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3.3 SUB SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO. 

3.3.1 ANALISIS Y TENDENCIAS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA PRODUCTIVA DE LA 
PROVINCIA SAN MARTIN: 

A. ACTIVIDAD AGRICOLA. 

Son veinte los principales cultivos agrícolas de importancia económica de la 
provincia San Martín, de las cuales 9 de los cultivos son de importancia económica 
por la superficie cosechada (8,800 Ha aproximadamente) y volúmenes de 
producción, siendo el cultivo de arroz que lidera la lista de los productos agrícolas, 
seguida del plátano, maíz, café, caña de azúcar, cacao, yuca, frijol grano seco, frijol 
castilla.  

¶ Cultivo de Arroz.- El 8% de la producción regional de arroz (6,039 ha) es abastecido 
por la provincia. De los catorce distritos, cuatro de ellos comprenden casi toda la 
producción, en la campaña agrícola 2009-2010, el distrito Morales alcanzó el 45% 
de la superficie sembrada (2,835.5 has), seguida del distrito Cacatachi con una 
superficie sembrada de 1,040.5 ha, Tarapoto con 620 has de superficie sembrada, 
Banda de Shilcayo con 437 has de superficie cosechada, Juan Guerra con 463 has de 
superficie cosechada y Sauce con 72 has de superficie cosechad (Cuadro 3.1.1).  

Grafico 3.3.1. Superficie Cosechada Producción de Arroz 

  
Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 

El rendimiento productivo promedio de arroz alcanza 6.5 tn/ha, una ventaja de la 
provincia es que se puede desarrollar dos campañas, incluso el INIA1 afirma que se 
podrían realizar hasta 3 campañas por año, con una buena planificación agrícola 
con variedades mejoradas y con suficiente agua para el riego, recurso que escasea 
en temporadas de verano que contribuye con la baja de la producción y a la vez 
genera conflictos entre los usuarios regantes. Esta nuevo sistema de producción, 
comparativamente superaría a la productividad de valles costeros, incluso 
Arequipa-Valle de Majés (18tn/Ha)2 que realizan sólo una campaña/año. El 
volumen de producción de arroz en la provincia alcanzó a 32,693.85 tn, volumen 
inferior a la campaña 2008 (43,289.22 tn). El historial del cultivo de arroz en la 
provincia en los últimos diez años ha sido decreciente, casi estabilizándose en estos 
últimos años, se considera al precio de mercado y los costos de producción (por una 

                                                
1
 Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA). 

2
 Boletín INIA, 2009 
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limitada transferencia tecnológica), son elementos influyentes en la dinámica de la 
actividad arrocera.  

En el Gráfico 3.3.2, se presenta la evolución de la producción de arroz desde el año 
2001 al año 2009, alcanzando a 45,000 tn en el año 2005, el máximo repunte en 
estos últimos nueve años, cayéndose la producción en el 2006 y casi 
manteniéndose en los años 2007 y 2008 por los 40,000 tn anuales. Al 2009 alcanzó 
32,692 tn. 

    Gráfico 3.3.2: Evolución del cultivo de Arroz 

 
 Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 

¶ Cultivo de Plátano.- El cultivo del plátano, representa al 13% del total de la 
superficie sembrada (1,981 ha) en la provincia, la zona platanera lo constituyen los 
distritos del Bajo Huallaga, siendo el distrito Chazuta con 358 ha, Chipurana con 265 
ha y El Porvenir con 226 ha, el resto de áreas no es significativo en la provincia. El 
rendimiento del cultivo alcanzó en el 2008 los 12,489.49 kg/ha/año. El volumen de 
producción alcanzó las 20,374 tn en la campaña 2009. Existe diversas variedades de 
plátano como el plátano bellaco, plátano verde para freír, plátano pacobino 
(especial para hacer vinagres), sapino (plátano cuyos almidones no engordan), 
plátano de seda, plátano manzano, originarios de la selva amazónica, que no se les 
ha puesto atención para la investigación, producción y transformación. El plátano 
isla, es una variedad introducida cuyos suelos responden muy bien al cultivo. La 
tendencia del cultivo de plátano en estos últimos años fue creciente, siendo una de 
las causas el incremento de áreas instaladas del cultivo de cacao en los distritos del 
.ŀƧƻ IǳŀƭƭŀƎŀΣ Ŝƴ ŘƻƴŘŜ Ŝƭ Ǉƭłǘŀƴƻ Ŝǎ ǳƴ άcultivo casi obligadoέ ǇŀǊŀ ƭŀǎ ǎƻƳōǊŀǎ 
temporales de las plantas de cacao. En el gráfico 3.3.3, podemos observar que los 
distritos plataneros son Chazuta 4,200TM), Chipurana (3,400 TM), siguiéndole en 
importancia El Porvenir, Sauce, Alberto Leveau y Shapaja. En resùmen se observa 
una mayor concentración platanera en la zona del Bajo Huallaga. En el Gráfico 
3.3.4), se observa una producción casi estable en estos últimos cinco años. 

 



 

136 

 

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
Provincia San Martin 

CAPITULO III  
DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

Imagen 3.3.1. Producción de productos de pan llevar en valles del Bajo Huallaga 

 
 

 
Grafico 3.3.3: Superficie cosechada y producción de plátano ς Campaña 2009-2010 

 
 Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 

Gráfico 3.3.4: Evolución Histórica de la producción de plátano 

 
 Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 
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Maíz Amarillo Duro.- Otro de los cultivos es el maíz amarillo duro (1,868 ha) 
que apenas representa el 4% de la superficie sembrada en la región, siendo la 
principal zona productora el distrito Chipurana con el 56% del total de la 
superficie sembrada de la provincia, seguida de los distritos Juan Guerra, 
Banda de Shilcayo y Shapaja. Ver Gràfico 3.3.5 El rendimiento productivo del 
maíz en promedio alcanza las 2,000 tn/ha. Por su parte en el Gráfico 3.3.6), se 
presenta la evolución de la producción del maíz, observándose la tendencia de 
este cultivo muy inestable, alcanzando el mayor repunte en el año 2001 que 
superó las 5,000 tn; se observa una tendencia de recuperación de la 
producción después de un bajón sufrido en el 2008. La producción de este 
cultivo en el año 2009, alcanzó los 3,351 tn. 
Como en el caso del arroz, la dinámica del cultivo gira en torno al precio de 
mercado.  

 
Gráfico 3.3.5. Distribución de la producción de maíz amarillo duro, campaña 2009-2010. 

 
Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 

Grafico 3.3.6. Evolución de la producción de maíz amarillo duro 

 
 Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 

¶ Cultivo de café.- El cultivo de café representa el 6% de la superficie cosechada (551 
tn) en la provincia San Martín, que alcanzó un volumen de 1,557.8 tn; el 76% de 
esta superficie cosechada le corresponde el distrito Sauce, posicionándose en estos 
últimos años como el primer distrito productor de la provincia con 1,416 ha de 
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superficie, seguida del distrito Chazuta (175 ha). El mercado se convierte en un 
elemento dinamizador para la ampliación del cultivo, cuyos precios en estos últimos 
meses ha sido creciente, motivando a los  migrantes procedentes de la sierra a 
instalar nuevas áreas en todos los centros poblados y en zonas altas del distrito, 
posiblemente muchas de ellas en nacientes de agua, generándose futuros 
desequilibrios ambientales; las cosechas de estas últimas instalaciones se reflejarán 
en los siguientes años. En los cuadros 3.3.7 y 3.3.8 se observa la producción y su 
evolución 

Imagen 3.3.2. Producción de Café tradicional por pequeños productores 

 
 
 

Gráfico 3.3.7. Distribución de la producción de Café en la provincia Campaña 2009-
2010. 

 
 Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 
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Grafico 3.3.8 : Evolución de la producción de café 

 
 Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 

¶ Caña de Azúcar.- La caña de azúcar fue un cultivo ampliado en el año 2005 para la 
producción de etanol como biocombustible, ampliándose áreas, especialmente por 
inversionistas privados, llegando a alcanzar el 27% de la superficie producida de la 
provincia (1,045 ha), actualmente alcanza el 22% (1,086 ha) de la superficie 
producida con tendencia a disminuir debido a que el proyecto de Biocombustible a 
partir de caña no prosperó. Las principales zonas productoras son los distritos 
Chazuta (318 ha) y Tarapoto (218 ha). La caña de azúcar es usado para la 
producción de aguardiente y chancaca. La producción de cultivos se observa en los 
cuadros 3.3.9 y 3.3.10. 

 
Gráfico 3.3.9. : Distribución de la producción de caña de azúcar campaña 2009-2010. 
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 Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 

Gráfico 3.3.10 : Evolución de la producción de caña de azúcar, Campaña 2009-2010. 

