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Introducción 

Loreto por su amplitud geografía nos reta de manera permanente a desafíos y a retos, y es 

que en su espacio territorial existe una diversidad de riqueza natural y cultural muy 

dispersa, conviviendo con una población que no puede saborear  los beneficios de sus 

potencialidades: pobreza extrema, desnutrición crónica, anemia, desigualdad y 

explotación irracional de sus recursos en la zona rural, lo vuelven altamente vulnerables de 

estar en permanente situación de marginalidad, ante un Estado que no sabe cómo 

interactuar en un espacio grande, población pequeña y dispersa, una frontera amenazada 

y una ruralidad desafiante, pero también con mucho futuro. De los muchos planes 

existentes (plan de desarrollo regional y distrital, plan vial, planes de vida, documentos de 

gestión, y el plan de cierre de brechas presentado por la PCM en febrero 2020) no se 

puede viabilizar propuestas de desarrollo rural encaminadas a mejorar la vida de las 

personas. 

El presente documento análisis de cuellos de botella para la producción regional de Loreto 

tiene por objetivo mostrar las oportunidades de inversión y procurar negocios con 

productos libres de deforestación, en un territorio donde el capital natural se puede 

convertir en capital comercial, donde ese hombre y mujer rural sienta los beneficios, que 

sus bosques y aguas, bien aprovechadas y con productos con potencialidades reales para 

enfrentar a un mercado cada vez más exigente, logren reducir la brecha de pobreza y 

desigualdad en el territorio. 

El documento identifica 9 cadenas productivas con potencialidades reales, evaluados con 

criterios de sostenibilidad aplicando metodologías de participación de los principales 

actores e involucrando factores claves dentro de un análisis sistémico, a razón que las 

propuestas que se presentan en el presente documento no nace de una sola institución. 

Se desarrolla de una narrativa para presentar a Loreto dentro del contexto nacional y su 

valor en términos de aportes a la contribución de la riqueza nacional; también se hace una 

mirada a su futuro y cómo puede acomodarse a los rápidos cambios mundiales con la 

participación de los 9 productos y recursos identificados. Al interior de Loreto coexisten 

realidades y panoramas diferentes, se explican sus principales limitaciones, como sus 

condiciones de salud y educación, las condiciones de su conectividad, el estado actual de 

sus bosques y como las ciudades y cultivos, como la palma aceitera y las plantaciones de 

coca, por ejemplo, van avanzando y arrancando del bosque su entraña y su futuro; y la 

gobernabilidad desde las instituciones y organizaciones explican buena parte de un 

territorio en permanente conflicto. Una solución que planteo el Estado para compensar su 

condición de territorio aislado y de difícil acceso, es la promoción de políticas e incentivos 

fiscales que distorsionaron el sentido real de su desarrollo basado en sus potencialidades; 

como políticas tributarias que incentivan al comercio y no a la producción local, y la 

ejecución de gastos para la realización de obras en la zona rural para disminuir las brechas 



ANALISIS DE CUELLOS DE BOTELLA DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL DE LORETO ς MARZO 2020         ROGER GRANDEZ RIOS 7 

 

físicas y sociales, sin embargo, ellas no funcionaron, y aún persisten brechas estructurales 

por cerrar. 

Se muestra la especialización del territorio por cada provincia, para darle una mirada más 

cerca y más acertada sobre la realidad del territorio. 

Plantear propuestas con productos con potencialidades reales y proyectar un futuro de un 

territorio más próspero, más equitativo y mejor integrado, y sobre todo con menor 

incidencia de deforestación y emisión de gases de efecto invernadero, fue un verdadero 

reto y sobre todo su materialización se va convertir en un desafío todavía por descubrir. La 

madera, para su conservación y transformación desde adentro con alto valor agregado, es 

el aporte para evitar la deforestación y el comercio ilegal. En cuanto a los productos como 

el aguaje, ungurahui, camu camu, palo rosa, fibra de Urena Lobata y cacao deben contener 

tres condiciones básicas: poco peso, poco volumen y alto valor; y se propone para las 

zonas de frontera y comunidades nativas y campesinas con altos niveles de pobreza un 

producto como el cultivo de palo de rosa y su destilación (esencia) tiene enormes 

posibilidades de colocarse en un mercado en constante crecimiento, y tiene la capacidad 

de competir con la rentabilidad de la hoja de coca y desplazarlo de los suelos del bajo 

amazonas. 

El cacao, si bien no puede competir con la producción de San Martín y Ucayali  que 

muestran ventajas competitivas, por la existencia de su capacidad organizativa y 

conectividad, la propuesta de Loreto va mostrar su diferencia porque va promover semillas 

nativas ya investigadas por el INIA y que le van a dar fortaleza al producto para ingresar a 

un mercado justo. El paiche, desde la producción de carne con una infraestructura mejor 

desarrollada y la mayor capacidad organizativa, se encuentran con mayor peso en 

Yurimaguas. 

La identificación de 9 cadenas productivas para un mejor futuro para Loreto, fueron 

incorporados dejando otras alternativas que desde el Grupo Regional de Trabajo 

(aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°326-2019-GRL-CR) propusieron, 

como productos de seguridad alimentaria o aquella de la siembra y producción de la 

siringa y la papa huitina όƭŀ άǇƛǘǳŎŀέύ ǎƛ ōƛŜƴ ǎƻƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎΣ ǇŜǊƻ ǇǊŜǎŜƴǘŀƴ ǊŜŀƭƛŘŀŘŜǎ 

diferentes. En el caso de productos de seguridad alimentaria estas deberían concentrarse 

en territorios pobres para disminuir su fragilidad y su angustia de vida, y en el caso de la 

siringa y la papa huitina y otros productos promisorios son oportunidades que pesaron 

poco respecto a los 9 productos seleccionados.   

El debate empieza a partir de ahora, las propuestas de impulsar productos con alto 

potencial de desarrollo, con poca deforestación y emisión de gases de efecto invernadero, 

serán la base para propulsar inversiones focalizadas a futuro, y eso va depender de 

instituciones fuertes y capaces de creer en el cambio y en su transformación. 
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I. Objetivo del Informe 

Analizar los cuellos de botella de la producción regional de Loreto, e identificar 

productos y sus potencialidades reales en el mercado, que guarden relación  

con la generación de valor, empleabilidad y disminución de la pobreza, en un 

contexto de bajo en emisiones y deforestación. 

II. Marco conceptual 

II.1. Conceptos y Enfoques 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RALE) cuello de botella es el 

estrechamiento que hace más lento el paso por algún lugar / impedimento el 

curso normal de un proceso por concentración de excesivos elementos en una 

sola de sus fases. Lo cuellos de botella son, en términos generales, limitaciones, 

barreras y/o restricciones que impiden o relentizan procesos productivos o 

fases dentro de un esquema organizado de desarrollo. Identificarlos es 

importante toda vez que va permitir zafarnos de ataduras y avanzar hacia 

destinos más concretos y realizables. 

El BID (2015)1 al explicar las restricciones a la inversión privada y el crecimiento 

en América latina, identifica un grupo de 6; siendo los siguientes: 

a. Fallas del gobierno: instituciones débiles. 

b. Fallas del gobierno: políticas inadecuadas. 

c. Fallas del mercado: asuntos de coordinación y autodescubrimiento 

d. Bajos niveles de capital humano 

e. Infraestructura inadecuada; y 

f. Financiamiento interno inadecuado. 

 
1 Las Restricciones a la Inversión Privada y el Crecimiento. 
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La misma institución (BID), en una alianza con el Consorcio de Investigación 

Económico y Social (CIES) conjuntamente con la Universidad San Martín de 

Porras (USMP), elaboraron 4 documentos de trabajo que explican las barreras al 

crecimiento económico de Junín (2011), San Martín (2012), Huancavelica (2013) 

y Ucayali (2015); finalmente la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(JICA) el 2012 publica Las barreras al crecimiento económico en Loreto. 

Para Loreto, los autores (Waldo Mendoza / José Gallardo) identifican tres 

factores. La primera es la inconsistencia de las políticas económicas diseñadas 

para el país y las necesidades de una región aislada; los cuales trataron de ser 

compensadas con políticas de incentivos (no señala si son tributarios) 

inconsistentes. Segundo, es la provisión  inadecuada de factores 

complementarios  de infraestructura: transporte, electricidad y 

telecomunicaciones. El tercer factor son los bajos niveles de otro factor 

complementario, el capital humano. 

Los tres factores están bastantes vinculados entre sí. La inadecuada provisión de 

infraestructura es, en parte, el resultado de la inconsistencia de políticas 

económicas nacionales  que en el caso de la región de Loreto son inadecuados  

por sus características de región aislada, pero es un factor importante  en sí 

mismo.  La falta de infraestructura  y la falta de capital humano determinan un 

problema general de factores complementarios, lo cual disminuye la 

rentabilidad de la inversión en la región por falta de un bajo retorno social. 

En el caso de Loreto, la situación no ha variado desde aquel entonces y las 

condiciones de déficit de infraestructura y de conectividad todavía se 

encuentran latentes y a la espera, lo cual retrasa opciones algún proceso de 

desarrollo. 
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En este mismo orden y alineamiento conceptual, Marc Dourojeanni2, identifica 

cuatro limitaciones al desarrollo de Loreto: 

a. Falta de comunicación efectiva (conectividad) con el resto del país y/o 

con los países vecinos. 

b. Loreto carece de energía suficiente para impulsar sus actividades 

económicas. 

c. Loreto tiene también deficiencias severas en su telefonía y 

telecomunicaciones. 

d. Las áreas naturales protegidas nacionales y regionales (23%) del territorio 

son parte sustancial del desarrollo de Loreto (pero aún no cubren 

adecuadamente la diversidad regional). 

El autor hace referencia a los obstáculos que hay detrás de estas limitaciones: 

1). Una mayoría nacional que ignora y es indiferente a la realidad de Loreto; 2) 

una legislación nacional frondosa, confusa, incoherente e inadecuada para la 

realidad de Loreto; 3) inexistencia de un plan nacional de desarrollo, ni un plan 

de desarrollo para la selva; 4) Capacidad institucional de la Región y del 

Gobierno Regional de Loreto, son insuficientes; 5) asignación presupuestal 

(insuficiente); 6) transferencias de responsabilidades del gobierno nacional al 

GOREL no fueron acompañadas por personal y recursos; 7) el atraso 

considerable en materia de titulación y demarcación de tierras  

II.2.- Marco Político Normativo 

Para conocer el grado de consistencia de las 9 cadenas productivas 

(potencialidades) de Loreto en el marco de las adopción políticas públicas en el 

ámbito nacional y regional (GORE Loreto), en este último estamento público, se 

relacionó con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional 

 
2 LORETO SOSTENIBLE AL 2021. Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 2013 
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Concertado al 2021 y los aportes del Consejo Regional para definir las acciones 

específicas como mecanismo de apuntalar el esfuerzo institucional sobre la base 

de un desarrollo productivo. 
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Plan Nacional de COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD (DS N°237-2019-EF)

definición Objetivos prioritarios definición

CPV.01 TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA
Infraestructura económica y social de 

calidad

DESARROLLANDO UNA ECONOMÍA  CON UNA 

ESTRUCTURA DIVERSIFICADA

CPV.02 CRIANZA DEL PAICHE Fortalecimiento del capital humano

CPV.03 PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION DEL AGUAJE-FRUTO

Desarrollo de capacidades para la innovación, 

adopción y transferencias de mejoras 

tecnológicas.

CPV.04 PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION DEL CAMU CAMU-FRUTO
Mecanismos de financiamiento local y 

externo.
FOMENTANDO EL TURISMO

CPV.05 PRODUCCION Y TRANSFORMACION DEL UNGURAHUI - FRUTO Mercado laboral dinámico y competitivo
MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE NEGOCIOS Y 

DESARROLLO PRODUCTIVO

CPV.06 SIEMBRA Y TRANSFORMACION (DESTILACIÓN) DEL ARBOL DE PALO ROSA
Ambiente de negocios 

productivo

Ordenanza Regional N°004-2011-GRL-CR. DECLARAR DE 

INTERÉS REGIONAL LA PRODUCCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE 

PLANTACIONES  DE LA ESPECIE "ANIBA ROSAEODORA DUCKE" 

- PALO DE ROSA

CPV.07 SIEMBRA Y TRANSFORMACION DEL YUTE Comercio exterior de bienes y servicios

CPV.08 PRODUCCION Y TRANSFORMACION DEL CACAO Institucionalidad.
GARANTIZANDO LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE 

LAS CUENCAS Y CABECERAS HIDROGRÁFICAS

CPV.09 TURISMO RURAL COMUNITARIO
Sostenibilidad ambiental en las actividades 

económicas

ASEGURANDO LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Cuadro N°01: ALINEAMIENTO DE POLITICAS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LORETO

ALINEAMIENTO

CPV DESCRIPCIÓN Política General de Gobierno Política Regional (PDRC LORETO 2019-2022)

OER.06: APROVECHAR 

SOSTENIBLEMENTE 

LOS RECURSOS 

NATURALES Y 

MEJORAR LA GESTIÓN 

DE RIESGOS DE 

DESASTRES

PRIORIZANDO LA CONSERVACIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS, A PARTIR DEL MANEJO 

SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES Y LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS QUE BRINDAN

OBSERVACIONES

Elaboración: RGR, NOVIEMBRE 2019

Acuerdo de Consejo Regional N°0148-2019-SO-GRL-CR 

(03/10/2019), DECLARA de interés y prioridad regional, el 

cultivo de Yute (Urena Lobata) en la Región Loreto

PGG.03.4

FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD 

BASADA EN LAS 

POTENCIALIDADES DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE 

CADA TERRITORIO, 

FACILITANDO SU ARTICULACIÓN 

AL MERCADO NACIONAL E 

INTERNACIONAL, ASEGURANDO 

EL 

APROVECHAMIENTOSOSTENIBLE 

DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

DEL PATRIMONIO CULTURAL.

OER.04: 

DESARROLLAR UNA 

ECONOMÍA 

DIVERSIFICADA, 

COMPETITIVA Y 

GENERADORA DE 

EMPLEO

FORTALECER LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS QUE 

INCREMENTEN LA COMPETITIVIDAD DEL CAPITAL 

HUMANO
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III. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente documento de cuellos de botella y por su 

extensión en términos de establecer relaciones de producción, en un territorio 

donde las experiencias productivas fueron múltiples y casi todas ellas no 

lograron los objetivos trazados, plantear una metodología de origen 

participativa, donde cada uno de las partes involucradas tienen algo que aportar 

al producto final. 

En consecuencia, la metodología planteada para el desarrollo del análisis de 

cuellos de botella son las siguientes: 

Participativa; donde intervinieron representantes de instituciones varias y otros 

colaboradores profesionales y de la sociedad civil para darle carácter de un 

dialogo y aportes dinámicos en cada una de las variables intervenidas. 

La primera presentación pública del análisis de cuellos de botella de la 

producción regional de Loreto se realizó en el auditorio de la Autoridad Regional 

Ambiental (ARA) del Gobierno Regional de Loreto (GORE Loreto) el 10 de 

setiembre de 2019, presentando el avance del informe conteniendo el 

panorama económico y social del Perú, la Amazonía y Loreto, así como las 

principales limitaciones de la producción regional. 

El 3 de octubre de 2019 en la Maloca de ORPAC del Gobierno Regional de Loreto 

(según acta de trabajo) se presentó un avance de 

análisis de cuello de botella y se presentó 7 

propuestas de productos con alto valor potencial 

en el mercado a futuro, y como producto de esta 

reunión del Grupo de Trabajo se incorporó al 

producto Paiche y Turismo Rural Comunitario. 

El 23 de octubre de 2019, en las instalaciones del 

Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto y Ucayali, se 
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Cuadro N°02

INSUMOS

baja productividad agrícola; 

fluctuaciones de precios; logísticas de 

transporte 

INIA, DRAL; DIREPRO; SENASA; GERFOR, SERFOR; IIAP; 

UNAP; DIRCETURA; ARA

PRODUCCIÓN

tecnología de los equipos; inocuidad y 

calidad de los productos; tecnología de 

los procesos

ITP; CITE; INNOVA PERU; PEDICP; PEDAMAAL; DEVIDA

DISTRIBUCIÓN

medios de transportes especializados; 

baja consideración de mejora de los 

esquemas de producción

ENAPU; MTC; AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL; 

AUTORIDAD REGIONAL DE TRANSPORTE ACUÁTICO; 

CLIENTES

presentación de productos; el uso del 

producto y contenido nutricional; la baja 

sofistificación del consumo local; 

insuficiente conocimiento del mercado 

SIERRA Y SELVA EXPORTADORA; PROMPERU; GERENCIA 

REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO; CÁMARA DE 

COMERCIO; CÁMARA REGIONAL DE TURISMO; OFICINA DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

LORETO: CUELLOS DE BOTELLAS: ESLABONES Y ACTORES

Elaboración: ROGER GRANDEZ RIOS /octubre 2019

ESLABONES PRINCIPALES LIMITANTES INTERVENCIÓN DE ACTORES (PARA LA MEJORA)CADENAS PRODUCTIVAS

Transformación de la 

madera; Crianza del 

Paiche; Turismo Rural 

Comunitario; 

transformación del Aguaje, 

transformación del Camu-

Camu; transformación del 

Ungurahui; destilación del 

Palo de Rosa; 

transformación del Yute; 

transformación del cacao

convocó mediante Oficio N°115-2019-GRL-GRDE/19 de fecha 15 de octubre, a 

los representantes de gremios de productores de Alto Amazonas para 

identificar problemas y soluciones a los cuellos de botella de la producción de 

Loreto; donde destacaron las intervenciones de palmicultores y cacaoteros.  

