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INTRODUCCION

Tara (Caesa/pinia spinosa) es una especie forestal nativa de los andes,

de mucha importancia para la economia de las familias campesinas,

especificamente Iocaiizada en la sierra peruana. En |os ultimos a}401os,

debido al crecimiento de la demanda de tara en el mercado intemacional,

se ha convertido en una alternativa de desarrollo econémico para las

familias campesinas. Los derivados de tara (polvo o harina y goma) son

exportados como insumos para las curtiembres y para las industrias

farmacéutica y de alimentos.

La demanda mundial de tara, se ha incrementado de manera signi}401cativa,

Ia actividad de produccién y comerciaiizacién de taninos vegetales y

gomas naturales en la Regién, ha generado ingresos crecientes en las

familias; sin embargo, Ia ampliacién de la ofena productiva es escasa y el

crecimiento es lento.

Considerando Ia importancia de tara para el desarrollo de la Regién de

Ayacucho, nos indujo la reaiizacién del presente estudio, convocando Ia

participacién y aportes de actores claves comprometidos en el

fortaiecimiento de la cadena. En este esfuerzo de anélisis participative de

cadena han colaborado el Grupo Impulsor de Tara en Ayacucho

(GITARA), SNV, IDES! Ayacucho, Productos de| Pais Huanta, Vecinos



Peru y la Direccién Regional de Agricultura de Ayacucho, a través de la

Direccién de Promocién Agraria, Direccién de Recursos Naturales y

Agencias Agrarias, con la participacién y compromise de actores directos

e indirectos de la cadena. .

Este documento de Anélisis de la Cadena Comercializacién de Tara en la

regién de Ayacucho esté constituido por cuatro capitulosr el primero hace

una breve descripcién de la metodologia utilizada en el anélisis; el

segundo, detalla |os antecedentes de la produccién de tara en la Regién y

analiza aspectos relacionados con el mercado; el tercer capitulo hace

referencia a los canales de comercializacién, el anélisis de competitividad

de la cadena y las relaciones existentes entre ellos y finalmente se

presenta un cuarto capitulo en el que se describe el impacto econémico y

social de la cadena de tara en la Regién y las conclusiones de| anélisis.

Este documento detalla Ia importancia econémica y social de la cadena

de tara, su potencial de generacién de ingresos y empleo la contribucién

que hace y puede hacer en la conservacién del medio ambiente y en el

desarrollo de competitividad regional.



CAPITULOI

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Realidad problemética.

La Tara (Caesa/pin/a spinosa) es una especie forestal nativa de los

andes, de mucha importancia para la economia de las familias

campesinas, especificamente Iocalizada en la sierra peruana. En los

Ultimos a}401os,debido al crecimiento de la demanda de derivados de tara

en e! mercado intemacional, se ha convertido en una alternativa de

desarrollo econémico para las familias campesinas del Peru. Los

derivados de tara (polvo 0 harina y goma) son exportados como insumos

para las curtiembres y para las industrias farmacéutica y de alimentos.

Actualmente el Peru produce el 85% de la tara mundial y es el principal

exportador, a pesar de esto Ios pedidos internacionales sobrepasaron la

produccién interna, por lo que sdlo pudo atender el 33% de esta

demanda. Actualmente se sigue empleando la recoleccién natural de este

cultivo, sin que se llegue a una produccién permanente y con alta calidad,



que sea capaz de responder a las exigencias de los mercados externos.

La alta presencia de peque}401osproductores con pocas hectéreas de

cultivo, hace que su poder de negociacién se vea disminuido frente a los

grandes acopiadores. Algunas empresas Comercializadores extranjeras

han empezado a abrir sedes en el Pen] con la finalidad de negociar

directamente el producto.

En la actualidad, la tara reviste una importancia econémica para los

actores por el crecimiento de la demanda, los precios atractivos y la alta

rentabilidad; sin embargo, |os peque}401osproductores de las zonas

productoras no logran desarrollar su oferta al mismo ritmo de crecimiento

de la demanda, debido a varios factores: desconocimiento del mercado,

cultura de autoconsumo, escaso conocimiento de técnicas de

produccién, entre otras. Frente a esta situacién, |os empresarios medianos

y las mismas empresas transformadoras �024exportadoras, en los ultimos

cinco a}401os,han instalado aproximadamente 1,000 ha de tara, en V

diferentes Departamentos de| pais. Estas plantaciones cuentan con

tecnologia intermedia, avanzada y algunas de ellas estén iniciando su

produccién.

En el Peru los érboles de tara crecen en forma silvestre, sus frutos dan

una vez al a}401oen tierras eriazas; con manejo agricola estos érboles

pueden producir dos veces al a}401o,esto permitiria aumentar los ingresos



econémicos de los Campesinos. El campesino necesita producir de

acuerdo a la ubicacion climatica, con sistema de riego apropiado,

facilidades de inversion y direccion técnica en todo el proceso productivo.

También es necesario que estén organizados para que puedan

aprovechar la produccion a escala, romper la intermediacion (paga

precios bajos) asi como crear peque}401asplantas de transformacién de

manera que puedan dar mayor valor agregado.

La produccion de tara es considerada una actividad complementaria a

otros cultivos, dejando de Iado el reconocimiento intemacional de dicho

producto en los diferentes mercados externos. Asimismo la falta de

informacion acerca de la comercializacion en el mercado mundial no ha

incentivado el aumento de los cultivos de la misma.

La calidad de| producto y los costos son de poca importancia para el

productor, el incremento de los precios es su mayor preocupacion, asi I

cuanto mas alto es mejor para ellos, cosechan utilizando un carrizo 0 palo

para golpear el arbol y dejar caer |as vainas, Iuego recogen el producto

del suelo y sin secarlo lo ensacan y lo comercializan inmediatamente a los

compradores locales, muy poco saouden el arbol utilizan mantas y

seleccionan tara Verde para secario y combinar en la proxima venta.

La comercializacion de tara se realiza generalmente en la misma



comunidad y hasta en la misma chacra, algunos productores Ilevan el

producto a las ferias.

En |os Ultimos a}401osse ha tornado gran importancia por el contenido de

tanino y goma que tiene gran demanda en los mercados internacionaies

por ser orgénico y uno de los productos de la region y parte de la

biodiversidad de nuestro pais que genera ingreso econémicos en

bene}401ciode las familias que se dedican a esta actividad contribuyendo a

mitigar Ia pobreza en las zonas rurales.

1.2 Formulacién de| problema.

1.2.1 Problema principal.

g,De que manera el proceso de produccién y comercializacién

tiene sus efectos en los ingresos de los productores de tara en

vaina en la region de Ayacucho: 2007 �0242009?

1.2.2 Problemas secundarios

a) ;Cémo se desarrolla el proceso productivo de la tara y cuéles

son sus resultados?

b) ¢Cuél es la cadena de comerciaiizacién de la tara y sus

bene}401ciospara los productores?

C) g,Qué aspectos del proceso de produccién y comercializacién

deben ser modificados para beneficiar a los productores.

- 7 -



1.2.3 Delimitacién.

Delimitacién espacial. Comprende la regién de Ayacucho.

Delimitacién Temporal. Comprende los a}401os2007, 2008 y 2009

Delimitacién social. Comprende |as familias dedicadas a la

produccién comercializacién de tara.

1.3 Objetivos:

1.3.1 Principal

Analizar el proceso de produccién y comerciafizacién de la tara en

vaina y sus efectos en los ingresos que generado esta actividad, en

bene}401ciode los productores de este recurso

1.3.2 Secundarios

a) Analizar el proceso de proceso de produccién de la tara y sus

resultados.

b) Describir la cadena de comercializacién de la tara y los bene}401cios

para ios productores.

c) ldentificar los aspectos que se consideran deben ser modificados

en la cadena de comercializacién para beneficiar a los productores.

1.4 Importancia y justificacién.

1.4.1lmportancia.

La presente investigacién es importante porque en base a los

19" C _



resultados orientar a los productores para que logren consolidarse

como empresas y sus margenes de utilidad no se vean

disminuidos por el exceso de participacién de intermediarios en la

cadena de comercializacién, asimismo podrian incrementar sus

ingresos notablemente, asi como generar empleo para los

pobladores aleda}401osa medida que la empresa vaya creciendo.

1.4.2Justificacio'n.

La presente investigacién pretende destacar aquelios factores que

podrian denominarse claves para la obtencién de mejores

resultados en todas las etapas de la cadena de produccién y

comercializacién de la tara.

Nuestra regién por ser una de las principales productoras de tara,

deberia contar con mejor tecnologia en cuanto a su produccién,

que permita optimizar |os recursos tanto naturales como

econémicos que posteriormente se verian reflejados en las etapas

consecuentes.

En la actualidad Ios productores de tara desconocen muchos

aspectos sobre la imporiancia de la tara y en particular Ia gran

demanda insatisfecha (proveniente principalmente de Europa)

existente en el mercado intemacional.

Una vez identificado los factores claves concernientes a la

produccién y comercializacién de tara podra permitir
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materializarlos en oporlunidades de negocios en un principio para

aquellos que aun no estan inmersos en el mercado y para los que

ya se encuentran realizando estas actividades implementar las

nuevas practices que les permita obtener mejores bene}401cios.

1.5 Marco de referencia.

Antecedentes

MINCETUR (2005), en el contenido de| documento del documento

podemos encontrar los usos y caracteristicas del producto,

mercados de destino, sin embargo cabe destacar el analisis FODA

de la cadena productiva que se hace en el contexto de la region de

Ayacucho, ademés en el plan operativo de| producto en la region

esta bien dise}401adolas actividades, indicadores y responsables

correspondientes en los diferentes casos.

Garcia Cienfuegos (2006), entre las diferentes especies que

considera en el estudio, se encuentra Ia tara, |os temas a los que

hace alusion son: la caracterizacion morfotaxonomica (forma,

color, dimensiones y textura), principales fitoconstituyentes y

propiedades etnomedicinales, entre otros. Sin embargo se hace

omision de sus principales propiedades y usos, los cua|es han

permitido ampliar su comercializaclon tanto en el mercado local

como en mercados foraneos.

Qui}401ones(2007), investigo acerca de la oferta y demanda de la

'\'\ �030L.,:. , :. _ I/'
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tara en dicho documento se encuentra diferentes aspectos

relevantes de la tara como son su descripcién, Ios diferentes usos

que se Ies asignan a los derivados de dicha planta en los

diferentes sectores productivos; se hace una breve referencia

acerca de| cu|tivo; en cuanto a la demanda intemacional analiza

|os principales paises destinos del producto y por Ultimo en cuanto

a la oferta se presenta informacién de los paises con mayor

produccién.

Unién Europea (2008), hace mencién a la descripcién dei producto

y ademés especifica los niveles de pureza con los que debe contar

el producto para que sea considerado como goma de tara y por )0

tanto sea admitido en el mercado europeo como aditivo

alimentario (E417); si bien es cierto podriamos decir que esta

inclusién desarrollada por la Unién Europea el mercado

intemacional de la goma de tara no se hubiera expandido a tal

magnitud.

Hilario (2008), El proceso de produccién se Ileva a cabo mediante

la propagacién de viveros, instalacién de plantones y manejo de

bosques naturales y para la comercializacién de la tara en vaina

en la regién de Ayacucho, se ha identi}401cadosiete canales de

comercializacion, la misma que esta definido por tres grandes

rubros: a) productores�024recoIe<:tores,b) acopiadores y C)

transformadores o exportadores



Bonifacio (2010), indica que, FSANZ destaca las razones por las

cua|es dicho producto ha sido adherido al codigo de esténdares

. alimenticios de Australia y Nueva Zelanda (FSANZ por sus siglas

en inglés) Este tiene como rol proteger la salud y seguridad de la

poblacion de ambas naciones mediante el mantenimiento de una

oferta de comida saludable, ("Tara gum asfood additive �024food

standars Australia New Zeland").

1.6 Bases teéricas.

1.6.1 La tara. Quispe A. Helmunt (2008)

a. ldentificacién de la especie.

La Tara (caesalpinia spinosa ) 0 Taya, como también se le conoce,

es una planta producida en varias zonas de| pais, que crece entre

los 1,000 y 2,900 m.s.n.m., siendo sus principales productores |os

departamentos de Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Ayacucho,

Huancavelica, Apurimac, Ancash y Huénuco.

Nombre cientifico: Caesa/pinia spinosa (Mo|.) O. Kuntz.

Nombre comun: «Tara» «taya» (Peru); <<divi divi de tierra fria»,

«guarango», «cuica», «serrano», «tara», (Colombia), <<vinil|o»,

«guarango» (Ecuador); «tara» (Bolivia, Chile, Venezuela), «Acacia

amarilla», «Dividi de los Andes» (Europa).

Familia: Caesalpinaceae (Leguiminosae: Caesalpinoideae). Arboles

y arbustos de hojas alternas simples o irregulares, normalmente con



5 sépalos, 5 pétalos unidos en la base y 10 estambres, libres 0

unidos basalmente. Fruto generaimente en legumbre. Comprende

unos 150-180 géneros y mas de 2200 especies pantropicales y

subtropicales. Por ejemplo: especies de los géneros Bauhinia,

Brownea, Caealpinia, Cassia, Ceratonia, Delonix, Gleditsia,

Gymnocladus, Haematoxylum, Hymenaea, Parkinsonia,

Peltophorum, Schizolobium, Schotia . y Tamarindus.

Lugar de origen: Peru.

Etimologia: Caesalpinia, en honor de Andrea Caesalpini (1524 �024

1603), bota'nico y filésofo italiano. spinosa, del latin spinosus�024a-um,

con espinas.

b. Caracteristicas boténicas.

Es un érbol peque}401o,de dos a tres metros de altura, de fuste corto,

cilindrico y a veces tortuoso, y su tronco esté provisto de una corteza

gris espinosa, con ramillas densamente pobladas.

En muchos casos |as ramas se inician desde la base dando la

impresién de varios tallos. La copa de la Tara es irregular,

aparasolada y poco densa, con ramas ascendentes. Sus hojas son

en forma de plumas, parcadas ovoides y brillante Iigeramente

espinosa de color verde oscuro y miden 1.5 cm. de largo.

Sus flores son de color amarillo rojizo, dispuestos en racimos de 8

cm. a 15 om. de largo.

�030 �030 14�031 �030



Sus frutos son vainas explanadas e indehiscentes de color naranja

de 8 cm a 10 om de largo y 2 cm de ancho aproximadamente, que

contienen de 4 a 7 granos de semilla redondeada de, 06 cm a 0.7 cm

de diémetro y son de color pardo negruzco cuando estén maduros.

lnflorescencia con racimos terminales de 15 a 20 om. de Iongitud de

flores ubicadas en la mitad distal, flores hermafroditas, zigomorfas,

céliz irregular provisto de un sépalo muy largo de alrededor de 1 cm,

con numerosos apéndices en el borde, céncavo, corola con pétalos

libres de color amarillento, dispuestas en racimos de 8 a 20 cm de

largo, con pedunculos pubescentes de 56 cm de largo, articulado

debajo de un céliz corto y tubular de 6 cm de Iongitud; |os pétalos

son aproximadamente dos veces ma's grandes que los estambres.

