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atrasó marcado'por las bajas utilidades (forma, lugar, u.0 

tonificante, que lo 

RESUMEN 

1 nivel de desarrollo tecnológico y las deficiencias 

politicas y económicas que caracteriZan al EStado 

Colombiano, se reflejan en todas las actividades 

productivas, especialmente en la agricultura. 

producción del lulo no escapa a esta triste realidad, 

tal rezón, la comercialización de esta importantísima 

fruta, presenta deficiencias técnicas obstensibles y un 

tiempo Y  posesión) que los: participantes directos le 

agregan al producto. 

De igual forma, él onsOmo es bajísimo lo que indica más 

bien un subconsumo qu6 afecta estructuralmente al mercado. 

Las perspectivas, de desarrollo, que se obat ,Yan: para el 

lulo (solanum quitoense ,- son alentadoras.. Primero que 

todo, el producto ofrece características muy particulares 

como son - las de ser . didrético 

diferencian claramente de otrasf as. 



Si tomamos en consideración, las necesidades de las 

poblaciones modernas, en el sentido de que requieren 

eliminar, los residuos tóxicos acumulados en el organismo, 

por la ingestión en exceso de proteínas cornicas. Es claro 

que la demanda potencial por una fruta "solución" es bien 

real, y solo se requiere del incremento por parte de las 

instituciones estatales, de la información concisa y 

adecuada que fomente su consumo. 

La promoción de los mercados, especialmente el regional, le 

debe corresponder al sector político, a quien tamhién o 

compete facilitar el desarrollo Equilibrado de 

producción, distribución y consumo de esta importante 

solanacea, ya que con ello cumple con sus objetivos como 

clase dirigente, como son los de buscar el bienestar a los 

ciudadanos en general y además le ahorrarla al Estado 

gastos innecesarios al prevenir futuras enfermedades. 

El atraso que presenta la producción, distribución y el 

consumo del lulo, se debe en gran medida al desconocimiento 

generalizado sobre su importancia como -fruta medicinal y a 

la sorprendente falta de apoyo gubernamental para esta 

actividad en el departamento del Magdalena. 

Los argumentos ecológicos esgrimxdos en contra del cultivo 

del lulo en la Sierra Nevada por algunos Institutos como el 



SUMARY 

The level of technologyc development and the politics and 

ecbnomics absencies que ah l the time has caracterized the 

Colombian State, are present en ah l the activities pf 

production specially in the agriculture. 

La production of LULO is one of these sad realities, so 

the distribution of this Important fruit presents 

technicals deficientes and a no progress because pf little 

uses it receives as (From, Place, Time, Posession). 

Another point pf view we can consider is the low 

consuption for the population and this is not good for the 

market. 

The development perspective we observe for the LULO 

(Solanum Quitoense Lam) are gopd, first Pf ah l this fruit 

°tiers particulars characteristics such as diuretic an 

tonificant, which makes a difference between this fruit 

and the other ones. 

XII 



1f we consider the necessities of the modern populatións 

from' the point of view these need to take out rest of 

toxics from the body caused por the ingestion in a biO . 

quantity of Cornics Protein, we can see that is necessary - 

to find a fruit "solution" and we have it but we need móré.  

information about it for improving the comsuption of this. 

The no progress that present the production distibution 

and the comsuption of the LULO is because of most of the 

people don't know much about its importance as a medicinal 

fruit and the necessity of improving the level of help for 

this activity in Magdalena Department. 

The promotion of the markets m  specially the Regional must 

be for part of Politic sector which must gives the 

development of the production, distribution and comsuption 

of this imPortant:Solanacea. 

So we can get our objetives and the local goverment will 

the samething and avoid innecessary tests to the State 

avoiding future diseases. 

We don't think at the same way of some goverment institute 

as ICA, because the LULO as a cultivation of sormospul 

needs for its natural growing just of the ehaw in 



proportion about 30 and 50% whicb show us the facility pf 

helping the cultivating of this product in La Sierra 

Nevada'of Sta Marta. 

We consider the real reaspn of this no aoree between ICA 

and us is just a no gpod information and knowing pf this 

ter parte of them and a doble moral, as we well. know the' 

17. of the Colombian Catee comes fromi La Sierra Nevada of 

Sta Marta. 

The imppssibility Pf the CplOmbian State te stop the 

development pf Ilegal cultivations and te get control the' 

non state army grpups is a'signal pf . the urgent necessity 
• 

te think in planning serious goals te- help te the 

Agriculture sector as an alternative ter the XXI century. 

We consider•that the private idea presented ter the people - 

of the farms must recéives the big result pf this. Thil 

can be getteo trought rural extensions labours, se they 

can be the main actprs in this change pf productions from• 

a tradicional farm te a comercial and technificaded way. 

Finally these changes must be accomplished of the ' 

industrializa.Lion of the product and the variety in the 

comsuptipn National and International. 
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The economical wide must ba opportunity to impulse the 

technification of the LULO cultivating and get into the 

external markets with 'a goods that °tiers excellent 

oportunities. 

The regional politics autonomy (Polular election of MajorS 

and Oovernor's) givés the juridicsand monetary chances to 

proyect the structurals chages necessáry in economical 

activity. 



O. INTRODUCCIQN 

Las características que rodean las ac des económicas 

(producción - distribución y consumo) del lulo (Soléhm 
• 

guitoense LAM) en el Distrito Turístico Cultual- 

Histórico de Santa Marta, son particularmente especiales no 

obstante su cuadro de dificultades es bien similar al que 

a nivel nacional presenta la actividad frutícola (sistema 

de producción tradicional, períodos de cosecha y escasez - 

subconsumo, bajos y nulos niveles de industrialización, 

violencia e inseguridad en los campos, ausencia de apoyo 

económico_ y técnico »E,  parte ,de las instituciohes 

oficiales, deficiente estructura vial y de servicios)1 

cuadro, qué se agrava dadas las condiciones ,de alta 

perecibi idad propias del lulo. 

Estos aspéctom 

incertidumbre y  

otOriamente los riesgos e 

s 'codsencuencias . se tradugeh en Halt4.11 

pérdidas en las etapas de precosecha, cosecha 

postcosécha; así Como en la calidad y precios del producto 

que finalmente adquiere el consumidor final. 



414i:4 
En seg nda instancia, se pretende realizar la expos c_óh 

escrita correspondiente a los resultados obtenidas.,1.  os 

cuales se.detallan en ocho capitulas numerado S del cero 

Se busca con esta subdivisión, hacer claro a los lectores 

las logros de la investigación. 

El siguiente flujograma resume el contenido general de la 

exposiciÓn escritaA 

- 

Las objetivosde ésta investigación son, en primera 

instancia penetrar lo más posible en la - probleffiatica que 

encierrarriál:producción, distribución y consumo del lulo. 

Estos objetivos,, se han logrado, mediante el diseRo de 

formularios de encuestas para ser respondidos por 'los 

participantes - directos (productores, intermediarios 

consumidores) su contenido ha permitido conocer de manera 

objetiva lo que sucede al interior dé esta actividad y 

extraer conclusiones valiosas del Misffia 
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Como lo registra el anterior flujograina. los ocho 

capitulos albergan respectivamente los temas concernientes 

a la' presentación, conceptualización, metodología y• 

limitaciones (.01.. Las consultas 8 textos, revistas, etc,,, 

escritas por diferentes ''.autores sobre eI tema son materia 

del capitulo 1 Los temas relacionados con la producción, 

que per sUs condiciones de atraso, hace necesario plantear 

teóricamente el cambio del sistema tradicional al Sistema 

comercial, por tanto se ha dado prioridad 

recomendaciones hechas p r investigadores cuyos resultados 

en regiones como Antioquia, Valle y ida, pueden 

aplicarse a la región objeto de estudio, y asi lo presenta 

el capitulo 2. 'El análisis del mercado detallado en el 

capítulo 3 contiene aspectos sobre el producto, la oferta, 

la demanda y el régimen de mercado este capitulo áS la 

columna vertebral de In invéstigación'. El enfoque funcional 

se expone en el capitulo 4 y registra "como" se lleva a 

cabo la comercialización mediante las funcione 

intercambio, las funciones físicas y las funciónes 

auxiliares. Et enfoque institucional 'es el tema del 

capítulo 5, en él se analizan "quienes" hacen fluir el 

producto hacia el mercado. Se precisa el alcancé de algunos 

términos básicos así como la tipología y lbs conductos de 

distribución es decir. "quienes" y "por donde" hacen correr 

el producto en el proceso de distribución. El enfoque 
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eficientista, compuesto por los temas, costos y márgenes de 

comercialización, tipo de pérdidas :).? sus causas son los  
, 

temaS-centrales. del capítulo 6. Finalmente el -capitulo 7 
 , 

4 kt; 

contiene las conclusiones y recomendaciones, el resumen, 

las referencias bibliográficas y lo á anexos. 
, 

La carencias  de estudios, sobre el cultivo y lg 

comere,ialización del lulo en este departamento (Magdalena), , 
, . 

le confieren a esta investigación gran importancia, pues se. 

descubren problemas ignorados, por quienes habitan en sus 

regiones planas y cálidas, taMbién deja ;R1 descubi47to las 

bondades de un producto co sin iguales posibilidades de 

aceptación debido a sus propiedades medicinales,- la cuales 
-5' , 

de ser debidamente,  aprovechadas pueden convertir al lulo en 

un prodUcto de consumo masivo en Colombia Y en el Exterior.- 
. .• 

Aunque no es tema de investigación, nó deja de llamar la ' 
.5 1:  

atención, las enormes ventajas, que en materia de vías de- 

comunicación internacionales posee el lulo producido en la 

Sierra Nevada, de Santa - Marta, como son la tironcal del 

oriente, la troncal del caribe, el aeropuerto "Simón' 

Bolívar", el terminal marítimo y las vías ferreas que 

cruzan la zona bananera y que intercomunican con las a, 

anteriores . Vías que le confieren .a cualquier proyedto'. 1. 

sobre cultivo y .comercialización del lulo facilidades pura 

--„q4 

, 

, 



el traslado dárla fruta, bien hacia los mercados regionales 

de Barranquilla, Santa Marta y Rionacha, b a los mercadoS 

internacionales. 

0.1. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

Dadas-las propiedades medicinales (diurético-9 tonificante) 

(4)-caracteristicas del lulo, ¿Su consumo debe ser , sino 

masivo por lo Menos mayor al de otros productos, 

considerados sustitutos? 

De no ser si (como en efecto lo es) .,Cuales pueden ser 

causas de este bajo nivel de consumo? 

-¿Se oriqinan en la producción u oferta? 

?.0 en la distribución por deficiencias en 1 agregación de: 

utilidades? 

¿O es el mismo consumo como consecuencia del bajo poder 

adquiSitivo de los consumidores? 

..Se debe en realidad a un problema integral que 

la actividad económica (producción, díttribución y c 

, en general? 



Estos interrogantes tratarán de ser absueltos en el 

transcurso de la investigac 

0.2. OBJETIVOS 

0.2.1, Objetivos Generales 

0.2.1,1. Realizar un amplio y detallado analisis respecto 

al cultivo y producción del lulo en la Sierra Nevada de 

pertenecientes al Distrito Turístico Cultural e Histórico 

y al municipio de Ciénaga. 

