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Resumen ejecutivo

En el marco del proyecto “Intercambio de aprendizajes referido al Sistema de Garantías 
Participativas, Mercados Territoriales, Sistemas Agroforestales y manejo de bosques tro-
picales aplicadas en zonas tropicales amazónicas de Perú, Ecuador y Brasil”, que cuenta 

con el financiamiento de la David and Lucile Packard Foundation, se ha realizado un estudio 
de dos mercados territoriales de la amazonia peruana, implementando una metodología de 
investigación validada por la FAO, que puede ser mejorada y replicada en otros estudios que 
puedan llevarse a cabo en Perú, Ecuador y Brasil. 
El proyecto en mención está ejecutado por un consorcio de organizaciones liderado por la 
Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú -ANPE PERU- e integrado por Terra 
Nuova Perú, el Centro Ecológico (Brasil), el Instituto Amazónico de Agriculturas Familiares 
-INEAF- (Brasil), la Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Brasil), y la Coor-
dinadora Ecuatoriana de Agroecología -CEA- (Ecuador).
El estudio permite visibilizar las oportunidades y estrategias que deben seguir pequeños pro-
ductores agroecológicos de la región Amazonas-Perú, y pone a disposición de tomadores de 
decisiones la información relevante que, a partir de las evidencias y datos, facilite la elabora-
ción de políticas públicas y la realización de inversiones que contribuyan al fortalecimiento y 
desarrollo de los mercados territoriales. 
El estudio representa el primer esfuerzo en analizar el funcionamiento de mercados territo-
riales en la Amazonía de Perú, recogiendo las variables sociales, culturales, económicas y 
ambientales que los caracterizan y los hacen únicos en su funcionamiento. Así, se analizaron 
los mercados de las localidades de Bagua Grande y Chiriaco, en la región Amazonas, con la 
finalidad de contar con información sobre las características, potencialidades y oportunidades 
de los productos provenientes de la cuenca tropical de la amazonía norte peruana. Es impor-
tante recalcar que estos mercados están emergiendo económicamente debido a su ubicación 
geopolítica y a la conectividad que poseen a través de la carretera Fernando Belaunde Terry, 
la cual une estas localidades amazónicas a ciudades importantes de la costa peruana.



La metodología implementada incluyó la planificación del trabajo, las encuestas a ferian-
tes (productores y consumidores) y las entrevistas a personas claves (dirigentes de los 
mercados y autoridades vinculadas a los gobiernos locales), para luego pasar a la fase de 
campo, desarrollada en septiembre y octubre de 2022. Finalmente, se llevó a cabo la fase 
de gabinete en octubre y noviembre de 2022.
Las variables priorizadas para la recolección de datos fueron planteadas por el equipo téc-
nico consultor en coordinación con Terra Nuova, con la finalidad de reunir datos sobre los 
mercados vinculados a los sistemas alimentarios locales, nacionales y/o regionales -rurales 
y urbanos, formales e informales- a fin de mejorar la base de evidencia para la construc-
ción de políticas que sean favorables y, de esa manera, respondan a las necesidades de 
campesinas y campesinos, trabajadoras y trabajadores rurales, y las poblaciones indígenas.
El principal hallazgo sobre ambas ferias, a partir del estudio y de las variables analizadas, 
es la conclusión de que ambas ferias corresponden al concepto de Mercados Territoriales. 
Cada una tiene sus especificidades, sus aciertos y éxitos, y sus debilidades y desafíos. En 
ambos mercados se fortalece el arraigo al territorio, su cultura y medios de vida. El estudio 
hace notar que en ambos mercados la participación de las mujeres es importante, ya sea 
como oferentes o como consumidoras, mientras que la participación de los y las jóvenes 
se centra más en este último grupo; sin embargo, se resalta la necesidad de mejorar la 
participación de la juventud en la producción como en la venta de productos.
Con relación a la tipología de agricultura familiar, el estudio hace notar que para el caso de 
Bagua Grande, productores y productoras se encuentran mayormente en la tipología de 
agricultura familiar en consolidación; mientras que en el caso del mercado de Imacita la 
tipología es de agricultura familiar de subsistencia.
Se ha podido observar que el mercado de Bagua Grande tiene un nivel de organización 
muy débil debido a la falta de liderazgo de sus dirigentes y al poco compromiso de sus 
asociados y asociadas; este hecho debe ser fortalecido. En el caso del mercado de Imacita, 
por su parte, no existe ningún nivel de organización de sus productores oferentes.
Se ha podido identificar que la mayoría de los productos que se ofrecen en ambos mer-
cados se cultivan en forma natural, sin uso de insumos agroquímicos, llegando frescos al 
mercado; esta, sin duda, es una de las fortalezas para atraer a sus consumidores.
Asimismo, en ambos mercados, sus productores se sienten desatendidos y desatendidas 
por sus autoridades, ya que perciben que no son capaces de generarles condiciones ade-
cuadas para ofertar sus productos, sobre todo en el caso de Imacita. También, en ambos 
mercados, sus consumidores destacan la necesidad de mejorar la cultura del orden y la 
limpieza, resaltando además la falta de una infraestructura adecuada.
Ya sea en Bagua Grande y en Imacita es de importancia estratégica, y una medida urgente, 
el diseño y la implementación de un “programa de desarrollo de capacidades” dirigido a 
feriantes y orientado para consolidar la producción agroecológica en ambos mercados (cer-
tificación orgánica), las buenas prácticas de manufactura y manipulación de alimentos, así 
como la gerencia y liderazgo para sus emprendimientos, entre otros aspectos.
Resulta muy importante promover la Agricultura Familiar con una mirada territorial pensan-
do en estos mercados, ya que representan una estrategia efectiva para mejorar los ingresos 
y las condiciones de vida de miles de productores locales. De esta forma, se dinamizan las 
economías regionales y se sensibiliza a la ciudadanía a apoyar estas iniciativas a través de la 
compra directa al productor y la productora, valorando su producto y su cultura.
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1. Introducción

El Mapeo de Mercados Territoriales es una iniciativa que se viene desarrollando desde 
el año 2015, bajo el liderazgo de la FAO, y con la participación de los colectivos de La 
Vía Campesina y La Red de Organizaciones de Agricultores y Productores de África Oc-
cidental (ROPPA), así como una red de investigadores e investigadoras (Universidad de 
Wageningen, INRA, IRPAD, etc.), de organizaciones de productores (entre ellas, ANPE 
Perú) y de organizaciones no gubernamentales (entre ellas, Terra Nuova).

En 2020, Terra Nuova y ANPE Perú realizaron el primer estudio de mercados territoria-
les en el país, el cual abarcaba los mercados de las Agroferias Campesinas y la Feria 
Agroecológica de Huánuco, ubicados respectivamente en Lima (costa) y en la ciudad de 
Huánuco (sierra). Además, ambas instituciones contribuyeron con la elaboración de la 
Guía “Mapping of Territorial Markets”, publicada por la FAO, para uniformizar criterios 
y variables en el análisis de esta tipología de mercados.

El presente estudio representa el primer esfuerzo en analizar el funcionamiento de mer-
cados territoriales en la Amazonía de Perú, recogiendo las variables sociales, culturales, 
económicas y ambientales que los caracterizan y los hacen únicos en su funcionamiento.

1.1 Objetivos del estudio
El presente estudio tiene como objetivo general el 
de caracterizar y dar a conocer las potencialidades 
y oportunidades de los mercados de las localidades 
de Imacita (distrito de Imaza, provincia de Bagua) y 
Bagua Grande (capital de la provincia de Utcubamba), 
ambos en la región Amazonas.

Los objetivos específicos del estudio son:

• Contribuir al mapeo de mercados territoriales, caracte-
rizando y describiendo el funcionamiento de dichos mer-
cados en los ámbitos de Bagua Grande e Imacita.

• Establecer co-relaciones entre variables que permitan enten-
der mejor la dinámica de los mercados territoriales en sus di-
mensiones sociales, económicas y ambientales. 

• Servir de instrumento para una mejor toma de decisiones y la 
construcción de políticas públicas que fomenten y fortalezcan 
mercados campesinos inclusivos, que generen beneficios multidi-
mensionales a sus productores y a la población local en general.
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1.2 Estructura del informe
El presente estudio ofrece información de los principales hallazgos en los mercados te-
rritoriales de Bagua Grande, en la provincia de Utcubamba, y Centro Poblado Imacita, 
distrito de Imaza en la Provincia de Bagua. El informe está dividido en tres secciones 
principales:

A nivel nacional:
La descripción y análisis del contexto del sector agrario en Perú, con énfa-
sis en la Política Nacional Agraria, la Agricultura Familiar y la Agricultura 
Ecológica.

A nivel regional:
La descripción y análisis del contexto regional agrario en Amazonas, con 
énfasis en la Política Regional Agraria y la Agricultura Familiar.

A nivel local:
Información sobre los mercados identificados en la región Amazonas y 
la metodología utilizada para el estudio con sus herramientas. El análisis 
propiamente dicho de la investigación, según las variables sugeridas en la 
Guía FAO para mapeo de los mercados territoriales. Conclusiones y reco-
mendaciones para el desarrollo de ambos mercados. 

1.3 Contexto Nacional y Regional

1.3.1 A nivel Nacional:

Perú, siendo un país megadiverso y pluricultural, con una agricultura ancestral viva, 
es un país con enormes potencialidades y desafíos para lograr un desarrollo rural sos-
tenible, inclusivo y equitativo. La diversidad es la base de su competitividad. El sector 
agrario aporta al crecimiento económico, a la seguridad alimentaria y a la reducción de 
la pobreza rural del país. En 1950 la agricultura representaba el 11% del PBI nacional, 
participación que se redujo hasta casi la mitad, 5.7%, en 2010 y a 5.4% del PBI nacio-
nal al cierre de 2019. Sin embargo, uno/a de cada cuatro peruanos/as genera ingresos 
o está empleado/a en el sector, aunque con niveles bajos de productividad. A partir 
de la última década, se registró un fuerte incremento de las agroexportaciones (USD $ 
7 000 000 en 2019, casi 15%, ocupando el segundo lugar después de la minería). Esta 
expansión exportadora se ha concentrado en productos como café, espárragos frescos 
y en conservas, así como uvas, mangos, cacao, palta y la quinua, con casi el 80% de 
unidades agropecuarias con menos de 5 hectáreas de superficie agropecuaria (Terra 
Nuova Perú, 2020).
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En el primer trimestre de 2022, el sector agropecuario peruano tuvo un crecimiento de 
3,7%, en comparación al mismo período de 2021, según datos del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

En cuanto al sector agrícola, los productos que han alcanzado una mayor producción 
en comparación con el año pasado son: arándano, con un margen de +120% (mayor 
producción en los departamentos de Lima, La Libertad y Lambayeque); mandarina, que 
también ha alcanzado un importante crecimiento de 22,9% en Lima; palma aceitera, 
con +11,7% en los departamentos de San Martín y Ucayali; mientras que la uva aumen-
tó en 10%, en sus áreas de mayor crecimiento como Ica, Lima y Piura.

Otros productos agrícolas que lograron un incremento importante en su producción 
durante los primeros tres meses son: plátano, con un aumento de +7,7%; maíz amarillo 
duro (+6,1%), papa (+5,9%) y mango (+5,6).

En el sector pecuario, los productos que presentaron una mayor producción en los 
primeros tres meses son: pollo, con un aumento de 4,3%; porcino, que presentó un in-
cremento de 3,7%; leche de vaca con +1,7% y los huevos de gallina, que crecieron su 
producción en 1% con respecto al mismo periodo de 2021.

En abril, el sector agropecuario presentó un crecimiento de 3%, significando una mayor 
alza (4,3% más sobre su paralelo en 2021), resaltando el crecimiento en la producción 
de huevos de gallina (10,8%), pollo (4,7%) y leche de vaca (3%).

Por otro lado, el subsector agrícola, alcanzó una producción de 2,4% por encima de 
abril de 2021; esto, en gran parte por la mayor oferta de arándano (con un sustancial 
crecimiento de 1 369%), algodón rama (77,7%), maíz amiláceo (53%) y caña de azúcar 
(37,4%). También aumentó la producción de otros productos como la cebolla, palta, 
aceituna y arroz.

Sector
Agropecuario

Sector
Pecuario

Subsector
Agrícola

Sector
Agrícola
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1.3.1.1 Cifras del CENAGRO 2012
Según el último Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), se estima que el 30,1% del 
territorio nacional está dedicado al desarrollo de la actividad agropecuaria: el mayor 
porcentaje de superficie agropecuaria lo tiene la 
sierra con 57,5 % (22,3 millones de ha), seguida de 
la selva con 31,1 % (12,0 millones de ha) y, en me-
nor proporción, la costa con 11,5 % (4,4 millones 
de ha).

La actividad agropecuaria en Perú es muy hete-
rogénea, principalmente por diferencias tecnoló-
gicas, de articulación a mercados de productos e 
insumos y el acceso a mercados de servicios (cré-
ditos, seguros, etc.), pero también por su diversi-
dad climática y geográfica.

En Perú pueden identificarse cuatro tipos diferen-
ciados de agricultura que desarrolla el productor 
o productora, según nivel tecnológico, capacidad de acceso a servicios y articulación 
al mercado. En función a estas características se tienen las siguientes: agricultura con 
producción de subsistencia, agricultura familiar de pequeños negocios rurales, agri-
cultura de producción comercial (pequeños y medianos productores) y la agricultura 
intensiva y de agroexportación (producción agraria empresarial).

1.3.1.2 Diagnóstico general
La clasificación de las tierras de Perú, según su capacidad de uso mayor, se basa en 
las limitaciones permanentes de los suelos para poder mantener actividades agrícolas, 
pecuarias o forestales dentro de márgenes económicos y sin degradar el recurso. Los 
factores que influyen en esta clasificación son: el clima, el riesgo de erosión, las carac-
terísticas propias del suelo que afectan la productividad y las condiciones de humedad 
(Minagri, 2020).

La innovación es una de las grandes debilidades como país. Los servicios del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA) no responden a una realidad de urgente in-
versión en investigación y desarrollo (I+D) para la agricultura a pequeña escala y la 
participación privada es prácticamente inexistente. Lo que se ha logrado en I+D con un 
enfoque agroecológico ha sido provisto en los últimos 25 años desde las ONG y organi-
zaciones de cooperación para el desarrollo. Desde un enfoque convencional (agricultura 
con uso de agrotóxicos), las empresas y los pequeños productores y productoras reci-
ben asesoría empresarial contratada por iniciativa propia, por el gobierno, o por parte 
de técnicos agrónomos en el mercado informal de venta de agrotóxicos que no tiene 
ningún control.

Según la Encuesta Nacional Agraria (ENA, 2014), casi el 80% de 
productores no realiza buenas prácticas de uso de vacunas, fár-
macos, agrotóxicos, ni tampoco de manejo del suelo ni métodos 
de riego. 

57,5% 31,1%

11,5%

Sierra Costa

Selva
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En cuanto a los servicios financieros, solo el 5% accede a este servicio. Esto responde 
a dos razones: porque las entidades financieras perciben el sector como de alto riesgo, 
informalidad y baja rentabilidad; y porque los propios productores o productoras, en 
especial los pequeños, no perciben como positivo adquirir una deuda. Solo la pequeña 
agricultura articulada a los mercados que ha logrado añadir valor a su producción y 
fortalecer su base productiva y social, tiene interés en introducir mejoras con créditos 
de entidades financieras.

En Perú, donde predomina la pequeña agricultura, la asistencia técnica y capacitación 
es prácticamente nula. Solo el 8% de productores (sin distinguir su tamaño) accede a 
algún tipo de asistencia técnica; y, solo el 5%, recibió algún tipo de capacitación. Como 
dato adicional: solo el 20% de quienes recibieron estos servicios fueron mujeres, a pe-
sar del incremento de ellas como jefas de hogar y conductoras de sus fincas y parcelas. 

La institucionalidad agraria con actores públicos (MIDAGRI, Gobiernos Regionales y 
Locales) y privados, tiene una limitada coordinación y articulación inter e intra secto-
rial, lo cual dificulta la construcción de planes nacionales y programas dirigidos a una 
verdadera sustentabilidad del sistema agroalimentario en el país. 

En resumen, el sector agrario ha demostrado su resiliencia frente a la adversidad gra-
cias a la agricultura ancestral que aún se reproduce a escala de la agricultura familiar, 
a la diversificación de medios de vida de las familias agricultoras y a la generosa diver-
sidad de climas y activos bioculturales con los que cuentan. Su base de sobrevivencia, 
a lo largo de decenios de la época republicana, se sustenta en la diversidad. 
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1.3.1.3 Política Nacional Agraria 
Según el MINAGRI (2018), la política nacional agraria en Perú tiene por finalidad apo-
yar el desarrollo agrícola sostenible, competitivo, democrático e inclusivo que beneficie 
a los agricultores y mejore la calidad de vida y la de sus respectivas comunidades.

El objetivo de la Política Nacional Agraria es: “Lograr el incremento sostenido de los 
ingresos y medios de vida de los productores y productoras agrarios, priorizando la 
agricultura familiar, sobre la base de mayores capacidades y activos más productivos, 
y con un uso sostenible de los recursos agrarios en el marco de procesos de creciente 
inclusión social y económica de la población rural, contribuyendo a la seguridad alimen-
taria y nutricional”.

Los objetivos específicos, son:

Incrementar la competitividad agraria y la 
inserción a los mercados, con énfasis en el 
pequeño productor agrario. 

De acuerdo con el MIDAGRI (2015), en Perú la Agricultura Familiar representa el 97% 
del total de las Unidades Agropecuarias. Asimismo, en la Agricultura Familiar laboran 
más del 83% de trabajadores y trabajadoras agrícolas. La Agricultura Familiar se rea-
liza en interrelación dinámica con el entorno social, económico, cultural y ambiental.

El DS 007-2019-MINAGRI aprobó el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019-2021 
(PLANAF) y reconoce la contribución de la Agricultura Familiar a la conservación de la 
biodiversidad, la seguridad alimentaria y nutricional, y la preservación de prácticas cul-
turales que le permiten producir la tierra, gestionar el territorio, adaptarlo para procu-
rar la sostenibilidad ambiental y adaptarse a los cambios que suceden en el medio am-
biente. Para lograr esta contribución, será necesario implementar políticas y programas 
específicos que fomenten y fortalezcan a la Agricultura Familiar Agro Ecológica (AFAE).

El MIDAGRI (2015) define la Agricultura Familiar como el modo de vida y de producción 
que practican hombres y mujeres de un mismo núcleo familiar en un territorio rural en 
el que están a cargo de sistemas productivos diversificados, desarrollados dentro de la 
unidad productiva familiar, como son la producción agrícola, pecuaria, manejo forestal, 
industrial rural, pesquera artesanal, acuícola y apícola, entre otros, siendo esta hete-
rogénea debido a sus características socioeconómicas, tecnológicas y por su ubicación 
territorial. La familia y la unidad productivo familiar están vinculadas y combinan fun-
ciones económicas, ambientales, productivas, sociales y culturales.

Asimismo, la Agricultura Familiar se caracteriza principalmente por el predominante 
uso de la fuerza de trabajo familiar, el acceso limitado a los recursos tierra, agua y ca-
pital, la estrategia de supervivencia de ingresos múltiples y por su heterogeneidad. Asi-
mismo, es multiactiva; es decir, incluye actividades intra y extra-prediales generadoras 

Gestionar los recursos naturales y la diversidad 
biológica de competencia del sector agrario en 
forma sostenible. 

1

2
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de ingreso en zonas rurales o urbanas. A través de ella pervive y se transmite nuestra 
cultura milenaria, así como sus múltiples manifestaciones en las artes, las instituciones, 
la economía y la biodiversidad.

Características inherentes de la 
Agricultura Familiar

• Uso predominante de la fuerza de 
trabajo familiar. 

• En promedio, maneja pequeñas 
extensiones de tierra. 

• La actividad productiva coincide o 
está muy cerca del lugar de resi-
dencia en el espacio rural y se de-
sarrolla en una unidad productiva 
que puede ser o no propiedad de 
la familia. 

• Constituye una fuente de ingresos 
del núcleo familiar, aunque no ne-
cesariamente la principal. 

• Aun cuando pueda existir cierta 
división del trabajo, el jefe o la jefe 
de familia no asume funciones ex-
clusivas de conducción, sino que 
actúa como un trabajador o una 
trabajadora más del núcleo fami-
liar. 

Características generales del 
entorno de la Agricultura Familiar

• Establecen o forman parte de re-
des de reciprocidad y control so-
cial en las que participan directa-
mente miembros de la familia.

• Forman parte de comunidades 
campesinas, nativas o afrodes-
cendientes. 

• Tienen acceso limitado a recursos 
de tierra y otros factores de pro-
ducción. 

• La mujer cumple un importante 
rol en la actividad productiva y 
reproductiva. 

Basándose en los datos del IV CENAGRO con las variables: tamaño de las Unidades 
Agropecuarias - UA (máximo 10 ha), y nivel tecnológico de la UA (uso o no de riego 
tecnificado y semillas certificadas); (MIDAGRI, 2015), plantea la siguiente tipología:

1.3.1.5 Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS) 
Incluye aquellas UA menores de dos hectáreas estandarizadas y que pueden, o no, 
hacer uso de ambas tecnologías (riego o semillas certificadas). Aun contando con un 
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nivel tecnológico adecuado, su aprovechamiento enfrenta severas restricciones debido 
al limitado acceso a la tierra. Tomando en cuenta la variable de control tecnológica, 
este tipo puede subdividirse en dos grupos:

• Agricultura familiar de subsistencia crítica. Está conformada por aquellas UA que 
cuentan con menos de dos hectáreas estandarizadas, pero no tienen riego y no ha-
cen uso de semillas certificadas. Se consideran en estado crítico, puesto que poseen 
escasas tierras y su nivel tecnológico —en términos de los dos indicadores estudia-
dos— es nulo.

• Agricultura familiar de subsistencia no crítica. Está compuesta por UA con extensión 
menor de dos hectáreas estandarizadas y que hacen uso de por lo menos una de 
las dos tecnologías analizadas. Si bien algunas pueden tener un nivel tecnológico 
adecuado, su limitada extensión restringe las posibilidades de expansión de la pro-
ducción, lo que hace extremadamente difícil un nivel de capitalización que supere la 
sola reproducción familiar.

1.3.1.6 Agricultura Familiar Intermedia (AFI).
Comprende a todas las unidades agropecuarias de dos a cinco hectáreas estandariza-
das y que pueden, o no, hacer uso de ambas tecnologías (semillas y riego):

• Agricultura familiar intermedia con menor potencial. Reúne a aquellas UA de entre 
dos y cinco hectáreas estandarizadas que no tienen acceso al riego y no usan semi-
lla certificada; es decir, tienen escaso potencial tecnológico.

• Agricultura familiar intermedia con mayor potencial. A diferencia de la anterior, aquí 
las UA usan al menos una de las dos tecnologías (riego y semillas certificadas). La 
combinación entre mayores recursos naturales (tierra) y tecnológicos abre la posibi-
lidad de superar los requerimientos de la reproducción familiar aunque con dificulta-
des, debido a la escasa dotación de tierras.

1.3.1.7 Agricultura Familiar Consolidada (AFC).
Comprende las UA con extensiones de cinco o diez hectáreas estandarizadas. Todas 
estas UA utilizan al menos una tecnología considerada, aunque con frecuencia las dos. 
Estas condiciones necesarias son coherentes con la mayor estabilidad de las UA perte-
necientes a este segmento y que poseen un mayor grado de capitalización y de acceso 
a recursos.

La AF es absolutamente mayoritaria en Perú. La mayor parte (88%) es AF de subsis-
tencia, porcentaje que en su mayor parte está en situación crítica. Apenas el 2% de la 
AF está consolidada, y el 10% está en una situación intermedia. 

Todo el sector de la agricultura familiar requiere un programa con asignación de recur-
sos y competencias para lograr su verdadera sostenibilidad y aportar especialmente al 
logro del ODS 2.

1.3.1.8 Agricultura Ecológica / Orgánica
Perú, en los mercados internacionales, juega un rol relevante con 103 554 productores 
certificados que en su mayoría son pequeños agricultores organizados en cooperativas 
y asociaciones, entrando por primera vez en el grupo de los cinco países con más 
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agricultores orgánicos en el mundo. Esto significa más del 5% de agricultores a nivel 
nacional, una proporción mucho mayor comparado con India que ocupa el primer lugar 
en número de agricultores, y cuyos agricultores reciben políticas públicas concretas que 
fomentan la producción ecológica. Según H. Willer et al (2020), en superficie agrícola or-
gánica, Perú cuenta con 311 461 hectáreas orgánicas certificadas, ocupando el puesto 22 
en el ranking mundial, a lo que se suman casi 214 000 hectáreas de recolección silvestre 
(castaña), haciendo un total de 524 858 hectáreas en total. Casi el 7% de la superficie 
agrícola del país se encuentra bajo manejo orgánico certificado. Lo cual es un resultado 
del esfuerzo constante de miles de agricultores asociados que buscan en los mercados 
internacionales un mejor precio por sus productos de alta calidad. 

El mercado orgánico local viene creciendo del mismo modo con una constante deman-
da de consumidores que buscan productos orgánicos por razones diversas. El ANPE 
Perú, con más de 30 mil productores ecológicos, es una muestra de la fuerza de una 
organización de base que ha venido incrementando sus socios y socias a lo largo del 
tiempo y que, adicionalmente, cuenta con la marca colectiva “Frutos de la Tierra” con 
la que comercializan una amplia diversidad de productos que cumplen con los tres atri-
butos: agroecológicos, biodiversos y provenientes de la agricultura familiar. 

