31 7  133,009 84,927 94,967 77,630 1 27,692 143,531 165,921 167,134 135,305 
Cebada 782 1 ,018 2,304 2,129 3,156 5,994 5,180 3,189 3,237 6,102 6,61 2 1 0,004 8,420 4,539 
Arroz 3 1 31 ,960 16,522 6,808 . 54,070 84,285 59,583 1 7,969 31 ,070 
Prod. MolinerÍa 1 ,700 1 ,882 643 1 ,807 1 ,758 3,604 1,075 2,889 1 ,649 330 8,041 2,625 2,985 8,432 
Alm. y fécu las 257 250 336 337 82 97 1 5  1 5  2 1 1  181 1 ,227 1 ,606 826 610 
Prep. harina, alm. y féc. 1,052 714 957 91 2 829 1 ,454 1 ,080 607 669 2,924 4,207 1,277 846 2,350 
Leche 4,440 .., .., ,. ... , 5,004 i2AS7 20,422 23,554 i3,694 i4.579 8,23ü i 3,056 27,409 35,625 34,741 21 ,901 I ,L_,.I 

Derivados lácteos 4,4 1 5  8,120 1 3,788 9,105 13,221 1 6,728 14,076 1 2,600 8,487 1 1 ,672 13,175 23,347 32,2 10 1 2,508 
Malta 473 1 ,7 1 0  3,133 3,336 4,281 1 2,800 9,181 7,016 3,606 3,250 1 1 ,018 1 4,286 8,124 8,4 1 0  
Lúpulo 281 3 1 0  597 398 7 1 0  997 558 1 ,009 669 835 884 606 970 1 ,089 
Ace\tes 7,196 2,584 1 0,099 14,087 33,198 37,791 34,904 41 ,938 58,063 18,085 29,265 39,500 31 ,097 39,31 1 
Margarina 14 1 26 1 1 2 1 1 2 7 
Manteca y grasa 2,024 3,426 3,568 1 , 748 2,294 i ,970 1 ,373 2,541 2,131 1 ,767 1 ,491 1 ,4 1 8  942 2,720 
Huevos 56 1 32 108 67 68 1 1  14 3 4 4 88 451 135 
Carnes 8,669 7,956 7,693 �,949 10,570 6,405 4,989 6,022 1 ,065 1 1  7,456 19,518 32,960 14,505 
Menudencias 2,742 468 8,079 , 1 42 728 1 ,778 1 ,473 2,263 848 281 4,479 1 0,037 1 1 ,352 10,691 
E�butidos y prep. carne 1 16 206 453 ' 677 1 ,323 680 494 234 7 1 3  579 1 ,422 1 ,219 1 ,089 
Leg., hort. y tubérculos 1 ,666 429 708 1 825 1 ,027 90 62 1 2  93 3,141 5,175 4,358 7,713 
Frutas 3,812 2,36!1 1,228 1 ,010 930 1 8 1  140 603 402 410 1 1 ,570 9,485 1 2,879 4,534 
Prep. leg. hort. tub. 

y frut�s 1 ,777 480 181 1 , 1 14 1 ,766 943 1 ,645 97 166 234 3,837 5,726 5,092 3,153 
Prep. al im8ntos diversos 343 323 343 1 ,935 4,1 59 6,042 2,164 3,405 1 ,603 1 ,695 2,439 4,883 4,318 5,646 
caté 2 7 6 4 7 
Té 10 1 1  1 2  1 7  1 9  8 186 28 1 32 31 34 
Yerba mate 2 1 13 
Cacao y prep. 1,079 2,063 2,220 1 ,784 2,653 3,706 542 1 ,323 508 1 ,991 3,997 1 2,161 19,31 1 598 
Especias 885 542 782 966 1 ,661 1 ,726 773 2,266 592 989 1 ,807 2,543 2,093 2,170 
Az�car y confit. 476 98 67 142 169 531 165 193 244 1 76 32,484 99,970 380 58,029 
Animales vivos (b) 22,i 66 13,948 9,542 1 2,830 3,758 946 69 40 548 1 ,001 1 , 144 1 ,102 . 1 ,5 1 9  1 ,065 
Semillas ole�ginosas (e) 663 58 1 32 93 7,1 1 5  4,174 1 ,086 4,761 150 8,002 334 2,777 409 3,206 
Bebidas 1 ,640 2,543 1 ,740 2,448 2,063 1 ,507 297 396 316 1 ,566 4,963 14,087 1 1 ,325 7,470 

T O T A L  100,719 102,447 1 22,1 83 1 1 0,645 1 9 1 , 1 9 1  295,806 1 96,514 202,979 1 77,843 257,3 1 7  409.4 1 5  544,9 1 2  413,978 388,297 

lal Los valores Cl F se pueden obtener multiplicando por 1 .20 
(b) Sólo los destinados al consumo. 
(el Principalmente de soya, en los años en que el valor es significativo 1 1974 a 1977, 1979, 1981 y 19831. 

No significativo (menos de 500 dólares) 
Fuente: Elaboración propia de estadísticas del sector. 

(O 
...... Tomado de :  Maletta y otros. "Perú : el Agro en Cifras", Universidad del Pacífico, 1984 . 



mayores n iveles en los años 1 975, 1 977 y 1 9 78, reduciéndose drásticamente 
estos montos a partir de 1 979 . En la i mporta ci ón de maq uinaria agr ícola los 
nive les mayores se alcanzan en los años 1 980 a 1 982, para luego empezar a 
decaer en 1 983 . 

CUADRO NO 2 

EVOLUCION DE LA DEPENDENCIA ALIMENTA RIA POR PRODUCTOS 
(Promedio anual por quinquenios del Coeficiente de 

Dependencia Al imentaria)* 

1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1 970-74 1 975-79 

Trigo 57.9 60.4 68.7 7 1 .8 79.5 84.9 87.2 
Oleaginosas o o 8.9( 1 )  9.5 46.8 90. 5 67.2 
Ma íz amari-
l lo-sorgo o o 1 3.5 7 .4 5.8 27.5(2) 33.6 
Cebada cer-
vecera 39. 1 47.4 74.0 48. 1 51 .0 57.0 72.2 
Lácteos 0.4 1 .3 4.4 4.8 1 2 .5 2 1 .7 22. 1 
Carne vacu-
no 1 2.9(3) 8.8(4) 7 . 1  3.7(5) 9.3 1 7.6 3.3(6) 
Arroz 3.4(7) 9.5(8) 5.9(9) 6.2 1 5.9 0.8(1 0) 1 3.8 ( 1 1 )  
Azúcar( 1 2) o o o o o o o 

1980-83 

90.9 
66.a 

51 .7 

86.6 
27.5 

1 0. 8  
22.8 
n.d. 

( * ) Este coeficiente (COA) se define como el porcentaje de im portaciones sobre la oferta total de al i-
mentos (en volumen). Como indicador clave de la dependencia al imentaria en el Perú fue pro-
puesto por e l  autor en 1 977. 
La metodología de este nuevo cuadro y sus fuentes son parte de un trabajo que se publ icará en 
breve. 

(1 ) a ( 1 1 )  : Se anotan a continuación los años en los que no hay datos de importaciones del producto 
o no hubo i mportaciones. En esos años e l  COA es cero : ( 1 )  1 955, (2) 1 97 1 , (3) 1 946, (4) 1 950, 
(5) 1 960, (6) 1 979, (7) 1 947 y 1 949, (8) 1 953 y 1 954, (9) 1 955, 1 956 y 1 959, ( 1 0) 1 97 1 ,  
1 972, 1 973 y 1 974, ( 1 1 )  1 977. 

( 1 2) Sólo en e l  ú ltimo período ( 1 980-83) se i n ician las importaciones de azúcar. El las alcanzaron n ive
les superiores a l  25o/o del consumo interno en 1 981 y 1 983. Sin embargo, como se mantuvo u n  
pequeño volumen d e  exportaciones n o  se ha anotado e n  el cuadro e l  COA definitivo. 

FUENTE:  M. Lajo. La Dependencia Alimentaria en el Perú, 1944-1984 (por publ icarse) .  

En el rubro de maquinaria agr ícola , la dependencia del  sistema agroal i 
mentario nacional con respecto a l  extedor, es  importa nte, dado que en el Pe
rú existen só lo algunas 1 íneas de producción nacional de este ti po de bienes 
de capita l .  En ca mbio, en el caso de los ferti l izantes, la producción nacional 
ha experi mentado un notable creci miento en la década del setenta . El  Cua
dro NO 4 muestra que, a parti r de  1 975, la producción naciona l de  ferti l izan-
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Nota : 
Fuente: 

1 /  

Gráfico No. 1 

DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES - I N DUST R I A  A L IMENTAR IA (en términos físicos) 
PERU, 1 975 · 1 980 ]./ 

TR IGO LECHE MAIZ DURO 

SOYA CEBADA CE RVECE RA 

Cifras aproximadamente anuales. 
Lajo, Manuel . Efectos de la Agribusiness sobre el Desarrollo Agrícola y Alimentario -Teoría y Evidencia en Latinoamérica. Rev. 
Modes en Developpment No. 30-31 -París. 

Nótese que se trata de la dependencia de insumas de la industria a l imentaria y no de la oferta total del pa{s. 
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CUADRO NO 3 

o IMPORTACIONES DE INSUMOS Y MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
1970-1983 (Miles de dólares FOB} 

PRODUCTOS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
1•1 

A. I NSUMOS 

1. AGROPE· 
CUARIOS 

Animales reprod 774 1,586 1,4 1 3  2,220 3,019 2,892 1 ,548 1 ,051 1 , 174 1 ,456 677 187 514 43 
Semen animal 3B 23 1 7  1 78 199 1 2 1 
Plantes v flores 5 4 6 B 23 5 3 6 3 10 9 9 9 
Lag. v hort. para 

siembra 13 9 45 4 1 ,006 
Papa para siembra 24 21 1 0  
Maíz lbl 233 83 291 205 188 38,218 34,522 24,168 1 4,304 1 2,207 68,346 48,471 63,027 48,977 
Otros cereales 
gruesos 137 1 , 1 19 2.519 403 2,238 1 ,089 
Semillas para 

503 5,255 460 356 1 ,690 1 ,655 991 

siembre 1 99  204 253 358 306 550 
Rniduos v alim. 

4 1 2  545 339 593 819 1 ,834 1 , 1 1 6  1 ,287 

animal 1 ,294 2,029 2,1 20 991 204 332 70 107 209 1 53 12,254 39,648 41 ,786 21 .039 

SUB-TOTAL A-1 2,704 5,046 7,10� 4,20B 5,978 43, 1 1 6  37,067 3 1 . 1 37 1 6,392 14 ,590 82,661 91 ,885 1 08, 1 1 3  73,353 

2. OTROS 
IN SUMOS 

Fertilizantes 4,371 3,931 4,429 9,143 14,682 43,618 9,093 34,449 73,143 14,371 20,812 1 7,313 16,232 7,827 
Pesticidas Id 4,258 4,729 5,337 6,753 5,253 17,303 1 0,446 i0,594 9,051 1 2,6 1 1  14,335 1 2,462 8,465 10,361 

SUB-TOTAL 
A·2 8,629 8,660 9,766 1 5,896 19,935 60,921 19,539 45,043 82,194 26,982 35,147 29,775 24,697 18,188 

SU B-TOTAL 
A 1 1 ,333 1·3,706 16,868 20.104 25,913 104,937 56,606 76,180 98,686 4 1 ,5 72 1 1 7,808 1 21 ,660 132,810 91 ,541 

B. MAQUINARIA 
AGRIC ldl 6,634 10,220 9,868 19,856 14,657 20,224 16,6 72 10,437 1 6,601 21,4 1 7  51 ,473 45,031 68,2 12 24,697 

TOTAL A +B 1 7,967 23,926 16,970 24,064 20,635 63,34053,739 41 , 574 33,093 36.007 1 34 , 1 34 1 66,691 201,022 1 1 6,238 

No significativo (menos de 500 dólares) 
lal Incluye materias primas para la preparación de alimentos para animales. aun cuando deban atravesar una fase industrial en el país, 
(bl Principalmente maíz duro. 
(el FAO 
(di 8CR v FAO 
FUENTE: Salvo las indicadas en las notas e v d, estadisüéas del sector Comercio. 

Los montos totales no necesariamente coinciden con las series que aparecen en las Memorias del BCA ( importaciones �eoún 
CUODE) como "insumos para la agricultura", por las variantes que hemos i ntroducido en las especif icaciones. 

Tomado de: Maletta v otros. "Perú : el Agro en Cifras". Universidad del Pac ífico, 1 984. 



tes supera en volumen a las importaciones de al i mentos. Esta tendencia ha 
sido creciente, y en 1 982 la relación entre producción naciona l e importacio
nes es de 2.83 . Visto desde otro ángulo, la colu mna (5)  del cuadro muestra 
la evolución del "coeficiente de dependencia" en ferti l i zantes. Si n embargo, 
un estudio más deta l lado sobre este pu nto debe di lucidar en qué grado los 
ferti l izantes de producción nacional sustituyen a los i mportados y, además, 
en qué grado la producción naciona l de ferti l i zantes requiere a su vez de insu
mas importados . 

CUADRO N O  4 

PRODUCCION NACIONAL, I MPORTACION Y 
VENTA INTE RNA DE FERTILIZANTES 

1 970 - 1 982 
(En TM. ) 

( 1 )  (2) (3) (4) (5) 

Años Producción Importación Venta ( 1 )  1 (2) (21 1 (3) 
Naci m a  Intern a (")  

1 970 7 1 .7 56 1 2 1 ,098 233,863 0.59 0.52 
197 1  92,274 1 63,406 29 1,539 0.56 0.56 
1 972 89, 1 70 1 25,804 267,534 0.71 0.47 
1973 92,035 1 74,164 292,267 0.53 0.59 
1 974 80,49 1 2 1 8 , 1 54 263,204 0.37 0.83 
1975 1 40,7 1 6  1 24,330 288,553 1 . 1 3  0.43 
1 976 1 82,407 65,204 335,039 2.80 0. 1 9  
1977 1 98,029 1 51 , 1 98 370,875 1 .3 1  0.41 
1 978 207,956 1 4 1 ,355 367,264 1 .47 0.38 
1 979 1 90,901 1 37 , 1 24 327,309 1 .39 0.42 
1980 208,066 1 00,944 3 1 4,486 2 .06 0.32 
1981 234,59 1 1 02,372 339,5 10 2.29 0.30 
1 982 1 97, 1 33 69,608 243,984 2.83 0.28 

( " )  La suma de producción nacional más importaciones no coincide con la venta interna, debido a las 
variaciones en el monto de existencias o "stocks". 

Fuente: Elaborado en base a datos de la Empresa Nacional Comercial izadora de lnsumos I E NCI ) .  

4. Dependencia Externa en Alimentos de Consumo Masivo 

La vul nerabi l idad externa del sistema al i mentario se hace más cr ítica 

1 0 1  



CUADRO NO 5 
CONSUMO ANUAL PROMEDIO FAM I L I AR POR ESTRATOS DE 

ALGUNOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS MANU FACTURADOS (KGS.) 
L I MA M ETROPOLITANA, 1972 

PRODUCTOS ESTRATOS 
1 1  

(Bajo) (Medio) 

* Leche Evaporada 208 . 18  208 . 10  
* Pan Francés 1 79.62 1 62.88 

1 1 1  
(Alto) 

143.58 
1 25.89 

* Leche Pasteu rizada y Recombinada 140 . 19 289.01 387.50 
Azúcar Blanca 1 27.53 1 06.87 74.82 

* Fideos y Tallarines 88.60 57.20 31 .00 
* Aceites y Grasas 54.68 52.44 4 1 .85 
* Cerveza Blanca 27.25 35.50 5.74 
* Avena Quaker 13 . 1 3  7.26 3.05 

Azúcar Rubia 4. 17  2AG 0.21 
Queso Fresco 7.03 9.24 7.26 

* Coca-Cola 3.30 4.87 1 1 .58 
* Leche en Polvo 2.40 0.90 2.40 
* Helados 2.34 3.04 5.68 

Gelatina 2. 1 7  2.33 3.59 
Especerías Industriales 2.09 2.67 2.24 
Jugo de Frutas 1 .58 4 . 16  3.08 
Cocoa Enlatada "Peters" 1 . 1 5  0.68 0.45 
Jamon adas 1 . 13  2.62 4 .50 

* Leche Condensada 1 .07 1 . 1 o 1 . 1 8  
* Pan Pie 0.88 1 .72 5.62 

Salchicha Vita Rica 0.78 1 .32 1 .74 
Dulces y Caramelos 0.52 0.72 0.85 
Café 1 nstantáneo 0.51 0.56 0.61 
Chocolates 0.50 0.75 0.98 
Conserva Mermelada . 0.33 0.79 0.91 

* Milo 0.20 0.35 0.47 
Queso Laive 0 . 17  0.39 0.67 
Salsa de Tom ate (y Tuco) 0.33 0.21 0.27 
Yogurt 0.08 0.83 
Jamón I nglés 0.05 0.25 0.94 

* Cerelac 0.03 0.03 0.41 
Mostaza 0.01 0.05 0 . 1 1 
Frijol enlatado 0.05 
Conserva de Fruta 0.02 0.20 
Mayonesa 0.02 0.23 

Fuente: E N CA·Lima Metropolitana, 1972 
Nota: Los productos marcados con asterisco ( • 1 tienen u n  grado importante de insumos importados 

en su fabricac ión. 
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cuando e l la afecta a los productos ali mentarios que consu men las grandes 
mayor ías nacionales. En el Cuadro NO 5 puede a precia rse una relación de los 
a l i mentos procesados que registran un mayor consumo en la pob lación de Li
ma Metropol itana, con las respectivas cantidades de consumo fa mi liar, expre
sadas en promedio anua l según tres estratos de ingreso . 

Comparativamente, el estrato 1 ,  o de más bajos ingresos, consume ma
yores ca ntidades de leche eva porada, pan francés, azúcar blanca ,  fideos y ta
l larines, aceites y grasas, y avena que los estratos 1 1  y 1 1 !  de ingresos medio y 
a lto, respectivamente. En  todos estos productos, con la única excepción del 
azúcar, el componente de insumos importados es muy alto .  

Los trabajadores, emp leados, subocupados, desocupados y l a  clase me
dia de Lima , y en menor medida la población del resto del pa ís, comen pan 
y fideos a base de trigo norteamericano; leche eva porada y pasteurizada con 
cerca del 70o/o de leche neozelandesa ; aceite y margarina fabricados con so
ya norteamericana y brasi lera . Los prod uctos de la agroind ustria ocupan en 
el Perú un l ugar muy importa nte en el consumo de masas de la ci udad y del 
campo.  

5. Balances del Comercio Exterior Agroalimentario 

Además de las posi bles variaciones en las condiciones de los mercados 
externos, el grado de vul nerabil idad del sistema a l imentario nacional se hace 
mayor si es que también se presentan restricciones en la disponibi l idad de di
visas para el fi nanciamiento de las importaciones agroal imentarias. Los Cua
dros NO s 6 y 7 permitirán apreciar este tipo de anál isis. 