0.2.1.2. Efectuar el ,estudio gen al relacionado c 

proceso de.  comercialización de la 

0.2.1.3. Llevar, a cabo un pormenorizado estudio 

'mercado. 

0.2.2. Objetivos Específicos 

0.2.2.1 Conocer las act vidada que rodean la producción 

del lulo en las distintas zonas Productoras. 

Santa Marta„ concretamente en las zonas rurales.  



esáltar los aspectos relativos al Uso : 

recursos balices. 

0.2.2.3. -, Obtener un.  diagnósticocsobre la infraestructura 

física .  e ,institucional conque .cuentan las zonas..  de 

producción. 

La , demanda del lu 

0.2.2.4. Evaluar las eendiciones zconóm cas j t'kcnicas 

inciden directamente en la comercialización del lulo. 

0.2.2.5. lMedir en lo posible la eficiencia del mercadlp. 

0.2.2.6. Combinar el enfoque funcional e institucional con 

el fin de conocer "cómo" y "quiénes" real izan la 

comerciall'Éación. 

0.2.2.7. Relacionar los diferentes márgens t. 

comercialización obtenidod los int.ermcdia 

vinculados al mercadeo. 

0.2.2 Aclarar los interrogantes respecto al tmo 

característica del mercado. 

0.2.2.9- Analiza les factoees que incidan'en la oferta y 



0.2.2,10. Elaborar un serio estudio sobre el producto que 

finalmente recibe el consumidor final. 

Efectuar algunas proyecciones acerca del 

desarrollo del mercado. 

0.3. HIPOTESIS 

.0.3,1. Hipates1.4, General. La vinculación de las 

instituciones y personas comprometidas directamente en la 

producción y comercialización del lulo (solanun quitoense) 

Lam, con el propósito de intercambiar experiencias y buscar 

fórmulas de Urjo económico y técnicas eficaces para aLt 

desarrollo, permitirá el mejoramiento de esta importante 

actividad económica de diversificación al tiempo que = 

beneficiaria . forma equilibrada quienes hoy trabajan T 

y poseen menos ingresos. 

Será osible, ajustar los intereses y criterios 

particulares entorno a una sólida voluntéd de cederle al 

consumidora fnal la posibilidad de acceder a un praducta dé 

mejor calidad ya un precio razonable que le prono 

satisfacción a sus necesidades .como grupo mayoritaria.. 

- 
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Hipotesis de Trabajo. Las propiedades 'medicinales 

(diuréticas y tonifidantés) qUE,  caracterlUzan al lulo ser4n , 

del conocimiento general de los participantes directos4l  

mercadeo especialmente de los ¿.onSumidores f inales' 

0.4. JüsTIFIcAcio 

El departamento del Magdalena, . no: n.xs reconocido 

oficialmente como productor del lulo, no obstante abastecer . 

algunos mercados de cpnsuffio como Barranqui lla y Santa Marta 

especialmente. 

Su produccióhH.Supera a departamentos con figuración oficial 

Como Risaralda, Guindio, Boyaca', Valle del Cauca, y de 

acuerdo a la tabla No, (1) solo es sobrepasado por,  

Antiogu a 7..primer productor nacional-• y el Cauca,. 

Esta discriminación of:.i.ca7 se origina en la 

asumida por estos institutos respecto a la incuestionable 

importancia eco:lógica de La Si.era Nevada posición: 

posiciÓ 

que , 

refleja ó una doble moral ó un -aesconocimientcs de los 

.avances y recomendaciones técnicas 

-elaborados 

estudioS hechas por 

en otras regiones dei 



Ptotioquia recomienda 

estudio.realizado nr la Secrellart e 
: 

un "sombriáPatura "- 

Precisamente 

entre el 3EW y: el 507. tomo técnicb adecuada para_ 

estsblecim ento del cultivo de lulo a nzi&l comercial 

-Estas reconendaciones de ponersa en,pract_ica en. la zona 

objeto be estudio con el valioso concurso de 4stos 

institútos que . hoy se apenen sptand por abandonar.  sU. 

apnti R Contribuirá, al logro del equilibrio neCesarip 

entre la utiliz ción adecuada de -lbs recúraos naturales y . 

,consumide es.  de lulolt 

, P 
generando progreso _bienestar general, 

Sacar ,por menás del clvidri„ oficial a quienes en 

condiciones adversaS Y con grandes esfuerzosy1:riesgas Se - 

dedican a las actividades dé producción cornorcializaciór c 

del sOn mas qué 

levestioac 

1 El presente trabajo., ha sido realizado teniendo 

COMO referencia geográfica, 5616 ha determinadas zonas del 

departamcnto del Magdalena en las que se produce el 

0. 5. LIMÍTACIONES 

I. 



U .5.2. popla 'ón de consuff dores, eétá compuesta por* 

los habitantes el área urbana del Distrito; Turistico 

Cultural e Histórico de Santa Marta calc 

300,000 hab tantes aproximadamente. 

lada para 1993 

0.5.3. ;La población de compradores ru. ales o mayoristas 

rurales, está representada solo por Aquellos comerciantes 

gueOiétribu en él producto en el mercado de Santa Harte. 

0.5.4 Las- investioaciones y encuestas se real izaron entré 

el mes de enero de 1991 y noviembre de 1992. 

0.5.5. Los: errores cometidos obedecen a la inexpriencia 

que caracteriza a los investigadores en su primer trabajo 

y ofrecemos por ello sinceras disculpas. 

0.5.6'. El marco geográfico se ha subdi 

producción y zonas dé consuma. 

0.5.7. Se ha considerado otra población compuesta por'los' 

comerciantes tanto Ohypristas como detallistas es decir lOs 

intermediarios, 



0.6. DISEMO MEtOD0LOIC0 - 

0. 1, Tipp de Estudio. El prL4Cente trabajo 

investigaCión Posee un carácter empírico - abstracto, er.  

razón a las actividadesdesarrolladas, las cuales consis 

en un análisis y síntesis.4je la información proveniente de 

las diferentes fuentes (primarias y.secuildarias), que en su 
,-- 

conjunto le dan coherencia conceptual al fenómeno obietO de 4-

evaluación. Esta información se constituye en la 

herramienta básica para lograr los 0W etivos propuestos., 

.médiante la descripción fidedigna.  de las actividadestlUei., 

integrar.  el proceso de producción comerci - ación 

lulo (sólanum gu-toense. 1AM) en la capitai. 

departamento del Magdalena tanto eh el-á 'ea urbana como 

algunas zonas rurales. - 

El carácter eMpirico se - pebe fundamentalmente 

ejecución re.#etitiva de las actividades como ohser 

análisis y síntesil de los resultados, consencuencia de la 

conducta asumida por loe diferentes': indi idtkos 

comprometidos en lasHaópi nes relativas á la produccion,-t. 

distribución y consumo .del lulo y que "son materia de 

evaluación. Es decir, se ucl un proceso de aOrendizaje, 

"aprende el fenómeno", bCasionándose una experiencia 

respecto al mismo. 
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Es abstracto, especialmente, porque 52 da una apropiaCión • 

de una parte de la realidad, eS decir la traemos hacia. 

nosotros con el propósito de aprenderla, reproduCiendo en 

forma • de concepto los resultados de dicha apropiación. 

Esta apropiación es un proceso mental e intelectual. 

0.6.2. Definición de las Variables. Variable 95 

cualquier característica o cualidad de la realidad, que es 

susceptible de asumir diferentes valores, 25 dedir, que 

puede variar, aunque que para un objeto determinado se 

considere pueda tener un valor fijo. 

EL proceso de comercialización del lulo está dado por una, 

serie de actividades, que regulan su desarrollo. 

La relación entre compradores y vendedores es la más 

relevante en este proceso de mercadee). Esta relación 

refleja la forma como interactUan una Serie de variables 

que se condicionan entre si originando contradicciones, 

que marcan la dependencia e independencia con que figuran 

dentro del fenómeno, caracterizandolo en un determinado 

espacio de tiempo. 

0.6.2.1. Variable Independiente. Las actividades que 

conforman el proceso de producción y comercialización son 



.,• 
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esencialmente de carácter económico -sin desconocer su 

carácter Social- entonces,la relación entre las variables 

se pueden analizar on términos económicos mediante la tem, 

ecuaciónl = fC,01 que re lea la relación 'entre precio (la) 

y la cantidad (G)Ç.(efrecida o demandadardel lulo y en 4a-,/. y1.11 
1 - 

que P es la variable independiente, ea decir' la cantidad 

ofrecida o demandada dependen del precio del producte. 
„ 

0.6.2.'2. Variable Dependiente, De_acuerdo a la ecuación 

= f(p), es la cantidad d'emandada, de acuerdo a ud. 

precio. 

La relación entre oferta,, de:marida- y precio se. estudian mas 

emtensamenteen el capítulo 3 (análisis del mercado). 

Población (Ni) y Muestra .(n),, Esta metodología. 

emplea primero, la noción de población y desarrolla 

poster,dormente las respectivas muestras. 

CL63,.1.  
1 

Productores. La población de, productores se ' 

4 

calcula en 100 aproximadante entré ampesinos coloh6s, 

MQ:91  
r1C;;‘12 

dispersos en zonas entre 1200. M.S.N.4N. y 2.500 M.S.N.M,, en 

las veredas circundantes a los corregimOntos de Palmer, 1 

San Pedro de la Sierra y Hinca. Eata población es variable 

e imprecisa, pues nó se tienen ?egistros oficiades fa 
.6,12 



k,:,,,=04.11.01111— 4-~Hotzet4,,,. galSo .4;1>s. 4.4-1:4Dt,  

 

16 

,n 

privados al respecto. 

0.6.3.1.1. TamaMo de la Muestra (n). •El tamallo de la 

muestra para los productos se calcula mediante la 

siguiente fórmula estadística: 

n= 

'•=1, 
.2  

Donde: 

n= 'número de productores encuestados 

Z= Valor nominal del coeficiente de confianza 

V2. Varianza poblacional 

Margen de error 

, 

99%= Coeficiente de confianza 

Z= 2.57 

dT= 2% 

72L No se conoce debido a que no existen estudios sobre 

comercialización del lulo en esta región. Entonces se 

hace necesario llevar a cabo una permuta para determinar 

este valor. 

Los resultados de la premuestra (ver anexo 4) son: 

ir,u 3.18 = 3 X = 29 J. = 58 

Como se desconoce el margen de error, entonces se hace el 

estimativo respectivo, donde: 

KI= 0.02 . ;4;^  

, 



-,:knI 
- a 

' 

17 

cf= 0.02 (29) = 0.58 

CC= 58 

Hallados los valores de la fórmula se procede a su 

desarrollo así1 

 

 

7 7- 

 

n= 

  

  

(2,57)
z 

(740953) 
n= 

  

(6,6049) (7,809,53) 

3 „ 364 

n= 15 

Esta cifra significa que deben encuestarse 15 productores,' 

má los 6 de la premuestra entonces tenemos una muestra de,  

21 productores. 