 
 Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 
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¶ Cacao.- El cacao es otro de los cultivos que viene expandiendo por el nodo 
territorial del Bajo Huallaga (1,566 ha), representando el 8% de la superficie en 
verde de la región y el 5% del volumen de producción (729.57 tn). Los distritos 
productores son Chazuta (58%) seguido de Huimbayoc (20%) y Chipurana (6%). El 
Proyecto Especial Alto Mayo - PEAM, el Programa de Desarrollo Alternativo - PDA, 
la Cooperación Alemana, en adelante GIZ3, (en adelante a estas Instituciones se les 
denominará por sus siglas), son instituciones promotoras del cultivo de cacao en 
este territorio a través de las organizaciones de productores, impulsando la 
asociatividad. El Rendimiento productivo en el 2009 alcanzó 797 kg/ha. En los 
cultivares de cacao, el clon predominante es el CCN-51 (Colección Castro Naranjal), 
que resalta por su características de productividad, resistencia a enfermedades, es 
un cultivar precoz porque a los 24 meses inicia la producción. El volumen de 
producción de cacao en la campaña 2009 alcanzó 582.57 tn. Se presenta la 
producción del cultivo en las gráficas 3.3.11 y 3.3.12.  

Gráfico 3.3.11 : Distribución de la producción de cacao en la provincia: 

 
 Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 

Gráfico 3.3.12 : Evolución de la producción de cacao, campaña 2009-2010. 

 
 Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 

                                                
3
 GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
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¶ Yuca.- La yuca es otro de los cultivos de pan llevar de importancia para la región, es 
considerada como alimento de la canasta alimentaria en las regiones tropicales. La 
provincia aporta con una superficie sembrada de 873 ha con una producción de 
4,939 ha, que representa el 8% de la producción regional. Los distritos con mayor 
producción están comprendidos en el nodo territorial del Bajo Huallaga: El Porvenir, 
Chipurana, Huimbayoc, que comprende al 40% de la producción provincial. El 
rendimiento productivo de este cultivo alcanza 15,717.49 Kg/ha. Las gráficas 3.3.13 
y 3.3.14 

Grafico 3.3.13 : Distribución de la producción de yuca 
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 Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 

Grafico 3.3.14: Evolución histórica de la producción de yuca 

 
 Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 

Según las informaciones estadísticas de los principales cultivos, la provincia San 
Martín aporta con la producción agrícola regional con un 8% en promedio, 
resaltando que la vocación económica no es la agrícola. 

 

En el gráfico 3.3.15, se presenta la superficie cosechada de los diferentes cultivos. 
En el gráfico 3.3.16, se presenta el volumen de producción de ocho de los 
principales cultivos de la provincia, siendo el cultivo de arroz el cultivo de mayor 
importancia económica seguida de la caña de azúcar, plátano, maíz, café, cacao, 
yuca y frejoles respectivamente.  
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Grafico 3.3.15: Superficie cosechada (ha) de los principales productos agrícolas 

 
 Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT  

Así mismo se presenta los volúmenes de producción de los ocho principales 
productos, siendo la caña de azúcar el cultivo que refleja mayor volumen, seguida 
del arroz, plátano, yuca, maíz, café, cacao y frejoles. El cultivo de cacao y café son 
cultivos relativamente jóvenes en la provincia, cuyas cosechas se reflejará a partir 
de dos años en adelante. 

 
   Gráfico 3.3.16: Volumen de producción (TM) de los principales cultivos 2009 
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 Fuente: OIA-2009. Elaboración: Equipo PAT 

En el mapa Nº 3.25, se presenta la superficie cosechada por distritos de ocho 
cultivos principales de la provincia, observándose que la zona del Bajo Mayo 
(microcuenca del Cumbaza) destaca al arroz como el principal cultivo; mientras que 
en la zona del Bajo Mayo, el plátano es el más relevante. 
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Mapa 3.25 de superficie cosechada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

144 

 

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
Provincia San Martin 

CAPITULO III  
DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

¶ La Asociatividad Agraria para la organización de la oferta de productos agrícolas. 

Uno de los factores de inserción a mercado dinámicos por pequeños productores 
de la región San Martín, fue el trabajo desplegado de muchas instituciones públicas 
y privadas (PEAM, Dirección Regional de Agricultura de San Martín-DRASAM4, 
DIRCETUR, PDA, GIZ, SNV5) al desarrollo de las Mesas Temáticas de los principales 
productos agrícolas, liderado por las pequeñas organizaciones de productores, 
mostrándose como las más dinámicas, la Mesa Técnica del Cacao, seguida del Café, 
Biocombustibles, Palma Aceitera y Palmito; esfuerzo que ha dado lugar al 
posicionamiento internacional de productos agrícolas como los mejores del mundo 
(café y cacao).  

En la provincia San Martín, se cuenta con 14 organizaciones identificadas como 
productores agrarios, observándose que los productores de cacao están mejor 
organizados, a pesar que el cultivo de cacao no es significativo en la provincia (8%), 
lo cual explica de antemano el posicionamƛŜƴǘƻ ƛƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭ ŎƻƳƻ Ŝƭ άmejor cacao 
del mundoέ, al obtener las organizaciones de productores cacaoteros6 de San 
Martín máximos galardones en el Exigente Salón del Chocolate en París en el año 
2009. La organización Allyma Cacao ubicado en el distrito Chazuta cuenta con 475 
socios, forma parte de la Asociación de Cooperativas Agrarias de la Amazonía 
ά±ŜǊŘŜ !ƳŀȊƽƴƛŎƻέ-AVA7, reconocido a nivel regional y nacional como la mejor 
organización agraria por el trabajo asociativo (13 organizaciones cacaoteras 
conformantes), gracias al trabajo asociativo se ha concretado la implementación de 
una CITE8 en cacao, liderada por la AVA. 

El trabajo asociativo de las pequeñas organizaciones de productores, ha permitido 
resolver los principales cuellos de botella de los diferentes eslabones de la cadena, 
siendo el eslabón de producción el mejor trabajado en la cadena de cacao, que va 
dejando aprendizajes para desarrollarse en los otros eslabones de de la cadena y 
para otros cultivos.  

Otra de las características relevantes de la asociación, es que a través de ellas ha 
permitido los apoyos externos para financiar las certificaciones, especialmente el 
orgánico. 

Cuadro 3.3.1: Organizaciones de Productores Agrarias de la Provincia San Martín 

N° Nombre de la organización Cultivo Ubicación 

1 Asociación de Productores de Arroz Juan Guerra Arroz Juan Guerra 

2 Asociación de Productores de Arroz de Cacatachi Arroz Cacatachi 

3 Asociación de Productores Agropecuarios El Porvenir Cacao Pelejo 

4 Asociación Central de Productores Agropecuarios Cacao Papaplaya 

5 Asociación de Productores Allyma Cacao Cacao Chazuta 

6 Asociación de Productores de Arroz San Martín Arroz Tarapoto 

7 Asociación de Productores de Chipurana Cacao Chipurana 

8 Comité de productores de Caña de Chazuta Caña de Azúcar Chazuta 

9 APASEL Arroz Morales 

                                                
4DRASAM: Dirección Regional de Agricultura de San Martín 
5
 SNV: Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 

6
 ACOPAGRO, CAT Tocache y CAC Oro Verde, miembros de AVA obtuvieron galardones por la calidad de cacao San Martinense 

7
 Asociación Verde Amazónico, es una organización constituida por 13 organizaciones cacaoteras de la región San Martín, liderada 

por las cooperativas cacaoteras. 
8
 CITE, denominado a los Centros de Innovación Tecnológica 
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10 Asociación de Productores de Piñon Piñon Tarapoto 

11 Asociación de Productores de Uva Uva San Antonio 

12 Asociación de Productores Cafetaleros Café Chazuta 

13 Asociación de productores de Sacha Inchi Sacha Inchi Chazuta 

14 Asociación de Productores de Piñon Piñon Chazuta 
Fuente: DEA. Elaboración Equipo PAT 

¶ Nivel tecnológico en el desarrollo de la actividad agrícola: 

La incorporación de mejoras tecnológicas en el manejo del cultivo de arroz, data de 
más de 30 años (al finalizar la década de los 70), con la interconexión vial de la 
carretera Fernando Belaúnde Terry y la implementación de infraestructura de 
canales de riego con el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, se produjo 
el flujo de inmigrantes a la región promovida por políticas de fomento a la 
producción agropecuaria, basada en la percepción generalizada y exagerada de que 
la selva alta contenía un amplio potencial de recursos naturales explotables de 
manera primaria y que era receptora de alto volumen de población inmigrante 
(APECO, 1995); siendo los migrantes que iniciaron el manejo de cultivo de arroz con 
sistemas de riego, incorporándose el uso de maquinarias agrícolas para el manejo, 
cosecha y post cosecha. Se han desarrollado variedades mejoradas de arroz por el 
INIA-Estación Experimental El Provenir, siendo las variedades Capirona, La 
Esperanza y una última variedad por concluir la investigación, denominado 
ά¸ǳǊŀŎƳŀȅƻέΣ Ŝǎǘłǎ ǾŀǊƛŜŘŀŘŜǎ ƴƻ Ŝǎǘłƴ ǎƛŜƴŘƻ ŀǇǊƻǾŜŎƘŀŘƻǎ ŎƻƳƻ ǘŀƭΣ Ŏǳȅƻǎ 
rendimientos 6.5 tn/ha están por debajo del rendimiento establecido, 
incrementando los costos de producción que hace poco competitivo al producto en 
mercados nacionales y de exportación (Colombia). La escasa transferencia 
tecnológica para el manejo adecuado del paquete tecnológico. Las variedades 
Capirona, La Esperanza, son aceptado por los consumidores regionales, nacionales 
e internacionales (Colombia).  