El sector agropecuario en el Perú ha sido capaz, hasta el año 1 979, de 
generar mayor ca ntidad de divisas de las requeridas por el mismo sector . La 
fila 1 del Cuadro NO 7 muestra así que e l  saldo entre exportaciones e impor
taciones agroali mentarias de productos fi na les ha sido positivo de 1 970 a 
1 9 79 . Estos sa ldos positivos se vuelven un tanto menores si se consideran a 
las importaciones en va lores C l  F ,  es decir incluyendo los gastos de seguro y 
flete (Ver fi la 6 del Cuadro NO 7 ) .  

Pero a partir de 1 980 e l  sector agro pecua rio cesa de genera_r excedentes 
de divisas debido a las siguientes causas : a )  súbita apertura de importaciones 
y problemas c l imáticos que se suscitaron entre 1 980-1 982 y que arecta ron la 
capacidad exportadora ; b) el sector agroexportador fue el má s afectado por 
la reforma agraria ; e) la mayor demanda i nterna de azúcar y algodón ha ab
sorbido parte de la producción exportable; d )  los prod uctos de exportación 
del Perú han encontrado barreras proteccionistas para su ingreso a l  imercado 
mundia l ;  e) la presencia de la plaga de la roya en el cafe ha afectado su pro
ducción (Maletta H .  y Gómez R. ,  1 984) . Aunq ue a lgunos de estos factores 
aparentan tener un carácter coyu ntura l  o ser resultado ae decisiones de poi í
tica económ ica, no parece fáci l remontar en los años próxi mos esta tendencia 
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CUADRO NO 6 
o 
.¡::,. SERIES AGREGADAS DEL COMERCIO EXTERIOR AGRICOLA Y PESQUERO 

1970-83 (En millones de dólares) 

CONCEPTO NO 1970 1971 1972 1973 1 974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

1 .  Exportacibn FOB 
Expon. agrop. 1 1 74.8 160.9 190.2 255. 1 308.2 445.4 327.3 371.9 313.8 430.0 292. 7  247.1 263.9 1 80.4 
Expon. pesca 2 339.2 337.8 281.1 155.1 255.9 21 2.6 21 2.9 225.4 252.4 314.5 294.7 177.8 160.9 79.2 

Total axport 1 +2 3 514.0 498.7 471.3 412.0 564.1 658.0 540.2 597.3 566.2 744.5 587.4 424.9 424.8 259.6 
E>o:port. fert. v pest. 4 0.5 0.3 0.1 1 . 1  0.9 1 .2 1.3 0.8 1 . 1  1 .0 3.8 0.8 0.9 0.3 

Expon. maq. agr. 5 0.3 0.1 0.2 0.6 0.4 0.2 0.6 0.5 0.04 
Tota1 4 + 5 6 0.5 0.3 0.1 1 . 1  0.9 1 .5 1 .4 t .  O 1 .7 1 .4 4.0 1 .4 1 .4 0.3 
Total 1 + 6 7 1 75.3 1 6 1 .2 190.3 256.2 309.1 446.9 328.7 372.9 315.5 431.4 296.7 248.5 265.3 180.7 
Total 3 + 6 8 514.5 499.0 471.4 41 1 .3 565.0 659.5 54 1 .6 598.3 567.9 743.4 591.4 426.3 426.2 259.9 

2. lmportacibn FOB 
Imp. agroalim. 9 100.7 1 02.4 122.1 1 10.6 1 9 1 .2 295.8 196.5 203.0 1 77.8 257.3 409.4 544.9 41 4.0 388.3 
Imp. prod. agr. para 

ind. no alim. 10 5.4 7.2 6.1 9.6 1 1 .1  18.1 1 1 .0 1 1 .2 1 0.4 12.3 1 6.2 1 5.0 14.0 8.2 
Imp. prod. agr. para in-

sumo de la agric. 1 1  2.7 5.0 7.1 4.2 6.0 43.1 37.1 31.1  1 6.5 14.6 82.7 9 1 .9 108.1 73.4 
Total imp. agrop. 

9 + 10 + 1 1  1 2  1 08.8 1 1 4.6 135.3 124.4 208.3 357.0 244.6 245.3 204.7 284.2 508.3 651.8 536.1 469.9 
Imp. prod. pesca 1 3  0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2.7 1.0 20.2 
Total imp. alim. 

9 + 13 1 4  100.9 1 02.6 1 22.3 1 1 1 .0 1 9 1 .8 296.4 196.9 103.4 178.2 257.7 409.8 547.6 4 1 5.0 408.5 

Total agr. +pasea 
1 2  + 1 3  1 5  1 09.0 1 1 4.8 135.5 1 24.8 208.9 357.6 245.0 245.7 205.1 284.6 508.7 645.5 537.1 490.1 

lmport. !ert. y pest. 1 6  8.6 8.7 9.8 15.9 1 9.9 60.9 19.5 45.0 82.2 27.0 35.1 29.8 24.7 18.2 
l mport. maq. agr. 1 7  6.6 10.2 9.9 19.9 14.7 20.2 16.7 10.4 1 6.6 2 1 .4 51.5 45.0 . 68.2 24.7 
Total imp. medios 

prod. 11 + 16 + 17 1 8  1 7.9 23.� 26.8 40.0 40.6 124.2 73.3 86.5 1 1 5.3 633.0 1 69.3 1 66.7 201.0 1 1 6.3 
Total 12 + 16 + 1 7  1 9  1 24.0 133.5 1 55.0 160.2 242.9 438.1 280.8 300.7 303.5 332.6 594.9 726.6 629.0 51 2.8 
Total 15 + 16 + 17 20 1 24.2 133.7 155.2 1 60.6 243.5 438.7 281 .2 301.3 303.9 333.0 595.3 729.3 630.0 533.0 

J. 1 mport. Cl f 
Imp. agrop. 

(9 + 10 + 1 1 )  20olo 21 1 30.6 137.5 1 62.4 149.3 250.0 428.4 293.5 294.4 245.6 341 .0 610.0 782.2 643.3 563.9 
Imp. agr. + pesca 22 1 30.8 1 37.8 1 62.6 149.8 250.7 429.1 294.0 294.8 246.1 34 1 .5 6 10.4 785."4 644.5 588.1 
Total agr. +mad. prod. 

112 + 16 +m +2oo/o 23 1 48.8 160.2 1 86.0 192.2 291.5 525.7 337.0 360.8 364.2 399. 1  713.9 871.9 754.8 615.4 
Total agr. pesca med. 

da prod. (15 + 16 + 17) 

+zOo/o 24 149.0 160.4 186.2 192.7 292.2 526.4 337.4 361 3 364.7 399 6 7 14.4 875.2 756.0 639 6 

FUENTE:  Cuadros 10-4, 10·6. 10·7, 10·9 y datos de la FAO. 
NOTAS: Las exportaciones e importaciones de productos pesqueros provienen de datos de la FAO. Las cifras de 1980 y 1981 en la fila 1 3  no estaban aún disponibles v 

son por ende estimativos. Dada su escasa significación; ello seguramente no causa una gran diferencia. 
Algunas sumas pueden no coinc¡dir por razones de redondeo al 0.1 

Tomado de: Maletta v otros: "Perú: el Agro en Cifras". Universidad del Pacífico. 1984. 



de saldos negativos. 
Los prod uctos dt:! la pesca , agregados a los productos agropecua rios, per

miten alcanza r sa ldos positivos mucho mayores a los anteriores obten idos en 
el ba la nce entre exportaciones e importaciones (ver fi las 2 y 7 del Cuadro NO 
7 ) ,  pero también aparecen saldos negativos a partir de 1 9 79-1 980 en adelan
te. 

Las tende.ncias observadas no var ían ta mpoco a l  introd ucir en los ba la n
ces a las exportacione:s e importaciones de ferti l izantes, pesticidas y maqui na
ria agr ícola (Ver los s•a ldos agropecuarios netos en las fi las 4 y 9 del. Cuadro 
No 7 ) .  Esto se debe él que el peso espec ífico de los insu mes y bienes de capi
ta l en el comercio exterior agroa li mentario de la econom ía peruana· es muy 
pequeño .  

Lo anterior significa que las divisas generadas por las exportació'nes 
agroal i mentarias se consumen no tanto en importar insumes y maquinaria 
agr ícola, .como en importa r productos agroal imentarios fi na les. Esto se ve 
clara mente al ca lcular los I ngresos Netos Agropecua rios (filas 3 y 8 del Cua
dro NO 7 ) .  Al deducir del tota l de exportaciones agropecuarias, sola mente el 
monto de importaciones referidas a insu mes y maquinaria agrícola , $e obtie·" 
nen sa ldos positivos en todo e l  per íodo 1 970-1 983. 

· 

Del tota l de importaciones agropecuarias, las importaciones de insumes 
para la agricultura y maqui naria agr ícola f luctúan entre un 12 y 1 8o/o en la 
mayoría de los años mencionados, con la excepción más notoria de 1 978, en 
que l legan a represen1ar el 33o/o (Ver fi la 1 6  en el Cuadro NO 7 ) .  Esto impli
ca que la mayor parte de las divisas generadas por el sector agrOéi l i mentario 
se destina a importa r productos intermedios para la industria a l imentaria:, en
tre Íos que los cerea iE!S, oleaginosas y lácteos ocupan el lugar princi pa L Estos 
tipos de productos han concentrado más del 50o/o y 80o/o del tota l de im
portaciones agroa li menta rias, excluyendo a ·los ihsu mos para la agricultura y 
maqui naria agr ícola , on e l  período 1 970-1 983 (Ver fila 1 7  en el Cuadro NO 
7 ) .  

La importación para e l  sector agroa l i mentario, por lo tanto, ej;tá ton
centrada en productos como trigo, soya , ma íz, amari l lo  y lácteos; á los que 
se podr ía agregar la c•�bada cervecera . A el lo se denominó desde 1 978 1a "ab
sorción ol igopólica" de los insu mes importados ( 1  ) ,  dado que un grupo redu
cido de grandes empresas procesan tales importaciones. A veces, como en el 
caso de la leche evaporada, la industria encarece innecesariamente los a l imen
tos importados : di lu ir, mezclar y enlatar leche en polvo casi tripl ica su precio 
de importación (2 ) .  Debe anotarse asimismo que tales importaciones están 
vincu ladas a la difusión de un tipo de d ieta "moderna, occidental y urbana" 

(1) Ver M .  Lajo: "I ndustria Agroalimentaria y Transnacionales: el Caso Peruano' . Op. cit. · 
(2) Ver M. Lajo:  Hambre Nacional y Pan Ajeno: Ed. Pueblo Indio, Lima. dic . 1 984. · 
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@ -· CUADRO No . . ? 
.:'\ BALANCES V. RELACIOJ14ES(lN EL CQMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO 

· 1970-83 (Mi l lones de dólarés y o/ o) 

CONCEPTO 1 1) 1\!0. ; 1970 1971 1972 1!)73 ' 1974· . .  1975 .  1976 '' ·197 7  1978 1979 1980 1981 1982 1983 

1 .  CON IMPORT. FOB 
Saldo Agro'pecuario 
( 1 ) - (12)  66.0 46.:! 5'1.9 130.7 . 99.9 . 88.4 .82.7 1 26:6 . 1 09.1 145.8 -215.6 -407.7 -272:2 -289.5 
Saldo Agro¡)ecu.ário, 
(3) - (15)  2 405.0' 383.9. 335.8 2á5.4 :Í55,,2 300.4 495.2 351;6 36 1 . 1  459.9 78.7 -229.6 - 1 12.3 '7230.5 
In gresos netos a�rop. 

1 37.3 163,5 1 27.4 (7) - 18 3 157.4 216.2 268.5 322.7 255.4 286.4 200.2 '365,9 8 1 .8 64.3 64.4 
Saldo Agrop.neto 
(7) - (19)  4 5 1 .3 .  27.7 35.3 96.0 1;6.2 8.8 47.9 72.2 . 1 2.0 . .  96:3 -298.2 -478.1 -363.7 -332 . 1  
Saldo Agropecuario 

.. 
, 

neto 18) - (20) 5 390.3'· 365.3 316.2 250.7 321 .5 220.8 260.4 '297:2 '264.0 4 1 0.4 - ' 3.9 -303.0 -203.8 -273.1 

2. CON 11\.fPORT . . C I F  
:. Saldo Agropecu'ario 
; ( 1 ) - (2 1 )  .6 44.2 23.4 27.8' 1 05.8' 58.2 1 7:0 33.8 77.5 68.2 89.0 -317.3 -535.1 -379.4 -"383.5 

Saldo Agropecuario, 
(3) - (22) 7 383.2 360.9 308.7 . 260.4 31 3.4 228,9 246.2 302.5 320.1 403.0 - 23.0 -360.5 -219.7 ·.-328 .5 
1 ngresos netos agr. 

' (7)-fi21 ) - (23) 8 15.7.1 1 38.5 1 66,7 21 3.3 267.6 349.6 285.2 306.5 196.9 370.8 1 92.8 158:8 1 53.8 1 29.2 
. Saldo Agropecuario 

; neto (7) - (23) 9 26.5 1 .0 4.3 64.0 1 7.6 -78.8 - 8.3 12.1  -48.7 29.8 ·-4 1 7. 2  -623.4 -489.5 -434.7 
Saldo Agropecu ario 
neto (8) - (24) 1 0  365.5 ' 338.6 285.2 21 8.6 272.8 233.1 204.2 237 .. 0 203.2 343.8 - 1 23.0 -489.9 -329.8 -379.7 

' •  3. PORCE NTAJES lo/ol 
(1 )/Exp. Total 1 1  16.6 18.0 20.1 22.9 20.5 33.5 24.4 2 1 . 5  1 5.9 1 1 . 7 7.5 7.6 8.0 6.0 

. (2 1 )/Exp. Total 1 2  1 2 .4 1 5.4 1 7.2 '1 3.4 16.6 32.2 2 1 .9 1 7. 1  1 2.4 9.3 1 5.6 24.1 19.5 18.7 
(23) /Exp .  Totál 1 3  14.2 1 7.9 19.7 1 7.3 19.4 39.5 25.1  21).9 1 8.5 10.8 1 8. 2  26.8 22.9 20.4 
(21 )/ Imp. Cl F Total 1 4  2 1 .0 18.3 20.0 1 4.4 1 3: 1  1 7.6 14.6 1 3.7 14.7 1 7 .4 19. 7  1 7.1 14.4 17 .5 
(23)/lmp. CIF Total 1 5  28.9 2 1 .3 22.9 1.8.6 1 5.3 , 2 1 .7 16.7 16.8 2 1 .8 20.4 23. 1 1 9. 1  16.9 17.1  
( 16+1 7 ) / ( 1 9) 1 6  1 2.2 14.2 1 2. 7  22.3 14.2 H i .5 1 2.9 18.4 32.6 14.6 14.6 1 0.3 14.8 8.4 
Cereale.-l1ácteos/(12) . 1'7 41 .2 54.9 53, 1 44.4 54.2 70.5 70.0 62.4 59.2 80.3 70.2 45.2 48.6 43.7 

(a) Los números e.n tre pa,réntesis se refieren a las lilas del Cuadro 10- 1 0.Númer-os sin paréntesis indican filas del presente Cuadro i0-1 1 
- E n la fila 1 7, 1os cereales incluyen también sus sub-produ ctos y derivados (féculas, prod!lctos de molinería� etc.) 

F U E NTES: Cuadro 1 0· 1 0  Para la fila H: Cuadros 1 0-6, 1 0-7, 1 0-9 
Memoria Banco C,entral de Reserva 1979-1982 (para las cifras de exportaciones e importaciones to1ales). 

Tomado de: Maletta y otros: "Perú: el Agro en Cifras". Uni11ersidad dei ·Pacílico. 1 984. 



i mpu lsada por la expansión internacional de la in�ustria a! i mentaria (3) . . .  
La pérdida de la capacidad del sector agroah mentano para generar diVI

sas en el g rado requerido por las i mportaciones agroal i mentarias,  a part ir  de 

1 980 en adelante, es debida entonces en buena medida a las exigencias de un 

patrón de consumo denominado "moderno", integrado por productos elabo

rados con a lto contenido de insumas i mportados. 

Los objetivos dE! la seguridad a l i mentaria en el Perú d if íci l mente podrán 
ser a lcanzados de mantenerse esta d ieta en los centros urbanos .  La econom (a 
peruana afronta serios problemas en la d isponibi l idad de divisas, debido tan
to a la ca ída en las exportaciones tales, como a la cada vez mayor exigencia 
en el servicio de la deuda externa .  Entre 1 970 y 1 984 el  porcentaje de divisas 
destinado a cubri r el servicio de la deuda externa ha crecido constantemente, 
de un 24o/o en 1 970 a un 83o/o en 1 984. (Ver Cuadro No 8) . La necesidad 
de un cambio en los patrones de agroindustria y de consumo, hacia a l i mentos 
de producción íntegramente naciona l ,  es as í  muy u rgente. 

6.  Las Tendencias al  Futuro 

Las tendencias en el futuro próxi mo de la producción y dema nda a l i 
mentarias en el Perú no son en a bsoluto alentadoras.  En  un estudio reci�nte 
(Ma letta y Gómez, 1 '984) se muestran los resultados de las proyecciones he
chas mediante un modelo elaborado por la FAO para su proyecto "Agricu l 
tura : Horizonte 2000".  Estas proyecciones intentan medi r  e l  grado d e  auto
suficiencia agroa l i mentaria en el  Perú en el año 2000, han sido real izadas en 
base al comportamiento observado en la producción y dema nda nacionales 
de 2 7  productos principales durante los años comprendidos entre 1 961 y 
1 980. 