Las ferias orgánicas en la ciudad de Lima y en algunas regiones (Huánuco, Apurímac, 
Junín, Amazonas, San Martín, Cusco, entre otras más), también son muestra de este 
crecimiento. Para brindar una mejor garantía de los productos, se conformó la Red de 
Biomercados Perú, en la que están las ferias orgánicas/ecológicas que cuentan con 
debida garantía para el consumidor y la consumidora, en la que también incluyen los 
Puntos Orgánicos, como opción para acceder a alimentos orgánicos certificados por 
tercera parte y SPG.

En lo que respecta a la garantía orgánica, el 27/01/2020 se promulgó el DS 002-2020-MI-
NAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de Promoción de la Producción Orgánica 
o Ecológica. Esta normativa, referida a la garantía y certificación de productos orgáni-
cos, contempla el reconocimiento de los Sistemas Participativos de Garantía al mismo 
nivel que la certificación por tercera parte o agencia. A la fecha, el presente reglamento 
ha sido modificado, para incorporar observaciones realizadas por las organizaciones 
de la Agricultura Familiar, y está en proceso de aprobación en su versión definitiva. 
Mientras, a partir de la vigencia del reglamento aprobado en su primera versión, el 
MIDAGRI, a través del SENASA, ha empezado su implementación en dos regiones del 
país: Lambayeque (costa) y Arequipa (sierra).

1.3.1.9 Plan Nacional de Fomento para la Agricultura Orgánica o Ecológica 
2020-2030

La Ley Nº29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, busca pro-
mover el desarrollo sostenible y competitivo de la producción orgánica en Perú y crea el 
Consejo Nacional de Productos Orgánicos (CONAPO), adscrito al Ministerio de Agricul-
tura, como ente asesor y consultivo en materia de producción orgánica con la finalidad 
de proponer las políticas y normas de desarrollo sostenible para el fomento y promo-
ción de la producción orgánica. De igual forma se crean los COREPO, entes representa-
tivos regionales para fortalecer la labor de CONAPO.

El reglamento de la Ley, establece a la Dirección General de Competitividad Agraria 
(hoy Dirección General Agrícola) como ente de promoción y fomento de la producción 
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orgánica a nivel nacional y entre sus funciones está el conducir la Secretaría Técnica 
de CONAPO. Adicionalmente, el mismo reglamento establece, como una función de 
CONAPO, elaborar el Plan Nacional Concertado para la Promoción y Fomento de la 
Producción Orgánica o Ecológica (PNFAOE) en coordinación con las COREPO. 

A fines de 2019 se inicia el proceso de elaboración del Plan PNFAOE, aprobado en junio 
de 2021 por DS 011-2021-MIDAGRI. Este documento está estructurado en el marco del 
ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, establecida por el CEPLAN, 
para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN. Sin embargo, 
todavía no se han asignado recursos e implementado acciones concretas a favor de los 
agricultores y las agricultoras en el marco de este Plan.

1.3.2 A nivel Regional:

Según el IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) de 2012, la región Amazonas 
tiene una superficie censada de 1 766 278.67 ha. Esta superficie está compuesta por 
superficies agrícolas (252 810.4 ha), superficies no agrícolas (1 492 271.08 ha) y toda 
otra clase de tierras (21 197.19 ha). Es importante destacar que el 73.4% de la superficie 
regional censada corresponde a montes y bosques, el 14.4% a superficie agrícola en 
general y el 11.1% a pastos naturales.
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Entre los principales cultivos (Tabla 1), del departamento podemos mencionar: café, 
cacao, arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, frijol, papa, trigo, arveja, yuca, plátano, 
caña de azúcar, cítricos y otros frutales (yacón, granadilla, babaco, guayaba, guaná-
bana, cocona, sauco, aguaymanto, mora, etc.), plantas medicinales (sangre de gra-
do, chamico, coca, uña de gato, chuchuhuasi, etc.), según datos del Gobierno Regional 
Amazonas (2020).

Tabla 1. Producción en toneladas para principales cultivos de la región Amazonas, 
2015, 2016 y 2017.

Producto
Producción en toneladas

2015 2016 2017
Arroz 351 620 307 947 326 416
Cacao 4 718 4 224 6 354
Frejoles 7 383 6 065 5 858
Yuca 160 464 143 468 161 638
Plátano 137 369 137 909 129 744

Fuente: Gobierno Regional Amazonas y INEI

Según el Gobierno Regional Amazonas (2020), los principales productos agrícolas del 
departamento son: café, cacao, industria maderera y ganadería.

En cuanto al área para la producción pecuaria, Amazonas tiene 212 371 ha para pasto-
reo, existiendo seis cuencas lecheras que tienen un gran potencial para ser desarrolla-
das, ubicadas en Leymebamba y Molinopampa (Chachapoyas), Pomacochas (Bongará) 
y Bagua Grande, Cajaruro y Nueva Esperanza (Utcubamba). Además, se tiene un gran 
potencial para el desarrollo de la crianza de animales menores, específicamente cuyes, 
encontrándose los centros de producción en la provincia de Luya, con proyección de 
abarcar toda la región Amazonas, ya sea para seguridad alimentaria como para el con-
sumo nacional y de exportación.

De acuerdo con lo descrito en el Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regio-
nal Amazonas (2020), se está trabajando en la conformación del Consejo Regional 
de Competitividad y Productividad (CRCP), para contribuir al desarrollo de la región 
Amazonas a través del recojo de propuestas viables y de consenso, articuladas entre 
el sector público y privado para un mejor aprovechamiento de las potencialidades y la 
optimización en la utilización de los recursos públicos.

1.3.2.1 Documentos de Política Regional relacionada a la agricultura
Uno de los instrumentos de política regional es la Estrategia Regional de Desarrollo Ru-
ral Bajo en Emisiones (ERDRBE) 2021, para afrontar el problema público de pérdida de 
cobertura de bosques en la región Amazonas y su consecuente emisión de GEI. La ER-
DRBE se enfoca de manera sistémica en tres pilares: Producción Protección-Inclusión. 
Uno de los objetivos estratégicos es: “Mejorar la competitividad económica del sector 
agropecuario y forestal de Amazonas, con empleo digno, innovación, investigación y 
adaptación frente al cambio climático”. Asimismo, dentro del PDRC Amazonas al 2021, 
en el objetivó estratégico 10 se busca fortalecer la agricultura familiar mejorando los in-
gresos y los medios de vida de la población rural (Gobierno Regional Amazonas, 2021).
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Según el Plan De Desarrollo Regional Concertado 2009 – 2021, en su objetivo estratégico 
2, se hace énfasis en la producción de cafés especiales, y promover la transformación 
y comercialización de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas, enlazado con el agro 
ecoturismo y la conservación del medio ambiente (Gobierno Regional Amazonas, 2013).

Asimismo, el Plan Estratégico Regional Agrario de la Región de Amazonas 2011-2021, 
destaca el Rol Estratégico del Sector Público Agrario Regional, para asegurar la ali-
mentación de la población y contribuir al crecimiento económico del país a partir de la 
generación de empleo y divisas, contribuyendo a mantener la estabilidad macroeconó-
mica del país. Este Plan tiene como objetivo generar condiciones para el desarrollo de 
mercados competitivos y eficientes de bienes y servicios agrarios, así como disminuir 
la inequidad y la pobreza, en el marco de un rol promotor, normativo y subsidiario del 
Estado, buscando sinergias con los agentes privados ligados al sector (Gobierno Regio-
nal Amazonas, 2011).

Por lo tanto, la intervención del Sector Público Agrario se orienta a: 

1Corregir las fallas de mercado (ampliando el acceso de información a produc-
tores, promoviendo el desarrollo de mercados competitivos, asegurando la 

provisión de bienes y servicios públicos de calidad para el agro como asistencia 
técnica, infraestructura de riego, etc., controlando las externalidades negativas 
relacionadas a sanidad agraria y manejo ambiental, reduciendo los costos de 
transacción, entre otras más).

2Reducir la pobreza (contribuyendo al desarrollo rural, a través de la eje-
cución de programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y las 

oportunidades de ciudadanos y ciudadanas, especialmente de los sectores más 
vulnerables del área rural, y reducir la exclusión económica y social).

3Contribuir a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y del medio ambiente (gestión de los recursos hídricos y estable-

cimiento y reglas de juego estables).

El plan estratégico regional agrario 2011 - 2021, orienta a desarrollar el agro en Amazo-
nas, y define como sector agrario a las tierras de uso agrícola, de pastoreo, las tierras 
forestales, las eriazas con aptitud agraria, los recursos forestales y su aprovechamien-
to; la flora y fauna; los recursos hídricos; la infraestructura agraria; las actividades 
de producción, de transformación y de comercialización de cultivos y crianzas; y los 
servicios y actividades vinculados a la actividad agraria como sanidad, investigación, 
capacitación, extensión y transferencia de tecnología agraria (Gobierno Regional Ama-
zonas, 2011).
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1.3.2.2 Agricultura Familiar
Dentro de los lineamientos estratégicos de la ERDRBE, se hace referencia al desarrollo 
de las cadenas productivas agropecuarias con enfoque de bajas emisiones y orienta-
das a la agricultura familiar. Asimismo, se busca brindar incentivo, apoyo técnico y 
financiero a emprendimientos productivos alternativos sostenibles con orientación a la 
agricultura familiar.

De igual forma, el PDRC Amazonas al 2021 hace referencia a la agricultura familiar: 
“Con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria de la humanidad, los países 
actualmente implementan políticas para fortalecer la agricultura familiar; considerando 
que esta incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y está relacionada con 
varios ámbitos del desarrollo rural” (Gobierno Regional Amazonas, 2015).

El PDPC 2019 - 2021 de la MPU menciona, en su eje estratégico IV de Economía Com-
petitividad y Empleo, que la provincia de Utcubamba tiene una ubicación territorial 
excepcional: situada al centro norte de los territorios de Perú, cuenta con selva ade-
cuada para la promoción de actividades productivas vitales para el desarrollo de la 
región Amazonas; cuenta con siete distritos, cada cual con su propia particularidad 
social, política y económica; sin embargo, mantiene una identidad cultural en torno a 
dos fortalezas:

La capacidad agropecuaria. Sistema ecológico de su territorio.

1.4 La iniciativa de los Mercados Territoriales
El Proyecto de Mapeo de los Mercados Territoriales se basa en una serie de trabajos 
previos realizados por la FAO, en alianza con organizaciones de productores a pequeña 
escala. La iniciativa cumple con brindar el debido seguimiento a las recomendaciones 
del documento «Conectar a los productores de pequeña escala con los mercados” adop-
tadas por el CSA en 2016. Estas recomendaciones destacan la importancia de los mer-
cados que estén conectados a sistemas alimentarios locales, regionales y nacionales, 
como los mercados territoriales, que son más beneficiosos para productores de pequeña 
escala, así como para la seguridad alimentaria de la población local y para el desarrollo 
de las economías rurales. Las recomendaciones del CSA 2016 se formularon en segui-
miento del primer conjunto de recomendaciones sobre “Inversión en la agricultura de 
pequeños agricultores”, aprobado en 2013 y basado en el informe del Grupo de Expertos 
de Alto Nivel (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 2015)

En 2016, el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) adoptó recomendaciones políticas 
encaminadas a establecer una vinculación entre agricultores/as a pequeña escala, mer-
cados y sistemas alimentarios locales, nacionales y regionales.
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1.4.1 Definición de Mercados Territoriales (Informe del CSA, 2015)

Según el informe del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial - CSA, 2015, los merca-
dos territoriales son mercados altamente diversificados, por los cuales transita la ma-
yor parte de los alimentos que se consumen en el mundo, que pueden funcionar dentro 
de espacios territoriales que van del plano local al transfronterizo y regional, y pueden 
ubicarse en un entorno rural, urbano o periurbano, o abarcar todos estos contextos. 
Están directamente vinculados a sistemas alimentarios locales, nacionales o regionales; 
esto significa que los alimentos se producen, elaboran y comercializan dentro de estos 
sistemas. Estos procesos de adición de valor pueden ayudar a crear empleo y contri-
buir al desarrollo local, social y económico, en los casos en los que los beneficios que se 
generan se distribuyen dentro de los sistemas locales, nacionales y regionales. Pueden 
insertarse en entornos estructurados o en modalidades más ocasionales o informales 
que dotan a pequeños productores de mayor flexibilidad y reducen el número de obs-
táculos a su acceso. 

Al margen del intercambio de productos, estos mercados cumplen múltiples funciones 
en la medida en que ofrecen un espacio de interacción social e intercambio de conoci-
mientos (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 2015)

1.4.2 Características básicas comunes de los Mercados Territoriales

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) definió los “mercados integrados” 
como “mercados territoriales” como mencionado en la Guía “Metodología de Mapeo de 
los mercados territoriales - Metodología y directrices para la recopilación participativa 
de datos” realizado por la FAO (2022b). Las características básicas comunes son:

• Son más arraigados que otros tipos de mercados en el territorio. La gran mayoría 
de los productos, productores/as, consumidores/as y comerciantes son originarios/
as del territorio en cuestión.

• Son mercados con relaciones mayoritariamente horizontales (no jerárquicas) entre 
productores/as independientes, procesadores/as, comerciantes y consumidores/as.

• Son inclusivos y diversificados en cuanto a los actores y a los productos. 

• Cumplen múltiples funciones económicas, sociales, culturales y ecológicas en su 
propio territorio y no se limitan al abastecimiento de alimentos. 

• Son los más remuneradores para productores familiares que tienen mayor poder de 
negociación sobre los precios. 

• Contribuyen a estructurar la economía territorial haciendo posible la creación de 
riqueza y su redistribución en el territorio. 

• Son formales o informales, o bien en transición entre es-
tos dos estados. 

• Pueden ubicarse a diferentes niveles de los territorios (lo-
cal, nacional y transfronterizo). 
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2. Metodología

2.1 Metodología aplicada

2.1.1 Preparación del estudio:

Se tomó como referencia el documento “Mapeo de los mercados territoriales, metodo-
logía y directrices para la recopilación participativa de datos” elaborado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2022). Este 
documento sirvió de marco de referencia para:

• Principios metodológicos: objetivos del mapeo de los mercados territoriales, plantea-
miento, opción metodológica.

• Variables y tipos de datos: variables obligatorias y opcionales.

• Planteamiento metodológico. 

2.1.2 Respecto a los principios metodológicos

El objetivo del mapeo de los mercados territoriales es el reconocimiento pleno de la 
importancia de estos mercados para una mayor promoción y apoyo a su desarrollo, y 
para procesos de elaboración de políticas informadas hacia sistemas alimentarios sos-
tenibles para dietas saludables. Se han identificado los siguientes principios generales 
para guiar el desarrollo de la propuesta metodológica y garantizar su coherencia:

Inclusión:
El estudio incluye feriantes y consumidores/as entrevistados/
as, dirigentes de los mercados en estudio y funcionarios/as de 
los gobiernos locales (Utcubamba e Imaza). Las herramientas 
fueron diseñadas de tal forma que permitió recopilar eviden-
cia de participación de grupo de mujeres, jóvenes de distintos 
orígenes, como de la etnia Awajún (C.P Imacita).
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Progresividad:
Para el caso del mercado territorial Bagua Grande se logró 
recopilar el número adecuado de encuestas gracias a la can-
tidad de población existente y el importante público de con-
sumidores/as. En el mercado de Imacita, si bien el número de 
encuestados/as permitió cumplir con los parámetros estadís-
ticos de representatividad de la población objetivo (oferentes 
y consumidores/as), se presentaron algunas limitantes, como 
la negativa a ser encuestado/a por la desconfianza ya que ar-
gumentaban el haber sido utilizados/as a brindar información 
para luego aprovecharse con fines personales; también existían 
las limitaciones con el idioma para interactuar con los y las fe-
riantes que, en su mayoría, pertenecen a la etnia Awajún.

Dominio:
Los y las feriantes del Mercado Central Nuestra Señora de Gua-
dalupe – San Luis, podrían continuar con la recopilación de 
datos y mejorarla, pero con la ayuda de capacitación y un 
soporte técnico que les ofrezca sostenibilidad. Igualmente, con 
el mercado territorial Imacita pero recomendando un enfoque 
intercultural.

Armonización:
En la medida de lo posible se ha guardado relación con el do-
cumento “Mapeo de los mercados territoriales, metodología 
y directrices para la recopilación participativa de datos” ela-
borado por FAO (2022), buscando utilizar las mismas herra-
mientas y enfoques en ambos mercados territoriales, dando 
espacio para poder introducir particularidades de cada caso 
y el enfoque intercultural necesario en realidades multiétnicas 
como la Amazonía peruana.

Enfoque multidisciplinario:
El estudio fue basado en la experiencia y el conocimiento de 
las zonas de estudio del equipo consultor, siendo esto integra-
do por un profesional de la región. Para el análisis de la infor-
mación se contó con el apoyo de un especialista desde el punto 
de vista ambiental y agronómico.
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2.1.4 Recomendaciones para la fase de levantamiento de datos

Para cumplir con los objetivos del estudio, se siguieron los pasos planteados por la Guía 
“Mapeo de Mercados Territoriales” de la FAO, que se mencionan a continuación:

• Trabajo preparatorio: en esta etapa se elaboró el plan de trabajo, en base a la guía, 
con un cronograma detallado y la logística necesaria para el trabajo de campo.

• Adaptación de los cuestionarios: se adoptaron los cuestionarios sobre la base de lo 
planteado en la Guía; asimismo se preparó la lista de actores claves de acuerdo con 
la lista de preguntas para informantes claves.

• Visitas de campo para validación de información: se realizó la primera visita de 
campo, para acordar el plan de recopilación de datos con el fin de garantizar la par-
ticipación e involucración de todos los actores y los sectores interesados, para luego 
adaptar estas herramientas al contexto, logrando coordinaciones con funcionarios/
as de la Municipalidad Provincial de Utcubamba y Municipalidad Distrital de Imaza 
y Centro Poblado de Imacita - Imaza.

• Formación de encuestadoras: se seleccionaron encuestadoras, quienes recibieron in-
formación del uso de las herramientas, preguntas incluidas y la mejor manera de 
enfocar y llevar a cabo la recopilación de datos. En Bagua Grande se seleccionó a 
cinco (5) mujeres y en Imacita a tres (3) mujeres.

• Recopilación de datos: en base a lo recomendado por la metodología FAO, se decidió 
aplicar 50 encuestas a feriantes en cada mercado territorial.

Variables obligatorias

• Tipología de mercado y ámbito 
geográfico.

• Oferta de productos.

• Demanda de productos.

• Infraestructura y servicios básicos.

• Reglas y normas establecidas.

• Rol de las mujeres y jóvenes.

Variables opcionales

• Modalidades de intercambio de 
productos entre actores del siste-
ma local.

• Percepción de consumidores y 
consumidoras en cuanto a la cali-
dad de los productos vendidos en 
los mercados territoriales.

2.1.3 Respecto a las variables

El estudio ha tomado en cuenta las variables indicadas en el documento guía de la FAO 
(2022).
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• Procesamiento y análisis de los datos: los datos recopilados por las encuestas fueron 
procesados y analizados en una hoja de cálculo (Excel), para luego ser trasladados 
al informe definitivo en el marco de un análisis integral del funcionamiento de los 
mercados territoriales.

• Reporte: se realizó un informe que incluye una descripción del proceso de recopila-
ción de información, actores y todos los y las participantes implicados/as, compa-
rando los mercados e identificando eventualmente los puntos de partida para accio-
nes e intervenciones específicas a nivel del mercado en cuestión.

2.2 Recopilación, procesamiento y análisis de datos
Herramientas utilizadas:

• Entrevistas a personas claves.

• Encuesta a productores/as y consumidores/as.

La aplicación de estas dos herramientas permitió acceder a información individual, así 
como a conocer a involucrados e involucradas de cada mercado territorial. La estructu-
ración de los anexos se realizó en base al estudio de “Mapeo de mercados territoriales 
y el análisis de casos en Perú”, realizado por Terra Nuova Perú (2020).

2.2.1 Entrevistas a personas claves

Por el nivel de información que podían manejar y con la finalidad de profundizar en te-
mas relacionados al estudio, algunas personas fueron consideradas como informantes 
claves; para ello, se estructuraron las preguntas para la entrevista en la primera salida 
de campo.

En el mercado territorial de Bagua Grande, como informantes claves, se entrevistaron 
a las siguientes personas:

• Josué Marlo Montenegro - Subgerente de Comercialización de la MPU.

• Hellen Rocío Alarcón Fernández - Administradora de Mercados de la PMU.

• Homero Carranza Mondragón - Presidente del Mercado Central Nuestra Señora De 
Guadalupe, Sector San Luis Bajo.

En el mercado territorial del Centro Poblado de Imacita – Imaza, se entrevistaron a las 
siguientes personas:

Municipalidad Distrital de Imaza - MDI

• Edilberto Kinin Inchipish – Gerente de Desarrollo Eco-
nómico de la Municipalidad Distrital de Imaza.

• Elena Timana Vega - Administradora del Mercado de 
Abastos 25 de mayo de la localidad de Chiriaco.

• Ricardo Delgado Cubas – Vocal del Mercado de Abas-
tos 25 de mayo de la localidad de Chiriaco.
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2.2.2 Encuesta a feriantes

Se diseñó la encuesta a productores (Anexo 1), la cual cuenta con cuatro capítulos que 
se describen a continuación:

• Datos generales del productor.

• Características socioeconómicas del productor.

• Características de los productos.

• Las ventas.

Se diseñó la encuesta a consumidores (Anexo 2), la cual cuenta con tres capítulos que 
se describen a continuación:

• Características del consumidor.

• Puntos venta preferidos.

• El mercado territorial.

Se aplicaron 100 encuestas en total entre productores/as y consumidores/as en el Mer-
cado Central Nuestra Señora De Guadalupe - Bagua Grande; un total de 36 encuestas en 
el mercado territorial Imacita – Imaza (Tabla 2). Se empleó un registro físico en papel 
como fuente de verificación original.

Tabla 2. Número de encuestas para productores y consumidores de mercados 
estudiados

Mercado territorial Productores/as Consumidores/as Total
Bagua Grande 50 50 100
Imacita 22 14 36

Fuente: Elaboración propia.

Centro Poblado Imacita
• Wilson Víctor Mayanga Oyola – Alcalde del Centro Po-

blado Imacita.
• Jorge Atamain Guifin – Presidente de la Organización 

Central de Aguarunas del Alto Marañón (OCCAM).
• María Chumap – Secretaria de la Federación de las 

Mujeres Aguaruna del Alto Marañón (FEMAAM).
• Damian Weepiu – Apu de la Comunidad Nativa de Alto 

Bichanak.
• Lenin Weepiu – Vice Apu de la Comunidad Nativa de 

Weepiu.
• Ernesto Yuu Wachapea – Profesor y vecino de Imacita.
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3. Identificación y 
caracterización de los 
territorios y comparativo

3.1 Criterios de selección de los mercados territoriales
Se identificaron dos mercados territoriales en el ámbito de la región Amazonas, uno en 
la ciudad de Bagua Grande y el segundo en la localidad de Imacita (Anexo 1).

Tabla 3. Descripción de la ubicación de las zonas de estudio.

Región Provincia Distrito Centro Poblado/ Ciudad Mercado Territorial

Amazonas

Bagua Imaza C.P. Imacita Imacita

Utcubamba Bagua 
Grande

Ciudad de Bagua 
Grande

Mercado Central. 
Nuestra Señora de 
Guadalupe – Sector 
San Luis Bajo, citado 
por la MPU como 
Mercado San Luis.

Fuente: Elaboración propia

La decisión fue basada en los siguientes factores:

• Ajustarse o ser muy próximos a la definición y dinámica de un “mercado territorial”, 
según definición del CSA.

• Tiempo de funcionamiento de la feria: mínimo de mediano plazo.

• Accesibilidad para la toma de datos y registros.

• Representación geográfica (región Amazonas, en la cuenca tropical de la Amazonía).

• Número de feriantes participantes: mayor a 20.

• Calidad y volumen de oferta: más de 10 productos del territorio local.

• Interculturalidad, uno de los mercados elegidos representa al mercado territorial 
ubicado dentro del territorio de Comunidades Indígenas (Imacita).
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3.2 Comparativo de los mercados objetivos
En la siguiente tabla se brinda información general sobre las características geográficas, 
poblacionales, socioeconómicos a nivel regional y de los distritos donde se ubican los 
mercados en estudio (Bagua Grande e Imaza), describiendo sus principales caracterís-
ticas para un mejor entendimiento del contexto local.

Tabla 4. Descripción de la región objetivo

Región Amazonas

Provincias: la región de Amazonas está integrada por siete provincias: Condorcanqui, 
Bagua, Bongará, Utcubamba, Luya, Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas. Además, 
comprende 83 distritos. Su capital es Chachapoyas.
Para el presente estudio nos enfocamos en las provincias Bagua y Utcubamba.
La provincia de Bagua se divide en seis distritos: Bagua, La Peca, Aramango, Copa-
llín, El Parco e Imaza.
La provincia de Utcubamba tiene siete distritos: Bagua Grande, Cajaruro, Cumba, El 
Milagro, Jamalca, Lonya Grande, Yamón.

Población estimada (2022): 423 000 habitantes (Market Report, 2022). En el último 
Censo Poblacional de Población y Viviendas del Perú (2017) se reportó un total de 379 
384 habitantes.