En el Cuadro 3.3.2, se presenta la infraestructura de riego existente, existiendo en 
el ámbito de la Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR) ς Tarapoto 88 
km de canales principales con 61 tomas laterales que corresponde a 77 km de 
canales laterales de primer orden y 54 km de canales laterales de segundo orden; 
está infraestructura económica-productiva ha permitido mejorar las tecnologías de 
producción de arroz.  

 Cuadro 3.3.2: Infraestructura de Riego en la Región San Martín 
ATDR Longitud 

canales 
principales 
9
 (Km) 

N° de 
tomas 
laterales 

Lateral de 
primer 
orden

10
 

(Km) 

Lateral de 
segundo 
orden

11
 

(Km) 

Bocatomas 

Tarapoto 88 61 77 54 7 

Alto Mayo 366 369 353 103 82 

Huallaga 
Central 

161 149 139 134 6 

TOTAL 615 579 569 291 95 
Fuente: OIA San Martín 

                                                
9
 Agencia Técnica del Distrito de Riego 

10
 Corresponde al ramal principal del canal de riego 

11
 Corresponde al ramal secundario del canal de riego 
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Otro elemento que ha favorecido la producción de arroz bajo sistemas de riego, son 
las capacidades de uso de suelo mecanizadas (suelos arables por maquinarias 
pesadas)en la provincia. Son 06 los distritos de la provincia San Martín que posee 
3,242 ha de suelos mecanizados, utilizándose en la actualidad 5,468.15 ha para el 
cultivo de arroz, es decir la capacidad de uso de suelo ha colapsado con el cultivo de 
arroz en estos 06 distritos, siendo el distrito Morales el que casi ha triplicado el uso 
para este sistema de producción. En el Cuadro 3.3.3, se detalla los distritos de la 
provincia San Martín que posee áreas mecanizadas: 

 
Cuadro 3.3.3: Áreas mecanizadas para cultivo en la provincia San Martín 

JURISDICCION AREA MECANIZADA (HAS) 

PROVINCIA DISTRITO POR DISTRITO TOTAL 
PROVINCIA 

 
 
SAN MARTIN 

Tarapoto 
Cacatachi 
Juan Guerra 
La Banda de Shilcayo 
Morales 
Sauce 

522 
470 
830 
300 

1,000 
120 

3,242 

Fuente: Agencias Agrarias/ATDR. Elaboración: OPA -DIA -DRASAM 

Con respecto a los cultivos permanentes, las mejoras tecnológicas se ha 
desarrollado en los cultivos de café y cacao, en donde los mercados de exportación 
son exigentes con la calidad y con diferenciación de atributos de valor (sellos de 
calidad). En este sentido desde las mesas temáticas (Espacio de concertación con 
actores público y privados de una cadena productiva), han venido trabajando 
estrategias de producción diferenciada, certificando varios sellos de calidad, siendo 
la certificación orgánica la más desarrollada seguida del Comercio Justo (Fair 
Trade). Esta nueva forma adoptada de producción sostenible, está estrechamente 
vinculada con las visiones de los planes concertados de la provincia y de la región. 

Para el manejo del cultivo de maíz, se han realizado ciertas innovaciones 
tecnológicas, obteniéndose semillas mejoradas y desarrollando paquetes 
tecnológicos del cultivo; el rendimiento de estas variedades mejoradas no supera 
las 3.5 tn/ha; pero la mayoría de los pequeños productores lo manejan en forma 
tradicional especialmente en el Bajo Huallaga, aprovechando las restingas u 
hoyadas12, pues los paquetes tecnológicos de insumos extraregionales, para la 
producción de maíz no están al alcance económico de los productores ; dándonos a 
entender que la investigación no alcanza a las necesidades de de los productores 
rivereños13 . 

 La caña de azúcar y sacha inchi, son cultivos en las cuales se viene realizando 
investigación a cargo del INIA ς Estación Experimental El Porvenir; mientras que en 
los cultivos de plátano, yuca y frijoles, frutales tropicales, no se ha realizada 
ninguna investigación, en tanto siguen manejándose como tradicionales. Los 
cultivos de frutales como la papaya, ha sido fuertemente introducida por 
productores ς comerciantes de los mercados de la costa (Chiclayo especialmente), 
alquilando tierras para producciones del tipo convencional14, la cual viene 
incrementándose en superficie cultivada, siendo poco significativo por ahora.  

                                                
12

 Restingas u hoyadas denominadas a las tierras de las orillas de los ríos que son inundadas y deja lodos que nutren las tierras para 

cultivos transitorios 
13

 Rivereños, denominada a la población asentada a márgenes de los ríos amazónicos. 
14

 Cultivo convencional se le denomina al cultivo que en el manejo usa agroquímicos. 
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¶ Factores dinamizadores de la Actividad Agrícola: 

Uno de los elementos dinamizadores de la actividad agrícola son las políticas de 
fomento a la agroexportación a través de proyectos de fortalecimiento a las 
organizaciones de pequeños productores financiadas por el Gobierno Regional 
(PEAM, DRASAM, DIRCETUR) complementando con el apoyo de la Cooperación 
Técnica Internacional (GIZ, ITDG15) y la implementación de Mesas temáticas 
(asociatividad público-privada), ha permitido casi cuadruplicar las exportaciones 
agrícolas, siendo el café el producto que mayor divisa ha generado. Los proyectos 
ejecutados alineadamente a los planes de competitividad regional y nacional, ha 
contribuido al posicionamiento de muchos productos agrícolas, fomentando 
nuevos sistemas de producción, con certificaciones orgánica, Rainforest Alliance 
Certified (RAS), Comercio Justo, cuya normatividad de los sistemas de producción 
se alinean a la conservación de los recursos naturales. Este avance se observa en 
productores organizados, quedando la tarea por organizar a productores que 
recientemente vienen instalando los cultivos de café especialmente en el distrito 
Sauce y cacao en el nodo del Bajo Huallaga Chazuta, Chipurana y Huimbayoc). 

Un segundo elemento podríamos afirmar que es la inversión privada (Empresas 
comercializadoras), se constituyen en el elemento dinamizador en el escenario de 
la agroexportación, todas las exportaciones se ha realizado a través de éstas 
grandes empresas, existe una brecha enorme en la gestión comercial entre una 
empresa comercializadora y las organización de pequeños productores; pues estas 
empresas cuentan con el intangible de la información de mercado (know how) que 
las pequeñas organizaciones ni siquiera lo conocen.  

El mercado creciente de productos de calidad con atributos de valor, especialmente 
de cacao y café, se viene recuperando después de una caída por la crisis Los 
mercados crecientes para productos con sellos de calidad en mercados 
internacionales viene recuperándose paulatinamente pero con tendencia creciente. 

La creación e implementación del CITE en cacao en el presente año 2010, seguros 
que va aportar en años posteriores con la innovación de productos transformados 
de cacao, incrementando la competitividad de la cadena de valor.  

¶ Factores Limitantes en la actividad agrícola 

Vista desde la cadena de valor, como se muestra, en el gráfico 3.3.17, el 
relacionamiento  entre actores de la cadena de valor, en todas las cadenas 
evaluadas16 existe una brecha de exclusión con los productores, mientras no se 
desarrolle como tal. Es decir, que las cadenas productivas no está desarrollándose 
con todos los actores de los diferentes eslabones, siendo los eslabones de acopio, 
industria  y comercialización los menos partícipes, en donde este segmento de 
actores corresponde a los grandes empresarios. 

La investigación para la innovación de nuevos productos agrícolas potenciales de la 
provincia y en la región y la transferencia tecnológica es limitado por las 
instituciones responsables (Universidades ς UNSM, INIIA, ICT). La UNSM a pesar de 
contar con infraestructura y equipamiento no promueve y ni hace investigación a 
pesar de poseer el rol de investigador. El INIA-Estación Experimental άEl Porvenirέ-

                                                
15

 ITDG: Intermediate Technology Development Group 
16

 Estudio de evaluación transversal de mesas técnicas de la región San Martín ï DIRCETUR, ha evaluado a las MT de cacao, café, 

palma aceitera, palmito, sacha inchi, orquídeas, biocombustibes, en el año 2009. 
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Juan Guerra, cuenta con profesionales capacitados pero no cuenta con 
equipamiento ni presupuesto para hacer investigación, sumado a una débil gestión 
institucional para la generación y ejecución de proyectos de está índole; asi mismo, 
los resultados de las investigaciones no son transferidos adecuadamente a los 
productores, pudiendo ser una de las causas del bajo rendimiento obtenido con 
variedades mejoradas en los cultivos de arroz y maíz especialmente. El ICT (Instituto 
de Cultivos Tropicales), institución investigadora privada con reconocimiento 
internacional por investigaciones realizadas en el cultivo de cacao, engarzando 
parte de los resultados de la investigación a los productores. Se conoce que ha 
realizado investigaciones en frutales tropicales (piña, maracuyá, cocona), pero aún 
no fueron transferidos a los productores, quizás por el productor San Martinense 
no tiene una cultura de pago por los servicios de extensión que sí lo tienen los 
productores de la costa. 