E n  el Cuadro N o 9 se presenta n los resultados más importantes de las 
proyecciones de la F AO .  Este Cuadro muestra cifras de valor bruto de pro
ducción y demanda interna en mi l lones de dólares (filas 1 y 2) ; de un coefi
ciente de autosuficiencia en términos de valor, obtenido dividiendo las ci- · 

fras de producción entre las de demanda (fi la 3) ; de u n  ba lance de comercio 
exterior en mi l lones de dólares, obtenido restando de las cifras de produc
ción , las cifras de demanda (fi la 4) ; de la producción nacional de calor ías por 
habitante (fila 5 ) ;  del consumo de a l i mentos según el consumo a parente por 

(3) Las tesis de "absorci ó n  ol igopólica", concentración de importaciones v difusión de la d ieta in· 
ternacional izada es rea·fi rmada por diversos i nvestigadores más recientemente: 
"En otros términos, la im portación de productos agropecuarios peruanos está concentrada en 
torno a unos pocos rubros: trigo, ma lz-sorgo, a veces arroz, lácteos v soya ; relacionados a su 
vez sólo con unos cu;mtos productos t (picos de la llamada 'dieta urbana ' :  aceite vegeta l ,  carne 
de ave, pan, fideos, IE1che evaporada . De a l l l  que el proceso de modernización v urbanización 
del Perú pueda ser considerado, desde el punto de vista al imentario (para no decir nada del es
t i lo de desarrollo i ndustrial ) .  como fuertemente intensivo en i m portaciones" (Ma/etta y Gómez, 
1984). 
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_. CUADRO NO 8 o 
CX) SE RVICIO DE LA DEUDA EXTERNA ( 1 )  

1 ntereses (2) Amortización Servicio Intereses PBI Serv./PBI Intereses Export. Serv ./Export. 
(mil.  mili. US$) (mil. mili .  US$) (mil. mili. US$) (o/ o) (o/ o) (o/ o) (o/ o) 

1 970 0.2 0 . 1  0.3 2.7 5. 1 1 3.0 24.2 
1971  0 . 1  0.2 0.4 2 . 1  5.3 1 2.8 3 1 .9 
1 972 0. 1 0.2 0.4 1 .8 4.6 1 1 . 1 29.2 
1 973 0.2 0.5 0.7 2.2 7.1 1 4.6 46.6 
1 974 0.3 0.4 0.7 2.2 5.7 1 3.4 34.8 
1 975 0.3 0.3 0.7 2.3 4.9 1 7 . 1  35.9 
1 976 0.4 0.4 0.8 2.8 5.4 2 1 .4 40.9 
1 977 0.4 0.5 0.9 3.6 7.5 20.3 42.2 
1 978 0.7 0.8 1 .4 6.2 1 3.5 25.9 56.7 
1 979 1 .0 1 .2 2.2 7 . 1 1 6.0 22.2 50.3 
1 980 1 . 1  1 .6 2.7 6.5 1 5.8 22.3 54.5 
1 981 1 .2 1 .7 2.9 6 . 1  1 4.4 27.9 66 .2 
1 982 1 . 1  1 .3 2.5 5.6 1 2.2 26.3 56.7 
1 983 1 .2 1 .5 2.8 7.7 1 6.9 30.7 67.8 
1 984 1 .5 2 .0 3.5 9.0 20.8 36. 1  83.2 

Escenario Base 

1 985 1 .7 1 .6 3.3 9.0 1 7.4 37.0 7 1 .7 
1 986 1 .7 1 .8 3.5 8.0 1 6.4 34.7 7 1 .4 
1 987 1 .8 1 .8 3.6 7.5 1 5. 1  33.3 66.7 
1 988 1 .8 1 .7 3.5 6.7 1 3.0 31 .0 60.3 
1 989 1 .9 1 .6 3.5 6.3 1 1 .5 30.2 55.5 

(1  l Incluye el servicio refinanciado. 
(2) Definido como el total de egresos por servicios fi nancieros. 
Nota: Los totales pueden no cuadrar por redondeo. 

El aboración: Sub-Gerencia del Sector Externo. Banco Central de Reserva del Perú. 



d ía y por persona (fila 6) ;  de un coeficiente de autosuficiencia en térmi nos 
de ca lorías, obtenido divid iendo las cifras de producción nacional de calorías 
entre las cifras de demanda naciona l o consumo aparente de calorías (fila 7 ) ;  
y del balance del comercio exterior en térmi nos de calorías, obtenido me
diante diferencia entre las cifras de producción y demanda nacionales de 
ca lorías (fi la 8) .  

Las proyeccionE!S efectua das en e l  Cuadro No 9 i ntenta n presentar tres 
diferentes posi bi l idades o escenarios para el año 2000 . El pri me ro es un  esce
nario tendencia ! ,  es deci r que supone que no habrán cam bios drásticos en las 
tendencias recientes de la oferta y dema nda ; el segundo es un escenario opti 
mista , el cual supone� la apl icación de poi íticas de apoyo a la producción na
cional y de redistri bución del ingreso , en base a las que se obtienen tasas de 
crecimiento anuales mayores que las h istóricas; el tercer escena rio es modera
do, ya que supone tasas de crecimiento de la producción un poco más mo
destas que en el caso anterior, y crecimiento de la dema nda, pri ncipal mente 
por incremento de la población .  

Las cifras del Cuadro No 9 "muestran que a comienzos d e  la década de 
1 960 el Perú era apenas autosuficiente, tanto si se med ía la autosuficiencia 
en dólares de 1 975, o en términos de calorías. El balance de calor ías se hace 
negativo ya a mediados de l os años sesenta, pero el balance económico sigue 
siendo positivo un !ÍI:!mpo más (esto se debe a que el pa ís exporta a lgodón ,  
que representa di visas pero n o  aporta mayormente ca lorías) . Hacia mediados 
de la década del setenta el ba lance económica comienza a arrojar el déficit, 
situación que persistE! hasta 1 980, y se agrava en 1 98 1 - 1 983" (Maletta y Gó
mez, 1984). 

" Lo más alarmante, si n embargo, son las proyecciones futuras. El esce
nario tendencia ! mUE!stra que, de persistir las condiciones actuales evolucio
nando si n mayores pertu rbaciones, en el año 2000 el déficit eq uiva ldría a un 
20o/o de la demanda interna en térmi nos de va lor, y a la mitad del consumo 
de calorías por persona , Más aún,  en la hipótesis, sumamente opti mista, de 
que la agricu ltura log¡rase crecer, entre 1 978-1 980 y el año 2000, a una tasa 
del 4o/o anual acumulativo, y q ue la demanda ( media nte una adecuada re
distribución y creci miento del i ngreso) creciese en ese la pso a un ritmo del 
3.8o/o anua l, de todas maneras en el año 2000 habr ía una situación Cleficita
ria : en esa hi pótesis opti mista habría todavía un déficit de 1 20 mi l lones de 
dólares al año, equiva lente a 327 calor ías diarias por persona, y los coefi
cientes de autosuficiencia ser ían todavía inferiores a la unidad".  

" La situación SElr ía peor (a unque mejor que en e l  escenario tendencia ! )  
si se diese la  h ipótesi:; moderada , es deci r un razonable creci miento de  la  pro
ducción (3.07o/o anual ,  en luga r del 2 .4o/o de la tendencia ) ,  y la demanda -
de calor ías por habitante se ma ntuviese en sus niveles tendencia les, los que 
son muy insuficientE!S desde el punto de vista nutricional "  (Ma/etta y Gó
mez; Op. cit.). En este caso el déficit ser ía de 2 1 9  mi l lones de dóla res a l  año, 
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CUADRO No. 9 

TENDENCIAS HISTOR ICAS Y ESCENAR IOS F UTU ROS DE LA 
AUTOSU FICI ENCIA AG ROALIME NTAR IA EN E L  PE RU:  1961 - 2000 

Escenarios futuros 
Promedios de los períodos considerados Año 2000 

CONCEPTO 196 1 - 1966- 1969- 1974- 1978- Tend. Optim. Moder. 
65 68 71 76 80 

1 .  Producción valor 1493 1 660 1 849 1996 1 962 3254 4519 3705 
2. Demanda interna 1 371  1 634 1 844 2058 2105 3938 * 4639 * 3924 * 

3. Coef. autosuf. Valor 1 .09 1 .02 1 .00 0 .96 0.93 0 .83* 0.97 * 0 .94 * 

4 Bal .  comercio ext. 1 23 27 5 -2 -143 -684* - 1 20 * -21 9 * 

5. Producción calorías 2498 2368 2352 221 5 1 767 1 6 1 6* 2796 * 2 1 98* 

6.  Consumo ca 1 o r ías/ha b. 
-Bruto 27 prod. 2490 2528 2550 2599 2372 2793 3 1 23 2751 
-Neto 27 prod . 2022 2067 2 1 02 2093 2035 2242 2473 2228 
-Neto total 2231 2225 2254 2225 2 1 66 2360 2631 2360 

7 .  Coef. autosuf. calorías 1 .00 0 .94 0.92 0 .85 0 .75 0 .54* 0 .89 * 0.80* 

8. Bal ext. calor fas 8 -1 59 -1 98 -384 -B04 -1 1 77 * -327 * -553 * 

Las f ilas corresponden a :  
1 .  Valor bruto d e  producción de los 27 productos considerados, a precios internacionales medios· 

( F O B )  de 1 974-76, en mil lones de dólares. 
2. Valor (medio en la misma forma) de la demanda interna, i ncluyendo a l imentación humana y ani

mal,  desperdicio,  semi l la ,  y discrepancia estad ística. 
3.  Equiv¡¡le al cociente F ila 1 /Fi la  2. 
4. Val or del saldo del comercio exterior de los 27 productos, valuados del mismo modo indicado pre

cedentemente. 
5. Producción nacional de los 27 productos, en términos de cal o r ías por habitante, por d ia .  La pobla

ción base proviene de los censos y estimaciones de Naciones Un idas para años ntermedios. Para el 
a ño 2000 los datos de la FAO consideran 29.5 mi l lones de habitantes, cifra que debe ser rebajada 
debido a los resultados del reciente censo de 1 981 ; hemos considerado aqu í 27.6 mi l lones de habi
tantes (asumimos, no obstante, que la demanda por persona no var iar ía respecto a lo previsto en el 
modelo) ;  de esta forma, los resultados para el año 2000 en este cuadro son más optimistas que las 
previsiones de la FAO, aebido a la menor presión poblacio naL 

6. Consumo de calarlas en términos de consumo aparente por dia y por persona (incl uye variación de 
stocks y discrepancia estad ística ) .  
-El  consumo bruto d e  los 2 7  productos incluye además desperd icio,  uso d e  l o s  productos para se
mi l la  y para al imentación animal . 
-El consumo neto de los 27 productos es el consumo estrictamente al imentario ( i ncluye sin embar
go variación de stocks y.  para el año 2000, también d iscrepancia estadística). 
-El consumo neto total i ncluye también otros productos excluidos de la l ista (especias, bebidas, 
pescado, etc J .  

7.  Coeficiente de autosuficiencia e n  calorías : Calorías contenidas e n  la  producción i nterna de l.os 27 
productos. sobre calorías contenidas en la demanda total nacional de los mismos productos. Aqu i  
se trata de l a  demanda tota l ,  e s  decir incluyendo usos al imentarios y otros (al imentación animal, 
uso industrial , etc . ) .  

8. Balance del comercio exterior de los  27  productos, e n  térmi nos de calor(as por habitante y por d ía .  
Fuente : Tabulados inéditos d e  l a  FAO, actual izados a ju nio d e  1 983. 
( * ) El asterisco indica valores modificados por tomarse u na cifra rebajada como población prevista pa

ra el año 2000, pasando de 29.5 mi l lones a 27.6 
Tomado de Héctor Maletta y Rosario Gómez: "Agricultura, Alimentación y Comercio en el Perú : E l  
Problema d e  l a  Autosuficiencia " .  E n  APUN TES. Universidad del Pacífico. 1 984. 
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eq uiva lente a 553 ca l or ías diarias por persona . 
Las proyecciont�s no consideran cambios drásticos en la estructura de 

consumo "pero si en rea l idad se considerase que el consumo de papa o ceba
da seguirá baja ndo mientras el de trigo aumenta , como hasta ahora, entonces 
la situación del año 2000 sería aun peor . . . Más aún, el caso del Perú es el 
ún ico en toda América Lati na que presenta ese panora ma; aun cuando las 
tendencias son más o menos las mismas en todos los pa íses, su gravedad es 
mucho menor en lo!; demás países" (Maletta y Gómez; Op. cit., subrayado 
nuestro). 

A la vista de estas proyecciones, en los años próximos la poi ítica econó
mica y la estrategia agraria y al i mentaria en el Perú deben real izar un 
esfuerzo verdadera m:mte dra mático para incrementa r la producción agroa l i 
menta ria, cambia r lo::; patrones de consumo y rediseñar e l  estilo de desa rrol lo 
agroind ustrial reverti13ndo las tendencias actuales. No será fáci l ,  pues además 
habrá que sortear las presiones del servicio de la deuda externa , las que se 
mantendrán en un promedio del 67o/o de las exportaciones totales del pa ís 
en l o  que resta de la década de los años ochenta (ver Cuadro NO 8) . 

La poi ítica económica de los últi mos años ha enfrentado las crisis de ba
la nza de pagos med i�mte devaluaciones monetarias, las que han tenido como 
efecto elevar el costo de los insumas i mportados, por l o  que se han encareci
do los productos ela borados que conforman el patrón de consumo urbano, a 
pesar de los subsidio:; (4 ) .  Se ha afectado así el n ivel de vida de las mayor ías 
naci onales y se ha desincentivado la producción nacional de a l i mentos empo
breciendo a agricultores y cam pesi nos. 

Si se adoptara gradua l ,  pero sostenidamente, un patrón de consumo 
conformado por productos de producción íntegra mente naciona l ,  se al ivia
rían las presiones sobre la bala nza de pagos, ya que se red ucir ía la demanda 
de divisas para la importación de al i mentos, la que hemos visto que es de un 
monto sustancia l ;  y,  por otra · parte, las pol íticas devaluatorias no encarece
rían el costo de vida en las ciudades, puesto que los a l imentos de las mayo
rías no requerir ían de insumas importados para su elaboración . 

Pero más importante aún, se desmontaría uno de los mecanismos más 
eficaces de depresión de la producción agraria interna: el de los precios relati
vos favorables a las importaciones de alimentos básicos (5 ) .  

Sin embargo, l a  estrategia sugerida exige un  diseño cuidadoso de  poi íti
cas económicas y una planificación muy deta l lada . 

(4) Un análisis de la  irracionalidad de la  poi ítica de subsidios será realizado en el penúltimo capltu· 
lo . 

(5) Este aspecto será tratado en los dos últimos cap(tulos. 
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CAPITULO VI 

La Política del Estado 
· y el Siste ma Alimentario : 

La Admirlistración de la Dependen cia 



1 .  I ntroducción e Hipótesis Principal 

En el Perú, las acciones indirectas del Estado sobre el sistema agroal i 
mentario han tenido repercusiones de igua l o mayor envergadura que las ac
ciones d irectas. Empe�ro, no se tratará aqu í de evaluar si el crédito de fomen
to, la comercia l ización estata l externa o interna de a lgunos productos e i nsu
mas, la asistencia técnica, la creacion de infraestructura de riego y amplia
ción de la frontera agr ícola ha n tenido mayor o menor peso sobre el sistema 
agroal i mentario que las acciones indirectas (poi ítica ca mb iaria y arancelaria, 
poi ítica de subsid ios v precios relativos, etc.) . 

Seguramente lo  más importante ser ía identificar las formas y mecanis
mos concretos como todas estas acciones e instru mentos d irectos o ind irec
tos ha n sido veh ícu los de estrategias o modelos de desarro l lo  económico más 
globales ( 1 ) . 

Varios trabajos recientes (2) ha n aportado al anál isis deta l lado de a lgu-

( 1 )  Algunos avances al  respecto están contenidos en La jo, M. ( 1 983), Cap. 1 1 .  
(2)  Ver Alvarez, Elena ( 1 984); Caballero, J.M. ( 1 981 ) ;  Lajo, M .  ( 1 983). 
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nas de las más im portantes poi íticas agrarias indirectas y directas, al menos 
en las últimas dos décaaas. Por el lo en este cap ítulo no se tratará de resu
mir tales contribuciones al diagnóstico -sobre las que existe amplio consen
so- si no de concentrar el aná l isis en a lgu nas poi íticas que son -a nuestro 
juicio- claves para explicar la evol ución del sistema agroal i mentario perua
no : la poi ítica arancelaria, la poi ítica arancela ria , la po i ítica ca mbiaría y la 
poi ítica de precios controlados y subsid ios. 

La hipótesis central, cuya demostración se pretende in iciar en este ca
pítu lo, es la sigu iente: el carácter crecientemente vu lnerable del sistema 
agroa l i mentario peruano, el estancamiento de la producción de cerea les, olea
ginosas, lácteos, carnes y otros a l i mentos básicos respecto de sus sucedáneos 
importados, tienen como causa -sino pri nci pa l ,  por lo menos sustancia l
una pol ítica económica discriminatoria en contra del agro nacional .  Esta 
poi ítica económica ha sido co ndicionada por el enorme poder de negocia
ción de los ol igopolios nacionales y transnaci ona les de la industria a l imen
taria y por el in mediatismo y carencia de proyecto nacional sól ido por parte 
de los sucesivos gobiernos, lo que los l levó a consolidar un esti lo de desa
rrol lo agroind ustria l con las caracter ísticas señaladas (ol igopól ico y depen
d iente)' y un modelo de consumo trib utario de las necesidades de mercado 
de los excedentes de las potencias agrarias internacional .  Es en los precios 
relativos, favorables a los al i mentos ensa mblados con importaciones y con
trarios a los a l i mentos nacionales, donde se expresan fina lmente todos los 
efectos de las poi íticas macroeconómicas contrarias a la producción de los 
campesinos y agricu ltores del  Perú (3).  

2. La Dependencia Alimentaria en el Largo Plazo y la Pol ítica del Estado. 

El estancamiento de la producción agropecuaria naciona l y la crecien
te proporción del abasteci miento importado de al i mentos básicos en el con
su mo de la población pueden apreciarse simultáneamente med iante el Coe
ficiente de Dependencia Ali mentaria (volu men importado como porcentaje 
de la oferta total de cada prod ucto) .  

E l  Cuadro No.  1 presenta e l  COA promedio correspond iente a siete 
al i mentos básicos durante los 7 per íodos presidencia les co mputados a pa rtir 
de 1 945 (4) .  Puede observarse que e l  COA es creciente en trigo, cebada ,  
aceites, ma íz a mari l l o y leche, aunque fl uctúa en los casos del arroz y la car-

(3) A nuestro juicio, es la persistencia de estas poi íticas y la desventajosa situación del productor 
agrario peruano de todo tipo (campesino, empresarial, asociativo, etc. ) lo que explica la tendencia 
a la unif icación grem ial y pol ítica de los agricultores y campesinos en organismos como el CUNA 
(Consejo Unitario Nacional Agrario) y confluencias poi íticas multipartidarias como el Acuerdo 
Nacional Agrario de inicios de 1985. 

(4) El régimen mil itar de transición, en vigencia entre julio de 1 962 y ju l io de 1 963, no ha sido aqu í 
considerado. 
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CUADRO N o. 1 

LA DEPEN DENCIA ALIMENTARIA EN EL PERU: COA* POR PERI ODOS PRESIDENCIALES 

Maíz 
... ,.. ... . ,... ...... ,... ... ... .. � - - Cebada · - - � "-- - Amariilo Leche r l: n i VUVo> 1 nyu 1-\IMI\t=li 

Cervecera Vegetales du ro Sorgo 

1 945-1 948 
Bustamante y Rivero 54.75 41 .82 0.4 1 
1948-1 956 
Odría 62.83 53.06 2.07 2.39 
1956-1 962 
Prado Ugarteche 70.24 58. 1 1  10.66 9.61 4. 1 6  
1 963-1 968 
Belaúnde· 76.02 53.93 . 32.76 6.98 9.54 
1968- 1 975 
Ve lasco 85.38 57.30 54.96 27 .25 2 1 .24 
1 975- 1 980 
Morales Bermúdez 88.20 13.07 63. 1 5  35.25 22. 1 3  

1980-1 985 
Belaúnde ( 1 981 -83) 90.63 80. 1 2  72.25 49. 1 9  27.43 

( * ) COA: Representa el porcentaje de las importaciones (M) sobre la oferta total (Producción X 

( * ) COA: Representa el porcentaje de las importaciones (M)  sobre la oferta total ( Producción + MI,  es decir: _
M 
__ 

P + M. 