  El 20 de noviembre en Iquitos en las instalaciones de la Dirección Regional de 

Agricultura ς DRAL, se realizó un taller de trabajo con instituciones 

representativas para identificar los cuellos de botella de cada uno de las 

cadenas productivas identificadas, siendo la matriz de trabajo el contenido del 

cuadro N°02 
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ENTREVISTA TEMA EMPRESA LUGAR ENLACE FECHA

Alberto Vásquez Paiche AMAZON HARVEST PERU SAC (exportador de carne de Paiche)IQUITOS PERSONAL 30/11/2019

Mario Pinedo Camu Camu IIAP IQUITOS PERSONAL 20/11/2019

Ricardo Montes Palo Rosa / Yute Asociación Agroindustrial "ALLPA WIRAPAK) IQUITOS PERSONAL 7/12/2019

Karka Alvarez Cacao Cooperativa Agroindustral PERLA DEL HUALLAGA Ltda YURIMAGUAS TELÉFONO 8/12/2019

Miguel Tang Aguaje ONG AMPA MOYOBAMBA TELÉFONO 8/12/2019

César Calderon Yute Consultor IQUITOS PERSONAL5/12/20119

Rafael López Camu Camu Sierra y Selva Exportadora IQUITOS PERSONAL 26/11/2019

Carlos Castillo Camu Camu Sierra y Selva Exportadora IQUITOS PERSONAL 22/11/2019

Simy Ruiz Viena Desarrollo Agrario Coordinadora Técnica AGROIDEAS - Loreto IQUITOS PERSONAL 29/11/2019

Roebrt Rodriguez Flores Desarrollo Agrario Director de Promoción Agraria -DRA Loreto IQUITOS PERSONAL 29/11/2019

Aldo Acosta Desarrollo Agrario Consultor - Experto IQUITOS PERSONALdel 20/11 al 10/12/2019

Juan Carlos Vilca Madera GORE Loreto IQUITOS PERSONAL 4/12/2019

Orlando Flores Rios Madera Industrial Flores S.A. (en liquidación) Lima TELÉFONO 30/11/2019

Carmen Rojas Turismo Rural Comunitario ASOCIACION DE TURISMO RURAL COMUNITARIO IQUITOS PERSONAL 4/12/2019

Cuadro N°03: relacion de entrevistas para la identificación de cuellos de botella de cadenas productivas priorizadas

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer los proyectos productivos implementados en Loreto y que 

lecciones podemos sacar de estas experiencias, se convocó a una reunión de 

trabajo el día 20 de enero de 2020 en el auditorio de la Dirección Regional de 

Agricultura ς DRAL, interviniendo la oficina de planificación agraria de Loreto, 

Sierra y Selva Exportadora, AgroIdeas, IIAP y consultor independientes 

debatiendo el tema del Perfil de la Agricultura de Loreto: experiencias y 

opciones de futuro ς Mesa de Trabajo. 

Para la construcción de los cuellos de botella de las cadenas productivas 

identificadas, se consultaron a las siguientes personas: 

El trabajo también tuvo un componente metodológico Sistémico, que permitió  

tomar los planteamientos de los principales actores y agentes participantes en 
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este largo proceso de trabajo de cuellos de botella e incorporarlo al presente 

documento. 

IV. CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN 

IV.1.- Panorama General del Perú 

Las previsión de crecimiento de la economía peruana para el 2019 fue alcanzar 

un nivel de producción de 4.2%, condicionada, en buena parte, por el aporte de 

la inversión privada minera3. En esta misma línea de tendencia del 

comportamiento de la economía peruana para el 2019, el BCRP4 estima un 

crecimiento de 4.0% promovida por el crecimiento del consumo privado (3.7%) 

y de la inversión privada (6.5%), diferente del comportamiento del sector 

público cuyo consumo (2.9%) e inversión (2.8% versus los 9.9% ocurrida en el 

2018) van a reportar un nivel de desaceleración, sobre todo en la inversión al 

coincidir nuevos operadores en los gobiernos subnacionales al asumir nuevos 

cargos (gobernadores y alcaldes). 

Luego del anuncio presidencial del 28 de julio anunciando una reforma 

constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del 

mandato congresal al 28 de julio del 2020, de igual modo se solicita el recorte 

del mandato presidencial en esa misma fecha5, a partir de entonces el 

panorama nacional cambió radicalmente y las previsiones de crecimiento de la 

economía peruana ingresaba a un nivel de cuestionamiento por todos los 

frentes, pronosticando escenarios negativos, tanto en lo económico como 

social.  

Sobre estas consideraciones, el MEF actualizó las previsiones de crecimiento6 

para el 2019 en 3.0% con un importante ajuste hacia abajo en la inversión 

 
3 MMM 2019-2022. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 25 de abril 2019. 
4 REPORTE DE INFLACIÓN: Panorama actual y proyecciones 2018-2020. Diciembre 2018. 
5  Discurso Fiestas Patrias del Presidente Constitucional de la República, 28 de julio 2019 
6 MMM 2020-2023, publicado en el diario oficial de El Peruano el 22/08/2019 
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privada minera, que coincide con la publicación del INEI7 que muestra un 

crecimiento de la economía peruana de 1.7%, y en los últimos 4 trimestres, el 

avance fue de 2.7%, evidenciando un síntoma de desaceleración de la economía 

peruana, que tiene efectos múltiples, como el nivel de empleo, reducción del 

ingreso, eleva la exposición al riesgo de aumentar la pobreza y aviva la llamas de 

conflictos sociales. De igual manera, la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL)8 estima que la economía peruana crecerá 2.3% en el 2019, siendo  

factores externos e internos los detonantes para esta mala cifra. En el frente 

externo, se tiene al impacto de la guerra comercial entre EEUU y China que 

desmejoro los precios de nuestras materias primas; en el frente interno, la 

inversión pública y el cambio de gobiernos subnacionales explican la 

desaceleración de la economía afectando el empleo y el consumo, este último, 

lo manifiesta la CEPAL, fue más resiliente que la producción al aumentar el 

crédito para consumo y la inmigración. 

La evidencia de la desaceleración de la economía peruana en el 2019 y las 

previsiones nada halagadores para el 2020 los cuales afectarían severamente al 

empleo e ingresos y pondría en peligro los esfuerzos y resultados logrados en 

años anteriores en términos de estabilidad económica, empleabilidad y 

pobreza. Frente a esta realidad, el 24 de enero 2020 se publica el Decreto de 

Urgencia 021-2020 que en sus considerandos manifiestan estas preocupaciones 

y temores, planteando una serie de medidas en materia financiera para acelerar 

inversiones tendientes a promover proyectos de obras a nivel nacional. En el 

caso de Loreto, la segunda disposición complementaria transitorias dispone la 

ejecución de obras en infraestructura de agua y saneamiento urbano con 

recursos del propio Gobierno Regional de Loreto con los fondos de la Ley 30897 

(Ley de Fideicomiso) 

 
7 Comportamiento de la Economía Peruana al Segundo Trimestre 2019. INEI, Informe Técnico N°03-Agosto 2019. 
8 Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. Diciembre 2019. CEPAL 
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Nivel PIM

Nacional 581,830,680

Local 336,293,879

Regional 440,788,790

Total 1,358,913,349

Cuadro N°04:

LORETO, Inversión programada

en ejecución de obras (en soles)

para el año fiscal 2020

Fuente: www.mef.gob.pe (05/02/2020)

Elaboración: RGR

Para el presente año fiscal 2020, el presupuesto a inicios del mes de febrero 

(PIM) para la ejecución de proyectos de inversiones de los tres niveles de 

gobierno en el departamento de Loreto, es de s/ 1 mil 358 millones 913 mil cifra 

muy alta comprando con años anteriores, pudiendo llegar a los s/ 2 mil millones 

con los compromisos del GORE Loreto en el uso de mayores fondos del 

fideicomiso, del gobierno nacional en su plan de inversiones de cierre de 

brechas al amparo del DS N°139-2019-PCM, así como las mejores condiciones 

en la operatividad de la actividad petrolera generadora de canon y sobre canon 

petrolero. 

Para el 2020, el presupuesto de inversiones se concentra en el sector 

Transportes (s/271 millones), Saneamiento 

(s/220 millones), Educación (s/88 millones), 

comunicaciones (s/ 75 millones), agropecuaria 

(s/ 46 millones) en este último destacan los 

proyectos de Ecosistemas Degradados en el 

área de influencia de la carretera Iquitos Nauta 

con una inversión de s/9 millones 432 mil; 

instalación de la cadena productiva de bienes 

de valor comercial en parcelas agroforestales 

entre las localidades de Angotero y Cabo Pantoja, distrito de Torres Causana 

(s/1 millón 359 mil); mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva 

del cacao, en parcelas agroforestales en comunidades fronterizas, distrito de 

Yavarí (s/ 2 millones 453 mil); catastro, titulación y registro de tierras rurales, 

tercera etapa ςPTRT3 (s/ 7 millones 077 mil); mejoramiento de capacidades 

para la prestación de servicios de apoyo a la cadena productiva del cultivo de 

cacao (thebroma) en los distritos de Contamana (s/ 1 millón 499 mil); 

mejoramiento del servicio de apoyo a la cadena productiva ganadera de doble 
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propósito en 4 distritos de la provincia de Alto Amazonas (s/ 9 millones 510 mil), 

entre otros proyectos. 

IV.2.- Características básicas de Loreto 

Loreto ocupa el 28% del territorio nacional, con una población contada al 2017 

de 883,510 habitantes alcanzando una tasa intercensal negativa de 0.1% 

definiéndose como un territorio que expulsa ciudadanos. Su población es 

dispersa y con una densidad de 2.4 habitantes por km2.  

Es 25% más grande que los 10 departamentos que se encuentran en el litoral de 

la costa (de Tumbes a Tacna); sin embargo, el tamaño de su población y su peso 

electoral son factores determinantes para asignar recursos presupuestarios para 

construir (y acumular) capital físico y social con la objetivo de disminuir brechas 

y desigualdad. Esta forma de asignación presupuestal (desde el punto de vista 

poblacional), no permite potenciar los recursos naturales en función de sus 

capacidades territoriales dentro de una visión de desarrollo equilibrado y de 

múltiples escalas será posible construir alternativas de salida όΧύ Iŀȅ 

condiciones y factores ςcomo el medio ambiente, el espacio público, la 

infraestructura o la seguridad- que afectan por igual al conjunto de las personas 

que forman parte de un grupo humano o de un territorio. En todos estos casos 

se trata de bienes y servicios de uso común que perjudican o benefician a la 

colectividad en su conjunto, mejorando o debilitando las bases a partir de las 

cuales ella puede aprovechar las oportunidades y mejoras las condiciones de 

vida de sus integrantes (CEPAL, 2019) 
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2017-2007

Loreto 891,732 883,510 -0.9% -0.1% 2.4 73.9

Tasa de 

Dependencia 

Demográfica 

(TDD)

Cuadro N°05: Loreto: indicadores de población, 2017

Fuente: Censos nacionales 2017, primeros resultados. INEI, junio 2018

Elaboración: RGR

Variac % 

anual
2007 2017

Variac. % Densidad 

(km2/hab) 

2017

 

En su territorio se encuentran asentadas 28 lenguas nativas u originarias9, cada 

uno de ellos con sus propias costumbres y realidades, y en donde el abordaje o 

intervenciones para la implementación de proyectos de inversión  en sus 

respectivos territorios requiere de consultas previas, los mismos que fueron 

reconocidos por el estado peruano a través de la Resolución Legislativa N°26253 

aprobado por el Congreso Constituyente en noviembre de 1993, que reconoce 

los alcances del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La consulta previa Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser 

consultados de forma previa sobre las medidas 

legislativas o administrativas que afecten 

directamente sus derechos colectivos, sobre su 

existencia física, identidad cultural, calidad de vida 

o desarrollo. También corresponde efectuar la 

consulta respecto a los planes, programas y 

proyectos de desarrollo nacional y regional que 

afecten directamente estos derechos.(art. 2° de la 

Ley 29785 ς Ley de derecho a la consulta previa). 

Uno de los resultados importantes del censo 

2017 y que es pertinente referenciarlo en el 

 
9 Directorio de Comunidades Nativas y Campesinas, Tomo I, Censos Nacionales 2017. INEI 
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presente informe de cuellos de botella de la producción regional, porque se 

encuentra vinculada con la dinámica de la economía regional, y es la movilidad 

social del territorio. 

De acuerdo a los resultados definitivos del censo 2017, en la Amazonía la 

migración neta, entendida aquellos territorios que άŜȄǇǳƭǎŀƴέ y άŀǘǊŀŜƴέ tuvo 

resultados, en apariencia, positiva. Así, los departamentos que mayor población 

άŜȄǇǳƭǎŀǊƻƴέ fueron Amazonas (10 mil personas) y Loreto (7 mil personas) como 

consecuencia de una insatisfacción social y material que no logra pasar la franja 

roja de un estado y de sus instituciones que no interpretaron las necesidades 

públicas más urgentes de la población y cómo satisfacerlas. En el otro extremo, 

ǎŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀ aŀŘǊŜ ŘŜ 5ƛƻǎ Ŏǳȅƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ άŀǘǊŀƧƻέ ŀ м Ƴƛƭ ǇŜǊǎƻƴŀǎΣ ȅ ǎƛ ōƛŜƴ Ŝǎ 

un espacio con virtudes naturales excelentes, su atractivo no precisamente son 

esas. La minería informal, la depredación indiscriminada de su territorio y de un 

tráfico ilegal de personas son, en el extremo, su principal atractivo. San Martin y 

Ucayali, son los atractivos naturales de la amazonia y tienen un dominio sobre 

su territorio, juntos atrajeron a 20 mil personas en el periodo intercensal 2007-

2017 y tienen un estilo de crecimiento, si bien parecido, no son iguales: la 

generación del empleo, una mejor plataforma social, una base productiva y una 

cobertura en infraestructura básica le empuñaron a ciudades como Pucallpa y 

Tarapoto como la mejor opción, de mejora social y de compromiso articulado 

para con sus ciudadanos. 

En  Loreto, la movilidad demográfica se orientó en varios frentes de su vasto 

territorio y dispersa población. Por el frente de la Provincia de Ucayali 

ό/ƻƴǘŀƳŀƴŀύ ƭŀ άŀǘǊŀŎŎƛƽƴέ Ŝǎ ƭŀ ƳŀŘŜǊŀ ƛƭŜƎŀƭ ǉǳŜ ƳƻǾƛƭƛȊƽ Ƴŀƴƻ ŘŜ ƻōǊŀ 

precaria e inversiones informales; en el frente de la frontera de la Provincia de 

Ramón Castilla (Caōŀƭƭƻ /ƻŎƘŀύ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ƘƻƧŀ ŘŜ ŎƻŎŀ άŀǘǊŀƧƻέ Ƴŀƴƻ ŘŜ 

ƻōǊŀ ƧƻǾŜƴ όάǊŀǎǇŀŎƘƛƴŜǎέύ ǎƻōǊŜ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ǳƴŀ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ŘŜ ƭŀ ŎƻŎŀ ǉǳŜ 

traspasa frontera; en el frente de la frontera de la provincia del Putumayo (El 
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Estrecho) la madera ilegal y la inseguridad ciudadana obligó al gobierno a 

implementar un dispositivo de seguridad denominado Armagedón. Estas 

dinámicas poblacionales no propulsaron cambios sociales de avanzada, al 

contrario lo retrasa e ignora su futuro, se confunde con el presente y valora su 

rentabilidad actual por lo significativo de sus inversiones. 