0.6.3.2. Intermediarios. La población de intermediarios 

es bastante dificil de precisar, debido a la facilidad con 

la cual entran y salen del mercado, tanto mayoristas como 

detallistas. “Jah embargo, y para efectos de la 

investigación, se ha tomado como referencia confiable, la 

información suministrada por la Cámara de ComerCio, el 

directorio telefónico y la administración del mercado' 
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1'144 
público Distrital, sobre su número potencial. Estas 

informaciones aducen la existencia de 1054 intermediarios, 

que si no venden el lulo o su jugo, puden en cualquier 

momento hacerlo: 

0.6.3.2.1. TamaFío de la Muestra. La dimensión 

cuantitativa de las muestras se expresan en la siguiente 

tabla de Military standar (ver anexo). Utilizada COMO 

recurso único dadas las dificultades encontradas para la 

determinación dé las Muestras por cualquier otro método, 

de este tipo de población. 

TABLA 2. Intermediarios Censados y Muestrados. 

INTERMEDIARIO POBLAC ION MUESTRA 

Comprador Rural o Camionero 7 7 
Mayorista de plaza 10 10 
Detallista de plaza 30 30\  
Tiendas 674 80 
Supermercados de' Autoservicio 4 4 
Hoteles 75 13 
Restaurantes 80 13 
Refresquerias 130 8 
Puestos de Jugo 40 13 
Fruteras 4 4 
TOTAL 1054 182 

FUENTES: Cámara de Comercio, Directorio Telefónico de 1993 
y Administración del Mercado Público Distrital y Trabajo 
de Campo. 

Como se observa en la anterior tabla, la población de 

mayoristas tanto rurales como urbanos fueron censados, asi 



- .fl -ricaso..../elt:4:4-011*-t----04~4.1M 41;',---'HylKaa-41411-414-ar 
, 

, 

COMO los detallistas de 'plaza,: los supermercados 

autoservicio y las fruteras, las cuales por su número 

1.9 

/4e  

facilidad de accesd fue posible. Los. demAs intermediarios 

fueron sometidos Al muestreo. 

Se observa una importante red, que en »él futuro puedel 

dispersar adecuada y eficientemente -4a1 producto en el 

Distrito Turístico Cultural é Historio de Santa Marta 

0.6.3.3. Consumidores. El número de habitantes radicados 

en los 195 barriol y divididos en 11 comúnas, los cuales 

conforman el área urbana 'del Distrito Turístico Cultural e 

Histórico de Santa Marta, se ha calculado para este allo 

1993 en 300.000 aproNimadamente. Esta e5 la :población 

potencial de consumidores, se encuentra en 39.920 .familias. 

0.6.3.3,1. Tam~ de la Muestra. Para la obtención de la 

muestra, correspondiente a la poblAci,on de consuMidores, ha 

sido necesario clasificarlos en 4 estratos -  socialeS 

.(1,2,3,4) con el fin dé hacerla mAs homogenea y accequible 
4 

al análisis de sus características COMO demandantes reales ` 

4 , 
y potenciales. 

1 

- 
Así. el primer estrato corresponde a la clase . baba. 

4. 1 
El segundo estrato representA a la clase media. 
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El tercer estrato, se refiere a la clase alta 
-••• 

cuarto „Estrato define a la clase turística, que 

temporalmente visita el área de consumo. 

Entonces el -tmaiío de la muestra para consumidores se 

determina de la.  siguiente forma: 

Z
2 

 

n= 

Donde: 

n= Número de familias y hogares a encuestar 

Z= Coeficiente de confianza (2,57) 

= Variación poblacional (4,233) 

X = 300 

(C= Márgen 'de error 

(S= 0,02 (300) = 6 = 6 

(6)
a 

6,6049 (4232) 
n= 776.4 = 776 

36 

Se debe encuestar entonces 776 consumidores, distribuidos, 

entre los cuatro Estratos, y de acuerdo al siguiente 

criterio: 

n x 100 

N 

776 x 100 
x= 1,944 % 

39920 

-«11 

, 11 
(257)

2 
4.232 

.2 • 



Asl: 

Estrato número 1. n = 15.583 . (0,01944) 
1 
rt= 302,9 303 
1 

Estrato número 2. n = 18.166 (9,01944) 

rl 353,1 = 353 
2 

Estrato numero 3. n = 2.457 (0,01944) 
3 

47,6 48 
3 

Estrato número4. n = n - (n + m +N) 
4 

776 - (303 + 553 + 
4 

776 - 04 
4 

72 
4 

NOTA-1 Este método fue tomado de la tesis Comercialización 

46) 
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Só interpreta que la encuesta representa el 1,944% dé. la  

población. Este porcentaje se aplica a cada estrato 

multiplicando cada uno por el número de f m lias que lo 

conforman. 

del mango del Municipio de Santa Marta. 

0.6.4. Fuentes de Información. La información es una 

herramienta esencial en la elaboración de conceptos Y 

lógicamente para la toma de decisiones. 

La información requerida para el desarrollo de nuestra• 

investigación, proviene de fuentes primarias Y 

secundarias. 



0. Fuentetde Información Secunda cts. Ft  ?7fr enen.de 

práctica en el Proceso 

Fuentes de 

consideradas asa: bebido esehtán' 

parfi ±antes directos, q lenes desempeNan :alguna func 

gnomon° estudiado. 

conoc práctico, los hace poseedores de 

información qUe permitirá la comprensión de las reales 
00 

_circunstancias que rodean;4las actividades:, que realizan. 

Están constituidas por lbs productores, intermediarios'  

consumidores. 

investigaciones anteriores realizadas por 'autores, 

tema guardan afinidad conCeptual con !los' objetivos 

propuestos en el trabajo invetigativo a realizarse 

:autores no participan directamente en el proeeso 

dial fenómeno eStudiado. 

Están representabas por II broS, revistas period 

1.j-iyestiga.Ciones, televisión, rdio fotocopias 

0.6.5. Técnica de Recolección de Datos. La metodología 

seguida en procura de la recolección de informay,ión, está 

relacionada estrechamente al tipo de fuente requerida para, 

tal efecto. 

Tnfo MI:ación 

a que 

Primarias. 

n'Y 

estos 

áctico 



Por ejemplo la recolección 4e los datos provenientes 

las fuentes de información primarias, se llevó a cabo 

mediante encuestas, Estas fueron estructuradas 

anteriormente en formularios, 'cuyas preguntas se 

corrigieron y redactaron después de ser pasadas en la. 

premuestra a los objetivos e hipótesis propuestas en la > 

inveStigación. 

Los formularios de encuesta fueron respondidos por loa 

participantes directos (productores, intermed arios 

consumidores) en presencia del investigador quien los 

interrogó en forma verbal o diálogo. 

El acercamiento y consulta a las fuentes de información. 

secundarias, se llevó a cabo mediante la observación 

directa o lectura de sus contenidos. Previamente a estas 

lecturas de estudios se efectuó una selección de titulos 

que guardan afinidad conceptual con los temas propuestos 

en la investigación. 

Algunos de estos materiales, suministrados por otras 

universidades colombianas, debieron ser esperados. 

pacientemente por espacia de tres (3) meses. Otros como 

libros, revistas publicaciones periódicas, fueron 

.prestados directamente por la Universidad del Magdalena y . 



4@r4. 

el prE 

eterna 

dente de te:gis es mapif 

sincera ppr. Su colaboración 

desinterezlada.. 

0.6.6. Técnicas de Análisle•y Procesamiento de DatdS 

- anális s y procesamiento de la información obtenida de las 

ferentes fuentes se lle,.ids'*á cabo en el siguiente orden 

y método: 

ficación. Busca agrupar n M icamente 

datos 1.199 =e  han expresado en forma erbal, parlluegb 

operarios cbmo si fyean datos cuantitativos. La 

codificación permite agrupar ,  las respueetasb- -a poder 

.Erval'óár cuales son. las opiniones más sob esalientet - 

respecto. 

Como algunas respuestas son ambigLa extraes ' a - 
., • ' , ' 

simplemente anormales, se hizo necesalia agrk.tparle,s .bejo cF 

códigoyde 'otras respuestas" er.;.ita do abrir deAasiadsS 

categor4.as  simil tneament ya de inídos los códigos 

Marcados los la se prdcede 

tabulaoión. 

Tabulación. Elaborar las :tablas n3.tadoSP: 

a, agrupación de los datos codificados Hy su 



El resultado de la tabulación fue el cómputo ordenado de 

las respuestas sin.embargp.las tablas obtenidas no serán 

contabi izsción.. 

147'.4 

":"474105.f:1  
'? 
- 

, • "'"á.4 

.r ;Y1 
' .• 

confusiones, asegurando uña fácil y rápida comprensión aún 

del lector no .especializado. 

, . „. .. 

0.6.6.4. Procesamiento de las Puentes de Informacioh  
• 

...t.A.1 
Segundarias. r.71 procesamiento de los dat'os. 

, 
. , 

M3,1„,LIA21,..P?.PIil I1 

 ,

la,,, ,I, 
reit ..",•,111~-,  

,.. 
?". . 
- . 

' 
aptas todavía para Ser presentadas a los lectores, pues- 

debieron sufrir aún algunas modificaciones que permitan 

unaa mejor comprensión. Es decir estas tablas debedser 

convertidas en cuadros estadísticos. 

.! 

0..6.O.3. Cuadros-Estadísticos. Permiten presentar los 

resultados finales on forMa intelegdble, evitando . 

• 
e?xtraídos de las fuentes secundarias, se efectúa utilizando . 

fichas, las cuales se agruparon de acuerdo al orden' en que 4 

están dispuestos los capítulos que componen el contenido de  

la irsvestigación. 

:41 '0.6.7. localización Geográfica 

1 

0.6.7.1. Ubicación de la Zonas Me Producción. Para 

realizar el,fi'anállsis sobre el cultivo y producción del 

- 



lulo, ha sido necesario visitar a los campesinos y colonoS 

cuyas linces se frsl lan localizadas en torno a las veredas 

pertenecientes a los corregimientos de•Mi.nca, San Pedro • de 

la Sierre y Palmor, El seouiente cuadro las resea, más' 

ampliamente .-- 

TABLA. 3. Ubicación ••de las zonas de producción. 

'CORREGIMIENTO.  VEREDA 

PALMOR 

LA PAZ 
PAUSEDONIA 
CHERUA 
URANIO ALTO 
URANIO BAJO 

SAN PEDRO DE LA 
SIERRA 

SAN JAVIER , 
NUEVO MUNDO 
NUEVA AMERICA 
CERRO AZUL 
PARAND 
PALESTINA 

• 
LA TAGUA' 
CABECERA SAN LORENZO 
CENTRAL. CORDOBA 
CERRO KENNEDY 
EL CAMPANO 

• FUENTE: Trabajo de Campo. 

La mayor cantidad de lulo consumido en el Distrito, 

provienen de los corregimientos de Mince y Palmar, á 

producción de Sah Pedro, en su gran mayoría es llevado 

mercado de Barrenhuilla y Ciénaga 
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De act.terdo -Al mapa elaborade bor la Fundación.Ero-Sierray-

hilevada de Santa Marta • &tatas veredas ,se hallan ubicadas en 

predios de los 8ésgüa1-dos Malayo, el cual cuenta? cofl 

una extensión aproximada de 364.840 con un promedio de 1000, 

colonos. 