Superficie: la región Amazonas está situada en el extremo nororiental de Perú, en-
tre la cordillera andina y la llanura amazónica. Abarca una superficie de 39 249.13 
Km2, que representa el 3.5% del territorio nacional. Las provincias de la zona norte: 
Condorcanqui, Bagua y Utcubamba, así como Rodríguez de Mendoza en la zona sur, 
presentan ecosistemas propios de selva baja y ceja de selva (Gobierno Regional Ama-
zonas, 2009).
Para fines del presente estudio nos hemos centrado en los distritos de Imaza (provin-
cia de Bagua) y Bagua Grande (provincia de Utcubamba. 

Tipo de gobierno: en relación a los dos puntos de muestreo, Imaza (provincia de 
Bagua) tiene competencia de gobierno municipal, y Bagua Grande (provincia de Ut-
cubamba) tiene competencia de gobierno provincial.

Pobreza: Según reportes del MIDIS, en 2022 la pobreza total para la región Amazonas 
fue del 30.1% y la pobreza extrema del 9.0%. El distrito de El Cenepa, en la provincia 
de Condorcanqui, registró 62.9% de pobreza y pobreza extrema, siendo el más vulne-
rable de la región (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2022). 

Actividad Económica: En abril 2021, el sector agropecuario creció en 7,3% interanual, 
principalmente por la mayor producción de café (37,3%), arroz en cáscara (12,2%), 
debido a sus mayores áreas cosechadas. Por su parte, el subsector pecuario se redujo 
en 6,9%, principalmente por la menor producción de vacuno (17,4 %) (Banco Central 
de Reserva del Perú, 2021).



35

Identificación y caracterización de los territorios y comparativo

Región Amazonas

PEA: Según el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (2021), la PEA ocupada 
al 2019 en Amazonas es de 249 144 personas y la PEA desempleada es de 2 485 per-
sonas; por tanto, la tasa de desempleo es de 1%. 
De acuerdo con la información obtenida del censo del Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (2017), los departamentos con mayores tasas de ocupación y que 
se encuentran por encima del 96,0% son: Amazonas y San Martín (97,0% en cada 
caso), Cajamarca (96,7%), La Libertad (96,5%), Región Lima (96,3%) y Junín (96,1%); 
mientras que, las menores tasa de ocupación se observan en los departamentos de 
Puno (91,2%) y Moquegua (93,0%).

Migración: Amazonas también presenta el 1,2% de inmigrantes y 1,8% de emigrantes 
a nivel nacional. Es decir, en Perú, por cada mil habitantes que se asentaron en otro 
departamento distinto al de nacimiento, 12 están residiendo en Amazonas; y, por 
cada mil habitantes que salen de su departamento de nacimiento a otro distinto, 18 
personas provenían o habían nacido en Amazonas (Instituto Nacional de Estadistica 
e Informática, 2015).
Actualmente, se puede apreciar que la mayor proporción de población inmigrante 
procede principalmente de los departamentos de Cajamarca, Lambayeque y Piura. 
La tendencia se ha mantenido al aumento en los últimos años, la misma que viene 
generando una nueva configuración poblacional en los distritos receptores.

Tabla 5. Descripción de los distritos objetivos (estudio)

Distrito Bagua grande Distrito Imaza
El distrito de Bagua Grande se ubica en 
la provincia de Utcubamba, en el depar-
tamento de Amazonas, al nororiente de 
Perú, en la región natural rupa rupa, a 
una altitud de 444 msnm.
Dentro de este distrito se ubica la ciudad 
de Bagua Grande, a orillas del río Utcu-
bamba, lugar donde se desarrolló el es-
tudio.

El distrito de Imaza se ubica en la pro-
vincia de Bagua, departamento de Ama-
zonas, al nororiente de Perú, en la región 
natural Omagua, a una altitud de 286 
msnm.
En este distrito se ubica el Centro Pobla-
do de Imacita, a orillas del río Marañón, 
lugar donde se desarrolló el estudio.

Población estimada: el distrito de Bagua 
Grande cuenta con una población de 51 
192 habitantes (INEI 2018).

Población estimada: el distrito de Imaza 
cuenta con una población de 25 336 habi-
tantes (INEI 2018). La localidad de Ima-
cita cuenta con 1 453 habitantes (INEI 
2017).
El 79% pertenece a la etnia Awajún y el 
21% es mestiza (hispanohablante) 

Superficie: El distrito de Bagua Grande 
tiene una superficie de 746.64 km².

Superficie: El distrito de Imaza tiene una 
superficie de 4.535 km².

Tipo de gobierno: Bagua Grande es go-
bierno municipal provincial.

Tipo de gobierno: Imacita es municipali-
dad delegada de Centro Poblado.
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Distrito Bagua grande Distrito Imaza
Pobreza:
IDH: 0.3443 (Bajo)

Pobreza:

Pobreza Total: 80%
Población en Pobreza: 53.9%
Población en Extrema Pobreza: 36.1%
Índice de Pobreza: Quintil 1 (los más po-
bres)
IDH: 0.2357 (Bajo)

Actividad Económica: la economía está 
basada en el comercio y la producción 
agrícola, en especial de arroz de muy ex-
celente calidad, maíz y café. El comercio 
es activo con las ciudades de Chiclayo, 
Jaén y con el vecino departamento de 
San Martín. Posee industrias menores, 
de pilado y molinos de arroz, y embote-
lladoras de aguas gaseosas (MPU, 2019).

Actividad Económica: la actividad eco-
nómica principal es la agricultura, siendo 
los cultivos de plátanos, yuca, papaya y 
cacao los más importantes.
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4. Análisis de los 
mercados territoriales 
en Amazonas

4.1 Mercado territorial Bagua Grande

4.1.1 Información general del mercado territorial Bagua Grande

4.1.1.1 Ficha informativa introductoria 

Fecha de 
inicio:
Año 2007

Ubicación:
Se ubica entre los jirones Bartolina 
Sisa, Sinchi Roca, Tomas Katari y Llo-
que Yupanqui, Sector San Luis Bajo en 
el distrito de Bagua Grande. 

Horario de atención:
Lunes a domingos 6:00 am 
a 6:00 pm
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Grupo 
Impulsor

Es impulsado por la Asociación del Mercado Central Nuestra Señora 
de Guadalupe con RUC: 20480024126.

Génesis

La asociación del Mercado Central Nuestra Señora de Guadalupe, fue 
fundada el 9 de octubre de 2005 y reconocida por Resolución de Al-
caldía N°028-2006 Municipalidad Provincial de Utcubamba de fecha 
27 de enero de 2006.
El mercado tiene un periodo de funcionamiento de aproximadamente 
15 años, el terreno es de propiedad de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba y actualmente es operado y administrado por la Asocia-
ción del Mercado Central Nuestra Señora de Guadalupe.
Hasta antes de la emergencia sanitaria por Covid-19, este mercado 
tuvo una baja afluencia de feriantes; sin embargo, durante la emer-
gencia sanitaria recobró su auge, gracias a las disposiciones munici-
pales para ofrecer y comprar productos lo que abrió una oportunidad 
para aumentar las visitas a este mercado.
El mercado central Nuestra Señora de Guadalupe, conocido por la mu-
nicipalidad como mercado San Luis, distribuye sus productos a los 
mercados: Modelo, Primero de Mayo, Parada Municipal y Buenos Aires; 
quienes venden en esos mercados son comerciantes minoristas.
En entrevista con personal de la Sub Gerencia de Comercialización 
de la MPU, se indica que el 40% de comerciantes que ofrecen sus 
productos en los mercados de Bagua Grande son agricultores/as pro-
venientes de las zonas rurales de la provincia de Utcubamba.
Los productos que mayormente se expenden son: tubérculos (papas, 
vituca, yucas), legumbres (frijoles, lentejas, habas), lácteos (leche, 
yogurt, queso), pescados de la zona (tilapia, truchas), frutas (manda-
rina, naranja, plátano y mango, etc.), verduras y hortalizas (culantro, 
repollo, coliflor, lechuga, etc.).
Asimismo, se indica que los productos provienen, aproximadamente, 
el 20% de la costa, el 60% de la sierra y el 20% de la selva.
Con relación a los alimentos proteicos de origen animal es la carne 
de pollo el de mayor consumo, seguido de verduras, frutas, arroz, 
lácteos, frutos secos y semillas. 
Los productos que mayormente produce la localidad son: arroz, café, 
cacao y maíz híbrido variedad atlas.

Responsable
Cristian Homero Carranza Mondragón, Presidente de la Junta Directi-
va de Mercado Central Nuestra Señora de Guadalupe sector San Luis 
Bajo.

Imagen/logo

Página de Facebook:
https://m.facebook.com/Merca-
do-Mayorista-San-Luis-Bagua-Gran-
de- 102511521562422/
Contacto: 970943825
Presidente de la Asociación.
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4.1.1.2 Principales actores en los mercados – Mercado territorial Bagua Grande

La Municipalidad Provincial de Utcubamba (MPU)

La MPU es un órgano de gobierno local con personería jurídica de derecho público y 
autonomía económica y administrativa en los asuntos municipales. Está representado 
por el alcalde, quien es el representante legal y la máxima autoridad administrativa.

La Gerencia de Desarrollo Económico es el área encargada de las siguientes funciones 
en relación a los mercados municipales (Mercado Central “Nuestra Señora de Guadalu-
pe), según la Municipalidad Provincial de Utcubamba (2019b):

• Presentar propuestas de ordenanzas que regulen el tratamiento del comercio ambu-
latorio, los procesos de acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de 
alimentos y bebidas, en concordancia con las normas nacionales.

• Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de abastos 
y locales similares, para apoyar a los productores y pequeños empresarios locales.

• Promover y regular la comercialización mayorista y minorista de productos alimen-
ticios promoviendo la inversión y habilitación de la infraestructura necesaria de mer-
cados y centros de acopio. 

La Sub Gerencia de Comercialización es una unidad orgánica de tercer nivel de la GDE, 
que tiene por finalidad promover el control de establecimientos comerciales de tipo 
público y privado garantizando que el acopio, distribución, almacenamiento y comer-
cialización de alimentos y bebidas se realicen respetando las condiciones sanitarias y 
su aptitud para el consumo humano. Estas funciones están a cargo del Ing. Josué Marlo 
Montenegro, quien fue el principal actor clave para el presente estudio de mercados te-
rritoriales; mediante las entrevistas y coordinaciones con su persona y el personal que 
administra los mercados municipales, se permitió identificar los mercados existentes 
para luego seleccionar de acuerdo a los criterios establecidos y aplicar las encuestas.

Las funciones de esta Subgerencia, con respecto al Mercado Central Nuestra Señora de 
Guadalupe y según la (Municipalidad Provincial de Utcubamba, 2019), son:

• Diseñar y elaborar los planes de implementación de los procesos de regulación de 
comercio ambulatorio, acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de 
alimentos y bebidas de acuerdo a la ley.

• Monitorear y supervisar el control del comercio ambulatorio informal, así como ope-
rativos con presencia de los efectivos de la Policía Municipal y Serenazgo y/o Mi-
nisterio Publico en áreas y vías públicas de la ciudad y en los cuales se ejecutarán 
medidas como decomisos, retenciones y retiros.

• Supervisar el control de pesas y medidas, así como el acaparamiento, la especula-
ción y la adulteración de productos y servicios, de mercados y centros de abasto.

• Planificar y diseñar normas técnicas para regular la comercialización mayorista y 
minorista de productos alimenticios, promoviendo la inversión y habilitación de la 
infraestructura necesaria de mercados y centros de acopio.

• Organizar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con el abastecimiento y 
comercialización de los bienes en mercados y comercios.

• Mantener actualizado los registros de los conductores de puestos, kioscos y tiendas 
de los mercados de propiedad municipal.
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• Planificar operativos de control permanente, orientados a cumplir con las normas 
de aseo, higiene, limpieza, salubridad y garantía de los productos y servicios que se 
expenden en los mercados, centros de abastos, establecimientos comerciales, indus-
triales, de servicios y otros lugares públicos.

• Supervisar las actividades de vigilancia sanitaria de los servicios de transporte y 
comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito para 
cumplimiento del plan operativo anual.

• Supervisar la correcta operatividad del matadero municipal, velando por el cum-
plimiento de las ordenanzas municipales, las adecuadas condiciones de higiene y 
estricto cumplimiento de la normativa vigente.

El Departamento de Administración de Mercados es una sub unidad de cuarto nivel 
dentro de la estructura institucional, dependiente de la Subgerencia de Comercializa-
ción, el cual tiene por finalidad garantizar la calidad de los productos expendidos en 
mercados de propiedad pública o privada, garantizar la salubridad de los espacios y 
personas que brindan servicios para consumo humano, ejerciendo el control del comer-
cio ambulatorio y actividades de vigilancia sanitaria.

La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos De Desastres, es una unidad orgánica de tercer 
nivel de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, y es responsable de 
proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecua-
da, y asegurando su rehabilitación en casos de desastres de toda índole. Es responsable 
de realizar las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y las Visitas 
de Seguridad en Edificaciones (VISE) en el distrito, de acuerdo a lo señalado por las 
normas vigentes. Esta Subgerencia brinda información sobre el número de aforo de los 
mercados de la ciudad (Tabla 6), teniendo un aforo de 1 240 personas para el Mercado 
Central Nuestra Señora de Guadalupe, citado por la MPU como Mercado San Luis.

Tabla 6. Número de aforo en los mercados de la ciudad de Bagua Grande (MPU, 2022)

N° Nombre Aforo
1 Mercado Modelo Bagua Grande 270 personas 
2 Mercadillo Primero de Mayo 93 personas
3 Asociación de Comerciantes Unidos 626 personas
4 Parada Municipal 1 666 personas
5 Mercado Buenos Aires 622 personas
6 Mercado San Luis 1 240 personas

Fuente: Municipalidad Provincial de Utcubamba 2022.

De manera progresiva, la Municipalidad va acondicionando el mercado para albergar al 
grupo de 80 oferentes productores que venden sus productos dos días a la semana en 
una calle contigua al mercado.

La Red de Salud Bagua Grande

La MPU, en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), viene desarrollando ac-
ciones con relación al cumplimiento del Programa de Incentivos a la Mejora de la Ges-
tión Municipal de la Meta 6: “Regulación del funcionamiento de mercados de abasto 
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para prevenir y contener la COVID-19 “, y mejorar el acceso a la alimentación saludable 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2022).

En ese sentido, realizó capacitaciones en el Mercado Central Nuestra Señora de Guada-
lupe, en temas como:

• Convivencia saludable y autocuidado de la salud.

• Uso de pagos digitales.

• Contaminación de los alimentos y efectos en la salud.

• Programa de higiene y saneamiento de mercado de abasto.

• Anemia, alimentos ricos en hierro para su prevención.

• Hipertensión y diabetes, importancia de la actividad física y controles pre-
ventivos.

• Importancia del consumo de alimentos saludables.

• Propiedades nutricionales de las frutas y verduras.

• Rol del CAS, rol de comerciante y la importancia en la vigilancia sanitaria de

• los mercados de abasto.

• Lavado de manos y protección respiratoria (uso de mascarilla y cubrirse al 
toser y estornudar).

• Características aceptables de los alimentos.

• Liderazgo y manejo de conflictos.

Asimismo, se conformó un Comité de Autocontrol Sanitario (CAS) del Mercado Central 
Nuestra Señora de Guadalupe (Mercado San Luis), conformado por cinco personas que 
cumplen funciones de supervisar y hacer cumplir normas sanitarias sobre medidas de 
prevención del COVID-19 y promoción de alimentación saludable.

Ecofloresta E.I.R.L.

Es una empresa privada dedicada a brindar servicios de saneamiento ambiental a los 
mercados de abastos de la ciudad de Bagua Grande en coordinación con la MPU. En el 
Mercado Central Nuestra Señora de Guadalupe se trataron tres puestos de venta para 
la prevención y control de insectos voladores, rastreros, microorganismos y roedores, 
en zonas circundantes como paredes, pisos, servicios higiénicos, pasadizos y techo liso.

 Se realizó trabajos de:

• Desinsectación.

• Desratización.

• Desinfección de ambientes para control de virus 
SARSCoV2, agente etiológico del COVID-19.
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4.1.1.3 Estructura organizativa ( jerarquía vs isonomía)
Según el estatuto de la Asociación del Mercado Central Nuestra Señora de Guadalupe, 
ésta es una persona jurídica basada en un convenio social que se sustenta en la solida-
ridad y la ayuda mutua de sus asociados y la población en general, de coordinación con 
sus autoridades en el desarrollo de este, con el propósito de satisfacer las necesidades 
y brindar un mejor servicio comercial del sector San Luis. Orgánicamente está cons-
tituido por socios, junta directiva y la asamblea general de asociados como máxima 
autoridad y, cuenta con un órgano de apoyo (de las elecciones y el comité electoral). 
Tal como se aprecia en la Figura 1, los y las feriantes (productores) no forman parte de 
la estructura orgánica de la asociación.

Figura 1. Estructura organizativa Asociación del Mercado Central Nuestra Señora de 
Guadalupe – Mercado territorial Bagua Grande

Asamblea General
de Asociados

Comité
Electoral

Junta
Directiva

Socios

En entrevista con algunos dirigentes, la junta directiva se reúne una vez al mes para tratar 
acuerdos sobre problemas y soluciones, del mercado lo cual demuestra que cumplen con 
el mandato de su estatuto; sin embargo, hacen notar que no hay un cumplimiento pleno 
de sus funciones, generando desconfianza y debilitando la organización. Por otro lado, 
esto conlleva a que la máxima autoridad (Asamblea General de Asociados) incumplan 
sus funciones y roles. La junta directiva está integrada por trece (13) personas (Tabla 7).

Tabla 7. Miembros que conforman la junta directiva - Mercado Central Nuestra Señora 
de Guadalupe

N° Nombre DNI Cargo
1 Cristian Homero Carranza Mondragón 41847454 Presidente
2 Magdalena Yomona de Guevara 33658347 Vicepresidenta
3 Celfa Mondragón Torres 40788763 Secretaria de Actas
4 Maribel Vásquez Cruz 40744729 Secretaria de Economía 
5 Gilmer Chapa Guelac 33734312 Secretario de Organización

6 Francisco Gómez Miranda 16688325 Secretario de Disciplina
7 Alejandro Purihuaman Castro 33566645 Secretario de Defensa
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8 Feliciano Pinedo Bernal 33668563 Secretario de Deportes
9 Nilson Rafael Altamirano 43084723 Secretario de Prensa y 

Propaganda
10 Carlos Alberto Huancas Gonzales 33678126 Secretario de Asuntos 

Sociales
11 Armando Banda Fernández 43836459 Primer Vocal
12 Doraliza Vásquez Rodas 44552293 Segundo Vocal
13 Walter Cubas Camacho 42935421 Fiscal

Durante la aplicación de la encuesta se identificó ochenta (80) oferentes que no figuran 
en el padrón de socios, quienes acuden los jueves y viernes a vender sus productos. 
Los y las oferentes venden de manera informal en un local próximo pero distinto al 
mercado, siendo la junta directiva la encargada de cobrar la renta a través del derecho 
de piso, los cobros varían entre S/. 15.00 y S/. 20.00 tal como se muestra en la Tabla 8.

Tabla 8. Pago por derecho de piso, según condición del local durante la 
comercialización – Mercado territorial Bagua Grande

Venta bajo techo S/. 20.00

Venta a las intemperies S/. 15.00

La asociación, junto a la MPU, tiene como función supervisar el orden, la limpieza públi-
ca; a pesar de ello se genera cierto desorden y malestar por parte de vecinos y vecinas 
en las zonas aledañas al mercado; por estos hechos, la MPU, en coordinación con la di-
rectiva del mercado, están buscando albergar a los y las feriantes en el Mercado Central 
Nuestra Señora de Guadalupe.

Asimismo, la junta directiva no presenta instrumentos de gestión para el desarrollo del 
mercado: un plan operativo anual, un plan estratégico institucional, un plan de segu-
ridad etc.; demostrando un débil desarrollo del mercado. Sin embargo, la junta directi-
va viene coordinando con la Gerencia Sub Regional Utcubamba del Gobierno Regional 
Amazonas, con la finalidad de solicitar financiamiento para mejorar la infraestructura 
del mercado, estando en proceso de reconociendo del terreno.

La asociación se reúne en actividades recreativas para confraternizar y mantener vín-
culos sociales en actividades como partidos de fútbol o vóley, también almuerzos, las 
cuales son realizadas en el marco del aniversario de creación (9 de diciembre de cada 
año). También realizan faenas de limpieza del mercado cada tres meses.

La asociación no cuenta con reglamento interno; sin embargo, la MPU, mediante Orde-
nanza Municipal N°008-2012-MPU/BG, que aprueba el reglamento de mercados, centro 
comercial y camal municipal de la ciudad de Bagua Grande (Anexo 5), ha establecido 
normas y reglas para regular y mejorar el adecuado funcionamiento del mercado de 
propiedad municipal (Artículos 2° y 3°). En esta ordenanza municipal, se indica que las 
tasas por prestación de los servicios como agua, parqueo, limpieza pública, seguridad, 
está establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
MPU; por tanto, la asociación debe asumir estas tasas. Asimismo, la ordenanza muni-
cipal establece los regímenes que debe cumplir la asociación con relación al uso de la 
propiedad municipal. De igual forma en la mencionada ordenanza municipal se indican 
las obligaciones, prohibiciones, infracciones y sanciones.
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Según el estatuto de la asociación, pueden ser socios y socias del Mercado Central 
Nuestra Señora de Guadalupe:

• Pobladores y pobladoras residentes, inscritos en la organización.

• Pobladores y pobladoras no residentes con la disponibilidad en la organización.

A su vez, estos socios y socias tienen la obligación de:

• Pagar la cuota de inscripción que fije la junta directiva.

• Cumplir puntualmente con sus compromisos económicos y sociales.

• Participar en el desarrollo de la asociación.

• Participar en las reuniones y actividades convocadas por la asociación; en caso 
contrario será multado/a.

La asociación, con relación a los comerciantes no asociados/as tiene planeado alber-
garlos/as y asociarlos/as; para lo cual, sus dirigentes comentaron que brindarán facili-
dades y/o flexibilidades en el cumplimiento y requisitos que establece el estatuto.

4.1.1.4 Dimensión cultural
El proyecto Binacional Perú – Ecuador, la Macro Región Norte y el Corredor Bioceánico 
que involucran a los Países del Pacto Andino y MERCOSUR (quienes conformarán el 
Mercado Sudamericano, siguiendo los pasos del Mercado Común Europeo).

Bagua Grande es una ciudad cosmopolita, capital de la provincia de Utcubamba, que 
en los últimos años ha crecido en forma acelerada, sobre todo en la zona de San Luis 
y la parte alta de la ciudad; sin embargo, por diversas razones, esta zona demuestra la 
carencia de los servicios básicos y la lentitud de la ampliación de los mismos por poseer 
una geografía que impide un trabajo rápido, por la carencia de presupuesto, la falta de 
perfiles técnicos y, en el caso del recurso agua, las fuentes se están quedando con sus 
caudales muy bajos (Juan Alberto Chicoma, 2012).

Figura 2. Proveniencia de productores – Mercado territorial Bagua Grande 
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Los 80 productores y productoras oferentes aún no asociados/as, que llegan a vender 
en el Mercado San Luis, proceden de diferentes distritos y provincias de la región Ama-
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zonas, e inclusive de otras regiones. En la figura 2, se observa que el 64% proceden 
del ámbito rural del distrito de Bagua Grande, el 22% procede del distrito de Cajaruro, 
el 6% del distrito de Jamalca, el 2% de Cumba; estos cuatro distritos mencionados 
pertenecen a la provincia de Utcubamba, además el 2% procede del distrito de Florida 
(provincia de Bongará), el 2% proviene de Jaén (región Cajamarca). 

Es de resaltar que el intercambio cultural se produce de manera continua, debido a la 
interacción entre productores y productoras, así como de ellos y ellas con el público 
consumidor cuyas familias o ancestros/as proceden de diferentes regiones,.

4.1.1.5 Dimensión Ecológica
Según la encuesta aplicada, el 74% de los productos procede de una producción tradi-
cional sin insumos agroquímicos, el 24% proviene de una producción tradicional con 
el uso de insumos agroquímicos, el 2% se desconoce el origen porque el vendedor o 
vendedora es intermediario/a (figura 3). 

Figura 3. Formas de producción según origen de producto – Mercado territorial Bagua 
Grande
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Con excepción de la papa, maíz, plátano y repollo, que son producidos de manera 
convencional utilizando insumos químicos, todos los demás productos ofertados por 
productores y productoras en el mercado de San Luis, no han usado insumos agroquí-
micos; es decir, han sido producidos de manera “natural”.

Lo que caracteriza a la agricultura familiar, predominante en la zona, son las siguientes 
prácticas:

• No utilizan insumos agroquímicos en la producción.

• Diversidad productiva.

• Utilización de materia orgánica en pequeñas cantidades.

La no utilización de insumos químicos, la diversidad de especies y variedades culti-
vadas en la misma unidad productiva y el uso de abonos orgánicos, como el estiércol 
de animales (principalmente de cuyes y gallinas), son prácticas que se transmiten de 
generación en generación. Indudablemente, estas prácticas son consideradas funda-
mentales en la agricultura ecológica.
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Los productores y productoras que cultivan café y/o cacao, conocen de los procesos 
para la obtención de las certificaciones orgánicas otorgadas por empresas certificado-
ras; sin embargo, para los productos que se ofrecen en el mercado Bagua Grande no 
es factible la certificación, ya que productores y productoras no siempre presentan la 
disposición de asumir los costos y, además, porque consumidores y consumidoras no 
valoran esta certificación y no hay conciencia para compensar económicamente.