Sin embargo, otro grupo de movilidad demográfica se observa en 4 distintos 

lugares en el ámbito de Loreto y todos ellos territorios petroleros. En la 

provincia del Datem del Marañon (Andoas y Morona) y la provincia de Loreto 

(Trompeteros y Tigre) los cambios demográficos configuraron un territorio 

ŘƻƴŘŜ ƭŀ ŎƻƴǾǳƭǎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭ Ŝǎǘł ŀ ǘƻǇŜΦ 9ƴ ƭƻǎ ǵƭǘƛƳƻǎ ол ŀƷƻǎ ƭŀ άŀǘǊŀŎŎƛƽƴέ ŘŜƭ 

petróleo y sus beneficios impuso condiciones al territorio que no 

necesariamente son las necesidades que quieren y desean las poblaciones 

originarias; pero que si requieren cambios sustanciales físicos y ambientales que 

vayan de la mano con una sociedad con sentido de pertenencia, que obtengan 

rentabilidad social y sostenibilidad. Eso es lo que no existe, no llegamos a ese 

nivel de entendimiento. Los múltiples esfuerzos institucionales no generan 

respuestas sociales donde cada ciudadano sienta que su territorio aspira a 

cambios distintos a lo que vienen experimentando en el presente. En la 

provincia de Requena (Puinahua) y Maynas (Napo) la movilidad demográfica 

está comenzando, y en los próximos años la configuración social va a cambiar. 

Allí se tienen que hacer cambios auténticos y de arranque, donde la sociedad y 

sus ciudadanos sientan que sus instituciones interactúan y que cada paso tiene 

un sentido y una orientación y miren al futuro de distinta manera. Andoas-

Morona y Trompeteros-Tigre avanzaron en el tiempo y sin que las partes 

interesadas sepan, en el tiempo, cuál es su rol, su función y su compromiso; de 

ahí que el temor por la intervención institucional aún no es aceptado por sus 

ciudadanos, y los conflictos están latentes. 
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1972 1981 1993 2007 2017

52.2%
47.1% 42.0%

34.6%
31.3%

47.8%
52.9% 58.0%

65.4%
68.7%

Urbana Rural

gráfico N°01: LORETO Evolución de la población Urbana y Rural, segun censos 

Fuente: INEI, censos nacionales      Elaborac: RGR

En el censo de 1972, la población rural superaba el 52% y en el 2017, lo urbano 

representa el 69% como consecuencia de las pocas oportunidades de empleo 

remunerado, de acceso a los servicios básicos y de una baja dotación de 

recursos naturales 

y biológicos para 

su consumo 

directo. A esta 

lista se agrega la 

baja rentabilidad 

de las actividades 

agrícolas y 

pesquera, que por 

efecto de la deforestación (y sus efectos climáticos) y sobrepesca, no están 

generando ingresos rurales que satisfagan sus mínimas necesidad básicas de 

vivencia. 

Esta expulsión (migración) de la población de la zona rural expone a un peligro 

latente a la economía del campo para su futuro, donde se encuentra el recurso 

en su estado natural, agazapado ahora por la acción del hombre. La población 

joven, de mayor talento y con mejores aspiraciones, es el grupo poblacional que 

es seducido por las ciudades de mayor tamaño, donde tendría mayores 

oportunidades de hacer realidad sus aspiraciones personales. En la zona rural 

permanecen los padres e hijos con escasas aspiraciones de superación personal 

y se envuelven en sus propios territorios heredando las mismas costumbres y 

formas de vida, donde su nivel de organización (capital político) es débil en 

términos de propulsar cambios sustanciales, ya sea para fortalecer 

organizaciones agrarias y de productores para la transformación de los recursos 

naturales y biológicos, que se agrava por la inexistencia de acciones de política 

(planes e inversiones) para fortalecer un territorio de múltiples necesidades no 
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atendidas (brechas estructurales). Presionados por la dirigencia de las 

comunidades nativas de las cinco cuencas en los meses de mayo y junio 2019, 

obligaron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a reconocer la 

existencia de brechas territoriales y emitió el DS 139-20198-PCM (28/07/2019) 

que declara de prioridad y urgencia nacional la elaboración de un Diagnóstico y 

un Plan de Cierre de Brechas para la población del ámbito petrolero de las 

provincias del Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas 

que abraca a 24 distritos (de los cuales 13 distritos no se encuentran en la 

influencia directa de la actividad petrolera) de los 53 distritos que cuenta el 

departamento de Loreto. Este proceso se encuentra en marcha10 y el objetivo es 

cuantificar el valor de la infraestructura de activos físicos por financiar en las 

zonas rurales y luego programar las intervenciones multisectoriales (la PCM 

estima que en el mes de febrero 2020 presentaran en Iquitos y San Lorenzo el 

documento final). Esta iniciativa de cerrar brechas (agua, desagüe, energía 

eléctrica e infraestructura de educación y salud) se debe extender hacia 

actividades de mayor impacto a largo plazo, como el de cerrar la brecha 

educativa en términos de progreso en aula y formación técnica-científica por ser 

las más relevantes para mejorar las condiciones económicas del campo. 

La población joven y en edad de trabajar, también busca refugios en otras 

ciudades y zonas donde las oportunidades de trabajo son amplias y han 

diversificado su estructura productiva. La economía donde la actividad 

extractiva y primaria es dominante, se ve expulsada porque en su propio 

territorio no alcanza satisfacer sus necesidades básicas elementales de 

generación de ingreso y acumulación de riqueza para, al menos, alcanzar una 

casa digna. 

 

 
10 Revista informativa de la PCM, WILLAQNIKI setiembre 2019: El plan de cierre de Brechas en Loreto está en 

marcha.  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/394493/Willaqniki_09.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/394493/Willaqniki_09.pdf
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gráfico N° 02:  Aporte de Loreto al PBI nacional 
(2007=100) estructura %

Fuente: INEI2019, PERÚ,PBI  por departamentos  2007-2018    Elaboración: RGR

IV.3.- Aspectos socioeconómicos 

Históricamente, el aporte de la Amazonía a la riqueza nacional es del 4.6%, un 

valor insignificante si tenemos en cuenta el valor del bosque y de sus aguas por 

su enorme riqueza hidrobiológica existentes y el valor nutricional en la ingesta 

alimentaria para combatir la desnutrición crónica y la anemia, que es muy alto, 

sobre todo en la zona rural. Por su parte, el aporte de Loreto al finalizar 2018 a 

la conformación de la riqueza nacional es de apenas 1.7%, valor que vino 

decayendo en la medida que la actividad petrolera viene sufriendo problemas 

de continuidad operativa. En el 2007 el aporte de Loreto fue de 2.2% al PBI 

nacional, significando que el esfuerzo productivo se viene debilitándose con el 

tiempo a pesar de la acumulación de capital físico construido por la enorme 

inversión en la ejecución de obras por un valor patrimonial de s/8 mil 247 

millones en el periodo 2007-2019; y sin embargo no capitalizó esfuerzo para el 

escalamiento productivo. En el tiempo, Loreto se está convirtiendo en un 

territorio menos competitivo y una estructura productiva bastante rígida.   

El comportamiento de su actividad económica de los últimos 17 años (2002-

2018) muestra dos momentos diferentes y que impactaron indistintamente en 

la vida económica y social. Un primer periodo se registra en los años 2002-2010 
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Gráfica N°03: LORETO Evolución del PBI real 1/

fuente:www.inei.gob.pe    1/,hasta el  2006, 1994=100y a partir de 2007, 2007=100.       Elaboración: RGR

con una tasa de crecimiento anual de 4.3% promovido por la actividad petrolera 

con mejoras sustantivas en el precio internacional del petróleo crudo (valor 

WTI)  partir de 2005 y una estabilidad en los conflictos socio ambientales que le 

permitieron operar con prolongada calma al oleoducto nor peruano, los mismos 

que aumentaron la asignación y transferencias por concepto de canon y 

sobrecanon a las instituciones beneficiarias de acuerdo a su distribución 

señalados en la Ley 24300 acelerando obras públicas y la extensión de los 

créditos agrarios de gran magnitud en los años 2007-2010 de s/ 87 millones11. El 

sector forestal también contribuyó en la mejora de la actividad económica de 

Loreto cuando todavía los embarques de  exportación de madera por el puerto 

de Iquitos rumbo a México y EEUU era el catalizador de la dinámica del sector.  

 

A partir del 2011 la actividad económica muestra signos de cansancio y 

agotamiento relativo y avanza hacia un proceso de contracción económica, 

donde influenciaron la decadencia de la actividad petrolera por los múltiples 

conflictos socio ambientales y el deterioro del oleoducto, ya sea por su 

antigüedad o por los daños a su infraestructura por manos extrañas.  La 

 
11 El 12% del canon y sobre canon petrolero para el uso de créditos agrícolas, pecuarios y pesqueros. SPDA ςGPC, 

2011 
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LORETO: Estructura Productiva (2007-2018) , a precios constantes de 2007

9.1 25.5 7.7 3.1 15.8 38.8
Fuente: INEI, PBI por departamentos 2007-2018

Elaboración: RGR

Cuadro N° 06

Agricultura, 

ganaderia, 

silvicultura, 

Petróleo
Manufactu

ra
construcción Comercio

Servicios y 

otros

actividad forestal ingresa en una etapa de retroceso al mostrar evidencias de la 

caída de las exportaciones a partir de 2013 agravándose y con otro salto 

recesivo en 2016 ya con la salida de la única empresa naviera de bandera 

peruana que hacía la ruta hacia México. 

En cuanto a la estructura productiva de Loreto medido a precios reales 2007-

2018, el sector petrolero representa el 25.5% luego de tener una presencia 

mayor al 30% de años anteriores, esto debido a la menor producción 

presentada desde el 2015 que incidieron en una nueva estructura productiva de 

Loreto. El sector comercio, a partir de 2015 logra avanzar 2 puntos porcentuales 

en relación de su comportamiento de años anteriores, y es en este sector 

(conjuntamente con el de transportes) la receptora de una población 

desplazada de sus puestos de trabajo por efecto de la recesión. Se observa, 

también,  el sector manufactura que comprende a micro y pequeña empresa 

agroindustrial, siendo las actividades de mayor trascendencia la producción de 

motos y motokar por parte de Iquitos Honda Selva, y madera aserrada y triplay 

son las actividades de mayor aporte al sector manufactura. 

 

En el aspecto social, Loreto muestra los resultados menos favorables a nivel 

nacional. En este orden, se manifiesta la anemia que en el mapa nacional 2019, 

Loreto ocupa la quinta posición con 53.0%, detrás de Puno (69.9%), Cusco 

(57.4%), Huancavelica (54.2%) y Ucayali (53.7%) en niños de 6 a 35 meses cuya 
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GráficaN°04: Porcentaje de niñas y niños de 6 a 35 meses con prevalecencia de ANEMIA 
(Patrón de Referencia OMS) 

ENDES2019 (y años anteriores). Inei 2020     Elaboración: RGR

AÑOS PIM DEVENGADO

2012 91,231,643 71,391,256

2013 57,639,419 50,657,387

2014 68,858,336 65,680,735

2015 79,136,262 77,003,324

2016 73,216,818 71,667,368

2017 87,533,627 84,746,912

2018 89,706,967 88,643,682

2019 98,440,939 96,308,546

TOTAL 645,764,011 606,099,210

Avance 93.9%

Cuadro N°07: LORETO: Programa Articulado

Nutricional (2012-2019) en soles

Fuente: www.mef.gob.pe (recuperado el  30/01/2020)

Elaborado: RGR

prevalencia y con tasas elevadas es un factor determinante para el futuro del 

territorio, t oda vez que tiene efecto directo en el rendimiento educativo. 

En el transcurso de los 9 últimos años, el esfuerzo interinstitucional (gobierno 

nacional, regional y local) para disminuir la anemia en Loreto tuvo escasos 

resultados, al mostrar una disminución de 2.5% y uno de los recursos 

financieros habilitados para combatir la anemia y la desnutrición crónica es el 

Programa Articulado Nutricional (PAN) que para Loreto en el periodo 2012 -

2019 se programaron fondos acumulados de s/646 millones, de los cuales el 

94% se ejecutaron. 

En Loreto, en los dos últimos años (2018-2019) la ANEMIA alcanzo una 

acumulación de resultados positivos de 8.5%, anclando en 53.0% en el 2019, 

con una población infantil conteniendo esta enfermedad de 37 mil; y en el 

periodo 2019-2018, el número de infantes que salieron de la ANEMIA suman 3 

mil.  

 

 

Sin embargo, la frustración de alcanzar resultados mejores para Loreto en el 

2019 es de asombro; por la razón que en el Plan Multisectorial de Lucha contra 

la Anemia 2018-2021, aprobado con DS N°068-2018-PCM, pusieron cifras muy 

optimistas. Estimaron en el 2019 para Loreto una tasa de 39.7% con un 
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Total Extrema Total Extrema

2012 41.8% 13.4% 13.5% 2.9%

2013 37.4% 8.3% 10.3% 1.8%

2014 35.2% 6.2% 8.7% 1.1%

2015 35.0% 7.4% 9.2% 1.4%

2016 34.2% 9.5% 9.5% 1.6%

2017 35.3% 8.5% 9.9% 1.8%

2018 32.7% nd nd nd

Fuente: INEI - Perúcamaras - 2019

Elaboraciópn: RGR

Cuadro N° 08

LORETO: Evolución de la Pobreza Total y Extrema (en %)

Años
POBREZA BRECHA DE POBREZA

recorrido a la meta de 26.5% en 2021, año del bicentenario. A pesar del 

esfuerzo alcanzando en el 2019, fue de enorme insuficiencia y estaremos muy 

lejos de alcanzar el objetivo nacional (para Loreto) de 26.5%, y eso significa 

alcanzar una disminución de la anemia de 13% anual en el bienio 2020-2021. 

Un segundo elemento negativo para Loreto, es la pobreza monetaria, que para 

el 2018 obtuvo una tasa de 32.8% y los resultados a nivel nacional, muestran 

una tasa de 20.5% con una reducción de 1.2% con respecto a los resultados 

2017, y en periodo largo 2008-2018 la reducción de la pobreza total en el Perú 

fue de 16.8%. 

Loreto tuvo una trayectoria de esfuerzo (2012-2018) para reducir la pobreza 

total de mayor envergadura que a los resultados obtenidos en el mismo periodo 

de tiempo a nivel nacional (25.8% y 20.5%), a pesar que a partir del 2014 la 

evolución de la actividad económica devino en decadencia afectado por las dos 

actividades de mayor importancia, petróleo y madera, el primero por la baja 

cotización internacional del crudo y los conflictos socio ambientales en el 

circuito petrolero; y el segundo, por la incidencia e implementación de la ley 

forestal, reglamentos y normas complementarias que buscan la formalización y 

trazabilidad de las actividades económicas del sector.   
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La pobreza total en el 2018 logró una importante reducción con una tasa 

acumulada de 9.1% con respecto al 2012; mientras que la pobreza extrema se 

alcanzó una reducción de 5% entre el 2012-2017. Estos sectores de pobreza se 

concentran en la zona rural y de frontera, donde las actividades económicas son 

insuficientes para alcanzar un nivel de ingresos que pueden financiar su canasta 

básica de consumo con una alta tasa dependencia demográfica (TDD) el cual 

implica que la población dependiente (infantes + niños en edad escolar + 

adultos mayores) permanecen al cuidado y protección del grupo poblacional en 

edad de trabajar; ingresos bajos y carga social alta es la configuración de una 

pobreza estructural en las zonas rurales, sobre todo en comunidades nativas. 
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Gráfico N°05: Iquitos créditos de consumo 
(millones soles) octubre

Fuente:www.sbs.gob.pe (enero 2020)           Elaborac: RGR

En el caso de la pobreza en la zona urbana, principalmente Iquitos como centro 

hegemónico del departamento de Loreto, se observa un nivel de resiliencia de 

su población ante el impacto de la crisis económica. Se observa varios 

fenómenos que explican el nivel de resistencia de la población ante la pérdida 

de empleo (formal) y los precios altos ocurrido a partir del 1 de enero de 2019 

ante la eliminación del régimen tributario del reintegro al IGV (Ley 30897), 

posicionando a Iquitos como la ciudad más cara del Perú12. Una primera de 

ellas, es la proliferación, como respuesta a la crisis de liquidez en las familias, de 

las parrilladas, una segunda es la descapitalización de los bienes patrimoniales 

con la venta de sus viviendas como también de desprenderse de sus activos del 

hogar, como sus televisores, refrigeradores, lavadoras, etc en las casas de 

empeño localizado en la cuadras 6 y 7 de la calle Huallaga; la introducción de los 

créditos de consumo como una herramienta de inclusión financiera, creció en 

s/211 millones en el periodo 2015-2019 en la plaza financiera de Iquitos, 

incrementando, de esta manera, la deuda de las familias en el corto y mediano 

plazo al contratar con una tasa de interés de la más alta en el sistema financiero 

(71.57% en promedio)13. 

 
12 INEI 2020: variación de los indicadores de precios en la economía, diciembre 2019. 
13 www.sbs.gob.pe (consultado el 30/01/2020) 

http://www.sbs.gob.pe/
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Fuente: PNUD 2019       Elaboración: RGR

 

Una variable básica que se incorpora al análisis de Loreto, está referida al nivel 

educativo alcanzado en estos últimos años y la referencia estadísticas es del 

PNUD14. El número de años de permanencia en aula hasta el nivel secundario es 

de 14 años y el promedio a nivel nacional es de 9 años; mientras que a nivel de 

departamentos, Lima tiene una cifra de 10.5 años seguido por Ica con 10.0 años. 

