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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

La producción pecuaria es la actividad económica primaria y esencial que, junto 
a la agricultura, son las más antiguas de la humanidad. En la zona rural del distrito de 
Mórrope esta actividad concentra altos niveles de producción; La presente investigación 
evalúa los factores económicos, factores ambientales (inocuidad), sociales demográficos 
y de servicios agrarios y su influencia en la actividad pecuaria, que nos permiten diseñar 
y orientar políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población del distrito de Mórrope. 

La modalidad de investigación es empírica, recolectándose información, que nos 
permitió generar evidencia sobre los factores que influyen en la actividad pecuaria de la 
zona rural de Mórrope. El diseño de investigación es descriptivo y se busca especificar 
las propiedades, características y perfiles de la actividad pecuaria (medición de 
dimensiones económicas, sociales, ambientales, servicios agrarios, producción pecuaria) 
que se analizan y describen. 

Se concluye que la actividad agropecuaria es predominante en la zona rural del 
distrito; La producción pecuaria se concentra en la crianza de gallos, gallinas, porcinos, 
patos, pavos, pollos de engorde, ganado ovino; en proporción media en ganado vacuno, 
cuyes, caprinos y en pocas proporciones en conejos y abejas; el lugar de las transacciones 
de la actividad pecuaria es realizado en el lugar de residencia del productor pecuario 
(donde cría sus animales); La evaluación del factor económico muestra que las familias 
invierten escasamente en la actividad pecuaria, la inversión anual en servicios 
veterinarios, vacunas. medicamentos veterinarios, reproducción y sogas, alambres, clavos 
y otros es casi nula; existen escasas prácticas pecuarias no condicionadas. La evaluación 
del componente ambiental basado en la inocuidad muestra la escasa participación del 
estado. El productor pecuario destaca que su producto es para la venta inmediata. El 
productor pecuario no sabe que su producto debe estar identificado y ninguno cuenta con 
algún tipo de certificación de calidad. La evaluación de la dimensión social – demográfica 
muestra que el productor pecuario es propietario (66%); tanto hombres como mujeres 
participan en las labores pecuarias; La evaluación del factor servicios agrarios muestra 
que reciben escasamente capacitación, asistencia técnica y han tenido acceso a la 
información agropecuaria verbalmente proporcionada por el comerciante, productor o 
amigo; y no han recibido información sobre prevención de daños causados por eventos 
climáticos. 

 

Palabras claves: productor, pecuario, inversión, inocuidad, servicios agrarios 
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ABSTRACT Y KEY WORDS 

Livestock production is the primary and essential economic activity that, 
together with agriculture, are the oldest of humanity. In the rural area of the Mórrope 
district, this activity concentrates high levels of production; The present investigation 
evaluates the economic factors, environmental factors (innocuousness), demographic 
social and of agrarian services and its influence in the cattle activity, that allow us to 
design and guide public policies for the improvement of the life conditions of the 
population of the district of Mórrope. 

The research modality is empirical, collecting information, which allowed us to 
generate evidence on the factors that influence livestock activity in the rural area of 
Mórrope. The research design is descriptive and seeks to specify the properties, 
characteristics and profiles of livestock activity (measurement of economic, social, 
environmental dimensions, agricultural services, livestock production) that are analyzed 
and described. 

It is concluded that agricultural activity is predominant in the rural area of the 
district; Livestock production is concentrated in the rearing of roosters, chickens, swine, 
ducks, turkeys, broilers, sheep; in average proportion in cattle, guinea pigs, goats and in 
a few proportions in rabbits and bees; the place of the transactions of the livestock activity 
is carried out in the place of residence of the livestock producer (where he raises his 
animals); The evaluation of the economic factor shows that the families invest scarcely 
in the livestock activity, the annual investment in veterinary services, vaccines. veterinary 
drugs, reproduction and ropes, wires, nails and others is almost nil; there are few 
unconditioned livestock practices. The evaluation of the environmental component based 
on safety shows the low participation of the state. The livestock producer emphasizes that 
his product is for immediate sale. The livestock producer does not know that his product 
must be identified and none has any type of quality certification. The evaluation of the 
social - demographic dimension shows that the livestock producer owns (66%); both men 
and women participate in livestock activities; The evaluation of the agrarian services 
factor shows that they receive scarcely training, technical assistance and have had access 
to agricultural information verbally provided by the merchant, producer or friend; and 
they have not received information on preventing damage caused by weather events. 

 

 

Keywords: producer, livestock, investment, safety, agricultural services 
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INTRODUCCIÓN 

La producción pecuaria es una actividad económica primaria y esencial que, junto 
a la agricultura, es una de las más antiguas de la humanidad.1 Actualmente, la actividad 
pecuaria es la denominación que suele darse a la actividad, consistente en la crianza de 
animales (ganado vacuno, porcino, aves de corral, ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas 
y otros animales no considerados pecuarios; la obtención de sus productos y la actividad 
pecuaria no especializada) para su comercialización y aprovechamiento económico. 
Abarca, además otros tipos de explotación con menor frecuencia, pero no menos 
importantes como la apicultura (crianza de abejas), cunicultura (crianza de conejos), 
crianza de cuyes, etc. También tiene como finalidad la obtención de productos derivados 
del animal como son el cuero, la leche, la carne, los huevos, la lana, la grasa, las cerdas, 
la miel, entre otros que son comercializados. 

La pobreza en el distrito de Mórrope, en el año 2007 era del 72% 
aproximadamente, figurando en el mapa de pobreza extrema elaborada por el INEI; sin 
embargo, en el mapa de pobreza, del año 2013 figuran con el 47% de pobreza total, 
pasando a ocupar el lugar 994 – de un total de 1,835 distritos – dentro del ranking de la 
pobreza a nivel nacional. Es decir, los pobladores de Mórrope ya no son considerados de 
pobreza extrema, pero de cada 100 pobladores son considerados pobres aproximadamente 
el 47%. 

Al año 2017, la estructura social de la población es rural 68% y la urbana 
representa el 32%. Teniendo como principal actividad la pecuaria que es combinada con 
la actividad agrícola; por lo que la presente investigación plantea como problema ¿Cuál 
es la evaluación de los factores económicos, sociales, ambientales y servicios agrarios 
que influyen en la actividad pecuaria en el distrito de Mórrope - Lambayeque?; 
planteándose la hipótesis: existe un bajo nivel de desarrollo de los factores económicos, 
sociales, ambientales y servicios agrarios en la actividad pecuaria en el distrito de 
Mórrope – Lambayeque. 

El objetivo general planteado fue: evaluar los factores económicos, sociales, 
ambientales y de servicios agrarios y su influencia en la actividad pecuaria, contribuyendo 
al diseño y orientación de políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población del distrito de Mórrope; para lo que se plantea tres objetivos 
Específicos: 1ro caracterizar la actividad pecuaria del distrito, 2do evaluar los factores 
económicos, sociales, ambientales y de servicios agrarios y su nivel de contribución en la 
actividad pecuaria y, 3ro proponer políticas públicas locales y regionales para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población del distrito de Mórrope. 

La evaluación comprende a la dimensión económica: inversión de las familias 
(infraestructura, capital, prácticas pecuarias no condicionadas y prácticas pecuarias 

                                                 
1  La definición del término «Pecuaria» es de origen latino derivada de pecus, que significa ganado 
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condicionadas) e inversión pública local y regional en la actividad pecuaria; dimensión 
ambiental: inocuidad (residuos cultivos y animales, información contaminación de 
alimentos y certificación del producto pecuario); dimensión social – demográfica del 
productor pecuario (propiedad de la parcela, inscripción en registros públicos, educación, 
participación en la actividad de los miembros del hogar); dimensión servicios agrarios: 
capacitación, asistencia técnica  (tema pecuario e institución involucrada) y acceso a la 
información agropecuaria. 

La presente investigación se divide en seis capítulos, en el primero: El objeto de 
estudio, se describe la contextualización de nuestro objeto de estudio: la actividad 
pecuaria y sus características y manifestaciones en el distrito de Mórrope, principalmente 
en la zona rural del distrito. 

El capítulo 2, el marco teórico, describe la influencia de las escuelas de 
pensamiento económico: mercantilismo, fisiócratas, clásica y keynesiana. 

En el capítulo 3, se detalla metodología empleada; es en esta parte donde se 
describe la recopilación de información, las técnicas empleadas, las fuentes que se 
utilizaron, así como el desarrollo de los cuestionarios aplicados, su revisión y 
codificación. 

El capítulo 4, se describen los resultados de la investigación y discusión; y el 
capítulo 5 contiene las propuestas de política hacia el que es necesario dirigir la 
intervención para lograr la transformación deseada, basada en la metodología de la cadena 
de valor y cadena de indicadores, para lograr el crecimiento y desarrollo de los 
productores pecuarios de la zona rural del distrito de Mórrope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 14 
 
 

CAPÍTULO 1: EL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

1.1 Contextualización de la actividad pecuaria 

 

1.1.1 Definición de actividad pecuaria 

La producción pecuaria es una actividad económica primaria y esencial que, junto 
a la agricultura, es una de las más antiguas de la humanidad.2 

Actualmente, la actividad pecuaria es la denominación que suele darse a la 
actividad, consistente en la crianza de animales: ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, 
caprino, cuyes, aves de corral (pollos, gallinas, gallos, patos, pavos), conejos, abejas, 
equinos: (asnos, mulas (cruce de burro y yegua), burdéganos (cruce de caballo y burra)), 
y otros animales ó especies no considerados pecuarios. Incluye la actividad pecuaria no 
especializada. 

Los animales, que son explotados con inferior frecuencia, pero no menos 
importante, son en la apicultura (crianza de abejas), avicultura (crianza de aves), 
cunicultura (crianza de conejos), crianza de cuyes, etc. 

De la actividad pecuaria se obtiene productos derivados del animal como son el 
cuero, la carne, la leche, la lana, la grasa, los huevos, las cerdas, la miel, entre otros que 
son posteriormente comercializados en el mercado para su aprovechamiento económico. 

 

1.1.2 Conceptualizaciones de la actividad pecuaria 

Tipo de bienes 

- Bienes económicos tangibles 
- Bienes No transables (Larraín B. & Sachs D., 2013. p. 645) 
- Bienes con período de producción limitado 

 

                                                 
2  La definición del término «Pecuaria» es de origen latino derivada de pecus, que significa ganado 

Objeto de estudio: actividad pecuaria 
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Sector Económico 

La definición de Sector Económico, según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática3 (INEI) : “es el conjunto de actividades económicas relacionadas con la 
producción, distribución y comercialización de bienes materiales o servicios. Se 
subdivide en tres grandes subsectores en los cuales se agrupan las diferentes actividades” 

“Sector Primario, abarca las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca”. 

Productor Agropecuario 

Es la persona que tiene bajo su dirección los aspectos técnicos, administrativos y 
financieros de los cultivos y/o de la crianza de animales, en las tierras que conforman la 
unidad de producción agropecuaria; es decir, es la persona encargada de tomar las 
decisiones sobre la producción, la contratación de trabajadores, la compra de insumos y 
la venta de la producción; (sea agrícola o pecuaria). 

Unidad de Producción Agropecuaria (UA) 

Es la unidad técnica, administrativa y económica que se dedica a la explotación 
de la tierra, con el propósito de obtener una producción agrícola (productos vegetales), 
forestal y/o pecuaria. Esta unidad es trabajada, dirigida o administrada directamente por 
una persona miembro del hogar: el productor(a), quien puede realizar su labor solo(a) o 
con la ayuda de otras personas, tanto del hogar como de fuera. 

Una UPA puede estar constituida por una o varias fincas, parcela o porciones de 
tierra, independientemente de la forma de tenencia. Las fincas, parcelas o porciones de 
tierras pueden ser continuas o no; adicionalmente las fincas o tierras pueden localizarse 
en lugares o sitios diferentes al lugar de residencia de los miembros del hogar. 

Unidades de Producción Pecuarias, las dedicadas a la crianza de animales, aunque 
no dispongan de tierras, siempre que la actividad se desarrolle con el propósito de generar 
ingresos o cubrir las necesidades de sostenimiento del hogar. 

Producción pecuaria 

Comprende la actividad de crianza de animales y la explotación de los bienes, 
fruto de su cuidado, durante el período de referencia. 

Trabajo productivo 

Comprende todas las actividades manuales o intelectuales que crean bienes para el 
intercambio o para la acumulación y por tanto, es reconocido y valorado por la sociedad, 
material y simbólicamente. El trabajo productivo generalmente se asocia al mundo 

                                                 
3  En adelante INEI 
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público, a la generación de ingresos para la manutención del hogar, al trabajo de los 
hombres. 

 

1.2 Características y manifestaciones de la actividad pecuaria  

1.2.1 Actividad Pecuaria en el Perú 

La evolución de la actividad pecuaria, en nuestro país, se observa en la figura 1, 
observándose que la tasa promedio de crecimiento es del 5%, durante el período 2008 – 
2016; con una menor tasa de crecimiento en el año 2013 (2.5%), la desviación con 
respecto al promedio es del 1.2%, con valores máximos de crecimiento del 6% y mínimos 
del 2.5%. En síntesis, esta actividad, en términos empresariales, genera rentabilidad. 

 

 

Figura 1. Evolución porcentual de la actividad pecuaria en el Perú para el período 2008 – 2016. Los valores 
máximos y mínimos están expresados en porcentajes para el período en referencia.  
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html. Cuadro 85  
 

Tabla 1. Perú: evolución del PIB y Actividad Pecuaria, 2008 – 2016 (%) 

 

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html. Cuadro 85  
 

La evolución del PBI pecuario muestra una tendencia acíclica respecto al PIB 
global de nuestra economía; con tasas de crecimiento inferiores a las del PIB global 
durante el período 2008 – 2013; sin embargo, esta tendencia cambia a partir del año 2014, 
a partir de la cual se sitúa por encima de las tasas de crecimiento del PIB global. 
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SECTORES ECONÓMICOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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PBI 9.1% 1.0% 8.5% 6.5% 6.0% 5.8% 2.4% 3.3% 4.0%
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Figura 2. Evolución del PIB y del PIB Pecuario en el Perú, 2008 – 2016 
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html. Cuadro N° 85 
 

 

La figura 3, muestra la evolución porcentual de la actividad agrícola y pecuaria. 

 

 

Figura 3. Perú: evolución del PIB agrícola y PIB Pecuario, 2008 – 2016. 
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html. Cuadro N° 63 
 

 

1.2.2 Actividad Pecuaria en el Departamento de Lambayeque 

La estadística oficial de evolución de la actividad pecuaria, para el período 2005 – 
2016, de nuestro departamento se muestran gráficamente para evolución de la producción 
de carne de ave, carne de caprino, carne de ovino, carne de porcino, carne de vacuno y 
los derivados de las aves la producción de huevos y del ganado vacuno la leche. 
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Producción de carne de ave 

La producción de carne de ave muestra una recuperación a partir del año 2014; 
produciéndose más de 20 millones de toneladas. Entre los años 2008 – 2013 su evolución 
productiva ha tenido una tendencia decreciente, alcanzando su nivel más bajo en el año 
2013. La desviación de la media se ubica en alrededor de 4,3%, esto debido a la variación 
en el intervalo critico mencionado y que se puede visualizar en el gráfico. 

 

 

Figura 4. Lambayeque: Evolución de la producción de carne de ave, 2005 - 2017 (Millones de TM, peso 
neto) 
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional/piura/lambayeque.html 
 

Respecto a la producción de carne de caprino, esta muestra una tendencia 
creciente para el intervalo 2014 – 2016, en el cuál se ubica en 0.8 millones de toneladas, 
muy por encima del promedio del período (0.5 Mill TM). Sin embargo, su desviación con 
respecto al promedio es del 0.3. 
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Producción de carne de caprino 

 

Figura 5. Lambayeque: Evolución de la producción de carne de caprino, 2005 - 2017 (Millones de TM, 
peso neto) 
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional/piura/lambayeque.html 

Producción de carne de ovino 

La producción de carne de ovino, para el periodo 2005 – 2017, muestra tendencia 
fuerte de crecimiento a partir del año 2013, con crecimiento por encima del promedio 
mayores a 0.8 millones TM. 

 

 

Figura 6. Lambayeque: Evolución de la producción de carne de ovino, 2005 - 2017 (Millones de TM, peso 
neto) 
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional/piura/lambayeque.html 
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Producción de carne de porcino 

La producción de carne de porcino, durante el período 2005 – 2017, muestra una 
producción mínima de 1.4 TM y una máxima de 2,5 TM, con un promedio del 1.9 TM y 
desviación del promedio del 0.3 TM. 

Entre los años 2005 – 2011 la producción de carne de porcino, en el departamento 
de Lambayeque, muestra una tendencia creciente; decayendo en el año 2012 y 2013; para 
luego recuperar sus niveles de producción. 