0.6.7.2. Ubicación de la Zona de. Consumo. El Distrito - 

Turístico Cultural e Háisterico- de Santa Márta4  es la 

capital dél departamento del Magdalena, y se encuentra 

ubicada a 11 15: 18" de longitud, nor 13: iii 

?Igngitud oeste del merdiano de érew hi; su temperatura 

promedio es le 

El área urbana se hal idida politicamente en once (11) 

comunas9  compuestas por 19b barrios. clasificados en seis 

(6) estritos sociales. Cuenta con una población aproximada 

de 300:000 habitantes. yEstá a una 
1 ., 

M.S.N.M, y como se menciona en Comentario al cuadro "Nryl 1. - -t. .. 

el lulo que se consume:  proviene de los corregiM ..ültds da 

Minca y Palmar-. 

tra de seitá ;:(6) ' 



REVISION DE LITERATURA 

"Las tareas 'del inves actor son: tomar conocimiento de 

problemas que otros- pueden haber pasado por alto; 

incertándolos en un cuerpg de conocimientos e intentar 

resolverlos con el máximo de rigor -1/ primeramente para 

enriquecer nL1stro conocimiento. Según eso el investigador 

es un problemátizador por excelencia no un traficante de 

misterios". 

"Los problemas son el muelle ?que impulsa la actividad 

científica y el idvelde investigación 'se mide por la 

dimensión de los probleMas que maneja". 

La idea de que una variable depende de otra u. Dt... 

variables, es una de las nociones básicas sobre l= que 

fundamente el conocimiento científico. rara analizar los 

fenómenos, las elaciohes que existen entre las variables 

que ihtervienen constituyen en instrumento explicativo 

excelencia. 

por 



La característica que mas distingue a la fuente primaria, de 

la secundaria, consiste en que la primaria tiene que ser 

explorada .directamente, en cambio la segunda puede tener ya 

los datos "listo- bien sea p0r estar contenidos en una 

publicación (oficial o privada) o que estén en archivo. 

Para recoger datos de fuentes primarias de información (es 

decir, de consumidores, Compradores, intermediarios y otras 

clases de personas) la mayoría de los proyectos encaminados' 

a investigar la comercialización utilizan el muestreo. 

En el método de encuesta lá'Unformación se obtiene a través 

respuesta de individuo, bien ea en entrevistas 

personales o merced al envio de cuestionarios por correo o 

entrevistas por correo. El método de encuesta tiene tres 

aplicaciones principales: 1) para averiguar Los á partir 

de los entrevistados; 2) para que estos comuniqáen sus 

opinioneS; 3) para verificar la interpretación que los 

individuos dan a diversos asuntos. La exactitud 

confiabilidad del método de encuestas no es la misma en 

cada una, de estás aplicaciónes, en general, es más preciso - 

y seguro cuando se utiliza para recavar datos sobre hechos. 

En una agricultura de semisubsistencia caracterizada por 

elevadas tasas de autoconsumo, heterogeneidad y dispersión 

de la producción, dificAmente podría cdnformarse. una 
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comercial iación avanzada,y y constituirla un verdaderp 

derroche intentar la fivaciernización del proceso de mercadeo * . 

sin hacerlo simultáneamente en la etapa de producción.  

.M A 

En economías que cuentan con sistemas precarios de tenencia 
if  

de la tierra yren dondevexisten situaciones en las cualesM 

no se sabe a ciencia cierta a quien pertenece_le cosechado 
L.  

no hay incentivos para introducir tecnologías avanzadas en 

la producción ni en la comerCialización. . t' 
I 

U 

Le producción destinada a abastecer mercados locales de 

escasos recursos que no pueden pagar servicios mejorados de ' 

mercadeo ni calidades selectas, se realizará bajo . a  - , 

procedimientos rudimentárOs y con minlmas'inversiones en 

los cultivos y en el Mercadeo. 

1 e 

De acuerdo a un . estudio realizado por la Academia Nacional _ 

de Ciencias de los Estados Unidos de America, en 400 

plantas. el lujo es une de las especies. tropicales no .. :,,,w.,,,1 

eEplotadas,que.Oresenta mejores perspectivas, teniendo en.„ 
t4 

cuenta factores tales comp valor nutritivo eingresos 

posibles para los productpres de esta fruta.  

No se incluyó la Sierra Nevada de Santa Marta, porque el 

ICA le :considera un Sagrario o Reserva Nacional,' f,  Jel  
1 

, .L. JaflaS 
• 
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paimente lo relacionado cOn' - recurso agua, que e' su 

vez eatk,condicionado por' el bosque. Por esta razón, no se 

consideró ni el aguacate ni los frutales de clima frío, 

pues el país como tal cuente. con muchas zonas aptas en 

otras regiones colombianas con mayores ventajas y sin 

causarle un dao tan grande al pais, 

Los 'gultimos prió Itarios Son chLtricos PO 

00 has.,a,:- aguacate (3.200;,haS.), mango (2.000 
• 

l'Aló (1.500 :haá.) ., papaya' (2.400 has.). 

Es una planta cuya domesticación, con la incorporaci15n de 

genes de especies relacionadaStonel 111109  apenas comienza 
, 

en Colombia con resultados premiso os, como es 1 bilárvide , 

de sql.spuadu1toense LANVpor solanum hirtun a anjUels). 

"Al lulo :se le conocen propiedades diuréticas 
, 

tonificantes, el jugo attua como selvente de residuos 

toxinas presente:Es en el hrganismo humano 'facilitando 

otros casos.  la  eliminación del ácido trico del torrente 

sanguíneo (Wolf) citadó . por (33.). - 

Originariamente' lás reuniones de mercados surgieron 

forma es ontiltne a necesidad de intercambios, 

constituyeren un Priv t legio otorgado por la autoOta 
ra 



generalmente uh lugar gentrico atrededor del cOal' 

principales act vidades comerciales. 

giran las 

En la concepción moderna la noci nercado se desva-letia. 

,enfatiza la relación del lugar fisico Y entre los 

participantes (compradores y vendedores). 

Mercado • es un grupo compradores y vendedores 

estrechamente trelacion dos. 

ue estah 

(princine o seglor feudal) cón sus correspondientes 

contrapartidas Si usen los mercados en el sentido en el. 

que hoy se conocen se desarrolla ron con el crecimiento de 

las ciudades o burgosl • también es cierto que en diversas 

ocasiones frieron los propios mercados los generadores 

agentes del .desarrollo de las. ciudades. (Pascal 1979) 

citado -por (1 

Vistas en el ,proceso histórico, las - ac 

abastecimiento y distribución dé productos 

aparecen con el pueblo, el espacio destinado al mercado es 

En colombia'el consumo de frutas es relativamente bajó y ,de 

caracter selectivo de acuerdo con lbs diferentes estratos 

poblacionales, contribuyendo a ello factores tales como 

estructura y .distribución  del ingreso, los hábitos. 



consumo y lms factores culturales. 
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euesecuencialffienl:e, ei cysse,  He Lbs cmnsumido-re5 .  

ingreso tos se7on l ae  

bmbrespcndientes elasticidades_ 

Las frutas participan con el G.7% del vPlumen de .  los 

alimentms básicos y contribe-ifen sebf . el 4 '71. de 105 gastos 

de los cnnsumidores. 

'jpegen estudios esamoraPos por el nki - ei consumo de 

Lz, elasstiLidad .Jtndeleso pare ni. ormeedin nde..n.peal es de 0,7, 

estrátn pubacionAl Pe nejos inpveems ksálario 

Pibifto".: pi.eedlea, una elasticidad ingresn de 1..67J medida esta 

que varla en fobffle invebsamente pyobercionsil Al ceenbio de 

!me ingresos lliepaHup ee el estrato de mas el tos 

Pperesns., ty19 

'La comerreilización„ es el ppLeec,  de negolsios mssitante el 

HDS prmde.ctos se ponen en contacto con los mercados y 

pur el Luej se efebtne.n transibepsies He posesicnn”. 

comercialización ha sido defin.ida como mn puesta' entre 

producción y el consumo ,,, abasca tonns $,L1t-t la.; 



, 

actividades que - se reali4lan con el propósito de hacer 

llegar los productos servicios a manos do leo 

censumidores. 

'la -comercialización está intimamente relacionada con el : 

campo de la economía, también hace uso de técnicas y 
, „ 

descubrimientos tomadas de otras ciencias del - *11 

comportamiento especialmente de la psicología, y de, ra 

Sociología y Antropología". 

Una funciónjjne mercadeo, puede definirse como una 'actividad 

-especializada, que Se ejecuta mediante los Rrocersos,be 

concentración, igualación y dispersión. 

Las actividades de' mercadeo se interrelacionan 

constituyen Un sistema, cuyo objetivo general es el de 

satisfacer las necesidadeá. 

"El fruto bebe estar en las mejores condiciones do 

frescura, limpieZa y sanidad, el estado de madurez debe 

estar entre 1'12- y 3/4 es decir, pintón, bien conformadjá y 

conéiétencia firme, no debe dar muestras de magulladur:as, 

lesiones, manchas, :cicatrices, Ataque de enfermedades„, 

inicio de pudrición o resiblios quimicos". 



HAludiendo e transporte J..an Jaramillo, indica que"Sr: 

ttii izan amp lamente C,Rjec tomatera o gasolinera. con, 

capacidad de 12 á 14 kilos de frutas. Debido a que- e 

material muy-delicado con ene'tapar la parte sup‘r.ipr 
1: 

de la fruta cbh helechos para que no se maltrate Con la 

tapa de la ¿ala". 

Con respectó al almacenaMiento.  GATTONI nos dice que "El  

período de almacenamiento „5.e. puede prolongar hasta por dos 

meses conservándola a temperatura entre 7-1CrO (i'Pn 4humedad J • 

relativa del 70 al 90%. 

No es de tr,IxtraNar„pues que en c anto al tratamiento de los 

problemas prádtipos del movimiento ckey  b enes on fflucboS 

casos la comercial izac pare ca más á ...á sicolog a 

,aplicada que á la econo 

Los es-Ft-ler-S(2S de inspffios empleados en la comercial izec16n  

son mensurables a través de los costos en 165 que ce 

incurre para la ejecución de funciones de comer 

ms fi resuitados•dbtenidos corresponden aq egaciódade' 

. . 
valpr de los.prodOctos a tra es de las uti idades de lugar, 

tiempO, forma y posición, lo cual dará satisfacción a los 

consumidores,. Me6ir esto nl timo resulta másjcomplicapo, , 

sobre'  todo 'cuando Se dese-  saber =": De eficiencia n un 

- thaisS: 

r?) 
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caso concreto, está aumentando o disminuyendo. 

Probablemente la mejor medida del resultado o producto-

satisfacción en el proceso de comercialización es el 

precio, que los consumidores pagarán en el mercado por 

alimentos que tengan incorporados diferentes niveles de 

utilidades de mercadeo, 

El concepto de desarrollo, se asocia con lá porción del 

ingreso que el pais dedica a la compra de alimentos. 