-.,¡ F U ENTE: M. Lajo, Dependencia Al imentaria en el Perú , 1 944-1985 (Trabajo de próxima publ icación ) .  

Arroz 

3 . 1 8  

5.58 

7.21  

14.86 

4. 1 9  

1 9. 1 1 

1 5.62 

Carne de 
· Vacuno 

10.07 

1 1 . 1 6  

4.94 

7 .95 

1 4.35 

3.27 

1 3.20 
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ne de vacuno (productos en los que el COA nunca l legó a l  20o/o) .  
Pero más interesante para e l  estudio de l  impacto de  las po i íticas eco

nómicas y agrarias sobre la prod ucción, las importaciones y el consumo de 
al i mentos básicos es ,�¡ segui miento, año a año, de las cantidades o volúme
nes, los precios y los precios relativos de los productos, ind ividua l mente o 
por gru pos. Ese trabajo excede las di mensiones del presente texto (5).  Sin 
embargo, un buen n�su men lo constituye la presentación de la evol ución 
del Coeficiente de Dependencia Al i mentaria a partir de 1 944, para los ca
sos del trigo, cebada cervecera, ma íz amari l lo, a rroz, aceites vegeta les, carne 
de vacuno y lácteos .. ta l como lo muestran los G raficos No. 1 y No. 2. 

Estos gráficos muestran el alto n ivel ,  y la tendencia a un crecimiento, 
de la dependencia en trigo, oleaginosas, cebada, ma íz amari l lo y lácteos. 
En los casos de la carne de vacuno y el arroz, se muestra un bajo nivel del 
COA y tendencias contradictorias, lo que expresa el carácter esporádico 
de las importaciones de tales productos, muy inf lu idos por 'fenómenos na
turales (sequ ía) o poi íticas estata les como la veda impuesta al consumo (en 
el caso de la carne).  

Al margen del nivel del COA (alto o bajo)  y la tendencia (creciente o 
variable),  interesa observa r las fluctuaciones similares del COA en determina
dos períodos, que expresan semejantes f luctuaciones de las i mportaciones 
respecto del abasteci miento nacional (6) : por ejemplo, para la mayor ía de 
los productos considerados, las importaciones crecen durante el período 
1 968-75, decrecen entre 1 975-78 y vuelven a crecer entre 1 978 y 1 981 . 

lCómo expl icar estos hechos y coincidencias? Sin ·olvidar otros facto
res, entre los que sequ ía y otros fenómenos de la naturaleza tienen pa rticu
lar incidencia, qu isiéramos señalar la infl uencia de la poi ítica Qambiaria, la 
arancelaria y la de precios-subsid ios en este comportamiento del COA y en 
la d ramática evol ución de los precios relativos de los a l imentos en el Perú. 

3. El  Tipo de Cambio y la Dependencia Alimentaria 

El gráfico No. :3 muestra la evol ución de la inflación y la deva luación 
en el Perú entre los c1ños 1 968 y 1 984. Se han d istinguido cuatro períodos: 
el pri mero y el tercero ( 1 968-75 y 1 978-81 ) se caracterizan por un nivel de 
inflación su perior al de la devaluación; en tanto que el segundo y el cuarto 
( 1 975-78 y 1 981 -84) muestran una tasa de inflación anual inferior a la de
va luación . 

(51 Sin embargo, se ha realizado ya en su mayor parte y se publ icará en breve en los dos títulos anun
ciados: "Dependencia Alimentaria en el Perú, 1944-1985" e "I nflación Admin istrada en el Perú, 
1 968-1985: Subsidios �· Monopolios". 

(61 Un análisis al detalle !;e real iza en el texto La Dependencia Alimentaria en el Perú, 1944-1985 
(por aparecer). 
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GRAFICO No. 3 
PERU: 1968-1984 
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Al . considerar si mu ltáneamente estos per íodos con la evo lución del 
COA por productos (y más aún ,  al considerar la evolución de las i mpor
taciones (7 ) ,  es fáci l conclu ir  que en los per íodos de dólar "barato" au
mentaron las importaciones y d isminuyeron en los per íodos de dó lar "ca
ro". 

Se evidencia as í lo ya conocido: la fijación del t ipo de cambio duran
te la rgos per íodos, o la mantención del mismo por debajo de la i nf lación, 
a l  abaratar los precios relativos de las importaciones, impu lsaron el creci
miento de la dependencia a l i mentaria y el estanca miento relativo de la pro
ducción nacional de sustitutos de las importaciones. Lo grave es que el pan 
y fideo de trigo nortea mericano, por ejemplo, sustituyen al trigo naciona l 
pero también al arroz, la papa, la qu inua, el of iuco, las menestras, etc. 

4. La Política Arancelaria y el Estancamiento Agropecuario 

El carácter antiagrario de la poi ítica de tipo de ca mbio durante 
largos per íodos es también visib le en la poi ítica arancelaria . 

El Cuadro No. 2 demuestra -para el per íodo 1 940-1 979 , y con esca
sas excepciones- que la poi ítica arancelaria ha cumplido un rol profun
damente contrario al desa rrol lo agrario peruano y muy favorable a la adop
ción y consol idación del esti lo ol igopólico y dependiente de crecimiento 
agroindustria l .  

Aun sin considerar los aranceles específicos (que incrementa r ían las 
tendencias observadas), al d isti nguir  los aranceles ad valorem aplicados tan
to a los insumas que uti l iza n como a los productos q ue e laboran 5 de las 
ramas más i m portantes de la industria a l i mentaria y de bebidas, se observa 
que mientras el im puesto para i m portar (muchas veces con dólar barato) 
trigo, lácteos, ma íz duro, aceite de soya, cebada o ma lta es genera l mente 
muy bajo (el del trigo f luctúa entre 1 .5o/o y 1 1  o/ o) ,  se hizo práctica mente 
prohibitiva la importación de los a l i mentos procesados por los ol igopolios 
agroind ustr ia les. 

Para importar fideos el arancel f luctúa entre 25o/o en 1 940 y 1 0 1 o/o 
en 1 979; para importar ga l letas los aranceles van de 72o/o en 1 940 a 2 1 5o/o 
en 1 963-64. La i mportación de pa n está penada por un arancel entre 1 02o/o 
( 1 973) y 350o/o ( 1 950 a 1 962 ) .  

Lo mismo se repite en el caso de los lácteos. Por ejemplo, en 1 979 
el arancel a la importación de leche en polvo descremada era de 1 5o/o. Esta 
leche es el principal  insumo uti l izado por las 4 grandes empresas ol igopól i 
cas de lácteos, los cua les industria l izan el i nsumo i mportado barato, enca re
ciéndolo mediante el envase caro ( hoja lata) y la marca ( Nestlé o Carnation ) .  
Sin embargo, para importar leche evaparada e n  se mismo año, hab ía q ue pa-

(7) Ver Ibídem. 
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CUADRO No. 2 

PERU: 1 940 • 1979 
ALGUNOS ARANCELES AD VALOREM (%} C I F  PARA IMPORTACION DE INSUMOS Y PRODUCTOS 

AGROALIMENTARIOS 

MO LINERIA LACTE OS 
AÑOS INSUMOS PRODUCTOS PROCESADOS INSUMOS PRODUCTOS PROCESADOS 

l'larona Lecne M ante· 
Trigo de trigo F ideo• Galleta Panes LPD GAL Evap. Queso quilla 

1 940-41 1 . 5 5. 25 72 ND 1 2  N D  1 48 50 
1 942-46 1 .5 5 30 66.4 ND 14.4 N D  1 48 50 
1 947 1 .5 5 30 65 250 1 5  N D  20 50 30 
1 94849 1 .5 5 30 85 250 1 5  N D  20 50 30 
1950-62 1 .5 5 60 200 350 1 5  N D  20 70 30 
1 963-64 1 1 . 1  1 5  73 2 1 5  365 29 N D  32 82 42 
1973 10 40 92 1 1 2  1 02 N D  N D  N D  N D  ND 
1 979 1 0  51 1 0 1  1 3 1  1 1 1  1 5  1 5  36 86 4 1  

FUENTE : Elaborado por M. Lajo a partir de los Anuarios de Comercio Ex terior de la Di rección General de Aduanas, años 1940 a 1979 
M i n i sterio de Economia y F i nanzas, Perú. 

yar Lin arancel de 36o/o. 
Lo mismo se da en las otras ind ustrias se leccionadas : por ejemplo, para 

importar ma íz amari l lo pagaban 1 o/o entre 1 950-62 y 1 3o/o entre 1 963-64, 
pero si alguien quer ía importar a l i mento balanceado deb ía pagar 80o/o y 
95o/o del va lor, respectivamente. 

En los casos de las oleaginosas y de los insu mas para las cervecer ías, 
nuevamente se observa que, i mportar productos que compitan con la pro
ducción agropecuaria naciona l (como los aceites vegetales y la cebada),  a ve
ces só lo debe salvar un arancel simból ico (para no ha blar aún del arancel ne
gativo que significan los "subsid ios" a l  a l imento importado) . Pero i mportar 
al i mentos o bebidas procesadas, que compitan con los simi lares "ensambla
dos" en el Perú con insu mas importados, es prácticamente i mposible. 

CUADRO N o .  2 (Cont.} 

PERU: 1940 • 1979 
ALGUNOS ARANCELES AD VALOREM (0/o} CIF PARA IMPORTACION DE I NSUMOS Y PRODUCTOS 

AGROALIMENTARIOS 

ALIMENTOS BALANC. 
A VI COLA 

AÑOS IN SUMOS PRODUCTOS 
PROCESADOS 

Frijol Aliment. Balan-
Maíz Soya cea dos 

1 940-4 1 2.5 ND ND 
1 942·46 2.5 N D  N O  
1947 5 5 ND 
1948-49 1 N D  50 
1 950-62 1 N D  80 
1 963-64 1 3  N D  95 
1973 :g 22 NO 
1 979 1 0  3 1  

OLEAGI NOSAS 

I N  SUMOS 

Aceite Aceite de 
de palma 

soya bruto 

N D  N D  
N O  N D  
N D  N D  
1 0  1 0  
1 0  1 0  
25 25 
N D  NO 
1 5  41 

PRODUCTOS 
PROCESADOS 

Aceite Aceite Aceite 
de SO· palma Algod. 

ya Ref. Refin. Refin. 

50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
1 2  1 2  1 2  
20 20 20 
33 33 32 
NO ND ND 
5 1  5 1  5 1  

CE RVECERIA 

I NSUMOS PRODUCTOS 
PROCESADOS 

Cebada Malta Malta Cerveza 
grano ente· molida 

ra 

2.5 2.5 N D  50 
3 3 ND 60 
3 3 N D  60 
3 3 1 60 
3 5 1 1 81 

1 7  20 25 1 95 
40 ND ND N D  
30 35 35 1 0 1  

FUENTE: Elaborado por M .  L<ljO <1 P<lftir de l os A1lUé.11 ÍOS d e  ComerCIO E x tt� I I Qf de l;,¡ o • •  �cción Gen(!fill de AdU<lnJS, i_]llos 1 940 il 1 979 
Ministerio de Economía y F in;m;:¡¡s, Perl1. 
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En concl usión, la norma q ue presidió y preside la poi ítica arancelaria 
en el  Perú parece haber sido : protección a la ind ustria transnacional izada, 
que procesa, en lugares cercanos a los puertos, los excedentes de granos y 
lácteos q ue esas potencias agrarias exportan con subsid ios para defender la 
rentabi l idad y el  crecimiento de sus agricu lturas. Y desprotección, y hasta 
subsid io, a la competencia -ya subsid iada- de la producción que con enor
mes dificu ltades mantienen mi l lones de campesinos y agricu ltores perua 
nos en la Sierra, la Costa y la Selva .  

Podr ía parecer, por cierto, q ue ser ía i njusto n o  seña lar que esta pol íti
ca arancelaria permitía mantener bajo el  costo de vida de las masas pobla
cionales ubicadas en las ci udades. 

E l lo es muy d iscutible : en primer l ugar, el negocio de la i ndustria a l i
mentaria de ensamblaje consist ía precisamente en encarecer artificialmente 
los excedentes a l i mentarios que se i mportaban subvencionados desde Esta
dos Unidos, E uropa ,  Nueva Zela nd ia y otros pa íses. Por ejemplo: en latar le
che en polvo, poner marca y envase a los fideos, a l i mentos para aves y acei
tes, etc. En  segundo l ugar, gracias al  sistema de precios relativos as í "creados, 
los ol igopolios no parecen haber precisado de demasiados gastos para conse
guir  mercados. En tercer lugar, habr ía q ue preguntarse, si eran baratos los 
a l i mentos procesados en el Perú, lpor q ué eran necesarios tan a ltos arance
les a las i mportaciones de sus potencia les competidores? . 

La poi ítica arancelaria a parece as í claramente vincu lada a un  modelo 
de crecimiento agroindustria l q ue, a través del sistema de precios de i nsumos 
a l mentarios i mportados baratos, contribuyó de manera eficaz a depri mir los 
precios pagados a los productores agrarios peruanos y a restringir su merca
do. 

5. La Pol ítica de Administración de Precios y Subsid ios por el Acuerdo 
Estado-Oiigopol ios: la Evolución de los Precios Relativos. 

La poi ítica de precios de a l imentos básicos procesados (derivados del 
trigo, soya , carnes, lácteos, etc.)  y no procesados (tu bércu los, menestras, 
frutas, legu mbres, arroz, etc. ) en e l  Perú de los ú ltimos 30 años no puede 
entenderse sino mediante un enfoque si mu ltáneo de las poi fticas de i nter
vención estata l en las importaciones y comercia l ización ,  subsid ios y ad minis
tración de precios controlados y regu lados. 

Respecto a los a l i mentos que se consumen sin elaboración, el  Estado 
ha tenido una interv�nción menos d i recta e intensa q ue en el caso de los 
elaborados y procesados(8).  La excepción es el arroz (al q ue pod ría clasi -

(8) El funcionamiento de la JU RPAL (Ju nta Reguladora de Precios de A l i mentos) entre fi nes de los 
años 60 y mediados de los 70, la  inclusión transitoria de algu nos de estos al imentos en la l ista de 
los controlados, la administración de cierta infraestructura de mercados, etc. 
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ficársele como semielaborado, por el proceso de pi lada ).  Desde hace mu
chos años el Estado es el único comercial izador del arroz naciona l ,  brin
dando a los productores financiam iento, mercado seguro y precio de garan
t ía. En los años recientes ( 1 980-84) el Estado subsid ió e l  precio del arroz 
en un porcentaje cerc:mo al 35o/o de su precio. 

En e l  caso de los a l i mentos elaborados ( lácteos, mo l iner ía ,  o leagino
sas, bala nceados av ícola ) ,  desde la década del 60 el Estado ha desarrol la
do dos moda l idades de intervención : una l iberalista y otra burocrática (es
ta ú ltima vigente pri ncipa l mente en la década del 70) .  El modelo de  inter
vención consiste en mayor o menor participación del Estado en la importa
ción de trigo, lácteos, ma íz y soya para las agroind ustrias ol igopól icas. La 
partici pación del Estado en este comercio faci l itaba e l  estableci miento del 
control de precios sobre tales insumas y ta mbién sobre los principa les 
productos a l i mentarios elaborados. Desde por lo menos 1 970 hasta la ac
tua lidad, tanto las cantidades importadas y asignadas a cada grupo indus
tria l ,  como los precios y cond iciones de pago, han sido objeto de negocia
ción entre el gran capital agroind ustrial  y la a lta burocracia del Estado. Este 
ha sido el trasfondo de las d iferentes modal idades de "control "o "regu la
ción" de precios. 

Los subsidios han jugado un papel muy importante en estas nego
ciaciones, las que han permitido -a nuestro ju icio- que la gran agroindus
tria de a l imentos básicos elaborados; 
a) ampl íe enormemente sus mercados. 
b) d ismin uya los precios relativos de sus productos, y 
e) mantenga sus márgenes de ganancia de monopolio (no obstante lo 

afi rmado en el a,¡;ápite b) .  
Proponemos l lamar a l  meca nismo descrito "Ad min istración de Precios 

y Subsidios por el A.cuerdo Estado-O iigopol ios". En lo que sigue se ana l i 
zarán sus aspectos sustancia les. Antes de desarrol lar los enunciados (a), 
(b) y (e), entregamos a lgunos antecedentes sobre los mercados y precios 
de a l imentos procesados. 

Como se sabe, una decena de grupos económicos naci ona les y transna
cionales controlan m<is de las tres cua rtas partes de los princi pales mercados 
de las industrias señaladas (9 ) .  Son estos grupos económicos los que absorben 
casi la tota l idad de los a l i mentos importados con participación excl usiva o 
parcial del Estado. 

Cada año el PeriJ importa el eq uiva lente a 2.5 a 3 mi l lones de toneladas 
de a l i mentos, que son casi en su tota l idad i nsu mas para la agroindustria pri
vada ( 1 0) .  La mayor parte de los subsid ios, sobre todo entre 1 970 y 1 980, 

(9) Ver M. Lajo, Perú : Monopol io y Vulnerabi l idad Al imentaria, en Comercio Exterior, México, 
enero 1 982. 

( 1 0) Una excepción notable desde 1 980 es la leche en polvo entera ENCI .  
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CUADRO No. 3 

VALOR DE IMPORTACIONES DE LOS PR INCI PALES 
PRODUCTOS AG ROPECUARIOS 
1 970-83 (Mi l lones de US $ C I F * ) 

PRODUCTOS 1 970-1 983 ( 14 años) 

Trigo 
Maíz duro-Sorgo 
Soya (1 ) 
Lácteos (2) 
Arroz 
Azúcar 
Carne de Vacuno (3) 
Cebada (4) 
Fruta (5) 
Carne de Ovino 

. Especias (6) 
Menestras (7) 
Avena 
Semil las Hortalizas 
Papa 

TOTAL: 

Est imado 
( 1 )  I ncluye Aceite d e  Soya. 
(2) I ncluye LPA, GAL y Léche para al imento infant i l .  
(3)  I ncluye menudencias. 
(4) I ncluye Malta Entera 
(5) Manzana y Pera. 
(6) Pimienta, Comino y Canela 
(7)  Lentejas y Lentej;:;o1es. 

1 ,794 
683 
51 2 
495 
383 
266 
231 
1 89 

38 
34 
23 
1 1  
1 2  

7 
4 

4,682 

FUENTE: M. Lajo. Inflación Adm inistrada en el Perú . Subsidios y Monopolios · 

Op. cit. 

fueron destinados a abaratar ·e l precio del trigo, soya , lácteos y ma íz importa
do · que la agro industria privada requería para procesar sus mercancías. 