Las certificaciones en el caso del Cacao y Café son posible, debido a que se realiza de 
manera colectiva y/o organizada ya sea como asociaciones de productores o en coo-
perativas, del mismo modo estos productos son de exportaciones donde los precios son 
mucho mejores que permite cubrir los costos de las certificaciones. Sin embargo, para 
los productos que se ofrecen en dichos mercados, no se practica el sistema de garan-
tías participativas (SPG), que implica un sistema de certificación que se desarrolla con 
participación directa de los productores de la agricultura familiar, consumidores y otros 
miembros de la comunidad, quienes podrán verificar el origen y la condición de los pro-
ductos ecológicos u orgánicos para su consumo en el mercado nacional.
Cabe mencionar que el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), 
perteneciente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), viene interviniendo 
desde 2014 en la zona (en caseríos y centros poblados de los distritos de Bagua Grande, 
Cajaruro y Jamalca) mediante la ejecución de proyectos productivos denominados Haku 
Wiñay. Cada proyecto productivo tiene una duración de 3 años y se ejecuta a través de un 
Núcleo Ejecutor Central que alberga, en promedio, a 400 familias rurales en situación de 
pobreza. A cada familia se le enseña a producir compost, bioles y biocidas para ser utili-
zados en la producción de hortalizas, frutales, café y otros cultivos alimenticios. No está 
permitido la utilización de insumos agroquímicos. También se les incentiva a organizarse 
entre cuatro a seis familias para emprender algún negocio rural. Finalmente, las familias 
más emprendedoras quedan organizadas en una asociación o cooperativa.
Ningún producto ofertado en el mercado San Luis tiene certificación orgánica, debido 
principalmente a que no hay demanda o exigencia de sus consumidores, quienes consi-
deran que los productos son de calidad por el sistema de producción sin agroquímicos, 
son productos frescos y tienen menor precio. Por otro lado, implementar un sistema 
de producción orgánica requiere un nivel de organización de productores y productoras 
para afrontar los costos de la certificación.

Figura 4. Preferencia lugar de compra de consumidores – Mercado territorial Bagua 
Grande
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En cuanto a las y los consumidores, el 64% de las personas encuestadas prefiere com-
prar directo al productor o productora porque sus productos son frescos y tienen menor 
costo en comparación al ofertado por comerciantes intermediarios/as; por su parte, el 
28% prefiere comprar en bodegas y el 8% al revendedor (figura 4).

En cuanto a los riesgos de contaminación de los alimentos en el mercado, el 68% afirma que 
sí existe riesgo de contaminación por falta de higiene y orden en el mercado, relacionados 
a la poca limpieza y la no disposición suficiente de contenedores para los residuos sólidos. 

4.1.2 Oferta de productos

Para describir la oferta de productos, se ha tomado en cuenta las características del y 
la oferente y del producto.

a. El y la oferente (feriante)

Los y las oferentes, casi en su totalidad, son pequeños/as productores/as provenientes 
del área rural (centros poblados y caseríos) de la zona sur del distrito de Bagua Grande 
y de distritos aledaños, como Jamalca y Cajaruro. Estos productores/as suelen ir a ven-
der sus productos en el mercado de San Luis los días jueves y viernes a lo largo del año. 
Durante los dos últimos años se ha incrementado el número de oferentes productores 
que van al mercado San Luís, en respuesta a las disposiciones de otorgarles facilidades 
en el mercado por parte de la Municipalidad de Utcubamba.

La edad de las y los productores oferentes va de 22 a 79 años, de los cuales el 54% 
está entre los 40 y 60 años, solamente el 8% son jóvenes (figura 5). La baja presencia 
de jóvenes en la venta de los productos se debe principalmente a que estudian en las 
grandes ciudades o han emigrado a las urbes en busca de mejores oportunidades labo-
rales para mejorar sus ingresos.

Figura 5. Rango de edades de feriantes productores – Mercado territorial 
Bagua Grande
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Asimismo, entre las y los oferentes, el 76% son mujeres y el 24% son varones (figura 
6), esto implica que en la zona los roles en las familias rurales de la agricultura familiar 
están muy definidos: el hombre es el que se encarga principalmente de las labores de 
campo y las mujeres, madres de familia, se encargan de vender los productos y comprar 
aquello que necesita la familia para alimentarse (Figura 6).
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Figura 6. Sexo de productores oferentes – Mercado territorial Bagua Grande
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El nivel de instrucción de las y los oferentes productores pone de manifiesto las dife-
rencias entre el nivel de instrucción entre el hombre y la mujer. Así, el 8% de oferentes 
no tiene ningún nivel de instrucción y en su totalidad son mujeres; el 38% de oferentes 
tiene primaria incompleta y el 30% alcanzaron la primaria completa, solamente el 14% 
tiene secundaría completa (Figura 7).

Figura 7. Nivel de instrucción de feriantes productores – Mercado territorial Bagua 
Grande
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El 56% de los y las oferentes productores mencionó tener celular, de esta cifra solo el 
14% accede a Internet a través de la mencionada herramienta (figura 8). La brecha de 
comunicación a través del celular va disminuyendo progresivamente en el ámbito rural.
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Figura 8. Tenencia de celular y acceso a Internet de feriantes productores – Mercado 
territorial Bagua Grande
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El número de integrantes del hogar va de 1 a 10, la mayoría de hogares tienen de entre 
3 a 5 integrantes, siendo el promedio general de 4 integrantes (Figura 9).

Figura 9. Número de integrantes del hogar de feriantes productores – Mercado 
territorial Bagua Grande
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El 78% de hogares cuenta con agua y solamente el 36% tiene desagüe. Asimismo, el 
84% cuenta con luz de la red pública y el 4% cuenta con panel solar; el 8% no tiene 
luz eléctrica (figura 10), lo cual configura una condición de pobreza en el ámbito rural 
de la zona.
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Figura 10. Acceso a servicios básicos (agua y desagüe y energía eléctrica) de 
oferentes productores – Mercado territorial Bagua Grande
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El 24% de encuestados y encuestadas pertenece a programas sociales, como Pensión 
65, el programa Juntos y el Programa Contigo Discapacidad, del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social ((figura 11).

Figura 11. Acceso a programas sociales de oferentes productores – Mercado territorial 
Bagua Grande
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El 92% de las y los productores considera insuficientes sus ingresos económicos. Asi-
mismo, el 92% afirma poseer terrenos; de este total, el 91% manifiesta ser propietario/a 
y el 9% lo mantiene como alquiler (figura 12). 
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Figura 12. Tenencia de terrenos y titularidad de oferentes productores – Mercado 
territorial Bagua Grande
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En lo referente a los documentos de propiedad de los terrenos, la mitad de los y las 
productores oferentes tienen títulos de propiedad otorgados de manera gratuita por el 
Ministerio de Agricultura y se encuentran registrados en la SUNARP, estos terrenos han 
estado antes en posesión de los y las productores; la otra mitad cuenta con documentos 
de compra-venta, algunos de los cuales están registrados en la SUNARP (figura 13).

Figura 13. Titularidad sobre la propiedad de oferentes productores – Mercado 
territorial Bagua Grande
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La superficie de las unidades agropecuarias varía entre 0.5 y 12 ha, la gran mayoría se 
ubica entre 1 a 5 ha, siendo el promedio 3 ha. Por tanto, se trata de minifundios, cuya 
explotación se realiza en las categorías de agricultura familiar no consolidada o en 
proceso de consolidación (figura 14). El tamaño de las unidades productivas dificulta la 
producción en mayor escala para incrementar los volúmenes ofertados al mercado y 
mejorar los ingresos. Ante esta situación, lo que queda es mejorar la productividad de 
las unidades productivas, para lo cual se necesita el apoyo promotor del Estado.
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Figura 14. Extensión total de su propiedad y superficie aprovechada de oferentes 
productores – Mercado territorial Bagua Grande
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b. El producto (características del producto)

Procedencia

Los productos alimenticios ofertados provienen de ceja de selva (provincias de Bagua 
Grande y Jaén), sierra (provincias de Chachapoyas y Luya) y de la costa. El 70% de los 
productos provienen del distrito de Bagua Grande, seguido por Cajaruro con el 13% y 
Jamalca con el 3% (figura 15).

Figura 15. Procedencia según distritos de los productos de oferentes productores – 
Mercado territorial Bagua Grande
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La papa blanca y papa amarilla provienen de Chachapoyas y Luya; también, parte de la 
papa blanca proviene del Caserío San Juan de Chota que se encuentra a 1 800 msnm y 
Ñunyajalca que está a 1 200 msnm en el distrito de Bagua Grande, el camote proviene 
de la costa.

Las frutas, hortalizas, leguminosas, carnes, huevos, hierbas para condimentos y hier-
bas aromáticas provienen de numerosas localidades de los distritos de Bagua Grande, 
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Jamalca, Cajaruro y Cumba, de la provincia de Utcubamba, comprendidas entre los 400 
a 1 800 msnm, donde se presentan diversos microclimas.

Grupos de alimentos

Los alimentos ofertados se han clasificado en grupos, según el indicador WDDS (Women 
Diet Diversity Score – mínimum o Diversidad de Dieta Mínima en Mujeres) de la FAO. Así, 
tenemos hortalizas y verduras, frutas, tubérculos y raíces, granos y cereales, leguminosas, 
huevos, carnes, hierbas aromáticas y hierbas para condimentos (figura 16).

Figura 16. Grupos de alimentos ofertados por feriantes productores – Mercado 
territorial Bagua Grande
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Los grupos de alimentos más ofertados son las frutas, leguminosas, hortalizas y tubér-
culos y raíces.

Desagregando los grupos de alimentos ofertados, tenemos los siguientes productos:

Frutos: plátano de freír, plátano de seda, plátano de la isla, naranja, papa-
ya, maracuyá, limón ácido, piña, coco y melón.

Leguminosas: frijol verde, frijol de palo, frijol bocanegra.

Tubérculos y raíces: papa blanca, papa amarilla, yuca, racacha y vituca.

Granos y cereales: maíz amarillo duro.

Huevos: huevos de gallina de corral.

Carnes: gallina de corral, carne de cerdo, pescado (tilapia).

Productos nativos: entre los productos nativos ofertados están: yuca, ra-
cacha, pituca (malanga), frijol de palo, frijoles, ajíes. Las papas nativas 
han sido desplazadas casi en su totalidad por las papas blancas denomi-
nadas mejoradas.
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Los productos ofertados son producidos bajo sistemas de policultivos; es decir, en una 
misma parcela de terreno se producen diversas especies y variedades a la vez, distri-
buidas espacialmente en función de la mayor o menor demanda en volumen tanto para 
la alimentación familiar, como por el mercado. Es importante destacar que los productos 
alimenticios que se ofertan en el mercado son los excedentes del consumo familiar.

La diversidad de productos ofertados se expresa a través del número de productos 
ofertados. Cada productor y productora oferente tiene dos o más productos que ofrece 
en venta; como se indicó, los productos alimenticios se han clasificado en grupos según 
la FAO, así, si solamente oferta un grupo como el de frutas, en realidad oferta dos o 
más frutas. Como se ve en el gráfico, casi la mitad de oferentes solamente tiene un 
grupo para ofrecer; sin embargo, le siguen los que ofertan tres y dos grupos respectiva-
mente. Pocos oferentes tienen cuatro grupos de alimentos en oferta (figura 17).

Figura 17. Número de grupos de alimentos ofertados por feriantes productores – 
Mercado territorial Bagua Grande
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Del total de feriantes productores, el 38% vende hortalizas y verduras; en cuanto a 
volumen de la producción ofertada, un porcentaje significativo proviene de su propia 
producción (Figura 18).
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Figura 18. Producción propia de oferentes productores. Venta de hortalizas y verduras 
– Mercado territorial Bagua Grande
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El 74% de oferentes vende frutas de diversos tipos, de los cuales el 100% proviene de 
su propia producción.

Las leguminosas son vendidas por el 54% de oferentes, siendo el 78% de su propia 
producción y el resto son adquiridos de sus familiares y/o vecinos/as que decidieron no 
ir al mercado a vender sus productos.

El 46% de oferentes tiene en venta tubérculos y raíces; solamente el 18% de oferentes 
vende tubérculos y raíces comprados de otros productores o de comerciantes. El 4% 
vende la mitad de lo que produce y el 78% oferta su propia producción (figura 19). La 
producción, que no es propia, la compran de comerciantes acopiadores. 

Figura 19. Producción propia de oferentes productores. Venta de raíces y tubérculos – 
Mercado territorial Bagua Grande
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Las principales razones de la oferta de productos alimenticios frescos son:

• Relativa cercanía de los lugares de producción con respecto al mercado.

• La preferencia de las y los consumidores.
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4.1.3 Demanda de productos

Las y los consumidores de los productos ofertados en el mercado Nuestra Señora de 
Guadalupe, citado por la MPU como mercado San Luis, en su mayoría son mujeres 
(60%). En lo que respecta a la edad, el 66% varía entre 18 a 40 años y solamente el 6% 
son mayores de 60 años (figura 20).

Figura 20. Sexo y edad de consumidores – Mercado territorial Bagua Grande
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A diferencia de las y los productores, cuyo nivel de instrucción se concentra en prima-
ria incompleta y primaria completa, las y los consumidores mayoritariamente tienen 
secundaria completa o superior (figura 21). Este aspecto juega a favor de las y los con-
sumidores a la hora de negociar los precios de los productos, dada la costumbre urbana 
bastante arraigada de regatear los precios de los productos; casi siempre consiguen una 
rebaja por los diversos argumentos esgrimidos a su favor. Adicionalmente, el y la ofe-
rente saben que sus productos son perecibles y deben ser vendidos hasta determinada 
hora del día antes de que la afluencia de consumidores/as disminuya; además, porque 
tiene que regresar a casa temprano.

Figura 21. Nivel de instrucción de consumidores – Mercado territorial Bagua Grande
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Según su ocupación, el 46% de las y los consumidores trabajan de manera indepen-
diente, el 28% son empleados/as públicos/as y el 28% son amas de casa. Quienes 
manifiestan ser trabajadores/as independientes, probablemente son autoempleados/as 
(figura 22).

Figura 22. Ocupación de consumidores – Mercado territorial Bagua Grande
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El promedio de integrantes del hogar de las y los consumidores es de cuatro, pocos son 
los hogares que tienen entre seis a diez integrantes (figura 23).

Figura 23. Número de integrantes del hogar de consumidores – Mercado territorial 
Bagua Grande
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El promedio de ingresos de las y los consumidores es de S/. 1 320.00; sin embargo, el 
24% tiene ingresos menores a S/. 500.00, el 62% de S/. 501.00 a S/. 1 000.00 y sola-
mente el 18% tiene ingresos entre S/. 2 501 a S/. 3 000.00. Esto nos indica que prác-
ticamente el 80% de las y los consumidores tienen ingresos menores al mínimo vital 
(figura 24).



58

Estudio de Caracterización de Mercados Territoriales 
en la Cuenca de la Amazonía Peruana

Figura 24. Promedio de ingresos mensual de consumidores – Mercado territorial 
Bagua Grande
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El 52% de las y los consumidores vive en la zona urbana (ciudad de Bagua Grande), el 
26% vive en la zona periurbana y el 22% vive en la zona rural (figura 25).

Figura 25. Tipo de zona – Domicilio de consumidores – Mercado territorial Bagua 
Grande

22%

52%

26%

Urbana Periurbana Rural

Las preferencias de compra de alimentos, por parte de las y los consumidores, en pri-
mer lugar va dirigida a minoristas de diferentes mercados (productos no perecibles 
como arroz, azúcar, fideos, menestras, leche evaporada, aceite, etc., y entre los produc-
tos perecibles están pollo, cebolla, tomate); en segundo lugar, es en el mercado San Luis 
(productos perecibles como hortalizas, frutas frescas, tubérculos y raíces, leguminosas, 
etc.); y, en tercer lugar, en el mercado mayorista (productos perecibles y no perecibles). 
En última instancia recurren a la bodega (productos perecibles y no perecibles), tal 
como se puede apreciar en la figura 26.
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Figura 26. Lugar de preferencia de compras de consumidores – Mercado territorial 
Bagua Grande
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Las y los consumidores de productos frescos tienen preferencia por comprar directa-
mente al productor o productora, el bodeguero y la bodeguero están en segundo lugar 
de las preferencias y, en último lugar, está el revendedor o revendedora de los mercados 
minoristas o mayorista (figura 27).

Figura 27. Preferencia de compra de consumidores – Mercado territorial Bagua Grande
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Según las apreciaciones de las y los consumidores la mayor valoración que hacen, res-
pecto a los alimentos ofertados en el mercado San Luis, está relacionada con la satisfac-
ción de la familia al consumir tales alimentos: el sabor, son productos frescos, la cercanía 
a su domicilio, seguridad al consumir, porque son asequibles y hay amplia variedad. 

La frecuencia de compras en este mercado es semanal. Los productos que más adquieren 
en este mercado son las hortalizas, tubérculos y raíces, frutas y leguminosas. En prome-
dio, el 20 % de la canasta familiar se abastece en este mercado. El orden y la limpieza del 
mercado son, a criterio de las y los consumidores, los aspectos que deben mejorar.
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Cuando se les preguntó las encuestadas y encuetados sobre los tipos de alimentos con-
sumidos el día anterior, el 56% respondió que legumbres, el 54% carne, el 68% pollo, el 
60% huevos, el 51% verduras, el 48% frutas y solo el 28% tubérculos y raíces (figuras 
28, 29, 30 y 31).

Figura 28. Porcentaje de consumo de legumbres y carnes en las últimas 24 horas – 
Mercado territorial Bagua Grande 
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Figura 29. Porcentaje de consumo de pollo y huevos en las últimas 24 horas – 
Mercado territorial Bagua Grande
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Figura 30. Porcentaje de consumo de verduras y frutas en las últimas 24 horas – 
Mercado territorial Bagua Grande
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Figura 31. Porcentaje de consumo de cereales, raíces y tubérculos en las últimas 24 
horas – Mercado territorial Bagua Grande
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Considerando que más de la mitad de las y los consumidores de este mercado utilizan 
en su dieta diaria los alimentos que son fuentes de proteínas (pollo, carnes, huevos), 
fuentes de vitaminas y minerales (frutas y verduras), pero también consumen alimen-
tos que son fuentes de carbohidratos (papa, camote, yuca, plátano), se puede inferir 
que tienden a tener una dieta relativamente balanceada. 

4.1.4 Reglas y normas

En relación a las normas y reglas para el funcionamiento del mercado, estas se encuen-
tran establecidas en el Artículo 22° de la Ordenanza Municipal de creación del mercado, 
la cual menciona que el orden del mercado municipal está en función del uso adecuado 
de los puestos de venta y tiendas en sus respectivas áreas, así como de los espacios 
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abiertos para fines específicos y el libre tránsito de usuarios y usuarias. Además, indica 
las siguientes prohibiciones:

• La circulación de carretillas, bicicletas, triciclos, motocicletas u otros vehículos si-
milares en el interior del mercado, dentro del horario de atención al público (para el 
caso de productores feriantes empiezan a vender a partir de las 04:00 am).

• El comercio ambulatorio (productores oferentes son ambulantes).

• Poner a la vista propaganda comercial sin autorización correspondiente, los puestos 
de venta y tiendas solo exhibirán propaganda comercial acorde a su giro de negocio 
sin excederse a lo normalmente permitido.

• Uso de megáfonos, parlantes, bocinas y otros similares que ocasionan ruidos molestos.

• El uso de espacio físico no destinado para puestos de ventas o tienda.

• Realizar actividades bailables y similares.

• Hacer innovaciones sin la respectiva autorización de la Subgerencia de Comerciali-
zación y Defensa del consumidor.

• Colocar toldos rojos en los puestos de venta de productos hidrobiológicos.

• Utilizar los espacios destinados para áreas verdes (en caso de productores oferentes 
ocupan las veredas y áreas verdes para expender sus productos).

Asimismo, la ordenanza municipal, en el Artículo 29°, menciona las prohibiciones a los 
y las comerciantes del mercado de propiedad municipal, las cuales son:

• Expender productos que no respalden con la documentación autorizada para su de-
bida identificación de procedencia, estado sanitario, medio de transporte, cantidad 
y otros.

• Permanecer dentro del mercado después del horario establecido en el artículo 9° 
del reglamento: los centros de comercialización solamente serán utilizados con fines 
comerciales mas no serán utilizados como vivienda. La Subgerencia de Comerciali-
zación y Defensa del consumidor exceptuará en casos de emergencia debidamente 
comprobado.

• Tener menores de edad en los puestos de venta en la atención al público, salvo en 
casos permitidos por la ley.

• Cambiar o ampliar el giro de negocio sin autorización municipal.

• Ocupar mayor espacio o área autorizada para cada puesto de venta, tienda o espa-
cio asignado en caso de plataformas.

• Subarrendar permanentemente o temporalmente el puesto de venta, tienda o espa-
cio asignado en plataformas.

• La subdivisión del puesto de venta, tienda o espacio sin autorización.

• Transferir permanentemente o temporalmente el puesto de venta, tienda o espacio.

• Expender productos en estado de descomposición o adulterados, presentándolos en 
forma antihigiénica o de dudosa procedencia. La Subgerencia de Comercialización y 
Defensa del consumidor ordenará, de acuerdo a certificación de la persona profesio-
nal en la materia, actuar como corresponda y proceder con el decomiso del producto.
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• Tener juegos de invite, Nintendo, fulbito de mano, casino, máquinas tragamonedas u 
otros que atenten con la tranquilidad y buena marcha de los y las comerciantes, así 
como del público en general. La tienda y/o puesto de venta será multada.

• Expender productos de primera necesidad en periódicos, papel impreso o material 
reciclado.

• Tener en los puestos de venta o tiendas artículos que puedan causar incendios o 
siniestros, tales como fuegos artificiales, velas encendidas, combustibles, etc.

• Permitir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, por lo cual se sancionará con 
una multa del 30% de la UIT.

• Preparar y expender alimentos (comidas) en puestos de venta o tiendas, salvo au-
torización, en el caso de los productores feriantes venden comida al aire libre, en la 
misma avenida principal).

• Usar altoparlantes, radios, megáfonos y similares causantes de ruidos molestos y/o 
nocivos, por lo cual se aplicarán las sanciones señaladas en el RAS.

• Arrojar residuos sólidos, orines, excrementos y desechos de carnicerías en los pasa-
dizos, techos, calle, buzones, contornos y demás ambientes del mercado de propie-
dad municipal.

• Usar puestos de venta o tiendas exclusivamente como depósitos.

• Usar espacios determinados para áreas verdes.

• Tener fluido eléctrico y servicio de agua de manera clandestina.

• Permitir o ceder conexiones de agua y fluido eléctrico proveniente de su puesto de 
venta o tienda. Las sanción es una multa del 30% de la UIT.

• Instalar cabinas de internet, telefónicas u otras máquinas de uso público que utilicen 
fluido eléctrico sin autorización municipal y de Defensa Civil.

Asimismo, en entrevista con el funcionario o la funcionaria responsable de esta área, 
se hace referencia de que gran parte de la normas y reglas se cumplen; sin embargo, 
algunos/as feriantes utilizan una parte de las áreas verdes para expender sus productos. 

4.1.5 Participación de mujeres y jóvenes

Tal como se describió en párrafos anteriores, la edad de los y las feriantes va de 22 a 
79 años; el 54% está entre los 40 y 60 años, solamente el 8% son jóvenes. La escasa 
participación de jóvenes como oferentes de los productos se debe a que se encuentran 
estudiando o han emigrado por razones laborales y quizás no tienen interés en involu-
crase en esta actividad. 

Las mujeres oferentes son el 76%, esto implica que los roles en las familias rurales 
inmersas en la agricultura familiar de la zona están definidos: el hombre es el que se 
encarga principalmente de las labores de campo y las mujeres, madres de familia, se 
encargan de vender los productos. Ellas administran los ingresos obtenidos por la venta 
de sus productos y toman decisiones para la compra de productos alimenticios que su 
familia no produce y/o sobre otros bienes y servicios que la familia necesita como parte 
de sus medios de vida.
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En el grupo de consumidores hay mayor presencia de jóvenes. Al analizar los resulta-
dos, vemos que casi siempre son las mujeres las que van a hacer las compras (60% son 
mujeres y el 40% son hombres) tal como se aprecia en la figura 32.

Figura 32. Comparación de relación productores vs consumidores – Mercado territorial 
Bagua Grande
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4.1.6 Infraestructura y servicios básicos

El Mercado Central Nuestra Señora de Guadalupe, citado por la MPU como mercado 
San Luis, se desarrolla en un espacio público ubicado en el Jirón Tomas Katari Cuadra 4 
Sector San Luis Bajo, a dos cuadras de la Av. Chachapoyas en dirección Noreste, en el 
distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, tal como se observa en la figura 33.

Figura 33. Croquis de ubicación de Mercado Central Nuestra Señora de Guadalupe 
(San Luis) – Mercado territorial Bagua Grande

El mercado cuenta con una adecuada infraestructura para albergar a feriantes, dado que 
cuenta con un amplio techo de estructura metálica y calamina con servicios básicos 
(energía eléctrica, agua y desagüe conectados a la red pública); sin embargo, los y las 
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oferentes se niegan a ocupar este local ubicándose en las afueras a aproximadamente 
a 100 metros de distancia de este local. El principal argumento de su negativa es que 
piensan que sus ventas bajarán si ingresan al mercado, ya que los puestos estratégicos 
de venta ya están ocupados por feriantes con mayor antigüedad. 