El fruto de tara es un producto que puede ser utilizada al 100%. Esto

debido a que los sub productos son materia de transaccién

�031 comercial.

La tara no presenta diflcultades de suelo. Por ser una especie

adaptable se Ie puede encontrar creclendo de manera natural en

suelos francos 0 franco arenosos, a veces con alta pedregosidad.

Asi, esta especie se adapta también en suelos pobres, creciendo

bien en zonas semiéridas con requerimientos bajos de agua.

Es una especie que inicia su produccién a los tres a}401os,aunque en

Ayacucho�024enplantaciones manejadas�024se logra a los dos a}401os;su

rendimiento se obtiene entre el quinto y séptimo a}401oy su vida



productiva es alrededor de sesenta y setenta a}401os.El érbol de tara

tiene un rendimiento promedio de 25 a �030/0Kg de vainas por planta,

dependiendo del manejo que reciba y principalmente de la cantidad

de agua que disponga. En |as plantas silvestres bajo secano,

generalmente se Iogra una cosecha por a}401o,mientras que con riego

se Iogra hasta dos cosechas en ei a}401o.

No se han identificado variedades ni ecotipos; sin embargo, Ios

agricultores reportan Ia existencia de 2 tipos, a los que denominan

"morocho" y "aimidon".

c. Distribucién geogréfica.

Se distribuye entre los 4° y 32° 8, abarcando diversas zonas éridas,

en Venezuela, Colombia, Ecuador, Pero, Bolivia hasta el norte de

Chile.

En forma natural, se presenta en lugares semiaridos con un

promedio de 230 a 500 mm de lluvia anual. También se ie observa

en cercos o linderos, como arbol de sombra para los animales dentro

de cultivos do secano, y también como arbol ornamental.

d. Zonas productoras de tara en el Peri].

En el Peru se distribuye en casi toda la Costa, desde Piura hasta

Tacna, y en algunos departamentos de la sierra.

En la vertiente de| Pacifico se halla en los flancos occidentales,

valles, Iaderas, riberas de los rios, y iomas entre los 800 y 2800



msnm; Ilegando en algunos casos como en los valles de Apurimac,

hasta Ios 3150 msnm.

De acuerdo al Mapa Forestal de| Peru, la Tara se encuentra

ocupando el estrato del matorral arbustivo, en donde se asocia con

especies como: Capparis prisca (Palillo), Sa//s humboldtiana

(Sauce), Schinus mo/Ie (Molle), Puya sp., Acacia sp. y algunas

gramineas, y una gran diversidad de especies de los géneros

Calliandra, Rubus, Cor1c'>n,entre otras.

Los suelos favorables para el cultivo de la Tara son los siliceos y

arcillosos que predominan en la cuenca de Ayacucho.

e. Condiciones del hébitat.

Variables climéticas y zonas de vida: Es una planta denominada

«rtlstica» porque resiste Ia sequia, plagas y enfermedades, y es

considerada como una especie bastante pléstica. Las dos principales

variables climaticas son:

Temperatura: Varia entre los 12° a 18 °C, pudiendo aceptar hasta

20 °C. En |os valles interandinos Ia temperatura ideal es de 16° a

17°C.

Precipitaciénz Para su desarrollo éptimo requiere de lugares con

una precipitacién de 400 a 600 mm, pero también se encuentra en

zonas que presentan desde 200 a 750 mm de promedio anual.

De acuerdo a la clasificacién de| L. Holdridge, Ia Tara se ubica en las

¥#+:%2
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siguientes Zonas de Vida:

Estepa espinosa-Montano bajo: Precipitacién de 250-500 mm de

promedio anual y la biotemperatura de 12°48 °C, en donde ocupa

toda la zona.

Bosque seco-Montano bajo: Precipitacion 500-700 mm de

promedio anual y una biotemperatura de 12°�02418°C ocupando el

sector de menor precipitacion. I

Matorral desértico-Montano bajo: Precipitacion 200-250 mm de

promedio anual y biotemperatura de 13°-18 °C, encontréndose en

sector de mayor precipitacion y en las lomas, que son asociaciones

que se asemejan a esta Zona de Vida.

Monte espinoso-Premontano: Precipitacion de 350-500 mm de

promedio anual y biotemperatura de 18°-20 °C, en donde ocupa el

sector superior de mayor precipitacion.

Matorral desértico-Premontano: Precipitacion de 250-250 mm de

promedio anual y biotemperatura de 18°-21 °C, ocupando el sector

de mayor precipitacion y humedad.

Variables edéficas.

La Tara es una especie poco exigente en cuanto a la calidad dei

suelo, aceptando suelos pedregosos, degradados y hasta lateriticos,

aunque en esas condiciones reporta una baja produccion; sin
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embargo, se desarrolla en forma optima y con aporte arbéreo

robusto en los suelos de «chacra»; es decir, suelos francos y francos �030

arenosos, Iigeramente écidos a medianamente alcalinos.

Variables topogréficas.

Se encuentra desde |os 800 a 2800 msnm en la vertiente de|

Pacifico y hasta |os 1600 a 2800 msnm de la cuenca del Atléntico, y

en microclimas especiales hasta los 3150 msnm.

En sectores encerrados por cerros continuos que modifican

principalmente la temperatura, se evidencian especies como la Tara

que desarrollan normalmente a menor altitud.

f. Cultivo y manejo.

Siembra y Cultivo '

La semilla se seleccionara de plantas madres de buenas

caracteristicas. Debido a la dormancia presente en la semilla esta

previamente se remojara en agua alrededor de 3 dias y se

seleccionara aquellas que se hayan hidratado convenientemente. E|

poder germinativo de la semilla de Tara es bastante bajo (alrededor

del 30%).

Luego |as semilles se colocaran sobre una cama de arena y mantas

de polipropileno limpio que se mantendré Iigeramente humedo hasta

que se observe Ia ridicula; en este momento se traslada a las bolsas

con sustrato previo tratamiento con un funguicida e insecticide de

_ ._ v_ A :l__ I.
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contacto para evitar la " chupadera fungosa".

Las bolsas contienen como sustrato arena de rié, tierra de chacra y

humus de Iombriz (0 ac. Humicos) en iguales proporciones.

Plantacién

Se consideran tareas que serviran para un buen cultivo: a)

preparacién de| terreno, b) plantacién, c) distancias que dependen

de| clima, suelo, tipo y variedad de planta, etc.

Fertilizacién y Abonado

Los arboles para su correcto desarrollo necesitan elementos

relacionados con la nutricién o fertilizacién y abonado: Ca y Mg, K,

Fe, Zn, Cu, B y P.

La aplicacién de femlizantes solubles, se realiza a través del sistema

de riego de acuerdo al estado fenolégico de la Tara y se

complementara con abonos organicos como estiércol, humus de

Iombriz y compost�030

Riego

Se instalaré riego por micro tubo. La frecuencia de| riego, dependera

del suelo, el manejo y su capacidad para conservar el agua, asi

como de la temperatura, Iuminosidad, humedad relativa,

evapotranspiracién, estado de desarrollo.
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Plagas y Enfermedades

Pese a que la Tara es resistente, puede ser afectada por las plagas

y enfermedades. Las plagas ma's comunes que afectan a la Tara

son: Afidos, Mosca blanca, y algunos Lepidépteros y Coleépteros,

para lo cual se tomaran Ias medidas preventivas de control.

1.6.2. Anélisis de la cadena de la tara.

IDES!-Ayacucho y SNV (2004), la tara es un cultivo importante para

la economia de las familias campesinas, la demanda de derivados

de la tara crece en 10% anual en el mercado intemacional y continuo

como una actividad de recoleccién y complementario, Iimitada

ampliacién de la oferta productiva a pesar de la promocién de las

instituciones de apoyo.

La explotacién de la actividad de reco|eccio'n y acopio de los frutos

de la tara esté considerada como una actividad importante para la

mejora de las condiciones de vida de las familias ubicadas en las

zonas productoras de tara en Ayacucho.

A nivel internacionai, Ia tara ayacuchana no tiene problemas de

calidad, pues Ia concentracién de taninos satisface plenamente |as

exigencias de los mercados internacionales. La tara es considerada

como un producto de alta calidad, que facilita la obtencién de

excelentes cueros, es por eso que se emplea mucho en los trabajos

de mobiliario, especialmente en los productos empleados para la

tapiceria de autos.



En la regién de Ayacucho, |os productores de este cultivo se

encuentran desorganizados, lo que genera una oferta productiva

desorganizada. Basicamente, el crecimiento de la produccién es

limitado y desordenado debido a la carencia de planes de cultivo,

mantenimiento y forestacién de la tara. Existe una marcada

desconfianza entre productores y acopiadores. Asimismo el producto

tiene una Iimitada valoracién pues su cultivo siempre ha sido

considerado como una actividad.

La cadena productiva de la tara en Ayacucho constituye una

perspectiva importante para el desarrollo de la regién.

Para Solid Pen] (2008), la cadena de tara en Ayacucho registra

muchos cambios signi}401cativosen los Ultimos cinco a}401os;

actualmente tiene mucha mas importancia para los actores,

debido al crecimiento de la demanda intemacional, principalmente

de la goma de tara.

En el departamento de Ayacucho se encuentra tara en

plantaciones y silvestre. Se estima que existen 810 ha de tara en

Ayacucho, 35% de ellas son plantaciones y 65% son tara silvestre.

Existen cinco sistemas de produccién de tara: cercos y Iinderos, cer-

cos vivos, Iinderos y asociados, agroforestales, macizos y

bosquetes,
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En el a}401o2006, se estimé que en el departamento de Ayacucho

existian 15,000 productores, 810 ha de tara, un rendimiento

promedio de 24.44 kg vaina/érbol, 4,000 ha potenciales para la

ampliacién Ia oferta en las 11 provincias y 5,083 t de produccién

de tara en vaina (Huanta, 67%; Huamanga, 26%; Cangallo 2%;

La Mar, 2% y otras provincias, 3%).

La oferta productiva es Iimitada frente a la demanda mundial, siendo

comercializada toda la produccién a un precio superior a lo normai.

De |as 5,083 t de tara, el 74% se comercializa en vaina y el 26%

transformado en goma y harina. Los principaies demandantes del

mercado ayacuchano son: Silvateam Peru, 35%; Productos de|

Pais, 30%; Exportadora el sol, 8%; otros, 27%.

Se han identificado tres actores principales en el eslabén de

produccién, predominando el recolector, seguido de productores y

}401naimentede productores empresarios. En el eslabon de acopio, se

identi}401céen un rol protagénico en la comercializacién a los

acopiadores mayoristas y locales. Las empresas transformadoras �024

exportadoras han salido répidamente de| mercado, asi, para el

presente a}401o(2007) se presume permanezcan unicamente entre 12

a 15 empresas, Iideradas por Silvateam Peru y Exportadara el Sol,

que influyen en el manejo del precio de materia prima y de las

exportaciones.



Los principales factores de competitividad identificadas son: La

iniciativa de algunos productores de organizarse, Ia existencia de

productores individuales con visién empresarial, de plantaciones de

tara, de extensiones aptas para nuevas instalaciones y la

presencia de| sector empresarial (una empresa locai y mas de 10

en Lima) para la transformacién y exportacién, permitiré ampliar la

oferta productiva de manera sostenida con el apoyo de instituciones

publicas y privadas con la finalidad de aprovechar Ia demanda

creciente de la goma y poivo de tara en el mercado intemacional, la

tendencia de consumo de productos naturales y de conservacién

del medio ambiente.

Los principales puntos criticos identi}401cadosson: la Iimitada

capacidad de productores y empresarios (conocimiento, nivel

educativo, tecnolégico, recursos econémicos, etc.), alta

informalidad en la comercializacién y la escasa cultura de

asociatividad, Iimita la posibilidad de aprovechar el crecimiento de

la demanda de| producto y el apoyo de instituciones publicas y

privadas.

1.6.3. Demanda de la tara.

MINCETUR (2005), en Ayacucho, la tara, conjuntamente con la

cochinilla y la Iucuma, se estén convirtiendo en productos

importantes para el desarrollo econémico y comercial de la region;



sin embargo, existe un limitado conocimiento de la situacion real del

mercado por parte del productor, asi como de las relaciones que en

torno a este producto se suceden a lo largo de la cadena

productiva.

El mercado al cua| esta dirigido este producto es el de exportacion.

El consumo intemo es muy reducido y realizado por peque}401as

curtiembres y los productores de hilados artesanales. La produccién

local de tara, satisface en gran magnitud a la demanda nacional,

pero no |os requerimientos del exterior�030

Para el sector agro exportador, la tara se encuentra considerada

como uno de los mas importantes productos de exportacion no

tradicional, sin embargo existe una Iimitada vision de las empresas

exportadoras al concentrar Ia comercializacion intemacional de este

producto y sus derivados en polvo 0 harina de tara, asi como

mucilagos de su semilla. Esto plantea el interesante reto de generar

productos con un mayor vaior agregado que tengan a la tara como

materia prima.

En el mercado intemacional, las empresas impodadoras de

derivados de la tara, tienen gran conocimiento de las caracteristicas

de| producto nacional y de| mercado intemacional, especialmente
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de aquellos bienes sustitutos que compiten con los derivados de la

tara, dado que se abastecen de productos relacionados a la

industria de curtiembre y alimentos bésicamente. Estas empresas

tienen informacién permanente de los niveles de precios

internacionales, por lo que no dudan en administrar sus inventarios

en cuanto el precio de la tara tiende a disminuir.

1.6.4. Oferta de ia tara.

Quispe A. Helmunt (2008), es innegable que los problemas de

oferta de Tara a nivel mundial |imitan su comercializacién, lo que

constituye una oportunidad para el productor para aumentar la

produccién y la exportacién de tara, ya sea en polvo para la

lndustria de la curtiembre 0 en goma para la industria alimenticia.

A nivel intemacional, Ia Tara esta�031siendo considerada por algunos

paises como una materia prima de bajo costo, especialmente para

aquellos paises como la India y China, dedicados a la produccién

de acido galico, otro derivado de la tara.

La produccién nacional de Tara a nivel nacional es de 25,000 TM,

actualmente mas del 90% de la produccién proviene de la

recoleccién de bosques silvestres de la sierra; procurando

incrementar plantaciones intensivas propias, en las cua|es con (as
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aplicaciones de un manejo tecni}401cadonos permitira Iograr una

mayor productividad por planta.

El gobierno esta dando se}401alespara potenciar el sector

agroindustrial. Para ello esta promoviendo Ia celebracién de Tratado

de Libre comercio (TLC), tratando de incorporar bienes agricolas

transformados dentro de la negociacién; adicionalmente, esta

procurando expandir normas que promuevan la insercién del sector

privado en el desarrollo de negocios con productos agrarios. Como

tenemos el programa Sierra exportadora, Ia concesién de uso de

tierras para fines de agro forestacién y los beneficios tributarios para

el sector agrario.

1.7 Marco conceptual.

a) Tara.