A nivel de Amazonía, la PEA que permanecieron en aula es de 7.7 años y en el 

caso de Loreto es similar (7.7 años), por debajo se encuentran Amazonas (6.3 

años) y San Martín (7.2 años). 

En el desagregado de Loreto, y los datos por distritos, se observa que la 

población de Iquitos tienen los años más altos con 12.7 años seguido por San 

Juan y Punchana con 10.4 años, mientras que Yurimaguas, el segundo distrito 

más importante de Loreto, ofrece una cifra de 9.5 años.  

 

 

 

 
 

14 PNUD 2019 EL RETO A LA IGUALDAD. PERU, dic 2019 
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2003 2007 2010 2011 2012 2015 2017 2019

PERÚ 8.30 8.72 9.27 8.79 9.00 8.99 8.79 0.37

AMAZONAS 5.88 6.16 6.35 6.49 6.66 6.38 6.05 0.35

LORETO 5.97 7.60 8.19 7.90 8.09 8.11 7.56 0.35

MADRE DE DIOS 9.18 8.56 9.82 8.73 8.94 8.89 8.73 0.34

SAN MARTÍN 6.75 7.30 7.25 7.51 7.80 7.23 6.64 0.35

UCAYALI 8.23 8.25 8.71 8.49 8.65 8.39 8.05 0.33

Cuadro N°09 : años de estudio de la Población Economicamente Activa (PEA)

Años de educación (población 25 años y más)

PNUD 2019 EL RETO A LA IGUALDAD. PERU, dic 2019

Elaboración: RGR

Napo 5.08 366.5

San Juan Bautista 10.51 1,057.6

Balsapuerto 3.00 280.4

Teniente César López 3.34 388.6

Yurimaguas 9.51 835.3

Pebas 5.80 397.0

Ramón Castilla 6.84 573.4

San Pablo 5.29 529.4

Yavarí 5.89 503.0

Contamana 8.05 719.7

Pampa Hermosa 5.68 502.9

Sarayacu 6.17 357.4

Vargas Guerra 6.55 570.0

Distritos
Años de 

educación (25 

años y más)

Ingreso 

familiar per 

cápita 

(s//mes)

Cuadro N°10

Loreto: Años de educación e Ingreso Familiar

PNUD 2019 EL RETO A LA IGUALDAD. PERU, dic 2019

Elaboración: RGR

 

En la búsqueda de encontrar una relación entre población mayores a 25 años y 

que forman parte de la PEA y generan ingresos, ubicamos a distritos cuya 

población experimenta bajos años de permanencia en aula y los ingresos 

generados. 

En el cuadro 05, se observa que los distritos de San Juan Bautista (provincia de 

Maynas), Yurimaguas (provincia de Alto Amazonas) y Contamana (provincia de 

Ucayali) referencian datos mayores de 8 

años de permanencia en aula, y reportan 

ingresos cercanos y mayores al promedio 

del departamento (s/779 / mes); en 

contraste,  los distritos que reportan 

bajos años de  permanencia en aula 

manifiestan menores niveles de ingresos, 

como el distrito de Balsapuerto donde su 

población mayor a los 25 años 

estuvieron en aula 3 años y tienen el 

ingreso familiar más bajo del 

departamento, categorizado como 

territorio de extrema pobreza. Balsapuerto también es uno de los distritos con 

mayor tasa de deforestación. 
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IV.4.- El futuro de Loreto en el contexto mundial 

a. PERU AL 203015 Y TENDENCIAS MUNDIALES16 

CEPLAN identifica 61 tendencias globales y regionales de mediano y largo plazo 

que se agrupan en 6 ejes temáticos: social, económico, político, ambiental, 

tecnológico y de aptitudes, valores y ética. En el contexto social, destaca el 

incremento de las megaciudades y el aumento de consumo de alimentos más 

sanos ante el advenimiento de poblaciones jóvenes (los millenials) con mayor 

tendencia al cuidado de la salud y alimentos ecológicos o los llamados 

superfoods (superalimentos)17 18; en cuanto al contexto económico las 

tendencias apuntan a una elevada informalidad y precariedad del empleo, 

menor participación de la industria en el valor agregado, mayor desarrollo de 

cadenas de valor complejas, disminución de la demanda de los recursos 

minerales y otros provenientes del subsuelo; en cuanto al contexto ambientales  

las tendencias apuntan en la Pérdida de los bosques tropicales y biodiversidad, 

Incremento en consumo de productos orgánicos y con certificaciones 

ambientales, degradación de los suelos, y otras tendencias que hacen prever un 

futuro (2030) con riesgos en el medio ambiente natural. En el contexto 

tecnológico, el Incremento de la conectividad a través del Internet de las cosas 

(IdC), mayor automatización del trabajo entre otras que va permitir mejorar la 

productividad de los procesos productivos.  

 
15 PERU 2030: síntesis de tendencias globales y regionales. CEPLAN, enero 2019 
16 TENDENCIAS MUNDIALES Y EL FUTURO DE AMÉRICA LATINA. Sergio Bitar, CEPAL enero 2014 

 

17 Los superalimentos en el Perú: Maca, Quinua, Camu camu, Sacha Inchi, Cañihua, Kiwicha, Yacon, Lucuma, Maíz 

Morado, Granadilla. En https://www.delperu.org/superalimentos/ 
18 Asimismo, los espárragos, cacao, ajíes y pimientos, así como la maca y la uña de gato, presentaron el mismo 

ŜǎŎŜƴŀǊƛƻ Ŝƴ ƭŀǎ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀǎ ŘŜ άǎǵǇŜǊ ƘƻǊǘŀƭƛȊŀǎέΣ άǎǵǇŜǊ ƎǊŀƴƻǎέΣ άǎǵǇŜǊ ŎŀǇǎƛŎǳƳǎέΣ άǎǵǇŜǊ ǊŀƝŎŜǎέ ȅ άǎǵǇŜǊ 

ƘƛŜǊōŀǎέΣ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŀƳŜƴǘŜΦ ά{¦t9wChh5{έ9b [! aLw!Σ Ŝƴ /ha9·Σ {ŜƳŀƴŀǊƛƻ bϲфоф ςjunio 01, 2018 

https://www.delperu.org/superalimentos/
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CEPLAN al momento de relacionar las 61 variables a través de un mapa de 

interrelaciones, propician el surgimiento de una megatendencia el cual revela 

que el cambio climático, crecimiento de las ciudades, aumento de la 

dependencia, la disparidad de ingresos, el incremento de la movilidad geográfica 

y el crecimiento de las clases medias como las megatendencias que tienen más 

interrelaciones con otras tendencias. 

CEPAL, por su parte apunta 6 megatendencias mundiales que va afectar a 

América latina, conceptualizadas en: 

1. Tecnologías Disruptivas, aquella en gestión y cuya difusión transformaría 

sustancialmente la producción, el empleo, el bienestar, la gobernabilidad y 

las relaciones humanas. Las innovaciones tecnológicas ya están cambiando 

la localización de la industria global, y si antes era la mano de obra barata la 

que definía el lugar de producción, ahora son los avances tecnológicos y el 

dominio del conocimiento la que orienta la localización de la inversión.  

2. Escasez de Recursos Naturales; por ejemplo, agua, alimentos energía y 

minerales; cambios en la demanda  e innovaciones tecnológicas. Será un 

gran problema para la humanidad en los próximos años. China, por ejemplo, 

está promoviendo la crianza de cerdos hasta 500 kg, y el mundo está detrás 

de alimentos transgénicos que aumenten la productividad y sean resistente 

a las plagas. 

La Amazonía y Loreto en particular van a jugar un papel importante en la 

provisión de alimentos orgánicos, su condición de poseer una renta 

estratégica, como son sus bosques y sus aguas, le va dotar de una singular 

posición de negociación a futuro. 

3. Transformaciones Demográficas; desplazamiento del poder, nuevos 

mercados, clase media en ascenso e innovaciones tecnológicas. El 

crecimiento mundial están haciendo aparecer nuevas megaciudades y las 

pequeñas se están convirtiendo rápidamente en ciudades metropolitanas 
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de gran tamaño, que requieren y demandan mayores servicios básicos, 

como vivienda, por ejemplo, y alimentación de calidad por efecto de una 

clase media en ascenso y tiene un estilo de vida relacionado al cuidado de 

su salud y su estética. En la Amazonía, tenemos la experiencia de ciudades 

como Pucallpa, Tarapoto e Iquitos que vienen creciendo rápidamente, unos 

más rápidos que otros, y que están demandando mayor cantidad de bienes 

y servicios, entre ellos alimentos. 

4. Urbanización y Expansión de Ciudades; concentración de la población, 

demanda de infraestructura y servicios básicos, calidad de vida, 

competitividad de las ciudades. Un cambio fundamental en este proceso de 

urbanización que se está viendo en las ciudades y en el mundo, es 

provocado fundamentalmente por una clase social joven que tienen 

dominio de los nuevos negocios, de los avances tecnológicos, de los 

conocimientos y vienen concentrando progresivamente ingresos personales 

con un estilo de vida orientada al cuidado de la salud y el medio ambiente. 

5. Cambio Climático; efecto en la agricultura, oportunidades de crecimiento 

verde, conciencia ciudadana y cambios de comportamiento; que también 

vienen convirtiendo más vulnerables a las ciudades cualquiera sea el lugar 

donde se localizan, por las apariciones cada vez con mayor intensidad de 

fenómenos naturales y antrópicos que vienen causando daños irreparables 

a las ciudades y destruyendo campos productivos de gran valor. 

6. Gobernabilidad Democrática; ciudadanos globales interconectados, 

violencia organizada y ciberataques; y uno de estos fenómenos causados en 

el Perú es la producción de uno de los productos emblemáticos, la Maca, 

que hace años ingreso al mercado chino con una demanda creciente. Hoy la 

Maca está siendo producido en China en grandes extensiones y vendiendo 

al mundo. 
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b. AGENDA AMAZONÍA19 

El documento elaborado por GCF, parte de una realidad concreta pero también 

de una amenaza: El paisaje forestal es el principal activo para el desarrollo de la 

Amazonía Peruana, pero su deforestación es el principal problema. Esta 

dicotomía, entre el capital natural y el valor comercial con el aumento de la 

producción a través del aumento de la frontera agrícola presionando el suelo, 

sobre la base del precio como único factor de productividad, no garantiza la 

sostenibilidad del territorio en cuanto a la intangibilidad del suelo para detener 

la deforestación. Los procesos técnicos y los avances tecnológicos en el primer 

eslabón de la cadena productiva (insumo y materia prima) marcan la 

trazabilidad del producto y fuerzan a que los otros eslabones se adapten a un 

sistema continuo de procesos de cambios para darle sostenibilidad al producto 

y a la integridad del proceso productivo, que tiene como finalidad, mejorar la 

productividad sin causar daños al suelo y extender la deforestación por mayor 

producción. Este mayor esfuerzo en la procura por aumento de la productividad 

requiere cambios sustanciales en los estamentos de la administración pública, 

sobre todo en los gobiernos locales, donde se tiene que reforzar en la parte 

financiera y administrativa para ocuparse y resolver progresivamente los 

problemas desde su territorio, en los términos de mejorar la calidad educativa 

sobre la base de la vocación del territorio, en el cuidado de sus recursos 

naturales, en la mejora de sus necesidades básicas insatisfechas y en la 

construcción de su infraestructura básica como ciudad como el primer eslabón 

para detener la migración del campo a la ciudad. 

a. El documento hace referencia a Amazonía vale un Perú planteado bajo el 

seno del Consejo Interregional Amazónico ς CIAM por cuanto plantea una 

 
19 AGENDA AMAZONÍA, ELEMENTOS PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE  Y DESCENTRALIZADO  EN LA AMAZONÍA 

PERUANA.GCF 2019 



ANALISIS DE CUELLOS DE BOTELLA DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL DE LORETO ς MARZO 2020         ROGER GRANDEZ RIOS 38 

 

visión de desarrollo para poner en valor a la Amazonía, y sugiere cuatro 

pilares:  

1) la elaboración de una estrategia de bosques y el cambio climático;  

2) identificar fuentes de financiamiento para el desarrollo amazónico;  

3) promover un enfoque territorial y ecosistémico que este sustentado 

en una nueva institucionalidad;  

4) el posicionamiento nacional y mundial de la Amazonía Peruana. 

Loreto tiene enormes oportunidades de construir un territorio con mejor 

posicionado en el contexto nacional y con una capacidad de negociación 

internacional; sus recursos naturales, su biodiversidad y su interculturalidad en 

su espacio donde convergen bosques y aguas, y en un mundo donde su 

población y sus instituciones tienen y exigen reglas claras sobre la conservación 

de los recursos naturales y de una alimentación saludable, muestran 

posibilidades reales para que el potencial productivo (identificado en el 

presente informe de cuellos de botella) tengan posibilidades de éxito en el 

2030. 

IV.5.- Contexto geográfico de la región 

Describir el territorio desde la perspectiva de alcanzar un paisaje de la 

especialidad del territorio por provincias, en términos de identificar las 

capacidades productivas y las ventajas que tiene cada una de ellas. Por su 

amplitud geográfica y una dispersa población donde convergen ciudadanos de 

28 lenguas nativas con sus propias culturas y modos de vida; también es un 

territorio donde se comparte límites fronterizos con 3 países, siendo 15 los 

distritos, de los 53 existentes, que comparten línea de frontera de 3,118 

kilómetros: con Colombia 1,426 kilómetros; Brasil con 1,050 kilómetros y, 

Ecuador con 642 kilómetros. 
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Morona 75.18

Andoas 77.81

Trompeteros 27.54

Tigre 83.42

Napo 101.11

Torres causana 88.07

Tnte. Manuel Clavero 144.81

Tnte. Manuel Clavero 370.51

Rosa Panduro 175.37

Putumayo 305.94

Yaguas 404.17

Ramón Castilla 144.40

Yavarí 25.30

Yavarí 690.99

Yaquerana 316.16

Alto Tapiche 87.65

3,118.43 3,118.43 3,118.43

Fuente: GORE Loreto / Sub Gerencia de Planemiento Estratégico y Estadística

860.69

403.81

597.94

1,425.69

1,094.80

Total Limites

Colombia

Brasil

Maynas

Mariscal 

ramón 

Castilla

Requena

Distancia por 

provincias (km)

Distancia por 

país (km)

Datem del 

Marañón

Loreto
Ecuador

152.99

110.96

189.18

1,400.80Putumayo

Limite país Provincia Distrito
Distancia por 

distritos (km)

Cuadro N°11: Limites Fronterizos del Departamento de Loreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y son los espacios geográficos de frontera donde se registran una escasa 

densidad poblacional y presencia del Estado, donde la infraestructura básica y 

de servicios, así como también de vigilancia y monitoreo ambiental es 

insuficiente y en algunos casos nula. La frontera de mayor delito y de 

permanente conflictividad son la Provincia de Putumayo y Mariscal Ramón 

Castilla amenazados por la presencia de grupos armados de Colombia y el 

narcotráfico, este último tiene mayor presencia en la provincia de Mariscal 

Ramón Castilla. 

La distribución del territorio de Loreto de su capacidad productiva y de su 

vocación, es un tema vital para el análisis de cuellos de botella, para tal efecto 

se tomó en consideración información secundaria del INEI, PeruPetro, 

Agricultura y consultas a expertos para delinear las capacidades productivas por 

cada una de los 8 provincias de Loreto. 

Provincia de Maynas; es el territorio de mayor dinamismo económico, siendo 

la ciudad metropolitana de Iquitos, la capital del departamento donde se 

concentra las actividades políticas, financieras, comerciales, infraestructura de 

servicios y de transporte aéreo y con equipamiento para la transformación 
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productiva. La provincia cuenta con una población censada al 2017 de 480 mil 

personas y representa el 54% del departamento y en el periodo intercensal 

(2017/2007) su tasa de crecimiento fue de -0.3% ocasionada por la separación 

territorial al crearse la provincia del Putumayo en el 2014 (Ley 30186), mientras 

que la capital Iquitos muestra un ligero crecimiento poblacional (0.3%). 

Por sus capacidades logísticas (ver cuadro N°12) tiene la categoría nivel 1, como 

consecuencia de la mayor cobertura de infraestructura física y de servicios 

básicos, comparada frente a las otras provincias, que si bien tienen 

potencialidades productivas, pero tienen debilidades territoriales al ostentar 

escasa inversión en infraestructura. 