Entre los años 2010 – 2011, la producción de carne de porcino alcanza sus niveles 
más altos de producción, por encima de 2.2 Millones TM. 

 

 

Figura 7. Lambayeque: Evolución de la producción de carne de porcino, 2005 - 2017 (Millones de TM, 
peso neto) 
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional/piura/lambayeque.html 

 

Producción de carne de vacuno 

La evolución histórica de la producción de carne de vacuno en nuestro 
departamento de Lambayeque, durante el período 2005 – 2017, muestra una tendencia 
decreciente (intervalo 2007 –  2013) con una producción de alrededor de 3 millones de 
TM. A partir del año 2014, la producción de carne de vacuno, se recupera, superando los 
6 millones de TM, no alcanzando los niveles de producción de los años 2005 – 2006. 

Para el período de referencia 2005 – 2017, la producción de carne de vacuno en 
Lambayeque, muestra un valor mínimo de 2.7 millones de TM (alcanzado en los años 
2009 y 2011) y un valor máximo de 8.6 millones de TM para el año 2005. El promedio 
de producción para esta actividad es de 4.8 millones de TM con una desviación de 2.2 
millones de TM con respecto a la media. 
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Figura 8. Lambayeque: Evolución de la producción de carne de vacuno, 2005 - 2017 (Millones de TM, 
peso neto) 
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional/piura/lambayeque.html 
 

 

En los gráficos siguientes se muestra los productos derivados de la actividad 
pecuaria publicada por el Banco Central de Reserva del Perú – sucursal Piura4. 

Producción de huevos 

En el caso del producto derivado directo de las aves (huevos), muestra dos 
tendencias bien definidas: la primera en el intervalo de período 2005 – 2012, en el cuál 
producción oscila entre los 3 millones de TM y la otra entre los años 2013 – 2016, en la 
cuál la producción de huevos cambia de nivel a más del doble (producción mayor a 7 
millones de TM), sin embargo, sigue una tendencia decreciente en este período.   

  

 

                                                 
4 En adelante BCRP - Piura 
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Figura 9. Lambayeque: Evolución de la producción huevos, 2005 - 2017 (Millones de TM, peso neto) 
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional/piura/lambayeque.html 
 

Producción de leche 

Respecto al producto derivado del ganado vacuno (producción de leche), esta 
presenta una tendencia creciente; con dos tendencias definidas, la primera: 2005 – 2011, 
con niveles inferiores a 40 millones de TM y la siguiente a partir del 2012, con niveles de 
producción superiores a 40 millones de TM. 

 

 

Figura 10. Lambayeque: Evolución de la producción de Leche, 2005 – 2017(Millones de TM, peso neto).  
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional/piura/lambayeque.html 
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1.2.3 Características de la actividad pecuaria en el distrito de Mórrope 

Características geográficas, demográficas y sociales  

Mórrope está ubicado en la costa norte del Perú, en el Departamento de 
Lambayeque. A 805 Kms. de la ciudad de Lima; y a 33.8 kms. de la ciudad de Chiclayo 
(Capital de Lambayeque) y a 21 kms. al Noroeste de la ciudad de Lambayeque; en la ruta 
Panamericana Nueva – Bayóvar - Piura. 

La etnia morropana es uno de las más conservadas, debido a la dispersión de su 
población, en 1,041.66 Km2, (densidad poblacional de 36.7 hab/Km2) distribuidos en 134 
focos poblacionales de diferentes volúmenes de población (Zona Urbana, 4 Centros 
Poblados Mayores, 46 Caseríos, 6 Asentamientos Humanos y 78 Anexos); aferrada a los 
arenales y llevando un modo de vida duro y aprendido en siglos (calculada en un milenio). 
Las huacas Cucufán, Casa Grande, La Campana, Montegrande, Huaca de Barro, hablan 
de sus remotos antecesores. Se cree que el nombre, Mórrope, proviene de la voz aborigen 
"morrup", que significa “iguana”, respecto a lo cual existe una leyenda. 

La principal vía de acceso, es Chiclayo – Mórrope, ver cuadro N° 3, pero existen 
dos vías alternativas: Chiclayo – Mochumí – Mórrope (asfaltada) y Chiclayo – Túcume 
– Mórrope (sin asfaltar) por los cuales circulan diversos vehículos motorizados. 

 

Tabla 2. Mórrope: Acceso terrestre, distancia y tiempo: Chiclayo – Mórrope 

Distancia 33.8 Kms 
Acceso Terrestre 
Estado de vía acceso Asfaltado   

Medio de Transporte Tiempo en 
minutos 

Automóvil Particular  20 - 25 
Combi 30 - 35 
Bus (trasporte masivo) 30 - 35 

Nota: se ha tomado como referencia la información del Ministerio de transporte de Lambayeque 
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Figura 11. Mapa del distrito de Mórrope, centros poblados, caseríos y anexos. 
Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque – 2016 

 

Mórrope es el segundo distrito con mayor población, dentro de la provincia de 
Lambayeque, estimándose la población en alrededor de 47,840 habitantes (para el año 
2018), con una tasa de crecimiento para los últimos 4 años de 1.28%; repartiéndose la 
cifra de hombres y mujeres en 50% y 50% 

 

La estructura social de la población es rural (68%), la urbana representa el 32%. 

 

Figura 12. Distribución de la población rural y urbana de Mórrope, 2015. 
Fuente: MINSA-Oficina General de Estadística e Informática- Revisión INEI - Dirección Técnica de Demografía 
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Características del capital pecuario de la zona rural de Mórrope 

Las actividades económicas predominantes, de la población rural, es la 
combinación y alternación de las actividades agrícola y pecuaria (76%) 

 

Figura 13. Actividades económicas predominantes de la zona rural del distrito de Mórrope. 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2015 – INEI 
 

 

 

Figura 14. Distribución de los productos de la actividad pecuaria en el distrito de Mórrope 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2015 – INEI 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Escuelas de pensamiento económico de la actividad pecuaria 

2.1.1 Mercantilismo 

El término mercantilismo fue acuñado por Mirabeau en 1763 para describir ese 
sistema, un tanto ilógico, de ideas económicas que parecía dominar el discurso económico 
desde principios del siglo XVII hasta casi el final del siglo XVII. Los autores 
mercantilistas eran un grupo dispar. Muchos de ellos eran comerciantes, y muchos 
simplemente se adhirieron a la causa de sus propios intereses. Aun cuando era 
internacional (el mercantilismo fue un credo compartido por Inglaterra, Holanda. España, 
Francia, Alemania, Flandes y Escandinavia) (Ekelun & Hebert, 1992, p. 44) 

Ekelun & Hebert (1992) argumentan que tal vez el resumen más conciso de los 
principios mercantilistas sea el que suministró Philipp Wilhelm von Hornick. abogado 
austríaco que publicó un manifiesto mercantilista de nueve puntos en 1684. El 
anteproyecto de Von Hornick para la eminencia nacional proclama los temas de la 
independencia y el tesoro. Dentro de sus nueve reglas principales de la economía 
nacional, destacan: 1°. Que cada pulgada del suelo de un país se utilice para la agricultura, 
la minería o las manufacturas; 7° Que en la medida que sea posible las importaciones se 
limiten a las primeras materias que puedan acabarse en el país. (p. 44) 

 

El Trabajo y la “utilidad de la pobreza” 

Los intereses de la clase mercantil adinerada y de la aristocracia confluyeron en la 
cuestión de las políticas nacionales relativas al trabajo y a los salarios. El mantenimiento 
de unos salarios bajos y una población creciente fue un elemento claro en la literatura 
mercantilista, y tenía su origen en un deseo de mantener una distribución desigual de la 
renta, así como en la creencia de los mercantilistas en una curva de oferta de trabajo 
inclinada hacia atrás. Fundamentalmente, sin embargo, la política mercantilista de 
«salarios bajos» des-cansa sobre un fundamento amoral o sobre lo que Edgar Furniss ha 
llamado la «utilidad de la pobreza», en su clásica obra The Position of the Lahorer in a 
System of Nationalism. El argumento de que el trabajo debía mantenerse al nivel de 
subsistencia puede encontrarse a lo largo de la época mercantilista. En un extremo se 
parte de una premisa sustentada en la creencia de que «el sufrimiento es terapéutico» y 
que, si se presentase la oportunidad un «criado» seria gandul y perezoso. Debido a la 
generalmente baja condición moral de las clases inferiores, los salarios elevados las 
llevarían a toda clase de excesos, por ejemplo, la embriaguez y el libertinaje. En otras 
palabras, si los salarios estuvieran por encima del nivel de subsistencia, la búsqueda de la 
gratificación física llevaría simplemente al vicio y a la ruina moral. La pobreza (precio 
alto de la subsistencia y/o salarios bajos), por otra parte, hacia laboriosos a los 
trabajadores lo que quería decir que «vivían mejor». (Ekelun & Hebert, 1992, p. 52) 



Pág. 27 
 

Las opiniones de Bernard de Mandeville (que era «liberal» en otros contextos) eran 
todavía más extremadas. Argumentaba que a los niños de los pobres y los huérfanos no 
se les debía dar una educación a cargo de fondos públicos, sino que debían ser puestos a 
trabajar a una temprana edad. La educación arruina al «que merece ser pobre», en otras 
palabras, de manera que «el saber leer, escribir y conocer la aritmética. es muy necesario 
para aquellos cuyos negocios requieren tales conocimientos, pero donde la subsistencia 
de la gente no depende de ellas, estas artes son muy perjudiciales para el pobre ... La 
asistencia a la escuela, comparada con cualquier trabajo, es holgazanería; cuanto más 
tiempo continúen los menores en este cómodo tipo de vida, más ineptos serán cuando 
crezcan, tanto en fortaleza como en disposición para el trabajo al que están destinados» 
(La Fábula de las Abejas, p. 191). (Ekelun & Hebert, 1992, p. 52) 

 

2.1.2 Escuela Fisiócrata 

La teoría económica da esta denominación a un grupo de autores franceses 
(fisiócratas), surgido en los años 1750. Éstos se dieron cuenta de la relación entre los 
sectores de la economía y analizaron el funcionamiento de los mercados no regulados. 

Como aportó importantes ideas analíticas sobre la economía, influyó notablemente 
en el pensamiento económico posterior. Los estudiosos de las ideas económicas suelen 
agrupar arbitrariamente a autores que tienen ideas divergentes en una misma escuela de 
pensamiento, normalmente en función de una única similitud. Sin embargo, los escritos 
de la escuela fisiócrata contienen ideas notablemente coherentes sobre todas las 
cuestiones importantes por tres razones: 

(1) La fisiocracia se desarrolló exclusivamente en Francia 
(2) Las ideas de los fisiócratas se presentaron en un periodo de tiempo relativamente 
breve entre 1750 aproximadamente y 1780 (se ha dicho que no se conocieron hasta 1750 
y que después de 1780 sólo unos cuantos economistas habían oído hablar de ellas) 

La fisiocracia tuvo un líder intelectual reconocido, François Quesnay (1694–1774), 
cuyas ideas fueron aceptadas casi indiscutiblemente por el resto de los fisiócratas.  

La fisiocracia «el gobierno de la naturaleza» 

Los fisiócratas, desarrollaron sus teorías económicas para formular medidas 
económicas correctas. Creían que para formular correctamente la política económica 
había que comprender correctamente la economía. La teoría económica era, pues, un 
requisito esencial para formular la política económica. Lo que distingue a los fisiócratas 
es su idea del papel de la ley natural en la formulación de la política. Sostenían que las 
leyes naturales gobernaban el funcionamiento de la economía y que, aunque estas leyes 
eran independientes de la voluntad humana, los hombres podían descubrirlas 
objetivamente, como podían descubrir las leyes de las ciencias naturales. Esta idea 
contribuyó significativamente al desarrollo de la economía y de las ciencias sociales. 



Pág. 28 
 

El término «fisiocracia» significa «gobierno de la naturaleza». En este caso es 
apropiado, porque los autores en cuestión creían en la ley natural y en la primacía de la 
agricultura. (Ekelun & Hebert, 1992, p. 90) 

  

La interdependencia de una economía 

Los fisiócratas sí observaron la necesidad de construir modelos teóricos aislando 
las variables económicas clave para estudiarlas y analizarlas. Utilizando este proceso, 
lograron significativos avances en la comprensión de la interdependencia de los distintos 
sectores de la economía tanto en el análisis macroeconómico como en el análisis 
microeconómico. 

Lo que más interesaba a los fisiócratas era el proceso macroeconómico de 
desarrollo. Se dieron cuenta de que Francia estaba quedándose rezagada con respecto a 
Inglaterra en la aplicación de las nuevas técnicas agrícolas. Algunas zonas del norte de 
Francia estaban introduciendo técnicas avanzadas, pero la mayoría de las regiones seguía 
utilizando sus viejos métodos, por lo que el país estaba desarrollándose desigualmente. 
Para resolver este problema, los fisiócratas, al igual que los mercantilistas ingleses y 
franceses, querían descubrir la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones y las 
medidas que mejor promovieran el crecimiento económico. El mercantilismo francés 
había regulado aún más concienzudamente que el británico la actividad económica 
interior y extranjera y la fisiocracia fue una reacción intelectual a esta regulación. Los 
fisiócratas no centraron la atención en el dinero sino en las fuerzas reales que conducen 
al desarrollo económico. En respuesta a la idea mercantilista de que era el comercio el 
que creaba riqueza, estudiaron la creación de valor físico y llegaron a la conclusión de 
que el origen de la riqueza estaba en la agricultura, es decir, en la naturaleza. 

En la economía de su tiempo, se producían más bienes de los que se necesitaban 
para pagar los costos reales que tenía para la sociedad la producción de esos bienes, por 
lo que se generaba un excedente económico. Su búsqueda del origen y la magnitud de 
este excedente los llevó a la idea del producto neto. El proceso de producción agrícola 
constituye un buen ejemplo de producto neto. Una vez que se han pagado los distintos 
factores de producción – las semillas, el trabajo, la maquinaria, etc.– la cosecha anual 
genera un excedente. Los fisiócratas pensaban que éste era el resultado de la 
productividad de la naturaleza. Según ellos, el trabajo sólo podía producir suficientes 
bienes para pagar los costos laborales y lo mismo ocurría con los demás factores de 
producción, salvo la tierra. Por tanto, la producción generada por la tierra creaba el 
excedente que los fisiócratas llamaron producto neto. La producción manufacturera y 
otras actividades económicas no agrícolas se consideraban “estériles”, porque no 
generaban ningún producto neto. La creencia de que la producción agrícola era la única 
capaz de devolver a la sociedad una producción mayor que los costes sociales de esa 
producción tal vez parezca extraña hoy, pero puede atribuirse al hecho de que los 
fisiócratas no centraron la atención en la productividad expresada en valor sino en la 
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productividad física. Por otra parte, como a mediados del siglo XVIII la industria aún no 
estaba desarrollada en Francia en gran escala, su productividad no era evidente en la 
economía de los fisiócratas. El pequeño empresario que sólo tenía unos cuantos 
asalariados no parecía que estuviera obteniendo un excedente y su nivel de vida no era 
muy distinto al de sus asalariados. Una vez establecido que el origen del producto neto 
era la tierra, los fisiócratas llegaron a la conclusión de que la renta de la tierra era la 
medida del producto neto de la sociedad 

 

 

Figura 15. El gasto realizado por el sector agrícola en mantenimiento, bienes manufacturados. 
rentas e impuestos vuelve a dicho sector a través de los artesanos. de los propietarios y de los propios 
agricultores. (cada línea representa un gasto de mil millones de francos) 
Fuente: Ekelun & Hebert, 1992, p. 93 
 

 

La tabla económica de Quesnay 

Los fisiócratas pensaban que la “tabla económica” de Quesnay era su mayor logro 
teórico. Era una representación aproximada del: 

(1) Flujo de rentas monetarias entre los distintos sectores de la economía y, 
(2) de la creación y la circulación anual del producto neto por toda la economía. La tabla 

de Quesnay constituye un gran avance metodológico en el desarrollo de la economía, 
un gran intento de analizar la cruda realidad por medio de la abstracción. 

Los fisiócratas no sólo teorizaron sobre las relaciones entre los distintos sectores de 
la economía, sino que también intentaron cuantificar su magnitud. La tabla económica 
demuestra que existía conciencia de la interdependencia de los distintos sectores de la 
economía. 

 

 

 

 

I
Agricultores

II
Artesanos

III
Propietarios
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 Granjeros Terratenientes  Artesanos y sirvientes 

 

Figura 16. Flujo económico entre garnjeros, terratenientes y artesanos – sivientes 

Fuente: Ekelun & Hebert, 1992, p. 94 

 

Los agricultores se colocan en el centro del flujo circular porque (según los 
fisiócratas) la tierra es el único factor que genera un producto neto. Los flujos de renta 
entre los sectores macroeconómicos están representados por las flechas que van en el 
sentido de las agujas del reloj. Los terratenientes reciben ingresos de los agricultores en 
forma de rentas y la gastan en bienes producidos por los agricultores y los artesanos. Los 
artesanos reciben ingresos de los terratenientes y los agricultores y la gastan en bienes 
ofrecidos por los agricultores. Los flujos existentes dentro de un sector macroeconómico 
sólo son cruciales para los agricultores porque son los únicos que generan un producto 
neto. 