Es un érbol de hasta 5 m de alto, con ramas abienas y espinosas,

corteza gris oscura y hojas terminales. Sus flores tienen forma de

racimos y sus vainas, de aproximadamente 10 cm. de largo por 3 de

ancho, son aplanadas y tienen un coior rojizo al madurar. Cada vaina

contiene de 4 a 7 semillas redondas y de color marrén.
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b) Produccién.

Desde que se tiene conocimiento la tara es un cultivo silvestre

manteniendo algunos bosques naturales; a lo largo del tiempo en

funcién a la evolucién del mercado ha sido objeto de algun tipo de

manejo, |as plantas sirven como cercos para limitar parcelas

(finca), Iuego en los bordes de acequias, finalmente se esta

manejando mediante plantaciones Iuego de pasar por un

almacigado.

c) Comercializacién. �031

El productor se encarga de recolectar el producto y sacarlo para la

venta; por otra parte el recolector ofrece su producto al mejor

postor, siendo en ambos casos el acopiador el encargado de ir al

campo donde pesa el producto y se hace el pago al contado. En

dias establecidos el comercio se realiza en ferias, plazas y

esquinas de los mercados, especialmente |os domingos.

1.8 Hipétesis

1.8.1 Principal

Un manejo adecuado de recursos, técnicas y/o procesos de

produccién y la disminucién de la cadena de comercializacién,

influye de manera signi}401cativaen los ingresos de los productores,
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1.8.2Secundarias

a) El proceso de produccicbn de la tara se realiza mediante el

manejo de bosques naturales, disposicién de viveros e

implantacién de plantaciones, obteniendo baja rentabilidad.

b) La cadena de comercializacién de la tara se. realiza con

intervencién de un gran mllmero de intermediarios siendo

perjudicados |os productores.

c) La consolidacidn de los agricultores como empresas

productoras y comercializadoras de tara y la eliminacién de los

intermediarios permite mejorar ei ingreso de los productores.

1.9 Variables e indicadores

Variable Dependiente : Ingreso (Y)

Indicador : Nivel de ingreso

Variables Independientesz Produccién de tara (X1)

lndicadores : Rendimiento

Costo de produccién

Tecnologia

Capacitacién y asistencia técnica

Créditos

Rentabilidad.
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Cadena de comercializacién (X2)

lndicadores : Canales�030de comercializacién

Calidad de producto

Precios

1.10 Metodologia.

1.10.1 Tipos de lnvestigacién.

Aplicada.

1.10.2 Niveles de lnvestigacién.

Descriptivo - explicativo. I

1.10.3 Métodos.

lnductivo. Método que permite arribar a proposiciones de caracter

general a partir de| anélisis particular.

Analitico. Consistente en el estudio por partes, para advertir el

proceso de la cadena de produccién y comercializacién

Sintético. Para analizar el proceso presupuestaria en forma global.

1.10.4. Fuentes de recopilacién.

Las fuentes de informacién ha sido basicamente secundaria, que se

obtuvo de las instituciones publicas y privadas que trabajan con el

tema de la tara, tales como: Direccién Regional Agraria- Ayacucho,

INRENA, Comisién de investigacién de la tara en Ayacucho,

UNSCH, |NlA-Ayacucho, Solid Peru, ADRA, etc.



1.10.5. Procesamiento de la Informacién.

La informacién obtenida se presenta en Cuadros y gré}401casmediante

la utilizacién del programa Excel.

1.10.6. Anélisis e interpretacién de resultados.

Se realiza de acuerdo al planteamiento de| problema, objetivos e

hipétesis planteadas, en base a los resultados obtenidos.
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CAPITULO ll

PRODUCCION

2.1. Produccién de la tara en el departamento de Ayacucho

El departamento de Ayacucho es uno de los principales productores de

tara que, junto con otros productos como la cochinilla y la Iucuma, se han

convertido en una alternativa de desarrollo econémico para muchas

familias de escasos recursos de la regién.

Como se puede apreciar en el Grafico N° 01, el crecimiento de la produccién

anual ha mostrado una tendencia creciente hasta el a}401o2008. Sin

embargo, Ia disminucién en la ocurrencia de lluvias se tradujo en una

menor produccién de tara en el a}401o2009. Segtm un informe realizado

por el INRENA con respecto a la produccién de tara en la regién1

existen tres principales provincias productores: Huanta, Huamanga y

La Mar.

1 �034Evaluaciéndel Estado de conservacién de Caesalpinia Spinosa "Tara" en el Departamento de Ayacucho".

\; �034,;,:1- , :. _
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Gré}401coN° 01

Distribucién de la Produccién Anual a nivel de Ayacucho de Tara

en Vaina
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Fuente: Pen�031:Forestal en N}402meros�024INRENA; Elaboraciénz Propia

Debido a las condiciones de clima, suelos y agua, Ayacucho cumple

con los requerimientos necesarios para el aprovechamiento de dicho

producto en varias de sus provincias. Esta condicién Ie ha permitido

convertirse en una de las principales regiones productores tal como se

muestra en el Gréfico N° 02

En la provincia de Huanta, una muestra representativa de la regién

realizada durante la evaluacién del INRENA, mostré que el 87% de la

tara se encuentran bajo alguna de las modalidades de aprovechamiento

amparadas por la Resolucién Jefatural N°1 1 3-2003-INRENA (cortinas

rompe-Vientos, cercos vivos, linderos, sistemas agroforestales y otros

sistemas en predios de propiedad privada) y un 13% perteneceria a

peque}401asextensiones de tara silvestre.

I



Gré}401coN° 02

Distribucién de la Participacién de la Regién con Respecto a la

Produccién Anual a nivel de Ayacucho de Tara en Vaina
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Fuente: Pen�031:Forestal en N}401meros- INRENA; Elaboraciénz Propia

En el caso de la provincia de Huamanga el estudio determiné que el

62% de los puntos muestreados se encontraban bajo alguna modalidad

de aprovechamiento y el 38% correspondia a algunos bosquetes

monoespecificos y de baja diversidad.

En la provincia de La Mar se determiné que el 83% de los puntos

muestreados se encontraban bajo alguna modalidad de aprovechamiento

y el 17% correspondia a algunos bosquetes de alta diversidad.

En lo que respecta a los proyectos de inversién publica relacionados con

el desarrollo de la tara en la regién, se tiene proyectos presentados por

los diversos niveles de gobierno de la regién ante el Sistema Nacional de

Inversién P}402blica.A diferencia de regiones como Amazonas, estos

proyectos no buscan diversi}401car|as regiones ofertantes sino que tiene

como objetivo potenciar las capacidades productivas. A través de los



hallazgos del estudio, se puede asociar Ia mayor oferta al desarrollo de

modalidades de aprovechamiento plani}401cadasen la regién. Esto ha sido

posible gracias al trabajo tanto de instituciones publicas como

organizaciones sin fines de lucro, asi como de algunas empresas

transformadoras quienes estén implementando sistemas agroforestales

en ciertas comunidades campesinas.

A nivel de departamentos, Ayacucho cuenta con una superficie

territorial de 4881 hectéreas de los cua|es solo el 5% (208,368 Has)

. son tierras agricolas, mientras que el 95% restante distribuidas entre

pastos naturales, montes y bosques, eriazos y otros. .

De |os 208,368 Has de tierras agricolas con que cuenta el

departamento de Ayacucho solo el 41 % (84,507 has) cuentas con riego

y el 59% restante son tierras de secano, de los que se pueden deducir

que cerca del 60% de la agricultura ayacuchana se desarrolla en

condiciones de secano, siendo la actividad agricola de nuestro medio

una actividad de alto riesgo, agravéndose aun més por la presencia de

heladas, granizadas y otros fenémenos naturales caracteristicos de la

zona.

Esta importancia cualidad de la tara, sumando a las condiciones

geogréficas y climéticas de nuestro departamento nos ofrece una

oportunidad no solo para el aprovechamiento de la tara, sino también su

x", } �024, I
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madera para umbrales de casa, mangos de herramientas, vigas,

viguetas, etc.

La cosecha de tara en el Peru se concentra entre mayo y agosto, época

denominada �034cosechagrande�035.En Ayacucho la principal cosecha se

registra entre los meses de mayo y agosto y en Cajamarca es entre mayo

yjulio y en La Libertad es entre abril y julio. En algunos Departamentos se

tiene una segunda cosecha (cosecha peque}401a)con menor volumen.

Cuadro N° 01

Meses de Cosecha de Tara por Departamentos

Deparlamentos M9595

Em Mar EE

X X 1111111111
3313 X X X X EZZII
111 X X X IIZZZII
11111 X X X 1111
111111111 X X
ZZZII X X X 1111
111113 X X III
I I X X X E1111
1 X X X X 11111

X = mayor cosecha y 0 = cosecha en menor cantidad

Fuente: Analisis Par}401cipativode la Cadena Productiva de Tara en Ayacucho; IDESI Ayacucho

2.2. Rendimiento.

El rendimiento de un a'rbo| de tara oscila entre los 20 y 40 kg de Vaina,

presentando una frecuencia de cosecha de dos veces al a}401o.Esta

. especia posee un promedio de vida de aproximadamente cien a}401os,

comenzando su etapa productiva formalmente entre e! tercer y cuarto a}401o

de edad. El area que ocupa cada arbol es de diez metros cuadrados.
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Segun Solid Peru (2007), En el Departamento de Ayacucho no existe

informacién estadistica oficial sobre la extensién de areas silvestres 0

cultivadas de tara; por tal razc'>n, para este trabajo se realizé el

levantamiento de informacién primaria en varios Distritos de las 11

Provincias de la Regién, con apoyo de la Red de Agencias Agrarias de

Ia Direccién Regional de Agricultura de Ayacucho.

En base de la informacién obtenida se estimaron [as areas de tara

existente (silvestre y plantacionesf. Asi, se a}401rmaque:

- Existe tara en 83 distritos (de I03 111) de Ayacucho y se cuentan

alrededor de 15.000 agricultores vinculados a la produccién de tara en

810 has, de las cua|es el 35% son plantaciones (entre 05 y 4 a}401osde

edad) y el 65% son silvestres.

- Se calcula que hay cerca de 324.000 arboles de tara con un

rendimiento promedio de 24,44 Kg de tara en Vaina/arbo|", lo cua|

determina una produccién regional aproximada de 5.083 TM (hasta el

2008).

- Se han identificado cerca de 4.000 ha potenciales para nuevas

plantaciones de tara a nivel departamental.

El siguiente cuadro proporciona informacién mas detallada sobre la

situacién productiva de tara en las Provincias de| Departamento de

Ayacucho:

2 P\antaciones se re}401erea tara instalada por el hombre; tara siiveslre es Ia que se encuentra creciendo de

manera espontanea, es decir, no ha sido intencionalmente mstalada

3 Se ha estimado considerando 400 plantas por ha.

4 En éste célculo se considera que todas las éreas silvestres estén en produccién. No se toma en

cuenta Ia produccién de las plantaciones pues estén en inicios de produccién, con volumenes

peque}401os,pero crecientes
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Cuadro N�03402.

Superficie, n}401merode érboles, potencial, rendimiento y

volumen de Produccién por provincias, 2009

Provincias Ammd Ndefammas potencial R°'�034".""°"�030°produccién
(msnm) Involucradas M Snvestre (ha) (Kglarhol) (Km

M

28
752 "B W500

13° ~ �030 500°
557°

W 310 I
Palinacochas 3175* 120 - 4 70 101000

Paucardcsara

Sara 2524 235 6 6 160 161700

Sucre 3502 4.1 4 6.95 111400

V1'clorFajardo 3051 24.5 15 10 11.51

Vltcashuamaén 3470 4.3 - �0243_ 3.35

Fuente: Mapeo Provincial de Agencias Agrarias y Sistematizacién de informacién

primaria y secundaria, 2009.

Elaboraciénz Propia.

En el cuadro anterior se evidencia que los rendimientos por

provincias son diferenciados, lo cual tiene relacién con el tipo de manejo

agronémico que recibe Ia planta y con la distancia entre la zona de

produccién y el lugar de venta; asi |as provincias en las que se registra

menor rendimiento, son las que estén mas alejadas de la capital

(Huamanga) y en las que el 100% de los productores realizan

unicamente actividades de recoleccién, en lugar de manejo.

Para su mayor entendimiento, En |as cuatro principaies provincias

productoras de tara de la regién Ayacucho se han identificado tres tipos

de productores (TP), con las siguientes caracteristicas:



a. Productores empresarios (TP1)

Son agricultores que tienen una cultura empresarial y consideran Ia

produccién de tara como una actividad principal; se estima que existen

entre 100 y 150 familias de agricultores de este tipo, estén ubicados en

las zonas productoraé de tara (2000 a 2,800 de aititud), principalmente en

las provincias de Huanta y Huamanga.

Cuentan con tara silvestre (entre 50 a 100 plantas) en produccién, con

rendimientos entre 20 a 45 Kg de tara en Vaina por planta. Sus plantas

estén instaladas en cercos y sistemas agroforestales y realizan manejo

agronémico (riego, abonamiento, poda, control de plagas y

enfermedades) y tienen adecuadas préclicas de cosecha5. Han instalado

plantaciones en areas de 0,25 ha (100 plantas) y més, en sistemas de

produccién agroforestals y macizos, muchos de ellos sin ningun apoyo.

Algunos estén relacionados e integrados con la comunidad y participan en

las actividades comunales; sin embargo Ia mayoria son agricultores

citadinos y pre}401erenel trabajo de manera individual. Varios productores

se han incorporado a organizaciones para aprender el manejo

agronémico; otros, aunque estén interesados en recibir asesoria para el

desarrollo de tara, suelen no disponer de| tiempo necesario.

Existen productores en Huanta que instalaron plantaciones de tara con

apoyo de la empresa �034Productosde| Pais�035,que Ies doté de plantones y

5 Cosecha adecuada imp\ica que el productor observa al menos el 80% de las vainas maduras en el érbol par

Iuego sacudir e\ a'rboI. sin golpearlo; Ia cosecha se la realiza en 2 o 3 faenas.

6 Sistema de produccién agrofores(a\ es cuando la tara esté asociada con otros cuuivos.
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asesoria técnica sin costo, a condicién de asegurar la compra de|

producto para la empresa.

b. Productores (TP2)

La mayoria de estos agricultores estén organizados en comités o

asociaciones desde hace menos de 5 a}401os.Son aproximadamente son 50

organizaciones con 1.000 agricultores en toda la regién de las zonas

productoras de tara (2000 a 2.800 de altitud), principalmante de las

provincias de Huanta, Huamanga y Cangallo. La mayor parte de las

organizaciones de productores existentes han sido promovidas por

instituciones de apoyo, de quienes han recibido informacién y

capacitacién para la produccién de tara. Para este tipo Ia tara es una de

sus actividades principales. Una importante motivacién es la situacibn

actual de precios.

Los agricultores de este tipo estén relacionados e integrados con su

comunidad y participan en las actividades comunales. La organizacién de

productores es valida sélo en el cultivo de tara y para las otras actividades

agricolas pre}401erentrabajar de manera individual.