Su vocación territorial se concentra en la siembra y producción de: cacao, 

principalmente en el distrito de Tamshiyacu; Aguaje, en el distrito del Napo, así 

como la actividad petrolera (Lote 67) con 505 mil barriles de petróleo crudo 

pesado al finalizar 2019 ; Plátano por su mayor volumen de producción se 

genera del distrito del Napo; Madera (de las localidades de Alto Nanay y 

Momón); Acuicultura, asentados en la carretera Iquitos ς Nauta; y el (eco) 

Turismo con sus múltiples atractivos naturales, como la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana, el Mariposario, la Isla de los Mono y otros centros de 

atracción que tienen cualidades del potencial eco turístico. 

En la carretera Iquitos Nauta, se desarrolla actividades productivas de enorme 

importancia, y el de mayor valor, es la crianza, reproducción y venta de paiche 

donde destaca la empresa Amazón Harvest comercializando filetes de paiche 

para el mercado nacional e internacional; y el Fundo Tony con la venta de 

alevinos de paiche y carne para el mercado local. Existen plantaciones de Palma 

Aceitera y cacao que al mes de noviembre 2019 acumularon una producción de 

12 toneladas. 
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Provincia de Alto Amazonas; la segunda provincia de mayor importancia y se 

encuentra interconectada a la red vial nacional a través de la vía Tarapoto (San 

Martín) ς Yurimaguas (Loreto) que forma parte del corredor Vial Interoceánico 

Norte (IIRSA Norte) y consta de 125.59 kilómetros, con un recorrido largo de 

955 kilómetros y une 6 departamentos hasta llegar a Piura, pasando por 

Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. El territorio se encuentra conectado al 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) desde el 2013 y cuenta con 

una moderna infraestructura portuaria, Terminal Portuario Yurimaguas  ς Nueva 

Reforma, conectando mercaderías desde el norte del país hasta Loreto (Iquitos). 

En el eje de la carretera Yurimaguas hasta el límite (centro poblado Pampa 

Hermosa) con el departamento de San Martín (centro poblado Alianza), se 

concentra la producción de Palma Aceitera con una producción de 91 toneladas 

al mes de noviembre de 2019; así como Pijuayo Palmito (452 toneladas en 

producción 2019); arroz bajo riego y maíz amarillo duro en la zona de 

producción del valle del Shanushi (en el eje de carretera a Tarapoto),  

Paranapura (ruta a Balsapuerto), Zapote (Ruta hacia el distrito de Jeberos), 

Shishinahua (distrito de Santa Cruz); mientras que la crianza de ganado vacuno 

se desarrolla con mayor intensidad en el distrito Teniente César López Rojas, 

luego en el eje de la carretera Yurimaguas ς Munichis y en la carretera 

Yurimaguas ς centro poblado Pampa Hermosa. 

Su territorio es el mayor productor de paiche en cautiverio y el primer 

exportador de carne de paiche hacia Estados Unidos, manejado y administrado 

por Acuícola Los Paiches. 

Provincia de Loreto; se encuentra a 92 kilómetros de distancia de Iquitos 

conectados por la carretera Iquitos ς Nauta; es un distrito productor de petróleo 

por excelencia con los lotes petroleros 8 y 192, abarcando a 42 centros 

poblados en la cuenca del río corrientes, siendo las más importantes por el 

tamaño de su oblación los centros poblados de Villa Trompeteros, Pampa 
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hermosa, Providencia, Pucacuro y Nueva Jerusalén. Para darnos una idea del 

valor de la producción de petróleo que corresponde al Lote 8, al finalizar el 

2019, tuvo un valor de producción de aproximadamente US$ 64 millones. 

El territorio se especializa en la producción de plátano, aguaje, ungurahui por 

estar comprendido en la sitio Ranzar del abanico del Pastaza que contiene 5 

millones de hectáreas naturales de aguaje (y otras palmeras)  

Provincia de Mariscal Ramón Castilla; es un territorio donde se comparte 

limite trifronterizo, con Brasil y Colombia, siendo el centro poblado de Santa 

Rosa (distrito de Yavarí) el centro poblado limite que colinda con Leticia 

(Colombia) y Tabatinga (Brasil), como también el distrito de Yavarí. 

Comparativamente, es la zona fronteriza (conocido como Trapecio Amazónico) 

con menor densidad del Estado, donde las falencias de servicios básicos como 

puertos, energía eléctrica, agua y desagüe, pistas, educación y salud y resguardo 

fronterizo e inseguridad ciudadana (por la presencia del narcotráfico) resalta 

sobre las ciudades fronterizas de Brasil y Colombia que cuentan con mayor 

equipamiento y mejores servicios.    

Es una zona boscosa con 3 millones 492 mil hectárea al 2018 (Geobosque) y es 

el tercer territorio con mayor número de hectáreas deforestadas en Loreto, 

siendo el distrito de San Pablo el que ostenta la mayor área deforestada (24 mil 

hectáreas) con el 5.6% de su territorio. 

Una particularidad del territorio es la presencia mayoritaria del grupo religioso 

del nuevo pacto universal conocido como los Israelitas, asentados en la primera 

ola migratoria promovida por el Estado en 1993. Tienen el control de las 

actividades productivas, político, comercial y financiero, y en las elecciones 

municipales de octubre de 2018, alcanzaron ocupar 3 alcaldías, entre ellas la 

provincial, a excepción del distrito del Yavarí. Son productores agrarios por 

excelencia donde predomina el arroz como su producto emblemático, también 
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cultivan verduras, siendo las ciudades fronterizas su mercado principal, así como 

la ciudad de Iquitos. 

Su territorio también se caracteriza por ser el lugar apropiado (por sus suelos y 

estar en frontera) para la siembra y cosecha de coca con plantaciones 

localizadas en  CaballoCocha, Cushillococha, Bellavista y Nuevo Jerusalén y otras 

en menor proporción alcanzando al 2017 (último reporte) de  1,823 ha, mayor 

en 41% respecto al 2016. La producción sigue la ruta a Colombia y luego a Brasil 

(principal mercado) y principal vía de tránsito hacia Europa (UNODC-DEVIDA 

2017). 

En el distrito de Pebas se asienta la comunidad nativa de Boras y Huitotos, y 

específicamente en la comunidad nativa de Pucaurquillo  (a 15 minutos en 

peque peque y 10minutos en motokar desde Pebas capital del distrito) se 

encuentra la experiencia más exitosa de manejo y recuperación de cochas a 

través de la organización comunal de los PROMAPES (programa de manejo 

pesquero) promovida por la ONG Instituto de Bien Común (IBC) desde hace 16 

años. La producción programada de pescado y levante para la alimentación de 

la comunidad y la venta de especies como sábalo. Boquichico, paiche, etc, les 

permite posicionarse como comunidad resiliente frente a la depredación de los 

recursos; también en estas comunidades, desde el 2018 se viene 

implementando Programas nacional BOSQUES que promueve incentivos para la 

conservación con producción (no madera) de crianza de animales menores.  

En marzo y junio 2018 se promulgaron el DS N°005-2018-RE y DS N°019-2018-

RE, que establece medidas para un trabajo e intervención conjunta 

intersectorial en la zona de frontera, y se crea el Núcleo de Desarrollo de 

Integración (NDI) y para el Trapecio Amazónico se eligieron dos Distritos 

considerados críticos: Ramón Castilla en los centros poblados de Cushillococha y 

Bellavista Callarú, y en el distrito de Yavarí en Puerto Alegría, santa Rosa, 

Islandía, Buen Suceso y Santa Teresa) 
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Provincia de Putumayo; tiene la densidad poblacional más baja (0.2 hab/km2) 

del territorio de Loreto, y tiene una franja fronteriza de 1 mil 400 km, donde el 

90% comparte con Colombia y es una zona de acceso fácil para el narcotráfico y 

los ahora disidentes de las FARC que ponen en situación de peligro la zona, 

frente a este asedio al territorio peruano el gobierno promulga el DS N°075-

2018-PCM y DS N°130-2018-PCM que declara en emergencia a la Provincia de 

Putumayo con el objetivo de resguardar la seguridad del territorio ante el 

avance de elementos subversivos y el narcotráfico. 

El acceso al Putumayo es muy dificultoso, la ruta aérea de 45 minutos y vía 

fluvial, en las mejores condiciones, 14 días. 

El Putumayo forma parte del Área Critica de Frontera (DS N°05-2018-PCM) 

incorporando sus 4 distritos y 10 centros poblados declarados críticos, como 

Tres Fronteras, Soplín Vargas, Santa Mercedes, etc. 

Históricamente, es un territorio de sembrío natural de la siringa (caucho 

natural) es conocido como oro blanco siendo el centro de la historia negra de 

Loreto en su fase de explotación inhumana del caucho entre 1895-1914. En la 

actualidad se está recuperando con un programa de reforestación por parte del 

Programa de Desarrollo de Integración de la Cuenca del río Putumayo (PEDICP). 

PEDICP y DEVIDA vienen trabajando en el sembrío del cacao. Tiene abundancia 

Forestal el cual es comercializado ilegalmente hacia la frontera de Colombia; 

también se caracteriza  por la abundancia de recursos pesqueros, los mismos 

que no se puede comercializar al gran mercado de Iquitos por la distancia 

existente. 

Provincia de Requena; su territorio es de vocación petrolera y pesquera, así 

como la siembra de camu camu. La actividad forestal fue muy intenso hasta 

hace 10 años, que dinamizo la economía local, sobre todo a la capital (Requena) 

que sintió los efectos de la actividad forestal en su condición de informalidad, 
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recorriendo el río Ucayali y llegar a Pucallpa. La madera de Requena tenía como 

mercado principal la ciudad de Pucallpa, que se transportaba por el río Ucayali, 

pasando por Contamana. El mayor centro de especies forestales se encuentra 

en el distrito de Tapiche cercano a la frontera con Brasil, denominado Alto 

Tapiche (comentada por industriales forestales. 

Es una zona pesquera por excelencia, siendo el distrito de Puinahua (el canal de 

Puinahua es colindante con la Reserva Pacaya Samiria, de los 19 centros 

poblados que tiene el distrito, 9 se encuentran dentro del ámbito de influencia 

directa de la Reserva), y en época de abundancia (junio-octubre) abastece a la 

ciudad de Pucallpa, porque los precios en el gran mercado de Iquitos se 

encuentran hasta s/.1,50 el kg de pescado fresco. 

Tiene limitada infraestructura física y productiva para ser un centro de acopio y 

transformación de productos de la naturaleza; como energía eléctrica 

permanente para la instalación de aserraderos, cámaras de frio para la pesca y 

el camu camu, que son sus productos potenciales, y su posterior 

transformación. 

Provincia de Datem del Marañón; el territorio tiene tres características 

básicas que se diferencia con otros territorios. Contiene 07 lenguas originarias, 

como los Kandozi (distrito del Pastaza); Kichwa y Achuar (distrito de Andoas); 

Wampis y Chapra (distrito de Morona); Awajun (distrito del manseriche); y 

Shawi (distrito de Cahuapanas) todos ellos conviven en un territorio de 47 mil 

km2 con una densidad de 1.9 hab/km2 en un bosque de 4 millones 653 

hectáreas y en el periodo 2001-2018 se deforestaron el 0.9% (41 mil hectáreas). 

Es una zona petrolera por excelencia y su actividad data desde 1971, año en que 

se descubrió petróleo en Loreto. Actualmente se encuentra en operación el Lote 

192 (antes 1AB) con 48 años de actividad y tiene 86 millones de barriles como 
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reservas probadas para ser explotadas en los próximos 30 años. El Lote 192 se 

encuentra en el distrito de Andoas. 

También se encuentra el Lote 64 (distrito de Morona) con contrato de 

explotación y con posibilidades que en el 2020 inicie sus operaciones 

comerciales; cuenta con 83 millones de barriles de petróleo de buena calidad, 

entre probadas y probables. 

Es una zona pesquera y su fuente de producción natural es el Lago Rimachi 

(conocido como Musa Karusha) con una superficie de 3 km2 ubicado en el 

distrito del Pastaza. Parte de la pesca se abastecen a Yurimaguas (pescado 

fresco y seco salado) y Tarapoto (fresco y seco salado). Su territorio se 

encuentra comprendido en el gran espacio denominado de humedales de 

Loreto (35.12%) y dentro de ellas los Aguajales que comprende el 14.33% 

(5,377,857 ha) y una parte de ella se encuentra en el distrito del Pastaza. 

La provincia del Datem del Marañón es un territorio marcado por la pobreza y 

pobreza extrema, su ingreso familiar per cápita mensual al 2019 es de s/.417.50 

marcando una posición 150 de los 391 provincias que tiene el Perú. En el 

programa social JUNTOS se encuentran afiliadas 8,467 familias (MIDIS, 

diciembre 2019), de un total de 10,071 viviendas (censo 2017). 

Provincia de Ucayali; sus bosques representan el 7.5% del total del 

departamento y es un territorio donde la densidad del bosque fue alterada por 

la deforestación, teniendo como límite departamental a Ucayali y Pucallpa como 

centro de transformación de la madera. 

Al 2017 el censo poblacional (2017) daba cuenta que existían 54,637 habitantes  

con una densidad de 1.9 personas por km2 y su territorio es evidentemente 

forestal, siendo el distrito de Vargas Guerra, con su capital Orellana, donde se 

concentra la mayor cantidad de especies forestales, como el estoraque, quinilla, 

tornillo, papelillo, shihuahuaco, etc.   
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Su principal virtud agraria es el frijol, con su producto emblemático, el frijol 

ucayalino y el maíz amarillo duro para ser comercializado en Pucallpa e Iquitos. 

La pesca es otro de los atributos que posee el territorio, siendo el lago Chia 

Tipishca la principal proveedora del recurso pesquero. Es también un atractivo 

turístico por su paisaje y el color de sus aguas, y en su alrededor habitan hábiles 

familia Shipibo Conibo como lengua nativa que cultivan el arte de la artesanía. 

Aguas Calientes es su producto turístico estrella brotando del subsuelo aguas 

sulfurosas y ferrosas con propiedades medicinales; y cerca de ellas se encuentra 

la collpa de guacamayos atraídos por un cerro que contiene azufre, el acceso a 

este atractivo turístico es por una carretera de 18.4 km que parte desde la 

ciudad capital de Contamana. 

El territorio también cuenta con un trazo o línea de carretera de 165 km que va 

conectar Contamana (Loretro) y Pucallpa (Ucayali), donde el alcalde provincial 

viene coordinando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

para los estudios definitivos. 
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CUADRO N° 12

Km. 75 Iquitos Nauta - San Regis 

L=50km.

Nueva Angora - Santa Martha - Tres 

Fronteras -Pandora L= 13.71 km.

Alfonso Ugarte - San Juan del 

Marañón L=  6.17km.

Felix Flores - Palestina L= 16 km.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO

Infraestructura de Transporte 
 Iquitos - Nauta (94 km); Puerto Arica  - Flor de Agosto (65km); Picuroyacu - Roca Fuerte (14km); Manacamiri - Sargento Lores (60km); Tamshiyacu - Yavarí Mirin 

L=18km.; El Dorado, L= 5km.; El Paujil L= 18 Km.; Ex Petroleros L= 22Km., Nuevo Horizonte L=13Km.; 10 de Octubre I Zona L=7Km.; Habana I Zona L=7Km.; Angel 

Cardenas L=8km.;  

Yurimaguas - Tarapoto (Ruta Nacional L = 

46km. Pernece a Loreto)

Yurimaguas-Santa Cruz-Sucshuyacu-

Lagunas. L=145 km.

Yurimaguas - Munichis - San Rafael - 

Nuevo Arica - Balsapuerto, L=69km. 

Yurimaguas - Jeberillos . L=29 km.; 

Libertad - Cmanejos L= 10 km.

Nauta- Iquitos (94 km); C.V. Emp. LO-103 

(Nuevo San Juan) - Dv. San Juan de Puritana 

- Villa Puerto Cruz, Emp. Via No Clasificada - 

Nuevo Mundo - San Juan - San Juan de 

Puritana. L= 11.65km.

San Joaquin de Omagua - Nauta, 

L=8.5km.
Trompeteros - Intituto (52km)

tŜōŀǎ ς /ŜƴǘǊƻ ŘŜ /ƻƳŜǊŎƛƻ ς ¢ŜǊƳƛƴŀƭ 

Portuario Pijuayal L= 9.80 km.

Caballococha - Cushillococha L=7.48 

km.; Cushillococha-Ballavista - 

Callaru L= 26.48 km.

Palo Seco - Buen Suceso L= 35.65 

Km.; Jose Carlos Mariategui - Unión 

Progresista L= 13.50 km.

Palo Seco - Bufeo Cocha - Mochila - 

Chimbote L= 30 km.

Jenaro Herrerea - Requena L= 28.74 km.
Jenaro Herrera - Bagzan - Teniente 

Cesar López L= 44.81 km.

Caserio Lurin - Zapatilla I Zona L= 10 

km.