La desarticulación vial hacia los centros de producción, es otra limitante para 
potenciar la actividad agrícola, especialmente en los distritos del nodo territorial del 
Bajo Huallaga: Chipurana, Huimbayoc, El Porvenir, Papaplaya y parte de Chazuta. 

Gráfico. 3.3.17. Esquema de Cadena de Valor 

 
 
Imagen 3.3.3. Promoción del cultivo de piñón en el distrito La Banda de Shilcayo. 
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B. ACTIVIDAD PECUARIA 

Las principales crianzas desarrolladas en la provincia San Martín son la producción de 
aves, la producción de carne de porcino, carne de vacuno y carne de ovino, 
considerando la producción de huevos y leche como derivados primarios de la 
actividad pecuaria. 

¶ Ganado Vacuno.- La actividad ganadera se desarrolla por pequeños ganaderos, en 
su mayoría bajo sistemas de crianzas extensivas en zonas rurales distantes a las 
ciudades, observándose las crianzas en zonas cercanas a los centros urbanos o 
mercados sistemas semi estabulado. La producción ganadera en el 2001 alcanzó las 
13,260 cabezas de ganado, en el 2008 alcanzó 15,851 cabezas, incrementándose en 
un 20%; Por otro lado, la producción de carne de vacuno, casi se ha mantenido en 
estos últimos tres años con 600 tn de carne en promedio. Así mismo,  en el año 
2001, se contó con 6 Comités de Ganaderos que comprendían a 124 ganaderos y 
124 establos, en el 2009, se ha incrementado la infraestructura ganadera y el 
manejo de razas por el mismo hecho que la Asociación Regional de Ganaderos de 
San Martín ςARGASAM, ha crecido en número de socios, bordeando los 1700 socios 
de las cuales el 30% (410 socios) ha mejorado la infraestructua y están en proceso 
de mejoramiento de razas a través de inseminación artificial; liderando en la 
provincia San Martín la Asociación de Ganaderos de Juan Guerra. Los distritos 
ganaderos son Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, El Porvenir, Alberto Leveau, 
Cacatachi y Tarapoto.  

¶ Aves.- A diferencia de la actividad ganadera, la actividad avícola es conducida por 
grandes empresarios. La producción de aves alcanzó en el 2008 2,257 tn y en el 
2010 alcanzó 2,252 tn, manteniéndose estable en estos últimos tres años, siendo la 
segunda línea pecuaria de mayor dinamismo en la provincia. Las zonas de crianzas 
para la producción de aves (pollos y gallinas de postura) son la Banda de Shilcayo, 
Tarapoto, Cacatachi y Morales. En el Cuadro 3.3.4, se presenta la producción de 
carnes de dos años consecutivos. 

¶ Porcino.- La producción de carne porcina, es conducida por pequeños, medianos y 
grandes empresarios, diferenciándose los sistemas de crianza según el actor que 
conduzca. La producción de carne ha sufrido un decremento de un 51%, reduciendo 
la producción de 387 tn a 188 tn de carne porcina. La gripe porcina, fue un factor de 
riesgo incontrolable en la actividad porcina. Las zonas de crianzas se encuentran 
cercanas a los mercados importantes de Tarapoto. Las razas requeridas son el 
Duroc, Hampshire, Landrace y Yorkshire. La carne de cerdo es muy cotizada para la 
producción de cecina y chorizos. 

¶ Ovino.- El desarrollo de esta línea pecuaria tuvo una baja significativa de en estos 
dos últimos años de 66% (Cuadro 3.3.4.), siendo demandado en su mayoría por 
pobladores migrantes de la sierra. Las razas requeridas son el Black belly y el Pelly 
buey, estas razas son de alta prolificidad y rusticidad que se adaptan y aclimatan a 
nuestras zonas tropicales. 

¶ Leche y huevos.- La producción de huevos, ha tenido una ligera disminución (-9%) 
de la producción en estos tres últimos años (2008 al 2010), mientras que la 
producción de leche se ha incrementado en un 255%, como consecuencia del 
mejoramiento del manejo ganadero que incluye el mejoramiento genético y el 
mejoramiento de pastos. Al 2006, los rendimientos de leche en crianzas extensivas 
estuvieron entre 3.5-4.5 Lt/vaca/día, en crianzas semi extensivas conducidas por 
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medianos ganaderos el rendimiento de leche estuvieron entre 7.5 ς 10 Lt./vaca/día. 
Actualmente el rendimiento lechero en la Asociación de Ganaderos de Juan Guerra 
alcanza 5.7 Lt.vaca/día, registrándose incrementos superiores al 20%, que aún 
resulta poco significativo para los ganaderos de esta Asociación.  

Cuadro 3.3.4: Producción pecuaria 
Líneas Pecuarias 2008 2009 2010 Variación(%)

Carne de aves 2,257.07 3,068.01 2,252.50 0%

Producción de Huevos 4,938.97 5,310.66 4,478.13 -9%

Producción de Leche 1,452.17 2,707.50 5,157.27 255%

Producción de carne vacuno 616.02 617.08 589.14 -4%

Producción de carne porcina 387.02 204.78 188.78 -51%

Producción de carne ovina 61.48 25.96 20.62 -66%

Total 9,712.72 11,933.99 12,686.44  
 Fuente: OIA-DRASAM 

 

El rendimiento pecuario regional al 2008, se observa en el cuadro 3.3.5, por las 
condiciones de manejo extensivo que se realiza en todo los ámbitos ganaderos de 
la región, la cual se ha visto incrementada por la implementación de sistemas semi 
extensivos, alcanzando a un promedio de 120 Kg carcasa/vacuno, la cual se muestra 
en la tabla siguiente. 

 
Cuadro 3.3.5: Rendimiento de carcasa 

Producción Vacuno Porcinos 

Rendimiento promedio 
TM/año de carcasa (19% 
saca) 

3,762.75 6,345 

Rendimiento promedio de 
carcasa kg/cabezas 

120 65 

Fuente: DIA San Martín 

 
  Imagen 3.3.4. Producción ganadera en forma extensiva en el Bajo Huallaga 

 
 

¶ Nivel Tecnológico en las Crianzas: 
    

Entre las crianzas, la mejor manejada técnicamente son las crianzas de aves: para la 
producción de pollos parrilleros y gallinas de postura, llegando por uno de las 
empresas avicultoras a un manejo con tecnología de punta (sistema de 
alimentación digitalizado), las otras avícolas trabajan con tecnologías entre media y 
alta. La línea avícola, es operada en su mayoría por grandes empresas regionales: 
Don Pollo San Martín SAC, Agropecuaria La Campiña, Walter Grundel, Murrugarra, 
José Murrugarra y otros. En cuanto a los rendimientos avícolas, se determina por 
los índices de conversión de carne, siendo el índice de conversión bajo sistema de 
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producción con tecnología alta de 1.86 Kg de alimento para producir 1.00 Kg de 
carne de pollo; estando por debajo de estos índices en las crianzas que utilizan 
tecnologías intermedias y bajas. En Leche, los rendimientos lecheros son bajos, 
alcanzando 5.7 Lt/vaca en los ganaderos mejores organizados bajo sistemas 
extensivos. Se viene incorporando sistemas de producción semi intensivo a raíz de 
que las organizaciones ganaderas se han incorporado a los sistemas de gestión de 
contrataciones con las Municipalidades como proveedores de leche fresca, 
normativa que exige que la leche fresca debe tener algún proceso que asegure la 
inocuidad del producto. Además, existe una exigencia de la calidad por las 
empresas Gloria, principal acopiadora de leche en la región, pesando la carga de la 
cultura de la calidad en los pequeños ganaderos. En ese sentido muchas 
organizaciones de ganaderos implementaron sistemas de crianza semi estabulada 
para un mejor ordeño del ganado. 
 

C. ACTIVIDAD FORESTAL. 
En la provincia San Martin la actividad forestal, atraviesa un proceso de recesión, 
que se viene mostrando durante los últimos años, caracterizado por niveles bajos 
de extracción de madera rolliza, atribuyéndose a los cambios dinámicos a partir de 
la intervención de los bosques primarios y el impacto visible que representa la 
deforestación, estos son efectos condicionantes en la transformación del paisaje 
forestal, de gran parte de los distritos de la provincia San Martin, otras causas fue 
presencia de tala ilegal, que origino la extracción selectiva de especies de gran valor 
comercial (caoba, cedro, ishpingo y tornillo), propiciando la descapitalización y 
pérdida permanente de bosques productivos. 

 
Las políticas forestales orientadas por el gobierno regional, en el Plan Forestal 
Regional, plantean hoy un escenario distinto estos últimos años, orientando sus 
acciones hacia la preservación y aprovechamiento forestal en forma sostenida. Solo 

aquellos remanentes de bosque primario, que aún cuenta la provincia, en los 
bosques del Bajo Huallaga, se presentan casi intangibles en tal sentido los procesos 
de adjudicación de las concesiones forestales han permitido, articular estas de 
políticas, así como la declaración de veda de la especie Swietenia macrophylla 
denoƳƛƴŀŘŀ Ŝƴ ƭŀ ǊŜƎƛƽƴ ŎƻƳƻ άŎŀƻōŀέΣ ŀŎƻƳǇŀƷŀŘƻ ŀŎŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭ ŦƻǊŜǎǘŀƭΣ 
de especies que tengan valor comercial, logrando controlar el tráfico ilegal de 
madera, que en la actualidad tiene repercusión en los niveles bajos de extracción 
de madera rolliza en el ámbito provincial.    