Cuentan tara de origen silvestre (entre 10 a 50 plantas) en produccién,

con rendimientos de 15 a 45 Kg de tara en Vaina /arbol. Las plantas estén

instaladas en cercos, Iinderos y sistemas agroforestales; realizan manejo

agronémico (riego, abonamiento, poda, control de plagas y
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enfermedades), una cosecha adecuada7 y la comercializacién de manera

organizada. Ademés han instalado nuevas plantaciones a partir de 50

plantas en cercos, sistemas agroforestales y macizos, generalmente con

apoyo de instituciones (entrega de plantones y asistencia técnica).

c. Recolectores (TP3)

Son agricultores cuyas actividades principales son: la produccién de pan

Ilevar y la crianza de animales, destinados principalmente para

autoconsumo. Se estima que aproximadamente son 13.900 agricultores

pertenecientes a este grupo, viven en las zonas productoras de tara

(2.000 a 3.200 msnm). Este tipo de productores consideran a la

recoleccién de vainas de tara como una actividad complementaria y de

recoleccién.

Cuentan con tara siivestre en produccién en cantidades menores a 50

plantas, Ia mayoria ubicadas con fines de proteccién de las parcelas en

cercos vivos, cortinas rompe Vientos, Iinderos y bosquetes, es decir en

sistemas agroforestales. Consiguen rendimientos menores a 15 Kg de

tara en Vaina/planta pues no realizan ningun manejo agronémico;

tampoco invierten en nuevas plantaciones, ni tienen interés por

organizarse, a pesar de| ingreso que obtienen.

La labor de los recolectores entonces se centra en la recoleccién de

vainas de tara y su comercializacién. Esta actividad es realizada

7 Son productos de condensacién de| formaldehido con los écidos sulfénicos de| fenol y de la naftalina
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principalmente por mujeres y ni}401os,aunque en los Ultimos tiempos,

debido a lo atractivo de los precios, algunos agricultores ya realizan

actividades de riego, abonamiento y cuidado de la tara.

Cuadro N° 03.

Caracteristicas e indicadores que diferencia a los productores

W2 W3
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Fuente: Mapeo Provincial de Agencias Agrarias y Sistematizacién de informacién

primaria y secundaria, 2009.

Elaboraciénz Propia.

2.3. Costos de produccién

Los costos de produccién de la tara bajo un �030manejotécnico estén

dados por los costos de mano de obra utilizados en las diferentes

actividades y de los materiales e insumos requeridos durante el

proceso de produccién.

Costos: Es el valor de| tiempo invertido, el pago de los jornales,

bienes y servicios que tengo que contratar para manejar, cosechar y
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vender mi tara en mi produccién durante una campa}401a,para calcular

Ios costos de produccién para cien plantas de tara se utilizé la

siguiente metodoiogiaz

1. Primero se determinan Ios cuatro grandes procesos que se tienen

que realizar en el campo para la plantacién de cien plantas, teniendo

en cuenta que previamente ya se realizaron las labores e almacigado

y se cuenta con los plantones para llevarlos a campo definitive. Se

identi}401caron|os siguientes procesos: preparaciones de| terreno,

plantacién, Iabores culturales y cosecha �024post cosecha.

2. Posteriormente, para cada uno de esos procesos se determinan

Ias actividades que debemos realizar en cada uno de ellos, tal como

se muestra en el cuadro

3. Luego, tenemos que calcular el costo de la mano de obra, de los

insumos y los equipos, herramientas y maquinarias que se utiliza para

que produzcan esas cien plantas en cada una de las actividades

identificadas. Producto de ese anélisis se determine que el costo de

produccién para cien plantas de la tara es de aproximadamente S/.

1023.

4. Como el tallo es un arbol que esta en el campo por alrededor de

30 a}401osen produccién, el costo mencionado arriba es para la

instalacién y hasta el a}401o10 seguira creciendo y produciendo cada

a}401oun poco mas, estabilizando su produccién al a}401odiez�030Para los

a}401osde mantenimiento, vale decir a partir del segundo a}401ose ha
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calculado un costo de produccién de alrededor de 8/. 273.

En la region de Ayacucho |os costos que asumen los productores a

nivel de plantaciones (de 5 a}401os)en 0,25 ha (100 plantas), son: 8/.

200 a S/. 500 nuevos soles por inversion y entre S/. 200 a 1.200

nuevos soles por mantenimiento anual; el costo de produccién se

estima entre 8/. 025 a 8/. 0,35 nuevos soles por Kg. La inversién

para habilitar la tara silvestre esta entre S/. 200 y 1000 nuevos soles

por 100 plantas (0,25/ha), con un costo promedio de produccién de

8/. 038 /Kg de tara en Vaina. Los costos de inversién de los

productores organizados, tanto para las plantaciones nuevas como

para la habilitacién de tara silvestre, es menor que el de los

productores individuales, debido al apoyo y subsidio recibido por parte

de las instituciones.

La calidad del producto para la organizacién es prioritaria, por la garantia

. de volumen, cosecha adecuada y calidad, |os asociados reciben

algunos puntos adicionales por el producto.

Como se han identificado tres tipos de productores (TP), En |as cuatro

principales provincias productoras de tara de la regién Ayacucho

anteriormente, con respecto a los costos estos tipos de productores

presentan |as siguientes caracteristicas:
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Cuadro N° 04

Costo de instalacién I ha.
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Fuente: Mapeo Provincia! de Agencias Agrarias y Sistematizacién de informacién

primaria y secundaria, 2009.

Elaboracién: Propia.

Productores empresarios (TP1)

Como ocurre con la mayor parte del sector de productores, no hay una

préctica de registro y célculo de sus costos, generalmente para evaluar la

utilidad se guian sélo por los principales gastos realizados. Un estimado
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de los costos de estos actores es:

Para el caso de plantaciones no mayores a 5 a}401os,e! costo de

inversién/ha (400 plantas) esta entre 8/. 2.500 a 5.000 nuevos soles; el

costo de mantenimiento /a}401o,entre S/. 500 y 2.500 nuevos soles; el costo

de producciéns es entre 8/. 025 a 0,35 Nuevo soles/Kg. Cuando se trata

de habilitacién de tara silvestre, asumen un costo de inversién y el costo

de mantenimiento esta�031entre S/. 500 y 1.000 nuevos soles; el costo de

produccién es 8/. 0,38 por Kg de tara en Vaina.

Cuadro N° 05.

Costos e ingresos de produccién de tara para el productor

empresario (TP1)

Descnpcmn medida

IIEEEEE
�024�024�024�024�024�024�024

�024�024�024
�024�024

Fuente: Mapeo Provincial de Agencias Agrarias y Sistematizacién de informacién

primaria y secundaria, 2009.

Elaboracién: Propia.

Considerando un periodo de 10 a}401os,se ha determinado que la tasa de

. entabilidad de la roduccién de tara ara el roductor em resario es de|r

53,68%, con recuperacién de la Inversién al quinto ar'1o.9

La calidad de| producto es muy importante para este actor porque recibe

algunos puntos adicionales por volumen y calidad del producto, para ello

8 Para efectos de célculos, se considera plena produccién dex a�031rboIde tara al octavo a}401o
9 . . . .. .

Sm consxderar el costo de| terreno y tampoco Va deducacxon de| productor empresano.
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se realiza la cosecha en el punto éptimo de madurez.

Productores (TP2)

Los costos que asumen este tipo de actores a nivel de plantaciones (de 5

a}401os)en 0,25 ha (100 plantas), son: 8/. 200 a S/. 500 nuevos soles por

inversion y entre S/. 200 a 1.200 nuevos soles por mantenimiento anual;

el costo de produccién se estima entre 8/. 0,25 a 8/. 0,35 nuevos soles

por Kg. La inversién para habilitar la tara silvestre esta�030entre S/. 200 y

1.000 nuevos soles por 100 plantas (0,25/ha), con un costo promedio de

produccién de S/. 038 /Kg de tara en Vaina. Los costos de inversién de

los productores organizados, tanto para las plantaciones nuevas como

para la habilitacién de tara silvestre, es menor que el de los productores

individuales, debido al apoyo y subsidio recibido por parte de las

instituciones.

Cuadro N° 06.

Costos e ingresos para el productor (TP2)

Descripcién unidad

s« �024�024�024�024�024�024�024�024�024

Fuente: Resultado de los talleres con productores de las provincias Huanta y Huamanga,

2007.

Elaboracién: SOLID PERU.

La calidad de| producto para la organizacién es prioritaria, por la garantia

de volumen, cosecha adecuada y calidad, |os asociados reciben algunos
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puntos adicionales por el producto.

c. Recolectores (TP3)

Los costos que asumen estos actores son el jornal por la cosecha y

traslado de las vainas hasta el punto de venta que asciende, en promedio,

a 8/. 0,40 nuevos soles/Kg. Tomando en cuenta que el precio de venta del

Kg de Vaina de tara es de 8/. 2,00, estos productores logran un bene}401cio

de 8/. 1,60 nuevos soles/Kg. Se estima que el ingreso anual percibido por

este tipo de actor es en promedio de 8/. 720 nuevos soles provenientes

de tara.

Cuadro N° 07.

Costos e ingresos por la produccién de tara, para

el recolector (TP3)

C°�034°�030�034EP'°�035"�034�030°�034
"�031°�034�035�034�030°" 11
"'�034�030°�034E�034W
C°�034°�035"�034a�034�031°

Fuente: Mapeo Provincial de Agencias Agrarias y Sistematizacién

de informacién primaria y secundaria. 2009.

Elaboraciénz Propia

La calidad de| producto y los costos de produccién son de poca

importancia para este actor. El incremento de los precios es su mayor

preocupacién, asi, cuanto ma's alto es mejor para eilosa Cosechan

utilizando un carrizo o palo para golpear el arbol y dejar caer las vainas,

Iuego recogen el producto de| suelo sin seleccionarlo, lo ensacan y lo

comercializan inmediatamente a los compradores locales. Muy pocos



sacuden el arbol, utilizan mantas y seleccionan tara Verde para secarlo y

combinar en la préxima venta.

La comercializacién de tara se realiza generalmente en la misma

comunidad y hasta en la misma chacra; el costo de transporte Io asume el

acopiador. Algunos Ilevan su producto a las ferias de Huanta (domingos),

Ayacucho (Iunes) y a otras distritales. _

Los productores de este tipo se relacionan con su comunidad participando

en las faenas comunales pero para las actividades agricolas prefieren

trabajar de manera individual.

No pertenecen a organizaciones de productores y no se relacionan con

instituciones ligadas al desarrollo de la tara porque lo consideran una

�034pérdidade tiempo y plata�034.

2.4. Tecnologia.

La tecnologia en el procesamiento de la harina de tara se desarrollé en

Lima desde el a}401o1940, por iniciativa de empresas nacionales e

internacionales que realizaron las primeras exportaciones de polvo

grueso. Desde entonces, las investigaciones y generacién de tecnologia

en el procesamiento de tara, han permitido que en la actualidad se

transforme la tara en polvo grueso, polvo micro pulverizado y preparados

curtientes.

En Ayacucho desde el a}401o1960 se Utilizaba Ia tara como curtiente de

suelas que servian para la fabricacién de calzado y de monturas para
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caballos, todo ello para el mercado local; sin embargo esta aplicacién dejé

de ser importante en la década del 80 por el ingreso de calzado de Lima y

Huancayo,

En la década de los 80, en Ayacucho, la familia Vega implementé una

planta de procesamiento de tara, con Io cua| los agricultores comenzaron

a darle mayor importancia al producto, es asi que introdujeron algunas

técnicas de manejo agronomico en los arboles de tara como la

reubicacién en cercos y linderos y tomaron medidas para proteger |as

plantas del da}401ode los animales.

En el a}401o1990, varios empresarios nacionales y extranjeros (Extractos

Tanicos, Unipektin A.G. de Suiza), realizaron investigaciones sobre el uso

de la goma de tara para consumo humano, en base de estos resultados,

se identifican opciones para exportar goma de tara en sp|its5 y micro

pulverizado, que hasta Ia actualidad son las principales presentaciones de

este producto. El 26 de septiembre de 1996 la Comunidad Europea

aprobé el uso de goma de tara como espesante y estabilizador de �030

alimentos para consumo humano. En el a}401o1990, la empresa �034Productos

de| Pais", con base en la Provincia de Huanta, implementé una planta de

procesamiento de Tara con tecnologia similar a las industrias de Lima.

Actualmente esta empresa sigue funcionando dedicada al procesamiento

de polvo y goma de tara y dinamizando la cadena local. PRONAMACHCS

en la década del 90 entregé plantones de tara a los agricultores con }401nes

forestalesy de conservacién de suelos. En 1992,.e| Estado encarga a!
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lnstituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Ia administracién de

los recursos naturales y en el a}401o2001 reglamentan su aplicacién. Desde

aquel entonces, la tara es considerada un recurso forestal no

maderable, sujeto a permisos de aprovechamiento, transporte y

comercializacién, previo pago de derechos de guias y licencias. En |os

dos (Jltimos a}401osse han realizado algunos cambios a la normatividad con

la finalidad de flexibilizar el trémite y facilitar el desarrollo de la cadena,

pero auln continuan |as dificultades en su aplicacion.

Desde el a}401o2000 la tecnologia de la produccién de tara ha evolucionado

en el Peru, asi, en Ayacucho, se han desarrollado investigaciones entre la

Facultad de Ciencias Agricolas de la Universidad San Cristébal de

Huamanga, IDESI y productores, principalmente en temas relacionados

con la propagacién de plantones para mejorar el porcentaje de

germinacién, acortar el tiempo en vivero y en produccién (injertos) y

minimizar costos. Estos trabajos estén sistematizados en la propuesta de

Norma Técnica de Buenas Précticas en la Propagacién de Plantones de

Tara que se ha elaborado a través de un grupo de trabajo con el apoyo de

INDECOPI. Las fases que aun requieren mayor desarrollo son la cosecha

y post cosecha.

En |os Oltimos a}401oshan aumentado |os cambios climéticos de manera

adversa; se han presentado sequias, heladas y granizadas que influyen
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negativamente en la produccion y en la generacion de ingresos

economicos lo que ha provocado Ia desmotivacion de los productores.

Hasta el a}401o2000 Ios precios del producto siempre fueron menores a 8/.