Como se menciona en capítulos anteriores, la asociación a cargo del mercado, en coor-
dinación con la MPU, tienen como objetivo albergar a estos productores en el mercado, 
brindándoles facilidades y flexibilidad en el cumplimiento de su estatuto con la finalidad 
de mantener el orden y la limpieza en toda la zona de influencia del mercado.

Según el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Bagua Grande, realizado por la Mu-
nicipalidad Provincial de Utcubamba (2014), según el uso del suelo el mercado se ubica 
en la Zona Comercial de Comercio Regional (CR).

Asimismo, dicho mercado cuenta con permiso y autorización de funcionamiento emi-
tido por la MPU.

Las principales limitaciones señaladas por el dirigente del mercado son:

• Limitada infraestructura para parqueo y/o estacionamiento.

• Falta de motivación para generar orden y limpieza durante las ventas.

4.1.7 Rol del precio en la organización del mercado

Fijación de precios

Los precios de los productos que se ofrecen en dicho mercado se fijan libremente, entre 
la oferta y la demanda, como resultado de la negociación entre productor y consumidor. 
En ese sentido, el precio base no se construye a partir de los costos de producción, de 
logística o de distribución, debido al desconocimiento del productor sobre los mismos, 
sino a partir del costo histórico en los demás mercados municipales. 

Los márgenes de ganancia de las y los productores, a partir de los costos estándares 
por cada producto ofrecido, fluctúan desde menos del 10% hasta más del 50%, el pro-
medio está en 25% (figura 34). Estos márgenes no son fijos, pudiendo ser menores o 
mayores de una campaña a otra.

Figura 34. Márgenes de ganancia de productores – Mercado territorial Bagua Grande
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Volúmenes de venta en un día típico 

Los volúmenes de oferta varían según los productos y la temporada (estacionalidad). 
En un día típico, el volumen total promedio de venta de todos los productos es de 23,185 
kg, por un valor total de S/. 67 019.00. El ingreso promedio por productor es de S/. 
838.00. Considerando que los días de venta son todos los jueves y viernes de la sema-
na, el volumen total mensual de ventas sería 185,480 kg por un valor promedio de S/. 
536 102.00.

Las frutas constituyen el mayor volumen de ventas con 16,920 kg por un valor de S/. 33 
800.00, destacando el plátano, la piña y limón sutil (figura 35), con volúmenes de 7,380 
ú 8,000 y 1,000 kg, respectivamente.

Figura 35. Venta de frutas por día – Mercado territorial Bagua Grande
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Los tubérculos y raíces ocupan el segundo lugar en volúmenes de venta por día con 2,980 
kg y un valor total de S/. 7 020.00 (figura 36): la racacha es el principal producto con 1,700 
kg, seguido de papa, yuca y vituca con 660, 440 y 180 kg vendidos respectivamente.

Figura 36. Venta de tubérculos y raíces por día – Mercado territorial Bagua Grande
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Las hortalizas y verduras ocupan el tercer lugar en volúmenes de venta total con 666 
kg con un valor de S/. 2 219.00 (figura 37) por día. Entre los productos más vendidos 
están: repollo, caigua, lechuga y cebolla china.

Figura 37. Venta de hortalizas y verduras por día – Mercado territorial Bagua Grande
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El volumen ofertado de leguminosas (frijoles de diversos tipos en verde) asciende a 760 
kg con un valor de S/. 3 040.00. La oferta de maíz amarillo duro producido en la zona es 
bastante estacional, las cosechas se producen entre abril a junio, ofertándose de 4,000 
a 5,000 kg por día en ese periodo.

El pescado (prevalentemente de la especie tilapia) y la carne de cerdo se ofertan en 
volúmenes de 240 y 200 kg por día de feria respectivamente (figura 38), cuyos valores 
totales son de S/. 3 360.00 y S/. 5 400.00.

Figura 38. Venta de carnes de cerdo y pescado por día – Mercado territorial Bagua 
Grande
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La oferta de animales menores es significativa: pato (85 kg), gallina (77 kg), gallineta 
(25 kg) y cuy (12 kg). En total, el valor de venta de animales menores alcanza a S/. 4 
660.00 por día (figura 39).

Figura 39. Venta de animales menores por día – Mercado territorial Bagua Grande
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Entre los productos lácteos vendidos, los principales son el queso y el quesillo, cuyos 
volúmenes son de 350 y 240 kg, respectivamente. El valor total de estos dos productos 
asciende a S/. 8 760.00.

El porcentaje de volúmenes que logra venderse fluctúan entre el 25 y más del 75%, 
siendo el promedio superior al 50%. Los productos que no se venden son rematados en 
la parada municipal, o regalados o consumidos por los mismos productores. Solo en el 
caso de los productos que no perecen en el corto tiempo, las y los productores guardan 
los excedentes para venderlos en el segundo día de la feria.

4.1.7.1 Ventas brutas de productores – Mercado territorial Bagua Grande

Existe grandes diferencias en los ingresos brutos de las y los productores por la venta 
de sus productos: obtienen ventas menores a S/. 100.00 quienes venden hortalizas y 
frijol, constituyendo el 10% del total de ofertantes. 

Por otro lado, más de la mitad (58%) logran ventas entre S/. 100.00 y S/. 500.00. Apro-
ximadamente un 20% de productores logran ventas entre S/. 500.00 y S/. 1 000.00; y 
finalmente el 12% de productores logran ventas superiores a S/. 1,000.00 (figura 40). 
En este último segmento están quienes producen piña, seguido por quienes ofrecen 
quesos, limones y pescado (tilapia). 

La oferta de productos en el mercado San Luis es bastante diversificada, tanto en pro-
ductos vegetales como en los de origen animal (carnes y animales menores vivos), lo 
que constituye un significativo aporte a la alimentación de la población de la ciudad de 
Bagua Grande, la ciudad más poblada de la región Amazonas.
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Figura 40. Ingreso de productores en un día típico de venta – Mercado territorial 
Bagua Grande
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4.1.7.2 Beneficios colaterales - Mercado territorial Bagua Grande

Se consideran beneficios colaterales a los bienes y servicios que son necesarios para el 
funcionamiento de la feria. Entre los servicios tenemos los pasajes y fletes que pagan 
las y los productores para ir al mercado y el regreso a casa: el gasto en promedio es de 
S/. 30.00, totalizando S/.4 500.00 por este concepto; también se considera el consumo 
de alimentos por todos/as los/as productores/as (desayuno y almuerzo), el gasto total 
por día es de aproximadamente S/. 3 000.00, el cual es el ingreso estimado para los 
restaurantes ubicados en los alrededores del mercado. Asimismo, las y los consumido-
res requieren el servicio de transporte en moto taxis para ir al mercado y regresar a 
casa. Se estimó aproximadamente 900 consumidores/as por día, con gastos promedios 
de S/. 6.00 por servicio de taxi por persona, eso significa que el gasto total sería de S/. 
5 400.00.

Tabla 9. Estimación de beneficios colaterales – Mercado territorial Bagua Grande 

Movimiento económico según rubros 
básicos

Mercado Bagua Grande

N° personas Precio / 
unidad Sub Total

Por servicios de taxi que emplean 
consumidores (ida y vuelta)

900 S/. 6.00 S/. 5 400.00

Por servicios de pasajes y fletes de 
productores (ida y vuelta)

150 S/. 30.00 S/. 4 500.00

Por consumo de alimentos para pro-
ductores (desayuno y almuerzo)

150 S/. 20.00 S/. 3 000.00

TOTAL S/. 12 900.00
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4.2 Mercado territorial Imacita

4.2.1 Información General

4.2.1.1 Ficha informativa

Fecha de ini-
cio:
Año 2012

Ubicación:
Se ubica en la Avenida Marañón S/N en el 
C.P. Imacita distrito de Imaza, provincia de 
Bagua, región Amazonas, Perú. 

Horario de atención:
Domingos de 5:00 am a 
12:00 pm

Grupo 
Impulsor

Se puede afirmar que el grupo impulsor de este mercado territorial 
es la municipalidad delegada del Centro poblado de Imacita, que pro-
porciona un espacio al aire libre a las y los productores para poder 
exponer y expedir sus productos. Si bien existe el mercado de abastos 
de Imacita y el Mercadillo La Ribereña, ambos administrados por la 
municipalidad, las y los productores que arriban desde las comunida-
des rurales, principalmente indígenas, no se vinculan directamente 
con estos mercados al no contar con puestos de venta. 
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Génesis El Mercado Territorial Imacita tiene un periodo de funcionamiento de 
aproximadamente 10 años. Nace de la necesidad de sus propios produc-
tores/ agricultores de la etnia Awajún, con el fin de ofertar sus produc-
tos y generar ingresos económicos para sus familias.
Cuenta con un promedio de 20 feriantes oferentes por día de feria, en 
su mayoría de la etnia Awajún, que acuden a comercializar sus pro-
ductos agrícolas los días jueves y domingo. Se registra alta rotación de 
feriantes de las diferentes comunidades, puesto que cada familia pro-
ductora participa solo en su día de cosecha. Estos feriantes no cuentan 
con un lugar propio y adecuado para el intercambio comercial, razón 
por el cual el mercado se desarrolla en la avenida Imacita, junto al cam-
po deportivo de la localidad, siendo este permitido por la municipalidad 
delegada del centro poblado.
Los productos que generalmente se expenden son: plátano (Musa pa-
radisiaca), yuca (Manihot esculenta Crantz), caña (Saccharum offici-
narum), vituca (Colocasia esculenta; L. Schott, pacae (Inga feuilleei), 
cocona (Solanum subsp.), etc. También frutas de acuerdo a la tempo-
rada, como: aguaje (Mauritia flexuosa), sachamango (Grias peruviana), 
uvilla (Pourouma cecropiifolia), pijuayo (Bactris gasipaes), etc. Asimis-
mo, se expende masato1, chicha a base de maíz, suri (Rhynchophorus 
palmarum), entre otros productos de la selva.
Con base a la aplicación de la encuesta y un análisis espacial del terri-
torio, podemos afirmar que son aproximadamente una treintena de co-
munidades nativas rurales que están vinculados al mercado territorial 
de Imacita, de las cuales al menos 28 son propios de la jurisdicción de 
Imacita, en el distrito de Imaza – Bagua y al menos dos son del distrito 
de Nieva- Condorcanqui, en la provincia de Condorcanqui. 
Los productos de mayor demanda, en cuanto a proteína de origen ani-
mal, son: carne de monte, pescados de la zona (paco, boquichico, bagre, 
zungaro) y tilapia; además de pollo y carne de res.
Ya que las y los productores no cuentan con un lugar apropiado para 
expender sus productos, desde la municipalidad delegada se viene ges-
tionando la obtención de un lugar adecuado para la construcción de 
una infraestructura mínima que les permita ofrecer allí sus productos.

Responsable Municipalidad Delegada del Centro Poblado Imacita

Imagen/
logo

No cuenta con logo propio

4.2.1.2 Principales actores
Las y los principales actores que intervienen en el mercado de Imacita son:

Municipalidad Delegada del Centro Poblado de Imacita

La municipalidad concede a las y los productores el permiso para expender sus pro-
ductos agrícolas en la parte contigua a la loza deportiva, de forma libre de impuestos 
y comisiones.

1 Bebida tradicional de la selva peruana obtenida a partir de la fermentación de la yuca (Manihot esculenta Grantz) 
cocida. Esta bebida es ampliamente consumida por los pueblos indígenas amazónicos y en las ciudades de la selva 
peruana.
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Productores oferentes

Las y los productores oferentes no tienen ningún nivel de organización, ya sea como 
un comité y/o asociación. Se les considera como actores que semanalmente, los días 
jueves y domingos, expenden sus productos.

Luego de analizar las encuestas y los mapas del territorio, podemos afirmar que son 
aproximadamente una treintena de comunidades nativas vinculadas al mercado terri-
torial de Imacita, de las cuales al menos veinte ocho (28) son propios de la jurisdicción 
del distrito de Imaza en la Provincia de Bagua, quienes se trasladan por vía fluvial 
-aguas arriba por el rio Marañón- y al menos dos corresponden al distrito de Nieva en 
la Provincia de Condorcanqui, quienes se trasladan por vía terrestre hacia el mercado; 
es poco probable tener oferentes provenientes del distrito de El Cenepa en Condorcan-
qui.

4.2.1.3 Estructura organizativa ( jerarquía vs isonomía)
En el mercado territorial de Imacita, no existe un nivel organizativo formal de quienes 
expenden sus productos, ya sea en forma temporal como comité o definitivo como una 
asociación. Esta es una debilidad para exigir a la autoridad competente la facilitación 
de un lugar apropiado de expendio de sus productos. 

Desde la Municipalidad Delegada del Centro Poblado de Imacita tampoco existe un in-
terés o exigencia para promover la asociatividad entre dichos oferentes. Por lo tanto, el 
mercado se realiza sin una autorización formal, pero tampoco la municipalidad prohíbe 
a las y los mencionados productores expender sus productos.

Esta informalidad es determinante para las condiciones incipientes de higiene y sani-
dad en el expendio de los productos.

En entrevista con informantes claves, declararon que desde las nuevas autoridades 
habría la predisposición en la obtención de un terreno y construcción de una infraes-
tructura mínima para albergar a dichos/as feriantes.

4.2.1.4 Dimensión cultural
El mercado territorial de la localidad de Imacita se ubica en la ribera del rio Marañón 
en el distrito de Imaza, provincia de Bagua. Esta es una zona rural, donde se produce 
el encuentro de dos culturas: hispanohablantes o mestizos y los pueblos indígenas ama-
zónicos, principalmente de la etnia Awajún2; la primera interviene mayormente como 
oferente y la segunda en gran medida como consumidora.

Amazonas es la tercera región del Perú con mayor concentración de población indígena 
entre los awajún y wampís, Los awajum representan 43 896 indígenas de los cuales 
el 50,3 % son hombres; y el 49,7 %, mujeres, y están distribuida en 214 comunidades 
nativas; mientras que los wampis representan 8 257 indígenas de los cuales 48,8 % son 
hombres; y 51,2 %, mujeres, y se distribuyen en 40 comunidades nativas (Zambrano et 
al. 2018).

2 El pueblo aguaruna o awajún, es un pueblo indígena originario de la selva amazónica peruana, relacionada con el 
pueblo shuar. Son más de 50 000 personas que viven principalmente en los departamentos peruanos de Amazo-
nas, Cajamarca, Loreto y San Martín.
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A nivel nacional, 37 693 personas se sienten o consideran parte del pueblo Awajún y se 
caracterizan por su compromiso con la defensa de su territorio ancestral. Se les conoce 
como cultivadores de yuca dulce, cazadores y pescadores que viven en comunidades 
relativamente dispersas (Ministerio de cultura, 2020).

En la década del 70’, el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) 
y el Ministerio de Agricultura, con el objetivo de capacitar a la población Awajún en 
la introducción de cultivos destinados al mercado se produjo un cambio radical en su 
sistema productivo tradicional (Ministerio de cultura, 2020).

A partir de la década del 90 se abrió paso a políticas económicas que buscaron la 
atracción de capitales nacionales y extranjeros, especialmente, para la explotación de 
recursos naturales con excepción de las áreas naturales protegidas. Lamentablemente, 
estas legislaciones fueron percibidas por los pueblos indígenas como una amenaza para 
su territorio, lo que conllevó a que las organizaciones indígenas amazónicas realizaran 
movilizaciones nacionales en 2008 y 2009. El 5 de junio de 2009 fue el de mayor grave-
dad ya que marcó un hito en la historia de la etnia Awajún, ya que se produjeron graves 
sucesos de violencia con la muerte de pobladores indígenas y miembros de la policía 
en el llamado “Baguazo”. 

Actualmente, el pueblo Awajún se encuentra asentado mayoritariamente en comunida-
des nativas, creadas como personas jurídicas con la Ley de Comunidades Nativas y de 
Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva de 1974 (modificada 
por la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de 
Selva de 1978). 

El pueblo Awajún se dedican principalmente a la agricultura, caza y pesca, para el au-
toconsumo. Su alimentación es a base de plátano, yuca y alimentos propios de la zona. 
Recientemente, se ha reducido la variedad de los alimentos tradicionales en la dieta de 
la población, especialmente alimentos de origen animal, debido a su limitado acceso a 
animales del monte y peces (Instituto de Investigación Nutricional, 2022).

La extracción de recursos naturales, de forma legal e ilegal, principalmente por el uso 
del mercurio en la extracción de oro y los derrames de petróleo del Oleoducto Norpe-
ruano han contaminado los ríos. El acceso a la carne y al pescado es cada vez menor. 
Las soluciones de los gobiernos han fracasado: no buscan recuperar la alimentación 
tradicional, sino que introducen nuevos alimentos como leche, latas de atún, entre otros 
nuevos hábitos, que generan residuos de difícil gestión que afectan al ecosistema. Esta 
precariedad en la dieta y la ruptura con su forma de alimentación tradicional supone 
una vulneración constante de su derecho a la alimentación y pone en riesgo su salud y 
en peligro el equilibrio natural de su territorio (Taller de Solidaridad, 2022). 

El presente estudio muestra una oferta de productos nativos y estrictamente vincula-
dos al territorio, muchos de los cuales resultan estacionales o típicos de un determinado 
ecosistema y/o piso ecológico. Por esa razón, las y los ofertantes van rotando durante 
las diferentes semanas, procediendo de distintas comunidades y ofreciendo productos 
diferentes; por ejemplo, aquellas comunidades que cuentan con zonas inundables con 
palmeras de aguaje ofrecen este fruto en la época de invierno, mientras otras en zonas 
con extensiones reducidas de bosques secundarios producen y comercializan plátano a 
lo largo del año.

Las y los consumidores, tanto Awajún como hispanohablantes, van a este mercado para 
encontrar productos de recolección o producción en pequeña escala que no pueden en-
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contrar en los demás mercados municipales, ya que los mismos siguen siendo parte de 
dieta local aunque cada vez en forma más escasa. 

Esto refuerza la sólida dimensión cultural de este mercado territorial, tanto desde la 
oferta (productos nativos y locales) como de la demanda (dieta alimentaria vinculada 
a los productos de la zona, incluso en el caso de la población migrante). 

4.2.1.5 Dimensión ecológica

Relación: zonas de vida y áreas protegidas

La topografía del territorio Awajún es básicamente bosque tropical húmedo con coli-
na alta y unas escasas tierras aluviales onduladas. Los terrenos de altura marcan las 
vertientes entre ríos y quebradas y son de poca fertilidad. No obstante, las zonas inun-
dables dejan una capa de limo en la época de vaciante que es muy favorable para el 
cultivo (Ministerio de cultura, 2020).

Desde el punto de vista del valor biológico, el contexto del mercado territorial Imacita 
presenta zonas con valor bioecológico muy alto y valor bioecológico medio, esto debido 
a que los ecosistemas presentes mantienen el equilibrio para las funciones vitales de la 
vida de las especies, incluyendo al ser humano, y desde el punto de vista socioeconó-
mico brinda materias primas para procesos de producción o bienes para el consumo y 
servicios ambientales. 

Asimismo, en este territorio existen dos zonas de vida: el bosque muy húmedo premon-
tano tropical (transicional a bosque) y el bosque muy húmedo tropical. La topografía de 
estas zonas es predominantemente ondulada o con colinas, aunque es ocasionalmente 
abrupta. Ambas zonas de vida debido a su difícil acceso, mantienen una protección na-
tural que ha facilitado la existencia de refugios de biodiversidad de fauna y flora, tales 
como bancos de germoplasma y atractivos turísticos y paisajísticos, por lo cual este 
ámbito ha sido declarado área natural protegida por el Servicio Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas por el Estado (SERNANP). Por el noreste, a más de 50 km la Reserva 
Comunal Tuntanain, se encuentra la Zona Reservada Santiago Comaina y el Parque 
Nacional Inchigkat Muja-Cordillera del Cóndor; mientras que por el sur, más próximo a 
Imacita y aproximadamente a 30 km, se encuentra la Reserva Comunal Chayu Nain y 
el Santuario Nacional Cordillera de Colán. 

En ese sentido, luego de un análisis espacial del territorio, podemos afirmar que los sis-
temas de producción vinculados al mercado territorial de Imacita no sobreponen a las 
áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

Relación: uso actual del suelo y procesos de deforestación

En este ámbito predominan dos tipos de uso del suelo: uno de ellos es el frente pro-
ductivo de predominio de agricultura de subsistencia, de clima tropical subhúmedo a 
muy húmedo, ubicado por lo general en las riberas del río Marañón, río Chiriaco y el río 
Cenepa, de igual forma se ubican en las márgenes de las vías de acceso principalmente 
en la ribera de la carretera que une Chiriaco – Nieva y El Puerto Sarameriza. El segun-
do tipo es el frente de conservación de tierras de protección, ubicado en las laderas y 
montañas de los cerros y colinas, más allá de la ribera de los ríos principales.

Según el análisis integrado de causas de deforestación identificados en la región Ama-
zonas, en este ámbito se ubica uno de los tres frentes de deforestación denominado 
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Frente de Deforestación Bagua, donde los factores o causas más influyentes y depen-
dientes a la vez son los siguientes: la corrupción, el inadecuado paquete tecnológico 
para desarrollar la agricultura, la inadecuada aplicación de herramientas de gobernan-
za, el débil control y vigilancia en el aprovechamiento de los bosques, la inadecuada 
asistencia técnica, la falta de capital económico y de trabajo y la inadecuada aplicación 
de programas de inversión pública (Gobierno Regional de Amazonas, 2020). 

Sin embargo, podemos afirmar que dicho proceso de deforestación también es origina-
do por el incremento de la población en las mismas comunidades, quienes demandan 
tierras para producir sus propios alimentos representando, por lo tanto, una causa di-
recta de deforestación. En ese sentido, urgen intervenciones para fortalecer los sis-
temas de producción agrícola con enfoque agroecológico y los mercados territoriales, 
con el fin de garantizar alimentos sanos y nutritivos para las poblaciones sin afectar el 
ambiente y la naturaleza.

Es importante indicar que en el mercado territorial Imacita se comercializan frutos de 
aguaje (Mauritia flexuosa) en los periodos de octubre a diciembre, aunque no repre-
sentan grandes volúmenes en comparación con la producción de la selva baja; este 
hecho se debe a que las palmeras existentes en este ámbito son propias de suelos o 
terrenos bajos de tierra firme y suelos no inundables, infértiles y ácidos a diferencia 
de los aguajales de la selva baja que son de mayor abundancia y de suelos inundados. 
En promedio, el aguaje produce anualmente ocho racimos por palmera y cada racimo 
produce, aproximadamente, 725 frutos, por lo que la producción media estimada anual 
es de 290 kilos por palmera (Cima, 2012).

Sus pobladores dan cuenta de la amenaza de la extracción irracional y destructiva 
de las pocas palmeras en el lugar, por lo que amerita un trabajo en conjunto con las 
comunidades para capacitarles y empoderarlos como grupos de manejos formales, per-
mitiendo el aprovechamiento sostenible de este importante recurso, lo que permitiría 
asegurar su conservación y la alimentación de sus pobladores.

De igual forma se comercializa el pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K.), una palmera origi-
naria que es muy utilizada por la población del lugar como parte del sistema alimenticio 
de los y las indígenas Awajún. En la actualidad, la aparición de nuevos mercados y de 
nuevas formas de consumo, así como la alta dependencia alimentaria que se ha creado, 
hacen evidente la necesidad de desarrollar cultivos con especies ‘olvidadas’ y nativas 
como este producto, ya que forma parte de la dieta de la población. El pijuayo es una 
de estas especies, que tiene un alto potencial para la producción de alimentos, madera 
y fibra (Tratado de Cooperación Amazónica, 1996).

Los peces y el mijano

Es importante indicar que en el mercado territorial de Imacita también se logra comer-
cializar peces propios del río Marañon y sus afluentes; sin embargo, también se ofrecen 
peces obtenidos en criaderos o estanques artificiales construidos por los propios comu-
neros y comuneras (piscicultura). Según WWF Perú, en un estudio preliminar realizado 
en el pongo de Manseriche, se releva que los peces que se comercializan con mayor 
frecuencia son: boquichico (Prochilodus nigricans), lisa (Schizodon fasciatus), palometa 
(Mylossoma duriventre), llambina (Potamorhina altamazonica), carachama (Panaque 
bathyphilus) y los peces de la especie bagres.
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Estos peces se intensifican en los ríos entre los meses de agosto y octubre como resul-
tado de la migración río arriba previa a su etapa de reproducción (desove), la cual se 
conoce como el mijano. 

Un estudio reciente, realizado por WWF 2015, da cuenta que durante la época de migra-
ción de bagres – durante la estación seca de mayo a octubre– las poblaciones locales 
(al norte y sur del pongo de Manseriche) llegan a consumir hasta medio kilo de pescado 
por día por persona. Además, durante un buen día, un pescador puede llegar a obtener 
un ingreso promedio de s/. 240.00 (aproximadamente USD$ 60.00) el cual es esencial 
para cubrir gastos familiares durante el año. Por otro lado, durante la estación lluviosa, 
la pesca se lleva a cabo con fines de subsistencia y el consumo de peces por persona se 
reduce a aproximadamente 80 gramos (Ibarra E, 2015)

En esta etapa del año, aproximadamente de 7 a 8 meses, el pescado que se comercializa 
en el mercado territorial es de procedencia de las piscigranjas familiares ubicadas en 
las comunidades del distrito de Imaza. Se estima un aproximado de 110 piscicultores 
indígenas activos, con una producción total alrededor de 4 TM. 

4.2.2 Oferta de productos

Caracterización de las y los Oferentes

En cuanto al género de las y los productores, existe igualdad entre hombres y mujeres; 
es decir, el 50% son hombres y 50% son mujeres.