 
Gráfico 3.3.18: Volumen de Extracción de Madera Rolliza 

 
Fuente: Dirección Regional de Agricultura San Martín. Elaborado: Equipo Técnico PAT. 
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Se estima que el área intervenida representa un poco más del 27% de la superficie 
de la Región, encontrándose la mayor parte de ella en situación de abandono como 
arbustos o purmas (Bosque secundario en recuperación), siendo importante 
destacar que estos bosques secundarios, representan en la actualidad, así como la 
agroforesteria una nueva oportunidad para mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones locales, mediante la adopción de tecnologías de manejo forestal.  

Concesiones Forestales en la Provincia San Martín 

Una de las principales razones que explica la irracional explotación forestal fue el 
inadecuado marco legal existente hasta el año 2 000. Esta legislación promovía la 
explotación forestal por parte de pequeños extractores e impulsada a aprovechar 
únicamente las especies más cotizadas por el mercado, esta actividad se le llamo 
άŘŜǎŎǊŜƳŜ ŘŜƭ ōƻǎǉǳŜέΣ ƭǳŜƎƻ ŀŘƛŎƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜ ǎŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀōŀ ƭŀ ŜȄƛǎǘŜƴŎƛŀ ŘŜ 
medidas temporales con continuos cambios que se presentaron durante los últimos 
25 años, fomentando un manejo desordenado y caótico de la actividad forestal, con 
la finalidad de corregir esta situación, se promulga la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (Ley 27308) cuyo objetivo principal en la Región, es garantizar el manejo 
sostenible y la conservación de los recursos forestales. 

Esta legislación establece el régimen de concesiones forestales para la actividad 
forestal maderable. Donde las concesiones se entregan a particulares por un 
periodo de 40 años renovables, lo cual representa un escenario estable para la 
actividad, que implica inversiones y periodos de recuperación relativamente largos. 
Del mismo modo el derecho de aprovechamiento forestal (DAF), que debe pagar el 
concesionario por cada hectárea que le sea adjudicada, impulsa una mayor 
extracción de especies por hectárea. Finalmente, la ley obliga al concesionario a 
respetar las vedas, garantizar la integridad de las áreas forestales concedidas y a 
emprender las medidas necesarias para evitar la extracción ilegal.  

Desde el año 2002, se han adjudicado concesiones en la provincia, que representan 
una superficie total que se aproxima a las 60,984 has de bosque, en la zona del Bajo 
Huallaga, a través de diversos concursos públicos. De esta área concesionada erl 
75% pertenece a la empresa TIMBERLAND SAC.  

Sin embargo varios factores estructurales afectan el nuevo régimen. En primer 
lugar, la Ley exige mayores responsabilidades a los concesionarios; formalizar sus 
empresas, cumplir con los derechos laborales de sus trabajadores, explotar 
sosteniblemente el área asignada, elaborar un plan general de manejo forestal 
(PGMF) y planes operativos anuales (POA), etc. Ver Cuadro 3.3.6 

Al margen del interés que puedan mostrar muchos concesionarios, es evidente que 
estas obligaciones no son fáciles de introducir en un pequeño sector que durante 
décadas se ha caracterizado por el desorden y la informalidad. 

Los nuevos concesionarios también afrontan problemas de escasez de capital. El 
sistema financiero formal considera al sector forestal como de alto riesgo, en parte 
por la desvinculación de los sectoristas bancarios con la realidad forestal, pero 
fundamentalmente porque es afectado por la inestabilidad climática, la falta de 
garantías reales, la inseguridad y la delincuencia, en general por el abandono que 
sufrió durante décadas por parte del Estado.  

Por ello, los concesionarios deben financiarse de manera informal, a través de los 
ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻǎ έƘŀōƛƭƛǘŀŘƻǊŜǎέΣ ǎƛƴ ŜƳōŀǊƎƻ Ŝǎǘƻǎ ƳŞǘƻŘƻǎ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎƛŀƳƛŜƴǘƻ ǎƻƴ 
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demasiados onerosos, reducen significativamente la rentabilidad de las 
concesiones, impiden que los concesionarios acumulen capital y puedan afectar el 
éxito del proceso a mediano plazo, pues un elemento importante para el desarrollo 
del sector forestal maderable es la inversión en mejoras tecnológicas, lo que 
requiere acceso al financiamiento y a las tasas que se ofrecen en el sistema 
financiero formal. Otro aspecto que influye en la rentabilidad de las concesiones y 
por ende, en la sostenibilidad del proceso, es la infraestructura vial. Es importante 
indicar que el ingreso al bosque para el recojo de los troncos o cuartones de 
madera, es por medio de camiones extractores; que son conducidos por trochas 
carrozables que penetran en la espesura del bosque y que luego de pasar las 
épocas de lluvias, dichas trochas se vuelven a mejorar para iniciar nuevamente el 
transporte de madera; desde el centro de extracción hacia los campamentos de 
habilitación para luego trasladarlos a los centros de transformación y acopio  

Este costo en gran parte lo asume el extractor, haciendo que se encarezca el costo 
de transporte y obligando a elevar el flete de la carga.  

Indicamos que el proceso de concesiones forestales en la provincia, se encuentra 
todavía en una etapa de maduración. No es fácil introducir un sistema novedoso y 
complejo en un sector con debilidades institucionales a nivel regional que no 
permitan una gestión pública eficaz y eficiente.  

Cuadro 3.3.6: Concesiones Forestales en la Provincia 

Nº
UBICACIÓN

(DISTRITOS)

SUPERFICIE

(has)
CONSECIONARIO

1 Huimbayoc 19 475 Timberland SAC

2 Huimbayoc 16 282 Timberland SAC

3 Porvenir, Papaplaya, Chipurana 9 970 Timberland SAC

4 Chazuta 15 256 Tripaly Iquitos SAC
 

      Fuente: Dirección Regional de Agricultura San Martín. Elaborado: Equipo PAT. 

Para efectos del estudio, se cuenta con la identificación de un remanente forestal 
representativo de la provincia San Martin, ubicado en la zona del Bajo Huallaga, que 
a continuación detallaremos en forma sucinta: 

Bosque Húmedo del Bajo Huallaga de Terrazas aluviales no inundables, Esta 
unidad está integrada por dos sub paisajes fisiográficos como son: Bosques de 
Terrazas medias (BHbhTm) con 11,571 ha, que representa el 0.22 % del área total y 
Bosques de Terrazas altas (BHbhTa) con 103,535 ha, que representa el 2.00 % del 
total del área de estudio. En conjunto ocupan una superficie aproximada de 
115,106 ha, que representa el 2.22 % del área de estudio. La primera se ubica a 
continuación de las terrazas bajas del río Huallaga. También son de relieves planos 
de origen aluvial, en su mayoría no inundables y de buen drenaje. Los Bosques de 
Terrazas altas se ubican, en su mayor extensión, en las áreas cercanas al río 
Caynarachi o margen izquierda del río Huallaga y en las estribaciones de las 
montañas orientadas hacia el llano amazónico.  

La vegetación es predominantemente arbórea y de fustes bien conformados, 
redondos y rectos, de copas amplias y densas, pudiendo llegar a alturas que 
sobrepasan los 30 m y una altura comercial promedio de 15 m. Destacan entre ellos 
los árboles de Pashaco, Machimango, Lupuna, Requia, Loro micuna, Tornillo, Puma 
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quiro, entre otras, asociada con palmeras de Huacrapona, Cashapona, Ungurahui y 
Huasai. Además, presenta un sotobosque semidenso a ralo, con regeneración 
natural sobresaliente de las especies: Shimbillo, Cumala colorada, Requia, 
Espintana, Cordoncillo, Pucaquiro, Shiringa, Carahuasca, etc. 

En conclusión el potencial forestal maderable para estos bosques es de 
aproximadamente 160.22 m3/ha (calificado como excelente), según estimaciones 
del inventario forestal realizado por WWF 17 y de la información referente a la ZEE 
(Nivel Macro), identificándose en el área forestal una estimación de 74.7 arb/ha, 
con un promedio de 2.14 m3 por árbol, en las que sobresalen las siguientes 
especies: Lupuna, Shiringa, Pashaco, Quinaquina, Copal, Manchinga, Shimbillo, 
Catahua, entre otras. 

Bosques Húmedos del Bajo Huallaga de Colinas bajas, conformado por tres sub 
paisajes fisiográficos. Los dos primeros se encuentra agrupados como Bosques de 
Colinas bajas de ligera y moderadamente disectada (BHbhCb1,2) con 34,571 ha que 
representa el 0.67% del área de estudio; y los Bosque de Colinas bajas fuertemente 
disectadas (BHbhCb3), con 69,870 ha equivalente al 1.35% del área de estudio. En 
conjunto cubren una superficie aproximada de 104 441 ha, de acuerdo al Inventario 
Forestal realizado por WWF, siendo el potencial forestal maderero para esta 
unidad, (registrada a partir de árboles iguales a mayores de 30 cm del Diámetro a la 
!ƭǘǳǊŀ ŘŜƭ tŜŎƘƻ άDAPέύ ŘŜ ŀǇǊƻȄƛƳŀŘŀƳŜƴǘŜ мопΦсо ƳоκƘŀΣ ǉǳŜ ǇǊƻǾƛŜƴŜƴ ŘŜ 
unos 69.60 arb/ha, cuyo promedio por árbol es de 1.93 m3/árb; entre las especies 
que estacan tenemos: Cachimbo,Shiringa,Manchinga, Ochavaja, Machimango, Ana 
caspi, Cumala, entre otras. 