0,70 por Kg de tara en Vaina (precio en chacra) y los agricultores de las

zonas de produccion de tara, generalmente lo unico que hacian era

recolectar y comercializar a través de los acopiadores locales; es decir, la

actividad alrededor de tara era considerada �024inc|usopor los agricu|tores-

como complementaria, al punto que no existian hasta entonces iniciativas

de organizacion desde |os productores para la produccion y la articulacion

al mercado. Sin embargo en el a}401o2001, con el ingreso de una empresa

italiana, los precios de tara se incrementaron, Ilegando a pagarse en

chacra hasta S/. 2,10 cada Kg de Vaina de tara. Este factor genero una

alta motivacion y determino el crecimiento de la importancia de| cultivo de

tara. Durante |os Llltimos cinco a}401os,IDESI Ayacucho ha promovido Ia

organizacién de productores en Comités con el fin de propagar plantones,

fortalecer capacidades y facilitar la articulacion al mercado. A este trabajo

se sumaron otras instituciones como Vecinos Peru, CEDESUR,

FONCODES, Municipios, Ia empresa Productos de| Pais S.A. y algunos

productores por iniciativa propia. En la actualidad existen 50

organizaciones entre Comités y Asociaciones con 830 productores en

total. En mayo del 2006 se constituyo el Grupo Impulsor de la Cadena

Tara en Ayacucho (GITARA), integrada por instituciones publicas y

privadas, empresas y organizaciones de productores, que actualmente



busca constituirse en Consejo Regional. Entre |as actividades realizadas

por GITARA se puede mencionar la promocion y organizacion de un

evento regional y otro nacional con el fin de motivar y sensibilizar a los

actores para fortalecer Ia cadena de manera organizada a través de un

Consejo Nacional. Con este mismo objetivo, la Coordinadora de

Desarrollo de la Taya de Cajamarca (CODETAYA) ha organizado el

Segundo Taller Nacional para de}401niry comprometer a los actores para la

constltuclon de| CONATARA6. En la actualidad, la Tara reviste una �030

importancia economica para los actores por el crecimiento de la demanda,

|os precios atractivos y la alta rentabilidad; sin embargo, los peque}401os

productores de las zonas productoras no logran desarrollar su oferta al

mismo ritmo de crecimiento de la demanda, debido a varios factores:

desconocimiento del mercado, cultura de autoconsumo, escaso

conocimiento de técnicas de produccién, entre otras. Frente a esta

sltuacion, los empresarlos medianos y las mismas empresas

transformadoras �024exportadoras, en los tiltirnos cinco a}401os,han instalado

aproximadamente 1.000 ha de tara, en diferentes Departamentos del pals.

Estas plantaciones cuentan con tecnologia intermedia �024avanzada y

algunas de ellas estén iniclando su produccion.

En Ayacucho la produccion de la tara con manejo técnico, se desarrolla

en base a dos altemativas:



1. Plantaciones de tara con direccién técnica en areas nueva. Se tiene

previsto que la tara se multiplica por semillas para Io cua| se tendré un

vivero para proporcionar |os cuidadbs especiales y Iograr los mejores

resultados.

Las semillas se seleccionaran de plantas madres de buenas

caracteristicas, debido a la dormancia presente en las semillas esta

previamente se remojaran en agua alrededor de tres dias y se

seleccionara aquellos que se hallan hidratados convenientemente.

2. El poder germinativo de la semilla de la tara es bastante bajo

(alrededor del 30%) Iuego las semillas se colocaran sobre una cama de

arena y mantos de polipropileno limpio que se mantendré Iigeramente

humedo hasta que se observe la ridicula en este momento se traslada a

las bolsas con sustrato previo tratamiento con un fungicida e insecticida

de contacto para evitar la chupadera fungosa.

Las bolsas contienen como sustrato arena de rio, tierra de chacra y

humos de Iombriz en iguales proporciones.

El vivero tendra una area de 300 m2 y sera' cubierto con malla de

pescar debido a su bajo costo proporcionada un sombreamiento de

20% y 60%, el suelo para la siembra seré Iimpiado y nivelado se dejara

sueltas y mullida la tierra, se abrirén huecos de O.40xO.40m profundidad

adecuada humedad de suelo y cantidad de abono orgénico o estiércol

de acuerdo al suelo.
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Como se menciono anteriormente la produccion de la tara no presenta

dificultades de suelo por ser una especie adaptable se Ie puede

encontrar creciendo de manera natural en suelos francos o franco-

arenosos, a veces con Iata pedregosidad, asi esta especie se adapta

también en suelos pobres, creciendo bien en zonas semiéridas con

requerimientos bajos de aguas.

Cosecha de la tara.- Ia Cosecha de la tara se realizan con la

recoleccion de las vainas mediante golpes que se da a los arboles de

tara con on gancho Unido a una ca}401ao carrizo dentro de sus predios o

campos de cultivo.

Tratamiento Post-cosecha de la tara.- |os Campesinos productores

y/o recolectores de la tara a nivel nacional es de 25,000 TM

actualmente mas de 90% proviene de la recoleccién de bosques

silvestres de la sierra, procurando incrementar plantaciones intensivos

propios en los cua|es con la aplicaciones de una manejo tecnificado nos

permitiré Iograr una mayor productividad por planta.

Produccién tradicional.

La produccion tradicional de la tara esta referida al sector de

aprovechamiento de este recurso donde el hombre interviene

solamente como recolector, donde la mayor pane de la tara son

silvestres y es muy comun encontrar arboles de tara asociadas a

molles, huarangos, huaranhuay y pacae como cercos vivos, también

como linderos, cortinas rompe Vientos como percas, donde dependen

1



solo y exclusivamente de la bondad de la naturaleza, como Io veremos

mas adelante, esta forma de la produccibn es lo que se practica en gran

parte de las superficie de nuestro departamento.

En Ayacucho como en otras zonas de| pais gran parte de tarales son

silvestres, estos crecen y se desarrollan asociados con el molle,

huarango, cabuyas y otras especies de secano.

En la actualidad se viene realizando proyectos para promover el cultivo

de esta planta en diferentes regiones ya que existe una demanda

mundial creciente y poca oferta en el mercado |os cuales cuentan con

asesoria de una profesional respecto a darles algun tio de manejo.

La produccion de tara en Ayacucho se estima en 810 has, de las cua|es

el 35% son cultivadas y el 65% son de origen natural, en 57% del total d

la extensién de tara es manejado.

En todas las areas plantadas y solas en el 27% de [as areas silvestres,

se practica un manejo agronémico de cultivo, la mayoria de los

productores con instaiaciones de tara han iniciado su plantacién

adquiriendo |os plantones de viveros privados o recibiéndolos en

donaciones por las agencias agrarias o proyectos municipales. La

informacién presentada en el cuadro anteriormente nos indica que casi

toda la superficie de| departamento de Ayacucho se produce tara en

forma tradicional con esto quiere decir que el 95% 0 sea 54,923

hectareas son taras silvestres, desaprovechando de esta manera un

gran potencial, el cual mediante un adecuado manejo permitira obtener
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mayores volumenes de produccic'>n y un producto de mayor calidad lo

que a su vez significaria mayores ingresos a favor de los Campesinos de

la zona.

2.5. Produccién con manejo técnico.

La produccién de tara bajo un manejo técnico, tiene caracter empresarial

y como tal persigue maximizar |as utilidades en tal sentido esta forma de

produccién esta�031orientada a elevar Ia productividad y mejorar la calidad

de la tara.

Debemos mencionar que se controlan algunas plagas con limpieza y se

emplea ceniza para combatir |as hormigas, en los Ultimos a}401os

PRONAMACHS, [DESI Ia municipalidad provincial de Huanta y otras

instituciones han realizado un trabajo exhaustivo para promover el

manejo de| cultivo donde se ha adiestrado a algunos productores para

hacer podas, plantaciones, limpieza de los arboles, uso de los ganchos y

mantas para cosechar asi mismo como capacitaciones sobre seleccién

del fruto, ense}401andoa evitar recoger vainas verdes, hlllmedos y negros.

Asi mismo para mejorar las yplantaciones es recomendable la

implementacién de viveros y plantaciones, asi como un adecuado

manejo agronomico de los cultivos con sistemas de riego, Cosecha y

mantenimiento de las plantas con tecnologia avanzada.

Actualmente se viene desarrollando algunas actividades de promocién

de la tara por algunas agendas especializadas como la ONG IDES!-
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AYACUCHO y algunas empresas transformadoras quienes estén

implementando sistemas agroforestales en lagunas comunidades

campesinas.

Tratamiento de la tara.

Se consideran tareas que serviran para un buen cultivo:

- Preparacién del terreno.

o Plantaciones

o Distancias que dependen de| clima, suelo tipo y variedad de

planta etc. Donde se instalaran 625 plantas por Ha.

Los arboles para su correcto desarrollo necesitan elementos

relacionados con la nutricién 0 fertilizacién y abonado, la aplicacién de

fertilizantes solubles se hara a través del sistema de riego de acuerdo al

estado genio Iégico de la tara y se complementara con abonos

organicos como estiércol, humus de Iombriz y compost, Ias plagas mas

comunes que afecta a la tara son: afidos, mosca blanca y algunos

lepidépteros 0 coleépteros para Io cua| se tomarén |as medidas

preventivas de control.

Cosecha de control.

Los recolectores son el primer eslabén de la cadena productivas,

realizan la recoleccién de las vainas mediante que se da a los arboles

de tara con un gancho unido a una ca}401ao carrizo dentro de sus predios
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0 campos de Cultivo no realizan algtm manejo agronémico, es una

actividad complementaria ya que la agricultura es su actividad principal,

son Campesinos y agricultores quechua hablantes que representan el

mayor porcentaje 80% de la poblacién que posee tara en Ayacucho,

algunas veces Ilevan el producto a los principales puntos de

comercializacién como mercados y plazas de algunos distritos, pero

generalmente son los acopiadores intermediarios lo que los visitaran

para comprarles su tara.

Post cosecha de la tara.

El manejo posbcosecha es de vital importancia por las razones

siguientes:

1. Porque la calidad de la tara depende de un adecuado tratamiento

post-cosecha.

2. Porque en esta etapa los productores pueden generar el valor

agregado y por ende mejorar sus ingresos algunas, instituciones vienen

desarrollando un importante trabajo en relacién a la tara, consideran un

adecuado manejo post-cosecha teniendo en cuenta |os siguientes:

- El transporte de la tara debe ser todas secas

- La Cosecha se debe hacer con mamas.

La habilitacién de la parcela con tara el primer a}401osera ma's costosa,



los a}401ossiguientes seré solo necesario el mantenimiento, en la

cosecha una persona puede cosechar 50 a 60 kg. De tara por dia

(jornal) el jorna! bajo un manejo técnico de 15 a 17 soles ya que hace

trabajar empresarialmente cumpliendo las horas de trabajo de manera

conservadora asumimos que la produccion de tara por hectérea es de

un promedio de 5,000 kg/Ha al a}401oen los primeros 3 a 4 a}401osbajo

estas consideraciones el costo de produccion de tara por kilo es de

0.30 nuevos soles. _

De Ias comparaciones de las dos formas de produccion de tara que

coexisten en Ayacucho notamos que la tara producida con manejo

técnico es menos costosa con respecto a la produccion tradicional.

Con respecto a la tecnologia que implementan en la transformacion de

tara, se ha identificado tres tipos de transformadores �024exportadores (TE),

la mayoria ubicados en Lima; solo dos empresas se encuentran en

provincias: Productos del Pais (Ayacucho) y Agro Export Cajamarca

(Cajamarca).�030°Las caracteristicas que diferencian a estos actores se

muestran a continuacién:

a. Transformador �024exportador peque}401o(TE1)

Son 4 a 6 empresas privadas que se dedican a la transformacion de tara,

principalmente en forma de harina o polvo grueso (algunas procesan

10 Para esia caracterizamén, sélo:;;a�024considcradoalas 15 empresas que se registran activas en los a}401os

2006y2007.

�031on I



goma de tara). Estén ubicadas casi todas en Lima, excepto la de

Cajamarca.

Se dedican minimamente a tres productos agro exportables con menos de

un 3% de participacién en el valor de las exportaciones de tara. Se

proveen de comerciantes con relativamente poca participacién en el

acopio.

Las inversiones que han realizado en sus plantas de procesamiento no

superan |os US$ 200,000. Tienen varios destinos de exportacién. Para el

procesamiento usan molinos de martillos y maquinaria adaptada para la

obtencién de harina y goma de tara. Operan aprovechando sélo un 10 a

20% de su capacidad instalada, debido a la escasa oferta de materia

prima. A veces prestan servicios de maquila a otras empresas 0 proveen

de polvo grueso y semilla de tara.

Sus ma'rgenes econémicos se basan en la reduccién de sus costos

operativos; |os costos de produccién que manejan estén entre US$ 50 a

70 /TM por derivado, Iogrando un margen de utilidad que }402uctuaentre

US$ 8 a 10 /TM.

Estas empresas suelen trabajar en base de pedidos; con lo cua| estén

destinadas a reducir cada vez mas, su participacién en el mercado.

b. Transformador �024exportador mediano (TE2)

Son 8 empresas privadas dedicadas a la transformacién de tara en harina

o polvo y goma de tara en Split 0 polvo, todas ubicadas en Lima con

excepcién de Productos de| Pais (Ayacucho). Aunque se dedican también
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a otros productos agro exportables, exportan principalmente harina

gruesa, micro pulverizado de tara y goma de tara en Split a mas de 20

paises, Iogrando entre el 3 al 10% de participacién de| valor de las

exportaciones. Tienen su propia red de acopiadores en varios

Depanamentos, aunque todos ellos con poca capacidad de acopio.

Las inversiones que han realizado en sus plantas de procesamiento

consisten principalmente en instalaciones y maquinarias para elaboracién

de goma y varian entre los US$ 200,000 y 500,000. Disponen de

maquinaria de acero inoxidable y algunas estén implementando sistemas

HACCP e 180. Aunque estas empresas tienen una tecnologia similar, son

adaptadas a los recursos disponibles ya |os requerimientos de| mercado. .

La mayoria cuenta con molinos de mar}401llo,hornos, seleccionadora éptica.

En la actualidad, operan usando entre el 30 a 70% de la capacidad

instalada, debido a la escasez de materia prima.

Los costos en los que incurren estas empresas son: materia prima,

operativos, almacenamiento, transporte y gastos de exportacién. En la

composicién de los costos, Ia materia prima es el rubro principal; han

logrado reducir sus costos administrativos, de exportacién y operativos,

obteniendo costos de produccién de US$ 40 a 50/TM de harina de tara y

de US$ 950 a 1.050/TM de goma de tara. En promedio, entre goma y

harina, el margen de utilidad varia entre US$ 8 a 12 /TM.



c. Transformador �024exponador Grande (TE3)

Son 3 empresas privadas, todas ubicadas en Lima, que se dedican a la

transformacién de tara en harina o polvo, goma de tara en Split 0 polvo y

preparados curtientes. Estan especializados en taninos y gomas

vegetaies pero se dedican también, en menor medida, a otros productos

exportables. Tienen ma's dei 10% de pariicipacién dei valor de las

exportaciones de tara.

Tienen una red propia de acopiadores con alta capacidad de acopio en

casi todos los Departamentos, con quienes mantienen una reiacién

estrecha. Estas empresas son los referentes en ei establecimiento de los

precios de compra de tara en vaina.

Han realizado inversiones en sus plantas de procesamiento, superiores a

US$ 500,000 principalmente en instalaciones y maquinaria para la

obtencién de goma, harina y preparados curtientes en base a tara. Tienen

una tecnologia adaptada y mejorada en funcién de sus recursos y

clientes, sin embargo, todos cuentan con molinos de martilio, hornos y

seieccionadora éptica. Estan operando al 70 a 90% de su capacidad

instalada. Exportan harina de tara gruesa y micro pulverizado, goma de

tara, en Split y micro pulverizado y preparados curtientes, con

formuiaciones especi}401cas,a mas de 30 paises. Los costos que registran

son similares a los de medianos y peque}401ostransformadores, es decir,

tienen un costo promedio de derivado de tara (goma y polvo) que varia

entre los US$ 40 a 70/TM con un margen de utilidad de entre US$ 10 a
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15/TM.