El margen de comercialización, como concepto y como medida, 

es bastante relativo. En una visión histórica, puede 

decirse que evoluciona con el desarrollo económico, es 

decir, que será cada vez más amplia la participación de la 

intermediación en el precio final pagado por el consumidor 

como consecuencia, entre otros factores, de la creciente 

urbanización, de la mayor especialización del trabajo, el 

aumento de los ingresos y de la ocupación de la mujer. Por 

lo tanto, es cada día más.  evidente la incorporación de 

servicios de mercadeo y la aparición de una demanda por 

productos mas terminados. 



ADES DEL..ULT 2.1. GENERAL 

El lulo 1-9 encuentra en -nma silvestre en sitios 

sombreadas cercanas' a corrientes —de agua, coi 

frescos 

SI:dmas 

medio a frio " moderado_ con dias•torto'S , nOches largas", , 

Estas condiciOnes - naturales deben en lo posible 
. . 

proporcicínarsele•ál cultivo en, condiciones comérciales 

y buscar compensar los' faltantes con un adecuado manejo . , 

utililandoylbSinsumos necesarios 

De acuerdo a la Acadefflia-,Madional de Ciencias de: los 

E.E,U.b., el lulo es una de las especies trnpicales.con 
ikhz 

mayores perspect 
-t, 

Sus condacibnes climáticas óptimas son: altura ' lee,)0 

M.S N Ji-, temperaturafterC y precipitaciOnes de 2500 mm. En 

las zonas de estudio, al igual que en 1 an im' E cultivo sp. 

ha aclima:  ádaSatisfactOriament-e entre 1200 y 1500 M«S.N.N. 

2.1,1.-DrigenyDistrbucióndelg ecitivo Este tema 

propone distintas hipotesis rdsøectoal origen del lulo o 

naranjil la SW, diseminación- por:tcontinente, asi .como la 

distribución aOtual en Colombia. 



2.1.1. qrigen Las diferantes 

del lulo, no sé ponen• d 

pero si dejan claro que es originario de América 

slpote'sis sobre el origen  

acuerdo sob're un ó 

veamos 

ulo es una las siguientes propuestas—La,naraniilla o 

solanacea origlnaria de Abra del Paztosa ers'ja cordi-llera 

oriental citando a Ecuatoriana (SilvirtHlogyez A. 1974) 
j 

(Gómez C, y otros 1964). 

Ei lulo ea una planta originaria de los bosques de •la 

región húmedade la cordillera de los Andes a una altitud 

entre 1200 -y 1800 M.S.N.M. en la zona comprendida entre 

Perú, EcuMUor y el Sur de Colombia (Gustavo Jaramillo'S. 

1981) citando a (Gats..uni citado Ijar Baro) 

2.1.1.2. Distribución cultivo de. lulo se ha extend 

pOr el continente, perdura eh los :paises con regiones que 

le brindan las condiciones ecológicas âdecuadas. En paises 

con crimastempLados se desarrolla en su aspecto vecletativo 

pero el polen es esteril- bajcs esas condiciones ambientaras 

(Gustavo Jaramillo otros n i ) citando a PatiRó. Su 

cultivo se ha intensificado en Ecuador, cuya producción 

. alcanzó A 2000 tonerada-/aPin en 4981. En Panamá se h.S1:7 

aclimatado -Satisfactoria ente en terrenos de montaFía y 

local izados entre 1200 y 1500 11.(19.N.M, En Perú dondé se 

conoce como "naranfilla de qui O" se 0roduce en le-zona' 



selvática or en P ,ISt o JétrimtIioy otros 198i d 

a en las zonas cafeteras„ comp. 

cultivo de rdiversi -y ha sido auspiciado - en partef;¿." 

por la Federación Prodesarralld, 

sigu ente eSePia ncipales departamentos productores» 



cultivoTAE1LA. 4. El de Lulo ; en Colombia. 

DEPARTAMENTb MUNICIPIO AREA SOMBREADA 
HA TOTAL 

, 

Santo Domingo 10 . 
Debaida 60 
Frontino 55.  
NariRo 3 1,28. 

CAUCA 

Balboa 60 
El Tembo 40 
Plenoamo go 
Paispamba 10 
.Timbio 10 
R“ra.ée 10 
Popayán .10 

4 

BOYACA 20 Almeira 
Somondoco 10 

Buda - Calcedonia, 
Reducida ' 
Cali- Daqua - Guinebra,:, 
IDarien - Dobio - Palmira-
Jamupdi - La Cumbre 
Pradera - VerSallas - 
YUMba 

QUINDIO Armenia ' 
RISARALDA Pueblo Rico 

MIS-trato 5 
Apia 20 ":10 

PUTUMAYO Valle del Sebundo 
Medio Putumayo 

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Universidades, Cfla 
Aoratia, Comité de Galleteras y profesionales 
adscritos a Instituciones. 

En la tabla No. 4 no aparecen los departamentos de Caldas, 

NariSo, Cundinamarca, Tolima Santander, etc., productores 

de;Oulo, debido la-,Ole no se paseen datos respecto al área 

donde se produce,,r las hectárea producidas sin embargo es 

ANTIOQUIA 
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9 ' importante ,aclarar que como departamentoi productores de'' » 

café también lo son del lulo!A-  y asi lo registra 

literatura consul tada. 

Botánic0i'. El lulo .(solanun quitoense) Lam, 

pertenece e La familia de lee solanaceas , es una de las 

doce especies de la sección losoacorpa del género solanun 

crp conocen dos tipo-  ovariedades.[ con espinas 

(septentrionales) y sin espinas 

hay dos tipos de La forMnin espinas, dulce y la anri 

Presentamosla cletifiCaciób botánicadO.aoue -o a sclu 

y cuatracasa., citados por (Gustavo Jaramillo, I931) 

Reino - 1 Vegetal 

Subreino Espermatophita 

División Angiosperma 

Subdivisión P -Dicotiledonias 

Clase : Simpetala 

Subclase Pentacocloca 

Se obeervá además que el área sembrada en el departamento 

de1  Cauca es, Mayor, que la del departamento de Antióquía 

sin embargo en producción, Antioquia es el primero a ,n ved 

nacional. 



La va iedad'pradominante comen en la tóha de estudio esta 

septentrdonálas Lc 'decir cón,espinas urtctui que sa ha 

aclimatado satisfactoriamente.' 

Or'den Tubo flor tra les 

Familia : Saanaceae 

- Género :.SolÉnun 

Especie : Quitoense 

Variedades. : (Juitaense .s. n espinas  

SeptantrionaleS (ten espinas) 

2.1.3. Domesticación. La necesidad creciente de obtener , . 

=hibridos, resistentes a picanasy enfe medades, causiantes'dÉ 

- c_lrandes pérdidas económicas en la etapa Je precosedha 

postcosécha. Hacen de le doieaticación tna " actividad 

investiqátiva 'prio taria que contrareSte como control,: 

biológico, -su acción destructi 

En La actUalid3d:»1 IDA 1-fa loqiado 

clan el.  hibrido Solanum GItitoensé“- 
,, 

(Ni ) 'que ha demostrado alta 

causante del amaril larriehto 

espitados promisorios 

m por Solantlm Hirturil 

1-esistencia 11 virus 

de lás hojas en Él :ulo y 

"Dormidera" en 

.esistencia los 

pac'a Se ha probado también sj 

ematOdos tormadoreç de nudo en la raíz. 



EL híbrido Solanum Quitoense Lam por _Galanura Torvum-

(Forcega plates) es resistente a los nemátodos del género 

meloidoquine S.P. causante de los grandes estragos del 

cultivo. Algunas especies como el Solanum MarginatuM 

contienen un compuesto la Solasadina, usado en la 

preparación de cortisona y algunas drogas anticonceptivas. 

En el Valle del Cauca (Darien), la Universidad Nacional, 

Secciona]. Palmira ha conSequido recolectar 12 especies, 

Dentro . del proceso de domesticación es necesario- 

determinar su zonificación óptima (Ver ecología). 

2.1.4. Morfología e;,tterna. EL lulo es un arbusto que 

alcanza alturas de LS a 2.5 mts. La raíz es pivotante y 

superficial, con raíces secundarias. El tallo es 

cilíndrica, semileRoso y pubescente, crece encorvado y 

recto. Las hojas son palmeadas y compuestas. La flor es 

pentapetala con cinco (5) estambres de color amarillo y 

con deshiscencia apicall el ovario es súper°, pubescente y 

el estigma iscorpoide, antes se clasificaba como corimbo 

axilar. 

El fruto es una baya de coloración externa amarilla 

anaranjada y la coloración interna verde, la pulpa de 

sabor, agridulce contiene un promedio de 1000 semillas. 

una planta de lulo se encuentran- simultáneamente frutos., 



,pequeinos', medianos, grandes e infloresconc as, lo que 

garantiza una producción permanente. En •un mismo tallo se 

presentanal-ternanciasdeyomas vegetativas y florales,. 

aspecto que debe tenerse en cuenta para la poda si se han 

perdido inflorescencias en un tramo considerable del tal lo 

(22). 

2.1.5. Polinización. El lulo es una especie alogama 

entomófilal la flor puede tener estilo medio, cofito 

largo son pplinizables;  las de. estilo medio y  Largo; 

La polinización la. llevan a cabo a1ganos insectos 

abejas', abotones. tricjona s.p., bombus s.p.1 tigoiter s.p. 

v otros. Deben conservarse 9 protegerse no abusando deT,uso 

indiscriminado y persistente de insecticidas fosforadps. 

2.1.6 Ecologia, El aspecto mas importante desde el punto 

de vista económico del cultivo de lulo sin lugar a dudas 

es la>écología de su conocimiento y uso depende la futura 

rentabilidad, de toda iniciativa que tienda 

establecimiento de eta actividad a nivel comercial 

tecnificada y es un verdadero reto para las ciencias 

agropecuarias 
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Clima. El lulo prospera en sitios -onda 

predominan los dias cortos (o nOches largas) con una 

niabosidad casi permanente (5) factor al cual se le atribuye 

el hecho de gue.61 polen sea esteril en zonas templadas 

(18). 

El cultivo se ad'dOta.de los 1700 M.S.N a 2300 tiS.MM., 

siendo la altura 1800 M.S.N.M.,en alturas menores a 1700 

M.S.jP4M, el cultivo exige manejo fitosaritario, en altura 

mayores.,a 2300 .M.S.N.M. se dan plantas de menor tamaRo.• 

,2.1.6,1.1, TemperatUra. El rango de adaptación ea.  de 16 a 

24 C (la Zona tafetera) siendo la temperatura óptima 17 a 

18 C. 

No tolera las heladas, los daKoS por granizo causan 

Pérdidas considerables'al follaje, aunque hay recuperación 

de la planta .(22). 

Precipitaciones - - Pueden oscilar entre 1600 a 

2900 mm. anualeS considerándose ópt ma 2500 mm. anual 

2.1.6.1.3: Humedad Relativa. El lulo crece mejor en sitios 

sombreados y húmedo, cercanos .a corrientes de agua, pero 

no engharcados y prefiere una humedad relativa del 807. o 



superiores .» 