Como lo muestra en deta l le el Cuadro No. 3 el Perú importó en los úl
timos 14 años cerca de 4,700 mi l lones de dólares ( 1 1 ) , pri ncipalmente en 
trigo, ma íz duro, soya y lácteos. Pero las agroindustrias que procesan estos 
insumas loS recibieron subsid iados con aproximadamente 1 ,700 mi l lones de 
dólares ( 1 2) (Véase el Cuadro No. 4 ) .  Es cierto que deben restarse los subsi-

( 1 1 )  Valor Cl F estimado en dólares corrientes: U.S. $ 
( 1 2) Se han agregado los subsidios de 1 970·73 para que la cifra corresponda también a 14 años. 
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d ios al arroz y ma íz amari l lo de la Ceja de Selva ,  lácteos naciohales ( 1 979-80) 
y leche en polvo entera E NC I  ( 1 980-84) .  Pero e l lo rebaja r ía la cifra en sólo 
unos 200 a 300 mi l lones de dólares. Obsérvese además que en algunos años 
(como 1 977 y 1 980) el subsid io equivale a más de las 3/4 a 9/1 0  partes del 
va lor C I F  de i m portaciones de a l i mentos. Y en los 1 4  años puede sostenerse 
que el Estado subsid ió los a l imentos i m portados -que ya ven ían subsidia
dos- en 1 /3 de su va lor C I F . 

CUADRO No. 4 

LOS SUBSI DIOS COMO PORCENTAJE DEL VALOR DE I MPORTACION ES 
ANUALES DE LOS PR INCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

1 970-83 (M il lones de US $ Cl F ( 1  ) )  

AÑOS VALOR I MPORTACION SUBSI DIOS 
ANUALES (2) o/ o 

1 970 94.38 n .d. n.d. 

1 97 1  99.25 n.d. n.d. 

1 972 1 7 1 .75 n .d. n.d. 

1 973 21 5 .25 n .d. n.d. 

1 974 324.50 65.7 20.2 

1 975 427.63 1 04.0 24.3 

1 976 303.00 1 28.2 42.3 

1 977 253. 1 3  244.5 96.6 

1 978 228.25 3 5.8 1 5.7 

1 979 3 1 8.63 1 98.5 62.3 

1 9 80  536. 1 3  358.3 66.8 

1 981 673.38 1 76.6 26.2 

1 982 477. 75 227.8 47.6 

1 983 55&88 97.7 1 7.4 

1984 n.d. 1 4.0 (3) 

TOTALES 4,681 .91 1 ,651 . 1  (en 1 O años) 

( 1 ) Estimado 
(2)  M i l lones de US $ corrieNes. 
(3) Hasta ju nio, estimado. 

F U E N T E :  M. Lajo. I nflación Adm in istrada en el Perú. 
Subsid ios v Monopolios. Op. Cit. 

Esta es una de las causas sustantivas del estancamiento agropecuario 
y del abandono y atraso de la Sierra y de las demás zonas campesinas y agra
rias del Perú ( 1 3) .  

( 1 3) Y del consecuente "modelo de desarrol lo" u rbano central ista-costero, l a  "economía informal" de 
las ciudades v la crisis industrial v económica. 
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En el Cuadro No. 5 se muestran las marchas y contramarchas de la poi í
tica de el i minación de los subsid ios y l ibera l ización de i mportaciones de a l i 
mentos inaugurada por el  Min istro de Econom ía U l loa en 1 980 (se le  deno
minó "sinceramiento" de los precios) ( 1 4 ) .  Aunque las cifras son d iscutibles 
debido a la metodolog ía de su cá lculo y ponderaciones, puede observarse 
que tras el "ajuste" de 1 981 (el subsidio promed io baja de 33o/o a 1 9o/o) 
los subsid ios vuelven a crecer en 1 982 (34o/o ) y 1 983 (20o/o) ,  d isminuyen
do en los pri meros meses de 1 984. Pero la composición de los subsid ios ha 
ido variando: se observa la persistencia de los subsid ios a los i nsu mas de la 
leche enlatada y recombinada,  as í como a la leche en polvo (de mercado 
muy red ucido ).  Se observa también el aho subsid io al arroz y al  ma íz na
ci onal producidos en Ceja de Selva .  

CUADRO No. 5 

EVOLUCION DE LOS SUBSI DIOS A PRODUCTOS ALIMENTARIOS COME RCI ALIZADOS POR E l  ESTADO 
(Subsidio como porcentaje del Precio de Venta de ENCI o E CASA a las Agroindustrias o Comerciantes) 

1980 1 98 1  

PRINCIPALES P RODUCTOS(l 1 33 1 9  

Trigo 43 1 0  
Aceite d e  So y  a 51 -2131 
leche en Polvo Descremada 28 2 
Grasa Anhidra de leche 29 1 0  
leche e n  Polvo Entera 29 24 
Maíz Importado 17 - 1 3  
Maíz Nacional 25 19 
Sorgo 
Arroz 32 42 

1 1 ) Promedio ponderado de los Productos Comercializados por ENCl y E CASA. 
12)  Estimado enero-setiembre 

(3) Indica super.3vit 

1982 

34 

38 
2 

27 
27 
44 
-6 
20 

4 1  

F U EN T E S :  Elaborado por el autor en base a las Reseñas del BCR : ene. 1 98 1  . clic. 1 984. 

1983 1984(2) 

20 6 

1 2  o 
23 n.d. 
21 26 
25 1 7  
28 33 

31 24 
1 7  28 
30 28 

La contrapartida de la d isminución de los subsid ios y del desmante
la miento pau latino del sistema de control de precios desde 1 980, al parecer 
no ha sido un traslado proporcional de los mayores costos a los precios 
que paga el consumidor por los a l i mentos procesados. Como lo muestra el  
Gráfico No. 4, se ha dado más bien una verdadera estampida de precios de 

( 1 4) En realidad, para "sincerar" los precios de los alimentos procesados en el Perú habr ía que -a 
nuestro ju icio- dism i n u i r  no sólo l os subsidios sino las ganancias de monopolio existentes. 
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GRAFICO No. 5 

PERU:  I N DICES DE CANT I DADES PRODUCIDAS 1 970-1 983 
( 1 970 = 1 00) 

Aceite Compuesto 

Algodón Rama 

1 970 1 97 1  72 73 7 4 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Fuente: M. Lajo. I nflación Administrada en el  Perú . Subsidios y Monopolios (Op. Cit . ) .  
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G RAF I CO No. 6 

PER U :  I N DICES DE CANTI DADES PRODUCI DAS 
1970-1 983 ( 1 970 = 1 00) 
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Fuente: M. Lajo. Inflación Administrada en el Perú . Subsidios y Monopolios (Op. Cit.) . 
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GRAF ICO No. 7 
PERU: INDICES DE CANTI DADES PRODUC I DAS 1970- 1983 
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G RA F I CO No.8 
PERU : I N [) ICES DE CANTI DADES PRODUCIDAS 1970- 1983 
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algu nos a l i mentos elaborados: e l  aceite compuesto, e l  pan francés y la leche 
evaporada, por ejemplo, crecieron entre ju l io  de 1 980 y d iciembre de 1 984, 
32 veces, 24.5 veces y 23 veces respectivamente, en tanto el I PC Genera l 
crec ía sólo 1 7 .6 veces, e l  Salario M ín imo Vital 1 1 .5 veces y la papa blanca 
0.9 veces. Como se verá más adelante, a lgunos i nd icios sug ieren que en me
dio de la crisis de recesión -inflación el gran  ca pita l agroindustria l a l imenta
rio cuenta con los mecanismos necesarios para compensar el menor creci
miento de sus mercados med iante un incremento de sus márgenes de ganan
cia por unidad vend ida (un Kg . de fideos o pa n, una botel la  de aceite, una 
lata de leche ó 1 kg. de ba lanceado o de carne de pol lo) .  Pero volvamos a l  
anál isis del significado de la  administración de precios y subsid ios por e l  
Estado y los Ol igopolios. Las tres afirmaciones hechas en pági nas anteriores 
serán desarrol ladas a continuación. 

a) La administración de precios y subsidios incentivó la ampliación de los 
mercados de alimentos procesados con alto componente importado 
en desmedro de los mercados de alimentos nacionales. 

El  pri mer lugar, habría que demostrar que los mercados de a l i mentos 
procesados se ampl iaron más rápido que los de no procesados. En  segundo 
lugar, habr ía que demostrar que e l lo respondió -no exclusiva pero sí de 
manera importante- a la estructura de precios administrada (ver acápite b )  
( 1 5) .  

Sobre lo  primero, un  ind icador ind irecto, pero suficiente, de  la  amplia
ción de mercados de los productos a l i mentarios "ensamb lados" entre 1 970 y 
1 983 se obtiene haciendo la comparación entre la evolución de los índices 
de cantidades prod ucidas ( 1 6) de los a l imentos procesados y la de sustitutos 
(fideos vs papa; carne de ave vs carne de vacu no) o sus insu mos naciona les 
( leche evaporada vs leche fresca; aceite compuesto vs a lgodón rama , que con
tiene su semi l la oleaginosa ) .  Es lo que se ha hecho en los gráficos nu merados 
del 5 al 8. E l los no dejan lugar a dudas : en genera l ,  los años en que la pen
diente se hace más empinada ( 1 970-72-76), es deci r, los años en que más 
crece la producción de fideos, aceite con soya , leche evaporada y carne de 
ave, son precisamente aque l los en que más se subsid ió a sus insu mos importa
dos. 

Paralelamente, durante los 1 4  años considerados, se observa el estan
camiento y la  d isminución del índ ice de cantidades producidas de a lgodón 

( 1 5) No se pretende pre_sentar aqu í una demostración exhaustiva, sino apenas señalar algunas eviden
cias y plantear con claridad las pistas para segu ir  investigando. 

( 16 )  También se ha realizado la comparación de los índices de cantidades per cápita, confirmándose 
las tendencias. 
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(y su semi l la ), de papa, leche fresca y carne de vacuno. 
Está claro ,  por tanto, qué productos ganan mercado y cuáles lo  pier-

den .  

b) La administración de precios y subsidios en los últimos 25 años contri
buyó a mejorar los precios relativos de los alimentos elaborados con im
portaciones subsidiadas y a empeorar los precios relativos de los alimen
tos peruanos. 

La ca ída o estanca miento de la producción nacional per cápita de a l i 
mentos básicos de consumo masivo ( papa ,  arroz, plátano) y de  los que em
piezan a dejar de serlo (yuca, camote, ma íz b lanco,  qu inua ,  carnes de ovino, 
porci no), parece estar fuertemente vi nculada a la dramática a lteración de los 
precios re lativos al  consumidor, que se observan en los Gráficos Nos. 9, 1 O 
y 1 1 ( 1 7 ) .  

A in icios de  l a  década del 60 los precios de l  k i logramo o TM de  ma íz 
ami láceo y de la qu inua eran menores en un 30o/o, o iguales, a l  precio del 
ki logra mo o TM de pan.  En  1 984 e l  ma íz b lanco costaba 40o/o más que el  
pan, y la quinua 200o/o más. 

Las diferencias de precios de la pa pa, camote y yuca respecto del pan 
han ido disminuyendo en 1 983, debido a los fenómenos económicos como 
los pre�ios, Jos subsid ios y el t ipo de cambio, pero debido también a Jos fe
nómenos natura les (sequ ía) .  El k i logramo de papa casi l legó a costar igua l 
que el k i logramo de pan .  

Algo s imi lar se observa en  e l  caso de l a  evo lución de  los precios del 
arroz, papa , plátano, ma íz y qui nua, respecto de los fideos, con particu la
ridades que no corresponde profund izar aqu í ( 1 8) .  

Pero seguramente no hay u n  caso más cla ro que e l  d e  la evolución de 
los precios a l  consumidor de las carnes de vacuno, porcino, ovino y pesca
do, además del frijo l ,  respecto de la carne de pol lo :  en 25 años se ha produ
cido una clara inversión de los precios relativos. Es cierto que en e l lo  han 
jugado pa pel importante los cambios tecnológicos habidos en la i ndustria aví
co la internacional . Pero el rol de los su bsidios al ma íz amari l lo y la  soya im
portada, la veda de la carne de vacuno y el manejo de precios relat ivos han 
sido si n duda crucia les para este sustancia l cambio de los precios a favor 
del consumo de pol lo. 

( 17)  Se trata de precios al  consumidor de Lima Metropol itana, según las estadísticas oficiales del  INE 
v sus antecesores. 

( 1 8) Nuevamente remito al trabajo de próxima aparición: Inflación Administrada en el Perú, 1968: 
1985: Subsidios y Monopolios (Op. cit.) . 
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e) La administración de los precios y subsidios preservó las ganancias de 
los oligopolios. 

En otro trabajo ( 1 9 ) se anal iza en detal le la evolución de precios de i n
sumos y productos, subsid ios y márgenes de d iferencia entre precio del i nsu
mo principa l  y precio del producto fina l .  

Aqu í  solamente se presentará e l  resultado de  esos aná l isis  para e l  caso 
de la mol i ner ía. 

El  Gráfico No. 1 2  muestra la evo lución de los precios u nitarios pro
med io, en soles constantes, de los insumos principa les (trigo) y productos 
fi nales (fideo y pan)  as í como la de los subsid ios un itarios otorgados en los 
ú ltimos 1 5  años. En el  gráfico No. 1 3  se puede observar que el  margen de di
ferencia (o "ganancia bruta " )  entre el precio de costo del i nsumo princi 
pal  (trigo) comprado por la agroindustria y el precio de venta del fideo (to
mado como ejemplo) , tendió a aumentar, de n iveles que van del 65o/o del 
precio del fideo al 75o/o del mismo. El subsid io un itario fluctuó mucho,.· 
seguramente para compensar los altibajos de los precios i nternacionales, 
pero sólo en un  año ( 1 973) el margen de d iferencia d ismi nuyó considera
blemente. 

Si se asume que los otros componentes de costo, como los sa la rios de 
la i ndustria, envases, las tarifas y otros i nsumos, no aumentaron en soles 
constantes durante la mayor parte del per íodo estud iado (excepto tal vez, 
en los ú lt imos años, los gastos f inancieros) ,  puede sugerirse como hi pótesis 
que la administración de precios y subsid ios estimu ló la preservación y am
pliación de mercados y márgenes de uti l idad de los ol igopol ios agroindus
tria les. 

Dado que e l  trigo, la soya , el ma íz am.ari l lo  y los lácteos importados 
constituyen entre el 40o/o y el 70o/o del costo del pan,  aceite, a l i mento ba
lanceado-po l lo y leche eva porada o recombinada, la metodolog ía aqu í pro
puesta para el caso de la mol i ner ía, al general izarse, permit i r ía demostrar có
mo los subsid ios cumpl ieron las funciones siguientes : 

a )  Contribuir a mantener bajos los precios re lativos de  los a l imentos 
"ensamblados". 

b) Neutra l izar en mayor o menor med ida las f l uctuaciones de los precios 
internaciona les de los insumos a l imentarios importados. 

e) Mantener y aumentar los márgenes un itarios de diferencia entre el costo 
del  i nsumo principa l  y el precio del a l imento procesado. 

1 1 9) lbid. 
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GRAF ICO No. 1 3  
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CAPITULO VII 

Alternativa : 
Reforma Agroalimentaria .Y 

Reactivación Reestructuradora 



"Cambiar los precios relativos 
es hacer la revolución:' 

(Conclusión de un debate re
ciente, propuesto por el autor) 

1 .  Introducción : rllueva Estrategia contra la Crisis 

La crisis i ntegra l del Perú, al in iciarse el segundo lustro de los 80, mues
tra en su dimensión económica, como arista más aguda, la moratoria de he
cho,. por casi un año, del servicio de la deuda externa (deberían  pagarse en 
1 985 aproximadamente 3,500 m i l lones de dólares, que no hay de dónde 
obtenerlos) ;  la aceleración de las tasas de deva luación (por enci ma 
del 220o/o en los ú lt imos 1 2  meses ) e inf lación (se prevé que será de un  
1 60o/o anua l ) ;  asi mismo l a  leve recuperación de  l a  i ndustria después de  va 
rios años de fuerte rE!Cesión y cierto crecimiento de la producción agropecua
ria. En la pesca y la miner ía ,  as í como en otros sectores, no existen perspec
tivas promisorias. 
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El endeudamiento compu lsivo desde los años 70, los graves errores de 
la estrategia reformista mi l itar (no obstante sus avances históricos) y la deba
cle del fugaz proyecto neol ibera l ( 1 980-84) a muy corto tiempo de in iciarse, 
son a lgu nas de las causas del actual impasse. · No es este el  lugar más adecuado para ana l izar  el  conju nto de meca
nismos macroeconómicos que configuran el  actua l per íodo y coyuntu
ra (1 ). Baste señalar que parece abrirse paso en el Perú un i mportante con
senso sobre la necesidad de desechar las poi íticas ortodoxas de estabi l iza
ción v ía reducción de la demanda a través de la i nflación administrada por el  
Estado y los ol igopol ios privados (mediante el  manejo de la tasa de cambio, 
la disminución del déficit fiscal y la manipu lación de los precios controlados 
de bienes básicos e insu mos como los combustibles y a lgunos a l imentos) .  
También hay acuerdo de  rechazar una  inviable negociación tradicional de  la 
deuda externa. 

La moratoria selectiva de la deuda y el incremento de la dema nda me
d iante la reactivación del agro moderno y serrano y de la i ndustria,vistos co
mo medidas tendentes a crear empleo y au mentar los ingresos de asa lariados 
y trabajadores del sector informal urbano. constituyen componentes i mpor
tantes de la nueva estrategia y poi ítica económica que se va crista l izando en 
el  pri mer semestre de 1 985, sobre todo a partir de la victoria electoral de la 
oposición de centro-izqu ierda. 

Aun si el nuevo gobierno obtuviera un a l ivio en la ba lanza de pagos, 
persistir ía el riesgo de una reactivación que reed ite los cue l los de botel la 
de la i nd ustria depend iente y de la agricu ltura estancada y polarizada entre 
un sector moderno y una mayor ía ca mpesina. La clave para evitar lo es d ise
ñar y l levar adelante una reactivación reestructuradora de la i nd ustria y e l  
agro, l a  cua l d iscr imine a favor de las 1 íneas de prod uctos ( industriales o 
agrarios) que maximicen la i ntegración con el resto de l aparato productivo 
naciona l ,  especia l mente en lo que se refiere a empleo y uso de los recursos 
materia les internos; redefina el patrón de consu mo en favor de los b ienes de 
consumo de masas con menor componente i m portado; y ca mbie resuelta
mente los precios relativos para defender y ampliar los mercados de los b ie
n�s ind ustria les y agrarios que se quieran priorizar .  

Hay que ·avanzar,  por lo tanto, en la defi nición de las pol íticas d iscri mi
natorias industria l  y agraria-pesquera que permitan maximizar  los resu ltados 
de cada dólar que se obtenga por exportaciones, créditos o postergación del 
pago del servicio de la deuda externa. 

( 1 }  Ver por ejemplo: lgu íñiz, Javier, La Crisis Peruana Actu al :  Esquema para una I nterpretación. 
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Estos resu ltados no deber ían responder al simple criterio de la rentabi
l idad privada y la  ventaja comparativa , sino a su adecuación a un proyecto 
naciona l y democrátirc:o de construcción de una nueva econom ía y sociedad , 
menos desigua l en cuanto a ingresos y consumo, menos depend iente de im
portaciones que compitan con la producción interna, más avanzada en su 
productividad y también en su natura leza democrática y soberana como Es
tado(2).  

Lo que sigue es e l  i ntento de definir  u na estrategia de reforma agroa l i 
mentaria con sus poi íticas detal ladas a l  interior de  la  reestructuración reacti 
vadora globa l .  