Los Bosques Húmedos del Bajo Huallaga de Colinas altas, Al igual que el anterior, 
esta unidad se desarrolla sobre un relieve colinoso, con alturas, respecto al nivel de 
base local que fluctúa de 80 a 300 m. Está conformada por tres sub paisaje 
fisiográficos: las dos primeras como Bosques de Colinas altas de ligera a 
moderadamente disectadas (BHbhCa1,2) con 5,968 ha, que representa el 0.12% del 
área total de estudio, con pendientes que pueden llegar hasta 50% y disecciones 
ralas a semidensas de diferentes profundidades. Se ubica en el margen izquierdo 
del río Huallaga, y el Bosque de Colinas altas fuertemente disectadas (BHbhCa3) con 
12,166 ha, equivalente al 0.23% del total del área.  

Su ubicación está en ambas márgenes del río Huallaga, una cerca de la 
desembocadura del río Caynarachi y la otra en las estribaciones de montañas de la 
Cordillera Azul. La superficie total de esta unidad es de 18 134 ha, que representa el 
0.35% del área total de la región. Esta unidad presenta un potencial maderero de 
aproximadamente 68 m3/ha y provienen de 64 árboles registrados a partir de 30 
cm de DAP con un promedio de 1.06 m3/árbol. Destacando entre ellas las 
siguientes especies: Cumala, Machimango,Manchinga, Shiringa, Yacushapana, 
Moena, Remo caspi, etc. De acuerdo a este potencial, su unidad se clasifica como 
regular. (Fuente: ZEE de la Region San Matin ς Nivel Macro IIAP-GRSAM) 

 

                                                
17 Fondo Mundial de la Vida Silvestre 
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Mapa Nº 3.26 Concesiones Forestales ς Mineras. 
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D. RECURSOS MINERALES 

Se identifican zonas dispersas con recursos minerales en la provincia, cabe indicar 
que estos recursos están estrechamente relacionados con los afloramientos de 
sedimentos antiguos de origen continental y marino (petróleo y otros), así como 
también están relacionados a los depósitos fluviales recientes. Reportándose 
depósitos calcáreos, arcillas, arenas, gravas y cantos rodados. 

Imagen 3.3.5. Actividad extractiva en Juan Guerra (al frente Utcurarca) 

 
 
La actividad extractiva relacionada a las canteras de piedra han tomando 
importancia económica debido a la presencia de empresas privadas con inversión 
de capitales y tecnología en la explotación del material de agregados (piedra 
chancada, arena y hormigón) que se extrae de las fajas marginales o cauce del río 
Huallaga, presentándose en las zonas como Shapaja y Juan Guerra. 

La característica principal es la calidad del producto, debido a que provienen de un 
material más consolidado en base a rocas ígneas y calcáreas, estas actividades 
extractivas, son ejecutadas por empresas contratista de obras, que cuentan con 
centros de acopio en donde ponen en venta este material a precio de venta al 
público S/.100.00 por m3.  

Esta actividad extractiva ha captado un mercado importante en el rubro de la 
construcción utilizándose el material para la construcción del afirmado de 
carreteras, cimentación de bases en la construcción de puentes, bases y estructura 
de edificaciones etc. Otros agentes extractivos, lo conforman los extractores 
informales, que extraen el material del cauce y fajas marginales de los ríos 
Cumbaza, Ahuashiaco, que ofreciendo en el mercado material de inferior calidad, 
poco adecuado, para fraguar concreto y consolidar aspectos constructivos en las 
edificaciones, debido a provenir de rocas sedimentarias, poco consistentes, con 
partículas de materia orgánica que presenta en el material de acarreo, que es 
ofrecido en el mercado local a precios bajos que bordean los S/. 60.00 por m3. 

Otra actividad poco significativa es la extracción de bloques de roca salina, extraída 
en forma tradicional, para utilizarse como suplemento en la alimentación del 
ganado vacuno, este recurso proviene de los domos salinos, ubicados en cerros 
aledaños al cauce del rio Huallaga, cerca a zonas escarpadas de pendientes fuertes, 
presentándose en forma de columnas de sal, producto de la acción erosiva eólica y 
pluvial, así como filtraciones, que se encuentran asociadas a conglomerados de 
arcilla y sal. 
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El petróleo se presenta en sedimentos importantes bajo el subsuelo, con presencia 
de afloramientos dispersos en zonas cercanas al distrito Chazuta, las etapas que 
comprenden los estudios de exploración y prospección se encuentra postergadas, 
debido a argumentos técnicos esgrimidos en consulta popular, la defensa cerrada e 
irrestricta del medio ambiente por Organismos no Gubernamentales y sociedad civil 
organizada, destacando, como principal argumento de defensa y respeto a la 
protección de la intangibilidad de las Áreas Naturales Protegidas, donde se originan 
las cabeceras de las principales fuentes de recurso hídrico. 

Cuadro 3.3.7: Recursos Minerales Aprovechados en la Provincia 

DISTRITOS PROVINCIA

1 Chazuta Petroleo

2
San Antonio de Cumbaza 

Juan Guerra (Chipaota) Carbon de Piedra

3

Juan Guerra

 B de Shilcayo (Las Plamas)

Morales

Shapaja

Arena y Piedra

Material de Acarreo

para Construcción 

4 B de Shilcayo (Bello Horizonte) Yeso

5
Sauce

Chazuta (Callanayacu), 

Banda de Shilcayo (Cachiyacu)

Sal

Nº
UBICACIÓN RECURSO

NATURAL

S
A

N
 M

A
R

T
IN

 
Elaborado: Equipo Técnico: PAT-San Martin 

E. ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA 

Se denomina actividad pesquera, pesca continental o pesca artesanal, a aquella que se 
realiza mediante la captura de peces de los ríos, riachuelos, quebradas y lagunas, los 
cuales nacen, se alimentan y desarrollan por sus propios medios utilizando solo los 
recursos que proporciona la naturaleza, sin la intervención del hombre, la captura de 
peces se realiza para autoconsumo y con fines comerciales. 

La actividad pesquera, pesca continental o pesca artesanal se realiza en fuentes 
ƘƝŘǊƛŎŀǎ ά[ŞƴǘƛŎŀǎέ ȅ Ŝƴ ŦǳŜƴǘŜǎ ŘŜ ŀƎǳŀ ά[ƽǘƛŎŀǎέΦ [ŀǎ ǇǊimeras están constituidas por 
espejos de agua tranquilos o estables, mientras que las segundas consisten en 
corrientes de agua torrentosas que son producidas por accidentes geográficos en los 
ríos. 

[ŀǎ ŦǳŜƴǘŜǎ ƘƝŘǊƛŎŀǎ ά[ŞƴǘƛŎŀǎέ Ŏƻƴ ǉǳŜ ŎǳŜƴǘŀ ƭŀ ǇǊƻǾƛƴŎƛa San Martín son las lagunas 
de Sauce, Tipishca-Papacocha, Tipishca, Navarro, Andiviela. Limoncocha, Lago Lindo, 
Sunicocha, Ceticocha y Reforma, siendo la laguna de Atuncocha localizada en el distrito 
Papaplaya la más grande. 

[ŀǎ ŦǳŜƴǘŜǎ ŘŜ ŀƎǳŀ ά[ƻǘƛŎŀǎέ ŜȄƛǎǘŜƴǘŜǎ Ŝƴ ƭŀ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀ {ŀƴ aŀǊǘƝƴ ǎƻƴ ƭŀǎ Ȋƻƴŀǎ ŘŜ ά9ƭ 
±ŀǉǳŜǊƻέ ȅ ά/ƘǳƳƝŀέ Ŝƴ Ŝƭ ǊƝƻ IǳŀƭƭŀƎŀ 

Se denomina actividad acuícola a aquella que lo realiza directamente el hombre 
mediante la crianza de especies acuícolas, una de las cuales son los peces, a través de 
una acción deliberada especialmente dirigida a la reproducción, crianza alimentación y 
desarrollo de especies acuícolas, con fines de autoconsumo y de comercialización. 

La actividad acuícola se realiza en el caso de la piscicultura en piscigranjas y en el caso 
de camarones en estanques de agua especialmente preparados. 
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¶ La actividad pesquera en la provincia San Martín.  