La visión de los fisiócratas de la interdependencia de la economía es 
macroeconómica en su concepción y su orientación. Apenas se esforzaron en desarrollar 
una teoría de la interdependencia de la economía en un sentido microeconómico. 

Los fisiócratas proponían que la manufactura no producía riqueza, puesto que se 
empleaban en ella tantos insumos como productos se obtenían, y que el comercio tampoco 
era generador de riqueza, mientras que la agricultura era la única actividad económica de 
la que se obtenía un excedente. 

El dejar hacer de los fisiócratas proponía la abolición de las prohibiciones de libre 
circulación de la mano de obra y de la corvée o impuesto feudal que obligaba trabajar las 
tierras del Estado, situación que imperaba en Europa en dicho momento histórico.  
(URIBE MALLARINO, 2008, p. 30) 

 

2.1.3 Escuela Clásica 

El pensamiento clásico se desarrolla en torno a una “visión” que, por vez primera, 
aparece con un alto grado de sistematización en la obra de A. Smith. Este autor y en 
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general toda la escuela clásica, parten de la idea que el sistema económico opera por “

prueba y error”. Las decisiones individuales se orientan por los datos que ofrecen los 
mercados y son compatibilizadas por aproximaciones sucesivas. Si bien cada individuo, 
cuando toma tales decisiones, obra según su propio interés, contribuye sin saberlo a 
obtener una solución definida en cuanto al tipo y cantidad de bienes que conviene 
producir. Es como si una “mano invisible” orientara estas decisiones individuales; en el 

aparente desorden de la vida económica hay un orden natural subyacente, en virtud del 
cual el sistema económico actúa de acuerdo con cierto mecanismo que le es inherente, y 
que forma parte de su naturaleza. (Sunkel & Paz, 1970, p. 98) 

Se postula pues la existencia de un mecanismo según el cual opera el sistema 
económico; los resultados de esta operación por lo tanto no son erráticos, sino que 
obedecen a determinadas leyes; en otras palabras, se pueden anticipar tales resultados. 
Por ello existe ámbito para una ciencia que investigue las regularidades del mecanismo 
económico, y basado sobre las leyes que descubra, haga posible la predicción. De esta 
manera, se podrán enunciar leyes sobre la formación de los salarios, la renta de la tierra, 
los precios de los bienes, etc., que serán verdaderas réplicas de cómo opera la realidad. 
El conjunto de estas leyes constituirá la teoría global explicativa del funcionamiento del 
sistema económico concebido como un todo. (Sunkel & Paz, 1970, p. 98) 

Sunkel & Paz (1970), afirman que dos son las características esenciales de la visión 
clásica: 1° se entiende que el conjunto de estas acciones obedece a cierto mecanismo que 
presenta regularidades, susceptibles de ser expresadas por leyes (a pesar de que en 
apariencia las acciones de las unidades económicas son desordenadas); 2° se admite, que. 
este mecanismo tiene tales características que, si se lo deja operar libremente, lleva a 
obtener un resultado óptimo, en el sentido que el sistema económico se ajusta en la 
medida necesaria-para el logro de la producción máxima factible. (p. 99) 

Aunque existieron diferencias entre las ideas de los miembros de la escuela clásica, 
en general sostuvieron principios que incluían la creencia en la libertad natural (laissez 
faire) y la importancia del crecimiento económico como medios para mejorar la condición 
de la existencia del hombre. Estas dos ideas, que habían de encontrarse en la doctrina 
fisiocrática, subyacen también en La Riqueza de las Naciones. (Ekelun & Hebert, 1992, 
p. 107) 

 

Una teoría de la historia: egoísmo y crecimiento económico 

A criterio de Ekelun & Hebert (1992) en la visión de Adam Smith, el egoísmo, el 
desarrollo de los derechos de propiedad y la división del trabajo se encuentran 
entrelazados en el proceso histórico del crecimiento económico. La apreciación de este 
hecho es importante para la comprensión de la macroeconomía de Smith en la «época 
comercial». (p. 110).  
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Con el tiempo, las culturas nómadas tienden a ser sustituidas por comunidades 
agrícolas estables. Con este tipo de vida se hacen también más estables los suministros 
de alimentos. aumenta la especialización y la población es mayor. En la Edad Media. esta 
clase de sociedad se fue encerrando en una estructura institucional conocida como 
feudalismo. El gobierno civil. bajo el feudalismo, estaba muy descentralizado, en tanto 
que cada uno de los señores feudales administraba justicia en su propio dominio. En 
Europa, este sistema duró desde la caída del Imperio Romano hasta finales del siglo xv. 
Su estructura se conserva de modo parecido en una tercera parte de las naciones del 
mundo actual. (Ekelun & Hebert, 1992, p. 107) 

El egoísmo fue responsable de la transición de las sociedades nómadas a las 
agrícolas. y de igual modo explicaba Smith el desarrollo de las sociedades comerciales 
con su consiguiente crecimiento de las ciudades como centros comerciales. 

La servidumbre era una institución en la que los campesinos estaban vinculados a 
la tierra y debían una determinada cantidad de trabajo al terrateniente. Pero como 
acumulaban pequeños excedentes. se encontraron con que podían «rescatar» esta 
obligación pagando rentas monetarias a los terratenientes, en lugar de servicios de trabajo. 
Primero. los excedentes se cambiaban por dinero en los mercados de granos locales; así 
pues, el dinero se utilizaba para «conmutar» su obligación laboral. Esto produjo con 
frecuencia una situación en la que el campesino casi se convertía en un pequeño hombre 
de negocios independiente. Podía arrendar tierra al señor, vender la producción para 
cubrir su renta y quedarse la diferencia para él. El efecto acumulativo de este 
comportamiento iba a erosionar los lazos tradicionales del feudo y a sustituirlos por el 
mercado y la búsqueda del beneficio como principio organizativo de la producción. A 
mediados del siglo xiv, las rentas monetarias superaban el valor de los servicios de trabajo 
en muchas partes de Europa.  

Los señores parecían dispuestos a cooperar con la nueva ordenación institucio-nal, 
en parte por la modificación de sus modelos de consumo. que exigían cantidades 
crecientes de efectivo para comprar «baratijas» y bienes de lujo a los comerciantes 
urbanos. Poco después. el señor del feudo se convirtió en un simple terrateniente en el 
sentido moderno; pronto apareció un «mercado» de tierra, basado en el derecho individual 
de poseer una propiedad y respaldado por el derecho de contratos. A partir de aquí sólo 
había un paso para la especialización y la división del trabajo, signos de la era industrial. 

En suma, el crecimiento económico hasta la aparición del «sistema comercial» fue 
una consecuencia de la interacción del egoísmo, las modificaciones en los derechos de 
propiedad y el cambio institucional en su sentido más amplio. Como que en 1776 ya se 
había desarrollado el sistema comercial, Smith declaró acto seguido que el crecimiento 
económico dependía fundamentalmente de la amplitud de la especialización y de la 
división del trabajo. (Ekelun & Hebert, 1992, p. 110 - 111) 



Pág. 33 
 
El trabajo como medida de valor 

Ekelun & Hebert (1992) afirma que Adam Smith que el el Libro I de La Riqueza 
de las Naciones, en sus capítulos 5 a 7, contiene el núcleo de la discusión del valor de 
cambio en Smith. Las interpretaciones posteriores de Smith en este punto se han visto 
confundidas a menudo por el hecho de que en estos capítulos parecía discutir 
simultáneamente la medida del valor (precio) y la causa del valor. (p. 113) 

Esta idea, de que lo que se compra con dinero o con bienes se adquiere con trabajo, 
parece que Smith la tomó de su amigo David Hume, aunque la misma idea había sido 
expresada por otro de los predecesores de Smith, Sir Wílliam Petty. Sin embargo, se 
presentan algunas dificultades teóricas y prácticas en una teoría del valor trabajo, y Smith 
puso de manifiesto que era consciente de estos problemas: 

A menudo es difícil precisar la proporción entre dos cantidades distintas de trabajo. 
El tiempo utilizado en dos clases diferentes de trabajo no siempre determinará por sí solo 
esta proporción. Los distintos grados de penosidad soportados y de habilidad utilizada 
también deben ser tenidos en cuenta. Puede haber más trabajo en una hora de trabajo duro 
que en dos horas de una ocupación sencilla; o en la dedicación de una hora a un oficio 
que cuesta diez años en aprender. que en un mes de trabajo en un empico ordinario. Pero 
no es fácil encontrar una medida exacta de las penalidades o de la habilidad. Al 
intercambiar el producto de distintas clases, generalmente se prevé un margen para 
ambas. Sin embargo. no se equilibra de forma exacta. sino con el regateo y negociación 
en el mercado, llegando a una grosera igualdad que, sin ser exacta, es suficiente para 
llevar a cabo los negocios de la vida corriente (La Riqueza de las Naciones, pp. 116-117). 
(Ekelun & Hebert, 1992, p. 113 - 114) 

Ekelun & Hebert (1992) afirman que la explicación de la teoría del valor es 
realmente algo más. Una cosa es afirmar que la verdadera medida del valor, en términos 
reales, es el costo del trabajo, y otra es reconocer que la fuente del valor son los costes 
necesarios de producción de cada mercancía, agregando que Smith creía que las teorías 
del valor trabajo sólo eran válidas para las sociedades primitivas, en las que el trabajo 
representa el principal (si no el único) factor de producción. (p. 115) 

 

La macroeconomía de Smith: anteproyecto del crecimiento económico 

Ekelun & Hebert (1992), afirman que la división del trabajo constituye el punto de 
partida de la teoría del crecimiento económico de Smith; agregando que Joseph 
Schumpeter ha observado que para Adam Smith la división del trabajo «[es] 
prácticamente ... el único factor del progreso económico» (Historia del análisis 
económico. p. 229). La discusión de la división del trabajo que realiza Smith proporciona 
un análisis excepcionalmente lúcido de las ganancias de la especialización y el 
intercambio: principios sobre los que descansa la teoría de los mercados. (p. 126)  
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Smith, concluyó que la división del trabajo tiene tres ventajas, cada una de las cuales 
lleva a una mayor riqueza económica: 1) un aumento de la habilidad y destreza de cada 
trabajador, 2) un ahorro de tiempo, y 3) la invención de maquinaria: Esta última ventaja 
resulta de la concentración de la atención del individuo en un objeto particular, a causa 
de la división del trabajo. Como dijo Smith: «Los hombres son más propensos a descubrir 
métodos más fáciles y expeditos para alcanzar un objetivo cuando toda la atención de sus 
mentes está concentrada en un objeto que cuando se disipa entre una gran variedad de 
cosas» (La Riqueza de las Naciones. p. 90). (Ekelun & Hebert, 1992, p. 126) 

El papel del capital 

Si la división del trabajo (que Smith consideraba una tendencia inherente en la 
sociedad) pone en marcha el proceso de crecimiento, es la acumulación de capital la que 
lo mantiene. Los elementos clave del proceso de crecimiento son la naturaleza, la 
acumulación y el empleo del stock. Por «stock», Smith entendía lo que en términos 
modernos es riqueza, una parte de la cual (o toda) se reserva para el consumo y otra puede 
reservarse para producir una renta adicional, por medio de la inversión. Cuanto mayor sea 
esta última proporción, mayor será el potencial de crecimiento de cualquier nación. Hay 
que recordar que la acumulación de capital amplía el fondo de salarios, lo que a su vez 
permite que un mayor número de trabajadores se incorpore a la actividad productiva, 
incrementando de este modo el tamaño del producto nacional.  

Los trabajadores agotan el fondo de salarios a lo largo del tiempo, a medida que 
obtienen del mismo los adelantos necesarios para su subsistencia durante el proceso de 
producción. Sin embargo, al final del período de producción, los bienes producidos se 
venden, ordinariamente con un beneficio, de manera que se repone, e incluso aumenta, el 
stock de bienes salariales (capital), por la suma que representa el beneficio obtenido. De 
este modo, a través de la acumulación del beneficio, el stock de capital crece a lo largo 
del tiempo, sosteniendo así un mayor número de trabajadores y un mayor producto en el 
siguiente periodo de producción. (Ekelun & Hebert, 1992, p. 127) 

 

La cadena completa del crecimiento económico, tal como la representaba Smith, 
puede resumirse en la figura siguiente, en el que el crecimiento se contempla como un 
proceso continuo, en tanto la cadena de causación no se rompa. Partiendo de la división 
del trabajo, como hizo Smith, la línea de causación opera en el sentido de las agujas de 
un reloj. La restricción última del proceso de crecimiento es la dificultad creciente de 
encontrar nuevas inversiones rentables, a medida que el stock de capital sigue creciendo 
a lo largo del tiempo. 

A criterio de Ekelun & Hebert (1992), el argumento fundamental de la teoría clásica 
del desarrollo sigue unas líneas sencillas. En una economía en expansión, el nivel de 
inversión y los salarios son altos y crecientes. La acumulación de capital se produce con 
rapidez. Pero los salarios altos inducen el crecimiento de la población, y las consiguientes 
presiones sobre la oferta de alimentos -junto con una cantidad lija de tierra fértil- llevan 
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a rendimientos decrecientes del capital y el trabajo en la agricultura, y a la necesidad de 
utilizar tierras de inferior calidad para alimentar una población creciente. En 
consecuencia, los costos de producción aumentan y los beneficios disminuyen. La 
disminución de los beneficios produce una disminución en la acumulación y la inversión, 
al mismo tiempo que se aproxima el estado estacionario. 

 

 

Figura 17.  La teoría del crecimiento económico de Smith es un proceso continuo,  
en el que la división del trabajo pone en marcha el proceso de crecimiento; en el esquema se representa el 
modo de las agujas del reloj. 
Fuente: Fuente: Ekelun & Hebert, 1992, p. 128 
 

El estado estacionario puede verse gráficamente como un movimiento a lo largo del 
tiempo: décadas o quizás incluso siglos. En la figura siguiente, el tamaño de la población 
trabajadora se mide en el eje horizontal. El eje vertical mide el producto total y los salarios 
totales (en términos reales), pero no incluye la renta total, que David Ricardo trataba como 
una mera transferencia de renta de una clase a otra. Así, siempre que disminuyeran los 
beneficios -ceteris paribus- aumentaban las rentas, y el estado estacionario se alcanzaba 
cuando los   beneficios disminuían hasta cero. 

La pendiente de la línea 0S en la figura, es igual a la proporción entre los pagos 
salariales totales, al nivel de subsistencia y el tamaño de la población trabajadora (por 
ejemplo, Y*P* dividido por 0P*). Aunque hay poca evidencia de que cualquiera de los 
economistas clásicos, considerase consistentemente el salario de subsistencia como una 
proporción constante del producto total, en el gráfico se supone, para simplificar, que fue 
así. Por tanto, con el nivel de producción Y1 y el nivel de población P1, el salario de 
subsistencia por trabajador sería equivalente al cociente S1P1/0P1. Asimismo, con los 
niveles de producción y población: Y2 y P2, respectivamente, el salario de subsistencia 
sería S2P2/0P2. Además, dado que el nivel de subsistencia como proporción del producto 
se supone constante, S1P1/0P1 = S2P2/0P2 
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Figura 18. Cuando la población es 0P1 el producto total es Y1P1 y los salarios totales son S1P1. 
Las ganancias de Y1S1 aumentarán la demanda de trabajo e impulsarán los salarios hasta Y1P1. Como a este 
nivel los salarios están por encima del nivel de subsistencia, la población aumentará hasta 0P2 trazando 
progresivamente la trayectoria del equilibrio a largo plazo. 
 

Sin embargo, la población se encuentra en equilibrio en 0P2 sólo temporalmente, 
porque el aumento de la población hasta ese nivel viene acompañado por un aumento del 
producto, de Y1 a Y2, haciendo posible un volumen de beneficios como Y2S2. Esta nueva 
acumulación provoca que los salarios y la población aumenten de nuevo, describiendo 
progresivamente la trayectoria de la figura 18. Cuando la población está en el nivel P*, la 
economía ha alcanzado el estado estacionario. Los beneficios han desaparecido del 
sistema, los salarios están en el nivel de subsistencia y las rentas de la tierra de mayor 
fertilidad han alcanzado su nivel máximo. Resumiendo, el funcionamiento dinámico de 
la teoría clásica –es decir, la teoría malthusiana de la población, los rendimientos 
decrecientes en la agricultura, la teoría de los salarios de subsistencia, la teoría clásica de 
la acumulación de capital (la doctrina del fondo de salarios) y la teoría residual de los 
beneficios – predice un equilibrio de estado estacionario. 