Nuevo Clavero - Clavero L= 9.73km.; 

Trayectoria: Genaro Herrera - Colonia 

Angamos (frontera con Brasil).L= 95.6 

km.

Trayectoria: Emp. PE-5N C (Saramiriza) - 

!ƴŘƻŀǎ π ¢ŀƳōƻ 9ǎǘŜ π tǳŜǎǘƻ aŀŎǳǎŀǊƛ ς 

tǘƻΦ {ƘƛǾƛȅŀŎǳ ς tǘŜΦ wƝƻ ¢ƛƎǊŜ π мн ŘŜ 

Octubre- Pantoja - Frontera con Colombia 

(Guepi) L= 624.60 km.,

Felix Flores - Atahualpa L= 17 km.

Trayectoria: Emp. PE-5N C 

ό{ŀǊŀƳŜǊƛȊŀύ ς {ŀƴ [ƻǊŜƴȊƻ ς 9ƳǇΦ [hπ

103 (Nauta). L= 192 km.

Contamana - Aguas calientes (18.4km)
Contamana - Pucallpa (165km) 

proyecto

Inahuaya - Pampa Hermosa 

(14.47km); Trayectoria: L.D. San 

Martín - Orellana - L. Internacional 

con Brasil. L=199.1km.

San Cristobal - Dos de Mayo - Nuevo 

Dos de Mayo - Tierra Blanca - 

Quebrada Sancudo L= 54 km.

Trayectoria: Pto. Arica - Flor de Agosto 

(Front. con Colombia). L=63.80 km.

El Estrecho - San Pablo de Totolla L= 

8km. 
Puerto Aurora - El Estrecho L= 12 km.
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Figura N°01
Principales actividades productivas de Loreto (vocación del territorio)
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IV.6.- Caracterización productiva 

La variable principal para medir el desempeño económico de un territorio es el 

comportamiento de su actividad económica, medido a través de su PBI, y esta se 

encuentra relacionada directamente con su estructura productiva que son los 

soportes para conocer el grado de penetración en la generación de valor en términos 

de aportes de riqueza, distribución y mano de obra. 

En el caso de Loreto, el comportamiento de su actividad económica se caracteriza por 

ser muy volátil, con oscilaciones fuertes (subidas y caídas) como producto de su 

dependencia en la actividad petrolera y una estructura productiva escasamente 

diversificada y de poco valor comercial generando desigualdad y pobreza en los 

eslabones de intervención de las actividades productivas; y no existe sectores 

relacionados o encadenados fuertemente en una determinada actividad económica. 

Otro valor importante en el análisis de la caracterización productiva de Loreto es el 

tamaño de su inversión privada y su enorme indecisión para emprender o consolidar 

negocios, sobre todo en la parte productiva. Uno de los indicadores que explica el 

tamaño de inversión en un territorio es su densidad poblacional, tomando en cuenta 

que van a fijar los costos relacionados con las condiciones del mercado. En efecto, 

Loreto posee una densidad de 2.4 habitantes por km2; mientras que el departamento 

de Lima es de 264; es decir, Lima tiene 100 veces más personas que viven en 1 km2 

que Loreto; y por extensión la cadena de pagos y de movilización de recursos es 

mucho más intenso, generando mayores oportunidades de apalancar inversión para 

atender a un mercado intenso y diversificado. Por tanto la relación beneficio/ costo y 

la tasa de recuperación de la inversión en más rápida en los territorios de más alta 

concentración poblacional, así como también en los términos de beneficio social  al 

momento de una intervención pública. 

Una economía con elevados niveles de riesgos de inversión por una evolución 

irregular y cíclica de su actividad económica, sumada al tamaño de su población que 
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Loreto: estructura productiva sectorial (2007-2018) real en %

Fuente: INEI 2019    Elaborac: RGR
2007 2011 2018

2.2
1.9 1.7

Loreto: aporte al PBI nacional (estructura %) y 
variac. % del PBI (2007=100)

4.5%

-3.8%

10.5%

F
u

e
n

te
: 
IN

E
I 
2

0
1

9
  
  

E
la

b
o
ra

c:
 R

G
R PBI promedio (2007 -2018): 2.7%

vive en un espacio tan grande, disperso y con escasa capacidad de pago, hace que la 

direccionalidad de la inversión privada sea bastante cautelosa y se concentre en 

sectores de mayor rentabilidad, como el comercio mayorista de bienes de productos 

alimenticios, ferretería y la distribución de combustibles que, por el tamaño de su 

inversión, pueden controlar el mercado. 

En el caso de la actividad petrolera, su inversión (alta) va depender de la paz social 

(licencia social y compensaciones) existente en la zona de influencia petrolera y la 

brecha existente para cubrir sus necesidades básicas. Así, en espacios territoriales 

con elevados déficits de atención de necesidades básicas a sus poblaciones, la 

conflictividad aumenta por la escasa presencia del Estado20 y por la demora en 

servicios de gran valor para el desarrollo humano, como es la educación y salud. En 

Loreto, estas condiciones se encuentran en permanente actividad, logrando así que 

inversiones petroleras se pospongan21como son los casos del Lote 64 (empresa 

Geopark) en el distrito de Morona con un petróleo de alta calidad; los lotes 39 y 67 

de Perenco (Distrito del Napo) asociado también a otros eventos como la definición 

de un solo Lote, contrato y un ramal que  se conecte al Lote 67; en Andoas, la 

ampliación del contrato del Lote 192 que vence el 2 de marzo de 2020 se encuentra 

en riesgo de continuidad. 

 

 
20 El PNUD  lo conoce como Densidad del Estado. 
21 Un factor externo que también decide la inversión petrolera, es la cotización internacional del petróleo crudo. 



ANALISIS DE CUELLOS DE BOTELLA DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL DE LORETO ς MARZO 2020         ROGER GRANDEZ RIOS 54 

 

1979 2000 2010 2019

67.3%
62.5%

41.8%

30.4%

Gráfico N°07:Loreto: Aporte petrolero a nivel nacional 
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Cuadro N°13:

Loreto: Participación Productiva por Lote petrolero

2019

Fuente: perupetro

Elaboración: RGR

La pérdida de la capacidad productiva de la actividad económica de Loreto se refleja 

en la disminución del aporte del PBI a nivel nacional. Así, en el 2007 fue de 2.2% y a 

partir de entonces se va perdiendo fuerza productiva hasta alcanzar el 1.7% en el 

2018, a pesar que en este periodo de 12 años la tasa de crecimiento promedio anual 

fue de 2.7%, pero no fue suficiente para mantenerse y aun avanzar a nivel nacional, a 

razón que el ritmo de velocidad de otras economías fue más fuerte y más 

consistente. 

 

 

 

a. Característica productiva del sector extractivo - petrolero 

Es la principal actividad económica que tiene el departamento de Loreto, por su 

intensidad de su capital invertido y el valor que genera, tanto en la generación de 

mano de obra calificada como los aportes de ingresos tributarios y renta petrolera 

para el Estado y para Loreto. Sin embargo, este sector que aporta el 25% al PBI 

departamental también viene sufriendo el problema de baja productividad que 

afecta directamente a la economía. En 1979, el petróleo extraído de Loreto 

representaba el 67% a nivel nacional y al finalizar 2018 llega a 30%. 

 

Cuando una economía avanza en menor velocidad que otras economías, lo que está ocurriendo 

es la pérdida de productividad y competitividad; y al mismo tiempo se pierden oportunidades 

para generar empleo y acumular patrimonio. Loreto muestra ese perfil, de ahí su carácter de 

una economía con baja productividad y competitividad. 
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En 1979 la producción diaria de petróleo crudo que se extraía desde las cuencas del 

Pastaza y Corrientes fue de 129 mil barriles y al finalizar 2019 bajó a 16 mil barriles, 

subutilizando el oleoducto nor peruano y encareciendo el costo del flete pagado por 

barril transportado hasta la refinería de Talara. Está subutilización del ducto en el 

tiempo fue factor del deterioro por su no utilización de su capacidad instalada. 

b. Característica productiva del sector Agricultura, Ganadería y Silvicultura 

Es el sector que aporta, en promedio, el 8.3% en el PBI del departamento con un 

valor de producción de s/661 mil 649 en el periodo 2007-2018 y es el aporte de la 

economía rural y donde viven el 31.3% de la población de Loreto (2017), población 

que devino, en el tiempo, disminuyendo su peso en el transcurso de los últimos 45 

años según los registros de los 5 censos nacionales (ver gráfico N°01). Las razones que 

explican este fenómeno social, fue el desplazamiento ocasionado por la actividad 

petrolero en sus primeros años (década de los 70) para alcanzar una oportunidad de 

trabajo, así cuando se cancelaron 14 contratos petroleros de perforación al no 

encontrar suficiente recursos en ese entonces, y cuya población se quedó en la 

ciudad de Iquitos generando las primera invasiones;  y en la década de los 80 por el 

cambio de estatus de las trabajadores petroleros rurales al establecer su residencia 

en las ciudades, principalmente Iquitos. Posteriormente y desde la década de los 90, 

la ola migratoria ocurre en paralelo al agotarse progresivamente los recursos 

existentes en la zona relacionado directamente con la alimentación (el paiche en la 

cuenca del río Ucayali, así como los recursos de la flora ςcarne del monte, por 

ejemplo), así como las difíciles condiciones de precariedad de los servicios básicos 

existentes, como salud, educación, energía eléctrica, vivienda situación que aún 

persisten. Las condiciones económicas y sociales del campo, expulsan a una 

población, principalmente, joven en busca de otras y mejores oportunidades de 

educación y empleo en las ciudades con mayor capacidad de equipamiento e 

infraestructura de servicios. 
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Gráfico N°08:Loreto: participación del sector 

Agropecuario en el PBI  (2007=100)

Fuente: PBI por departamentos 2007-2018. INEI 2019     Elaborac::RGR

Cultivos Tm

Yuca 1,624,760

Plátano 1,100,477

Maíz Amarillo Duro 441,075

Arroz 398,016

Cuadro N°14:  Loreto

Principales Cultivos (2015-2018)

Fuente: DRA Loreto

 

 

 

 

 

 

 

En el presente acápite, el análisis del  sector implica dos miradas. La primera de ellas 

relacionadas a los cultivos tradicionales y que forman parte de su seguridad 

alimentaria, como la yuca, el plátano, el maíz amarillo duro y el arroz actividades que 

se desarrollan en todo el ámbito del departamento; la segunda, son aquellas 

actividades de corte agroindustrial, como la palma aceitera, cacao y pijuayo palmito. 

Los cultivos asociados a la seguridad alimentaria, son permanentes, y forman parte 

de la dieta familiar que se complementa con productos pesqueros, de fauna e 

insumos agroindustriales, como los fideos, atún, entre otros. Se desconoce que parte 

de su producción se dirige al mercado, y son los casos de la yuca y plátano 

principalmente, con mayores posibilidades de aquellas áreas rurales que se 

encuentran cerca de los principales mercados de consumo, como Iquitos y 

Yurimaguas. Con respecto a los cultivos del arroz y maíz amarillo duro, los centros de 

producción se encuentran en Yurimaguas (provincia de Alto Amazonas) en la zona del 

valle de Shanusi, con una producción de arroz mecanizada y bajo riego para 

abastecer, en parte al mercado de Iquitos. En el caso del maíz amarillo duro, los 

centros de producción de mayor tamaño son Valle del Shanusi y la provincia de 

Ucayali. Otro centro de producción de arroz, se encuentra en la provincia de Mariscal 

Ramón Castilla, y uno de los centros poblados productores, es Nuevo Pebas en el 
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Yuca

Plátano

Maíz Amarillo Duro

Arroz

1,624,760

1,100,477

441,075

398,016

Cuadro N°09: LORETO, principales cultivos (tm) 
2015-2018 

Fuente: DRAL      Elaboración. RGR

Arroz Maíz Amarillo Duro

Valle del Shanusi Valle del Shanusi

Nuevo Pebas Prov. Ucayali

Centro de Producción

Fuente: Aportes del GRT /talleres

Cuadro N° 15

Palma Aceitera 470 113,733.0 242.0

cacao 225 625.8 2.8

Pijuayo Palmito nd 1,402.0

Fuente: DRA Loreto

Elaboración: RGR

Cuadro N°16: Plantaciones 2018

Capacidad Productiva y productividad

Cultivo
Siembra (ha) 

2017-2018
tǊƻŘǳŎŎƛƽƴ ϰ

Productividad 

(tm/ha)

distrito de Pebas, en los campos de cultivos de la comunidad religiosa del nuevo 

pacto universal, conocido como Israelitas.   

 

 

 

 

 

 

Para los casos de cultivos agroindustriales, los centros de producción de mayor escala 

se encuentran en el eje de la carretera Yurimaguas hacia Tarapoto, en el distrito de 

Yurimaguas, para los cultivos de Palma Aceitera y de Pijuayo Palmito; mientras que 

en el caso del cacao, el cultivo es concentrado por la empresa Tamishi, localizado en 

el distrito de Tamshiyacu. 

Un nuevo jugador se integra en esta cadena productiva, y es la empresa Machu 

Picchu Foods que se encuentra operando en Loreto (también en San Martin y Ucayali) 

para el acopio de cacao seco para ser cancelada a un valor de s/ 5.5 a s/ 6.2 /kg, 

puesto en el punto de acopio. 
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La producción de Palma Aceitera en Yurimaguas, es producida por parceleros 

individuales con una capacidad de 5 ha de terreno en producción, para ser vendida 

de manera individual a la empresa Industrias del Shanusi (2012) perteneciente al 

Grupo Palmas, instalado en Yurimaguas con una capacidad de producción de 60 

tn/hora de aceite crudo. Actualmente, el precio pagado puesta en planta de 

producción, a los palmicultores de Yurimaguas, es de s/130 tonelada. 

En el caso de Palmito de Pijuayo, la producción se concentra en la zona del Pongo de 

Caynarachi, para la producción  (producción y acopio) y donde se encuentra 

localizada la empresa Cainarachi s.a.c (centro poblado Bonilla) en el km 69 (distrito 

de Yurimaguas) en el eje de la carretera Yurimaguas-Tarapoto, para la producción de 

Palmito enlatado con fines de exportación. 

Un segundo centro de producción de Palma Aceitera se encuentra en el centro 

poblado de Nueva Alianza (agricultores individuales) en el distrito de Yurimaguas. 

c. Característica productiva del sector Manufactura 

Loreto y la Amazonía, registra un grupo de normas legales promotoras para la 

transformación productiva, siendo la primera de ellas el Convenio de Cooperación 

Aduanera (COPECO) de 1938 que sigue vigente hasta la fecha, el cual exonera de 

pago de tributos de bienes, equipos, productos alimenticios cualquiera sea su origen 

y procedencia. En 1965 ley que declara zona liberada de impuestos a la región Selva 

con una vigencia de 15 años, donde se exonera de todo tributo a las empresas que 

vienen a instalarse en la amazonia, bajo ciertos requisitos; y en 1982 se promulga la 

Ley 23407 ς Ley General de Industrias ς donde se exonera por 10 años de todo 

tributo creado o por crearse (art 71°) a los territorios de la zona de frontera y la 

amazonia (art.70°), entre ellas Loreto. El 31 de diciembre de 1998 se publica la  Ley 

27037 ς Ley de Promoción de Inversión a la Amazonia, otorgando un plazo de 50 

años de vigencia, para que las empresas a instalarse, en este caso la industria 

manufacturera, y le otorga un incentivo de pago de Impuesto a la Renta (IR) de 5%, 
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siempre y cuando sus activos y actividades se encuentren y se realicen en la amazonia 

en un porcentaje no menor de 70%. En junio de 2008 se modifica el artículo 11.1° 

mediante el Decreto Legislativo N°1035 precisando que los productos primarios 

podrían o no ser producidos en la Amazonía. Esta modificación produjo mayor 

consistencia y garantía a las empresas instaladas o por instalarse, toda vez que al 

momento de producir y/o transformar el producto final, la materia prima podría ser 

producida o no en la región; está precisión en la norma legal fue realizada por el 

Tribunal Fiscal ante una demanda de una empresa de Loreto que utilizaba un insumo 

que no era oriundo de la amazonia (como el plátano, la bolsa plástica  el aceite, por 

ejemplo) y le exigían un pago de IR de 30%. 

La actividad manufacturera en Loreto se distingue por Manufactura Primaria y 

Manufactura No Primaria; en el primer caso, se encuentra comprendida la 

producción de refinación de petróleo, a cargo de la empresa estatal PetroPerú que se 

localiza en el distrito de Punchana. De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP) ς sucursal Iquitos, el peso de esta actividad representa el 57%. Y en la 

industria No primaria, destacan 4 sectores productivos: la industria de aserrío (17%), 

la de Motos y Motokar (12%), bebidas gaseosas (7%) y triplay (6%); y en menor escala 

se encuentran panadería, lácteos, conservas de palmito que no alcanzan el 1%. 