En la actualidad Ia tara tiene una creciente importancia en la economia de

Ayacucho; en los a}401os2007 la actividad de produccion y comercializacién

de tara en la Region, genere ingresos del orden de los US$ 4�031765,155.42

de los cuales el 65,92% fueron utilidades netas para el sector de

productores que involucra a 15,000 familias ayacuchanas; sin embargo,

en .la actualidad, Ia ampliacion de la oferta productiva sigue escasa y el

crecimiento es lento. Ante esta situacion algunas empresas exportadoras,

ubicadas principalmente en la costa peruana, estén instalando cultivos

tecni}401cadosde tara para intentar responder a la dinémica y creciente

demanda intemacional de la goma y harina de tara.

2.6. Asistencia técnica y capacitacién.

Si queremos mejorar la produccion de la tara en Ayacucho tenemos

que entender que la capacitacién de plantacion de tara, produccion y

Cosecha juegan un papel fundamental, porque es importante que el

campesino conozca sobre cuestiones bésicas de produccion de tara,

por ejemplo, de la importancia de la calidad de la tara.

En algunos lugares de la region, este trabajo de capacitaciones se

viene desarrollando de alguna manera, pero su alcance es todavia

limitado.

Asi tenemos por ejemplo cursos de capacitacién que organiza la

direccion regional de agricultura, DRA sus proyectos de reforestacién

y forestacién con tara para fines de conservacion de suelo y
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produccién en la provincia de Huamanga, Huanta y La Mar, donde el

gobierno regional a través de la direccién regional de agraria-

Ayacucho viene ejecutando dichos proyecto.

Estos eventos de capacitacién generalmente estén dirigidos a los

mismos protagonistas como son los Campesinos, productores y/o

recolectores de la tara ya que se invita a los caserios o pagos de los

distritos. Entre las instituciones privadas de departamento que brindan

capacitaciones y asistencia técnica a los productores de tara, -

promoviendo un manejo técnico en la produccién tenemos a lDES|�024

Ayacucho �024TADEPA�024PAlDE.

De estos el mas importante el |DES|�024Ayacuchoviene desarrollando un

trabajo distinto a los demés brindando capacitacién y asistencia

técnica en forma directa a los Campesinos de las diferentes

comunidades de la provincia de Huamanga Huanta y demés

productores.

El 21% se beneficiaron con pasantias que brindo IDES! contando con

parcelas demostrativas con plantaciones de tara con direccién

técnica, ense}401émdoledesde Ia preparacién de| terreno, dise}401ode

plantacién principales distanciamientos recomendados para el cultivo

de tara, trazo, y estaquillado donde consiste en marcar sobre el

terreno la ubicacién de los surcos y plantaciones a las distancias y

medidas més adecuadas de acuerdo a las condiciones particulares y

el sistema de conduccién a utiiizar facilitandola orientacién adecuada
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uniformizando el espacio requerido por las plantas para su

crecimiento y manejo, apertura de hoyos, seleccién de plantones,

transporte y cuidado de plantones, aplicacién de materias orgénicas,

época de plantaciones, recalce capacitacién sobre abonamiento de la

tara y el control de las enfermedades comunes.

Estas acciones de capacitaciones y asistencia técnica han permitido y

logrado importantes resultados convirtiéndose las taras silvestres en

produccién tecni}401cada,elevando con ello �030ma'srendimiento por

hectérea.

Entre las principales entidades que brindan servicios al productor de

tara se encuentra: INRENA, organismo ptlblico descentralizado

controla, administra maneja la comercializacién de los productores

forestales.

COOPERACION TECNICA BELGA�024CTB:brinda asistencia técnica.

ONG DRA: brinda asistencia técnica, capitaciones y conocimientos a

los productores sobre el manejo de los plantones, preparacién de

abonos, etc.

2.7. Apoyo crediticio.

Un aspecto en el cual se han podido identificar debilidades corresponde al

esquema }401nancieromediante el cual trabaja la cadena productiva de la

tara. En este sentido, se explica que existe una fuerie necesidad de

y ' M�031



capital de trabajo, sobretodo en la etapa de abastecimiento de materia

prima. El sistema mediante ei cual se genera la compra y venta de tara se

realiza usualmente en efectivo ya que no se ha desarrollado un sistema

de crédito entre los diversos agentes de la cadena productiva debido a la

preferencia de los recolectores por recibir el page at contado y, en muchos

casos, como adeianto. Esto se debe principalmente, a que la recoleccion

de tara es una actividad secundaria, la cual se desarrolla cuando las

tendencias de| mercado |os guian hacia esa opcién en lugar de dedicarse

a la recoleccién o cultivo de otras especies. En este sentido, desde el

punto de vista de comprador, las condiciones de venta y comerciaiizacion

resultan una alta barrera de entrada, asi como altos costos y riesgo.

Para el sistema }401nancieroformal en Ayacucho la actividad

Agropecuaria es considerada de alto riesgo y como tai no constituye

un nicho de mercado atractivo para sus colocaciones, por tanto sus

créditos estén orientados basicamente a los sectores comerciales,

servicios e industrial de| area urbano marginal de la ciudad de

Ayacucho.

Esta es una especie forestal nativa importante para la economia de

muchas familias campesinas, especialmente ubicados en la sierra

peruana Io cua| no tiene apoyo economico, tiene un limitado acceso a

financiamiento tanto que el gobierno regional cuenta con limitados

recursos economicos.

Por otro Iado se cuenta con viveros a lo largo de las zonas de
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produccién de la tara en Ayacucho�024Huanta,IDESI, municipalidad de

Huanta, la empresa productos del pais, PRONAMACHS, todas ellas

en buenas condiciones�030

La ONG IDESI-Ayacucho, los primeros productos que desarrollaban

sus préstamos fue para la tuna y cochinilla que tuvieron regular éxito

hasta la caida de los precios donde a partir del 2002 empezaron a

trabajar con la tara en las comunidades de Ayacucho y Huanta.

Un aspecto que merece ser mencionado en esta parte del trabajo es el

hecho de casi el 100% de los beneficiaries de los créditos de lDESl un

promedio por debajo de los 1000 nuevos soles utilizan |os recursos

provenientes de| crédito en otras actividades por lo general del tipo

comercial como la compra-venta del ganado vacuno es que los

créditos que los campesinos reciben de lDESl significan realidad

pagos adelantados por sus productos.

Ayacucho-Huanta cuenta con diferentes organizaciones que brindan

servicios al productor de la tara pero Iamentablemente estos servicios

no estén integrados a la cadena productiva y se brindan de manera

desorganizada y poco Competitiva.

Lo ideal para resolver este inconveniente seria desarrollar mecanismos

que fomenten con}401anzacon el fin de establecer un mecanismo de

compra-venta mas fluido y constantes que aumente la demanda y la
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oferta del producto y faciliten el escenario para el desarrollo de otras

condiciones de pago.

Por otro iado, también se ha podido identificar el limitado acceso que

tienen los agentes a los sistemas de crédito |os cua|es no consideran a las

plantaciones forestales como una alternativa de financiamiento a largo

piazo.
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CAPITULO III

COMERCIALIZACION

3.1. Canales de comercializacién

Se ha Ilegado a establecer que la produccién de tara se realiza en

forma natural y silvestre hasta fines de la década del 80, donde Ia

comercializacién se realiza a través de acopiadores de cueros,

cochinilla y tara, para proveer a los artesanos productores de calzados

de cuero en la provincia de huamanga, ubicados en los distritos de san

Juan Bautista y Carmen alto a orillas de| rio alameda; productores de

monturas de were de Huancavelica, Huancayo y Iima.

Los precios por kiiogramo de tara en vaina en la region Ayacucho en

los a}401os2,007 y 2,008 varia entre S/. 0.8 ($ 0.24) a S/. 2.2 ($ 0.68)

nuevos soles, Ilegando a diciembre de| 2,009 a S/. 3.10 ($ 1.03), tanto

chacra como en los centros de acopio.

En la regién Ayacucho, la comercializacién de la tara en vaina segun

los registros lNRENA en la campa}401a2007 �0242008 con destino a los

diferentes mercados fue de 3�031180,889kg., tara en polvo 1�031309,95Okg.

(2007), 410,500 kg (junio 2008), goma de tara 209,250 kg (2007),
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116,457 kg. (Junio 2008).

La exportacién segun la asociacién tecnolégica y desarrollo (tecnides),

en el a}401o2006 se expolto �254300,815kg. en vaina por un valor FOB de

US $ 5'873,814; lo que representa un precio promedio de US $

0.95/kg, la que tuvo como destino principalmente |os estados unidos,

argentina, Brasil, Alemania, Uruguay, Bélgica e ltalia.

A fines de la década de| Ochenta Ia actividad sufre un proceso de

contraccién en la produccién y comercializacién por los problemas

socio politicos existentes, sin embargo la recoleccién se realiza y se

intensifica al instalarse en la ciudad de Huanta la primera planta

procesadora de tara de la familia vega que se encuentra en operacién.

Asimismo por la compra de exportadora �034Elso|�035S.A.C., "productos del

pais�035S.A., agro exportadora Cajamarca S.A.C., y otros de diversa

envergadura en la ciudad de lima para su transformacién y

exportacién.

Se ha identificado siete canales de comercializacién para la tara en

vaina, la misma que esta de}401nidopor tres grandes rubros: (a)

productores �024recolectores, (b) acopiadores y (c) transformadores o

exportadores.
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Cuadro N° 08

Operadores de la cadena y sus relaciones entre los mismos

PRODUCCION ACOFIO ' TRANBFORIMCIOOL consumo

Havina do

I. ' an
Racoluclnrns cur}402cnfl

�024
locales

RI:tadoiPn6s �0305°"�034°'

* tara

Empresas

gnmjgg Papa do tara

yh
Fradu}402unsI�030Acopbdw}401 En*ns�034m�030d~�034scmpr-sarius mayoristas 7 9°q�034"_�030°�030

Fuente: $NV~ Ayacucho (Mayo 2008)

A través de los siete canales de comercializacién Ia mas corta es la

descrita por:

Productores �024recolectores I acopiados locales I transformador,

exportador local I mercado nacional y exportador, la misma que en

términos de periodos debe ser la que llega mas répido al punto de

destino.

En tanto Ia més extensa y que mayor tiempo requiere para llegar a su

destino es productivo �024 recolectores I acopiadores locales I

acopiadores medianos I acopiadores mayoristas I transformador,

exportador Iima I mercado nacional y exterior.

La mayor actividad a través de los canales de comercializacién esté
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concentrada en los acopiadores, puesto que son ellos quienes

disponen de mayor capital }401nancierapara Ilevar a cabo |as

transacciones, que muchas veces concentran el producto con la

finalidad de vender a un precio més elevado en épocas de escasez.

Los acopiadores, estén constituidos por: acopiadores medianos y

acopiadores mayoristas cuyas caracteristicas se muestran a

continuacién:

Acopiadores locales:

Son Iocalizados en las zonas de produccion, que muchos de ellos son

productores de tara con per}401lde negociante cuyas relaciones

comerciales con sus proveedores son informales, familiares y

amicales.

Acopiadores medianos:

Son personas dedicadas con exclusividad a la actividad comercial

asociada, adquieren: tara, cochinilla, Iucuma y cueros. Establece sus

propias estrategias de comercializacién �024genera condiciones que Ie

permitiré tener una red de acopiadores relativamente fieles en las

comunidades, que le garantice disponer de volumenes de| producto y

cumplir con el abastecimiento a su comprador y las relaciones con su

comprador depende de las condiciones de trabaja que este le brinde.

Acopiadores mayori .tas:

son personas con dedicacién exclusiva al comercio tanto de productos

agricoias �024�024tara, cochinilla, barbasco, lucuma, como de otro rubro �024

", :7�031:~ . / '



cerveza y abarrotes, tienen establecido compromise con empresas

transformadoras y exportadoras que demandan materia prima de

manera constante.

Regién Ayacucho: acopiadores y destino de la tara en vaina.

Los acopiadores de tara en vaina estén ubicados en el area urbana de

las provincias, qqienes cuando se trata de comprar en volumenes que

sobre pasan los 500 kilos lo realizan en el centro de produccién, en

cambio si es menor lo Hevan a cabo en el centro de acopio, a donde

acuden los vendedores.

Se ha identi}401cadoa los acopiadores de tara en vaina, en las provincias

de Huamanga y Huanta, que estén identificados por un elemento

V comun, la familia. Existiendo mayor cantidad de acopiadores en la

provincia de Huamanga, quienes son los receptores de la produccién

de tara procedente de las provincias de Cangallo, Victor Fajardo,

Huancasancos, La Mar, Sucre y Vilcashuaman

Los acopiadores de tara en la provincia de Huanta estén disperses al

interior de la Ciudad, mientras que en Huamanga, la mayor cantidad _

de acopiadores se encuentran ubicados �024centralizados en el parque

de Magdalena.

Por otro Iado, Ia produccién de las provincias del sur, Paucar de| Sara

Sara, Parinacochas y lucanas, que son en menor cantidad en

comparacion a lo producido en el norte de la region Ayacucho, tiene

74 _



como destino Ios acopiadores situados en la Ciudad de lca.

Luego del acopio de tara en vaina al interior de la Regién Ayacucho,

tiene como destino principal |as empresas exportadoras �034ElSol�035

S.A.C, �034Exportadorade la selva�035,�034transformadoraAgricoia�035S.A.C.,

productos �034DelPais�035y Argos Export S.A., que seencuentran ubicadas

en la ciudad en lima

Per}402:exportaciones de tara

Las exportaciones de tara �024utilizada como insumo en la industria de

alimentos �024mostraron durante el 2007 un crecimiento de 5 % en

términos de volumenes, pero una contradiccién de 12% en términos

de valores, alcanzando |os US$ 1 a 4 millones. La disminucién en

ingresos obedecié a una caida en precios de entre 10% y 15% el a}401o

pasado debido a una fuerte competencia en el sector.

Aproximadamente el 07% de la produccién de tara se destina al

mercado intemacional y solo un 3% al mercado local.
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Cuadro N° 11.

Riesgos que asumen los actores de la cadena

Riesgos que asumen

Las plantas 5 e mueran por falta de mantenimientc con Iabores agrondnucas, por

R I factores climétxcos (heladas, sequias, granizadas, eta: ), ataque de magas y

em adores enfem1edades,e{ hurts es frecuente por el precio atractivo; hay lluctuacién dc precios

por la Iimitada inforn1ac'\én.

Factores chméticos (heladas, sequias, granizadas, etc.), ataque de plagas y

enfermedades; robos frecuentes y caida del precio. Todos estos factores pueden hacer

Productores empresarios que pierda su inversién y se retire de ta actividad.