 

2.1.4 La Escuela Keynesiana 

John Maynard Keynes fue el más famoso y tal vez el más influyente teórico de 
la economía del siglo xx. … La política fiscal moderna – es decir, el uso de la política de 
impuestos y gastos del gobierno para influir en los precios, el empleo y la renta – debe 
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mucho a Keynes. Su importancia como pensador es pues, innegable (Ekelun & Hebert, 
1992, p. 543).  

 

El papel de la inversión 

Ekelun & Hebert (1992) precisan que Keynes consideró el gasto en inversión, 
con mucho, como el más volátil. La demanda de inversión viene determinada por una 
multitud de factores. además del tipo de interés, incluyendo los rendimientos futuros 
esperados. ... Un concepto keynesiano bien conocido, la eficiencia marginal del capital 
(inversión real), relaciona el coste de inversión del capital con los rendimientos esperados 
durante la vida de los proyectos de inversión. Keynes consideraba que las expectativas. 
que dependen de caprichosos factores psicológicos, tienen efectos directos e importantes 
sobre la inversión y, por tanto, sobre la renta. (p. 554). 

 

La inversión fija de las empresas 
La inversión fija de las empresas es importante en dos aspectos. Primero, el gasto 

en inversión es un componente importante de la demanda agregada total. … La 
importancia que tiene la inversión en los movimientos cíclicos del ingreso es aún mayor 
que en proporción con su dimensión como porcentaje del PIB, porque es uno de los 
componentes más volátiles de la producción. Keynes reconoció este hecho, entre otros, y 
las variaciones en la inversión fija de las empresas son un elemento importante en muchas 
teorías del comportamiento cíclico de la producción. (Froyen, 1997, p. 341). 

El segundo papel macroeconómico importante de la inversión fija de las 
empresas se desprende del hecho de que la inversión fija de las empresas mide la cantidad 
del aumento de los inventarios de capital en cada periodo, es decir (Froyen, 1997, p. 342)., 

, 1n t t tI K K    

Donde K es el acervo de capital e In,t es la inversión fija neta. Por consiguiente, 
la inversión fija de las empresas es importante en el proceso del crecimiento económico 
a largo plazo. 

 

Inversión y producción: modelo del acelerador simple 
La inversión neta mide el cambio en el acervo de capital, por consiguiente, la 

mayoría de las teorías de la inversión primero explican el acervo de capital deseado. 
Después se explica la inversión como respuesta a las desviaciones del acervo de capital 
real respecto del nivel deseado. No es difícil ver que el acervo de capital deseado depende 
del nivel de producción. Niveles de producción más altos llevan a las empresas a solicitar 
más inventarios de capital, uno de los factores utilizados para producir. El modelo del 
acelerador es una simple representación de esta relación.  
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El modelo del acelerador especifica el acervo del capital deseado como múltiplo 
del nivel de producción: 

d
t tK Yα   0α   

En la forma más simple del modelo del acelerador, se supone que la inversión 
neta es igual a la diferencia entre el acervo de capital deseado y los inventarios de capital 
heredados del periodo anterior. Si no tomamos en cuenta la depreciación del acervo de 
capital en el momento, tenemos: 

, 1
d

n t t tI K K    

El acervo de capital heredado del periodo anterior será el acervo de capital 
deseado con base en el ingreso del último periodo (Froyen, 1997, p. 342): 

1 1 1
d

t t tK K Yα     

Reduciendo, de las ecuaciones anteriores, obtenemos la relación del acelerador 
con la producción: 

 , 1 1 1

t

d
n t t t t t t t t

Y

I K K Y Y Y Y Yα α α α
∆

∆        


 

El modelo del acelerador puede ser expresada como la razón capital/producción 
deseada: 

d
t

t

K
Y

α   

 

Modelo del acelerador flexible de la inversión 
Este modelo se manifiesta más compatible con el comportamiento observado de 

la inversión. Aunque la inversión es volátil, no es tan volátil como lo predice el modelo 
del acelerador simple. (Froyen, 1997, p. 344): 

 , 1n t t tI Y Kλ α    

El modelo del acelerador flexible también se puede modificar para tomar en 
cuenta las variaciones de la velocidad a la que se emprenden las inversiones para llenar 
la brecha entre el acervo de capital deseado y el real (el parámetro λ). Esta es una variable 
de elección para la empresa y puede estar influida por las condiciones de crédito, 
incluyendo el nivel de la tasa de interés, las consideraciones fiscales y otras variables. El 
modelo del acelerador flexible no es compatible con el supuesto de que la inversión está 
relacionada negativamente con la tasa de interés. (Froyen, 1997, p. 344). 
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2.2 Bienes No transables 

Los bienes no transables solo pueden consumirse, por definición, dentro de la 
economía en que son producidos; es decir, no pueden importarse ni exportarse. Su 
presencia afecta cada una de las características de la economía, desde la determinación 
de los precios hasta la estructura de la producción y los efectos de la política 
macroeconómica. (Larraín B. & Sachs D., 2013. p. 645) 

El carácter no transable de algunos bienes y servicios posee implicancias 
directas. Sin posibilidad de que haya exportaciones o importaciones netas, la oferta y la 
demanda locales tienen que equilibrarse. Sin intercambio internacional, una caída en la 
demanda interna no puede compensarse con un incremento en las exportaciones netas y 
los precios internos pueden ser distintos de los precios externos sin que esto provoque un 
desplazamiento de la demanda internacional. 

Esta característica hace que los precios internos puedan diferir de los precios en 
el resto del mundo, lo cual ocasiona problemas a la hora de comparar los costos de vida 
entre países. De hecho, la Comisión Internacional del Servicio Civil de las Naciones 
Unidas tiene una división especialmente encargada de comparar los costos de vida entre 
distintas ciudades con el fin de que todos los funcionarios de igual nivel jerárquico, pero 
localizados en distintos países, tengan una remuneración que les permita obtener una 
canasta de consumo similar a la que tendrían en Nueva York, sede principal de las 
Naciones Unidas. Asimismo, la Unidad de Inteligencia de la revista británica The 
Economist también compila y difunde información relativa al costo de vida en distintas 
ciudades del mundo. En diciembre de 2011, este indicador mostró que el costo de vida en 
Zurich es alrededor de 70% más alto que en Nueva York. Además, de acuerdo con este 
índice, el costo de vida en Sao Paulo, una de las ciudades más caras de América Latina, 
es alrededor de 10% mayor que en Nueva York. (Larraín B. & Sachs D., 2013, p. 646) 

La consideración explícita del papel de los bienes no transables fue expresada 
por economistas clásicos como John Stuart Mill y David Ricardo. Su análisis, sin 
embargo, consideraba generalmente que todos los bienes finales eran transables y que 
solo los insumos de la producción –tierra, trabajo y capital– eran no transables. Solo a 
fines de la década de 1950 y principios de la de 1960 se empezó a considerar el papel de 
los bienes no transables en los modelos económicos formales. 

Quizá la implicancia más importante de la presencia de bienes no transables en 
una economía es que la estructura interna de producción tiende a cambiar cuando cambia 
la balanza comercial. En la medida en que la absorción sube o baja respecto del ingreso 
(de modo que la balanza comercial también sube o baja), la composición de la producción 
entre bienes transables y bienes no transables tiende a cambiar en la economía. Como 
veremos, algunos de estos desplazamientos de la producción, que involucran 
movimientos de trabajadores y de capital entre los sectores transables y no transables de 
la economía, pueden ser bastante desquiciantes por su impacto económico e incluso 
político. (Larraín B. & Sachs D., 2013. p. 646 - 647) 
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2.3 Marco conceptual propositivo: Cadena de Valores e Indicadores  

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto 
Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) del Bancó Interamericano de 
Desarrollo (BID) desarrollan en conjunto metodologías vinculadas a los procesos de 
desarrollo, con la intención de facilitar este retó mediante la ampliación de las 
capacidades y la actualización estadística de un gran numeró de organizaciones públicas 
y privadas vinculadas al proceso mencionado. 

La metodología de la cadena de valor e indicadores es viable para 
responsabilidades en el diseñó, ejecución y evaluación de políticas, programas y/o 
proyectos que proponen contribuir a un desarrollo social, eficaz, eficiente, equitativo y 
sostenible. 

 

2.3.1 Las Cumbres Mundiales, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la 
nueva agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

A lo largo de la década de los años noventa del siglo pasado, iniciando en 1989 
con la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, se realizaron una serie de Conferencias 
Mundiales y Cumbres que reflejaban las inquietudes sobre el desarrollo, o la falta de él, 
entendido en sentido amplio. Presentamos las más importantes en la ilustración siguiente. 

 

 

Figura 19. Conferencias y Cumbres Mundiales a fines del siglo XX 
Fuente: (INDES, 2018) 
 

Todas estas negociaciones condujeron al acuerdo global plasmado en la 
Declaración del Milenio, producto de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
Octava Reunión Plenaria en septiembre de 2000. Uno de los aspectos más interesantes de 
esta declaración es que ha sido operacionalizada en los Objetivos de Desarrollo del 
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Milenio (ODM) que contribuyen a que la declaración (compromiso de los países 
firmantes) sea utilizada como referente tanto en el ámbito de las políticas nacionales, 
como las demandas de los ciudadanos para su cumplimiento y, finalmente, como 
distintivo para pugnar por el desarrollo de la población mundial.  

Los dos grandes aportes de la agenda materializada en los ODM se pueden 
resumir de la siguiente manera (INDES, 2018): 

1° La sencillez de las proposiciones para focalizar los grandes problemas de desarrollo 
en tan solo ocho objetivos: 

1. Erradicar la pobreza y hambre 
2. Lograr la enseñanza primaria universal 
3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
4. Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años 
5. Mejorar la salud materna 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
 

Los primeros siete objetivos se refieren al mejoramiento de las condiciones de 
vida de los países en desarrollo, mientras que la octava representa la preocupación por 
establecer una asociación efectiva para el desarrollo entre países desarrollados y países 
en desarrollo.  

Estas aspiraciones poco podrían aportar si no hubiesen sido desarrolladas desde 
el punto de vista técnico para hacerlas mensurables y observables en el tiempo. Por 
ejemplo, la reducción de la pobreza es una noble intención, pero a menos que tengamos 
un marco que defina qué es lo que significa y como habremos de medirla, será imposible 
determinar si podrá alcanzarse. 

 

2° Por lo anterior, es el andamiaje técnico de los ODM, elaborado para su seguimiento, 
lo que constituye su segunda fortaleza, pues se tradujeron en metas específicas, 
delimitadas en el tiempo y en indicadores para su medición. 

Las metas permiten el seguimiento al progreso hacia los ODM, proporcionan 
condiciones cuantitativas a cumplir, a la vez que nos colocan en una mejor posición para 
definir las acciones necesarias, el tiempo en que hay que realizarlas y por quien, así como 
los recursos necesarios. Pero se requiere, también, definir el instrumento para las 
mediciones del progreso hacia metas y objetivos, por lo que la definición de indicadores 
específicos para tal propósito es indispensable. 
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Es así que la Lista Oficial de los ODM comprendió, además de los ocho 
objetivos, 21 metas y 60 indicadores, conformando la base para la movilización de 
recursos a invertir en el desarrollo humano.  

El plazo estipulado para su cumplimiento, de acuerdo a la periodización de las 
metas, venció en 2015, por lo que en el mes de septiembre del mismo año se realizó la 
Asamblea General de Naciones Unidas para concertar la nueva agenda de desarrollo, 
celebrando, así, sus setenta aniversarios. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
constituyen aspiraciones más ambiciosas a cumplir en 2030. Se ha concertado una lista 
de diecisiete objetivos con 169 metas, sin que se hayan definido, aún, los indicadores. 

Las metas son concebidas, en esta nueva agenda, como integradas e indivisibles. 
Buscan generar crecimiento económico: 

• Inclusivo, bajo el lema “que nadie se quede atrás” en la consecución de derechos 
sociales y económicos 

• Sostenido, para reducir desigualdades y proporcionar trabajo decente a los 
ciudadanos, y 

• Sostenible, protegiendo la biodiversidad y los ecosistemas para hacer realidad la 
solidaridad transgeneracional, para lo que se plantea realizar cambios fundamentales 
en los estilos de producción y consumo. 

 

Sin duda la nueva agenda está considerando aspectos relevantes para encauzar 
el desarrollo mundial, entendido este como un proceso complejo y multidimensional. Es 
un avance contar con ella para utilizarla como referente en el diseño de las políticas 
nacionales o para atender las demandas ciudadanas en su cumplimiento. No obstante, 
todavía es mucho el trabajo técnico pendiente pues no solo falta definir el conjunto de 
indicadores que permitirán el seguimiento de las acciones, sino que un gran número de 
las metas acordadas no han sido, aún, definidas en términos de tiempo y magnitud.  

Es preciso tomar en cuenta, también, que existe un gran número de elementos 
culturales que deben ser atendidos en cada realidad nacional. No podemos olvidar que el 
desarrollo humano se refiere a proporcionar espacio para que las personas elijan la vida 
que le es más preciada. En este sentido, los ODS buscan, nuevamente, mejorar el acceso 
a evidencias en todos los niveles, inspirar el debate en el amplio espectro de involucrados, 
así como proporcionar una plataforma para la discusión y la demanda de mejores 
condiciones de vida en los niveles nacionales (INDES, 2018). 

 

2.3.2 Dimensiones cuantitativas y cualitativas de los problemas sociales 

Un desafío importante de los sistemas de Seguimiento y Evaluación (S&E) es 
producir información para retroalimentar el ciclo de las políticas públicas. La información 
debe ser tanto cualitativa como cuantitativa. Mientras la primera se obtiene utilizando 
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fundamentalmente metodologías cualitativas –que tratan de explicar el sentido y el 
significado de la acción social-, las segundas corresponden al paradigma neo-positivista 
del conocimiento –que establece que las características sociales siempre pueden medirse. 

Es muy importante enfatizar que las características “cualitativas” de los 
problemas sociales pueden ser abordadas tanto por las metodologías cuantitativas como 
por las cualitativas. Las opiniones, percepciones, subjetividades pueden estudiarse con el 
paradigma cualitativo para encontrar su sentido y significado. También puede 
emprenderse su estudio con metodologías cuantitativas que buscan medir cuántos actores 
sociales comparten esas opiniones, percepciones y subjetividades. De cualquier manera, 
es esencial no confundir “información cualitativa” con “indicadores cualitativos”. Más 
adelante definiremos lo que significa en términos estadísticos el término “indicador 
cualitativo”, pero es importante no olvidar que cuando hablamos de “indicadores” –
cuantitativos o cualitativos- nos estamos refiriendo al paradigma neopositivista que trata 
de medir, entre otras muchas cosas, las opiniones, percepciones y subjetividades sin 
pretender encontrar sus sentidos y significados. (INDES, 2018) 

Se puede afirmar que los indicadores vienen de los conceptos que investigadores 
y gerentes de las políticas están tratando de medir. Las teorías son construcciones de 
conceptos interrelacionados que, en el paradigma neopositivista del conocimiento, deben 
hacerse “observables”. Para lograr esto último, es necesario operacionalizar esos 
conceptos en dimensiones; y esas dimensiones se dividen en variables, las cuales, a su 
turno, serán medidas con indicadores. Desde luego, la selección de la dimensión y la 
variable dependerá de las interrogantes que estamos tratando de resolver, así como de los 
aspectos que buscamos cambiar. La selección de los indicadores dependerá, además de 
lo anterior, de la disponibilidad y costo de la información estadística requerida para 
realizar la medición (INDES, 2018). 

 

2.3.3 Cadena de Objetivos e Indicadores 

En el seguimiento y la evaluación de políticas los indicadores deben ligarse al 
fenómeno que tratan de medir a través de una cadena completa de objetivos 
correspondientes a las actividades, productos, efectos e impactos que se buscan generar 
con la intervención. Se asume la tarea de analizar la construcción de una cadena de 
indicadores vinculada a su correspondiente cadena de objetivos. Al final se discuten las 
propiedades de un buen conjunto de indicadores para el seguimiento y la evaluación de 
las acciones. 

El primer paso para ello es tener la idea de la aspiración o transformación 
deseada que nos interesa alcanzar; por ejemplo, aspiración de los ODM respecto a la 
universalización de la educación. Esta idea tiene la virtud de contar con un consenso 
regional, nacional e internacional ¿Quién podría estar en contra de tan importante 
cambio? (INDES, 2018) 
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Una vez que los objetivos y metas de desarrollo han sido definidas, la 
interrogante que surge es: ¿Qué es necesario hacer para alcanzar ese objetivo general? 
Para responderla, es muy útil tener un “mapa” de las acciones. La siguiente ilustración 
muestra un ejemplo de como las actividades, productos efectos e impactos se entrelazan 
orientando el camino a seguir para la transformación deseada: 

 

 

Figura 20. La cadena de objetivos. 
Fuente: (INDES, 2018) 
 

Este ejemplo concreto nos indica que la cadena de objetivos, es en realidad, el 
marco conceptual hacia el que es necesario dirigir la intervención para lograr la 
transformación deseada. 