2. Un concepto preciso de seguridad alimentaria. 

La reforma agroa li mentaria requiere part ir  de de u na defi n ición de la 
seguridad a l imentaria que incorpore los énfasis i ndispensables para conver
tirla en un objetivo a lograr dentro de una estrategia popular y autónoma de 
desarrol lo. Podría ser la siguiente: 
a) Es una situación en la cua l un pa ís tiene un sistema a l imentario que lo 

autoabastece de un m ínimo del iberadamente fijado de sus a l imentos 
básicos de consumo de masas, y 

b) la mayor ía de su pob lación tiene acceso a la a l imentación básica que le 
asegura U¡;t adecuado n ivel de n utrición y garant iza la vida de los secto
res mayo.rios (3) .  
El concepto que� se propone trata de cumplir ciertos requ isitos : 
Se refiere a la producción y al consumo, vi ncu lándolos (autoabaste-
cimiento de un m ínimo de a l i mentos básicos) 

· 

Se ref iere a la accesibi l idad de a l imentos por parte de la población 
(abastecimiento económico y socia l ,  y no só lo f ísico, lo que supone 
un adecuado n ive l de ingresos de la pob lación ) .  
Se refiere a un n ivel m ín imo deliberadamente fijado de  autoabasteci
miento de a l imentos estratégicos. En este sentido, supone un sistema 
de planificación de la producción y del  consumo agroal imentario. La 
planificación dHber ía ser propia de todo concepto de seguridad a l i 
mentaria si se parte de  l a  real idad actual  del sistema a l imentario y de  los 
mercados de a l imentos: a ltamente o l igopólicos y muy d istorsionados 
por subsid ios a la producción interna y a la exportación de excedentes 

(21 Una tipología para la l'eactivación selectiva de 90 ramas industriales es parte de una investigación 
in iciada por el autor. En cuanto a la democratización del Estado, un avance es el surgimiento de 
gremios unitarios (CUNA) que lograrían ser incorporados en los organismos decisorios del Estado. 

(3) Una fundamentación de este concepto puede encontrarse en M. Laja, Alternativa Agraria y Ali
mentaria. Diagnóstico y Propuesta para el Perú. (op. cit. ) .  1 983, Cap. 2. También en M. Laja y 
Mariluz Margan, Aspec:tos Básicos de u na Reforma Agroali mentaria, mecanografiado, 1 984. 
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por las potencias agrarias. 
Al incorporar la garant ía del derecho a la vida de los pueb los su pera la 
connotación economicista de otros enfoques. 

Este concepto de seguridad a l imentaria trata de incorporar, desde 
el inicio, el carácter estructura l e integral del problema en los pa íses capita
l istas periféricos y depend ientes y, por e l lo, debe estar l igado al concepto de 
sistema agroalimentario naciona l e internaciona l .  De este modo, la inseguri
dad alimentaria en los pa íses del Tercer Mundo señalará indi rectamente las. 
d istorsiones estructurales que padece la producción agraria, el carácter de
pendiente e internacional izado del procesamiento o agroindustria en los pa í
ses periféricos, las caracter ísticas más saltantes de la comercial ización en eco
nom ías de gran heterogeneidad tecnológica y de productividad muy d iversa y 

/ -en el plano del consumo- la tendencia evidente a la homogeneización de la 
dieta en el mundo, en función de la conquista de mercados para los exceden
tes de trigo, ma íz, soya y lácteos de las potencias agrarias y a costa de las 
d ietas trad iciona les y del autoconsumo campesino. 

Este concepto pretende evitar ciertos énfasis que ha n l levado a que la 
segu ridad alimentaria se asuma como un problema pri ncipal mente de tipo 
log ístico o físico y material (abasteci miento de a l i mentos) ,  geográfico o 
geopol ftico (autosuficiencia del país) , aunque no se asegure el consu mo m í
n imo de la población o de estabil idad de flujos de cantidad�s y precios du
rante el tiempo {4) . Ta mbién hay que evitar el error contr#.o, que lo  toma 
como un problema exclusivamente ubicado en la esfera del consumo y la 
nutrición de la población . 

· 

El concepto propuesto aqu í integra -pero es a la vez más amplio y pre
ciso- uno de los conceptos más difundidos de seguridad alimentaria, que la 
entiende como problema de inestabil idad de corto plazo : "La segu ridad a l i 
mentaria puede ser defin ida como la  capacidad de los pa íses deficitarios en 
a l imentos -o de las regiones, o de hogares dentro de esos pa íses- para alcan
zar metas de consumo de a l i mentos con peq ueñas variaciones anuales" (5 ) .  

El concepto de  segu ridad alimentaria que proponemos, en cambio, a lu
de a una situación en la cua l un país posee un nivel m ínimo de autoabasteci 
miento de sus a l imentos básicos, lo cual disminuye -a unque no el imina- su 
dependencia respecto a las importaciones. Es un objetivo económico y poi íti 
co naciona l ,  un concepto que permite defi nir criterios de planif icación de la  

(4) Ver, sobre todo para esta última connotación, Alberto Valdés: L a  Seguridad Alimentaria: U n  Pro· 
blema de Estabilizacibn pani los Paises en Desarrollo. Comercio Exterior. Vol. 33, NO 1 2, Méxi
co, dic. de 1 983. 

(5) Al berto Valdés y Ammar Siamwalla plantean esta definición en el l ibro editado por el primero: 
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producción y consumo de a l imentos. 
No se contrapone a la uti l i zación de las ventajas comparativas como cri

terio para definir la producción y comercio agroa l imentario, pero fija los 1 i
mites de su vigenci a .  Así, un pa ís que no posea condiciones natura les para la 
producción de trigo buscará la seguridad a l imentaria tratando de disminuir 
este cerea l en la d ieta de su población y tratando de produci r internamente 
por lo menos una proporción razonable de sus necesidades de trigo o algún 
sustituto, importando el resto. 

E l  criterio de s1�guridad a l imentaria no se opone a la idea de la autosufi 
ciencia como objetivo ideal si éste reconoce las evidentes ventajas de un co
mercio internaciona l plan ificado en fu nción de una estrategia de desarrol lo 
autónomo bien especificada. No se trata de resistir a la d ivisión del trabajo y 
a la especia l ización que avanza con e l  mercado en los pa íses periféricos, sino 
de constitu ir  un poder nacional y social organ izado que combine el mercado 
con la planificación, aprovechando por ejemplo los subsid ios internaciona les 
y la mayor productividad de las potencias agrarias para alimentar a. la pobla
ción a precios bajos, sin por ello perjudicar al productor nacional de al imen
tos .  Esto requiere, obviamente, un manejo extraord inario, rigu roso a la vez 
que democrático, de la poi ítica económica y agraria, a lgo imposible de rea l i
zar en una econom ía de l ibre mercado. -

E l  criterio de seguridad a l i mentaria se opone a la poi ítica de l i bre co
mercio y l ibre precio en la agroa l i mentación , porq ue dada la actual estructu
ra de los mercados i nternaciona les y nacionales de a l imentos la "l ibera l iza
ción"  encubri r ía una monopol ización privada aun mayor en estos mercados, 
con graves resultados para los consumidores (sobreexpansión de los precios) 
y para lo productores nacionales ( competencia deslea l  y marginación del 
mercado) .  El uso a veces fr ívolo o interesado del principio de las ventajas 
comparativas por quienes apl ican la poi ítica l ibera l es tan insostenible como . 
la utopía de la vuelta a la autarqu ía en la a l imentación .  A su vez, ambos dog
matismos son inefici1mtes en la práctica . Así quedó demostrado en el proyec
to de reformas experi mentado en el Perú (entre 1 968 y 1 975) que trató de 
plan ificar la prod ucción de a l imentos básicos y cambiar e l  patrón de consu
mo hacia uno de mayor autonomía a partir de una plan ificación burocrática 
de l  comercio importador y del  control de a lgunos precios, manten iendo lo 
fundamenta l  de la industria procesadora bajo control de ol igopol ioe naciona
les y transnacionales .  

Para evitar repetir errores de l  pasado -v.g. una renovada poi ítica econó
mica reformista o la rad ica l i zación autoritaria de l a  poi ítica l i bera l- o seguir 
experiencias autárqu icas socia l istas que no d ieron los resu ltados esperados y 
que son poco factib les en pa íses de la importancia y ubicación geográfica co
mo las del Perú ,  es necesario definir ,  con mucho rigor, una poi ítica económi
ca y agraria basada en los criterios de seguridad a limentaria y proteccionismo 
eficiente (6) de la producción nacional .  
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No se puede dejar q ue las fuerzas de un mercado internacional ol igopo
l izado y en grave crisis definan qué debe producir la agricultura peruana y 
qué debe consumir su población . N ingún pa ís, n i  mucho menos las actua les 
potencias agrarias (que a veces procla man el  imperativo de l ibera l izar e l  co
mercio de a l imentos y e l iminar las barreras del resto de pa íses) lograron el 
desarrol lo agrario sin protección y enorme a poyo estata l .  

E n  el caso del Perú se deben tratar d e  organizar y defi nir los i ntereses de 
la nación Hasta ahora la desintegración socia l y la precariedad económica de 
las d iversas clases y grupos socia les han imped ido que se constituya comple
ta mente un  Estado-Nación . Una econom ía y una sociedad desorganizada, 
que desconoce sus intereses de largo plazo y su propia rea l idad, sólo pueden 
ser germen de más desorga nización e inmediatismo . Si no se sol uciona este 
problema centra l ,  las deformaciones estructura les q ue ya padece el pa ís des
de su etapa colonial pueden mult ipl icarse hasta 1 imites d ifíci les de i maginar .  

3. HAC IA UNA ESTRATEG IA DE R E FORMA AG ROALI MENTARIA 
A l a  luz d e  lo desarrol lado en los Ca p ítulos 1 a l  V I  puede afirmarse que 

el  estancamiento del agro peruano es sobre todo resu ltado histórico de la in
tegración de esta economía en la división internacional del trabajo. Es una de 
las caracter ísticas sustancia les del capita l i smo periférico. D inamizar la agri
cultura peruana y cambiar e l  patrón de consumo para acercarlo a uno más 
adecuado a la producción interna ( lo q ue permitirá ampl iar los mercados 
para el ca mpesino y el agricu ltor peruano, mejorar en verdad los precios rela
tivos y empezar a resolver el problema del desempleo) son tareas inviables si 
no se in icia la transformación del patrón de desarrol lo hacia uno planificado . 

Es probable q ue no exista ya n inguna posi bi l idad de que se insta le una 
poi ítica económica que a l  perjud icar los intereses dominantes asentados en 
los mercados agroa l i mentarios peruanos deje sin provocar de parte de el los 
una oposición, para la q ue cuentan con armas contundentes,entre el las: e l  
control del abastecimiento cotidiano de la población , de a l i mentos tan estra
tégicos como el ·pan,  los fideos, la leche, los aceites, los pol los y huevos y,  
probablemente dentro de a lgún tiempo, el azúcar y otros productos indispen
sables. 

El intento de superar el estancamiento agrario peruano y cambiar el pa
trón de consumo sólo puede ser parte de la estrategia de construcción de una 
nueva econom(a. Pero es crucial  revisar las experiencias de reformas real iza-

(6) E l  concepto de protección eficiente que aqu í  adelantamos se opone al de protección infin ita (p.e. 
prohibición de importaciones). Se qu iere enfatizar la indispensable vincu lación que debe existir 
entre el grado de protección y apoyo que se otorgue a u n  cultivo o industria y el cum p l imiento 
de metas de productividad u otras previamente concertadas. 
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das, en el pa ís y en Hl extranjero , en alg unas l íneas de prod uctos, para perci
bir las rea les posib i l idades de una reforma del sistema alimentario. Nos l imi -
taremos a hacer a lgunos pla ntea mientos sintéticos (7 ) . 

· 

La Reforma .t\groa li mentaria es parte de una nueva estrategia de 
estabi l ización a corto plazo, vinculada al i nicio del ca mbio del patrón de de
sarro l lo  del pa ís. Ju nto con la regional ización, la reactivación selectiva y rees
tructuradora de la industria y la redistribución del ingreso y el consumo, 
constituyen a corto p lazo las 1 íneas centra les de un ambicioso intento para 
sal i r  de la crisis económica mediante una estrategia de "interiorización", que 
supone ta mbién la cohesión nacional para postergar y reducir los i nsoporta
bles pagos de la deuda externa. 

El contenido dE! la Reforma Agroa li menta ria , a mediano plazo, incl uye : 

a) Una estrategia basada en el criterio de seguridad agroal imentaria y el 
proteccionismo eficiente, que requiere defi nir cuá les son el patrón de 
cu ltivos y e l  pa1trón de consumo más adecuados en el Perú , y uti l izar to
dos los instrumentos de la poi ítica económica para avanzar hacia esos 
objetivos. 

b) Definido el patrón de cu ltivos deseable en función de los recu rsos h í
dricos, suelos y c l imas, tecnolog ía y orga nización socia l de los produc
tores, se defi n i r ían los rendimientos m ínimos susceptibles de protec
ción. A el lo  se denomina proteccionismo eficiente, ya que no se trata 
de proteger ind iscri minadamente cualquier cu ltivo nacional . 

e) El esfuerzo público y privado se concentra r ía así en el aumento de la 
productividad en los cu ltivos y crianzas incorpor�dos en una canasta bá
sica prioritaria de alimentos, cubriéndose el déficit con importaciones 
( las que, si n embargo, mediante una firme poi ítica de fondos de com
pensación , no com petirán con la producción naciona l dentro de los 
1 ímites fijados) . 

d )  El  ca mbio de hábitos de consumo hacia las canastas básicas prioritarias 
regionales ser ía inducido mediante un ca mbio del sistema de precios 
relativos a favor de los a l i mentos naciona les y ca mpañas de propaganda 
y educati vas dE!Stinadas a ahorrar divisas y a defender el agro naciona l 
"nacionalizando 1a mesa popular". 

(7) Véase M. Lajo,  " lndu ;tria Agroal i mentaria y Transnacionales: El Caso Peruano", mimeo, PUC, 
1 978. Ver también M. La jo, Food Supply in Perú: Oependence and Transnational Monopolies. 
En Food Policy Feb. 1 984, Surrey, England. 
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e) Una redefinición del actua l estilo de desarrollo agroindustrial ,  disminu
yendo gradual mente la  proporción de i nsumes importados en su abaste
ci miento. A corto plazo, empero, la reforma agroa l imentaria se in icia r ía 
con una gran campaña de aumento de la producción nacional agraria, 
de modo que los posteriores cambios en la composición de la demanda, 
derivados de la a l teración de precios re lativos y restricción de importa
ciones en favor de la oferta naciona l ,  sean respondidos adecuada y opor
tunamente. 
Ta mbién a corto plazo se inicia r ía el  cambio del modelo de crecim iento 

agroindustrial hasta ahora vigente. Se trata r ía de establecer con las agroin
dustrias lácteas, mólinera, oleaginosa , de al imentos balanceados -av ícola y 
cervecera- programas concertados con e l  Estado. Algunos objetivos de estos 
programas podr ían  ser :  

a )  Reformar sus estrategias de producción y ventas para : 
- Priorizar el uso de insumes nacionales. 
- Prior izar la elaboración de a l i mentos que sean a la vez baratos y uti l i-

cen producción naciona l .  
- Disminuir  costos innecesarios (envases d e  lujo, copia de diseños forá

neos artificial mente caros, etc. ) . 
- Disminuir, y eventual mente descontinuar, ciertas l íneas de produc

ción excesivamente onerosas para la econom ía peruana . 
Ejemplos:  a l i mentos superfl uos de bajo contenido nutriciona l ,  enla
ta miento de leche en  polvo importada , etc . 

b )  Participar activamente en el cambio de hábitos de consumo: 
- Abaratando los a l imentos que se prioricen y encareciendo gradua l

mente los que deben ser desincentivados. 
- Orientar sus capacidades de investigación y desarrol lo tecnológico, 

administrativo y de mercado hacia nuevos (o antiguos) a l i mentos 
procesados que i ncentiven 1 íneas de producción naciona l de consu
mo masivo. Ejem. :  papa , quinua,  yuca , cebada,camote, plátano, 
carne de pescado, vacuno , ovino, auquénidos de la Sierra , etc. 

4. Una tipología de alimentos para la reforma agroal imentaria 

Las clasificaciones o tipolog ías de la producción agropecuaria o al imen
taria que hasta ahora se han elaborado no son de gran uti l idad para la defin i
ción de una pol ítica agroa l i mentaria adecuada a l  concepto de seguridad a l i
mentaria definido anteriormente. Se requiere u na clasificación de los a l i
mentos que contenga en s í  misma las opciones estratégicas de la reforma 
agroa l imentaria. 
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CUADRO No. 1 

TIPOLOG IA DE ALIMENTOS SEGUN E L  CRITERIO DE SEGU R I DAD 
ALIMENTARIA 

1 1  1 1 1  
Participación pon- Dispon ibi l idad Coeficiente 

Tipos de Alimentos derada en la Ca- per cápita de Dependen-
nasta Fami l iar ( 1 ) ( Kgs./año) cia de l mpor-
( Lima 1 977-78) ( 1 974-1 983) taciones 

( 1 974-1 983) 

A) Bienes-salarios de aguda insegu-
ridad al imentaria 

Trigo y derivados 3.75 
Trigo 0.06 56.48 88.68 
Pan 2.64 
Pastas 1 .05 
Soya y derivados 2.02 5.64 (2) 67 . 1 7  
Aceites vegetales 1 .47 
Mantequ il la 0.22 
Margarina 0.32 
Otras grasas 0.0 1 

B) Bienes-salarios de mayor 
autosuficiencia 

Papa l�l 1 .57 97.09 
Arroz 2.05 42.6 1 6.2 
Azúcar (4) 1 .07 455. 1 
Plátano 0.47 39.4 

C) Al imentos con insegu ridad 
a l imentaria importante 

Leche 2 . 1 7 (5) 64.25 24.37 
Carne de res 3 . 1 6  5.78 6.68 
Pol los 4.21 
(Ma íz amaril lo du ro) 16)  44.35 (7)  42.98 
Huevos 1 .06 
Cebada cervecera (8) (Cerveza) 0.36 4.81 75.45 

D) Ali mentos con Producción Autosufi-
ciente que deberían ser bienes-
salarios (9) 
- Menestras (frijol y otras menestras) 0.86 1 .9 ( 1 0) o 

Pescado (fresco y congelado) 1 .22 7 . 1  ( 1 1 )  o 
Yuca 0. 10 1 5.7 ( 12 )  o 
Camote 0.1 5 4.3 ( 1 3) o 
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E )  Alimentos Nativos y de Mayor 
Consumo Campesino 

Habas 
Legumbres frescas 
Arvejas 
Quinua 
Cañihua 
Olluco 
Maíz amiláceo y choclo 
Tarwi 
Cebada 

F) Productos Alimentarios de 
Exportación (1 9)  

Café 
Harina de pescado 
Algodón 

0 .47 

N D  
N D  

0.08 
0 . 1 2  
0.1 9  
N D  

0.67 
N D  
N D  

18. 1  ( 14 )  

0.2 ( 1 5) 
N D  
3 . 1  ( 1 6) 
9.3 ( t 7 )  
N D  
3.5 ( 1 8) 

5. 1 
53.7 
1 2.3 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

FUENTE : Elaborado por el autor en base a las estad ísticas agrarias 1 980-83 y la Metodología del IPC 
de Lima Metropolitana. IN E,  dic .  1 980. 