El 37% de los productores/as cuenta con secundaria completa, el 26% con primaria 
incompleta, tanto primaria completa y secundaria incompleta con un 16% cada uno, y 
finalmente con 5% analfabeto (Figura 41).

Figura 41. Grado de instrucción de oferentes – Mercado territorial Imacita
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El rango de integrantes del hogar va de uno a diez , siendo el promedio de cuatro (figura 
42). Contrariamente a lo que se piensa: que las familias Awajún son muy numerosas 
como las familias mestizas.
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Figura 42. Número de integrantes del hogar de oferentes – Mercado territorial Imacita
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En lo referente a servicios básicos, solamente el 18% cuenta con agua entubada, nin-
guno tiene desagüe, el 30% no tiene luz. Esta situación, aunada a que el 95% de las 
familias considera que sus ingresos son insuficientes, configura una situación de extre-
ma pobreza.

El 54% de las y los productores no están incluidos en ningún programa social del Es-
tado; el 32% está en el programa Juntos y el 14% en el programa del Vaso de Leche. 
No obstante que existen personas de la tercera edad, estas no reciben su pensión 65, 
probablemente porque no lo gestionan a través de las autoridades municipales respec-
tivas (figura 43).

Figura 43. Inclusión en programas sociales de oferentes – Mercado territorial Imacita
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Tal como se manifestó en párrafos anteriores, aproximadamente son una treintena de 
comunidades nativas que están vinculadas al mercado territorial de Imacita, todas 
ellas consideradas como zona rural. Al menos veinte ocho son propias de la jurisdicción 
del distrito de Imaza, provincia de Bagua, y al menos dos corresponden al distrito de 
Nieva, provincia de Condorcanqui; es poco probable tener oferentes provenientes del 
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distrito de El Cenepa. Para arribar al mercado, la gran mayoría se traslada por vía 
fluvial, aguas arriba por el río Marañón; muy pocos o pocas lo hacen por vía terrestre. 

Figura 44. Procedencia de las y los productores, según comunidad y distritos – 
Mercado territorial Imacita

Comunidad Nº Habitantes Distrito Provincia
1 Imacita 3 200 Imaza Bagua
2 Asentamiento H. Nuevo Imacita 1 500 Imaza Bagua
3 Yamayakat 678 Imaza Bagua
4 Temashnum 720 Imaza Bagua
5 Kusu Chapi 320 Imaza Bagua
6 Duship 420 Imaza Bagua
7 Puerto Umukai 110 Imaza Bagua
8 San José 100 Imaza Bagua
9 Bukuig 410 Imaza Bagua
10 Sasa 220 Imaza Bagua
11 Nueva Salem 230 Imaza Bagua
12 Uut 760 Imaza Bagua
13 Pujaim 51 Imaza Bagua
14 Nueva Samarea 300 Imaza Bagua
15 Wajuyat 310 Imaza Bagua
16 Shushui 220 Imaza Bagua
17 Suwa 200 Imaza Bagua
18 Tagkae Entsa 220 Imaza Bagua
19 Shijap 230 Imaza Bagua
20 Kampaentsa 232 Imaza Bagua
21 Nayap 165 Imaza Bagua
22 Numpatkaim 820 Imaza Bagua
23 Bichanak 337 Imaza Bagua
24 Pumpu 94 Imaza Bagua
25 Weepiu _ Imaza Bagua
26 Kusu Chico 170 Imaza Bagua
27 Aguas Turbias _ Imaza Bagua
28 La Unión 78 Imaza Bagua
29 Paantam 411 Nieva Condorcanqui
30 Shawit _ Nieva Condorcanqui

Fuente: INEI, 2017

Todos los productores y las productoras tienen terrenos en posesión asignados por los 
respectivos Apus ( jefes) de sus comunidades, según las costumbres tradicionales del 
pueblo Awajún. Cada comunidad nativa tiene título de propiedad colectiva del territorio 
que ocupa, al interior del cual las autoridades asignan áreas a cada familia para el de-
sarrollo de sus actividades productivas y sus necesidades sociales. El área para activi-
dades productivas se entrega a medida que la familia requiera de terreno para producir 
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y para evitar que falte terreno para las familias jóvenes. La mayoría tiene solamente 
una hectárea de terreno como posesión. La máxima extensión es de 8 ha (figura 44). 
La superficie sembrada por la mayoría es menor a una hectárea y excepcionalmente 
llega a 5 ha (figura 45).

Además, las autoridades comunales administran el resto de las áreas comunes para el 
bien colectivo; en particular, las áreas de bosque, quebradas y otros, con el fin de con-
tribuir en beneficio de la comunidad.

Figura 45. Extensión de terrenos en posesión – Mercado territorial Imacita
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Figura 46. Superficie sembrada – Mercado territorial Imacita
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Productos ofertados

Los productos principales que se ofertan, en orden de volúmenes, son: plátano de freír, 
plátano de seda, plátano manzano, yuca y pituca (malanga). Las variedades de yuca 
son propias de la zona, a la pituca se le considera junto con la yuca como producto na-
tivo. A estos se adicionan las frutas y productos de recolección y crianza, todos nativos, 
como sachapapa, sachaculantro, ají amazónico, entre otros.
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Dependiendo de la estacionalidad de las plantas es común encontrar productos natura-
les provenientes de los bosques, dentro de ellos tenemos: 

Aguaje (Mauritia flexuosa), es aprovechado como fruto y como palmito o chonta. La 
producción se da entre octubre a diciembre; sin embargo, no representan grandes vo-
lúmenes en comparación con la producción de la selva baja, esto debido a que las pal-
meras existentes en este ámbito son propias de suelos o terrenos bajos de tierra firme 
y suelos no inundables, infértiles y ácidos a diferencia de los aguajales de la selva baja 
que son de mayor abundancia y de suelos inundados. El aguaje produce anualmente, 
en promedio, ocho racimos por palmera y cada racimo produce aproximadamente 725 
frutos, por lo que la producción media estimada anual es de 290 kilos por palmera 
(Cima, 2012).

Las y los pobladores entrevistados dan cuenta de la amenaza de la extracción irracional 
y destructiva de las pocas palmeras en el lugar, por lo que consideran que amerita un 
trabajo en conjunto con las comunidades para capacitarles y empoderarlas como gru-
pos de manejos formales, permitiendo el aprovechamiento sostenible de este importan-
te recurso que permita asegurar su conservación y la alimentación de sus pobladores.

Pijuayo (Bactris gasipaes H.B.K.), una palmera originaria que es muy utilizada por la 
población del lugar como parte del sistema alimenticio. Es una especie que tiene un 
alto potencial para la producción de alimentos, madera y fibra (Tratado de Cooperación 
Amazónica, 1996).

Maní silvestre (Arachis hypogaea), es aprovechado para autoconsumo y para venta en 
el mercado local. La producción se da entre octubre a enero y se calcula que un 25% de 
las y los productores siembran este cultivo. 

Caiguas (Cyclanthera pedata Cucurb), una planta cultivada por los Awajún, de la que 
se aprovechan los frutos.

Las y los oferentes venden exclusivamente su propia producción, no existe intermedia-
ción en la venta, y solo existe diferencia en cuanto a los volúmenes. 

Figura 47. Procedencia de los productos – Mercado territorial Imacita
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Esto confirma que no hay ningún nivel de asociatividad, ni siquiera informal, entre las 
y los productores para ofertar de manera conjunta o buscar mercados alternativos de 



81

Análisis de los mercados territoriales en Amazonas

manera conjunta. Asimismo, la comunidad de Kusu Chapi, Temasshnum y Bichanak, 
son las comunidades que más proveen de productos al mercado (Figura 47), siendo los 
plátanos, la yuca y el maní de mayor oferta (Figura 48).

Figura 48. Sexo de consumidores/as encuestados/as – Mercado territorial Imacita
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Todos los productos ofertados son producidos sin el uso de insumos químicos; es decir, 
son frescos. No se oferta ningún producto con valor agregado o procesado.

Durante la aplicación de las encuestas no se identificó la venta de comidas preparadas; 
sin embargo, nuestros informantes claves nos indicaron que también se vende comida 
preparada, como: 

Patarashca, uno de los platos típicos de la selva peruana. Este delicioso manjar está 
hecho a base de pescado envuelto en hojas aromáticas y cocido a la parrilla. Las hojas 
añaden sabor al plato además de ser un medio de cocción. 

Masato y chicha a base de maíz, ambas bebidas son tradicionales y muy consumidas 
por las tribus selváticas; la primera es obtenida a partir de la fermentación de la yuca 
cocida y, la segunda, es obtenida a partir de la fermentación del maíz. En el caso del 
masato, se estima una venta entre 18 a 20 litros por días de feria e igual volumen se 
vende la chicha a base de maíz. 

Suri (Coleopterus sp), es una larva que se origina en el tallo de las palmeras caídas y se 
puede aprovechar todo el año. Se estima que el consumo es aproximadamente 2kilos/
Comunidad/año (1 suri = 10g).

Los principales productos agrícolas son el plátano y el cacao. El plátano, producido en 
la zona, se comercializa en volúmenes importantes hacia la costa a lo largo del año. En 
cuanto al cacao, hay acopiadores minoristas locales, y al cacao proveniente de Bagua, 
Jaén y Chiclayo, se le da valor agregado para exportarlo a diferentes países.

4.2.3 Demanda de productos

Gracias a las encuestas realizadas durante los días del mercado en Imacita, se ha po-
dido caracterizar a las y los consumidores, que se ha estimado en un promedio de 60 
por día (figura 49).
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Figura 49. Sexo de consumidores/as encuestados/as – Mercado territorial Imacita
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Es importante indicar que se ha estimado que un 64% de las y los consumidores del 
mercado son las mamás, seguido de los papás, y en menor grado va toda la familia 
(ver gráfico 50).

Figura 50. Quién de la familia realiza las compras – Mercado territorial Imacita 
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La edad de las y los consumidores está en el rango de 20 a 48 años. Las y los jóvenes 
(entre 20 a 30 años) representan el 36%; las y los adultos (31 a 40 años) representan el 
36%, y quienes tienen entre 41 a 48 años constituyen el 28% (figura 51). Existe diferen-
cia entre estos grupos etarios de consumidores, pero no son significativas.

En entrevista con informantes claves, se recopiló la información de que en un día de 
feria las y los consumidores pueden variar entre 50 a 70 personas. 



83

Análisis de los mercados territoriales en Amazonas

Figura 51. Edad de consumidores – Mercado territorial Imacita
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Las y los consumidores tienen un nivel de instrucción superior al de las y los produc-
tores oferentes; el 14% tiene primaria incompleta, el 36% secundaria incompleta, 14% 
superior incompleta y el 36% superior completa (técnica y universitaria), tal como se 
aprecia en la figura 52. Estos consumidores y consumidoras son, mayoritariamente, del 
grupo denominado ‘hispanohablantes’ o mestizos/as, procedentes de la costa o sierra 
de Perú y residentes en la región Amazonas (migración interna). 

Figura 52. Nivel de instrucción de consumidores – Mercado territorial Imacita 

36%

36%

14%

14%

Primaria incompleta
Secundaria completa
Superior incompleta
Superior completa

Según su ocupación, el 50% de las y los consumidores trabajan de manera independien-
te, el 36% son empleados/as públicos/as, 7% son empleados/as privados/as, y el 7 % 
son amas de casa. (figura 53).
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Figura 53. Ocupación de consumidores – Mercado territorial Imacita 
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El promedio de integrantes del hogar de las y los consumidores es de tres a cuatro, 
pocos son los hogares que tienen de uno a dos integrantes (Figura 54).

Figura 54. Número de integrantes del hogar de consumidores – Mercado territorial 
Imacita 
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El nivel de ingresos de las y los consumidores va desde S/. 400.00 a S/. 10 000.00 men-
suales; la mayoría percibe alrededor a S/. 2 000.00/mensuales. Este nivel de ingreso es 
más del doble comparado con las y los productores (Figura 55).

Todos los consumidores y consumidoras proceden del Centro Poblado Imacita, que es 
un puerto fluvial importante desde el punto de vista económico para las comunidades 
Awajún y para la población hispanohablantes – mestizos/as.

El producto estrella del mercado de Imacita es el plátano, muy apreciado por la pobla-
ción local y por las y los consumidores de la costa por su calidad, expresada en tamaño, 
sanidad, sabor, textura y porque no se utiliza ningún insumo químico en su producción.
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Figura 55. Nivel de ingresos mensuales – Mercado territorial Imacita 
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Cabe indicar que hay acopiadores mestizos de plátano, que compran el producto en volú-
menes superiores a 1 000 racimos por día de feria, para llevarlo directamente a venderlo 
en las grandes ciudades de la costa peruana. La transacción se inicia con una comunica-
ción previa con un Apu ( jefe) de una comunidad indígena, a este se le hace el pedido al 
por mayor y él se encarga de acopiar el plátano entre productores/as de su comunidad, 
lo transporta en chalupa o vía terrestre hasta el puerto de Imacita para entregarlo al co-
merciante mayorista en la fecha y al precio acordados previamente. El mayorista trans-
porta el plátano hasta la costa, donde lo vende con una periodicidad semanal.

El 70% de consumidores prefiere comprar directamente al productor o productora, ar-
gumentando que así puede mejorar sus ingresos económicos; el 14% indica que prefiere 
comprar tanto en la bodega, así como también directo al productor/a; finalmente, el 7% 
prefiere comprarle al intermediario o intermediaria (figura 56).

Figura 56. Preferencia del lugar de compra de consumidores – Mercado territorial 
Imacita
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La gran mayoría de las y los consumidores prefiere hacer compras mixta; es decir, 
prefiere comprar de todo, empezando por plátano, yuca, pescado de la zona como ga-
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mitana (Colossoma macropomum), pacotana (Colossoma macropomum), boquichico 
(Prochilodus nigricans) y tilapia (Oreochromis niloticus). El análisis hace notar que, en 
segundo plano, prefieren comprar: pollo, carnes rojas, tubérculos, cereales como arroz, 
y frutas (figura 57). 

Figura 57. Prioridades en la compra de consumidores – Mercado territorial Imacita 
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Asimismo, la mayoría de las y los consumidores manifiestan que lo mejor que tiene el 
mercado es lo fresco de sus productos que se ofrecen, sin excepciones; dentro de ellos: 
frutas, raíces, pescados.

Figura 58. Recomendaría visitar el Mercado territorial Imacita 
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Excepcionalmente, han manifestado que no han encontrado lo que buscaban o que se 
denota la poca organización de las y los productores para la venta de sus productos. 

Finalmente, las y los consumidores en su mayoría han manifestado que sí recomenda-
rían visitar el mercado de Imacita (figura 58).
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4.2.4 Reglas y normas

El Alcalde Delegado del Centro Poblado de Imacita nos indicó que, en coordinación 
con los Apus de las comunidades aledañas, se viene brindando facilidades a las y los 
productores para que expendan sus productos en la avenida Imacita, al costado del 
campo deportivo de la localidad, debido a que en el mercado de abastos y el mercadillo 
La Ribereña no hay espacio suficiente para albergarlos. Y si bien no es un lugar con-
veniente, sí es un lugar accesible para ambas partes (vendedores/as y consumidores/
as). Asimismo, indicó que la municipalidad no ha establecido normas y reglas pero sí 
han acordado cumplir con algunos aspectos relacionados al orden y limpieza del lugar 
al culminar la jornada, tales como: 

• La municipalidad permitirá la venta de los productos locales, pero no hará cobro de 
impuestos o comisiones. 

• La limpieza del área, luego de la venta de los productos, está a cargo de cada ven-
dedor/a.

Finalmente, uno de nuestros informantes claves manifestó que existe la predisposición, 
desde las nuevas autoridades que asumirán el cargo a partir de enero 2023, para ob-
tener un terreno y ubicar a las y los productores en un lugar adecuado para expender 
sus productos.

4.2.5 Participación de mujeres y jóvenes

En este mercado, la participación de las mujeres como oferentes es del 50%, como de 
manera similar sucede con las y los consumidores. Esto nos indica que tanto hombres 
como mujeres participan en las actividades económicas en forma equitativa.

Los y las jóvenes entre 18 y 30 años representan menos del 15% de las y los ofertan-
tes, lo que representa una menor participación de este grupo etario respecto a las y 
los consumidores, entre los cuales representan aproximadamente la tercera parte. Esta 
diferencia puede deberse a que las y los productores son de la comunidad nativa Awa-
jún y, allí, quienes se encargan de la venta de los productos agrícolas son las personas 
adultas, tanto hombres como mujeres. En el caso de la población mestiza, el segmento 
joven participa en igualdad de condiciones que el adulto en el caso de las y los consu-
midores; es decir, que no hay limitaciones de orden familiar para que su población joven 
realice las compras en el mercado.

Además, un número creciente de jóvenes de las comunidades estudian en colegios, 
institutos técnicos y universidades ubicadas fuera del distrito de Imaza y no pueden in-
volucrarse en la actividad de venta. De la misma forma, estudios anteriores han deter-
minado que las y los jóvenes no desean involucrarse en actividades relacionadas con 
la producción primaria y que prefieren realizar trabajos saltuarios en el sector comercial 
o de construcción, en ambos de manera informal. 

4.2.6 Infraestructura y servicios básicos

Actualmente, las y los feriantes no cuentan con un lugar propio y adecuado para el 
intercambio comercial. No existe infraestructura construida para albergar a oferentes y 
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demandantes. Las y los oferentes se ubican en plena avenida principal, generalmente a 
un costado de la losa deportiva, donde se cuenta con unas tribunas con techo rústico 
a base de madera y techo de hojas de palmeras, el cual es asignado temporalmente 
por el alcalde del lugar. Esta locación no cuenta con servicios básicos, ni acceso a luz 
eléctrica. 

Figura 59. Croquis de ubicación del Mercado Territorial Imacita - Imaza

28%

En general, no resulta idóneo para el expendio de alimentos. La municipalidad delegada 
cuenta con el mercado de abastos y también con el mercadillo La Ribereña; sin embar-
go, en dichos mercados no hay espacio suficiente para albergar a las y los oferentes, 
pues están permanentemente ocupados por comerciantes de la zona. Tampoco existe 
infraestructura portuaria para la carga y descarga de los productos en el mismo puerto 
fluvial (figura 59).

Hasta la fecha no se han realizado gestiones para mejorar esta situación; sin embargo, 
informantes claves indican que las nuevas autoridades ediles, que asumirán en enero 
de 2023, han mostrado interés para adquirir un terreno donde instalar dicho mercado.

4.2.7 Rol del precio en la organización del mercado

Los precios en este mercado se fijan en función de la oferta y demanda, es decir son 
producto de la negociación entre productores oferentes y compradores. Las y los con-
sumidores no suelen ser muy exigentes en la negociación para la baja de los precios. 
Las y los comerciantes mayoristas que compran plátanos al por mayor directamente a 
los Apus ( jefes), no suelen variar de manera significativa el precio de venta a lo largo 
del año.

Los márgenes de ganancia de productores oferentes encuestados/as fluctúan entre me-
nos del 25% a más del 75%, siendo el promedio el 50% (figura 60).
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Figura 60. Márgenes de ganancia de productores oferentes - Mercado territorial 
Imacita 
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Según las estimaciones, los volúmenes de oferta varían según los productos, los volú-
menes producidos y la estacionalidad. En un día típico, el volumen total de venta de 
todos los productos es de 3 753.00 kg, por un valor total de S/. 10 430.00. Considerando 
que los días de venta son todos los jueves y domingos de la semana, el volumen total 
mensual de ventas sería de 30 029.20 kg por un valor promedio de S/. 83 440.00/mes. 
El ingreso promedio neto por productor en un día típico es de S/. 109.80 equivalente al 
20% del volumen total de ventas (figura 61).

Figura 61. Volúmenes de venta en un día típico - Mercado territorial Imacita

Variables Total, Ventas/ 
Familia

Volumen 
(Kg)

Total, Ventas acumulado/ día típico S/. 10 430.00 3 753.70

Promedio por productor en un día típico S/. 548.95 197.60

Promedio por productor durante un mes S/. 4 391.58 1 580.50

Total, Venta acumulado al mes S/. 83 440.00 30 029.20

Total, Ingresos netos promedio/productor/día S/. 109.80

Las frutas constituyen el mayor volumen de ventas con 3 756 kg por un valor de S/. 4 
028.00, destacando el plátano y la cocona (figura 62), con volúmenes de 3 472 y 120 kg, 
respectivamente.
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Figura 62. Venta de frutas por día - Mercado territorial Imacita 
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Las raíces y tubérculos ocupan el segundo lugar en volúmenes de venta con 2 380 kg y 
un valor total de S/. 5 036.00 (figura 63), siendo la yuca el principal producto con 2 128 
kg, seguido de la vituca y la sachapapa con 160 y 92 kg, respectivamente.

Figura 63. Venta de raíces y tubérculos por día - Mercado territorial Imacita
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Los frutos secos y semillas ocupan el tercer lugar en volúmenes de venta total con 1 440 
kg con un valor de S/. 11 520.00; así como el maní y el cacao con volúmenes de 1 360 
y 80 kg, respectivamente. Los huevos de gallina tienen un volumen de venta de 6.30 kg 
con un valor de S/. 126.00 por día típico y, por último, la venta de volumen de gallinas 
es de 5 kg con un valor de S/.150.00 por día típico. 

Se ha determinado que las y los productores logran colocar aproximadamente el 75% 
de su mercadería y que un 58% de logra vender el 100% de su producción. En cuanto 
a los productos que no se pueden vender en un día de venta, el 16% de las y los pro-
ductores los consume, el 11% los guarda para venderlos al día siguiente (plátanos) y el 
resto realiza trueques a cambio del pasaje para retornar a sus comunidades, así como 
los remata o deja fiado (figura 64).
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Figura 64. Destino de productos que productores no pueden vender – Mercado 
territorial Imacita
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4.2.7.1 Ingresos brutos de productores
Existen diferencias en los ingresos brutos de las y los productores por la venta de sus 
productos en un día típico: 

• Quienes obtienen ventas menores a S/. 100.00 ofrecen huevos y papaya. Constitu-
yen el 16% del total de ofertantes. 

• Quienes obtienen ventas entre S/. 101.00 a S/. 1 000.00 ofrecen productos muy va-
riados como plátano, yuca, vituca, sachapapa, maní y gallinas. Constituyen el 69% 
del total de ofertantes.

• Quienes superan los S/. 1 000.00 ofrecen plátano, yuca, sachapapa y maní. Repre-
sentan el 16% del total de ofertantesura. 

Por lo tanto, mientras mayor sea la variedad de productos que se ofrecen, mayores 
resultan las ventas y por ende sus ingresos (figura 65).

Figura 65. Ingresos de productores en un día típico de venta – Mercado territorial 
Imacita
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4.2.7.2 Beneficios colaterales 
Entre los servicios colaterales, producto de los días de feria, tenemos (tabla 12): 

• Pasajes, fletes y servicios de taxi, servicios que pagan las y los productores para 
llegar al mercado y regresar a sus casas, así como también el servicio de mototaxi 
que pagan las y los consumidores para regresar con sus productos a casa. En este 
caso, se ha estimado un movimiento económico de aproximadamente S/. 1 100.00 
por día de feria, conformado por un grupo de 20 productores/as y aproximadamente 
50 consumidores/as que usan este servicio.

• Consumo de alimentos (desayunos y almuerzos) durante el desarrollo de la feria. Se 
ha estimado aproximadamente un gasto total de S/. 400.00 por día, para un grupo 
de 20 productores/as. Estos ingresos son para los restaurantes ubicados en los alre-
dedores del Mercado Territorial de Imacita.

Tabla 10. Estimación de beneficios colaterales – Mercado territorial Imacita 

Movimiento económico según rubros 
básicos

Mercado Imacita 

N° 
personas Precio/unid Sub Total

Servicios de taxi de consumidores (ida 
y vuelta)

50 S/. 6.00 S/. 300.00

Servicios de pasajes y fletes de produc-
tores (ida y vuelta)

20 S/. 40.00 S/. 800.00

Consumo de alimentos de productores 
(desayuno y almuerzo)

20 S/. 20.00 S/. 400.00

S/. 1 500.00
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5. Conclusiones

• El Mercado Nuestra Señora de Guadalupe – Bagua Grande y el Mercado Territorial 
Imacita – Imaza cumplen con los criterios establecidos por la CSA-FAO para ser 
considerados como Mercados Territoriales, siendo el primero de alcance interregio-
nal y de mayor movimiento económico y, el segundo, de ámbito local pero con pro-
yección nacional. Sus características principales, que les permiten clasificar como 
Mercados Territoriales, son:

a) Sus ofertantes son agricultores/as familiares provenientes de localidades cerca-
nas a los mercados. En el caso de Bagua Grande, sus proveedores principales son 
de los distritos de Bagua Grande, Cajaruro y Jamalca y, en el caso del Imacita, sus 
proveedores provienen principalmente de 28 comunidades indígenas de la etnia 
Awajún del distrito de Imaza. 

b) En estos espacios se producen intercambios que no necesariamente tienen un 
fin económico comercial sino que se dan, al parecer, para recrear y fortalecer las 
relaciones sociales y culturales de las comunidades y las migraciones hispanoha-
blantes o mestizas, sobre todo en el caso de Imacita.

c) La diversidad de productos y su vinculación al territorio, ya sea diversidad bio-
lógica como cultural, contribuyen a mejorar la dieta alimentaria de la población 
local. 

d) La generación de beneficios económicos en el territorio, tanto a productores (ofer-
tantes) como a agentes económicos que realizan actividades complementarias 
(taxistas, gestores/as de restaurantes y hoteles, etc.) 