La mayor parte de estas empresas (refinería de petróleo, triplay, fábrica de motos, 

bebidas gaseosas, por ejemplo) se encuentran instalados en la ciudad metropolitana 

de Iquitos. 

A pesar de los incentivos promocionales para convertir a Loreto en un territorio 

prospero, no se logra alcanzar el objetivo deseado; y esto por varios motivos: una 

producción agrícola (producción primaria) dispersa, de baja calidad y sin garantía de 

una producción continuada; falta de infraestructura básica, como agua, energía 

eléctrica, puertos y conectividad. El proceso técnico en la primera fase de la 

producción, es desconocido por los productores agrarios, al no existir rentabilidad 
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ha. %

Laguna, lagos y cochas 101,431.38 0.84

Rio de aguas blancas 440,512.46 3.66

Río de aguas negras 43,733.16 0.36

TOTAL 585,677.00 4.86

Elaboración: RGR

Cuadro N° 17: Loreto, Lagos y aguas 

Formación
Superficie

Fuente: Mapa de Humedales del  Departamento de Loreto

Gore Loreto 2017

ente el tamaño de su parcela y la inversión y esfuerzo técnico en la adopción de 

conocimiento innovador para el campo. 

d. Característica productiva de la pesca y acuicultura. 

De acuerdo al Mapa de Humedales del Departamento de Loreto (2017), las hectáreas 

con formación de aguas comprende 586 mil hectáreas de espejo de agua que cubre el 

4.86% de la superficie de Loreto. 

Este es el centro de producción natural de la pesquería en Loreto, y cuya reserva  

viene siendo diezmada por la pesca 

indiscriminada y la contaminación 

de sus aguas, ya sea por efecto de 

los derrames petroleros y por el 

impacto (negativo) de no contar 

energía eléctrica en la zona rural, 

cuyo material de pilas secas 

inutilizadas (para uso de sus 

linternas y radios transistores), son arrojadas al suelo y a las aguas, contaminando el 

recurso.  

En este espacio se encuentran comprendidos los lagos de Cushillococha (Distrito de 

Ramón Castilla), Lago Rimachi (distrito del Pastaza) y el Lago Chia Tipishca (distrito de 

Contamana) con una reserva importante de peces y atractivos turísticos. 

La sobre explotación del recurso pesquero (y la contaminación), es un factor que 

contribuye a una salud precaria atacada por la Anemia y Desnutrición Crónica, sobre 

todo en el ámbito rural, y este mal no es exclusividad de los niños menores de edad. 

Si bien la cantidad de pescado (sobre todo en época de creciente) que se captura en 

su medio natural, abastece a los mercados de Loreto, como también a Ucayali y San 
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Loreto: Desembarque de

recursos hidrobiológicos

2007 8,851

2008 14,353

2009 19,808

2010 21,331

2011 13,701

2012 8,894

2013 8,556

2014 7,457

2015 10,827

2016 8,408

2017 8,281

2018 8,122

Elaboración: RGR

Cuadro N°18

(2007-2018)

Años (tmb)

Fuente: DIREPRO - Loreto

Martín, este último departamento, al poseer poco espacio para la pesquería en su 

estado natural, utiliza la acuicultura para fines comerciales. 

En los últimos 12 años, la captura de pescado acumulado fue de 139 mil toneladas 

brutas, y en su recorrido muestra un descenso marcado a partir de 2011 cuando 

desciende en 36%, llegando al 2018 con un desbalance acumulado de desembarque 

de  13 millones de kilos (2018-2010). En 8 años, la perdida (o captura) de recursos 

hidrobiológicos que se desembarcaron en los puertos pesqueros fue de 13 millones, 

reflejando de esta manera una menor captura como producto de la pérdida de 

capacidad de reproducción natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal característica de la actividad pesquera es artesanal, y no existe control 

institucional en los aparejos de pesca y la forma como lo pescan. El uso de insumos 

tóxicos (barbasco, por ejemplo) para alcanzar una mayor captura es usual en las 

comunidades cercanas a los centros de reproducción natural. 
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Gráfico N °11, Loreto , cosecha anual acuícola

2003 - 2018 (en tm)

Fuente:DIREPRO - Loreto           Elaborac: RGR

Los botes congeladores artesanales (envase de aluminio conteniendo hielo y cascara 

de arroz), son el deposito final de los recursos pesqueros para ser trasladado a los 

puertos de desembarque, y al no existir niveles de división para que los peces 

ubicados en la base del depósito no soportaran el peso total, la perdida por la mala 

calidad del pescado (muerto y presionado) puede llegar al 15% del valor de la 

mercadería.  

  Las especies de mayor captura y comercialización, son el boquichico, palometa, 

llambina, maparate, ractacara, doncella, sábalo, paiche, entre otras. 

La actividad acuícola en Loreto se ha vuelto indispensable ante la enorme 

disminución de la captura y desembarque de pescado que se viene registrándose en 

los puertos de Loreto. La estadística reportada en Loreto da cuenta que la cosecha 

anual de pescado, criados en piscigranja, paso de 83 toneladas en el 2003 a 698 

toneladas al finalizar 2018, siendo las especies de gamitana, paiche, sábalo, paco y 

boquichico las de mayor preferencia (ver gráfico N°11) 
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Paiche: cosecha 
total  (2018)

Yurimaguas 
(91%)

SanJuan Bautista 
(9%)

22,030
2,090

369,152

45,093

14,324

133,427
111,442

0

Boquichico Doncella Gamitana Paco Pacotana Paiche Sábalo Tucunaré

Gráfico N°12, Loreto , Cosecha de carne en Loreto por especies 
2018 (Kg) 

Fuente:DIREPRO - Loreto           Elaborac: RGR

 

A nivel espacial, es la provincia de Maynas (51%) y en el distrito de San Juan Bautista, 

la que concentra la mayor cantidad de cosecha de carne; seguido por la provincia de 

Alto Amazonas (47%) en el distrito de Yurimaguas. En el caso del PAICHE, por ser 

producto emblemático de Loreto, la mayor cantidad de carne cosechada se 

encuentra en Yurimaguas producida por la empresa Acuícola Los Paiches con el 91% 

orientado totalmente al mercado de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En San Juan Bautista, se encuentran 

varias piscigranjas para la crianza, 

reproducción y comercialización de 

Paiche, donde destacan el Fundo Tony y 

Amazón harvest s.a., este último su 

producción de carne fileteada se orienta 

al mercado de Lima. 
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V. ANALISIS DE DEFORESTACIÓN Y EMISIÓN DE GEI 

De acuerdo a la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC), el 

91% de la deforestación de bosques amazónicos se debe a la expansión de la frontera 

agrícola y ganadera. Solo tres cultivos representan el 60% de las 1.5 millones de 

hectáreas cultivadas en la Amazonia peruana: el café (25%), los pastos (25%) y el 

cacao (9%). En los últimos 15 años la producción de cacao se ha triplicado y la 

superficie de palma aceitera se ha quintuplicado (llegando a 77,000 ha en 2015), y 

tiene proyección de expandirse en áreas de bosque. 

El uso y cambio de uso de suelo que incluye la deforestación, constituye el principal 

sector económico en las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, 

contribuyendo con la mitad de las emisiones. 

Bajo este escenario, la agricultura comercial en la Amazonía peruana  se seguirá 

desarrollando a expensas de los recursos naturales, generando un impacto negativo 

en los valores ambientales de importancia mundial, amenazando los servicios 

ambientales  y ocasionando la perdida de vida de poblaciones más vulnerables que 

dependen directamente de estos recursos naturales22 

El proceso de deforestación en el territorio de Loreto acumuló 430 mil 280 hectáreas 

en el periodo 2011-2018, que es 12 veces más grande que el espacio físico que ocupa 

el distrito de Iquitos. 

Espacialmente, las provincias con mayor índice de deforestación se encuentran Alto 

Amazonas (0.21); Ucayali (0.19); Ramón Castilla (0.18) y Maynas (0.14) que muestran 

un elevado índice; mientras que Datem del datem del Marañón (0.1), Loreto y 

Requena (0.08), y el Putumayo (0.03). 

 

 

 
22 Paisaje Productivos Sostenibles en la Amazonia peruana. PNUD ς MINAM-MINAGRI y otros, 2018 
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Alto Amazonas

Ucayali

Ramón Castilla

Maynas

Datem del Marañón

Loreto

Requena

Putumayo

88,347

79,769

78,683

60,908

41,257

34,769

33,088

13,459

Gráfico N°13: Loreto , deforestación por provincias 2011-2018 (ha)

Fuente:www.geobosques  (21019)         Elaborac: RGR

 

Las cara características del territorio (con escasa densidad poblacional) y baja 

densidad del territorio como lo manifiesta el informe de la PCM23 al hacer referencia 

a la publicación en diciembre de 2019 del PNUD: Un reciente estudio del Programa de 

la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubica al departamento de Loreto como 

el último del país en el Índice de Densidad del Estado (IDE), es decir como aquel en 

donde las interacciones entre un Estado oferente de servicios públicos y una población 

demandante de los mismos presentan las mayores brechas; ya sea por cuestiones 

presupuestales, de profesionales capacitados, de carencia de insumos, de 

infraestructura inadecuada, desorganización de los servicios públicos en el territorio, 

desconocimiento de las normas sociales, visiones divergentes de desarrollo de los 

actores territoriales, entre otros; nos demuestran que en espacios territoriales 

amplios y dispersos, la presencia institucional es muy débil generando 

ingobernabilidad en el territorio. En los últimos 15 años, como producto de la crisis 

económico de Loreto y la pérdida de empleo, la dinámica poblacional del grupo de 

jóvenes ς adultos (entre los 19 y 40 años) se movilizaron para 3 frentes: frontera: 

 
23 Plan de cierre de Brechas Loreto; enero 2020 



ANALISIS DE CUELLOS DE BOTELLA DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL DE LORETO ς MARZO 2020         ROGER GRANDEZ RIOS 66 

 

Mariscal Ramón Castilla y Putumayo donde las actividades de sembrío de hoja de 

coca  y el tráfico ilegal de madera hacia los países vecinos (Colombia y Brasil) es una 

constante y no existe presencia del Estado en contener este proceso; en el caso de la 

Provincia de Ramón Castilla, el sembrío (y resembrio) de hoja de coca es el principal 

factor de causas de deforestación; seguida por las actividades agrícolas (arroz y maíz 

amarillo duro) de mayor intensidad generado por el grupo religioso del nuevo pacto 

universal que tiene el control de la Provincia. En este espacio geográfico, el distrito 

del Yavari, con 13, 807.54 km2, destaca por la mayor cantidad de áreas deforestadas, 

y en dicha zona la actividad de madera ilegal es responsable de un territorio de 

frontera y que se caracteriza por ser una zona de permanente inundación, propicio 

para el transporte de la madera. En el otro extremo de la frontera, el distrito capital 

de la provincia del Putumayo, distrito de Teniente Manuel Clavero, y Rosa Panduro, 

son los dos distritos de mayor incidencia de deforestación, y en este territorio no 

existe un producto emblemático agrario que forma parte de alguna cadena 

productiva, por la distancia en que se encuentra. La actividad forestal ilegal explica en 

gran parte el proceso de deforestación en la zona de frontera. 

El segundo frente de causa de deforestación se encuentra en el sur del departamento 

de Loreto, donde se localiza el territorio de la Provincia de Ucayali, con su capital 

Contamana, distrito vecino del departamento de Ucayali, con su capital Pucallpa, 

conocido como el centro de transformación forestal del país, por ser punto de 

carretera a nivel nacional. 

Para el presente análisis, se consultó a un  ex propietario de una importante industria 

forestal con sede en Iquitos, y establece ruta del comercio ilegal de la madera que se 

encuentra en Contamana y en el caso de la madera del distrito de Pampa Hermosa, la 

madera talada ilegalmente también se dirige al departamento de Huánuco y San 

Martín. La madera se comercializa en el departamento de Ucyali, al que se suma la 

madera que se extrae de la provincia de Requena. 
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En Ucayali, la actividad agrícola con mayor intensidad es el frijol y maíz amarillo duro; 

se conoce la existencia de plantaciones de Bambú y cacao en el distrito de 

Contamana; mientras que el Pampa Hermosa, existen plantaciones de Palma Aceitera 

agrupados en la Asociación de Productores Agrarios, Palmicultores, Agricultores y 

Ganaderos Virgen Purísima, como también existen sembríos de cacao localizados en 

el Valle del Cushubatay. 

El tercer frente de causa de deforestación, se encuentra en la provincia de Alto 

Amazonas y específicamente en el distrito de Yurimaguas. Desde la apertura de la 

carretera IIRSA Norte inaugurada en marzo de 2009, la construcción del Terminal 

Portuario de Yurimaguas ς Nueva Reforma inaugurado en octubre de 2017 y cuyo 

acceso al terminal se realizó obras civiles adicionales como una carretera de 8km y un 

puente que cruza el río Paranapura; la construcción de la carretera Yurimaguas ς 

Munichis ς San Rafael ς Nuevo Arica ς Balsapuerto de 69 km, y en el 2018, se está 

construyendo la carretera que va unir el distrito de Yurimaguas con el distrito de 

Jeberos, y que al 2020, se encuentra en etapa constructiva. 

Esta dinámica urbanística del distrito de Yurimaguas que viene ocurriendo a partir del 

2009 viene cambiando el piso rural por piso asfaltico, cambiando la configuración del 

territorio. A este proceso constructivo de una urbe moderna y prospera se suma las 

invasiones en los lados laterales de las carreteras, desapareciendo extensiones de 

bosques y áreas rurales.  

Sin embargo, una fuerza productora se estableció en la zona de influencia de la 

carretera Yurimaguas ς Tarapoto incentivada con la instalación de 2 empresas 

acopiadoras y transformadoras de Palma Aceitera y Palmito de Pijuayo. La 

producción de Palma Aceitera en el 2018 en el distrito de Yurimaguas de 110 mil 

toneladas métricas; mientras que de Palmito de Pijuayo de 567 tm en el mismo año. 

La ganadería, otro factor de deforestación y alta emisión de efecto invernadero, se 

vio desplazada del eje carretero Yurimaguas al eje carretero de Munichis. Alto 
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Capacidad de uso mayor Ubicación Superficie (ha) %

Producción Forestal (F)
Terrazas medias y altas, lomanadas, valles inter-colinosos, 

colinas bajas y medias, y en menor proporción en orillas e islas, 

en suelos de calidad agrológica de alta a baja

27,615,000 80.1%

Protección (X)
Basines de terrazas bajas y medias (aguajales), complejo de 

orillares (bajiales), valles inter-colinosos estrechos, terrazas 

medias y en montaña.

3,465,100 10.1%

Pastos (X) Lomadas, colinas bajas y medias y en terrazas medias y altas 2,229,000 6.5%

Cultivos permanentes (C')Lomadas, terrazas bajas, medias y altas y en colinas bajas 607,000 1.8%

Cultivos en Limpio (A) Orillales o barriales 540,000 1.6%

34,456,100 100.0%

Cuadro N°19: Loreto, Clases de suelos por capacidad de uso mayor

TOTAL
Fuente: Loreto Sostenible al 2021. DAR 2013, Cap. I pag 44

Elaboración: RGR

Amazonas, es el principal productor de ganado de Loreto y su carne es comercializada 

en el mercado de Iquitos y también de Tarapoto. 

VI. ANALISIS DE CUELLOS DE BOTELLA 

VI.1.- Análisis de los Cuellos de Botella 

Este capítulo fue subdivido en dos partes. La primera es un análisis a nivel general, 

contextualizando los principales problemas o limitaciones que muestra la producción 

regional, y; la segundo, es un análisis sobre las limitaciones de las cadenas 

productivas propuestas 

Análisis General de los principales cuellos de botella de la producción 

regional de Loreto. 

1. Capacidad de Uso Mayor de la Tierra 

De acuerdo a la información disponible sobre la capacidad de uso mayor de la 

tierra (CUMT) elaborado por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 

Naturales (ONERN, 1985) para Loreto, el área disponible para desarrollar 

agricultura es de 1.6% y sin mayores limitaciones son las áreas para cultivos en 

limpio, las que se encuentran en las orillas o barriales, con una superficie de 

540,000 hectáreas.  
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Estas tierras no se encuentran disponibles todo el año, ni tampoco se 

encuentran en una sola franja, o en un solo lugar. El tamaño del territorio (36 

millones de hectáreas) con respecto al tramo de los cultivos en limpio, es tan 

pequeño y escaso como también disperso, que atomiza la producción y 

potencialmente es muy difícil ampliar esta frontera agrícola. En cambio, los 

suelos con aptitud de cultivos permanentes son pequeños y son aptos para 

frutales de manera permanente. 