• 
2,1.6.9. Suelos. El luola requiere sue os''- hdmo.i:OnOS ricos 

en materia orgánica (contenido--.. yo" 'al 10%) con 
3 

.drenaje interno; ph:de 5.5 a 5.8; . textura franco, franco 

arcilloso o franco arenoso (22). 

Los:  terrenos re.cien desmontadóS, con buen cOntenigo de 

materia orgánica y con pendiente moderada, que aseguren klfi 

buen drenaje son óptimos para la planta. Si a la anotación - 

anterior qts. 1 'agrega el dejar alqunos árboles esparcidos 

que provean-de un sombrío ligero al cultio„ se- obtendrían 

excelentes rondimie tos (López citado por Jarami 

.1.7 Propagación .E1 lolo se puede propagar sexualmente 

mediante semillas y asexualmente utilizando estaca,. (18) 

2.1.7.1. Propagación Sexual. Las Semillas se 4..›elecioñan de 

frutos maduros gue provengan de plantas sanas 

3. 
abundantes frutos, libres de, la bacteria (corynebacilberium) 

(1.8) 

ya que esta se trasmite po ser '- (22). 

=-1 

Propagación Asexual. Consiste en obtener plan 

para siembra i•,.a partir de trozos de tejido egetatiyo.: 

tomados de plantas seleccionadas por caracteristicaSt- 
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• 

i*-511,4,1j ,N.~491).111,1¿1131̀11.  

las plantas que se prodcen de estacas es mas rápida pero 

las plantas tienen un ciclo de vida más cortoÑ 

2.1.8. Período _Vege€ativo. Eh relación al períodó 

vegetativo .Se .toman como :referencia estudios llevados a 

cabo en ek. Oriente antioqueNo y al pe
, _ 

cidente medio- 

„ 

sobresalientilS 19). ' 

- 4 

La órzopagacion asexual o vegetaeiva permite reproducir 

exactamente las caracterísefices genéticas de la planta 

' 
madre. Las eStacas se Seleccionan de brotes laterales. que 

,1 

:4111 

nacen en la,  axilas dé .las hojas de .las ramas del segundo Y-1:111 
4 

nnp o de ramas-terminaleS sanas no muyYlellosas y que tengan 

3 a 4 yemas y„aproximadamente 25 cms de longitud (22): 

' 

Las eseacas se desinfectan sumergiéndolas durante medio 

minuto en una solución de manceseb. (10 grs en 3 litros d(.92 

agua) . 

Las ventajas de esta reproducción asexual-son invaluables, 

pues permite obtener variedades -resistentes a algunas 

plagas y enfermedades (ver control fitosanitarib). 

Una desventaja puede ser due su sistema radicular es, 

superficial, no presenta rís Pivotante. La producción de 

, 
--41 4  

" . 

iL T1 



TABLA 5 8er odoá de tiempo transcurridos en. diversai 
etápas de desarrollo, desde el Lr='nt plante 
hastl la'''madurez del'fruto. 

FTAFAS ! No. 04as 

.Transplante a4yeíiha floral 100 
Yema floral aC4anteáis 30 
Antesis a fomaoión del fruto 
Formación del. 'fruto a iniciación madurez 84 
Iniciación madurez a completa madurez 17' 
TOTAL 258 

• 
FUENTE: Meneses kr. citando a Path, Ü3 y Velasco C. 982:?. 

2.2. PRÓBUCCION TEGNIFICADA  

1 

producción tecnifióada c comen requiere- un 

procedimiento metódico, en las'distintas aoti dades,d 

proceso productiyo. 
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antioque8o a al 1urs entre 2:U D'a 2200 /a:S.M.N. Es preciso.,.  

aclarar que . el lulo en la Sierra Nevada se cultiva entre, 

los 1300 los 1000 M.S.N.M. situación que afecta, el 

Per odo vegetativo en proporciones generales no conocitlas: - - 

en raZolt:a que no se han r e- 1' aclo dvestigaciop,es'al 

respecto las informaciones del agricultor se,p, 

tes Lo= utores esperan en un ladra Jracimo' 

invest1gar Teste y otros temas en torno al cultivo del lulo 

en le Sierra NeVadal  elpecIfica ente en él ce regimiento•d&. c 

Palmor .vereda La Pa área que posee.,ecologia óptima para 

el lulo...., 



Estas actividacrel,se detallan cgin demente: 

acci n de la Semilla.' El mejor sistema para 

e~aer e semi lla es por 'medio de '-fermentación, que 

consiste en cortar transversalmente los-, .frutos 

perfectamente maduros, depasitando la pulpa. y la-Aem 1.a en 

un ' recipiente de vidrio dj ando qué ocurra la 

fermentación naturaldUrante 48, horas. 

.Ti-anscurridoeste tiempo, se vierte-la mezcla en ún colador 

de alambre y se lava en chorro de agua, corriente -con buena 

presión. Una vez lavada la semilla se coloca"sobretoallas 

de papel Abso 'vente cuidando que 1 e bien 'buida ...y 

se deja secar a la soTbra con lo cual qu.da listc para' 

seleccionados para extraer semilla, 

deben estar bien maduros sin daños por insectds o Por 

patogenos, de buen tamallo y,- formA y proceder de plantas,-' 

vigorosas en plena producciÓn, son buena carga de frutps y 

que se destaquen por su= características de-,SehidAd.t 

2.2,2. Siembra dé l _Semilla. Debido al tamagp pequ No d 

la emitl.5del lulo se Aconseja sembrarla en semilleros 

a poderle prestar los cuidados necesarios, en forme. 

óptima, eficiente y económica, ton el fin de evitar daos 

de insectos, bongos, bacterias8  etc.., se recomiepda:itratar' 

t o tr 



el suelo que se vaya a utilizar para 

semilla con yapara, ditrpext formol. 

Para depositar uniformemente la semilla 

semillero, se hacen surcos transversales en el mismo, 

separados de 10 a 15 cirls. uno de otro y con profundidad de 

1 cm En estos surcos se coloca la,semilla procurando que 

no.queden montones 'luego se cubre con una capa delgada de 

tierra tratada, de la misma utilizada para el seM4.1.1ero. 

2.2.3. Construcción.. Y Mantenimiento del Semillero.. El 

suelo del semillero se prepara, en la proporción de dos 

partes de tierra negra, una parte de gallinaza o abono• 

orgánico*. 'y una parte de arena (22). 

Se prepara bna erá de 1-1.2 mts de ancho 25 :iris de altura 

y el largo de acuerdo al área a sembrar. 

El suelo del semillero se desinfecta con Uno. de los 
- 

4 

siguientes productos, teniendo en cuenta para la aplicaCión 

la recomendación de las Casas fabricantes o de un ingeniero 

agronómo. 

* Tener en cuenta que no provenga de sitios donde Cr A 

apligueg herbicidas hormonales Navarro R. 1998. 

.s? 



„ 
Vapam 30cc/litro de agua; se aplica en 5 litros de solución  

por metro, cuadrado. 

Ditrapex Set:Y/metro cuadrado de semille'ro 80 - 100 cc/metro 

cuadrado en suelos con alto contenido de materia orgánica. 

Bassimid 25 - 30 yrs/metro cuadrado. 

ForMel al 57. 8 - 10 litros/metro cuadrado, al 407, '0.5 

litros por 16 litros de agua. 

, No es efectivo cónra nematodos ni semillas de ma1e2a5. 

it 
Despues de aplicado el 'oroducto el suelo, se tapa per eche 

días, con un plástico, hojas de plátano o sacos viejos. Al 

destapar, ae airea -el suelo del semillero con una ' 
so  

herramienta y a los tres días siguientes despues de 

constatar que no hay olor al producto; se procede a hacer 

los aurquitos. 

Los semilleros debon hacerse cerca a fuentes de agua, ya 

que se deben regar con frecuencia pero -  no debe quedar:: 

encharcado pues favorecería el ataque de hongos patogenos, 

especialmente de los causantes del "salcochón o muerte por 

volcamiento. 



oe. reqüier& 35 qrs de.semil a ppra,t.sembrar• una hect 

La germinación comienza a Los 15 días, y se puede 

los 30 días dependiendo de la altura  

hasta 

Una vez que lata -1.51 are ices al canzan una"altura de 2a. 3 t 

• 
45 clias.,•.tdelpues de la i'émbre q  se hace un raleo o 

entres:atta,.Ht  de las. planticas más-, pcqueinas dejando .una - 

plan tt 1 1 a CACI^ rms Esta practica se debe relaliear • 

. inmediatamente despuel, de ün riego, para faeilitar la 
,tt • 

remoción de la 'jaantidÉ. sin c.au.S. r daRos a las que han de• 

continua .su cretiniento en el semillero. 

En caso de 41ke deinsectos- en la etapa e semillero se 

Puede usar': alathion • al 7X Eln dosis de 1 c de 

inor di-snte activo.  •por• litro de agua, sin causar t 

f totox i•c . ara enfermedades se utue.den emplear 

- Icsrur-  dc c-  re a razón dci inqredtc-'nte  

pctiVo/litro dé .quia 

Hidrox. do cttprico .(1.1 gris i.a./litro) y .8enctruy• „ • • 

i.pt/litro) n :pi-e cause diario a las tp.tantas. , 

A Th-ans - lante- a, Bolsas.- Una vez que:las tlas  

can...an una altura de- 8.a lo cc eh ál seffiillerd, se.  deben 



transplantar a bolsas liepas• con t.iera rniezclada y. tratada 

co la misma forma que para los . sem lieros; el 
- 

éste etapa se reduce R riegos periódicos sin causar 

encharcamiento bolsas d.? 12 cmsble ancho 

Largo, deben quedárse peradap.,ünas de otras entre 15-, 

cms, para evitar que las plantas crezcan delgadas p 

de luz; 

25 

s plaptü.las permanecen en el alma  de uno La dos me 

y cuando tiene una altura de 30 - 35 cms (5 c,  á hojas) se. 

transplantan R sitio definitivo.. 

De 1 siembre é la emil l.r se dc..77.nran entre 

días. 

Prepaeción del Terreno para la Siembra. 
4 

adecuación del ter'eno4  depende del manejo que se le i-raya 

dado anteriormen 

Como ya ,Se mencionó (establcimiento del cultiva)el lu 

sP siembra en te-nos _,t qLne rclen iesmontádors, 

recomienda protegerlos y cvi ter 'que se erosionen >le que se-

encuentran ubicados en ec.osi stemas muy frágil .s , super 

húmedos (2800 - 3000 mm.'iaino) (22). 



Se deben dejar franjas de bosque alrededor del-  cultive,: 

para evitar la proliferación de enfer edades 'y plagas*,,a; 

otl tivcs vecinos y facilitar el control biológito'naGraL, 

por ,insectos benéficos 

deben tener descontin“ 

distantes entre si .(5). 

pa Los cultivos d 

geográfica estar.- 

ado y Siembra. Las distancias de siembre 

el experimental no están bien establecidas. Con alt 

entre 1300 y 1700 M S.N.M.'se recomienda una distanc.ia de 

1.95 mts entre surcos y 1.515 entre plantas para .„. una 

densidad le• 3500 por hectárea. En terrenos pendientes se 

debe dispoher 1-  plan cien en Curvas de nivel para evi 

la erosión. 