Caida de precios en ei mercado, escasa produccnén por factores chmatolégwcos, estafas

en la conlercia}401zacién,hurto de peso en la venta, pérdida de cliente, reemplazo por

acopiadores medianos y mayoristils con la compra directa a los producxores, compra dc

Acopradores locales , . V .
(are de mala calwdad, no page de adelantos, robes y asaltus, perdlda de| came! de

trabajo y consecueme retlro de| negocio.

Caida de precios en el mmcado, escasa produccién por factores cliunatorégicos, esraias

en la comercwahzacwdn, hurto de peso en la venta, pérdida de cliente, reemplazo por

V V anopvadures orgamzaciunes de productores y mayorislas con compra direua a
Acopxadores mcdvanos . , .

productores, tara de mala calidad, no page de ade\anms,robos,asaI1os y accwdentes que

generaria pérdida de| capital de trabajo y retire de\ negucio.

Caida de DFCCIOS en cl mercado, escasa prcduccién por factores cIin1ato\o'gicos, pérdcda

de| cliente por mcumplimiento de compromisos, venta directa de los acopiadores

V d medianos u organizaciones de productores alas empresas, compra do lam de ma\a

Acopg mes mavonslas calidad y adulterada, accidemes, robes, asa¥to5, accidentes y el no pago de adelantos;

pérdxda del capikal de trabajo y retiro de| negocio.

Oscilacién del precio de materia prima y productos }401nalesde exportacnon, reducc�030x<�031>nde

la produccién por factores climéticos, sobre oferta de materia prima, materia prima de

Tran5formadores- exportadores mala calidad y aduiterada, accidentes, robes, accidentes, asaltos e inlormalidad en las

grandes transacciones; pérdida de la �030mversiény de\ capital de trabajo y retiro de la activudad.

Oscilacién dei precio de materia prima y productos }401nalesde exportacién, reducclén de

la produccién por factores climéncos, sobre oferta de materia prima, caida de precuo de

productos sustitutos, C0r1CE|1fl'aCéI'I de la actividad en pocas empresas (monopsoniol,

Transformador�034:Exportadoras materia prima de mala calidad, compra de tara adulterada, acddentes, robes,

memanos pequenos accidentes, asaltos e informalidad en las transacciones; pérdida de la mversién, de|

capital de trabajo v retire de la activxdad.

Fuente: Resultado de talleres y entrevistas a los transformadores �024exportadores, productores y

acopiadores, 2007.

Elaboraciénz SOLID PERU.
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3.2. Calidad

La tara en la regién de Ayacucho es un producto que puede ser utilizado

al 100% esto divide a la buena calidad y que los sub. Productos son

materia de transaccién comercial en producto de calidad por su alto

contenido de taninos de produccién organiza diversidad de usos y en la

regibn soporta almacenamiento prolongado de los cua|es se aprovecha

la envoltura externa 0 pericarpio de| cual se extraen Ia goma de tara,

elemento de gran importancia en la lndustria alimenticia, también se

aprovecha el embrién o germen de tara utilizado para la elaboracién de

alimento concentrado para vacunos y finalmente de la cascara 0

exospermo se extraen algunos pigmentos y en algunos casos se utiliza

como materia prima para la elaboracién de compost 0 fertilizante vegetal.

En la Llitima década ha tomado una gran importancia por su calidad por

el contenido de tanino o goma que tiene gran demanda en los mercados

internacionales, por ser orgénico y uno de los principales productores de

la regién de Ayacucho y parte de la biodiversidad de nuestro pais que

genera ingresos econémicos en bene}401ciode la familias que se dedican a

esta actividad construyendo a rnitigar la pobreza en las zonas rurales.

El fruto de la tara més conocida como vaina de tara en su estado natural

es reconocido como materia prima Io cua| es muy solicitada por las

empresas transformadoras de tara Iuego de un proceso lo transforman en

H



polvo y goma de tara, producto que tienen gran demanda intemacional y V

bien cotizada fundamentalmente por su contenido el cual depende del

procese de produccién, Cosecha y manejo, por Cosecha y su

aprovechamiento como:

Harina o polvo de Tara V

Se usa principalmente en la curtiembre de cueros, en especial para aquellos

destinados a tapiceria de autos y muebles del hogar ; también es usado para

clarificacién de vinos y como sustituto de la malta para dar cuerpo a la

cerveza y en la industria farmacéutica y cosmética. En la perforacién

petrolifera y la industria del aceite es usado como antioxidante; en Ia

industria de| papel y para la fabricacién de plésticos y adhesives; para la

proteccién de metales, en la limpieza de calderas de vapor, entre otros�034.La

tara en polvo es utilizada, en combinacién con otros extractos vegetales,

para el curtido de cueros de oveja y cabra, para el recurtido de todo tipo de

cueros cromados y especialmente cuando el terminado es con color pastel.

Los cueros curtidos con cromo son usualmente recurtidos con 4 a 7% de tara

en polvo, mientras que para el curtido vegetal puede usarse hasta un 50% de

tara en polvo.

11 La empresa �034SilvateamPeru" ha desarrollado varios productos de tara: extractos libres de insolubles, polvo }401no,

exlracto hibrido, Ianino de base disulfénica y extracto hibrido que re}401nemejores caraclerislicas que los extraclos

obtenidos de| casta}401oy quebracho�030

\ ._ «.--
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Debido a que la tara en polvo practicamente no contiene sustancias

oolorantes, su empleo permite obtener cueros muy claros y sélidos a la Iuz.

La tara también proporciona a las pieles una buena plenitud y suavidad,

manteniendo Ia piel Iisa y firme�030En |as pieles recurtidas con tara, la

resistencia de la piel a la rotura es superior a la obtenida con cualquier otro

tanino vegetal. En definitiva, Ia tara es el tanino ideal para las pieles que

requieren mayor tiempo de durabilidad pues contribuye a mantener

invariables sus caracteristicas fisico - quimicas.

Goma de Tara

La goma de tara es utilizada como espesante (para aumentar la viscosidad) y

estabilizador (para controlar la separacién de fases). Ademés mejora la

textura de los alimentos, optimiza su palatabilidad, mejora la humectabilidad

(inhibiendo Ia formacién de cristales y formando gel). Debido al costo-

efectividad de su propiedad espesante y emulsificante, Ia goma tiene

aplicaciones en diversas industrias de alimentos:

- Alimentos procesados: como estabilizador

- Productos camicos: pomo preservante y lubricante.

- Panaderia y pasteleria: como agente de retencién de humedad y

acondicionador de masa; mantiene Ia textura, uniformidad de color y

previene Ia sinéresis debido a su propiedad de Iigar el agua.

- Bebidas: provee buena palatabilidad y viscosidad estable.

7�031fTffF@i1



- Salsas y sopas: controla la fase aceite �024agua y previene Ia cristalizacion.

- Helados y postres congelados: provee una textura similar a la que da la

grasa y otorga proteccion al calor.

La goma de tara como sustituto de la goma carob (locust bean gum) es mas

economica pues permite usar cantidades menores, tiene menor precio y es

ma's resistente a fuerzas de cizalla durante |os procesos productivos.

Combinada con otras gomas (como goma guar y carragenina), produce

suspensiones de iargo tiempo de vida. por lo que tiene un uso potencial en

salsas, mayonesas y productos similares. _

- Medicinal: actilia contra la amigdalitis, gargaras, con ia infusion de las

vainas maduras y como cicatrizante cuando se iavan las heridas con dicha

infusion, ademas se utiliza contra Ia estomatitis, la gripe y la fiebre.

- Tinte: la tara se utiliza como mordiente, asi mismo |as vainas se usan

para te}401irde color negro y las raices de color azul oscuro.

o Curtiembre: por el alto contenido de taninos que poseen |as vainas,

- Cosmético: el cocimiento de las hojas se utiliza para evitar Ia caida de

cabelIo_ -

o Agroforestaria: la tara es usada como cerco vivo y para el manejo de

rebrotes.

o Plaguicidas: el agua de la coccion de las vainas secas es efectiva

contra losa piojos e insectos.



Las caracteristicas especi}401casde la tara (especie forestal no maderable que

permite una Cosecha sin necesidad de talar Ia planta, que, ademas de que

tiene un bajo costo de inversién y produccién, contribuye a conservar el

medio ambiente, es de fécil manejo, tiene una alta calidad natural para la

curtiembre y diversos usos adicronales, no es perecible y sus productos son

exportables en forma de goma y harina de tara), unidas al hecho de que es

una planta conocida por el agricultor y adaptada a las condiciones de la

zona, la configuran como una importante opcién sostenible econémica y

ambiental para los actores de la cadena y principalmente para el sector de

productores. Iniciativa de productores empresarios de la regién que estén

haciendo crecer la ofena productiva principalmente en Huanta y Huamanga.

Harina o Polvo de Tara

Para ser exportado, el polvo de tara requiere tener |as siguientes

caracteristicas de calidad:



Cuadro N" 12.

Caracteristicas técnicas de exportacién del

' polvo o harina de tara

Cotor beige claro

01°"
Sabor Astringente

Aspecto Homogéneo

Granulometria ZOO MESH, 150 MESH y 100 MESH

Contenido de tanino mayor a 50%

Humedad entre 8 a 13% '

Contenido de Hierro mayor a 270 mg/Kg

Insolubles en écido mayor a 6%

pH 3,0 �0244,0 _-

Fuente: Revisién de las fichas técnicas de exportaciém, 2007.

Elaboracién: SOLlD PERU.

Goma de Tara

Para ser expo}402ada,la goma de tara requiere tener las siguientes

caracteristicas de calidad:

Cuadro N�03413.

Caracteristicas técnicas de exportacién de la goma de tara

Pom blanca

3-200 * 5-000 CPS
Asrmo
Granulometria 200 MESH, 150 MESH y 100 MESH

Fuente: Revisién de las }401chastécnicas de exportacién, 2007.

Elaboracién: SOLID PERU.

\\"�034,r '



3.3. Precios

A nivel del Departamento se comercializa tara, principalmente en vaina; los

precios varian en funcién de| volumen, Ia distancia de los puntos de

comercializacién (Huanta y Huamanga) y la calidad del producto (madura y

seca)

El precio pagado al productor (en chacra), histéricamente ha sido inferior at

percibido por los acopiadores mayoristas en un 32% y 17%, aunque ésta

diferencia no indica que los intermediarios estén percibiendo mayores

�030utilidades.Generalmente, Ia utilidad neta por Kg para el acopiador, Iuego de

descontar costos de trasporte, permisos, personal de apoyo en el acopio y

entre otros, varia entre S/. 0.05 y 0,10 nuevos soles por Kg.

Hasta el a}401o2000, los precios fueron menores a 8/. 0,70 nuevos soles por

Kg y a partir del 2005 el precio se incremento progresivamente,

principalmente por el crecimiento de la demanda de goma (con ligeras caidas

para el a}401o2006). El a}401o2009 el precio promedio ha sido el més alto en la

historia de tara, asi en el mes de mayo llegé hasta 8/. 2,80 y en agosto S/.

3,20/Kg de tara en chacra.



Cuadro N�03414

Precio promedio de tara en Vaina (S/. /Kg), por tipos de actores,

2005 �0242009�035

Tipo de Actores Am
2005 2006 2007 2008 2009

Producwchacral
Acopsadmocaucmua)
Acopiador Mediano (Ayacucho o Huanta)

Acopioador Mavorista (Lima)
Fuente: IDES! Ayacucho (2005 - 2008) y sondeo de precios para el a}401o2009.

Elaboracién: Propia

Gréfico N° 03.

Precio promedio de tara en vaina (S/. /Kg), por tipos de actores,

2005 �0242009

_ ,._,_..T ... . .. -_,_.... ..._

2.50 L _ __ _ ,_ _ __A _ -<�024-Productor(Chacra)

E l -'
\ 2.00 ~73! .-._- ~~ " ' �024~Z�030--AcopiadorLoca|(Chacra)

\�030 , �034\-~.(.v �030,9.
9» 1-50 1' 1 4* ' ..-. �030W-�024�024"'

_Q ' �030\�030§}"**~ Acopiador Mediano

§ Loo . » .. ._.._. -7 �024�024...._�024�024..__.�024 . - (AyacuchooHuanta)

0- 0 so W _____ _ _ ___ ___�030_VH __ �024»>-1-AcopioadorMayorista

' - _ _ _ (Lima)

0.00 - »- -- �024--�024 -�024~»- -v�024�024.~ -

Z005 Z006 2007 2008 2009

Fuente: IDES! Ayacucho (2005 ~ 2008) y sondeo de precios para el a}401o2009.

Elaboracién: Propia

12 Precio promedio hasta el mes de julio del a}401o2009.
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El precio de la tara a nivel local ha crecido en un 9% anual; esta tendencia

podria mantenerse hasta llegar a un precio méximo de 8/. 3,50/Kg en chacra;

sin embargo, Iuego de 2 6 3 a}401os,probablemente se registre una caida hasta

Ilegar a un precio real y estable de entre 8/. 1,00 y S/. 1,50/Kg de tara en

chacra. En la actualidad, Ia Tara reviste una importancia economica para los

actores por el crecimiento de la demanda, los precios atractivos y la alta

rentabilidad; sin embargo, |os peque}401osproductores de las zonas

productoras no logran desarrollar su oferta al mismo ritmo de crecimiento de

la demanda, debido a varios factores: desconocimiento del mercado, cultura

de autoconsumo, escaso conocimiento de técnicas de produccién, entre

otras. Frente a esta situacién, |os empresarios medianos y las mismas

empresas transformadoras �024exportadoras. en los ultimos cinco a}401os,han

instalado aproximadamente 1000 ha de tara, en diferentes Departamentos

de| pais. Estas plantaciones cuentan con tecnologia intermedia �024avanzada y

algunas de ellas estén iniciando su produccién.

En Huamanga y Huanta |os precios pagados por la tara han sido mayores

que el de las demés provincias�035.Las provincias de Cangallo y La Mar,

tienen precios mas bajos que las primeras, pero aun altos respecto a las

otras provincias.

�0303Debido a los vorumenes de produccién existentes y a la arnculacién comercial de| territorio (par la cercania a los

puntos de acopio).

E f 316�030,�030



Cuadro N° 15

Precio promedio de tara en vaina (S/. I Kg), por provincias, 2005 �0242009

,,,WmS A
2005 2006 2007 2008 2009

cangauo/ La Mar

Fuente: Mapeo por pvovlnclas con el apoyo de la AA - DRA Ayacucho. 2009.

Elaboraclénz Propia.

Grafico N° 04.

Precio promedio de tara en vaina (S/. I Kg), por provincias, 2005 �0242009
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Fuente: Mapeo por provlnclas con el apoyo de la AA - DRA Ayacucho, 2009.

Elaboracldnz Propla.

El incremento de precios de la tara en vaina como materia prima y el limitado

capita| operativo de algunas empresas han determinado Ia paralizacion de

actividades y en ciertos casos Ia desaparicién de las empresas. Asi, hasta el

I



2002 se registraron 46 empresas en la exportacién de harina de tara; en el

2006 continuaban en el mercado 15 empresas a través de las cuales se

exportaron US$ 24'407.008 en tara, siendo |as principales: Silvateam Peru,

Exportadora el Sol, Extractos Ténicos, Productos del Pais, Exportaciones de

la Selva.