Definida la cadena de objetivos, será mucho más fácil construir un buen conjunto 
de indicadores para el seguimiento (INDES, 2018). 

Al enfocarnos en algunos de los aspectos del problema a tratar, los indicadores 
simplifican el complejo panorama en una visión más clara. Esta simplificación hace de 
los indicadores una herramienta vital para el seguimiento y la diseminación de la 
información, pero deben estar vinculados a una cadena de objetivos, de tal forma que 
integremos, también, una cadena de indicadores:   

Las cadenas de objetivos e indicadores nos permiten: 

• Definir indicadores precisos para cada una de las fases del proceso 
• Clasificar a los indicadores de acuerdo a su nivel: los indicadores de actividades y 

productos reciben el nombre de intermedios; los indicadores finales son los asociados 
a efectos e impactos 

• Revelar el contexto y recurso que afectan a los indicadores de impacto 
 

 

 

Insumos
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Productos

¿Qué entregamos?
Cursos actualizados para 
la innovación tecnológica

Resultados
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conducta o que actitudes 
esperamos?

Mayores conocimientos y 
condiciones novedosas de 

trabajo

Impacto

Mejoramiento sostenible del 
bienestar
Empleo decente
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Hay dos clases de indicadores intermedios (INDES, 2018): 

1. Los indicadores de recursos: miden los recursos físicos y financieros utilizados en el 
proceso (dinero invertido en la construcción de nuevos salones de clase), así como 
también los recursos humanos para medir otros procesos (por ejemplo, número de 
maestros contratados). 

2. Los indicadores de productos: miden bienes y servicios producidos por los recursos 
(ejemplo, número de nuevos salones de clase; número de estudiantes educados por los 
maestros entrenados). 

 

Los indicadores finales, miden directamente el efecto de una intervención en el 
bienestar de los individuos. Así, por ejemplo, la tasa de alfabetización mide las 
habilidades para leer y escribir. Los indicadores finales pueden ser:   

1. Los indicadores de efecto: miden el acceso a los servicios y los cambios en conductas, 
actitudes y comportamientos de la población en la que se ha realizado la intervención (por 
ejemplo, porcentaje de asistencia de los niños en edad escolar a los centros educativos. 

2. Los indicadores de impacto: miden el nivel de bienestar deseado e inducido por las políticas 
públicas (por ejemplo, la tasa de alfabetización) 

 

La mayor parte de los indicadores asignados a los ODM son indicadores de 
efecto y de impacto. Fueron pensados para llamar la atención internacional hacia los 
grandes problemas mundiales, al mismo tiempo que generar el consenso que permita unir 
esfuerzos, con el fin de impulsar las acciones de desarrollo que logren el bienestar de la 
población a nivel internacional (INDES, 2018). 

Los indicadores constituyen el grado mayor de especificación de los objetivos. 
En la medida en que los objetivos estén bien definidos, la construcción de los indicadores 
resultará más sencilla. Pero hay algunos criterios generales que nos ayudan a seleccionar 
buenos indicadores. Los criterios son:   

• Pertinencia conceptual. Los indicadores seleccionados deben ser pertinentes en el 
sentido de adecuarse a los objetivos que quieren medir. En otras palabras, “miden lo 
que tienen que medir”. 

• Confiabilidad. Deben generar confianza no sólo entre los productores de información, 
que son responsables de cuidar la calidad de los datos, sino también entre los usuarios 
de la misma. 

• Simplicidad y claridad. Sin sacrificar los dos criterios anteriores, los indicadores deben 
ser lo suficientemente sencillos para facilitar su lectura, interpretación y uso. 

• Apropiación de parte de actores relevantes. Una característica difícil de alcanzar, 
pero muy importante para el éxito en la generación de resultados de desarrollo es el 
compromiso que los actores que participan en la implementación de políticas públicas 
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(operadores políticos, técnicos del sector público, organizaciones de la sociedad civil) 
logren establecer frente a los resultados, expresados en indicadores específicos. 

• Disponibilidad o viabilidad de su construcción. Hay indicadores que, aun siendo 
pertinentes, confiables y sencillos de interpretar, no puedan ser calculados, en la 
mayoría de los casos porque no hay fuentes de datos disponibles. 

• Economía de costos en su recopilación. Ligado al punto anterior, es muy posible que 
el levantamiento de información - vía censos, encuestas o registros administrativos -
implique costos demasiado elevados, situación que restringe la sostenibilidad de la 
medición. 

• Expresión de lo que se propone hacer. Los indicadores deben proporcionar medidas 
directas y sin ambigüedad de los progresos hechos por las diferentes sub poblaciones a 
lo largo del tiempo. El plazo establecido para el cambio propuesto por un indicador debe 
ser observable. Por ejemplo, la esperanza de vida cambia en el plazo de una generación 
-probablemente dos o incluso tres. pero los cambios en la desnutrición infantil pueden 
observarse en un plazo mucho más breve. Este último indicador es más relevante para 
evaluar el resultado de políticas y programas específicos. (Naciones Unidas: 2005, p. 
48). 

 

 

 

 

 

 

  



Pág. 47 
 

CAPITULO III: METODOLOGIA DESARROLLADA 

3.1 Enfoque Metodológico 

3.1.1 Contexto de la investigación 

Se empleó la modalidad de investigación empírica, porque se recolectan y 
analizan datos de información primaria y secundaria, que nos permita generar nueva 
evidencia sobre los factores que influyen en la actividad pecuaria de la zona rural del 
distrito de Mórrope. 

El diseño de investigación es descriptivo, porque se busca describir fenómenos, 
situaciones, contextos y sucesos (detallando como son y se manifiestan). El estudio busca 
especificar las propiedades, características y perfiles de la actividad pecuaria (medición 
de las dimensiones económicas, sociales, ambientales, servicios agrarios, producción 
pecuaria) para luego describirlas. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio, 2014). 

La estrategia de investigación empleada es el método mixto (método cuantitativo 
y cualitativo). 

En la presente investigación se toma en cuenta la actividad pecuaria desarrollada 
en la zona rural del distrito de Mórrope; para lo cual se ha recogido información de la 
Encuesta Nacional Agropecuaria 2016 y 2017 que elabora y aplica el INEI. 

En el centro de recursos en línea Hernadez Sampieri, en el apéndice capitulo 7: 
recolección de lo datos cuantitativos. Segunda parte, señala que “La recopilación y 
análisis de datos secundarios se fundamenta en información disponible recolectada por 
otros analistas distintos del investigador. Esta técnica para recabar los datos puede 
subdividirse en: a) datos estadísticos provenientes de fuentes oficiales y b) datos para 
metaanálisis.  … En ambos casos se acude a bases de información que pueden encontrarse 
en una o varias fuentes y que son útiles para los propósitos de nuestro estudio. 

También se procedió a realizar, utilizando la técnica de la encuesta, aplicando el 
instrumento del cuestionario a los responsables de la vivienda en los centros poblados 
rurales del distrito de Mórrope. 

 

3.1.2 Descripción de la recolección de datos y su tratamiento 

Para el caso de aplicación de la encuesta se describe a continuación: 

Características de la encuesta 

Método de entrevista: Se empleó el método de entrevista directa 

Personal de campo: Encuestadores / entrevistadores 
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Cobertura de la Encuesta 

Geográfica : La encuesta se realizó en el área rural (centros poblados: caseríos y anexos) 

Temporal : La operación de campo se realizó en los meses de abril y agosto del año 
2017 / julio - octubre del año 2018 

Temática : Comprende al productor pecuario de la zona rural de Mórrope 

 

Diseño muestral 

 
Definición de la muestra 

La población de estudio, son todas las viviendas particulares (8,946) y sus 
ocupantes residentes en el área rural del distrito de Mórrope. Se excluye a las personas 
que residen en las viviendas colectivas (hoteles, hospitales, asilos, conventos, centros de 
reclusión entre otros). 

 

Determinación del tamaño de la muestra 
Tamaño del universo (N) : 8,946 

Error máximo aceptable (d) : 5% 

Porcentaje estimado de la muestra (p) : 50% 

Nivel deseado de confianza : 95% 

Z = 1.96 

q = (1-p) 

Calculo del tamaño de muestra 

2

2 2( 1)
NZ pqn

d N Z pq


 
 

Luego: 

2

2 2

8,946(1.96) (0.50)(0.50) 368
(0.05) (8,946 1) (1.96) (0.50)(0.50)

n  
 

 

 

Utilizando el muestreo probabilístico estratificado, considerando que el atributo 
es la actividad pecuaria en la zona, en la tabla siguiente se muestra la cantidad de 
encuestas a aplicar (tamaño de muestra) de cada centro poblado del distrito de Mórrope. 



Pág. 49 
 

Tabla 3. Muestra probabilística estratificada de viviendas centros poblados de Mórrope 

 

Fuente: http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/ 
Nota: Los centros poblados se han ordenado en orden ascendente, según su código de ubigeo de centro poblado. 

CENTRO POBLADO POBLACION VIVIENDA %
Tamaño 
Muestra

1 PORTADA DE BELEN 350 70 0.8% 3
2 MONTE VERDE 350 50 0.6% 2
3 SANTA ISABEL 1200 220 2.5% 9
4 CARACUCHO 650 130 1.5% 5
5 MONTE HERMOSO 500 95 1.1% 4
6 SEQUIONES 800 160 1.8% 7
7 PUPLAN 350 70 0.8% 3
8 TRANCA SASAPE 900 180 2.0% 7
9 LOS POSITOS 1300 200 2.2% 8

10 TRANCA FANUPE 1000 200 2.2% 8
11 FANUPE (CASA BLANCA) 720 180 2.0% 7
12 FANUPE BARRIO NUEVO 650 200 2.2% 8
13 LAGARTERA 800 200 2.2% 8
14 CARRIZAL 130 25 0.3% 1
15 OLLERIA 321 100 1.1% 4
16 LA COLORADA 1500 300 3.4% 12
17 EL HORNITO 500 100 1.1% 4
18 CUCUFANA 230 59 0.7% 2
19 EL ROMERO 1100 286 3.2% 12
20 ANNAPE 550 200 2.2% 8
21 CRUZ DEL MEDANO 5000 700 7.8% 29
22 SAN MIGUEL 500 100 1.1% 4
23 CHEPITO ALTO 400 80 0.9% 3
24 CHEPITO BAJO 950 190 2.1% 8
25 LAGUNAS 900 180 2.0% 7
26 QUEMAZON 900 180 2.0% 7
27 SAN FRANCISCO 500 90 1.0% 4
28 LAS PAMPAS 650 100 1.1% 4
29 ANGOLO 1 200 35 0.4% 1
30 SAN MANUEL PEAJE 150 40 0.4% 2
31 ANGOLO 2 330 60 0.7% 2
32 CHOCHOR 25 10 0.1% 0
33 MONTE GRANDE 200 37 0.4% 2
34 PEDREGAL 400 80 0.9% 3
35 LAS DELICIAS 300 60 0.7% 2
36 SAN CARLOS 200 45 0.5% 2
37 HUACA DE BARRO 2000 400 4.5% 16
38 TINAJONES 280 80 0.9% 3
39 ARBOLSOL 200 800 8.9% 33
40 LA ZORRA 120 50 0.6% 2
41 SAN ANTONIO 150 30 0.3% 1
42 DOS PALOS 780 90 1.0% 4
43 CARTAGENA 400 80 0.9% 3
44 CRUZ DE PAREDONES 550 100 1.1% 4
45 PAREDONES ALTO 450 210 2.3% 9
46 MEDIANIA 25 DE FEBRERO 750 280 3.1% 12
47 CRUZ DE MEDIANIA 350 65 0.7% 3
48 YENCALA LEON 1 400 80 0.9% 3
49 LOS SANCHEZ 230 45 0.5% 2
50 ANEXO SANTA ROSA 600 140 1.6% 6
51 MORALES 50 10 0.1% 0
52 CRUCE MORALES 120 35 0.4% 1
53 TRAPICHE 90 25 0.3% 1
54 BARRIO MURO 200 45 0.5% 2
55 EL LAUREL 100 20 0.2% 1
56 EL PORVENIR 110 28 0.3% 1
57 LA FLORIDA 120 35 0.4% 1
58 HUAYAQUIL 120 35 0.4% 1
59 LOS SANCHEZ 120 25 0.3% 1
60 LOS REYES 100 25 0.3% 1
61 LAS MERCEDES 300 60 0.7% 2
62 SANTA ROSA 300 55 0.6% 2
63 EL PORVENIR 160 40 0.4% 2
64 LOS PINOS 120 32 0.4% 1
65 LAS PAMPAS 2 150 30 0.3% 1
66 SANTA ROSA 100 20 0.2% 1
67 LAS PALMERAS 150 30 0.3% 1
68 CHEPITO OLIVOS 450 90 1.0% 4
69 SANTA ROSA 200 50 0.6% 2
70 SAN CRISTOBAL 80 20 0.2% 1
71 SAN ISIDRO 300 70 0.8% 3
72 INOÑAN 80 15 0.2% 1
73 CHAPOÑAN 100 28 0.3% 1
74 SAN FRANCISCO 80 15 0.2% 1
75 SAGRADO CORAZON DE JESUS 100 17 0.2% 1
76 SAN SEBASTIAN 50 100 1.1% 4
77 CRUCE CARACUCHO 80 25 0.3% 1
78 SAN JOSE 300 70 0.8% 3
79 SANTA ELENA 280 58 0.6% 2
80 LOS SANCHEZ 100 20 0.2% 1
81 INNECHE 300 87 1.0% 4
82 KILOMETRO 848 12 4 0.0% 0
83 LAS MERCEDES 200 40 0.4% 2
84 NERY CASTILLO AREVALO 30 100 1.1% 4
85 09 DE SETIEMBRE 180 125 1.4% 5

TOTAL 38098 8946 100% 368
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3.2 Características de universo (o población) 

3.2.1 Población objetivo 

La población de estudio, son todas las viviendas particulares y sus ocupantes 
residentes en el área rural del distrito de Mórrope. Se excluye a las personas que residen 
en las viviendas colectivas (hoteles, hospitales, asilos, conventos, centros de reclusión 
entre otros). 

3.2.2 Unidad de Investigación 

La unidad de investigación está constituida por (INEI, 2016): 

- Unidad Pecuaria: Se define como el lugar o conjunto de lugares utilizados total o 
parcialmente para la producción pecuaria, conducidos como una unidad económica, 
por un productor/a pecuario/a, sin considerar el tamaño, régimen de tenencia ni 
condición jurídica. 

- Productor Pecuario: Es la persona natural o jurídica que toma las decisiones principales 
sobre el uso de recursos y ejerce el control de la administración de las operaciones de 
la unidad pecuaria. Tiene responsabilidades técnicas, económicas y puede asumirlas 
directamente o a través de un administrador/a. 

3.2.3 Informantes 

a. Productor/a pecuario/a 
b. Jefe del hogar 
c. Cónyuge 
d. Persona calificada de 18 años y más de edad 

3.2.4 Variables de estudio 

Producción pecuaria (por explotación pecuaria) 

a. Crianza de animales 
b. Cantidad de animales 
c. Producción pecuaria por especie (incrementos y reducciones)  
d. Lugar de venta de la producción  
e. Precio por unidad de la venta más importante  
f. Problemas con el ganado por especie  

Subproductos pecuarios 

a. Subproductos elaborados el período anterior 
b. Producción total por subproducto: destino de la producción 

Gastos en actividades pecuarias (por explotación pecuaria) 

a. Gastos en actividad pecuaria 
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b. Insumos utilizados: cantidad y valor estimado de la compra  
c. Gasto en jornaleros o peones, elaboración de subproductos  
 

3.2.5 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizó de la siguiente forma: 

1°. Prueba piloto del cuestionario a aplicarse, el cual está codificado, conteniendo 
preguntas cuyas respuestas se suponen son cuantitativas (Se adjunta en el anexo 
respectivo) 

2°. Capacitación al personal que realizó la encuesta 
3°. Traslado del personal encuestador a la zona rural seleccionada 
4°. Aplicación de la encuesta utilizando el muestreo probabilístico por racimos (clusters 

o conglomerados). 
En algunos casos en que el investigador se ve limitado por recursos financieros, 
tiempo, distancias geográficas y otros obstáculos, se recurre al muestreo por racimos. 
En este tipo de muestreo se reducen costos, tiempo y energía, al considerar que a veces 
las unidades de muestreo/análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en 
determinados lugares físicos o geográficos a los que se denomina racimos (Hernandez 
Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 182) 

5°. Supervisión al encuestador sobre el trabajo de campo realizado 
6°. Entrega, por parte del encuestador, del cuestionario respectivo con la información 

recolectada. Dicha entrega se realizó en la zona rural respectiva.  
 