La fertil dad.  del suelo las caracteristicas de . 1a plante: H  

madre son factores que ti d'-n en las. distanciae de siembra 

el desarrolle.< logrado por planta en razón a las 

••anteriores cualidades implica une mayor distancia en su 

siembra. Una vez- defin .da la distancia se marcan les sit 

$ dónde -van quedar las plantas - y se procede a preparar.

losHheyos les cuales deben tener 50 aDT.,  de boca y otre_ 

tanto de pmolündidad._ 



En Antioql a donde se ha obc-e tc30 gíté  L aiz penetra 

hasta 4C cms sé. hacen2 .  -Ls de 40 cms de arr ho 

profundidad l os hoyo deben trazarae en curvaS'de ni e ;4 y 

'a 3 bolillos con un mes de anticipaciDn a una dfst.an ia de  

2 por 7 mt C de 1.8 a 22 mts prantas y surcos. 

La tierra .que se saca se coloca a un lado y se mezcla con •: 

materi argánica. bien descompuesta, preferiblemente 

clan laza al momento de la siembra Tanto entremezcla como . .. _ 

las paredes Y el fondo del hoyo conviene tratLrios con 

CarbofUrán u otro nematicid 5  se aplican de 10 a'15 grs Dor.;  ' 

planta se efectUa 'un ,segunda aplicación a los tres meses . 

- de 15 a 2 qrs' -Por pIanta, como _Mínimo se realizan dos 

aplicaciones de nematicida . por".aíz. 

El trasplante debe hacerse en d4 -a nublados o en las horas 

de':Ia 'tarde para disminuir el efecto del cambio de amb.ente.'s,. 

(micoclima).: En 'caso de que el lote •a sembrar no cuente 

Con :fagilidades de riego se deben plánear. el &aspiante 

Dará principio 'Oe'una temporada lluviosa, se debe eliminar 

la,POlsa la planta no debe quedar enterrad 

I Lu. es cuit rales y de maneto. Las prácticS de 

manefoi: en la etapa de Orecosecha determinan en parte la 

calidad de'l producto y los ingresos del cultivador, ea pues ''t 



el meollo del problema.- 

La ejecución técn cá de actividades como: la fert iiiac 

el control de malezas9  las podas, losaporquesp  el riego y 

l conserva elo se interrelacinnan forman una 

cadenán.'8á fap.a en cualquier punto pnr ejemplo una 

inadec fertilización induce a bajos rendimientos, 

'y dosis del 

2-2.7,.i Fe i ación Antes de decidir sobre la fórmula 

iz,nte a Utilizar, es preciso 

cúenta las exigenlcis de la plantay el análisis 

ter 

(22). 

En general se debe aplicar materia orgánica prele 

gallinaza al momento de la siembra y en prono 

blemente. • 

y medio a dos kilos por hoyo  una vez que se inicie la 

floración es decir, al cuarto o quinto mes despues del: 

trasplante, se —ñica un fertilizante rico en fósforn como 

el 13-26-6; 10-30-101 8-38-9 a razón deH50 gras,por planta; 

este fertilizante se aplica en corona a unos 30-40 cc de la, 

planta y ¿:-0, 1mna profmndidad de 3 a 5 cc cubriéndolo con 

tierra para evita'b.  que los rayos .sçrla ras ocasionen la 

volatilización del nitrogeno 



, .. ra ah de. reeomehd J ar unaórmura alta n fósforo ad..2.eSJ 
'..; ,.... , ,..,, 

Co:Loçrhia monda,  SP 
, 

OUltiva ej. lulO; posen una al te c'epacied para fijar este 

elemento: La de fi ienc te de fosforo ret asa.la maduya ion 

dél fruto y ocasiona malformación dé- la semilla «Y  se 

detiene el d taarrollb• de la planta (WoIf citado por (1.9.+;1-.- 

A.). - partir ;de Sstl. j himere aplica ,n se debe seglAir 

fertilzando caba 3:a 4 meses, siempre-en periodo lltrvioso, 

can fórmulas.altas en fósforos y sn dosis crec entes h-aSt?,1.-

llegar a unos' Ic5o grs por 1anta la distancia e la.corona 

debe aumenta; edida que la plani crece has,: llooar s 

unos 70. b SO.cms del taJlo en cultives e plena pródOeción 

1" 

En la zcn ca eter central de Coloffibia on suelos con alto;  

contenido de materia Joroan CR pobre13' en fosforos con 

textura media 0e -ha encontrado buena respuesta del Julo en 

aplicacior - dc  22 grs de urela, 50 grs de superfosfato y 21 , . 

ors de sulfato de potasio, todos ellos por planta.. Estas  

apI icac ones produjeron un aumento del 2007.- Pri 

prod tcción de frutas en r5  ación cç in plarrISsl:  no 

fertilizadas (Gar cta citado por Ja'ram 1 Iti S.) rsh 

c ndiciones de campo, ce  ha obserydo Te la : 

r.) toneladas de cal agrier a porj Fiectár* pu, disMinuye je 

en que --la mayorka de ,  los' suelos 



Silvio Lepez Á s obtenido henos rendimientos -  con 

gallinaza qüe le aporta nL'tr tentsi a la planta: tfl 

propordión del Nitrogend, 15.0 kgr/100 ker de eatfercól 

fosforo 10.0 kgr.  /100 kgr4 de estiercol y  potasio 4.0 

kgr./100 ker de stiercol. Ésto- estudios provienendel 

TIValle de Sibundoy. (Putdmayn), este mismo autor recomienda 

gallinaza como solución e.- los costos de lot 

fertilizantes quimicos en los sitios donde es 

obtención. 

Control de MalezdS. Es necesario hacer do= 

desyerbas por . En tiempo de /erario puede tolerarse un 

poco de maleza para' antener un mieroclina dentro,- de la 

plantación teniendo 2n cuenta que no sean hospedantes de 

plagas como NeQleecinodes S.P. ode enfermedades que daKen 

el cultivo. 

Para el contol manual cOn V  machete, debe tenenSe La 

precaución de, JesinfectacHia hérramienta eón fomc1„1• o 

Venogyne (10 - 15 cc/litro) al pasar de una planta a otra. 

acción :que debe rementarse en presencias: 

- enfermedades nacteriales. 

El :control q k imio de malezas con litQsfato o g 

está ',suj'éto a1 uso de pantalla be 
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metálica y hoquilla 8001 para ore\enir daRps por el 

herbicida en el cpitivo. 

En terrenos pom t (zonade estudio) se platea dejar 

una pedpePla terraza edor planta. facilitando 

otras labores y evitan 

Podas. Al cultivo del lulo se le practican podas 

de ormacjÓn y podas de mantenimiento. 

las podas de c.ión se tienen on cuenta lee 

distanria siembra eliminando brotes o retoFos basales 

por debajo de .2.() a 50 cc de altura sobre el suelo, de esta 

manera se evitan el erruzamient.c.3 de as / se 

mejora la ación previniendo e, de 

patogenos que afectan los distintos órganos de la plan 

Las pedas de mantenimiento o podas ser tartas  de ramas 

secas y . rlfermas, se re tiran del cu 1 t.ivov se queman, si la 

planta perdió los frutos por causa de le. antranocsis, el 

perfrador del fruto u otras enfermedades y se encuentran 

desde el suelo hasta la alture de 1 metro sin fruto =s 

preferible hacer una poda de renovación, terti.lizando 

aplicando tul nematicida. La poda de renovación ...e hace al 

inicio de las lluvias. 



para el culti o, dviandóse los dedendenCia 

de las lluvias ocasionarla. 

Qa Con rvecióKdel Suelo. El lulo es una pianta:  

ad-pi:adora del sUslo, por tanto se deben hacer rotacioneS 

. don otros cultivos como; casa de azucar, pastos, plAtano 

maíz, cy tivar 1$guincsas COMO, abono verde para - 

incorporarlo al uelo despues de las desyerbes, pueden 

sembrarse crotaria-, pegapega o amor seco (2:3) Se debe 

abonar el suelo de acuerdo las recomendéciones 

pertinentes. Un adecuado método de siembr.a a nivel .y tres 

bolillo). así COMD un control de ma-fezas contihuo, glte. 

„fflantenga.  las malezas. •ba 5  son las practicase en su 

conjunto contribuyen a Conservar el suelta. 

El drenaje de ser necesario se debe hacer:por canales-, 

2.2.7.7 - Control Fitosanitario. L'a planta del lulo' ea 

atacadskOor.patogencs diversos los Cuales se- clasifican en 

hongos, barterias nematodos y posiblemente ,1311 virus del 

cual no se conocen-eStudios que permitan su ident ficadión:- 



.1.... Control -é enfermedades ocas nadas por honooST:'-tii,  

12 7 Antr Tnnsis o gota de los frt&tos: afecta - 

principalmente 1 - frutos aunque en ocasiones tambfi,m1 

-produce lesiones al tallo: 

En tri  tos la nfernedad ccmaerz con. una pequeña mancha de 

colór. nePre, que aumenta has cubrir buena porción ..del 

mismoi(2) 

En zonas endemicástdenen emplearse -.00didáS de control 

utilnando pi bductoS mi s1.4•Idasee de,  maóeb (ditranem 

MaW2ate)., en apl.icacioneS quinrenales en dos i_ --de 3.4 

ors litro- de ':aguetesta practica debe hacerse acbmpañada 

con la recolección d6 los frutos a-fectao los cuales 

deben enterrarse (25 

Mariha Vellosa de la', Hoja p Seterapti a:. 

Esta enfermedad se car. .c Lea Por manchas. cloroticás. por,. . .. ... . . 

E l haz. de 1.97.-Aojá esa unes que van proqr Bando al poc o-• 

tiempo.  producen quemazon'y perforación ,Pe las Tasrn. POI- • . 

el . envez 'de ' la hoja la mancha muestra color ár¡e-

aterciopelado (esporas pel, hongo). 



Este probleeS se Ña encontrado en toda S las áreas 

productoras del lulo y su efecto es más notable en cultivos ,  

bajo -Sombrio. Las aplicaciones quincehales de clorotalonil • 

(bromo 500) en dosis de 2.5 grs/lítro dét.agua, cada- quince 

días ton efectivos para disminuir el doPio por esté hOpqo. 

Pudrición algodonosa o p clon de- las 

ramas. Este hongo afecta toda le parte aerea de la planta.,. 

especialmente - tallo donde se observa .initialmente 

manchas negra's de apariencia oscura qué van invadiendo los 

tejidos. • 

Si hay condiciones, de alta humedad, el hongo comienza a 

desarrollarse y formar felpa de color blanquesinos y 

consistenciE algodonoSa. !as ramas afectadas se marchitan - a 

y cuando la invasión es en la base del tallo principal, 

planta."nuere;-.(25). 

