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E'Peru cuenta con condiciones
adecuadas para produ cir fru
tales siempre verdes y ciertos

caducifolios. Los siempre verdes
tienen hojas permanentemente e
incluyen especies como banano,
papayo, mango, palta, d tricos, ma
racuya. litchi , cocotero, mamey, et
cetera, los que por sus necesidades
o resistencia al frio invernal se clasi
fican en tropicales y subt ropicales.
Los caducifolios son los frutales del
Viejo Mundo, que antes del invierno
botan las hojas y entran en un esta
do de reposo para sobrevivirlo; es el
caso del manzano, el cerezo, el peral,
el pecanero, el duraznero, etcetera.
Eneste ult imo grupo, a excepci6n de
algunas especies, edemas de la uva,
que puede vegetar todo el ano si no
hace frio, no hay muchas posibilida
des de expor taci6n, porque por el
c1 ima no se puede competir con las
variedades de paises con inviernos
frlos. pero son rentables localmente
y, muchas veces, superioresen sa bor.

Los num erosos microclimas del
Peru, las diferentes variedades por
especie y el manejo especial, rnu
chas veces desarrollado por el in
gen io de los productor es, sin ayud a
de la invest igaci6n estatal, perm i
ten que se vean en los mercados
muc has frutas frescas dur ante casi
todo el ano . un a situaci6n espe
cial y un pr iv ileg io del que goza n
pocos luga res.

La reforma agraria de los anos se
ten ta produjo una paralizaci6n y un
retroceso en la producci6n agricola
que dur6 casi treinta aries. Durante
ese t iempo la produ cci6n de frutas
fue mermando por falta de cuida
dos adecuados 0 la aparici6n, en la
naranja, de razas agresivas del virus
de la "t risteza" que diezmaron los
naranjales.

Antes de este proceso la costa te
nia una agricultura muy tecnificada,
donde el enfasis estuvo en producir
arroz, algod 6n y caria de azucar en
el norte; papa en invierno, camote,
maiz y algod 6n en la costa cent ral.
La fruticultu ra no tenia un desarrollo
importante, salvo en la costa cen
t ral con la prod ucci6n de naranjas
de ombligo y mandarinas, por agri
cultores con recursos, que muchas
veces traian asesores de afuera;
produ cci6n de uva no muy tecnifi
cada, algo de palta, durazno, cirue
la y manzana en la costa central;
mango criollo y algunas variedades
mejorada s y lim6n Sut il en la costa
nort e; pequ erios prop ietarios de
caducifolios, granadi lla y chirimoya
en las quebradas de la costa cent ral;
aceitunas, peras y duraznos en la
costa sur y sus quebradas. EI Estado
no habia invert ido mayorm ente en
investigaci6n y prom oci6n de la fru
tic ultu ra, salvo esfuerzos limitados
donde junto a la empresa privada
y alguna s un iversidades, como la
de La Molina, se int rodujeron fru
tales como el pecanero, variedades
de palto, mango, d tricos y fresa,
pat rones de uva y ciertos caducifo
Iios. Habia limitada investigaci6n en
algunas estaciones experimentales
y se recolect6 germop lasma nativo
de frutales nativos. Dado que no
habra mayor int eres 0 se cared a de
recursos para desarrol lar este sector
po r parte del Estado, muchos agri
cultores imp ortaban material ge
netico sin contro l oficial; esto pudo
haber generado la Ilegada de razas
agresivas de tr isteza que diezmaron
los naranjales.

Las zonas fruticolas mas importantes
son la costa, sobre todo la norte y cen
tro, incluyendo las quebradas que
suben hacia los Andes, dond e se
producen muchas de las frut as ca
ducifol ias como durazno, membri
11 0 , manzana, chirimoya, etcetera; y
la selva cent ral, dond e se producen
masque nada d tricos. Enlasierra, par
diferentes motivos, no hay una pro
ducci6n tecnificada 0 grandes plan
taciones, produciendo narmalmente
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para consumo local produ ctos como
to mate de arbol, aguaymanto,
t una, ch irimoya, granad illa, tumbo
serrano y sauco, este ultimo nor
malmente recolectado de arbo les
no cult ivados qu e mu ch as veces
aparece n en forma no planificada;
a pesar de ello Ilega a la costa en
forma proce sada.

EI cambio de leoislacion que permite

la explotacion agricola por empresas
(cuya extension maxima esta en dis
custon), la com pra de tierras por parte
de afectados por la reforma agraria y
personas con interes en agricultura
empresarial, la incorporaclon de irriga

clones, la qlobalizacion. la facilidad de
transporte hacia cualquier parte que
ha propiciado un aumento de la de
manda global por frutas consideradas
exotkas 0 fuera de estacion,asicomo
la firm a de diversos TLC han creado
un ambiente propi cio para el desa
rrollo de una fruticultura de exporta
cion altamente tecnificada yeficiente,

donde hasta el momenta destacan:el
mango, cftricos, palta, uva y banana
orqanko. EI pais tiene gran potencial
y un futuro prometedor si se planifica
cuidadosamente. Hay que recordar
que hay un atraso de casi treinta aries
en esta carrera.

En el caso de la palta, el banana

orqanico y la uva, aparentemente
existe un techo alto. Seconsidera que

la uva debe expandirse a medida que
los mercado s, 10 requieran, sobre todo
en la costa norte y, en algunos casos,
en lasur.Lapalta igualmente,a medida

que se abran nuevos mercados,
debera expand irse, sobre todo en la
costa central y sur. EI banana orqar aco

tarnbien debera crecer en la costa
norte. En loscftricos todavia hay cierto
margen de aumento, perc hay que
incorporar nuevos mercados.

Dep end er de pocas espec ies es
riesgoso por d iversos mot ivos uno

es que se puede generar auto
co m pe te nc ia, co mo ha oc urr ido
co n ot ros p rodu ct os, co n la con

sig uiente baja de precios. EI pais
ti en e co ndiciones para producir
muchas otras especles, perc la
m entabl em ente no hay info rm a
cion local para decidi r aventura rse
en forma m asiva, por 10 q ue m ien
t ras el sistem a estata l no provea

estos servi cios , como ocurre en
ot ros lu gares, los propios ernpre
sarios deberan hacer investiqacion
y desarroll o. Esto m uc has veces
significa q ue algu ien ga sta y varios
se benefician de los resultados.
Lamentablemente no hay otra op
cio n. Una var iante pod rfa ser crear
cen tros de invest iqacion financia

dos por varios empresario s, cuyo s
resultados irian en benefi cio de
ello s. Esto en un pais com o el Peru
es diffc il, perc ya se dio en Cariete
y las caneras. ante s de la refor ma
agraria . De 10 cont rario el avance

sera lento y co m plicado.

En la co sta se pued e produci r rnu
chas especies tropicales y subtro
picales co n potencial exp ortador.
Igu almente ocurre en la selva,
donde muchas espec ies de tropi
co hurnedo con me rcad o pu ed en
produc irse en lugares bien conec
tados 0 en forma industrializada. En
la sierra, del mi smo modo, se pu e
de encon t rar nich os para especies
andinas 0 de c1 im a caluroso en los
yungas, co n potencial exportador,

perc se necesita qu e Ileg uen co n
facilidad a la costa 0 qu e se proce
sen. En frutales las inversion es son

altas, con largo s t iempos de recu
peraclon : se sug iere que el Estado
faci lite creditos blandos y co n aries
de gracia para aquellos qu e depen
den de este mecanismo, edemas de
part icipar en desarrollar tecnologia

de prod uccion. fl