( 1 )  Se asume que este indicador expresa aproximadamente la importancia del alimento considerado 
en la estructura del consumo del hogar promedio en Lima Metropolitana. Dentro del índice gene
ral (1 00). los Alimentos constituyen 36.33. 

( 2) Aceites vegetales. 
( 3) No se han considerado las importaciones de papas, por ser marginales. 
( 4)  Se incluye aqu í azúcar suponiendo que la caída de la producción en 1 983 fue un fenómeno tran

sitorio. De otro modo pertenecer ía al tipo C. Para el cálculo de la disponibi l idad per cápita se 
han excluido las ex portaciones. 

( 5) Corresponde a leche evaporada, recombinada y condensada. 
( 6) El maíz amaril lo constituye el principal insumo del pollo. 
( 7)  Maíz amari l lo duro-sorgo. 
( 8) Estimando la producción de cebada cervecera en 30,000 TM. y la importación en 36,180 TM. en 

1 981 . 
( 9) A partir de aqu í la disponibil idad per cápita y el COA corresponden a 1 983, excepto cuando se 

indique lo contrario. 
( 1 0) Corresponde al frijol. 
( 1 1 )  Corresponde al pescado fresco. 
( 1 2) Corresponde a 1 982 (295,095 TM . ) .  
( 1 3) Corresponde a 1 982 (80,844 TM. l .  . 
( 14 )  Corresponde a 1 980 y comprende: acelga, ají, arvejas, apio, alcachofa, beterraga, caigua, calabaza, 

cebol la, coliflor, col, culantro, espárragos, espinaca, lechuga, nabo, pepini l lo, poro, rábano, toma
te, zanahoria, habas y zapallo. 

( 1 5) Obtenida en base a dato preliminar. 
( 1 6 )  Corresponde a 1 981 (57,000 TM.) segú n el documento Reserva Nacional Alimentaria, octubre 

1 983. 
( 1 7 ) Según el documento citado (Reserva Nacional Alimentaria) en 1 981 la producción de maíz ami

l áceo fue de 1 81 ,000 TM., y de maíz choclo, 147,000 TM. De acuerdo a ello, la disponibilidad 
per cápita sería de 1 7.9 Kg. 

( 1 8) La producción en 1 983 fue de 68,002 TM. de cebada corriente y cervecera. 
( 1 9) La disponibi l idad per cápita de café corresponde al per íodo de 1972-81 . 
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La nueva ti polog ía que se propone aqu í  resulta de considerar a la vez 
tres criterios: 
1 )  E l  tipo de consumo a l  que satisfacen : se considera bienes-salarios o bie

nes de consumo de masas a aquel los que tienen una importante partici
pación en la d ieta .  Un indicador es su ponderación en la Canasta Fami
l iar  de Li ma Metropol ita na .  Otro indicador es la disponibi l idad per cá
pita , por ejemplo la de 1 983 (Véase Cuadro No. 1 ) .  

2) El nivel del  coe ficiente de dependencia a l i mentaria ( proporción de im
portaciones sobre el volumen tota l d isponible para consumo interno) 

3) La dispon ibi l idad per cápita en los ú lt imos años. 

Según estos critt�rios se proponen 6 tipos de a l imentos: 
a) Bienes-salarios de aguda inseguridad a l imentaria : trigo ( i nsumo para e l  

pan y los  fideos populares) y soya ( i nsumo para aceites y grasas) .  
b )  Bienes-salarios de  mayor autosuf iciencia : papa, arroz, azúcar (8 )  y plá

tano. 
e) Alimentos con inseguridad a l i mentaria importa nte : leche, carne de va 

cuno, pol los ,  huevos y ma íz amari l lo duro . 
d )  Al imentos con producción autosufic iente que deberían  ser bienes-sa la

rios: menestras, pescado, yuca , camote . 
e) Al imentos nativos y de mayor consumo ca mpesino : habas, arvejas,qu i 

nua, cañ ihua ,  cebada, tarwi , o f iucos y ma íz ami láceo . 
f )  Productos a l i menta rios de exportación : café y harina de pescado . 

5. Propuesta por l ínea de productos 

A continuación se plantean las pri ncipa les med idas de poi ítica econó
mica agroa l imentaria que se considera n necesarias en relación a cada uno 
de los gru pos de a l i mentos. 

a) Bienes-Salarios de Aguda Inseguridad Alimentaría 

Los casos del trigo y la soya son simi la res : el Perú importa más del 
90o/o de sus necesidades internas y dif íci l mente podr ía aumentarse la pro
ducción nacional o dismi nu i r  el consumo a corto plazo. 

Con respecto a l  trigo, la sustitución de la harina de este cereal por hari
na de camote o yuca , para la producción de pan y fideos populares, no podrá 
l l evarse adelante por razones de índole económica : el volumen de camote o 
yuca que ser ía necesario para l a  sustitución de u n  porcentaje sign ificativo 
de harina de trigo st�r ía tan grande q ue, considerando el actua l volumen de 
producción, Jos prec:ios del camote y de la yuca subiría n  enormemente, Jo 

(8) Suponiendo que la producción de azúcar logre recuperar sus niveles históricos. De otro modo 
formaría parte del tipo e de al imentos. 
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que traería como consecuencia un a lza similar en el precio del pan popu lar. 
En consecuencia, se considera que ,  sin desestimar los actuales y futuros avan
ces en el estudio de sucedáneos de la harina de trigo, ésta no debe ser la 1 ínea 
principal de acción . El eje de las acciones debe d i rigirse hacia el desincentivo 
a la expansión de su consumo, tanto horizontal mente (no ampl iación de la 
población consumidora ) ,  como vertica l mente (no aumento en la  cantidad 
consu mida por fa mi l ia ) .  Este objetivo se logrará med iante varias acciones: 
por un lado, un abaratamiento relativ� del precio de procÍÚctos nacionales 
como e l  arroz, cebada, ma íz amiláceo y cereales nativos (9 ) ,  que deben po
nerse a l  a lcance de la población en cantidades adecuadas y a los precios más 
bajos que sean posibles respecto del pan y los fideos. De otro lado, debe 
incentivarse un cambio en los hábitos de consumo (mediante una ampl ia 
campa ña en los medios de comunicación )  tend iente a mantener y recuperar 
el desayuno de cerea les nacionales (en base por ejemplo a cancha o ma íz 
tostado y mote o ma íz hervido ) en las zonas rurales y ta mbién en  las ciuda
des pequeñas y zonas periféricas de las grandes ciudades. Simu ltáneamente, 
se deben estudiar y defin i r  las formas de conservación del ma íz tostado, as í 
como la i nsta lación de pequeñas tostadur ías que complementen o reempla
cen a las panaderías, vendiendo e l  ma íz tostado para el  desayuno. I gua l
mente, debe estud iarse la posibi l idad de crear agroindustrias de cerea les pre
cocidos para el desayuno (tipo corn flakes, pero con i nsumos nacionales) . 

La propuesta para e l  trigo está estrecha mente vinculada con la de i ncen
tivos a la producción de ma íz ami láceo y cereales como la cebada , quinua, 

-cañihua, etc ., para aumentar su oferta (ver más adelante ) .  Debe considerarse 
la posibi l idad de establecer fondos de compensación que uti l icen los precios 
bajos y subsid ios del  trigo en el mercado internacional (cuando existan) para 
i ncentivar la producción nacional de estos productos. 

En el  caso de la soya, la pri ncipa l  h ipótesis es que su i mportación i ndis
criminada ha contribuido a deprimir la producción de pepita de a lgodón y, 
probablemente, también de soya nacional y pa lma aceitera . Debe estudiarse 
la posibil idad de ampliar la producción de este grano, que actualmente sólo 
se cultiva en Tumbes y a lgunas regiones de la Ceja de Selva , hacia otras zo
nas del pa ís. Pero la orientación principa l  debe ser i ncentiva r  la produccón 
de pepa de a lgodón, principa l  a l ternativa nacional al uso de la soya en la ela
boración de aceites y grasas. En este caso también se propone la creación 
de un fondo que uti l ice el bajo precio de la soya importada pa ra subsidiar 
programas de apoyo a la producción de a lgodón y de otros aceites vegeta les 
nacionales (pa lma aceitera en la Selva ,  tarwi en la Sierra ) .  

(9) -- Este cambio de precios relativos al consumidor no debe signif it:aTulia -oismlnUción ae-precios al 
productor agrario nacional. 
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b) Bienes-Salarios ele Mayor Autosuficiencia 

La papa, arroz, azúcar y plátano son productos en los cuales e l  Perú 
podría ser completamente autosuficiente y representan un porcentaje impor
tante en la d ieta , espE!cia l mente en la de los sectores populares. 

La papa, que en términos de volumen es el pri ncipa l  a l imento de la po
blación peruana, req uiere un tratamiento preferencial de poi ítica guberna
menta l .  Su cultivo dElbe programarse para evitar problemas de sobreproduc
ción transitoria que depriman gravemente los precios y ta mbién para permi 
tir un abastecimiento consta nte coordinando las cosechas de la Costa y la 
Sierra y estableciendo formas adecuadas de conservación del producto y 
provisión de semi l l a .  Asimismo, debe controlarse su comercia l ización, espe
-cia lmente desde la Sierra , evitando que el productor reciba precios muy ba
jos, que se multipl ican varias veces antes de l legar a los mercados urba nos. 
Es aconsejable, en este sentido, fomentar la asociación de los productores 
directos en cooperativas de comercial ización que les permitan l l egar direc
tamente a las ciudades o tener un mejor poder de negociación frente a los 
intermediarios. 

En cuanto al arroz, otro producto de alto volumen de consumo, espe
cial mente en las ci udades, ser ía adecuado favorecer la desconcentración geo
gráfica de su producción, impulsando el desarrol lo de las zonas arroceras 
de la Selva y Ceja de Selva . Deben programarse estrictamente las i mportacio
nes y sus precios. Otro aspecto importante a considerar es la comercia l iza
ción , actual mente en manos estata les. La su peración de los problemas de 
ECASA puede l ograrse quizás mediante la i ntegración de las asociaciones 
de productores a la empresa estata l de comercia l ización , desburocratizando 
ECASA y manteniendo el canal ún ico de comercia l ización . 

El azúcar, que era uno de los productos de exportación peruar.�os, en 
los ú lti mos años ha debido ser importada . Presenta actual mente problemas 
tanto de producción como de comercia l ización . Los problemas de produc
ción son muy complejos y están l igados a la crisis de las cooperativas agra
rias de producción (CAPs) , asunto que tiene que ver con la ,pol ítica agraria 
implementada por los gobiernos anteriores y actua l .  Su solución pasa por una 
defin ición poi ítica sobre el  tratamiento a las CAPs, tanto en térmi nos credi 
ticios como tributarios, de poi ítica d e  precios internos, etc. E n  cuanto a la 
comercial ización , deben mejora rse Jos canales unificados, modernizando y 
democratizando la admi nistración cooperativa, as í como también mantener 
el canal único de comercia l ización i nterna y externa ( 1 0 ) .  

( 1 0) No es  este el lugar pa1·a discutir los múltiples aspectos de  la problemática azucarera. Pueden verse 
los informes del Programa de Rehabil itación de la I ndustria Azucarera (PRI A), as í como su críti
ca proveniente de los gremios azucareros ( FTAP, F E NDECAAP ) y del Centro de Estudios Solida
ridad. 
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·· El plátano, incl u ido prel iminarmente en esta clase de a l imentos, es a to
das luces un bien-sa lario especia lmente en la Ceja de Selva y las grandes ciu
dades. Hay, empero, pocos estudios sobre su rea lidad y perspectivas. 

- e) Alimentos con Inseguridad Alimentaria Importante 

La cebada producida en el Perú cubre apenas entre el 20o/o y el 30o/o · 

de los requerimientos tota les del  insumo de la expansiva industria cervecera . 
Su carácter ol igopólico, el relativo a l to n ivel de impuestos que genera y e l  
hecho de no considerarse la cerveza como un  producto de pri mera necesi
dad , parece haber defendido a esta agroindustria de la atención ci udadana . 
Su i ntegración con la agricultura nacional es precaria, por lo que la crecien
te demanda de esta bebida parece no ser un factor de promoción del agro 
naciona l ,  sino de las importaciones de cebada y lúpulo.  Sin duda, es necesa
rio buscar las formas de revertir estas tendencias, convirtiendo a las cerve
cer ías en u n  efectivo factor de est ímulo de la producción de cebada en las 
regiones adecuadas ( 1 1  ) . 

El  resto de productos de este tipo -fuente de prote ínas de origen an i 
mal- tienen actua lmente precios que los ponen fuera del a lcance de ampl ios 
sectores de la población peruana.  Se importa casi el 1 5o/o de la carne de 
vacuno que se consume, así como también entre 1 /3 y 1 /4 de la leche y la 
mitad del ma íz amari l lo duro , princi pa l  i nsumo para la producción de po
l los y huevos. 

El caso del maíz amaril lo duro-pollos-huevos es interesante de anal izar  .. 
En la década del 70, ante las crecientes importaciones de carnes rojas, se 
decidió incentivar  la producción de pol los como un sustituto a la carne 
de vacuno. Pero el  resultado final ha sido que en vez de importar carne, 
se importa ma íz. In icia lmente, los precios de los pol los y los huevos era n  
relativamente bajos (gracias a los subsidios estatales a l a  i mportación de 
ma íz) .  Posteriormente éstos se han i ncrementado debido a la supresión 
del subsidio. 

La propuesta de este documento apunta en dos sentidos: por un lado, 
esti mular la producción nacional de ma íz amari l lo  duro, mediante precios 
de refugio y formas de compensación que aprovechen los precios bajos 
del mercado internacional para programas de apoyo a la producción de 
ma íz , especia lmente en la Ceja de Selva ;  el l o  con el f in de disminuir  la de
pendencia en este rubro. De otro lado, se debe tender a un reemplazo del 
consumo de pol lo por el  consumo de pescado y por prote ínas de origen 
vegetal (menestras, quinua, etc .) . 

(1 1 )  Al respecto ver él estudio elaborado por R.  Hopkins dentro de nuestro proyecto Transnacionales 
V Agricultura en el Perú, sóbre la cebada ·y-cervecerfa-en la región sur occidental del Perú (Cusco 
V Arequ ipa). 
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La producción de carne de vacuno, que entre 1 977 y 1 982 se encon
traba estancada, ha dado un salto en su vol umen de producción en 1 983, 
resu ltante de la matanza obl igada en la Sierra sur, debido a la seq u ía .  Sin 
embargo, su p recio sigue siendo muy alto (y  sube constantemente) ,  y este 
producto está tota l mente fuera del a lcance de los sectores mayoritarios del 
pa ís. De otro lado, por las características geográficas del Perú , es d if íci l que 
la carne de res l legue! a representar a lguna vez u na fuente i mportante de pro
te ínas en la d ieta .  Por e l lo,  e l  objetivo debe ser, de un lado, reduci r las i mpor
taciones au mentando todo lo posible la producción nacional ( incentivos a l  
prod uctor, investigaGión de  las posi b i l idades de desarro l lo  ganadero en la 
Selva, control de la comercia l i zación ) ,  pero fundamental mente poner al a l 
cance de la población fuentes a lternativas de prote ínas: pescado y menestras 
o cerea les andinos como la quinua, tarwi,  etc. 

El caso de la leche en el Perú eje mpl ifica una de las mayores i rracional i 
dades de la estructura y pol ítica agroal i mentaria : uno de los pa íses más po
bres del mundo consume masivamente leche en su forma más cara (evapora
da y en latata ) .  Además, se importa a proxi mada mente 2/3 del insumo para la 
ela boración industria l de este tipo de leche, es decir, se i mporta leche en pol 
vo para q ue las compañ ías evaporadoras le agreguen agua y leche nacional ,  
la en laten y l a  vendan . A pesar d e  el lo ( o  más bien como consecuencia ) la 
amplia mayor ía de los n i ños peruanos no consumen este a l i mento esencial 
para su desarro l lo .  

La pri ncipal medida a tomar en  relación a l a  leche es  restri ngi r la i mpor
tación de insumos para las evaporadoras ( leche en polvo descremada y grasa 

-an hidra de leche) y e l i minar completa mente Jos subsid ios, obl igando a las 
compañ ías a uti l i zar la leche fresca nacional y a incentivar un aumento de su 
producción .  Simu ltánea mente, cubri r el déficit del abastecimiento de leche 
que se produci r ía con la i mportación de leche en polvo entera para su venta 
directa . Esto no d isminuirá de inmediato la dependencia, pero ca mbiará su 
forma , a la vez que pondrá leche en una forma más barata al a lcance de la 
población, posi bi l itando un incremento del consu mo en los sectores más 
necesitados. Al mismo tiempo, se debe incentivar la producción nacional de 
leche y la creación de agroi ndustrias por parte de los propios prod uctores, 
de manera q ue provean un producto lo más barato posible . E l  Perú d if íci l 
mente l legará a ser autosuficiente en leche, pero e l  objetivo e s  d ismi nuir  la 
excesiva dependencia actua l del pa ís y permitir que la problación consuma 
este importante a l i m,�nto ( 1 2) .  

( 1 2) Esta p ropuesta de poi ítica láctea nacional h a  sido desarrol lada y cuantificada en el Cap. 6 del 
l i bro Alternativa Agraria y Alimentaria. Op. cit. 
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d) Alimentos con Producción Autosuficiente que deberían ser Bienes-Sa
larios. 

Estos son a l i mentos que ei- Perú puede produci r en cantidad suficiente 
para satisfacer los requeri mientos de su población , pero cuyo consumo y 
producción son actual mente bajos debido a falta de i ncentivos y a hábitos 
de consumo d istorsionados hacia los productos con a lto componente impor-

. tado. 
El pescado de consumo d irecto es u n  producto q ue abunda en el mar 

peruano y que se presenta como la gran a lternativa de solución para el con
sumo de prote ínas de amplias capas de la población . Su consumo actua l
mente es muy i nferior a las posib i l idades que ofrece, en gran medida por su 
a lto precio. Las causas de esta situación estriban fundamenta l mente en pro
blemas de comercia l ización y conservación del producto . Muchas veces el 
pescado es devuelto a l  mar ante la inexistencia de u n  comprador en los puer
tos de pesca artesana l .  Asi mismo, la infraestructura de procesamiento inicia l 
del pescado (en el puerto pesquero mismo) es casi i nexistente, lo que se tra
duce en problemas de conservación y en pérd idas, porque el pescado se ma
gra antes de l legar al consumidor . Igualmente, la cadena de comercia l iza
ción encarece enormemente un producto que deber ía tener un precio bajo 
y ser la pri nci pa l  fuente de proteínas de los sectores populares. La solución 
a estos problemas comprende a dos n ive les: la pesca y conservación, y la co
mercial ización. En lo que se refiere a la pesca, debe in icia rse la instalación 
de una i nfraestructura m ínima en los puertos pesqueros, que permita un me
jor manipuleo, l i mpieza y clasificación del pescado, así como su conserva
ción hasta la l legada de los compradores. En cuanto a la comercial i zación, 
ésta debe controlarse para evitar el sobreprecio al  consumidor (y los precios 
excesivamente bajos al pescador) . También se debe i ncentivar la formación 
de asociaciones de comercia l ización de los mismos pescadores, a fin de que 
les permitan l l evar su producto hasta los mercados de los centros urbanos 
más cercanos al puerto. 