• Ambos mercados son de larga trayectoria en el territorio, con un periodo de funcio-
namiento de aproximadamente 15 años en Bagua Grande y de 10 años en Imacita, lo 
que ha permitido consolidar la relación entre productores ofertantes y consumidores. 

• En términos de organización y funcionamiento del mercado: en el mercado Nuestra 
Señora de Guadalupe de Bagua Grande existe un nivel de organización discretamen-
te consolidado; es decir, sus impulsores cuentan con personería jurídica, la adminis-
tración está a cargo de una junta directiva y tienen un estatuto que establece reglas 
y normas para un adecuado funcionamiento del mercado. Además, la municipalidad 
provincial de Utcubamba autoriza y supervisa su funcionamiento. En el caso del mer-
cado Imacita, sus productores no tienen ningún nivel de organización, ni temporal ni 
definitiva; de igual forma el gobierno local (municipalidad delegada) si bien impulsa 
el mercado, no lidera su funcionamiento. Por lo tanto, la realización del mercado de 
Imacita es a pedido de los Apus ( jefes) de las comunidades indígenas del ámbito 
del mercado, las cuales se organizan de manera autónoma a nivel comunitario para 
ofertar sus productos dos veces por semana.

• En referencia a la tipología de oferentes: las familias productoras del mercado te-
rritorial Bagua Grande presentan una condición de vulnerabilidad de ‘pobreza’; esto 
guarda relación con el dato de que el 24% de encuestados/as acceden a programas 
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sociales, como Pensión 65, Programa Juntos y Programa Contigo Discapacidad, que 
ofrece el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En el caso del mercado territo-
rial Imacita, la condición de sus productores es mayormente de ‘pobreza extrema’, 
porque el 46% de encuestados/as accede a los programas sociales mencionados. 
En ambos mercados, aproximadamente el 70% de oferentes son mujeres y la ma-
yoría tienen primaria incompleta (aproximadamente 58%). Asimismo, el estudio 
demuestra una baja participación de jóvenes (8%) en la venta de los productos; 
esto se debe principalmente a que se encuentran estudiando en las ciudades o han 
emigrado en busca de mejores oportunidades laborales para mejorar sus ingresos. 
De la misma forma, en estudios anteriores realizados por Terra Nuova y ANPE Perú, 
se ha determinado que esta población joven no desea involucrarse en actividades 
relacionadas con la producción primaria y que prefieren realizar trabajos saltuarios 
en el sector comercial o de construcción, ambos de manera informal. 

• Características de las unidades de producción: las y los productores del mercado de 
Bagua Grande se clasifican como agricultura familiar intermedia (AFI), ya que ma-
nejan unidades productivas de 1 a 5 ha de superficie sembradas (74%); en cambio, 
en el mercado de Imacita, el 58% maneja superficies sembradas menores a dos (2) 
hectáreas, clasificándose como agricultura familiar de subsistencia (AFS). El tama-
ño de las unidades productivas dificulta la producción en mayor escala o de mayor 
variedad (diversificación) para incrementar los volúmenes ofertados al mercado y 
mejorar los ingresos. En ambos casos se ha constatado una división marcada de 
roles de género: el hombre se encarga principalmente de las labores de campo, en 
particular de los cultivos más comerciales, y las mujeres colaboran en la producción, 
en particular de cultivos diversificados, y se encargan de vender los productos de 
su chacra en el mercado. De la misma manera, las mujeres disponen de los ingresos 
generados los días de mercado y suelen comprar los productos que necesita la fami-
lia para alimentarse (y que no produce) y para satisfacer otras necesidades básicas. 

• Los sistemas de producción: los productos ofertados están producidos bajo sistemas 
de policultivos; es decir, en una misma parcela de terreno se producen diversas es-
pecies y variedades a la vez, distribuidas espacialmente y cuyo volumen depende de 
la mayor o menor demanda para la alimentación familiar como para ela venta en el 
mercado. Es importante destacar que los productos alimenticios que se ofertan en el 
mercado son los excedentes del consumo familiar. Casi la totalidad de las y los pro-
ductores ofertantes se caracterizan por no utilizar insumos agrícolas químicos, por 
la diversidad de especies y variedades cultivadas en la misma unidad productiva y 
por el uso de abonos orgánicos como el estiércol de los animales (principalmente de 
cuyes y gallinas). Se trata de prácticas consideradas fundamentales en la agricultura 
ecológica y que han sido transmitidas de generación en generación. En ese sentido, 
luego de un análisis espacial del territorio, podemos afirmar que los sistemas de 
producción vinculados al Mercado Territorial Imacita, no se sobreponen a las áreas 
naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento; es decir, no generan defores-
tación o degradación ambiental. Sin embargo, estos productos no cuentan con certi-
ficación orgánica y ecológica, tanto por el alto costo de la misma respecto a los volú-
menes de producción, como por los incipientes niveles asociativos (necesarios para 
abaratar la certificación). Además, las y los consumidores locales no están dispues-
tos a asumir los costos adicionales al sentir que se trata de productos naturales y 
que confían en el productor, más allá de cualquier certificación. Tanto en el mercado 
de Bagua Grande, así como en el de Imacita, la totalidad de los productos ofertados 
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son de cadenas cortas: productos de la biodiversidad local, producidos y vendidos 
por agricultores familiares de su jurisdicción. No hay intermediación en la venta de 
productos, todos los y las oferentes venden exclusivamente su propia producción, 
existiendo diferencias en cuanto a volúmenes; sin embargo, se ha constatado que 
no hay ningún nivel de asociatividad, ni siquiera informal, entre las y los productores 
para ofertar de manera conjunta o buscar en conjunto mercados alternativos. 

• La oferta de productos: en ambos mercados está marcada por las dimensiones cultu-
ral y ambiental, en cuanto se caracteriza por la presencia mayoritaria de productos 
nativos y estrictamente vinculado al territorio, muchos de los cuales resultan esta-
cionales o típicos de un determinado ecosistema y/o piso ecológico. Sobre todo en 
el mercado de Imacita, done más del 30% de los productos son de recolección del 
bosque (frutas, larvas, etc.). Por esta razón, las y los ofertantes van rotando durante 
las diferentes semanas, procediendo de distintas comunidades y caseríos, y ofrecien-
do productos diferentes; por ejemplo, aquellas que cuentan con zonas inundables con 
palmeras de aguaje ofrecen este fruto en la época de invierno, mientras otras en 
zonas con extensiones reducidas de bosques secundario producen y comercializan 
plátano a lo largo del año. Esta rotación y estacionalidad es, a la vez, una debilidad y 
una fortaleza en esta oferta productiva: en el primer caso, dificulta el abastecimiento 
constante y en grandes volúmenes de muchos productos, pero en el segundo permite 
variedad, frescura y alto valor nutritivo de los alimentos, siendo este último aspecto 
determinante para que las y los consumidores decidan seguir comprando en estos 
mercados territoriales. En ambos mercados se comercializan productos frescos, con 
la única excepción de algunos derivados lácteos (queso y yogurt), que cuentan con 
algún valor agregado (envasado, etiquetado y alguna certificación del producto). 
Los grupos de alimentos más ofertados son las frutas, leguminosas, hortalizas y 
tubérculos y raíces. Los principales productos nativos son la yuca, racacha, pituca 
(malanga), frijol de palo, ajíes amazónicos, aguaje, pijuayo, peces tropicales, plátano. 
En el caso de las papas nativas, éstas han sido desplazadas casi en su totalidad por 
las papas blancas denominadas “mejoradas”. Una tendencia histórica importante 
de la oferta es el creciente número de productos comercializados, que coincide con 
la expectativa del consumidor que adquirir la mayor parte de su canasta básica 
alimenticia en un solo lugar, integrando sobre todo productos de proteína animal y 
frutas de temporada. Podemos destacar en el mercado de Imacita el producto estre-
lla en ventas es el plátano verde (para freír), debido a que forma parte de la dieta de 
los consumidores locales y por qué también se vende en volúmenes importantes a 
mercados de la costa (ciudades de Chiclayo, Trujillo), constituyéndose en una fuente 
importante de ingresos para las familias awajún. Le sigue la venta del pescado tropi-
cal, mayormente de crianza (piscigranjas), que representa una importante alternati-
va económica y de mejora de la dieta alimentaria en la zona. 

• Consumidores y la característica de la demanda: el perfil de las personas que com-
pran en ambos mercados territoriales evidencia un poder adquisitivo mínimo (80% 
con ingresos por debajo del sueldo mínimo vital), procedencia del casco urbano y 
zona periurbana, mayoritariamente mestizo (hispanohablante), equilibrado en tér-
minos de género, pero con fuerte presencia de jóvenes (más del 40%). Este último 
aspecto evidencia que la nueva generación tiene mayor conocimiento del valor so-
cial, ambiental y nutricional de los alimentos y apuesta por una alimentación sana 
(consumidor/a informado/a). Según las apreciaciones de las y los consumidores, 
la mayor valoración que hacen respecto a los alimentos ofertados en los mercados 
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territoriales está relacionada con la satisfacción de la familia al consumir tales ali-
mentos, como el sabor, son productos frescos, la cercanía a su domicilio, seguros 
de consumir, porque son asequibles y hay amplia variedad. Además, afirman ir al 
mercado para encontrar productos de recolección o producción en pequeña escala, 
que no pueden encontrar en los demás mercados municipales. En ambas localidades, 
objeto del estudio, se ha determinado que la población requiere y busca alimentos lo-
cales (dimensión cultural / ambiental), con una fuerte tendencia a realizar cada vez 
más compras mixtas; es decir, prefieren comprar en un solo lugar todos los grupos 
de alimentos. Por lo tanto, la demanda está influenciada por una dieta alimentaria 
vinculada a los productos de la zona, incluso en el caso de la población migrante. 

• Infraestructura y servicios básicos: existe una clara diferencia entre las dos zonas 
de estudio. En cuanto al mercado de Bagua Grande, este cuenta con infraestructura 
adecuada y todos los servicios básicos necesarios; además, se ubica en una Zona 
Comercial de Comercio Regional (CR) y cuenta con permiso y autorización de funcio-
namiento emitido por la municipalidad competente. El mercado de Imacita no cuen-
ta con las condiciones mínima para el expendio de los productos y las actividades 
de venta se realizan al aire libre, al costado de una losa deportiva. En cambio, las y 
los oferentes del mercado territorial Bagua Grande se niegan a ocupar los ambientes 
del mercado y prefieren ubicarse a las afueras, aproximadamente a 100 metros de 
distancia de este local; esto se debe a que piensan que sus ventas bajarán si ingresan 
al Mercado Central Nuestra Señora de Guadalupe porque los puestos estratégicos de 
venta ya están ocupados por feriantes antiguos de la asociación. El resumen, las y 
los oferentes de ambos mercados no comercializan sus productos en las condiciones 
de higiene e inocuidad previstas por las normas vigentes; la versión que tienen las 
y los consumidores es que se requiere construir una infraestructura adecuada para 
albergarlos y donde existan prácticas idóneas de orden y limpieza. Un aspecto a 
considerar, para entender esta problemática es que las características de la oferta 
(dos veces por semana, con alta rotación de productores/as, estacional, etc.) dificul-
ta la asociatividad entre productores ofertantes y, al mismo tiempo, no justifica una 
inversión en la adquisición o alquiler permanente de un espacio de venta de manera 
individual. En este sentido, las políticas de promoción de mercados territoriales y las 
inversiones públicas para fortalecerlos deberán tener en consideración sus particu-
laridades, tanto del lado de la oferta como de la demanda. 

• Los precios de los productos en los mercados en estudio están regidos por la nego-
ciación entre oferentes y demandantes. Asimismo, en ninguno de los mercados se 
ofertan productos con certificaciones orgánicas y de otra naturaleza, ya que tanto 
productores como consumidores no tienen interés en esta necesidad y fundamental-
mente porque las y los consumidores no lo demandan, y las y los productores no se 
organizan para cubrir los costos del proceso. Podemos hablar, por lo tanto, de una 
relación productores-consumidores basada en la confianza recíproca. Los precios 
bajos, la cercanía del mercado y la diversidad de los productos ofertados, son las 
principales razones para que las y los consumidores prefieran acudir al mercado de 
Bagua Grande; mientras que la sensibilidad de apoyo al productor y productora, la 
cercanía del mercado, la diversidad de productos como el pescado fresco propio de 
la zona, los plátanos, la yuca, y la frescura de los productos fueron las principales 
razones por la que las y los consumidores acuden al mercado territorial Imacita.
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• Se han realizado estimaciones de la venta total de los productos ofertados en un día 
típico y se llegan a ofertar casi 27 TM de productos agrícolas y del bosque, que llegan 
a facturar S/. 77 449.00 diarios (aproximadamente USD$ 20 000.00). Específicamen-
te, se han obtenido los siguientes resultados:

1. Caso mercado Bagua Grande: el volumen total de ventas en un día típico es de 
23 185 kg, por un valor total de S/. 67 019.00. Considerando que los días de venta 
son todos los jueves y viernes de la semana, el volumen total mensual de ventas 
asciende a 185 480 kg por un valor promedio de S/. 536 102.00 mensuales. El in-
greso promedio por productor/a en un día típico es de S/. 838.00, equivalente al 
20% del volumen total de ventas.

2. Caso Mercado Imacita: el volumen total de ventas en un día típico es de 3 753.00 
kg, por un valor total de S/. 10 430.00. Considerando que los días de venta son 
todos los jueves y domingos de la semana, el volumen total mensual de ventas 
asciende a 30 029.20 kg por un valor promedio de S/. 83 440.00 mensuales. El 
ingreso promedio por productor/a en un día típico es de S/. 109.00 equivalente al 
20 % del volumen total de ventas. 

A pesar del importante movimiento económico en ambos mercados, el 92% de las y 
los productores considera insuficiente sus ingresos económicos, debido a que su par-
ticipación en el mercado se da en un promedio de una vez por mes (alta rotación de 
ofertantes y estacionalidad de la oferta de productos locales/nativos). 

• Se han realizado estimaciones sobre los beneficios económicos indirectos, teniendo 
como base tres (3) rubros: Servicio de taxi para las y los consumidores, servicio de 
pasajes y fletes para arribar al mercado por parte de las y los productores y, final-
mente, servicios de alimentación para las y los productores. El resultado obtenido es 
el siguiente: en el mercado de Bagua Grande se generan por cada día de mercado 
beneficios aproximados por S/. 12 900.00, mientras que en el mercado Imacita se 
obtienen beneficios aproximados por S/. 1 500.00, tal como se puede apreciar en la 
tabla 13.

Tabla 11. Cuadro comparativo sobre beneficios colaterales - Mercados territoriales 
Bagua Grande e Imacita

Movimiento 
económico según 

rubros básicos

Mercado Bagua Grande Mercado Imacita 
N° 

personas
Precio/

unid Sub Total N° 
personas

Precio/
unid Sub Total

Por servicios de taxi 
para consumidores 
(ida y vuelta)

900 S/. 6.00 S/. 5 400.00 50 S/. 6.00 S/. 300.00

Por servicios de 
pasajes y fletes 
para productores 
(ida y vuelta)

150 S/. 30.00 S/. 4 500.00 20 S/. 40.00 S/. 800.00

Por consumo de ali-
mentos preparados 
para productores 
(desayuno y almuer-
zo)

150 S/. 20.00 S/. 3 000.00 20 S/. 20.00 S/. 400.00

TOTAL S/. 12,900.00 S/. 1 500.00
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En resumen, el estudio confirma la importancia de la articulación de las y los agricul-
tores familiares a iniciativas de mercados territoriales para mejorar sus economías y 
fomentar la reinversión en sus sistemas productivos, asegurando la calidad y variedad 
de sus productos.

A continuación, un cuadro comparativo resumiendo las características del mercado 
Bagua Grande y mercado Imacita (tabla 14).

Figura 66. Comparaciones - Mercados territoriales Bagua Grande e Imacita.

Aspectos Mercado Central Nuestra 
Señora de Guadalupe Mercado territorial Imacita

Estructura 
orgánica y 
funcionamiento

Las y los operadores del mer-
cado están organizados en la 
Asociación “Nuestra Señora 
de Guadalupe”, la que cuenta 
con 300 socios y socias. Las 
y los productores oferentes de 
productos agrícolas no per-
tenecen a la asociación, pero 
están en negociaciones para 
su incorporación; ellas y ellos 
solamente venden los jueves 
y viernes y se ubican en una 
calle contigua al mercado. Por 
disposición municipal, en un 
futuro próximo pasarán al in-
terior del mercado recibiendo 
un trato diferenciado respecto 
a las y los actuales socios. Las 
y los asociados cuentan con 
un comité directivo, tienen su 
estatuto, además están regu-
lados/as por una ordenanza 
municipal (Anexo 5).

Las y los productores del mer-
cado territorial Imacita no se 
encuentran organizados en un 
comité o en una asociación; por 
ende, a la fecha se puede afir-
mar que no existe un nivel de 
organización por parte de las y 
los productores que venden sus 
productos de manera individual, 
ubicándose fuera de los merca-
dos municipales (Mercado de 
Abastos y Mercadillo La Ribere-
ña), a un costado de un campo 
deportivo y en el mismo puerto 
fluvial de la localidad. Si bien la 
municipalidad concedió los per-
misos sin restricciones, no ha re-
gulado el funcionamiento de este 
mercado.

Cumplimiento de 
las normas

Las y los socios cumplen la 
mayoría de las reglas estable-
cidas en la ordenanza munici-
pal y en el estatuto.

La municipalidad no ha estable-
cido normas y reglas, pero sí han 
acordado cumplir con algunos 
aspectos relacionados al orden y 
limpieza del lugar al culminar la 
jornada, tales como: 
La municipalidad permitirá la 
venta de sus productos, sin co-
bro de impuestos.
La limpieza del área luego de la 
venta de los productos, estará a 
cargo de cada vendedor/a.



99

Conclusiones 

Aspectos Mercado Central Nuestra 
Señora de Guadalupe Mercado territorial Imacita

Representación 
geográfica

Las y los oferentes proceden 
mayoritariamente del distri-
to de Bagua Grande, le sigue 
Cajaruro, Jamalca y Cumba, 
pertenecientes a la provincia 
de Utcubamba. También con-
curre un reducido número de 
productores de las provincias 
de Bongará, Jaén y Chepén 
(costa). Los productos oferta-
dos proceden de las mismas 
localidades de procedencia de 
las y los oferentes, excepto 
Jaén.

Son 30 comunidades nativas que 
están vinculadas al mercado te-
rritorial Imacita, de las cuales 28 
son de la jurisdicción del distrito 
de Imaza en la Provincia de Ba-
gua, y dos corresponden al dis-
trito de Nieva en la provincia de 
Condorcanqui. Su gran mayoría, 
para arribar al mercado, se tras-
lada por vía fluvial aguas arriba 
por el río Marañón, y la minoría 
se moviliza por vía terrestre.

Certificación 
ecológica

Ninguno de los productos 
ofertados cuenta con certifi-
cación ecológica.

No existe ningún producto ofer-
tado que cuente con certificación 
ecológica.

Distinción de las 
y los productores 

Las y los productores siguen 
ciertas prácticas agroecoló-
gicas: no utilizan insumos 
químicos, tienen diversidad 
genética y de especies en sus 
cultivos, utilizando en peque-
ña escala los abonos orgáni-
cos como el estiércol de sus 
animales, también practican 
la rotación de cultivos. 

Todos y todas practican una 
agricultura agroecológica, natu-
rales, basada en la utilización de 
procesos y recursos naturales, 
sin empleo de productos quími-
cos, fertilizantes o plaguicidas.

Admiten nuevos 
y nuevas oferen-
tes

La participación de las y los 
productores oferentes es libre, 
por consiguiente pueden ac-
ceder otras y otros producto-
res siempre en cuando exista 
espacio dentro de la infraes-
tructura del mercado.

Hay libre participación de pro-
ductores oferentes. Puede parti-
cipar cualquiera que tenga pro-
ductos que desea ofertar.

Nivel educativo Las y los productores mayo-
ritariamente tienen primaria 
incompleta o primaria com-
pleta; en cambio las y los 
consumidores en su mayoría 
cuentan con secundaria com-
pleta o superior.

El promedio del nivel educativo 
de las y los oferentes de la etnia 
Awajún cuenta con primaria in-
completa; las y los consumidores 
con secundaria completa, segui-
do de superior completa.
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Aspectos Mercado Central Nuestra 
Señora de Guadalupe Mercado territorial Imacita

Necesidades de 
las y los ofertan-
tes

Las y los oferentes se niegan 
a ocupar los puestos de venta 
al interior del Mercado Central 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
ubicándose en las afueras a 
aproximadamente a 100 me-
tros de distancia del mercado; 
esto se debe a que piensan 
que sus ventas bajarán si in-
gresan al mercado porque los 
puestos estratégicos de venta 
ya están ocupados por ferian-
tes antiguos de la asociación. 
Además, las y los dirigentes 
del mercado señalan las prin-
cipales limitaciones:
-Limitada infraestructura para 
parqueo y/o estacionamiento.
-Falta de motivación para ge-
nerar orden y limpieza durante 
las ventas.

Actualmente, las y los feriantes 
no cuentan con un lugar propio 
y adecuado para el intercam-
bio comercial, ya que no existe 
infraestructura construida para 
albergarlos. Las y los oferentes 
durante su arribo se ubican en 
plena avenida principal, general-
mente a un costado de la losa 
deportiva, el cual cuenta con 
unas tribunas con un techo rús-
tico a base de madera, con techo 
de hojas de palmeras, este fue 
asignado temporalmente por el 
alcalde del lugar, pero no cuenta 
con servicios básicos, ni acceso 
a luz eléctrica. Tampoco existe 
infraestructura portuaria para la 
carga y descarga de los produc-
tos en el mismo puerto fluvial.
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Aspectos Mercado Central Nuestra 
Señora de Guadalupe Mercado territorial Imacita

Preferencias y 
necesidades de 
las y los consu-
midores

Las y los consumidores de 
productos frescos prefieren 
comprar directamente al pro-
ductor o productora, la bode-
ga está en segundo lugar de 
las preferencias y en último 
lugar están los mercados mi-
noristas o mayorista.
Según las apreciaciones de las 
y los consumidores, la mayor 
valoración que hacen respec-
to a los alimentos ofertados 
en el mercado San Luis está 
relacionada con la satisfac-
ción de la familia al consumir 
tales alimentos, el sabor, son 
productos frescos, la cercanía 
a su domicilio, seguridad de 
consumir porque son asequi-
bles y hay amplia variedad.
El orden y la limpieza del mer-
cado son, a criterio de las y 
los consumidores, los aspec-
tos que deben mejorar.

El 70% de consumidores prefiere 
comprar directamente al produc-
tor o productora, argumentando 
que así puede ayudar a mejorar 
sus ingresos económicos; el 14% 
indica que prefiere comprar en la 
bodega o directo del productor 
o productora; finalmente, el 7% 
prefiere comprarle al intermedia-
rio/a. La gran mayoría prefiere 
hacer compras mixtas; es decir, 
comprar de todo empezando 
por plátanos, yuca, pescado de 
la zona como gamitana (Colos-
soma macropomum), pacotana 
(Colossoma macropomum), bo-
quichico (Prochilodus nigricans) 
y tilapia (Oreochromis niloticus). 
Asimismo, la mayoría manifiesta 
que lo mejor que tiene el merca-
do es lo fresco de sus productos, 
sin excepciones, incluidas las 
frutas, raíces y pescados.

Planes de expan-
sión

Actualmente no se utiliza en 
su totalidad la capacidad del 
mercado, lo que posibilita la 
incorporación de nuevos so-
cios y socias, sobre todo al 
mejorar la infraestructura y 
ordenar mejor la utilización 
de los espacios.

No existe infraestructura bási-
ca, tampoco hay planes desde 
la municipalidad delegada para 
construir un local para la feria. 

Apoyo de autori-
dades

La municipalidad provincial 
de Utcubamba realiza mejo-
ras periódicas pero parciales 
en la infraestructura y da faci-
lidades a las y los productores 
para su instalación.

No existe apoyo de ninguna au-
toridad.
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6. Recomendaciones   y 
desafíos

Para las entidades públicas de nivel local, regional y nacional:

• Se deberá promover la Agricultura Familiar con una mirada territorial para dinami-
zar las economías regionales desde lo local: adoptando un enfoque de paisaje (va-
lle) e intercultural (pueblos indígenas) y no limitado a la jurisdicción política de un 
determinado territorio (distrito, provincia, región), incrementando así los beneficios 
económicos, sociales y ambientales desde los mercados territoriales hacia toda la 
población y el territorio en su conjunto. En este sentido las políticas de promoción de 
mercados territoriales y las inversiones públicas para fortalecerlos deberán tener en 
consideración sus particularidades tanto del lado de la oferta como de la demanda.

• El estudio señala claramente que las mujeres productoras son protagonistas de am-
bos mercados desde la producción a la venta final, pero no acceden a formación, 
servicios, capital u otros servicios y medios de trabajo para sacar adelante su activi-
dad. Tampoco acceden a incentivos para la conservación y aprovechamiento de se-
millas y productos nativos. En este sentido, se recomienda reorientar los programas 
municipales y regionales de promoción de actividades productivas, estableciendo 
porcentajes de asignación mínima para actividades lideradas por mujeres, asignan-
do puntajes adicionales para negocios basados en biodiversidad local, entre otras 
medidas potenciales. 