La actividad pesquera, pesca continental o pesca artesanal en la región San Martín, 
muestra una tendencia marcadamente decreciente. En el período de 14 años 
comprendido entre los años 1,995 ς 2,009, los volúmenes de pesca disminuyeron 
de 2,191 toneladas (año 1,995) a sólo 595 toneladas (año 2,009), lo que representa 
una disminución en valores absolutos de 1,596 toneladas y en valores relativos una 
disminución  del - 72.84 %. Ver Cuadro 3.3.8 

En la provincia San Martin, la actividad pesquera o pesca continental muestra 
también una tendencia significativamente decreciente. Entre los años 1,995 ς 2,009 
los volúmenes de pesca disminuyeron de 468.70 toneladas (año 1,995) a 161.30 
toneladas (año 2,009), lo que representa una disminución en valores absolutos de 
307.40 toneladas y en valores relativos una disminución  de -65.58 %.  

Por otro, los volúmenes de pesca o pesca continental de la provincia San Martin en 
el año 1,995 representaban el 21.39 % respecto a los volúmenes de captura de la 
región San Martín, mientras que en el año 2,009 los volúmenes de pesca 
representaban el 27.11% de los volúmenes de pesca a nivel de la región San Martin.  

A nivel de la región San Martín, considerando un precio de venta promedio de 
pescado fresco de S/. 5.00 el Kilo, el valor bruto anual de los volúmenes de pesca en 
dicho período disminuyó de S/. 10´955,000 (año 1,995) a S/. 2´975,000 (año 2,009) 

A nivel de la provincia San Martín, considerando el mismo precio de S/. 5.00 por 
Kilo de pescado fresco, el valor bruto anual de los volúmenes de pesca en el mismo 
periodo disminuyó de S/. 2´343,500 (año 1,995) a S/. 806,500 (año 2,009) 

Cuadro 3.3.8. Volúmenes de pesca de la provincia San Martín: 1995 y 2009 (TM)  
Nombre  Ubicación Área  

 Has. 

Volumen Pesca. 
TMB 

Provincia Distritos 1,995 2009 

LENTICOS      

Lago Sauce San Martín Sauce 450 50.00 30.00 

Tipishca Papacocha San Martín Papaplaya    200 50.00 30.00 

Laguna Atuncocha San Martín Papaplaya 540 250.00 40.00 

La Tipishca San Martín California    20 5.00 1.50 

Laguna Navarro San Martín Navarro 40 6.00 1.00 

Laguna Andiviela San Martín Morales 06 3.00 0.50 

Laguna Limoncocha San Martín Sauce 40 7.00 1.50 

Lago Lindo San Martín Sauce  06 3.00 0.80 

Laguna Sunicocha San Martin  Papaplaya  10 5.20 3.00 

Laguna Ceticocha San Martin Papaplaya  30 10.00 4.00 

Laguna Reforma San Martin  Papaplaya  8 6.00 1.00 

Laguna Onercocha Moyobamba Moyobamba 25 10.00 2.00 

Tipishca Burrococha Moyobamba Yantaló 20 10.00 2.00 

Tipishca Gobernador Moyobamba Yantaló 25 10.00 0.20 

Laguna San Pedro Moyobamba Atumplaya 08 3.00 1.00 

Laguna Situllicocha Bellavista San Pablo 40 3.00 0.20 

Laguna Sangamacocha Bellavista San Pablo 14 3.00 0.15 

Laguna Chaupicocha Bellavista San Pablo 10 3.30 0.15 

Sub ς total fuentes Lénticas  437.50 119.00 

LOTICOS      

Zona Vaquero San Martin Shapaja  35.50 20.00 
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Zona Chumía San Martin Shapaja  38.00 28.00 

Otros    1,680.00 428.00 

Sub ς Total Fuentes Lóticas 1,753.50 476.00 

TOTAL.- 2,191.00 595.00 

Fuente: Dirección Regional de la Producción ς Moyobamba. Elaboración: Equipo Técnico PAT  

¶ La actividad acuícola en la provincia San Martín.  

La Actividad Acuícola en la Región San Martín, empieza a desarrollarse por iniciativa 
del Gobierno Nacional a través de los Proyectos Especiales de Desarrollo Rural que 
contaban con financiamiento Internacional y contrapartida Nacional. A partir del 
año 1979 se inicia la construcción y equipamiento de las Estaciones Pesqueras de 
Ahuashiyacu en Tarapoto y Marona Moyobamba, siendo la primera, la mas grande 
infraestructura acuícola de la Amazonía Peruana, que fue construida en un terreno 
de 30 hectáreas localizado en el distrito La Banda de Shilcayo, derivando las aguas 
del río Shilcayo, consistente en un local dotado de instalaciones y equipos 
necesarios para producir 750,000 alevinos (semilla de peces) al año de especies 
ƴŀǘƛǾŀǎ ŎƻƳƻ άǇŀŎƻέ ȅ άƎŀƳƛǘŀƴŀέ ȅ 1´500,000 alevinos al año de la especie 
ά¢ƛƭŀǇƛŀέΣ la estación pesquera cuenta también con una red de canales y estanques 
con una superficie total de 9.48 hectáreas de espejos de agua, con capacidad para 
producir нл ǘƻƴŜƭŀŘŀǎ ŘŜ ǇŜǎŎŀŘƻ ŀƭ ŀƷƻΣ ŘŜ ƭŀǎ ŜǎǇŜŎƛŜǎ άǇŀŎƻέΣ άƎŀƳƛǘŀƴŀέΣ 
άǘƛƭŀǇƛŀέ y desde el año 2,009 a la fecha se vƛŜƴŜ ŜƧŜŎǳǘŀƴŘƻ Ŝƭ tǊƻȅŜŎǘƻ άtŀƛŎƘŜέ 
con el propósito de desarrollar la crianza de esta especie en cautiverio, promover 
esta actividad en el Sector privado, para orientar la producción de carne de 
άǇŀƛŎƘŜέ ŀƭ ƳŜǊŎŀŘƻ ƛƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭ ŘƻƴŘŜ ƎƻȊŀ ŘŜ ƎǊŀƴ ŀŎŜǇǘŀción. La estación 
pesquera cuenta también con una planta de alimentos balanceados para peces con 
capacidad para producir 400 kgs/hora.   

A parte de las Estaciones Pesqueras de mayor tamaño mencionadas, el Estado 
implementó otros Centros Piscícolas de menor envergadura que no demandaron 
mayor inversión, dentro de estos están el Centro Piscícola de Mashuyacu ubicado 
en la Provincia Rioja, la Piscigranja Comunal de Jepelacio, ubicado en la Provincia 
Moyobamba, la Piscigranja Demostrativa Oasis en Tarapoto y el Centro Piscícola de 
Sauce ubicado en el lago del mismo nombre. 

La iniciativa estatal sirvió de base e incentivo para el desarrollo de la actividad 
acuícola en el sector privado, en la región San Martín, dicha actividad creció al 
impulso de los incentivos de los programas de crédito, asistencia técnica y 
capacitación que brindaban los dos Proyectos Especiales mencionados y el 
suministro de semilla de peces (alevinos) producidos en las dos Estaciones 
Pesqueras mencionadas. 

El desarrollo de la Acuicultura se inicia con la especie ǇƛǎŎƝŎƻƭŀ ά¢ƛƭŀǇƛŀέΣ 
posteriormente se empieza a experimentar con peces de especies nativas 
!ƳŀȊƽƴƛŎŀǎΣ ŎƻƳƻ άDŀƳƛǘŀƴŀέΣ ά.ƻǉǳƛŎƘƛŎƻέΣ άtŀŎƻέΣ ά¢ǳŎǳƴŀǊŞέΣ ά!ŎŀǊŀƘǳŀȊǵέΣ 
fiƴŀƭƳŜƴǘŜ ǎŜ ŜƳǇƛŜȊŀ ŎǳƭǘƛǾŀǊ ƭŀ ŜǎǇŜŎƛŜ ά/ŀǊǇŀέΦ 

De las especies mencionadas la que tuvo y sigue teniendo mayor éxito por su 
adaptabilidad al medio, su corto periodo de cultivo (06 meses), su producción 

durante todo el año de carne que es de gran aceptación por parte de los 
consumidores de la Región San Martín, es la especie piscícola Tilapia Nilótica. 

Dentro este contexto la Acuicultura en la Región San Martín experimento un auge 
significativo, desarrollando la producción de carne de pescado de Tilapia. 
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Sin embargo el desarrollo de la Acuicultura en la Región San Martín se cortó 
intempestivamente y entra en crisis como consecuencia de la prohibición de los 
cultivos de la Tilapia dado por el Decreto Supremo Nº 002-91-PE, de fecha 07/10/ 
1991, aduciendo que la Tilapia es una especie depredadora, la prohibición duró mas 
de nueve(09) años y solo cuando estudios posteriores demostraron que dicha 
especie no constituía un peligro para la fauna ictiológica, la prohibición del cultivo 
de la Tilapia fue levantada parcialmente a través del Decreto Supremo Nº 010-
2000-pe, de fecha 19/12/2,000 y a través de la Resolución Ministerial Nº 328-2000-
PE se aprueba el Plan de Manejo de la Tilapia en el Departamento de San Martín, 
mediante el cual se permite solo los cultivos de Tilapia Nilótica revertida monosexo 
(machos) en estanques y espejos de agua artificiales protegidos y controlados. 

 
La crisis de la actividad durante diez (10) años como 
resultado de la prohibición del cultivo de la Tilapia en 
la Región San Martín, también afecto seriamente a la 
infraestructura y equipamiento de las estaciones 
pesqueras estatales pertenecientes a la ex Dirección 
Regional de Pesquería. Hoy Dirección Regional de la 
Producción. 