Los precios de compra de tara en vaina varian entre los Departamentos del

Peru; Ayacucho y Cajamarca son los referentes de precios para los demés,

debido al volumen de produccién y la presencia de empresas locales que

compiten con las de Lima (P.E. Productos de| Pais - Ayacucho). A partir del

2007, el crecimiento de la demanda y de los precios de exportacién de los

derivados de tara (principalmente de la goma), ha determinado un

incremento de los precios también a nivel local.

Cuadro N�03416

Precio de la vaina de tara (S/. /Kg) por departamentos de

Peru, 2007 -2009

E1

Fuente: IDES! Ayacucho. 2009

Elaboracién: Propia
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Gra}401coN�03405.

Precio de la vaina de tara (SI. /Kg) por departamentos de Per}402,

2007 -2009
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Fuentaez Entrevlsla a actores de la cadena.

Elahoraclén: Propla.

En el siguiente gréfico se observa que el precio de la goma de tara es mayor

al de los demés derivados, registrando un crecimiento del 5% anua! (entre el

2005 y 2008); en el 2009 se observa que el precio de la pepa de tara

industrializada se ha reducido y el de la harina y preparados cunientes

permanece estable.



Cuadro N° 17

Precio promedio de las exportaciones (US$IKg) por tipo de

presentacion, 2005 �0242009

 EE£Zl

@£
venaaevara-nausma-izaaa IEEEE
vrenarauouecunrenre

E
Imli

Fuente: sumu �024ADUANAS, zoos.

Elaboraclénz Propia.

Grafico N° 06.

Precio promedio de las exportaciones (US$IKg) por tipo de

presentacién, 2005 - 2009
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Fuente: SUNAT �024ADUANAS, zoos.

Elahoraclénz Propla.

Los mejores precios de harina de tara han sido pagados por Espa}401ay Japén.

En el 2007 la harina de tara registré una Iigera caida de precios en todos los



paises. Los paises que pagan mejores precios para la goma son los

principales demandantes. Se aprecia una tendencia de incremento de los

precios casi en todos los paises.

Para el caso de| preparado curtiente, la diferencia de precios entre los

diferentes paises exportadores es minima; en el a}401o2005 |os precios de este

derivado subieron hasta 1.11 US$/Kg, en el 2007 se redujeron a 0.87

US$/Kg y en los dos Llltimos a}401osnuevamente se recuperaron.

3.4. Politicas y normas

Como fue mencionado anteriormente, Ia normatividad forestal en materia de

aprovechamiento, transformacién, comercializacién y transporte de productos

no maderables (como la tara) se sujeta a las siguientes bases legales:

- Ley N�030�03127308 "Ley Forestal y de Fauna SiIvestre�035

- Decreto Supremo N° 014-2001-AG

- Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

- Decreto Supremo N° 014-2004-AG

- Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA INRENA)

- Resolucién Directoral N�035250�0242002-INRENA-DGFFS.

1 _ _ ' (21 1 �030V



Adicionalmente, el marco normativo establece |os siguientes requisites para

exportar productos de flora silvestre no maderable con }401nescomerciales".

-Solicitud dirigida al lntendente Forestal y de Fauna Silvestre, segtln modelo

otorgado por INRENA.

- Guia de Transporte Forestal original y boleta, factura 0 Iiquidacién de compra

(productos forestales no maderables). -

-Certificado de identificacién y procesamiento primario de los productos a

exportarse, firmado por un profesional (biélogo o ingeniero forestal colegiado)

inscrito en el INRENA en el registro de profesionales habilitados para realizar

cenificacién de identi}401caciéntaxonémica de especimenes y productos de

fauna y flora silvestre.

- Copia de| Registro de Comerciantes Exportadores de Productos Forestales 0

de Autorizacién dada por INRENA para funcionar como planta de

transformacién 0 depésito y/o establecimiento comercial.

- Recibo de page por derecho de trémite (3% UIT).

La aprobacién de| permiso de exportacién de la goma de tara se hace

efectiva en siete dias hébiles. Para la exportacién de harina o goma de tara

es necesario obtener una certificacién del contenido y calidad del producto,

que se tramita en base de los analisis realizados por los laboratorios SGS. El

nrocedimienlo N" 76 del TUPA -1NRENA.aprobado por R.J. N�034O99-2006-INRENA,

I _ 92 "



lmpuesto General a las Ventas se aplica para la venta en el pais de los

productos derivados de tara (goma). La tara en vaina y el polvo de tara estén

exonerados de este impuesto�034.Todo este trémite Iimita el desarrollo de la

exportacién, at punto que varios exportadores han debido retrasar sus envios

con el consecuente incremento de los costos de almacenamiento, castigo en

precios por envio inoportuno y hasta Ia pérdida de clientes.

a. Taninos y materias primas para curtir:

En los Clltimos a}401os,el precio de los taninos y materias primas vegetales para

curtir ha crecido. Los precios de la tara y sus derivados, Iuego de una época

de caida, se han recuperado por crecimiento de la demanda.

Cuadro N° 18.

Precio promedio de las importaciones y exportaciones de taninos y

' materias primas vegetales para curtir (cuatro partidas analizadas) y tara

y derivados (US$ por Kg), 2005 �024�0242009

. .
Provincia:

2005 2005 2007 2008 2009

Hanna «Mara monacaon) E
Preparado de Curtiente(Exportacit')n) E 1.05

manosvegeravesmonacsona I
rananosvegetares<«mponacaon» If

Fuente: Ca'lcu|os de| CCI basados en estadisticas de COMTRADE, julio 2009

Elaboracién: Propia.

'5 INFORME N° O39�0242003�024SUNAT/2B0000
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Gra}402coN° 07.

Precio promedio de las importaciones y exportaciones de taninos y

materias primas vegetales para curtir (cuatro partidas analizadas) y tara

y derivados (US$ por Kg), 2005 - 2009
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Fuenue: Célculos de| CCI basados en esnadlsdcas de COMTRADE, julio 2009

Elabovaclénz Pmpla.

En general, comparando Ios precios de los diferentes taninos (por partidas

arancelarias), se puede establecer que los extractos cunientes de origen

vegetal (entre los que no se encuentra la harina de tara) han tenido precios

superiores a las demés taninos. El precio de la mimosa y quebracho son

menores registrados por las partidas de taninos y la partida en la que esta la

harina de tara mantiene un precio intermedio. _

I



b. Gomas y mucilagos vegetales:

Los precios promedio de importacién y exportacién de gomas y mucilagos

vegetales tienen una tendencia de crecimiento desde el 2005. Solo el precio

de la goma de tara tuvo un peque}401odescenso en el a}401o2007, con una

importante recuperacidn desde entonces.

Cuadro N�03420.

Precio promedio de las importaciones y exportaciones de gomas y �030

mucilagos vegetales (cuatro partidas analizadas) y derivados de

tara (US$ por Kg), 2005 - 2009

Dmdosdemj
M 2005 2007 2003 2009 .

Goma de Tara (exportacién) 3.61 5.34

Gomasymucilagos (exportacién) 3.65

GomasyMucilagos}401mportacién) -

Pepa deTara|ndustrializada 0.36 0.67

Fuente: Célculos de| CCI basados en estadisticas de COMTRADE, julio 2009

Eiaboracién: Propia.

El precio de exportacién de la goma de agar�024agares superior al de las

demés gomas; la goma arébiga y guar tienen Ios precios més bajos. Este

comportamiento es similar al que se registra para los precios de importacién.

Q�031?_�030�0347>s�031"



Grafico N�03408.

Precio promedio de las importaciones y exportaciones de gomas y

mucilagos vegetales (cuatro partidas analizadas) y derivados de

tara (US$ por Kg), 2005 �0242009
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Elaboraclénz Pmpla.



CAPITULO IV

IMPACTO ECONOMiCO Y SOCIAL

4:1 Econémico

El Peru, en el a}401o2008, exporté 19,895 TM de tara y derivados al mundo

equivalente a un valor FOB US$ 24'407,008, provenientes de 26,035 TM

de tara en vaina; de estos valores, el 24.5% corresponde a costos y 75.5%

son mérgenes de utilidad. sobre este ultimo, 66% corresponde al

ingreso econémico de los actores del eslabén de la produccién, lo cual

es mayor a lo percibido por los demés actores.

Cuadro N° 21.

Perl}: ingresos, costos y mérgenes de utilidad por actores

I W 11
Fmnslbn\mdm'cs �024expo: ludorcs

l,264,785.7l 5 I8 �030)�030)4,75UO0 4 O8 270,035.71

/\c()pi4Id0H:s|0c:1IcS, W ( _ w �030
i"lC|,�034m|im.i0_<y �034mymwas 4. I 32.53168 l(>.9; 2,()I»(>,Z69.84 8.47 2,066.26 184 8.47

Rccnlectmcs, pI'<wL1n|clm'cs y

'3�034�030l)ucs:uius |�030).U0�030).(:82..<.477.8�030)2,920.32S.U4 1 I97 l(x,08�030).35450 (15.92

Fuente: IDES! Ayacucho (2005 �0242008) y sondeo de precios para el a}401o2009.

Elaboracién: Propia
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En el a}401o2008, Ayacucho comercializé mas de 5083 TM de tara en vaina,

equivalentes a US$ 4'765.155,42 délares, de las cua|es el 24,5% fueron

costos incurridos por los actores locales de la cadena y el 75,5%

correspondia a la utilidad neta. Sobre este Ultimo rubro, el 66%

corresponde a los actores de la produccién y el 9,5% |os actores de

otros eslabones.

Cuadro N° 22.

Ayacucho: ingresos, costos y mérgenes de utilidad por actores

1 1
I�030|'m1sIhnu;u|nrcs- cxpmmdmcs

2«l(x.�030)3.�030«20 I0-l.Z|Z.|�030) 40R 51.72111! HI

Acnpuadurcslocalcs, V �030 �030 W �0307

|[�030lCn]�030cmuri05}nH}m.im580(v,b2540 I69: 40.>.4|_70 8,-I7 4(1)�030-H.7(l 8.47

llccolcclnrcs. pmducloucs _\»

c,�034,,m,.i,_.5 3.7|I.396S3 77 39 S7U.l5(x.(»I IL97 3.I4L24o.2I 65.02

jun
Fuente: IDESI Ayacucho (2005 - 2008) y sondeo de precios para el a}401o2009.

Elaboraciéns Propia

4.2Social

En |os tres eslabones de la cadena tara, anualmente se genera 1,238

empleos, el 56% de ellos corresponden al eslabén de la produccién, en

plantaciones y en habilitacién de tara silvestre (460 ha) que generé 160

empleos durante un a}401o.

I 93 �031



Gré}401co24.

Ayacucho: empleo generado para cada a}402oen la cadena de tara
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Fuente: Resullado de tallenes y entrevlstas a los transformadoms - exportadotes.

productbres y acopiadores, 2009.

Elaboraclbn: Propia

En la cadena, el 70% de las actividades son realizadas por mujeres

(cosecha, comercializacién y cuidado de plantas), mientras que el varén

realiza actividades agricolas relacionadas con la instalacién de

plantaciones y habilitaciones de tara. En Ayacucho existen 810 ha en las

que existen 324.000 érboles de tara; esta planta, siendo una especie

forestal que contribuye a mejorar la calidad de los suelos, aporta el oxigeno

al medio ambiente y reduce la contaminacién ambiental, la tara es una

gran aliada en la captura de biéxido carbonico del medio ambiente.



CONCLUSIONES

1�030La tara (Caesalpinia spinosa) es un érboi forestal nativo no maderable

que se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 3,200 msnm; sin

embargo, la produccién éptima que alcanza Ia planta es entre 2.000 a

2.800 msnm (valles interandinos); en este piso ecolégico, un arbol de 8

a}401osalcanza rendimientos mayores a 30 Kg de vaina de tara, con mas

del 70% de contenido de taninos. La vida productiva de la planta es de

més de 60 a}401os,entrando en produccién al tercer a}401o(con manejo

adecuado). Ayacucho cuenta con las condiciones éptimas para la

produccién de tara.

2. En la region de Ayacucho se encuentra tara en plantaciones y silvestre.

Se estima que existen 810 ha de tara en Ayacucho, 35% de ellas son

plantaciones y 65% son tara silvestre. Existen cinco sistemas de

produccién de tara: cercos y linderos, cercos vivos, linderos y asociados,

agroforestales, macizos y bosquetes.

3. La oferta productiva es Iimitada frente a la demanda mundial, siendo

comercializada toda la produccién a un precio superior a lo normal. De

|as 5.083 TM de tara, el 74% se comercializa en vaina y el 26%

transformado en goma y harina. Los principales demandantes del

mercado ayacuchano son: Silvateam Peru, 35%; Productos de| Pais,

30%; Exportadora el sol, 8%; otros, 27%.

V. .._,_:__>_w:_W . .
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4. La normatividad establecida por INRENA Iimita el desarrolio de la cadena

desde su acopio hasta la exportacién, fijando tramites burocraticos para

obtener permisos de aprovechamiento, transformacién, comercializacién,

transporte y exportacién de| producto.

5. En las relaciones comerciales en el mercado local predomina la

informalidad, que la genera desconfianza, intransparencia y deslealtad

en las transacciones comerciales.

6. A nivel organizativo hay ciertos avances a nivel regional con la

participacién de los diferentes actores en la consolidacién de| Consejo

Regional de Tara. La organizacién a nivel de productores ha sido

promovida por instituciones. Actualmente existen aproximadamente 50

organizaciones en la regién, principalmente en Huamanga, Cangallo y

Huanta; sin embargo, son pocas las que estén realmente comprometidas

para continuar una dinamica de organizacién; la mayoria prefiere el

trabajo individual.

7. Los principales puntos criticos identificadas son: La Iimitada capacidad

de productores y empresarios (conocimiento, nivel educativo,

tecnolégico, recursos econémicos, etc.), alta informalidad en la

comercializacién y la escasa cultura de asociatividad, Iimita Ia posibilidad

de aprovechar el crecimiento de la demanda de| producto y el apoyo de

instituciones publicas y privadas.

,3". . . .. �030 /
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RECOMENDACIONES

1. Se debe incrementar la oferta productiva de tara en Ayacucho, mejorar Ia

e}401cienciade la gestién empresarial de los actores y fortalecer la

institucionalidad de los espacios de dialogo y concertacién, con el fin de

fonalecer la competitividad de Ia cadena productiva de tara y sus actores

para generar mayores empleos e ingresos econémicos y asi contribuir al

desarrollo sostenible de !a regié}401Ayacucho.

2. Deben impulsarse programas integrales de desarrollo, mediante una

adecuada priorizacién de los proyectos de infraestructura productiva,

tendientes preferentemente al manejo tecnificado en la produccién y

fortalecimiento en los canales de comercializacién para asi mejorar |os

niveles de ingreso econémico y la calidad de vida de la poblacién en la

regién de Ayacucho.
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