• Se ha identificado un abanico de productos locales con alto potencial para abaste-
cer a programas del Estado de subsidio alimentario, incluso en los mismos distritos 
donde se realizan los mercados territoriales en estudio. Aprovechando las normas 
aprobadas en el año 2021, que prevén un mínimo del 25% de compras estatales des-
de la agricultura familiar, se recomienda realizar un estudio de 6 cadenas de valor y 
elaborar/implementar un plan de negocio para promover la articulación de las y los 
productores, organizar la oferta productiva, validar productos con potencial nutricio-
nal y de oferta para estos programas, etc.

• Implementar un Programa de Desarrollo de Capacidades, para consolidar la pro-
ducción agroecológica vinculada a la agricultura familiar, las buenas prácticas de 
manufactura y manipulación de alimentos, así como de gerencia y liderazgo para 
sus emprendimientos en los mercados territoriales estudiados, logrando que las y los 
consumidores prefieran comprarle al productor o productora valorando su producto 
y su cultura. Además, se debe capacitar a las y los productores en temas de orga-
nización, gestión, liderazgo y comercialización a través de una Escuela de Lideres 
Organizacionales (ELO). 

• Se recomienda apoyar a las organizaciones de productores indígenas existentes, 
para mejorar la competitividad en la producción y comercialización del plátano ver-
de (para freír) por su reconocida calidad y su alta demanda en el mercado regional 
y nacional.
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• Desarrollar una estrategia de mejora de condiciones de vida de las familias rurales 
con énfasis en los y las jóvenes para consolidar la agricultura familiar agroecológica, 
incrementando la diversificación y mejorando su productividad para volverla más 
rentable. 

Para productores oferentes y sus organizaciones y gremios agrarios:

• Se necesita encontrar un equilibrio entre el rol de fomento y promoción de las au-
toridades competentes en el territorio y el impulso y protagonismo de las y los 
actores locales para operar y desarrollar los mercados territoriales. Por ejemplo, las 
autoridades, al reconocer el abastecimiento fluctuante, estacional y con alta rotación 
de productores que caracteriza a estos mercados, deberían habilitar espacios, brin-
dar servicios y promover formas de asociatividad y organización ad hoc para los 
mercados territoriales y que pongan en valor la capacidad organizativa existente en 
el territorio (Apus y familias de Comunidades Indígenas). Las y los actores locales, 
deberían liderar la diversificación de sus sistemas productivos, organizando la oferta 
productiva al interior de las comunidades y asumiendo la responsabilidad de admi-
nistrar sus propios mercados territoriales.

• Siempre a la luz de lo mencionado en el punto anterior, se recomienda introducir 
elementos de medio digital/Internet y de inversión en promoción y marketing en 
el mercado de Bagua Grande, hoy totalmente ausentes. En general, considerando 
que la consumidora o consumidor es urbano/a, joven, relativamente informado/a, 
con demanda de productos nativos/locales variados (población indígena y mestiza), 
pero con bajo-medio poder adquisitivo, se necesita una estrategia de diversificación 
eficiente y progresiva, eficiente aprovechamiento de recursos naturales y precios 
relativamente competitivos. Al mismo tiempo, se necesita invertir en la educación 
digital de las y los feriantes, involucrando a jóvenes, hijos/as de las y los producto-
res. Además, considerada la existencia de un nicho de mercado con un 15-18% de 
consumidores con alto poder adquisitivo que podrían ser destinatarios/as de ciertas 
categorías de productos a precios diferenciados, se recomienda promover la certi-
ficación ecológica SGP (Sistemas de Garantía Participativos), reconocida en Perú y 
orientada a pequeños/as productores/as que comercializan en el mercado nacional, 
sobre todo para aquellos o aquellas que ya producen café y cacao orgánico y tienen 
familiaridad con estos procesos de certificación. 

• Anteriormente se han señalado iniciativas para hacer “más atractivo” el negocio en 
el mercado territorial para jóvenes, hijos e hijas de las y los productores (fomento 
de empresas juveniles para productos con valor agregado, impulsar modelos de em-
presas agroecológicas, etc.); sin embargo, la migración de jóvenes a las diferentes 
ciudades intermedias de la Amazonía y de Perú, representa también un potencial 
para, mediante una red social-familiar, construir un sistema de distribución y venta 
directa en estas zonas urbanas emergentes, que cuentan con importante población 
migrante de todo el país y también de la Amazonía. 
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8. Anexos

• Anexo 1. Encuesta a productores.

• Anexo 2. Encuesta a consumidores.

• Anexo 3. Interrogantes para entrevista a informantes claves.

• Anexo 4. Copia literal de constitución de la Asociación del Mercado Central Nuestra 
Señora de Guadalupe.

• Anexo 5. Ordenanza Municipal N°008-2012-MPU-BG.

• Anexo 6. Panel fotográfico.

III. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
22. Productos que vende: Sí/No 23. Que % es tu producción?

I. DATOS GENERALES DEL PRODUCTOR
1. Nombre del entrevistado:
Mercado al que provee:

2. N° de Cel.:

3. Sexo: F M

4. Edad:

5. Nivel de instrucción:
Ninguno Universit. completa
Primaria completa Universit. Incompleta
Prima. incompleta Técnica completa
Secund. completa Técnic, incompleta Otros:
Secund. incompleta

6. Relación con su puesto de venta: 24. Procedencia de los productos: (escribir lugar tal cual indica el entrevistado)
Es dueño/a: No
Es representante:

7. Proveniencia del productor: 

8. ¿Cuántos conforman su hogar?

9. ¿Tiene servicios de agua en el hogar?
Sí

Sí

No
10. ¿Tiene servicios de desagüe en el hogar?

Sí

Sí

No
11. ¿Tiene acceso a fluido eléctrico público en el hogar?

No Otros:
Otros:

Otros:

25. Que hortalizas y verduras vendes?
12. Acceso a internet: Lechugas

Sí No Repollo - col
13. El acceso a internet es por: Acelga y espinaca
Celular Brócoli y coliflor
Cabina internet Espárragos, 
Equipo de Wifi Betarraga
Otro: Apio/ por

Culantro, perejil
14. ¿Recibe apoyo de programas sociales del gobierno? Cebollita china

Sí No Ataco
Berro

15. ¿Qué programas?:
Desayuno y almuerzo escolar
Vaso de leche
Comedor popular
Programa juntos Otros:
Pensión 65
Cuna más 26. ¿Vende platos típicos?
Otros: Sí

27. ¿Que tipos?
16. Opinión sobre suficiencia de sus ingresos: Sólo típicos de la región
Suficiente Diverso pero nacionales
Insuficiente Otros:

Otros:

34. Ajíes y pimientos
17. ¿Cuenta con terrenos agrícolas? Kg/sem.

Sí No Kg/sem. 
Kg/sem.

18. De ser así, los terreno que posee es: Kg/sem.
De su propiedad Alquilado Kg/sem.

Kg/sem.
35. Huevos, algas y hongos:

19. ¿Tiene título su propiedad? ¿Cuántos unidades/día?
Sí No ¿Cuántos unidades/día?

¿Cuántos unidades/día?20. ¿Cuántas chacras tiene?

21. ¿Cuántas hectáreas cultiva?  Otros:

No

Hortalizas y verduras
Frutas
Tubérculos y raíces
Granos y cereales

Huevos
Leche y derivados
Leguminosas
Ajíes y pimientos
Germinados
Frutos secos  (maníes, almendra)
Algas y hongos
Productos derivados de la caña

Plantas silvestres

Ají amarillo
Pimentón
Rocoto
Ají selva

Holantao

Zapallo y otras calabazas

Hierbas medicinales (llanten, manzanilla, muña, paico, etc)
Hierbas para condimentos (guacatay, yerbabuena, aregano, etc)
Hierbas aromáticas (yerbabuena, cedrón, hierva luisa, menta, etc)

Tomate
Caigua
Cebolla
Ajo
Rabanito
Nabo
Zanahoria

Anexo I
Encuesta a productores

Flores comestibles

Carnes (res, pollo, ovino, cuy, pescado)

Lugar
Hortalizas y verduras
Frutas

Productos

Ajíes y pimientos
Germinados
Frutos secos  (maníes, almendra)
Algas y hongos
Productos derivados de la caña
Flores comestibles

Berenjena

Hongos comestibles

Ají Cevichero

De gallina de corral
De gallinas granja (ponedoras)
De patos
Cochayuyo 

II. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL 
PRODUCTOR :

Leguminosas

Tubérculos y raíces
Granos y cereales
Carnes (res, pollo, ovino, cuy, pescado)
Huevos
Leche y derivados
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Anexo 1

III. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
22. Productos que vende: Sí/No 23. Que % es tu producción?

I. DATOS GENERALES DEL PRODUCTOR
1. Nombre del entrevistado:
Mercado al que provee:

2. N° de Cel.:

3. Sexo: F M

4. Edad:

5. Nivel de instrucción:
Ninguno Universit. completa
Primaria completa Universit. Incompleta
Prima. incompleta Técnica completa
Secund. completa Técnic, incompleta Otros:
Secund. incompleta

6. Relación con su puesto de venta: 24. Procedencia de los productos: (escribir lugar tal cual indica el entrevistado)
Es dueño/a: No
Es representante:

7. Proveniencia del productor: 

8. ¿Cuántos conforman su hogar?

9. ¿Tiene servicios de agua en el hogar?
Sí

Sí

No
10. ¿Tiene servicios de desagüe en el hogar?

Sí

Sí

No
11. ¿Tiene acceso a fluido eléctrico público en el hogar?

No Otros:
Otros:

Otros:

25. Que hortalizas y verduras vendes?
12. Acceso a internet: Lechugas

Sí No Repollo - col
13. El acceso a internet es por: Acelga y espinaca
Celular Brócoli y coliflor
Cabina internet Espárragos, 
Equipo de Wifi Betarraga
Otro: Apio/ por

Culantro, perejil
14. ¿Recibe apoyo de programas sociales del gobierno? Cebollita china

Sí No Ataco
Berro

15. ¿Qué programas?:
Desayuno y almuerzo escolar
Vaso de leche
Comedor popular
Programa juntos Otros:
Pensión 65
Cuna más 26. ¿Vende platos típicos?
Otros: Sí

27. ¿Que tipos?
16. Opinión sobre suficiencia de sus ingresos: Sólo típicos de la región
Suficiente Diverso pero nacionales
Insuficiente Otros:

Otros:

34. Ajíes y pimientos
17. ¿Cuenta con terrenos agrícolas? Kg/sem.

Sí No Kg/sem. 
Kg/sem.

18. De ser así, los terreno que posee es: Kg/sem.
De su propiedad Alquilado Kg/sem.

Kg/sem.
35. Huevos, algas y hongos:

19. ¿Tiene título su propiedad? ¿Cuántos unidades/día?
Sí No ¿Cuántos unidades/día?

¿Cuántos unidades/día?20. ¿Cuántas chacras tiene?

21. ¿Cuántas hectáreas cultiva?  Otros:

No

Hortalizas y verduras
Frutas
Tubérculos y raíces
Granos y cereales

Huevos
Leche y derivados
Leguminosas
Ajíes y pimientos
Germinados
Frutos secos  (maníes, almendra)
Algas y hongos
Productos derivados de la caña

Plantas silvestres

Ají amarillo
Pimentón
Rocoto
Ají selva

Holantao

Zapallo y otras calabazas

Hierbas medicinales (llanten, manzanilla, muña, paico, etc)
Hierbas para condimentos (guacatay, yerbabuena, aregano, etc)
Hierbas aromáticas (yerbabuena, cedrón, hierva luisa, menta, etc)

Tomate
Caigua
Cebolla
Ajo
Rabanito
Nabo
Zanahoria

Anexo I
Encuesta a productores

Flores comestibles

Carnes (res, pollo, ovino, cuy, pescado)

Lugar
Hortalizas y verduras
Frutas

Productos

Ajíes y pimientos
Germinados
Frutos secos  (maníes, almendra)
Algas y hongos
Productos derivados de la caña
Flores comestibles

Berenjena

Hongos comestibles

Ají Cevichero

De gallina de corral
De gallinas granja (ponedoras)
De patos
Cochayuyo 

II. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL 
PRODUCTOR :

Leguminosas

Tubérculos y raíces
Granos y cereales
Carnes (res, pollo, ovino, cuy, pescado)
Huevos
Leche y derivados
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28. Frutas 36. Alimentos y bebidas procesadas:

Otros:
37. ¿Qué productos nativos vende? 
Papa
Olluco
Yacón
Maíz 
Mashua
Quinua
Kiwicha

Otros:
38. ¿Cómo se fabrican los productos que vende?

39.¿Cuál es el origen de los productos?

40. ¿Compró los productos directamente al agricultor/ganadero o a un comerciante?

Otros:

29. Legumbres, frutos secos y semillas :
Frijol verde Kg/sem.

Kg/sem.
Kg/sem.
Kg/sem.
Kg/sem.
Kg/sem.
Kg/sem.
Kg/sem.
Kg/sem.
Kg/sem.
Kg/sem.
Kg/sem.
Kg/sem.
Kg/sem.
Kg/sem.
Kg/sem.
Kg/sem.

Frijol de palo
Frijol chileno Menos del 10%
Lentejas Entre el 10% y el 20%
Pallares Entre el 20% y el 50%
Arvejas Más del 50%
Habas
Garbanzo
Soya
Maní Hortalizas y verduras
Coco Frutas
Ajonjolí Tubérculos y raíces
Semilla girasol Granos y cereales
Semilla calabaza Carnes (res, pollo, ovino, cuy, pescado)
Nuéces/almendras Huevos
Linaza Leche y derivados
Otros: Leguminosas

Ajíes y pimientos
30. Tubérculos y raíces 31. Carnes Si/No Germinados
Papas blanca y roja Vacuno Frutos secos  (maníes, almendra)
Papas amarillas Ovino Algas y hongos
Camote Caprino Productos derivados de la caña
Oca Gallina criolla Flores comestibles
Olluco Gallina granja Otros: 
Azafrán Pato
Kion Cuy IV. VENTAS
Yacón Pescado de mar
Yuca Pescado de criadero
Racacha Pescado de rio Más del 75%
Vituca Otros: Entre el 75% y el 50%
Sachapapa
Otros: 44. ¿Qué hace con los productos que no se pueden vender?

Los consumo
32. Granos y cereales Sí/No 33. Germinados: Los devuelvo al fabricante
Maíz híbrido De frijol Los utilizo en otro canal de 
Maíz amiláceo De quinua
Trigo De linaza

Los cambio por otro producto

Cebada Otros:
No me queda nada

Avena
Arroz 45. Leche y derivadosQuinua Leche de vaca ¿Cuántos Lt por día?

¿Cuántos Lt por día?
¿Cuántos Lt por día?
¿Cuántos Lt por día?

Kiwicha Queso (leche de vaca)
Quesillo
Yogurt (leche de vaca)

Entre el 50% y el 25%
Menos del 25%

Ecológico

Gaseosa, cerveza

Chocho
Macambo

43. Del volumen total de productos que ofrece, ¿cuánto consigue vender en 
un día típico de mercado?

42. ¿Cuál es el volumen de productos que vende en un mes típico? 
(kg/semana)

Sólo agricultores
Sólo comerciantes
Tanto de agricultores como de comerciantes

41. ¿Cuáles son sus márgenes de ganancia (en porcentaje del precio de venta) en los 
productos?

Exclusivamente mi producción (P41)

Convencional
Tradicional sin insumos agroquímicos
Tradicional con insumos agroquímicos
Desconoce

Racacha
Sachapapa
Vituca

Agroecológico

Melocotón
Zapote

Pacae
Piña
Lima dulce
Berries: fresa, cereza, zarzamora, arandanos,  
Camu camu

Cocona
Papaya

Guanábana
Pitahaya
Kiwi
Higos
Maracuyá

Granada

Aguaymanto
Palta
Mango
Uva
Tuna

Limón ácido
Pepino dulce
Mamey 

Manzana
Pera 
Naranja/Limon dulce
Mandarina
Plátano

Ciruela
Chirimoya
Lúcuma
Granadilla

En parte mi producción, en parte comprada a otros 
productores/ comerciantes (P40)
Comprado exclusivamente a otros productores/ 
comerciantes (P40)

Aguaje
Peces nativos

Filetes, atunes y leche enlatados
Cereales, galletas y fideos
Embutidos
Sazonadores de alimentos
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Fecha:             /                /2022
Nombre del Mercado:

I. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR

1. Sexo: F M
2. Edad:

3. Nivel de instrucción:
Ninguno
Primaria completa 15. ¿Razones por las que compra en este o estos mercados?
Prima. incompleta
Secund. completa
Secund. incompleta

4. ¿Actualmente es Ud un tipo de trabajador?
Público
Independiente
Otro: Descrip 17. ¿Quién realiza las compras?

5. Ingreso mensual promedio de su hogar:

6. ¿Cuántos conforman su hogar?

7. La zona en la que vive es:
Urbana Rural 18. ¿Cómo valora el precio de los productos?

Periurbana

II. PUNTOS VENTA PREFERIDOS

Mercado mayorista 19. ¿Qué es lo que principalmente compra?
Mercado minorista
Otro:

9. ¿Ud prefiere comprar a:
De la bodeguita
Directo al productor
Al revendor

Arroz
AzucarLos alimentos son sabrosos Aceite

Los alimentos son fáciles de preparar Huevos
Los alimentos son seguros de consumir Otros:

Los alimentos son asequibles
Frutas
Carne pollo

Los alimentos son sanos y nutritivos
21. ¿Qué % de la canasta familiar cubre el mercado?

22. ¿Qué es lo mejor que tiene el mercado?

23. ¿Qué hace falta mejorar en el mercado?

III. EL MERCADO TERRITORIAL

24. ¿Recomendaría el mercado?

25.  ¿Quiere dejar un mensaje a las autoridades?

20. ¿Qué producto en especial es el que busca con 
mayor prioridad?

Carne gallina
Carne res
Menestras
Cebolla, tomate

Frutos secos y semillas
Huevos
Alimentos y bebidas procesadas

Hortalizas y verduras
Frutas
Tubérculos y raíces
Granos y cereales
Carnes
Leche y derivados
Leguminosas
Ajíes y pimientos
Germinados

Abuelos

Razonale
Caro
Barato

Técnica completa
Técnica incompleta

Univer. Completa
Univ. Incompleta

1= Nada importante 
5= Muy importante

Está mas cerca

Mamá
Papá
Hijos

13. ¿Cree que hay riesgos de seguridad alimentaria en este 
mercado? Sí/No

14. ¿Con qué frecuencia viene a este mercado a comprar 
alimentos?
Todos los días
Más de un día a la semana
Una vez a la semana
Varios días al mes
Una vez al mes
Una vez cada varios meses

Salud

Precios bajos
Apoyo agricultores
Calidad producto

1 = Totalmente en desacuerdo; 10= Totalmente de acuerdo

El de trabajo/de apertura es conveniente
Hay un amplio surtido de alimentos saludables

El precio es conveniente
Está cerca de mi casa

Tengo un valioso contacto personal con el vendedor

Anexo II
Encuesta a consumidores

10. ¿En qué medida influyen los siguientes factores a la hora de 
comprar alimentos para su consumo o el de su hogar?

Se encuentra en el camino de casa al trabajo/escuela/familiares
Los alimentos que se ofrecen son seguros para el consumo
Se ofrece un amplio surtido

8. ¿De dónde obtiene la mayoría de alimentos que Ud. y su familia 
consume, durante la semana?

Los alimentos pueden comprarse cerca de donde vivo 
o trabajo
Los alimentos me mantienen satisfecho a mí o a los 
miembros de mi familia durante el día

1 = totalmente en desacuerdo; 5= totalmente de acuerdo
Mercado mojado
Supermercado
Vendedores de comida en la calle

11. ¿Cree que los alimentos son seguros en los siguientes puntos de 
venta?

12. Por favor, clasifique del 1 al 10 su grado de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones relativas a este mercado:

Otro:

Otro:

Otro:

Otro:

Otro:
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26. ¿Con qué frecuencia compra esta categoría de productos en este mercado?

27. ¿Cuál es la razón por la que NO compra esta categoría de productos con más frecuencia?

28. En promedio, ¿cuál es el volumen mensual de productos alimenticios que compra en este mercado? (Kg/mes) 

IV. NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
29. ¿Cuántos niños menores de 5 años viven en su hogar?
30. ¿Con que frecuencia compra la siguiente categoría de productos para niños menores de 5 años?

Cereales, raíces y tubérculos blancos, y plátanos
Legumbres
Frutos secos y semillas
Productos lácteos
Carne
Pollo
Huevos
Pescado y marisco
Frutas y verduras ricas en vitamina A (color amarillo)
Otras verduras
Otras frutas
Alimentos y bebidas procesados artesanalmente
Alimentos y bebidas procesados industrialmente
31. ¿Cuál es la razón por la que no compra esta categoría de productos con más frecuencia?

V. DIVERSIDAD EN LA DIETA
32. En las últimas 24 horas (ayer durante el día y la noche), ¿ha consumido los siguientes alimentos o bebidas? Sí o No

Sí No

Carne
Pollo
Huevos
Pescado y marisco
Frutas y verduras ricas en vitamina A (color amarillo)
Verduras y frutas
Alimentos y bebidas procesados artesanalmente
Alimentos y bebidas procesados industrialmente

Los productos no estan 
"listos para usar" para 
niños menores de 5 años

Cereales, raíces y tubérculos blancos y plátanos
Legumbres
Frutos secos y semillas
Productos lácteos

Verduras y frutas
Alimentos y bebidas procesados artesanalmente
Alimentos y bebidas procesados industrialmente

Los productos 
no son seguros

No me gustan 
estos productos

Los productos son 
demasiado caros

La mayoría de veces que 
vengo al mercado

Algunas veces 
cuando vengo al 
mercado

Cada vez que vengo al 
mercado 

Cereales, raíces y tubérculos blancos y plátanos
Legumbres

Otras verduras
Otras frutas
Alimentos y bebidas procesados artesanalmente
Alimentos y bebidas procesados industrialmente

Otras frutas
Alimentos y bebidas procesados artesanalmente
Alimentos y bebidas procesados industrialmente

Pescado y marisco
Frutas y verduras ricas en vitamina A (color amarillo)

Cereales, raíces y tubérculos blancos, y plátanos
Legumbres
Frutos secos y semillas
Productos lácteos
Carne
Pollo
Huevos

Frutos secos y semillas
Productos lácteos
Carne
Pollo
Huevos
Pescado y marisco
Frutas y verduras ricas en vitamina A (color amarillo)

Otras verduras

Cereales, raíces y tubérculos blancos, y plátanos
Legumbres
Frutos secos y semillas
Productos lácteos
Carne
Pollo
Huevos
Pescado y marisco
Frutas y verduras ricas en vitamina A (color amarillo)

Los productos 
no estan "listos" 

para usar
Los productos no 

son saludables

Nunca

NuncaCada vez que vengo al 
mercado

La mayoría de veces que 
vengo al mercado

Algunas veces cuando vengo al 
mercado

A los niños no les 
gusta estos 
productos

Los productos
no son seguros

Los productos no  
son saludables 

Los productos 
son demasiado 
caros
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Anexo 3

Anexo 3: Lista de preguntas para informantes claves

1. ¿Cuál es su rol en el mercado o municipio?

2. ¿Qué piensa usted del estudio que venimos realizando? Justifique su respuesta.

3. ¿Cómo es la administración del mercado?

4. ¿Tienen algún reglamento?

5. En caso de que hubiese algún dirigente o presidente, ¿qué funciones cumple?

6. ¿Tienen reuniones o capacitaciones?

7. ¿Quién lo da? y ¿cada cuánto tiempo?

8. ¿Qué temas tratan?

9. ¿Cuáles son los días que hay mayor número de consumidores?

10. ¿En qué proporción bajan los agricultores a vender sus productos?

11. ¿Qué venden?

12. ¿Qué días venden los productores?

13. ¿Cree usted que el pago que reciben es justo para los productores

14. ¿El origen de los productos en venta del mercado (%)?

15. ¿Qué % se vende?

16. ¿Qué es lo que más produce la localidad?

17. Los vendedores del mercado son de la misma zona, ¿en qué %?

18. ¿Cuál piensa que es la proyección a futuro para la este mercado?

19. Lista de minoristas (solicitar lista de socios).

20. Personas con las cuales me puedo entrevistar (solicitar lista).

Observaciones y otros datos:

a. % varones y mujeres que expenden productos

b. Qué % de personas con discapacidad trabajan en el mercado

c. Rango de edades de minoristas
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Anexo 6: Panel fotográfico

Imagen 1. Se aprecia nuestra colaboradora aplicando la encuesta a productores en el
mercado virgen de Guadalupe de la localidad de Bagua Grande
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Imagen 2. Se aprecia consumidores y productora (sentada) ofertando sus productos
agrícolas, en el mercado virgen de Guadalupe de la localidad de Bagua Grande.
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Imagen 3. Se aprecia responsable del estudio, en entrevista con dirigente de mercado
(informante clave) con el fin de conocer la organización del mercado y los periodos de

mayor oferta de los productos, Mercado Parada Municipal de la ciudad de Bagua
Grande.
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Imagen 4. Se aprecia a una productora ofertando sus productos agrícolas (verduras)
en el mercado nuestra señora virgen de Guadalupe, sector San Luis, ciudad de Bagua

Grande
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Imagen 5. Se aprecia productoras de las etnias awajun, ofertando sus productos
agrícolas, en el mercado de Imazita.
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Imagen 6. Se aprecia productoras de las etnias awajun, ofertando sus productos
agrícolas propios de la zona, mercado de la localidad de Imazita.