 
Ante este panorama en el año 2001, el Gobierno 
Nacional en coordinación con la Ex Dirección Regional 
de Pesquería San Martín Designó mediante Resolución 
Ministerial Nº 125-2001-PE, una comisión Especial 
encargada de evaluar, promover el desarrollo sostenible 
del cultivo de Tilapia y de Especies Nativas Amazónicas en 
diversas zonas del Departamento de San Martín. Dicha 
comisión al término de su trabajo planteo la necesidad de priorizar determinadas 
acciones. 

El desarrollo de la piscicultura, en sus inicios fue básicamente con semilla de tilapia 
híbrida. 

En el año 2005 la Dirección Regional de la Producción San Martín introduce nueva 
cepa de tilapia en san Martín, desde Costa Rica, mejorando la calidad genética de 
tilapia en la Región San Martín. 

A nivel de la región San Martín, al contrario de lo que sucede con la actividad 
pesquera, la actividad acuícola especialmente la actividad piscícola muestra una 
tendencia claramente creciente. En el periodo de 17 años comprendido entre los 
años 1,992 ς 2,009, el número de piscigranjas se incrementó de 25 (año 1,992) a 
1,310 (año 2,009), el área de espejos de agua para crianza de peces se incrementó 
de 39.189 hectáreas (año 1,992) a 495.02 hectáreas (año 2,009), los volúmenes de 
producción de pescado se incrementaron de 135.75 toneladas (año 1,992) a 440 
toneladas (año 2,009), significando los volúmenes de producción de pescado un 
incremento del 224.12 %. Ver Cuadro 3.3.9 

 

Mapa 3.27 Piscicola 
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A nivel de la provincia San Martín, de manera similar a lo que sucede a nivel de la 
región San Martín, la actividad acuícola muestra un comportamiento claramente 
creciente. En el periodo de 17 años comprendido entre los años 1,992 ς 2,009, el 
número de piscigranjas se multiplicó de 12 (año 1,992) a 355 (año 2,009. Ver Mapa 
Nº 3.27 

El área de espejos de agua para crianza de peces aumentó de 20.237 hectáreas (año 
1,992) a 176.40 hectáreas (año 2,009), los volúmenes de producción de pescado se 
incrementaron de 80.80 toneladas (año 1,992) a 216.00 toneladas (año 2,009) 
significando los volúmenes de producción de pescado un incremento del 167.33 % 
en dicho período.  

Cabe destacar que los volúmenes de producción de pescado en piscigranjas en la 
provincia San Martin en el año 1,992 representaban el 59.52 % respecto a los 
volúmenes de producción de la región San Martín, mientras que en el año 2,009 los 
volúmenes de producción de pescado representaban el 49.09% de los volúmenes 
de producción de pescado en piscigranjas a nivel de la región San Martin.  

A nivel de la región San Martín, considerando un precio de venta promedio de 
pescado fresco de S/. 6.00 el Kilo, el valor bruto anual de los volúmenes de 
producción en dicho período se incrementó de S/. 814,500 (año 1,992) a S/. 
2´640,000 (año 2,009) 

A nivel de la provincia San Martín, considerando el mismo precio de S/. 6.00 por 
Kilo de pescado fresco, el valor bruto anual de los volúmenes de producción en 
granjas acuícolas en el mismo periodo aumentó de S/. 484,800 (año 1,992) a S/. 
1´296,000 (año 2,009) 

Cuadro 3.3.9. Actividad de la región San Martín por provincias: Producción de pescado, 
periodo 1992-2009. 

 

Fuente: Dirección Regional de la Producción ς Moyobamba. Eleaboración: Equipo Técnico PAT. 

F. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

En la provincia San Martín es donde converge el 32%18 de la industria de la región, de 
las cuales el 70% se concentra en Tarapoto, el 23% entre Morales y la Banda de 

                                                
18 DIREPRO ς San Martín, identificando 2,129 industrias en la región ς Registro Censo Nacional de Manufactura - 2007 

Espejo de Agua Nº Espejos de Producción

Ha Piscigranjas Agua Ha TM

Rioja 1 1.002 4 108 55.2 80.00

Moyobamba 4 4.324 17.2 127 56.85 71.00

San Martín 12 20.237 80.8 355 176.4 216.00

El Dorado 34 8.94 5.00

Picota 1 4,498 11.25 121 48.76 12.00

Bellavista 2 2,915 7.25 103 26.5 20.00

M.Cáceres 1 0.63 1.5 58 20.68 8.00

Huallaga 30 12.1 8.00

Tocache 4 5.583 13.75 290 63.8 12.00

TOTAL 25 39,189 135.75 1310 495.02 440.00

Año 1992 Año 2009

Producción de Carne de Pescado de la Acuicultura en la Región San Martín

Nº Piscigranjas Producción TM

Provincias
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Shilcayo, es decir el 93% de la industria de la provincia se concentra en el centro 
urbano (Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo). Según la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme (CIIU), son siete los sectores industriales relevantes en la provincia, 
siendo la principal el sector industrial de manufacturas de madera, seguida de la 
confección de vestido, la industria metálica, panaderías, elaboración de vinos, 
fabricación de artesanías y beneficio de aves. 

Para el presente diagnóstico, se ha agrupado en tres líneas productivas. , 

¶ Industria metal mecánica, textil y minera no metálica 

¶ Agroindustria (alimentaria y no alimentaria) 

¶ Otros (serigrafía, imprentas, vidriería, industria química). 
 

¶ Industria metal mecánica, textilera y minera no metálica.- La línea de industria de 
fabricación de partes de motos, ensamblaje de motos y motocars, fabricación de 
piezas, equipos y maquinas industriales, industria de confección del vestido, 
industria ladrillera y de cerámica en general; siendo la línea más dinámica la 
confección de vestidos y la industria metálica. 

¶ Agroindustria.- Comprende a la industria de la madera, panaderías, vitinicultura 
(vinos y licores macerados y cocteles), mataderos, industria láctea, chocolaterías, 
molinerías, plantas de tratamiento y envasado de agua. El rubro más dinámico es la 
industria de la madera, seguida de la industria panadera. Está categoría comprende 
al 44% de las microempresas.  

Los productos de la chacinaría (embutidos) como la cecina y chorizo, se ha 
posicionado en mercados nacionales, desarrollándose en la ciudad de Tarapoto y 
Morales con volúmenes poco significativos aún, pero con gran potencial de 
mercado. 

¶ Otras industrias.- En la línea de otros se ubican las imprentas, industria serigrafía, 
industria química (desinfectantes y jabones). 

Imagen 3.3.6. Producción de derivados lacteos en el distrito Juan Guerra 

 
 

En el Cuadro 3.3.10, se presenta los niveles de formalización de las industrias en la 
región, siendo la provincia San Martín que registra mayor nivel de formalización de 
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la industria, de las cuales el 61% corresponde a personas naturales, 14% a personas 
jurídicas y 25% sin formalización.   

 
Cuadro 3.3.10. Composición de Empresas Manufactureras según Organización Jurídica de la Región San 

Martín 

 
Tipo  
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Total 
Regiona

l  % 

 
Natural  

  
31   

  
18   

  
26   

  
39   

  
79   

 
210   

  
35   

 
166   

 
417   

  
52   

   
1,073   

  
50.4  

 
Jurídica  

   
8     

   
2   

   
2   

  
11   

  
35   

  
11   

  
23   

  
96   

  
10   

    
198   

   
9.3  

 
Sin 
Informa
ción  

  
14   

  
14   

  
31   

  
49   

  
47   

 
247   

  
30   

 
229   

 
168   

  
29   

    
858   

  
40.3  

 
Total  

  
53   

  
32   

  
59   

  
90   

 
137   

 
492   

  
76   

 
418   

 
681   

  
91   

   
2,129   

 
100.0  

FUENTE: Registro Censo Nacional Manufactura 2007     

ELABORACIÓN: PRODUCE ς DGI ς Dirección de Competitividad    

 
Es notorio la concentración de estas actividades industriales se desarrollen en 
cascos urbanos, pues éstas cuentan con todos los servicios básicos (energía, agua 
potable, desagüe, servicios de baja policía); así mismo se encuentran articuladas a 
ejes viales, siendo el principal eje vial la carretera Fernando Belaúnde Terry que 
articula a Tarapoto con la costa peruana. Mientras que el resto de distritos 
adolecen aún de los principales servicios básicos, poniéndose en desventaja a pesar 
de contar la materia prima para el desarrollo de la agroindustria especialmente.    

    
Imagen 3.3.7. Producción de quesos artesanales en el distrito El Porvenir 

 
 

Cuadro 3.3.11: Distribución de las actividades industrialesen la provincia 
Distritos N° de Empresas/Microempresas Total % 

  Industria Agroindustria Otros     

Tarapoto 230 100 130 460 68% 

Banda de Shilcayo 52 15 13 80 12% 

Morales 54 21 13 88 13% 

Cacatachi   3   3 0% 

San Antonio 2 9   11 2% 

Juan Guerra   1   1 0% 

Sauce 21 9   30 4% 

Chazuta 6 1   7 1% 

El Porvenir   1   1 0% 