3.2.6 Procesamiento 

Una vez realizado el trabajo de campo, para el procesamiento de la encuesta se 
llevaron a cabo las siguientes operaciones: 

1°. Codificación de las encuestas 
2°. Clasificación y llenando manual en tablas  
3°. Procesamiento en software SPSS v. 25 
4°. Procesamiento en Excel para la confección de tablas y figuras 
 

La Encuesta Nacional Agropecuaria del INEI es presentada en el software SPSS, 
a partir del cual se realiza el análisis y procesamiento en SPSS y Excel. 
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CAPITULO IV: RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1 Características Generales de la Población Rural del distrito de Mórrope 

La población rural de Mórrope representa el 68% de la población actual del 
distrito. 

La ilustración siguiente muestra que la población rural está inmersa en la 
actividad agropecuaria entre 5 a 10 años el 31%, entre 11 – 15 años el 13%, más de 15 
años el 55% y menos de 5 año el 1%, ello implicaría que la actividad agropecuaria es la 
predominante en la zona rural.  

 

 

Figura 21. Mórrope, Población Rural, años dedicados a la actividad agropecuaria 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

La ilustración N° 22 muestra que la actividad agrícola es alternada o combinada 
con la actividad pecuaria (90%) y sólo el 10% realiza sólo la actividad agrícola. 

 

 

Figura 22. Mórrope: actividad agrícola y pecuaria realizada 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 
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En la ilustración N° 23, se observa la distribución de la producción pecuaria en 
la zona rural; La actividad pecuaria es diversa, concentrándose en la crianza de gallos, 
gallinas, porcinos, patos, pavos, pollos de engorde, ganado ovino; en proporción media 
en ganado vacuno, cuyes, caprinos y en pocas proporciones en conejos y abejas. 

 

 

Figura 23. Mórrope, zona rural: distribución de la actividad pecuaria 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

El lugar de las transacciones de la actividad pecuaria se realiza en el mismo lugar 
de residencia del productor pecuario (donde cría sus animales, 96%), como se observa en 
la ilustración siguiente. 

 

 

Figura 24. Mórrope: Destino de venta de la actividad pecuaria 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 
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4.2 Factores Determinantes de la producción pecuaria en el distrito de Mórrope 

4.2.1 Dimensión Económica 

4.2.1.1 Inversión productor pecuario del distrito de Mórrope 

Infraestructura 
La infraestructura pecuaria de los productores, de la zona rural de Mórrope, es 

en el 95% de forma rustica e improvisada como se puede observar en las ilustraciones 
siguientes 

 

Figura 25. Mórrope: Caserío Árbolsol, producción de ovinos. Noviembre 2018 
 

 

 

 

Figura 26. Mórrope: Caserío Árbolsol, producción de porcinos. Noviembre 2018 
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Figura 27. Mórrope: Caserío Quemazón, producción de porcinos. Noviembre 2018 
 

 

Figura 28. Mórrope: Caserío Lagartera, producción de caprinos, noviembre 2018 
 

 

Figura 29. Mórrope: Centro Poblado Mayor Cruz del Médano, producción de porcinos 
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Figura 30. Mórrope: Centro Poblado Mayor Cruz del Médano, producción de pavos 
 

Capital Pecuario 
El capital pecuario, de las familias de la zona rural de Mórrope, se estima en base 

a los gastos realizados durante los últimos 12 meses del año 2017. La ilustración N° 28, 
muestra que el 43% invierte menos de S/ 500 soles, entre S/ 501 a S/ 1000 el 35% y más 
de S/ 1001 el 22%. 

 

Figura 31. Mórrope. Estimación de la inversión anual, en soles, en alimentos para la producción pecuaria 
 

En la tabla N° 4 se ha estimado el costo anual que realizan los productores 
pecuarios de la zona rural de Mórrope; El 80% de los entrevistados responde invertir 
menos de S/ 50 soles en servicios veterinarios y vacunas; igual monto, el 66% en 
medicamentos veterinarios y otros productos veterinarios; mientras que 89% y el 69% 
manifiesto no invertir en reproducción de su actividad pecuaria y otros respectivamente. 
El 29% de la muestra invierte menos de S/ 50 soles en sogas, alambres, clavos, etc.  
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Tabla 4. Mórrope, Estimación de inversión anual en servicios veterinarios, vacunas, 
medicamentos veterinarios, reproducción y otros, 2017 

 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 - INEI 

 

Practicas pecuarias no condicionadas 
La tabla N° 5 describe las buenas prácticas pecuarias no condicionadas, respecto 

a instalaciones, manejo sanitario, alimentación y agua, mejoramiento genético y manejo 
de pastos. 

Respecto a las buenas prácticas pecuarias, se describen a continuación los hechos 
negativos que influyen en la producción pecuaria, el 98% de los entrevistados no tiene un 
área de desinfección; el 54% no aísla temporalmente a los animales recién adquiridos para 
verificar que se encuentren sanos; El 84% no solicita el registro de vacunas de los 
animales comprados, regalados, intercambiados; el 86% manifiesta no tener el certificado 
sanitario de tránsito interno cada vez que el animal vivo sea transportado a lugares 
distantes; el 81% no identifica su ganado con marcas como: ¿aretes, hierro candente, 
tatuajes, etc.?; el 99% no realiza análisis de la calidad del agua y/o alimento 
proporcionado a los animales y controla el uso de pastos permanentes y/o naturales como 
alimento de los animales; el 70% no usa suplementos alimenticios (sales minerales, 
aditivos para el alimento, vitaminas, etc.; el 55% no almacena forraje como alimento para 
sus animales. Las practicas sobre mejoramiento genético y manejo de pastos son 
altamente negativas. 

 

Tabla 5. Mórrope, zona rural: Buenas Prácticas Pecuarias No Condicionadas 

Buenas prácticas pecuarias no condicionadas SI NO 

INSTALACIÓN 
1 Desinfectar periódicamente las instalaciones 

pecuarias? 65% 35% 

2 
Tener un área de desinfección previa al ingreso 
de las instalaciones pecuarias (pozas, tablas de 
cal, etc.)? 

3% 98% 

 

Sigue tabla … 

  

Servicios 
Veterinarios Vacunas Medicamentos 

veterinarios

Otros 
Productos 

Veterinarios
Reproducción

Otros 
(sogas, 
alambre, 

clavos, etc)
0 soles 10% 12% 31% 35% 89% 69%
Menos de 50 80% 80% 66% 52% 3% 29%
Entre 51 a 100 8% 6% 3% 11% 6% 2%
Mas de 101 2% 2% 0% 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Continuación tabla ….. 

Tabla 6. Mórrope, zona rural: Buenas Prácticas Pecuarias No Condicionadas 

Buenas prácticas pecuarias no condicionadas SI NO 

MANEJO SANITARIO 

3 
¿Aislar temporalmente a los animales recién 
adquiridos para verificar que se encuentren 
sanos?  

46% 54% 

4 ¿Aislar a un animal enfermo de los demás?  74% 26% 

5 ¿Solicitar el registro de vacunas de los animales 
comprados, regalados, intercambiados?  16% 84% 

6 ¿Aplicar medicamentos veterinarios?  69% 31% 
7 ¿Aplicar vacunas? 88% 12% 

8 ¿Usar y disponer adecuadamente los 
excrementos animales?  56% 43% 

9 
¿Tener el certificado sanitario de tránsito interno 
cada vez que el animal vivo sea transportado a 
lugares distantes?  

14% 86% 

10 Identificar su ganado con marcas como: 
¿aretes, hierro candente, tatuajes, etc.?  19% 81% 

ALIMENTACIÓN Y AGUA 

11 
Brindar alimentación y agua a los animales de 
acuerdo a su edad y/o estado (productivo y/o 
reproductivo)?  

61% 39% 

12 Realizar análisis de la calidad del agua y/o 
alimento proporcionado a los animales?  1% 99% 

13 Controlar el uso de pastos permanentes y/o 
naturales como alimento de los animales?  1% 99% 

14 
¿Usar suplementos alimenticios (sales 
minerales, aditivos para el alimento, vitaminas, 
etc.)?  

30% 70% 

15 ¿Almacenar forraje?  45% 55% 

MEJORAMIENTO 
GENETICO 16 

Aplicar técnicas de mejoramiento genético tales 
como: ¿selección, cruzamiento, inseminación 
artificial, introducción de reproductores 
mejorados, transferencia de embriones, etc.?  

11% 89% 

MANEJO DE PASTOS 

17 
¿Realizar la rotación de canchas de pastoreo o 
praderas con la finalidad de recuperar el pasto 
desgastado por el ganado?  

0% 89% 

18 Realizar la clausura de praderas por un tiempo 
determinado con la finalidad de mejorar el suelo 0% 89% 

19 
Realizar la rotación de corrales para aprovechar 
la materia orgánica que deja el ganado en el 
suelo 

11% 78% 

20 Sembrar dentro del pasto natural un cultivo 
forrajero o pasto cultivado 1% 88% 

21 Resembrar pastos naturales manejados 0% 89% 

22 Instalar pastos para el ganado en medio de 
árboles y arbustos forestales 0% 89% 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 - INEI 
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Practicas pecuarias condicionadas 

Los resultados sobre las prácticas condicionadas reflejan las respuestas positivas 
de los ítems 6 (¿Aplicar medicamentos veterinarios?: 69%) y 7 (¿Aplicar vacunas?: 88%) 
sobre el manejo sanitario de las buenas practicas no condicionadas. 

 

De acuerdo a la ilustración 32, en general es el personal del SENASA, quien 
recomienda la vacuna y/o medicamento veterinario (84%); en menor porcentaje el mismo 
productor (37%) o el técnico agropecuario (30%), el médico veterinario participa sólo 
con el 19%. 

 

 

Figura 32. Mórrope, zona rural, respuesta a la pregunta: Cuando aplica una vacuna y/o medicamento 
veterinario, ¿Quién se lo recomienda? 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

La ilustración siguiente muestra ¿de qué lugar o persona adquiere la vacuna y/o 
medicamento veterinario?, el productor pecuario 

 

Figura 33. Mórrope, zona rural, respuesta a la pregunta: Cuando aplica una vacuna y/o medicamento 
veterinario, ¿Quién se lo recomienda? 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 
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La figura 34, muestra que la aplicación de la vacuna y/o medicamento veterinario 
es realizada generalmente por el personal de SENASA (78%) y en menor proporción por 
el técnico pecuario (14%); y muy pocas veces por el médico veterinario (3%) 

 

 

Figura 34. Mórrope, zona rural, respuesta a la pregunta: ¿quién aplica la vacuna y/o medicamento 
veterinario? 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

La tabla N° 7 muestra los resultados sobre buenas prácticas condicionadas. El 
48% de los entrevistados manifestó leer la etiqueta antes de aplicar la vacuna y/o 
medicamento veterinario. 

 

Tabla 7. Mórrope, zona rural: Buenas Prácticas Pecuarias Condicionadas 

Buenas practicas pecuarias condicionadas (vacunas y/o medicamentos 
veterinarios) SI NO 

505. ¿Antes de aplicar la vacuna y/o medicamento veterinario Ud. Lee la etiqueta 52% 48% 

506 Cuándo Ud. Lee 
la etiqueta de la 

vacuna y/o 
medicamento 

veterinario 

1 ¿Verifica si tiene la información del registro de 
SENASA? 87% 13% 

2 ¿Revisa si está dentro de la fecha de vencimiento? 93% 7% 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 - INEI 

 

 

La tabla 8, describe si el productor pecuario sigue las indicaciones de la etiqueta, 
al aplicar la vacuna y/o medicamento veterinario; sólo el 17% no cumple con usar jeringas 
agujas y jeringas nuevas o desinfectadas en el animal y el 15% respondió que no sabe; El 
100% de entrevistados afirmo no respetar el tiempo entre la última aplicación de la vacuna 
y/o medicamento y el beneficio del animal. 
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Tabla 8. Mórrope, zona rural: Buenas Prácticas Pecuarias Condicionadas 

Buenas practicas pecuarias condicionadas (vacunas y/o 
medicamentos veterinarios) SI NO No 

sabe 

507. ¿Para la aplicación de la vacuna y/o medicamento veterinario, 
sigue las indicaciones de la etiqueta? 99% 1%  

508 Cuándo utiliza la vacuna y/o medicamento veterinario, ¿cumple con: 

1 Usar la dosis completa para cada animal indicada en la etiqueta 100% 0%  
2 Hacerlo durante todos los días indicados en la etiqueta 99% 1% 

3 Usar agujas y jeringas nuevas o desinfectadas en el animal 68% 17% 15% 

509. ¿Respeta el tiempo entre la última aplicación de la vacuna y/o 
medicamento y el beneficio del animal? 100% 0%  

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 - INEI 

 

La tabla 9, muestra los resultados sobre buenas practicas pecuarias 
condicionadas (vacunas y/o medicamentos veterinarios). El 69% no lleva registro del 
tratamiento de los animales o registro de los animales muertos. Los aspectos bajos, sobre 
estas prácticas, se encuentran en ítems relacionados sobre el cumplimiento del guardado, 
transporte o aplicación de la vacuna como: Mantener refrigerada la vacuna durante el 
transporte, guardar la vacuna a la temperatura indicada en la etiqueta y conservar la 
vacuna a la temperatura indicada en la etiqueta mientras la aplica a sus animales. 

 

Tabla 9. Mórrope, zona rural: Buenas Prácticas Pecuarias Condicionadas (vacunas y/o 
medicamentos veterinarios), 2017 

Buenas practicas pecuarias condicionadas (vacunas y/o 
medicamentos veterinarios) SI NO No 

sabe 
No 

aplica 

510 Cuándo utiliza vacunas y/o medicamentos veterinarios, cumple lo siguiente 

1 
 ¿Después de la aplicación de vacunas y/o medicamentos 
suspende el consumo de la leche, carne o huevos, durante el 
periodo indicado (periodo de retiro)?  

97% 3% 

  

 

2 
¿Informa al comprador cuando le vende carne, leche, huevo 
o el animal vivo, sobre la fecha del último tratamiento 
aplicado? 

78% 13% 10% 

3 ¿Lleva registro del tratamiento de los animales o registro de 
los animales muertos? 31% 69%  

511 ¿Guarda las vacunas y/o medicamentos veterinarios en un 
lugar seguro fuera del alcance de las personas y alejado de los 
alimentos  

93% 7% 1%   

512 Cuando guarda, transporta o aplica la vacuna, ¿cumple con:     
1 Mantener refrigerada la vacuna durante el transporte? 40% 33% 27%   

2 Guardar la vacuna a la temperatura indicada en la etiqueta? 40% 32% 27%   

3 Conservar la vacuna a la temperatura indicada en la etiqueta 
mientras la aplica a sus animales? 39% 33% 28%   

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 - INEI 
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4.2.1.2 Inversión Pública del Gobierno Local 

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del distrito de Mórrope se detalla 
en la tabla N° 10, para el periodo 2015 – 2018 (en millones de soles), así como su 
ejecución (en soles y porcentaje de avance) de cada año. En PIM promedio del período 
equivale a 40.7 millones y su ejecución 25.4 millones, lográndose un avance de ejecución 
porcentual del 62%.  

 

Tabla 10. Mórrope, Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y Ejecución, 2015 -2018 (en 
millones de S/)  

Año PIM Ejecución Avance 
% 

2015 39.6 17.0 43% 
2016 47.2 37.7 80% 
2017 38.6 23.3 60% 
2018 37.3 23.6 63% 

Promedio 40.7 25.4 62% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Portal de transparencia económica.  

  

La tabla N° 11 describe el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y su 
ejecución en miles de soles y en porcentaje de la Municipalidad Distrital de Mórrope para 
los proyectos de naturaleza pecuaria, ejecutados durante el período 2015 – 2018; 
habiéndose desarrollado dos proyectos, el 1ro Mejoramiento e incremento de la 
producción y comercialización de cuy en Chepito, distrito de Mórrope, Lambayeque, el 
cual se ha desarrollado entre los años 2015, 2017 y 2017, con un presupuesto de S/ 85 mil 
soles; el 2do Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales 
por el control sanitario desarrollado en los años 2016, 2017 y 2018, con un presupuesto 
de S/ 101 mil soles y ejecutado el 89% en el año 2016, con igual monto en el año 2017 
ejecutándose el 78%; luego en el año 2018 S/ 73 mil soles y ejecutado sólo 58%. El total 
ejecutado, durante el período 2015 – 2017, en proyectos pecuarios equivale a S/ 280 el 
64% del PIM. 