Las menestras (frijoles, lentejas, pa l iares, etc.) constituyen una fuente 
de prote ínas vegeta les de buena cal idad que, al combinarlas con un cerea l 
(por ejemplo arroz) , representan una prote ína completa de va lor simi lar a las 
proteínas anima les. Su producción está estancada en los ú l timos años y su 
precio actual es relativamente a lto .  Mediante incentivos y apoyo técnico pue
de incrementa rse la oferta de menestras y d ismi nuirse su precio relativo, si
multáneamente deben rea l i zarse campañas de educación a l  consumidor, que 
lo orienten sobre su valor nutritivo y las mejores formas de preparación . 

La yuca y el camote son fa ri náceas i nsuficientemente aprovechadas para 
la a l i mentación masiva en e l  Perú . A pesar de sus bajos precios relativos -so
bre todo en a lgunos meses del año- no aumenta ,  sino dismi nuye, su consu
mo per cá pita en los ú lti mos l ustros. Es en estos a l imentos donde estriba una 
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de las a lternativas m�1s baratas a l  avance de la dieta de fideos que se impone 
en el campo y la ci udad . 

e) Alimentos Nativos y de Mayor Consumo Campesino 

Todos los a l imentos i nc lu idos en este grupo han sufrido la competencia 
de los a l imentos importados, cuyos precios relativos fueron más baratos. 
Además, los a l imentos i mportados tienen todo un contenido ideológico l i 
gado a lo "moderno". Asimismo, por ser cu ltivos principalmente campesinos, 
han sido los más abandonados por las poi íticas agroal imentarias. E l lo ha de
te rmi nado que su producción descienda constantemente. Esta orientación 
debe cambiarse radical mente hacia un apoyo importante a la producción de 
estos a l imentos, con el objeto, en primer lugar, de devolverles su importancia 
en la mesa campesina, y, en segu ndo l ugar, de ponerlos al a lcance de la pobla
ción al menos en l os centros urbanos peq ueños y en la periferia de las gran
des ci udades. Consecuencia de e l lo  ser ía un mejoramiento en la dieta, junto 
con un mejoramiento de la situación económica de los sectores cam pesi nos, 
que ver ía n  incrementado el mercado para su producción . 

Un incentivo especial debe darse a la producción de maíz am iláceo y de 
cerea les como la quinua y la cañihua, que tienen un papel importante en el 
reemplazo del consumo de pan de harina de trigo. 

f) Productos Alimtmtarios de Exportación 

El pri ncipal problema del café está l igado a la comercia l ización y a los 
bajos precios en el mercado internaciona l .  Para solucionarlo es de fundamen
tal importancia que los productores tengan poder de negociación, para lo 
cua l es requisito i ndispensable su un ificación. Los cana les cooperativos de 
comerciál ización actualmente existentes deben mejorarse, modernizando y 
democratizando la administración cooperativa, e incluso deben tender hacia 
el forta lecimiento de un cana l ún ico de comercial ización. 

En cuanto a l  algodón , el azúcar y la harina de pescado, por su complej i 
dad serán tratados en un documento más completo . 

6.  Propuesta de cambio de hábitos de consumo 

Parte fundamental de la nueva poi ít ica agroa l imentaria es el cambio 
de los actua les hábitos de consumo por otros que sean adecuados a la segu
ridad a l imentaria del pa ís y de la población ,  y a las posibil idades productivas 
del Perú . 

El cambio de los hábitos de consumo sólo puede darse si , por un lado, 
se educa (o reeduca) a los consumidores hacia el nuevo patrón de consumo 
pero, simultáneamente , se ponen a su a lca nce (y a precios atractivos) los 
productos que se propugnan como a l ternativa . No se puede pensar en cam-
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biar los hábitos de consumo sin el diseño de u na pol ítica de precios relativos 
coherente con este cambio. 

a) Precios Relativos 
Un breve aná l i sis,  para los ú ltimos años, de la relación de precios al  

consumidor, entre los productos q ue se proponen como alternativos, permi
tirá fijar algunas concl usiones. 

CUADRO No2 

R E LACION DE PRECIOS : PAN vs. MAIZ AMI LACEO 
Y QU INUA 

1980 
1981 
1 982 
1983 

Promed io 

1 980-83 

(PAN = 1 .00) . 1 980-1983 (S/. por Kg.) 

Maíz Blanco 

1 .32 
1 .23 
1 .42 
1 . 1 9  

1 .29 

Fuente: E laborado por los autores a parti r  del lndice de Precios al Consu
midor del Instituto Nacional de Estadísticas, varios años. 

Quinua 

3.40 
2.68 
2.92 
2 . 12  

2.78 

- En el Cuadro No. 2 se observa que tanto el maíz blanco como la 
quinua tienen precios su periores a l  del pan,  lo q ue,  sumado a la escasez y a l  
trabajo de preparación,  hace que  no sean productos q ue puedan competir 
con el  pan como a lternativa para el  desayu no. 

Aqu i se propone d ismi nuir  el subsid io a la hari na de trigo i mportada , 
trasladando en parte ese di nero hacia subsid ios e incentivos d irectos a los 
productores de trigo, cebada, ma iz , qu i nua y cañi hua . El objetivo es obtener 
un aumento de los rendimientos ( v ía mejoramiento de semi l las y apoyo 
técnico)  y de la superficie sembrada, para lograr un i ncremento sustancia l  de 
la producción y un abaratamiento del precio. Si multáneamente, debe incen
tivarse la investigación sobre técnicas de procesamiento de los cerea les 
nativos, en vista a obtener un producto instantáneo para el  desayuno. E mpe
ro, la poi ítica princi pa l  deberá consistir  en impu lsar el estableci miento, en 
todas las panader ías de los barrios y en n uevas pequeñas empresas, de insta
laciones para e l  tostado del ma iz , las que requ ieren muy poca infraestructura 
y tecnolog ia para su funcionamiento. El ma iz tostado, sin aditivos, con o sin 
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aceite, · salado o dulce ,  pod r ía constitui rse en una i mporta nte alternati 
va a l  pan,  si es subsid iado a l  menos con una fracción de los recursos y por el 
tiempo durante el cual se subsidió a l  trigo y sus derivados. Ta mbién deben 
estud iarse las rea les posib i l idades de i ntroduci r la torti l la de ma íz en la dieta 
peruana, además de defender con subsidio el consumo de productos como 
ta ma les, humitas, ma íz ti po "chichasara" (pop corn de ma íz ami láceo 
grande) . 

Crear esta demanda para el ma íz no sólo  dismi nui r ía las i mportaciones 
de trigo sino q ue reactivar ía la producción de ma íz en los Andes. 

El caso de los fideos en relación al arroz y la papa se puede aprecia r en 
el Cuadro No. 3.  Véase q ue el precio relativo del arroz en relación a los 
fideos tiende a decrecer, pero e l  de la papa es creciente. Al dismi nuir  e l  
subsid io a la hari na die trigo se produci r ía un  aumento relativo del precio de 
los fideos, q ue tende!r ía a acortar la brecha . Pero debe asegurarse un abas
tecimiento de papas y arroz q ue cubra la mayor dema nda . Parte de los 
fondos destinados a l  subsidio deben destinarse a desconcentrar geográfi 
ca mente la producción �e arroz e incentivar u n  aumento de los rendi mientos 

CUADRO No. 3 

R E LAGION DE PR ECIOS: FI DEOS vs. AR ROZ Y PAPA 
( F I DEOS = 1 .00) . 1 973- 1983 (S/. por kg.) 

A rroz 

1 973 0 .80 

1 974 0 .7 1  

1 975 0.72 

1 976 0 .76 

1 977 0 . 54 
1 978 0 .57 

1 979 0 .62 

1980 0.7 1 

1981 0.59 

1 982 0.74 

1 983 0 .48 

Promedio 

1 973-79 0.67 

Promedio 

1 980-83 0.63 

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la OSE del Ministerio de Agri
cultura. 

Papa Blanca 

0 .56 

0.37 

0 .53 

0 .40 

0.39 
0 .29 

0.36 

0 .67 

0 .46 

0.6 1  

0.71 

0 .4 1  

0 .6 1  
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y el vol u men de producción de ambos productos alternativos. Un mejo
ramiento en la comercia l ización también permitir ía asegurar un abasteci
miento constante y u na d isminución en los precios. El objetivo podr ía ser, 
por ejemplo, que el arroz no cueste más de la m itad del precio de los fideos, 
y la papa no más de un 30o/o: 

CUADRO No. 4 

R E LACION DE PRECIOS: LECHE EVAPORADA VS. 
LECH E RECOMBI NADA Y LECHE ENCI 

(LECHE EVAPORADA = 1 .00) . 1973-1983 (S/. POR KG ) 

1973 
1 974 

1975 

1 976 

1 977 

1 978 

1 979 
1980 
1 98 1  

1 982 

1 983 

Promed io 

1 973-79 

Promedio 

1 980-83 

leche Recombinada 

0 .85 

0 .84 

0.73 

0.73 

0.76 

0.74 

0 .70 
0.75 
0.71 

0 .69 

0.67 

0 .76 

0.7 1 

leche ENCI 

0.56 

0.44 

0.44 

0.56 

0.50 

Fuente: ldem . 

- La relación de precios de la leche evaporada versus la leche recombi
nada y la leche entera en polvo ( ENCI )  se presenta en el  Cuadro No. 4.  Al l í  
se ve que la leche recombinada cuesta, en promedio, a lrededor del 70o/o del 
precio de la leche evaporada (con tendencia a decrecer) , y la leche ENCI  
-desde su  aparición en el mercado en 1 980- el 50o/o en promedio. La su
presión del subsid io a la leche evaporada y la restricción a la i mportación 
de insumos para su producción aumentará la brecha, pero el  d inero aho
rrado en subsidios debe destinarse, en una parte, a un  aumento transitorio 
en la i mportación de leche en polvo entera y,en otra , a incentivar la produc
ción de leche nacional y su industria l ización (especia l mente per parte d,e los 
mismos productores) . Esta ser ía la ú nica forma de lograr, a largo plazo, una 
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d isminución de las i mportaciones de leche y que el consumo nacional se cu
bra en un  porcentajEl mayor con producción naciona l .  Deben establecerse 
metas, por ejemplo, la leche recombinada no ·debería costar más de la mitad 
de la leche evaporada , y la leche en polvo no más de la cuarta parte. 

Fuente: l dem . 

CUADRO No. S 

R ELA.CION DE PRECIOS: POLLO VS. PESCADO 
Y F R IJO L 

(POLLO = 1 .00) . 1973-1 983 (S/. POR K I LO) 

Pescado (Jurel) Frijol Bayo 

1 973 0.34 0.32 

1 974 0.32 0.32 

1 975 0.34 0.32 

1 976 0.29 0.32 
1 977 0.25 0.38 

1 978 0 .24 0.48 

1 979 0.23 0 .33 

1 980 0.26 0.4 1  

1 981 0.40 0.66 
1 982 0.42 0.48 
1 983 0.42 0.57 

Promedio 
1 973-79 0.29 0.35 

Promedio 
1 980-83 0 .38 0.53 

- El Cuadro No. 5 ind ica la relación de precios de l pol lo versus el  pes
cado y el frijol . Vemos a l l í q ue ambos productos tienden a encarecerse en 
relación a l  precio del pol lo ,  especia l mente el  frijo l ,  q ue en los ú lti mos a ños 
l lega a costar, en promedio, la mitad de lo q ue cuesta la carne de ave. Esta 
tendencia debe reverti rse . En el  caso del  pescado, las medidas mencionadas 
en el  punto 2 del pre:sente cap ítulo debieran permitir un aumento del abaste
cimiento y una d isminución en el precio, q ue no debiera pasar de representar 
un 20o/o del precio del pollo. E n  lo q ue se refiere a las menestras, debe ha
cerse un serio esfuer•�o de apoyo técnico y financiero desti nado a lograr un 
aumento en los rendi mientos, superficie de cultivo y volumen de producción 
q ue permita q ue l leguen al mercado a un precio no mayor que el 30o/o del 
precio del pol lo. 
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CUADRO No. & 

.. RELACION DE PRECIOS: CARN E  D E  VACUNO VS. 
PESCADO Y F R IJOL 

(CARNE = 1 .00) . 1973-1983 (S/. POR K I LO) 

Pescado (Jurel) Frijol Bayo 

1973 0.28 0.27 
1 974 0.22 0.22 
1 975 0.26 . 0 .24 
1976 0.20 0.23 
1 977 0.20 0.29 
1 978 0.2 1  0 .42 
1 979 0.22 0 .3 1  
1 980 0.1 8 0.29 
1 981 0.22 0.37 
1 982 0.23 0.26 
1 983 0.25 0.34 

Promedio 73·79 0.23 0.28 

Promedio 80-83 0 .22 0.32 

Fuente : ldem. 

- Un caso simi lar, e l  de la carne de vacuno en relación al pescado y al 
frijol , se puede apreciar en el Cuadro No.6 El precio del pescado se ha man
tenido constantemente en poco más de un 20o/o del precio de la carne, pero 
el precio del frijol tiende a aumentar. Las medidas propuestas en el párrafo 
anterior deber ían lograr que el pescado y el frijol no representen más de 
un 1 5o/o y un 20o/o, respectivamente,en relación al precio de la carne de 
vacu no. Esta es una proposición muy pre l iminar. Deber ían preverse los efec
tos de su apl icación ( 1 3) .  

- Finalmente, en e l  Cuadro No. 7 se observa que e l  precio de l a  carne 
de vacuno ha subido en relación al precio de la carne de ave. Como se sabe, 
a l rededor de la mitad del ma íz amari l lo duro para la producción de pol lo es 
importado (y subsidiado hasta hace poco),  mientras q ue entre el 1 5o/o y el 
20o/o de la carne de vacuno consumida en e l  Perú en los ú lt imos dos a ños ha 
provenido de i mportaciones. El objetivo a lograr es la d ismi nución de las im
portaciones, tanto de ma íz amari l lo  duro como de carne de res (cuyo consu-

( 1 3) Qu izás debiera fávorecerse er consurñoO!fcaYneaevacuno aeorigeri nacional -como se anota 
más adelante- respecto del pollo, pero no respecto del pescado, frijol y demás menestras. 
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CUADRO No. 7 

R E LACION DE PRECIOS: PO L LO VS. CAR NE DE VACUNO 
(POLLO = 1 .00) . 1 973-1983 (S/. POR K I LO) 

F u ente : l dem . 

"1 973 
"1974 
"1 975 
"1 976 
"1977 
'1 978 
'1 979 
'1 980 
1981 
1 982 
1 983 

Promedio 
1 973-79 

Promedio 
1 980-83 

Carne de Vacuno 

1 .20 
1 .44 
1 .30 
1 .42 
1 .30 
1 .1 5  
1 .06 
1 .4 1  
1 .81 
1 .82 
1 .68 

1 .27 

1 .68 

mo, como ya se ha \ri sto , puede reemplazarse por pescado y menestras) . Pero 
ta mpoco debe descuidarse la producción , y precios, del ga nado de carne, a la 
que se dedican gran cantidad de campesinos de las tierras altas. Igual mente, 
exi sten posibi l idades de desarrol lo ganadero en zonas de Selva (actual mente 
en estudio) , que son de importancia para lograr un autoabastecimiento de 
carnes rojas y un au mento de la oferta . El  objetivo h ipotético muy prel imi
nar pod r ía ser, por E!jemplo, que la carne de VaCUnO tenga Un  preCiO SUperior 
a la carne de ave, en alrededor de un 500/o, considerando sólo producción 
nacional (de carne y de ma íz amari l lo duro ) .  

Estos son sólo  a lgunos ejemplos y l i neamientos prel iminares de  lo  que 
deber ía ser una poi ítica de precios relativos tendiente a logra r la seguridad 
a l i mentaria y el cambio de los hábitos de consumo acorde con e l la . Es im
portante elaborar esta poi ítica para productos como oleagi nosas, legumbres, 
frutas, azúcar y otras carnes. 

b) Medios de Comunicación y Educación 

El cambio en los hábitos de consumo no se puede lograr sólo con un 
ca mbio en las  relaciones de precios, aunque éste es condición indispensable. 
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Muchos años de propaganda de los productos de a lto componente importa
do, de costumbres en la preparación de a l imentos y de "ideologización" de su 
consumo (que los hace s ímbolos de status y modernidad ) no se ca mbian fá
ci l mente ( 1 4 ) .  Es i ndispensable q ue el Estado, los Munici pios, etc . ,  i nicien 
una campaña de concientización y educación masiva, uti l izando los medios 
de comu n icación , los colegios, los hospitales y centros de salud,  y todos los 
mecan ismos posib les . 

La campaña debe orientarse en varios aspectos. Por un lado, destacar la 
diferencia de precios, ya que a veces la costu mbre hace que el consumidor 
compre un  producto sin compararlo con otros. De otro lado, incidir en la ca
l idad nutritiva, igual o superior, del producto promocionado, como alternati
va competitiva al que se pretende desplazar .  F inal mente, se debe orientar al 
consumidor sobre formas de preparación y consumo de los nuevos produc
tos, que maxi micen su ca l idad nutritiva y no aumenten el trabajo del ama de 
casa. 

7. Conclusión 

La estrategia de Reforma Agroal imentaria diseñada aqu í compromete 
toda la estrategia y poi ítica económica,  porque su éxito depende del cambio 
de los precios relativos a favor del productor agrario y del consumidor nacio
na l .  

Los programas concertados para cambiar el  esti lo de  desarrol lo de l a  
agroindustria, l a  a lteración de  hábitos de  consumo de  masas, l a  propia reac
tivación del agro costeño y serrano dependen, de la adecuación o no, de la 
nueva poi ítica económica . 

Las tareas in mediatas para los cuadros técnicos y poi íticos del Perú, en 
el ca mpo agroal imentario, consisten en diseñar poi íticas que permitan resisti r 
la creciente inseguridad a l imentaria en los bienes de tipo A y C,  fomentar 
mayor productividad y consumo en los bienes de tipo B� D, y E ,  y reforzar 
adecuadamente los productos agropecuarios de exportación Tipo F .  

( 1 4) E n  los últimos años se han publ icado varias obras muy importantes para e l  diseño de u n a  poi íti
ca de cambio de hábitos de consumo. Ver p.e. Carlos Amat y León y Dante Curonisy, La Alimen
tación en el Perú. Ed. CI UP, Lima, nov. 1 981 ; art ículos de Marco Ferroni e H i lary Creed de Ka
nashiro, en Lajo, Ames, Samaniego (editores). Ágricultura y Alimentación: Base de un Nuevo 
Enfoque. Fondo Editorial, PUC, Lima 1 982. 
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