En el caso de la Provincia de Alto Amazonas, y en particular del distrito de 

Yurimaguas, con sus 2,674.71 km2 de territorio, tiene un proceso acelerado de 

urbanización y de deforestación desde la apertura de la carretera IIRSA Norte 

(tramo Tarapoto ς Yurimaguas) en marzo de 2009. La introducción de cultivos a 

gran escala, como las plantaciones de Palma Aceitera y la puesta en operación 

de la planta industrial de Industrias Shanusi en el 2012 para el acopio y 

transformación de la Palma; evento que desencadeno una mayor área cultivada 

de Palma, relegando a terrenos destinados a la ganadería y papaya, este último 

cultivo se introdujo con fuerza y ganando espacios a partir del 2009 por 

productores foráneos de San Martín y Cajamarca alquilando terrenos 

desocupados. La papaya tiene la propiedad de malograr los suelos porque 

absorbe nutrientes en grandes proporciones. 

2. Niveles educativos de la población en edad de trabajar (PEA) 

Es un factor elemental para medir el progreso de un territorio y la calidad de la 

misma, está referida al nivel de educación alcanzado por la población que se 

encuentra en edad de trabajar (14 a 64 años), de acuerdo a los resultados 

definitivos para Loreto del censo de población y vivienda 2017 elaborado por 

el INEI. 
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LORETO: Población en edad de trabajar, según nivel educativo alcanzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados del censo, el 78% de la población en edad de 

trabajar se encuentra en el grupo educativo sin nivel y nivel secundario. Esta 

relación se vuelve severa si miramos el nivel educativo en la zona rural, lugar 

donde se encuentra los recursos naturales, y en este espacio este grupo 

poblacional es de 95%.  

3. Organización de los productores 

Con la implementación de los créditos agrarios promovidos desde el Gobierno 

Regional de Loreto (GORE Loreto) con los fondos del 12% del canon y 

sobrecanon petroleros (Ley 24300 de 1985) y posteriormente se emite la ley 

26385 (15/11/1994) que autoriza al ente regional disponer los fondos de 

programas promocionales que apoyen a la economía del campo. Entre los 

años 2003-2010, sobre todo en el periodo 2007-2010, el valor de los créditos 

POBLACIÓN EN 
EDAD DE TRABAJAR 

579,217 

 

25,369 

1,054 

168,113 

257,277 

127,404 
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promocionales llegó a los S/.99.5 millones24 de los cuales el 86% no tenían 

retorno de pronto pago y hasta la fecha se sigue con esta cartera pesada. 

Muchas o casi todas las organizaciones agrarias que se formaron en aquella 

época lo hicieron para aprovecharse de un recurso público que ellos mismos 

sabían que no lo iban a devolver.  

A pesar de todo, existen emprendimientos empresariales (inversión privada) al 

interior del departamento que tienen el perfil de organizaciones agrarias serias 

y que participaron en fondos públicos concursables, como la Asociación de 

Productores de Camu Camu de las cuencas Amazonas, Napo y Tigre ς 

APROCANT, teniendo como productos emblemáticos el camu-camu, aguaje y 

asaí; /ƻƻǇŜǊŀǘƛǾŀ !ƎǊŀǊƛŀ LƴǘŜƎǊŀƭ άƭǳȊ ŘŜ ƭŀ ŜǎǇŜǊŀƴȊŀέ, que produce cacao y 

chocolate y se localiza en la ciudad de Caballo Cocha; Asociación Agraria 

Cacahueros y Pesquerƻǎ ά[ƻǎ ±ŜƴŎŜŘƻǊŜǎ ŘŜ [ƻǊŜǘƻ ς bŀǳǘŀέ, que producen 

grano deshidratado de cacao; también se encuentra la Asociación de 

Productores de Hortalizas de Rumo-/ƻŎƘŀ ά9ƭ {ŜƳōǊŀŘƻǊέΣ que produce nabo, 

pepino, rábano, lechuga, etc. Así, existe una treintena de asociaciones agrarias 

en Loreto que son iniciativas privadas y que tienen experiencia en el mercado 

con la venta de sus productos; sin embrago, a pesar de sus esfuerzos no logran 

dar el gran salto hacia mercados más grandes y más diversos, debido a que 

son organizaciones pequeñas y con malas prácticas de producción, 

procesamiento, distribución e higiene en alimentos y piensos, de producción y 

procesamiento primario, y que según los resultados de la Encuesta Nacional 

Agropecuaria (ENA) señala que solamente el 1% de productores agropecuarios 

cumple con las buenas prácticas de producción.25 

 
24 ά!ƴłƭƛǎƛǎ ǎƻōǊŜ Ŝƭ мн҈ ŘŜƭ Ŏŀƴƻƴ ȅ ǎƻōǊŜŎŀƴƻƴ ǇŜǘǊƻƭŜǊƻ ǇŀǊŀ Ŝƭ ǳǎƻ ŘŜ ƭƻǎ ŎǊŞŘƛǘƻǎ ŀƎǊƝŎƻƭŀǎΣ ǇŜŎǳŀǊƛƻǎ ȅ ǇŜǎǉǳŜǊƻǎέΦ 

SPDA-GPC, Roger Grandez Rios, mayo 2011 

25 Plan Nacional Agrario  (DS N°002-2016-MINAGRI) 



ANALISIS DE CUELLOS DE BOTELLA DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL DE LORETO ς MARZO 2020         ROGER GRANDEZ RIOS 72 

 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) y el GORE Loreto vienen implementando 

el proyecto BOSQUES desde el 2017 en proyectos como: crianza de animales 

menores, reforestación y siembre de cacao con organizaciones comunales y 

con poblaciones individuales. Actualmente se concentran en la provincia de 

Ramón Castilla. 

No existe arraigo ni tejido social sólido de organización de los productores, a 

excepción de algunos productos como el Camu Camu organizados en 

Asociación de Productores de Camu Camu de las Cuencas de Amazonas, Napo 

y Tigre ς APROCCANT, localizado en el distrito de Requena; en Caballo Cocha, 

la cooperativa de productores agraria de Cacao ς COOPAILE, conformada por 

varias asociaciones, en el marco del proyecto de cooperación internacional de 

la Unión Europea, siendo el PEDICP el promotor en el lado peruano. En 

Yurimaguas, tenemos varias de ellos, la que destaca la Cooperativa 

Agroinduatrial Perla del Huallaga, ganadora de un premio nacional en julio de 

2019, como el mejor grano de cacao reconocida en el XIII Concurso Nacional al 

Mejor Grano de Calidad, organizado por Asociación Peruana de Productores de 

Cacao -APPC, en el Décimo Salón del Cacao y Chocolate ocurrida en la ciudad 

de Lima. En octubre de 2019 los productores de cacao de Ramón Castilla 

promovidas por el PEDICP hicieron una pasantía a una parcela perteneciente a 

la cooperativa Perla del Huallaga. 

Al no existir cadenas productivas solidas en Loreto, la organización de 

productores es muy débil. 

4. Organización de la producción 

Una característica que presenta Loreto, es su extenso territorio y 

desconectado, donde la integración de la producción jalada por un mercado 

comprador no existe o es imperceptible por el nivel de producción ofertada. En 

Iquitos, se encuentra Negocios Agroindustriales Loreto S.A.C ς NALSAC, de 
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buena referencia institucional por el reconocimiento y premios que ostenta al 

presentar productos elaborados a base del Aguaje, Camu Camu, Ungurahui y 

Huasai, pero muestra una fuerte debilidad al no tener una permanente oferta 

de materia prima de buena calidad. Su producción también se orienta a 

Estados Unidos de América, con volúmenes de poca importancia utilizando a 

SERPOST como la empresa de envío. 

Un aspecto relacionado a este punto, está referido al tamaño de la parcela de 

producción, que en promedio no pasa de 2 hectáreas con varios cultivos 

asociados y que no responden a las demandas del mercado ni a las iniciativas 

empresariales. 

En espacios y territorios donde existe la presencia de acopiadores y empresas 

que generan procesos productivos, como Industrias Shanusi (Palma Aceitera) y 

Cainarachi s.a. (Pijuayo Palmito) localizados en el distrito de Yurimaguas, que 

tienen una fuerza en el mercado con la capacidad de organizar producción y 

productores; esta misma figura se puede observar con la empresa Tamishi 

S.A.C., asentado en el distrito de Tamshiyacu que tiene la más grande de 

siembra y producción de cacao de Loreto. 

5. Presencia Institucional 

El objetivo de este punto es analizar a los gobiernos locales como entes 

institucionales que tienen la facultad delegada en su propia Ley Orgánica de 

Municipalidades (Ley 27972) de promover el desarrollo económico local. En 

gobiernos locales distritales, la capacidad organizativa se minimiza en la 

atención de proyectos de infraestructura y presupuestal; y escasa atención a 

las oficinas de planificación y desarrollo económico que pueden impulsar la 

organización de la producción y de los productores, mediante una zonificación 

y especialización de sus territorios.  
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INSTITUCIONALIDAD 

Los gobiernos locales que se encuentran  cerca de las poblaciones (y con 

mayor déficit de infraestructura básica y social), sobre todo, los de origen 

rural, tienen nula capacidad organizativa y toma de decisiones a largo plazo 

para resolver los problemas públicos de sus respectivos territorios, como se 

muestran en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

Con un presupuesto atomizado, donde su fuente principal de ingresos son 

Recursos Ordinarios para el pago de planillas y la ejecución de obras públicas, 

como también del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) y los 

recursos del canon y sobre canon petrolero; le proporciona debilidad 

institucional de conseguir mejores resultados en términos de procurar una 

cohesión social y productiva de su territorio. 

A nivel nacional existen una oferta diversificada que promueven el desarrollo 

productivo a través de asociaciones con cierta trayectoria en el mercado a 

través de sus intervención en el mercado, siendo Innova Perú, ProCompite y el 

Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), este último con 

financiamiento del Banco Mundial, no logran arrancar interés en los gobiernos 

locales de origen rural, e incluso de las municipalidades provinciales, a 

excepción de la Municipalidad Provincial de Maynas que tiene proyectos 

productivos que se vienen desarrollando con Innova-Perú en el 2019. 
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Fortalecer la institucional a nivel de gobiernos locales, sobre todo en aquellos 

espacios donde existe capacidad y vocación territorial de producción con fines 

comerciales o con atractivos turísticos, se vuelve indispensable para la 

sostenibilidad del territorio y la gobernanza, toda vez que el impulso de 

organizaciones para la producción y conservación, es el primer paso para 

mejorar las condiciones del campo a futuro.  

6. Incentivos Fiscales 

Son medidas de política para atraer inversión privada, y va más allá de lo 

puramente tributario, lo que normalmente se conoce y se genera una 

corriente de opinión (en muchos casos dividida) respecto a que si lo tributario 

puede atraer inversión privada. A los incentivos fiscales también se les 

reconoce por su capacidad de generar y de crear capital físico construido que 

sirva como plataforma para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 

hacer más competitivo a la iniciativa privada, a la inversión. 

La Amazonia y el departamento de Loreto tienen un marco tributario que data 

desde finales de los años 30 con el Convenio de Cooperación Aduanera 

Peruano Colombiano (COPECO) vigente (y recortado) hasta la fecha y con 

modificaciones sustanciales, como ocurrió en 1982 donde se revisó y ajustó las 

partidas arancelarias por los dos países (Colombia y Perú) y en diciembre de 

201826, cuando se eliminó la exoneración del IGV a la importación de bienes 

(Ley 30897) a los artículos totalmente liberados dentro del marco del COPECO.  

La referida norma legal, entro en vigencia el 1 de enero de 2019 y dispone que, 

en el caso de los bienes importados para tres grupos de partidas: maquinarias 

y artefactos mecánicos, así como partes y piezas; equipos de 

telecomunicación; y vehículos, tractores y sus partes y piezas estarán 

exonerados del IGV hasta el 31 de diciembre de 2028, a partir del siguiente 

 
26 Ley 30897 
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año, se pierde este incentivo. En el caso de Iquitos Honda, instalado en el 

distrito de San Juan Bautista desde febrero de 2008, goza de la exoneración 

del IGV de sus partes y piezas importada desde su casa matriz de Japón, al 

amparo de la Ley del IGV concordante con el marco del convenio aduanero 

peruano-colombiano. La permanencia de una de estas partidas le otorga 

estabilidad tributaria para su permanencia en Iquitos hasta el 2028. 

El más importante marco tributario que tiene Loreto, es la Ley de Promoción 

de Inversión en la Amazonía, Ley 27037, que tiene ventajas tributarias en el 

pago del Impuesto a la Renta para las siguientes actividades, con una tasa de 

5%, estos son: Agropecuaria, Acuicultura, Pesca, Turismo, Manufactura y 

transformación forestal, siempre y cuando sus activos y su producción se 

concentren en la zona (70%); además se benefician aquellas empresas que aun 

utilizando insumos y materia prima no local, siempre y cuando se transforme 

en la zona, se les cargara un impuesto (IR) del 5%. 

Para aquellas empresas que inviertan en la zona y se orienten a cultivos 

nativos, como el aguaje, pijuayo, guanabano, palmito, camu camu, yute, 

barbasco y otros, se encuentran exonerados del pago del IR, así como aquellas 

inversiones que se dirijan a promover cultivos agroindustriales como la Palma 

Aceitera, Café y Cacao si solamente es para producción agrícola; y se aplicara 

el 5% si es que estos productos serán transformados, en este caso le 

corresponde una tasa del 5%. Así el caso de la empresa TAMSHI t9w¦Ω{ CLb9{ 

CACAO (ex Cacao del Norte del Perú S.A.C.) se encuentra exonerado del IR ya 

que se dedica a la producción agrícola del cacao. 

Si bien el marco tributario está contemplado básicamente en la Ley 27037 y en 

sus leyes sectoriales; el esfuerzo fiscal por crear infraestructura que conecte y 

promueva producción local no encuentra un camino determinado, al no estar 

caracterizado en un plan de desarrollo. El caso de la fábrica de piña instalado 
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Agropecuaria

Acuicultura

Pesca

Turismo

Manufactura

transformación Forestal

0% 0% 0% 0% 0% 0%

5% 10% 10% 5% 10% 5%

Cuadro N°20

Elaboración:Roger Grández Rios

5%
Distritos de Iparia y 

Masisea, en la prov. 

de Coronel Portillo y 

las prov. de Atalaya 

y Purus

Contribuyentes que 

desarrollen principalmente 

actividades agrarias y/o 

transformación o 

procesamiento de 

productos calificados 

como cultivo nativo y/o 

alternativo

Los productos calificados como cultivo nativo y/o alternativo son Yuca, Soya, Arracacha, Uncucha, 

Urena, Palmito, Pijuayo Palmito, Pijuayo, Aguaje, Anona, Caimito, Carambola, Cocona, Guanábano, 

Guayabo, Marañón, Pomarosa, Taperibá, Tangerina, Toronja, Zapote, Camu Camu, Uña de Gato, 

Achiote, Caucho, Piña, Ajonjolí, Castaña, Yute y Barbasco. 

En el caso de la Palma Aceitera, el Café y el Cacao, el beneficio sólo será de aplicación a la 

producción agrícola. Las empresas de transformación o de procesamiento de estos productos 

aplicarán por concepto del Impuesto a la Renta una tasa de 10% (diez por ciento) o una tasa de 5% 

(cinco por ciento) 

Fuente: Ley Nº27037,  Expediente N°00016-2007-PI-TC y Ley N°29742 (del 09/07/2011 ) que restituye la plena vigencia de la ley 27037

Impuesto a la 

Renta

10%

(1) LEY 30400, publicado el 27/12/2015

Madre 

de Dios
Huánuco Loreto

5%

(2) LEY 30401, publicado el 27/12/2015

10% 5% 10%

Nuevo Marco Tributario en la Amazonia (Ley 27037, Ley 29742 y D.Ley 21503)

Beneficio  / departamentos Ucayali
San 

Martín
Amazonas

en el 2008 en el centro poblado de Aucayacu, distrito de Fernando Lores, tenía 

una moderna planta peladora automática, cortadoras, autoclaves, caldero y 

grupo electrógeno propio y con un pozo artesiano de 30 metros de 

profundidad, fue financiado por el GORE Loreto y transferido a la Asociación 

de Productores de Unión-Aucayo. La planta y sus modernos equipos ya no 

existen como tampoco la asociación. 

7. Acceso al financiamiento 

La pequeña agricultura o la agricultura familiar e incluso de asociaciones de 

productores, sean estas agrícolas, pesqueras, ganaderas, etc) por sus propias 

condiciones de fragilidad (no tienen arraigo financiero ni tampoco garantías 

físicas) tienen alto nivel de riesgo crediticio y no tienen acceso al 

financiamiento formal de la banca comercial; a excepción de los agricultores 

que producen Palma Aceitera (Yurimaguas) tienen acceso al crédito financiero 

a razón que el pago que reciben por la entrega de sus productos a Industrias 

del Shanusi son bancarizados y depositados en su cuenta de ahorro a los 8 días 

de entregado a satisfacción del producto. 