Tabla 11. Mórrope, Proyectos Pecuarios: PIM y Ejecución, 2015 -2018 (en miles de S/ y 
porcentaje ejecutado) 

Año Proyecto Pecuario PIM Ejecutado 
S/ S/ Porcentaje 

2015 Mejoramiento e incremento de la producción y 
comercialización de cuy en Chepito, distrito de 
Mórrope, Lambayeque, Lambayeque 

85 0 0% 

2016 Mejoramiento e incremento de la producción y 
comercialización de cuy en Chepito, distrito de 
Mórrope, Lambayeque, Lambayeque 

70 60 85% 

 
Productor pecuario con menor presencia de 
enfermedades en sus animales por el control 
sanitario 

101 90 89% 

Sigue tabla … 
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Continua tabla …. 

 

Año Proyecto Pecuario PIM Ejecutado 
S/ S/ Porcentaje 

2017 Mejoramiento e incremento de la producción y 
comercialización de cuy en Chepito, distrito de 
Mórrope, Lambayeque, Lambayeque 

10 10 100% 
 

Mejoramiento e incremento de la producción y 
comercialización de cuy en Chepito, distrito de 
Mórrope, Lambayeque, Lambayeque 

101 78 78% 

2018 Mejoramiento e incremento de la producción y 
comercialización de cuy en Chepito, distrito de 
Mórrope, Lambayeque, Lambayeque 

73 42 58% 

  Total Presupuesto pecuario 2015 - 2017 441 280 64% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Portal de transparencia económica. 
1. Al 10 de diciembre del 2018 

 

4.2.2 Dimensión Ambiental 

4.2.2.1 Inocuidad pecuaria 

Residuos cultivos animales 
La ilustración siguiente muestra los resultados sobre inocuidad a la pregunta: 

¿Qué hace con los residuos de sus cultivos?, el 82% los deja en el campo, el 54% quema 
o incinera, el 45% usa como alimento para sus animales de crianza.  

 

 

 

Figura 35. Mórrope, zona rural, respuesta a la pregunta ¿Qué hace con los residuos de sus cultivos? 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

La ilustración siguiente muestra los resultados sobre inocuidad a la pregunta: 
¿Qué hace con los residuos de sus animales de crianza?, el 83% bota, el 53% los deja en 
el campo, el 39% los incinera; el 36% los entierra y el 27% lo usa como abono. 

54%

45%

38%

41%

82%

Quema / incinera .

Usa como alimento para animales de
crianza

Bota

Usa como abono

Deja en el campo
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Figura 36. Mórrope, Inocuidad – productor agropecuario: ¿Qué hace con los residuos de sus animales de crianza?, 
2017. 

 

 

La ilustración N° 34 muestra los resultados a la pregunta: ¿Alguna entidad del 
estado le ha informado sobre la contaminación de los alimentos?. 

 

 

Figura 37. Mórrope, zona rural: respuesta a la pregunta ¿Alguna entidad del estado le ha informado sobre 
la contaminación de los alimentos? 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

El 11% de los que recibieron información sobre la contaminación de los 
alimentos, fueron informados por el SENASA (72%), MINAGRI (33%) y MINSA (22%) 

 

En la ilustración siguiente se muestran los resultados sobre el lugar en el que se 
conserva o guarda los alimentos producidos; el 37% manifestó que a la intemperie, el 
18% en cuarto no adecuado y otros 11%. 

 

39%

36%

83%

27%

51%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Quema / incinera .

Entierra
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Usa como abono

Deja en el campo

SI; 11%
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Figura 38. Mórrope ¿En qué lugar conserva o guarda los alimentos que produce (sólo productos primarios) 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

Información sobre identificación de alimentos 
En la tabla siguiente se muestran los resultados sobre identificación de los 

alimentos de consumo humano, el 62%, de productores pecuarios, no sabe que los 
alimentos de consumo humano que produce, deben estar identificados para ser 
consumidos y el 100% de sus productos pecuarios no cuentan con algún tipo de 
certificación de calidad otorgada por una institución. 

 

Tabla 12. Mórrope, zona rural: Inocuidad – contaminación y certificación de alimentos, 2017  

Inocuidad: Contaminación de alimentos SI NO 

607. ¿Sabe Ud. que los alimentos de consumo humano que produce, deben 
estar identificados para ser consumidos (solo productos primarios) 38% 62% 

608. Sus productos agropecuarios, ¿cuentan con algún tipo de certificación 
de calidad otorgada por una institución? 0% 100% 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 
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4.2.3 Dimensión Social – Demográfica  

4.2.3.1 Productor pecuario del distrito de Mórrope 

Propiedad parcela, Inscripción Registros 
Sobre la tenencia del lugar, el 66% de los productores pecuarios de la zona rural 

de Mórrope son propietarios de la parcela o chacra que conducen; el 14% son 
arrendatarios; el 7% comuneros, el 4% posesionarios y un 9% (otros) arriendan o prestan 
el lugar donde desarrollan sus actividades pecuarias. 

Tabla 13. Mórrope, tipo de tenencia de la parcela o chacra de los productores de la zona rural 
del distrito, donde desarrollan sus actividades pecuarias 2017 

  Porcentaje 
Propietario/a 66% 
Comunero/a 7% 
Arrendatario/a 14% 
Posesionario/a 4% 
Otro 9% 

  100% 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

Sólo el 51% de los productores pecuarios, propietarios de sus parcelas, tienen 
títulos inscritos en registros públicos (tabla N° 13) 

  

Tabla 14. Mórrope, productor de la zona rural y formalidad de la propiedad, donde desarrolla 
sus actividades pecuarias, 2017 

Propietario … Porcentaje 

Con título inscrito en registros públicos 51% 

Con título no inscrito en registros públicos 12% 

Sin título, pero en trámite de título 18% 

Sin título, ni trámite 20% 

Total 100% 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

Nivel de educación 
El nivel de educación alcanzado por los productores de la zona rural del distrito 

de Mórrope se muestra de forma desagregada en hombres y mujeres en la tabla N° 14. La 
mayor estructura (36%) se encuentra en el nivel primario incompleto, tanto para hombres 
como mujeres y en el nivel primaria completa (23% promedio general) 20% en hombres 
y 27% en mujeres.  
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Tabla 15. Mórrope, Nivel de Educación alcanzado por el productor agropecuario, 2017 

¿Cuál es el nivel de 
educación alcanzado? Hombre Mujer Total 

Sin nivel 8% 11% 10% 
Inicial 4% 4% 4% 
Primaria incompleta 36% 36% 36% 
Primaria completa 20% 27% 23% 
Secundaria incompleta 13% 11% 12% 
Secundaria completa 15% 9% 12% 
Sup. no univ. incompleta 1% 1% 1% 
Sup. no univ. completa 3% 0% 1% 
Sup. univ. incompleta 0% 1% 1% 
Sup. univ. completa 1% 1% 1% 
  100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

Participaciones miembros del hogar 
 

Tabla 16. Mórrope, participación de los miembros de hogar de la zona rural, de 6 a más años 
de edad, en las labores pecuarias, 2017 

Participación en las labores pecuarias de sus 
parcelas o chacras en la crianza SI NO 

Hombre 73% 27% 
Mujer 73% 27% 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

 

Actividades adicionales 
A la pregunta: ¿Usualmente, durante el año, además de trabajar en sus parcelas 

o chacras o en la crianza de sus animales realiza otras actividades para conseguir 
ingresos?, el 65% de los entrevistados de la zona rural del distrito de Mórrope 
respondieron positivamente. 

 

La tabla siguiente, muestra los diferentes tipos de actividades adicionales que 
realiza el 65% de los productores pecuarios para obtener ingresos. Se resalta el grupo de 
actividades agricultura, ganadería y pesca (73%) y en menor proporción comercio (9%) 
y transporte (9%).  
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Tabla 17. Mórrope: Tipo de actividad principal adicional del productor pecuario, 2017  

¿Qué actividad principal realiza además de trabajar en las 
parcelas o chacras o en la crianza de sus animales? Porcentaje 

En agricultura, ganadería y pesca  73% 
En comercio 9% 
En fabricación de prendas de vestir/otros productos 4% 
En construcción 4% 
En restaurantes y hoteles 0% 
En transporte 9% 
Otra actividad 2% 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

4.2.4 Dimensión Servicios Agrarios 

4.2.4.1 Capacitación, institución y tema del productor pecuario 

En los últimos 3 años, sólo el 16% de los productores pecuarios, de la zona rural 
de Mórrope, ha recibido capacitación en temas referidos a su actividad que realizan. 

 

Figura 39. Mórrope, productores pecuarios de la zona rural del distrito que recibieron capacitación 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

Las instituciones que participan en las capacitaciones son el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI) y Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). 

 

 

En la tabla N° 18, se listan los temas de capacitación recibidos por el productor 
pecuario de la zona rural del distrito de Mórrope por las entidades mencionadas. 

  

SI
16%

NO
84%
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Tabla 18. Mórrope, Tema de capacitación recibido por el productor pecuario, 2017 

702 Tema de capacitación pecuario Porcentaje 

Pe
cu

ar
io

 

Instalación y manejo de pastos 15% 
Practicas adecuadas de alimentación de 
los animales de crianza 10% 

Técnicas de mejoramiento genético de los 
animales de crianza 5% 

Prácticas de bioseguridad 10% 
Buenas prácticas pecuarias 15% 

O
tro

s 
Te

m
as

 Almacenamiento de alimentos de origen 
vegetal o animal 15% 

Contaminación de alimentos de origen 
vegetal o animal 15% 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

4.2.4.2 Asistencia Técnica al productor pecuario 

La ilustración N° 40, muestra que sólo el 8% de los entrevistados, productores 
pecuarios de la zona rural del distrito, han recibido asistencia técnica. 

 

 

Figura 40. Mórrope, productores de la zona rural del distrito que recibieron asistencia técnica 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

La asistencia técnica recibida fue en temas sobre buenas prácticas pecuarias, 
impartida por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). 

 

4.2.4.3 Acceso a Información Agropecuaria 

En la ilustración N° 41 muestra que el 82% de los productores de la zona rural 
del distrito de Mórrope han tenido acceso a información agropecuaria. 

 

SI
8%

NO
92%
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Figura 41. Mórrope, productores de la zona rural del distrito que recibieron asistencia técnica 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

La tabla N° 19 se muestra que el medio de comunicación por el cual el productor, 
ha tenido acceso a información agropecuaria, ha sido a través de comunicación verbal 
(97%), brindada por el comerciante, productor o amigo (95%). 

 

Tabla 19. Mórrope, zona rural: Medio de comunicación por la cual tuvo acceso a información 
agropecuaria 

¿Quién le brindo la información? Porcentaje 
Ministerio de Agricultura y riego 1.5% 
Gobierno Regional 1.5% 
Gobierno Local 1.5% 
Empresa Privada 0.7% 
Comerciante, productor/a, amigo/a  95% 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI 

 

La ilustración siguiente muestra que el 98% de los productores pecuarios no 
recibieron información, en los últimos 12 meses, sobre prevención de los daños causados 
por eventos climáticos como: exceso de lluvias, sequías, etc. 

 

Figura 42. Mórrope, productores de la zona rural del distrito que recibieron información, en los últimos 12 
meses, sobre prevención de los daños causados por eventos climáticos como: exceso de lluvias, sequías, 
etc. 
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4.2.5 Producción pecuaria en el distrito de Mórrope 

La producción pecuaria se estima con base de la población de la zona rural del 
distrito de Mórrope, para el año 2017, proyectada en 5,353 familias con una composición 
familiar de 6 miembros (anexo 1). El peso estimado de los diversos productos pecuarios 
se basa en la entrevista a los productores directos de la zona. Los niveles de ponderación 
se han realizado de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 
– INEI. Existiendo un bajo nivel de productividad; como se evidenció con los resultados 
sobre buenas prácticas pecuarias, inocuidad, infraestructura, etc.  

 

Tabla 20. Mórrope, zona rural. Estimación del producto pecuario, 2017 en TM  

 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 – INEI; Fuente: http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/# 

 

De acuerdo a los principios fundamentales de la escuela de los fisiócratas: 
“Énfasis en la agricultura. Los fisiócratas pensaban que la industria, el comercio y las 
profesiones eran útiles pero estériles: simplemente reproducían el valor consumido en 
forma de materia prima y de subsistencia para los trabajadores. Sólo la agricultura (y 
quizá la minería) eran productivas, debido a que generaban un excedente, un producto 
neto por encima del valor de los recursos empleados en la producción” (Brue & Grant, 
2016, p. 37)  

 

Desde hacía largo tiempo los agricultores habían estado a favor de políticas 
monetarias relajadas y tasas de interés bajas. También llegaron a depender en exceso de 
los programas de gastos del gobierno para la agricultura. De hecho, sus voceros habían 
empleado una teoría imperfecta del multiplicador, mucho antes de que se incorporara en 
el sistema keynesiano. Al defender la intervención del gobierno con la finalidad de 
incrementar los ingresos de los agricultores, afirmaban que cada unidad monetaria 
recibida por estos generaba un incremento de siete unidades monetarias en el ingreso 

Peso 
Estimado

Producción 
Muestra

Vacunos 8% 120 8760 3661
Ovinos 9% 6 492 231
Caprinos 5% 6 276 73
Porcinos 12% 20 2180 1360
Cuyes 7% 1 67 26
Patos 11% 2 200 115
Pavos 10% 6 534 272
Conejos 0.3% 1 3 0.05
Abejas 0.1% 5 5 0.03
Pollos / Pollas de engorde 9% 1 84 40
Gallinas 15% 1 140 112
Gallos 15% 1.5 212 171
Total Producción Pecuaria 100% 6,061

Producción Pecuaria (Kilos) Producción 
TMPonderac.
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nacional por medio del nuevo gasto de las crecientes sumas recibidas por el agricultor. 
(Brue & Grant, 2016, p. 458)   

El desarrollo social … por lo mismo, es un tema complejo, pues los individuos 
no son necesariamente agentes racionales, capaces de tomar las mejores decisiones para 
maximizar su bienestar, como lo supone la teoría económica tradicional (INDES, 2018) 

A diferencia del desarrollo económico, que busca proveer condiciones para el 
bienestar –sin las cuales sería imposible mejorar el bienestar-, el desarrollo social se 
preocupa directamente de este bienestar, incidiendo sobre comportamientos tanto 
individuales como colectivos. Los dos desarrollos, económico y social, se complementan: 
sin las condiciones que proporciona el primero es imposible conseguir el segundo. 
Asimismo, sin un buen desarrollo social es imposible avanzar en una senda de 
crecimiento y sostenibilidad económica. (INDES, 2018) 

Los países latinoamericanos son, en promedio, los más desiguales de todas las 
regiones del mundo. Por consiguiente, a pesar de los progresos recientes en la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad, queda mucho por hacer, pues el número de pobres no ha 
descendido con respecto a comienzos de la década de 1980 y muchos países de la región 
tienen aún desigualdades de ingreso que están entre las peores del mundo (L.F. López 
Calva y N. Lustig, 2011) (INDES, 2018) 

 

Sin embargo, los mercados laborables latinoamericanos no sacan buen provecho 
de las capacidades de la fuerza de trabajo, pues condenan a muchos trabajadores a 
ocupaciones de baja productividad, como trabajadores independientes o en empresas muy 
pequeñas, especialmente en los sectores de servicios, donde se ocupan dos de cada tres 
trabajadores. A pesar del mejor nivel de educación de la fuerza de trabajo, los salarios 
(corregidos por inflación) han aumentado muy poco desde comienzos de la década de 
1990, puesto que la productividad laboral se ha elevado muy lentamente. (INDES, 2018) 

 

Actualmente en nuestras sociedades las actividades productivas parecen 
curiosamente (y falazmente) quedar al margen de la dimensión moral, porque «se 
decreta» dogmáticamente que este ámbito no tiene que ver con la moral. Pero las 
diferentes y múltiples actividades productivas no deberían ser sólo el lugar de actividades 
lucrativas. Toda actividad humana posee una resonancia ética. Cualquier actividad 
humana productiva o empresarial (de bienes de alimentación, de vivienda, de bienes de 
equipo, de tecnologías de punta) o científica debería servir, subrayo, para satisfacer las 
necesidades humanas. A partir de este criterio fundamental se pueden pensar y establecer 
los modelos adecuados de funcionamiento de las actividades productivas. (AGUIRRE 
ORAA, 2018, p. 26 - 27). 
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Un patrón general de crecimiento económico es el aumento de la división del 
trabajo y de la especialización en la economía, sugerido por Adam Smith – La riqueza 
de las naciones que estableció la ciencia económica moderna –. Señaló que el incremento 
de la productividad, medida como el producto por persona, dependía de que la población 
aumentara sus habilidades. Smith observó que en las economías pobres tiende a haber 
muy poca especialización. La mayoría de los trabajadores son campesinos y la mayoría 
de los campesinos realiza una gama muy variada de actividades, que abarcan desde 
cultivar hortalizas hasta preparar alimentos, construir casas, atender animales, hacer y 
remendar ropa, y muchas otras cosas más. Tal autosuficiencia les permite sobrevivir, pero 
con un nivel de bienestar material muy bajo. 

Adam Smith fue muy visionario al relacionar la especialización con la economía 
de mercado. Después de todo, es la capacidad de comerciar lo que le permite a un 
individuo concentrarse en un rango específico de actividades. El individuo sabe que podrá 
satisfacer sus necesidades económicas vendiendo bienes y servicios en el mercado y 
usando lo obtenido para comprar bienes y servicios a otros individuos. Sin tal oportunidad 
de comerciar, el individuo tendría que regresar a la forma de vida muy diversificada, pero 
por lo mismo más ineficiente, del agricultor. 

La gran perspicacia de Smith condujo a dos conclusiones centrales, que son 
demostrables empíricamente y que han resultado muy valiosas para explicar el 
crecimiento económico y sus diferencias entre los países. En primer lugar, como ya hemos 
señalado, el crecimiento económico tiende a verse beneficiado por las condiciones 
geográficas que favorecen el comercio. Puesto que el costo de transportar productos de 
un país a otro es por lo general mucho menor por mar que por aire o tierra, las economías 
costeras con buenos puertos naturales favorecen el comercio internacional y, en 
consecuencia, favorecen la especialización y el crecimiento económico moderno. En 
segundo término, el crecimiento económico se facilita a través de instituciones de 
mercado que funcionan bien. Si las personas pueden comerciar a bajo costo, les resulta 
más conveniente especializarse y, así, mejorar sus capacidades productivas. De este 
modo, el crecimiento económico se beneficia con un sistema de derechos de propiedad y 
de ejecución de contratos eficiente y predecible, ya que un sistema con estas 
características les permite a las personas embarcarse en actividades especializadas con la 
confianza de que podrán intercambiar sus productos por aquello que necesiten en un 
amplio mercado. (Larraín B. & Sachs D., 2013, p. 103 - 104) 
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CAPITULO V: PROPUESTA 

Teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): 1ro 
Erradicar la pobreza y el hambre, y el 7mo Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
Objetivos referidos al mejoramiento de las condiciones de vida de los países en desarrollo. 
El plazo estimado para su cumplimiento, según la periodización de las metas, venció en 
el 2015, por lo que en el mes de septiembre del mismo año se realizó la Asamblea General 
de Naciones Unidas para concertar la nueva agenda de desarrollo, celebrando, así, sus 
setenta aniversarios. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen 
aspiraciones más ambiciosas a cumplir en 2030. Se ha concertado una lista de 17 objetivos 
con 169 metas, sin que se hayan definido, aún, los indicadores ( (Naciones Unidas, 2017). 

Las metas son concebidas, en la nueva agenda (ODS), como integradas e 
indivisibles. Buscan generar crecimiento económico: 

• Inclusivo, bajo el lema “que nadie se quede atrás” en la consecución de derechos 
sociales y económicos 

• Sostenido, para reducir desigualdades y proporcionar trabajo decente a los 
ciudadanos, y 

• Sostenible, protegiendo la biodiversidad y los ecosistemas para hacer realidad la 
solidaridad transgeneracional, para lo que se plantea realizar cambios fundamentales 
en los estilos de producción y consumo. 

 

Nuestra propuesta se basa en los ODS siguientes  (Naciones Unidas, 2017): 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

“Brindar a las personas en cada lugar del mundo el apoyo que necesitan para poder 
salir por sí mismos de la pobreza en todas sus manifestaciones es la esencia del desarrollo 
sostenible. El primer objetivo enfoca en poner fin a la pobreza a través de estrategias 
interrelacionadas que incluyen la promoción de sistemas de protección social, empleo 
decente y la resiliencia de los pobres. Aunque se ha reducido la tasa mundial de pobreza 
extrema por más de la mitad desde el año 2000, se necesita de esfuerzos más exhaustivos 
para aumentar los ingresos, aliviar el sufrimiento y fomentar la resiliencia de aquellos que 
todavía viven en la pobreza, en particular en África subsahariana. Deben ampliarse los 
sistemas de protección social y mitigarse los riesgos para países propensos a desastres, 
que tienden a encontrarse entre los más pobres del mundo.” 
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Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 

“El objetivo 2 aborda una necesidad humana fundamental —el acceso a alimentos 
sanos y nutritivos— y los medios a través de los cuales puedan asegurarse de manera 
sostenible para todos. Hacer frente al hambre no puede abordarse solamente mediante el 
aumento de la producción de alimentos. Mercados que funcionen adecuadamente, el 
aumento de ingresos para los pequeños agricultores, el acceso equitativo a tecnología y 
tierras, e inversiones adicionales: todos estos juegan un papel en la creación de un sector 
agrícola dinámico y productivo que aumenta la seguridad alimentaria.” 

 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos 

“El crecimiento económico sostenido e inclusivo impulsa el desarrollo al 
proporcionar más recursos para la educación, la salud, el consumo personal y la 
infraestructura para transporte, agua y energía. El crecimiento económico también puede 
llevar a nuevas y mejores oportunidades de empleo. Sin embargo, sostener un crecimiento 
económico alto y real no es fácil, y solo unos pocos países menos adelantados han 
alcanzado de manera consistente la meta de 7% de crecimiento promedio anual del PIB 
real. Por otra parte, el crecimiento económico no es necesariamente sostenible cuando los 
países están agotando sus recursos naturales para lograr el crecimiento económico y 
trasladando así los daños y el peso de la degradación del medio ambiente a las 
generaciones futuras”. 

 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

“Las modalidades de consumo y producción configuran la gestión del uso de 
recursos y sus impactos ambientales y sociales, lo cual afecta la sostenibilidad. La 
producción sostenible utiliza menos recursos por el mismo valor de producción 
económica, y el consumo sostenible reduce la necesidad de la extracción excesiva de 
recursos. Sin embargo, durante la primera década de este siglo, la huella material que 
mide la cantidad de materia prima extraída para alcanzar la demanda de consumo, 
aumentó en todo el mundo, así como lo hizo la cantidad de material utilizado en los 
procesos de producción. Alcanzar este objetivo requiere sólidos marcos nacionales para 
el consumo y la producción sostenibles que estén integrados a planes nacionales y de 
sector, además de prácticas de negocios y comportamiento del consumidor sostenibles.  
Por último, requiere la adhesión a las normas internacionales relacionadas a químicos y 
desechos peligrosos”. 

“En términos per cápita, la huella material a nivel mundial también aumentó, de 
8 toneladas per cápita en el año 2000, a 10.1 toneladas per cápita en 2010. La huella 
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material per cápita aumentó en casi todas las regiones, lo que significa que ahora el mundo 
necesita más materia prima para satisfacer las necesidades de consumo de una persona”. 

 

Basado en la cadena de objetivos (cadena de valor) y cadena de indicadores, se 
han realizado propuestas, hacia el que es necesario dirigir la intervención para lograr la 
transformación deseada. La gerencia basada en la evidencia para generar resultados 
requiere de buenos sistemas de seguimiento y evaluación. La construcción de una 
estructura técnica de seguimiento se inicia especificando los objetivos en una cadena 
completa de objetivos que relaciona las actividades, con los productos, efectos e impactos. 
En otras palabras, solo cuando conocemos exactamente lo que deseamos lograr y como 
conseguirlo estaremos en condiciones de dar seguimiento a las acciones para el desarrollo. 
(INDES, 2018) 

 

 

Figura 43. Secuencia de la cadena de objetivos 

 

Las cadenas de objetivos e indicadores nos permiten (INDES, 2018): 

• Definir indicadores precisos para cada una de las fases del proceso 
• Clasificar a los indicadores de acuerdo a su nivel: los indicadores de actividades y 

productos reciben el nombre de intermedios; los indicadores finales son los asociados 
a efectos e impactos 

• Revelar el contexto y recurso que afectan a los indicadores de impacto 

 

 

 

  

Insumos

¿Qué hacemos?

Productos

¿Qué entregamos?

Resultados

¿Qué cambio en la 
conducta o que actitudes 

esperamos?

Impacto

Mejoramiento sostenible 
del bienestar
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Objetivo 1: “Mejorar la productividad pecuaria de la Zona Rural de Mórrope” 

 

 

Objetivo 2: “Propuesta de actividad pecuaria sostenible de la Zona Rural de Mórrope” 

 

 

 

Nivel Objetivos Indicadores

Presupuesto por participantes

Tasa de asistencia a los talleres

Gasto total

Tasa de asistencia a los talleres

Número de talleres realizados / año

Razón de participantes

Número de talleres realizados / trimestre

Presupuesto / especialista médico veterinario

Razón de participantes

Disminución del gasto por enfermedades en 
los animales

Porcentaje de productores pecuarios 
capacitados

Disminución de la cantidad de animales 
muertos Razón beneficio / gasto

Impactos Mejora sostenible del bienestar Proporción de productores pecuarios con 
mejoras en el ingreso

Efectos 
(Resultados)

Insumos 
(Actividades)

Capacitación en buenas practicas pecuarias 
no condicionadas

Talleres de buenas práticas pecuarias 
condicionadas

Talleres: instalaciones, manejo sanitario, 
mejoramiento genético, manejo de pastos

Talleres: Aplicación de medicamentos 
veterinarios, vacunas, uso de jeringas 
desifectadas

Productos

Nivel Objetivos Indicadores
Presupuesto por participantes pecuarios

Tasa de asistencia a los talleres

Gasto total

Número de talleres realizados / año

Razón de participantes pecuarios

Presupuesto / especialista médico 
veterinario
Porcentaje de productores pecuarios 
informados sobre la relevancia de la 

Razón Rentabilidad e información

Impactos Mejora permanente del ingreso Proporción de productores pecuarios con 
incremento del ingreso por la actividad 

Efectos 
(Resultados)

Talleres de sensibilidad sobre la importancia 
de la inocuidad de los alimentos

Talleres: contaminación, identificación de los 
alimentos y certificaciónProductos

Insumos 
(Actividades)

Acceso a información sobre la relevancia de 
la inocuidad  de los productos pecuarios
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Objetivo 3: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible de la 
zona rural de Mórrope” 
 

 

 

Objetivo 4: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” 
 

 

 

 

 

 

 

  

Nivel Objetivos Indicadores
Número de créditos otorgados

Porcentaje de productores pecuarios 
beneficiados
Porcentaje de productores pecuarios a 
capacitar

Número de especialistas contratados

Recursos financieros para mejorar la 
producción pecuaria Variación de la producción pecuaria

Razón de participantes pecuarios / 
especialista

Indice de productividad

Incremento del promedio simple condiciones 
de produccioón

Variación de la productividad

Impactos Crecimiento sostenible en los niveles de vida Porcentaje de productores pecuarios con 
mejores salarios reales

Insumos 
(Actividades)

Productos

Efectos 
(Resultados)

Plan de apoyo crediticio para actividades 
pecuarias

Plan de formación y fortalecimiento de 
capacidades en temas productividad

Asesoría para mejorar la producción 
pecuaria y sus derivados

Mayores conocimientos y condiciones 
novedosas de producción 

Nivel Objetivos Indicadores
Insumos 

(Actividades)
Centro de expendio de productos pecuarios 
y sus derivados

Presupuesto invertido en el centro de 
expendio
Número de puestos / productor 
pecuario

Monto transacciones realizadas

Proporción de productos 
comercializados

Indice de productos comercializados

Impactos Crecimiento sostenible en los niveles de vida Mejora del valor económico agregado

Lugar físico e instalaciones adecuadas para 
expendio de productos

Mejores condiciones en la calidad del 
producto pecuario

Efectos 
(Resultados)

Productos
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CONCLUSIONES 

1. La actividad pecuaria en el distrito de Mórrope se caracteriza 1ro por estar concentrada 

en la zona rural, 2do la actividad pecuaria y agrícola se alternan y dados los años de 

actividad del poblador rural se concluye que la actividad agropecuaria es predominante 

en la zona; 3ro La producción pecuaria es diversa concentrándose en la crianza de 

gallos, gallinas, porcinos, patos, pavos, pollos de engorde, ganado ovino; en 

proporción media en ganado vacuno, cuyes, caprinos y en pocas proporciones en 

conejos y abejas; 4to el lugar de las transacciones de la actividad pecuaria es realizado 

en el lugar de residencia del productor pecuario (donde cría sus animales, 96%) 

2. Las evaluaciones de los factores económicos muestran que las familias invierten 

escasamente en la actividad pecuaria – la infraestructura, donde producen, es de forma 

rústica e improvisada, la inversión en alimentos pecuario es baja (el 43% gasta menos 

de S/ 500, el 35% entre S/ 501 – S/ 1000 y más de S/ 1000 sólo el 22%), la inversión 

anual en servicios veterinarios, vacunas. medicamentos veterinarios, reproducción y 

sogas, alambres, clavos y otros es nula (69%); y existe escasa inversión pública en esta 

actividad; existen escasas prácticas pecuarias no condicionadas y las buenas practicas 

pecuarias de adquisición, recomendación y aplicación de medicamentos veterinarios y 

vacunas, lo realiza mayormente el personal de SENASA y adquiridas de programas 

estatales. Sin embargo, el 100% de los productores pecuarios entrevistados afirmó no 

respetar el tiempo entre la aplicación de la última vacuna y/o medicamento y el 

beneficio del animal; además de no llevar registro del tratamiento de los animales 

(69%); La inversión pública en la actividad pecuaria (presupuesto institucional 

modificado del gobierno local) para el período 2015 – 2018, está dado para el 

mejoramiento e incremento de la producción y comercialización del cuy, focalizada 

sólo en una zona y en menor proporción para el control sanitario. 

La evaluación del componente ambiental basado en la inocuidad muestra la escasa 

participación del estado y solo 11% de productores pecuarios fueron informados a 

través de SENASA, MINAGRI y MINSA; sobre el lugar de conservación de los 

alimentos producidos el 37% afirmó conservarlo a la intemperie el 18% en cuarto no 

seguro y el 11% en otros (lugar no precisado). Es relevante la información 

proporcionada por el productor pecuario que el 61% de su producto es para la venta 

inmediata. Respecto a la identificación de los alimentos de consumo humano, el 62% 

de productores pecuarios no sabe que su producto debe estar identificado y ninguno 

cuenta con algún tipo de certificación de calidad. 
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La evaluación de la dimensión social – demográfica muestra que el 66% de 

productores pecuarios son propietarios y sólo el 51% cuenta con títulos inscritos en 

registros públicos; El nivel de educación está concentrado en el nivel primario 

incompleto (36%) y primaria completa (23%). Tanto hombres como mujeres 

participan en las labores pecuarias (73%); el 65% de los productores pecuarios realizan 

otras actividades adicionales en mayor proporción en la agricultura, ganadería y pesca. 

La evaluación del factor servicios agrarios respecto a si reciben capacitación se 

manifestaron negativamente (84%); asistencia técnica sólo el 8% y han tenido acceso 

a la información agropecuaria verbalmente proporcionada por el comerciante, 

productor o amigo; el 98% no han recibido información sobre prevención de daños 

causados por eventos climáticos.  

3. Teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): 1ro Erradicar la 

pobreza y el hambre, y el 7mo Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Se 

proponen cuatro objetivos de políticas públicas locales y regionales basadas en 

resultados de mejorar la productividad, sostenibilidad, crecimiento económico y 

garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles que reflejar un impacto 

de mejora del bienestar del productor pecuario de la zona rural de Mórrope. 
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RECOMENDACIONES 

1°. Para mejorar el bienestar del productor pecuario del distrito de Mórrope, es necesario 

sensibilizarlos en temas de mejores prácticas pecuarias, inocuidad alimentaria, 

servicios agrarios de forma sostenible con mayor participación del gobierno local, 

regional y nacional de forma que garanticen mejoras en la producción pecuaria.  

2°. Los cuatro objetivos propuestos en la presente investigación: “Mejorar la 

productividad pecuaria”, “Propuesta de actividad pecuaria sostenible”, “Promover el 

crecimiento económico sostenido e inclusivo” y “Garantizar modalidades de consumo 

y producción sostenibles”, son planteados como el marco conceptual hacia el que es 

necesario dirigir la intervención pública para lograr la transformación deseada en la 

actividad pecuaria. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1. Población Proyectada de Mórrope, 2008 – 2018 

 

 

Fuente: http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Población 
Proyectada

Tasa de 
Crecimiento

Poblacion 
proyectada

Número de 
familias

2008 41,885 1.47% 28,482 4747
2009 42,484 1.43% 28,889 4815
2010 43,083 1.41% 29,296 4883
2011 43,684 1.39% 29,705 4951
2012 44,281 1.37% 30,111 5019
2013 44,874 1.34% 30,514 5086
2014 45,463 1.31% 30,915 5152
2015 46,046 1.28% 31,311 5219
2016 46,636 1.28% 31,713 5285
2017 47,235 1.28% 32,119 5353
2018 47,840 1.28% 32,531 5422

Mórrope: Zona Rural
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Anexo N° 2. Formato de Encuesta Agropecuaria Anual – INEI 
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