Otra forma de diferenciar esta enfe&me ad es centarido 

tallos afectados-, en ...Forma longitudinal, cuando esto se: 

hace se observan unos cuerpos de color negro (2 3 mm) en 1 

:)rte•central (módulo() de loS tallos. .. 
• 

Es- a, estrUcturas se denominan esclorotes y son Hlas que 

Javdreceh supervivencia del hongo cuando las condiciones 



son adversas (25).1  

El control Me esta enfermedad se hace en forma preventiva 

cada quince dias en áreas donde la ehfermederd sea- endemica, 

lo más recomendable es sembrar nuevamente el lulo en áreas 

donde se ha observado el hongo 125). 

Hasta el presente no se conocen métodos de control por 

consiguiente es conveniente eliminar la= plantas que 

Se recomienda cortar las ramás afectadas 2 o 3 cms por 

debajo del sitio afectado y Triplicar al corte una solución 

de P.C.N.B. (Brasicd1) a razón de 70 SO are/litro de 

agua. En casos e>itrefficis se debe eliminar del todo la 

planta. El material cortado se debe sacar del cultivo y 

quemarlo para deetruir la fuente de ineculo (25).; 

4.7 

2.2.7,7.1.4. Marchites o fubariosis (fusariu 0:1) sporurn 

Se distingue por presentar marchitez en las hojas viejas 

plantas más débiles. En tallos se presentan inicialmente 

áreas de color oscuro pardo sin bordes definidos, por 

último las hojas se marchitan y la planta muere. Cuando el 

tallo se corta transversalmente se observa coloradi 

oscura del sistema bascular en forma de anillo, situación 

que se repite en raices y peciolos (25). 



muestren estos síntomas y no hacer resiembras y cu 

donde este problema se haya presentado (25)- 

2.2.7.7.1.5. Mancha negra de los tallos. Se han encontrado 

dos hongos relacionados con esta enfermedad (Phoma S.P. 

Colletotrichum, en el municipio, de ,Frontino 

'(Antioquia).'se presentan manchó en los talIos de Cororl. 

negro y con bordes bien definidos 1 igéramente hundidos, 

,estas lesiones se Ten y pueden matar las ramas afectadas, 

IVE1 

infecciones por este. hongo (25' 

Phitona 'festaria. El mismo hongo que 

produce la petera en la papa y el tomate pero su incidencia 

no es significativa y su presencia se obserVa cuando inay' 

condiciones altas de humedad relativa y temperatura dé 15 

a 18 C. (25). 

Control de enfermedades: ocasionadas por 

bacteri.En -Antioquia se han observado tres tipos 

desordenes causados por bacterias: Marchitez bacteria', 

chancro de las ramas y pudrición suave de la= frutas. 

,Marizhitez hacterial, Causada por paeudbanáS., 

. - 
'este organismo también produce la "dormidera , • 

los fungicidas C o -otaionil o Captofól pueden Prevenir 



de la papa". Es un problema. grave en estas zonas' 

z 

productoras de Frontino y Oriente medio AntiOquerío 

incideta es mayor cuando la planta empieza a formar 

frutos en terrenos donde se ha cul tivado papa' 

anteriormente. 

La planta afectada presenta flacidez en las hojas  ton 

pcterior amarillámiento vicaida de las mismas Sor Ultimo 

muere y los frutos •rmanecen adheridos en lo tallos, 

Para identificar on certeza este probleMa,  se observa 

región leNosa del tallo, la cual presenta una coloración 

. p,rda si se códoga;oarte de eSte tejido en agua limpiu 

vaso de óriStab cd. cabo de unos minutos se obser 

exudación que en poco tiempo enturbá:a el aguaS La 

enfermedad se trasmi. te mecánicame t por las herramientas 

de trabalS, los nematOdOs del gsnero Neloidogyne 
*. 

. el problema de la enfermedad del cultivo-(2b). 

No Se encontró control quimido, las acciones correctiva S de 

caractermecánicOdéSinfectando las berrea, entag con formal' 

- al 50% antrgs:ge iniciar las labores. iminar del cultivo 

las plantas enfermas, no sembrar "Prl sitios donde 

enfermedad se haya presentado, ya sea en 'papa ,o cn tomate 

de árboir biológico se recomienda injertar (Ver 



negro :He rodee los 

pueden. desprenderse cilmenté la parte mediflar Tejido 

haces vas ts.a e. en tal los enfermos 

domesti-eaciOn),Y tiro eM-Plear,esquetes o mate0. 1;vegeta 

propegaciOn proerter Les de plantes sospechosas. 

Esta enfermedad ,e ha observado en la Sierra Nevada 

ait ras ente 4.300 y 1600 M.S..N.M., aunque no se 

evaluado la magnitud de sus daelos. 

Los autores consultados ric parecen estar de acuerdo 

respecto a la imdoptancia del tema hecho que se atribuye 

e que estas ente medades pueden ser más endemices én 

algunas zonas ,máS que en otras, por ejemplo. , mientras que 

en Antiowtrá son bien definidas. 

Cancer.b c erial. Causado, por Corynebac erium 

Mich ganense, bkteria qran positiva que afecta 

principalmente el tomate de htlehta al etial le produce una 

enfermedad similar.. Este- probleffia se ha .detectado en > , 

Antioquia, los sintoMas Se inician con una digerva marchitez 

de las hoias má -  /iejas'Ylas cuales-ipi'lsentan quemazón del 
JiNz; 

limbo; lbs tallos al cortarlos mt4eStr-n LW: ,anillo de color 

joven afectado'. principalmente - tallos• y peciolos, pueden 

ç.reserrtar agrietamiento. . 
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, 

• , - -.• 
, , - 

• 
Esta enfei medad. a diferencia de la 'Marchitez bacteriaP,  

. , 4 , . 
muestra necrOsis del ficem'a 'hasta IR parte' más joven e:, 

, 
inCluyendo' los' pedunculos, su cohtrol es similar -al  

, 

, . @ 
. . , 

iñdicado nar‘a la marchitez bacteria'. Sé agrega que no se .---'.- .. . , , , , .. • „ . . 1.,,...-,,, .11_ .a.f.,-/,r,....4,1..,  • 
. „ , 1, • al conoce la procedenciade la áemilla, tratarla por inmersioh, t- 

, - a • , r:Ittse ' 
durante 30 minutos on sulfato de Estreptomicina 

grsilitro) y luego .en el semillero realizar.  aspersiones con. 
fr 

el MiSMO producto cada ocho diaá (25). '714A:aált  

\ 714 

I 

2.2.7.7.2.3. Pudrición suave del fruto. Durante:la etdpa ,14 

de transporte y almacenamiento se presenta una pudr::ciaá: 
re..1 

te el 

del fruto ocasionada por la bacteria Erwiniasp la cbal 

'áa 
puede penetrar durante la fase de maduración del fruto • '"e•- 

• 
antes"Ide,  la cosecha -o durante el manipuleo posterior, Este 

- 

• .. • ,4-,,,  
':', organismo es.considerado como patógeno débil, debido a que  

no posee medios par. aHpenetrar en erfruto, 'por lo mismo . ., , 

neceSita una herida previa para flaCerlo...... ocasionada por  
,.. .,,,,.. 

insectes, por • hongoá o par daKos mecánicos durante oy„,' -•• ..19 
... ..->„.. 

desPeles de la cosecha,(IS).. 

itt1/2  
rlk 1 

. , 
- . ,... „. • . , , . .›,149 , . 

2:2,7.7.3. Controleds-enfermedadeS-Causadaá por nematodos.  
' h 

El problema patolÓdico más grave del cultivo del Júlo lo  
. . • ''',''''.:',..tlal 

constituyen los ''nema todos formadores de agayás de las  ,.., • . ,... .,  
" 

ra.Cces Pertenecientes al genero Melordogyne svp. Est0.1:”.  

nematodos han*'PleSmado. las, plantaciones de Lila ' 

, 
- 

,. ,; , 

:41 .(„4„ txj‘li,„:77 „„„z 
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Colembia, pues se encuentran diseminados en todas las 

proditp oras del pais 

La hembra de este microorgan smo penetre. en 

produciendo engrosamiento en forMa de'agayas y 

ataques?", ségündaflos de otros patogepos 

baeteriall, 

as raíces 

iorepiende, .• 

(marchite 

El sistema más ble es :e mar chi-  tamidn Lo 

amarillamiento del fol laje debido a que las agayias 

bloquean los vasos conductores, impidiendo la abSorción y 

transporte de agua y nutrientes cia las hojas. 

sintomas son comunea. a todo d4é en el sistema radicular 

portento.esnectee lio examinar las raíces pará ve 

1 -  presencia de 9ayas (18). 

a products P'1-1 Las plamtas atacadas disminuyen drásticamente 

y posteriormente mueren. 

cita a Zuluaqa, Que en 

que anterio mentg, las plantaciones producían por espadip. 

de 4 P. 7 af-los, dependiendo del manejo mientras •qite:H . 

actualmente apenas lTleqan a dos cosechas debido 

diseminación de los nematodos en todas las' regiones del 

.país. 



Estas apreciac ones corrcidcn con loe,pucsto er albunts 

excultivadores de la Sierra Nevada.  quiees ademae. hablan 

'r ndes y matas con mar de 200 hilos. 

El cor ol se debe :iniciar desde la siembra adecuación 

del te eno. En Antica y en cond ojones de trba,r3.de  

campo .se observó que le::: aleación '-de 2 ton. 1 

aprioola dism laHrésenbia del'hieloidophe . . • •-' - 

nematodos obr- 400. cms:ecúb cos de suelo ron relatiOn - al•., 

testigo donde se encuentran 500 nenatbdos por 1.00 CMS 

cúbicos de sus104  antes cira car - nematicidas se ieben 

esperar tres meees. 

Se recomienda e:, 11 clones de t tradanr n PITta ELI 

Al, momento .del trasplante se 'deben •,aplicar 20 ore bel 

odúttb me.7clados con el eualo a utili ar para rellenar 

s 't peL.r de eSe m'omento se*,„continua la 

aplicación cada meses aumentando 'andes s 25 gre ar la 

9 segunda apkibaci- aoO grs a peri ar de la tercera. , 
.- 

Pl control qumlora puede sér efectivo cuando 'se aplica 

suelea.. que posrmeno de1 de mal pna orgánica En 

estos casos ued eTíplcar se en- presiemh a ut producto como. 

el E irhi ,ran. traban ,1z, en dosis -15 p 

re itiendo la apli ación cada 4 meses.”- 
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No asordar el -O con plan soscept blE sobre,todo 

plantas dé. 'la famila,de la solanaceas papa, toffate_ 

árbol, etc): 

S 

Amari laMi„ento de las hoja, Al solo 

le ha encontrado el virus amarillami.ento Je las 

hojas de 

regiones 

notables 

(25). 

abanico. Esta enfermedad es endemica en todas las 

productpras de Colombia, pe o sus éfectos son MAS.. 
, 

en donde se cultiVa tanto el lulo cc,: o a ::papa 

Esta anomalía consiste en la detención del crec 

la planta con s ntbmas de enanimismo Las hojas se, toman 

amarillas follaja nuevo muestra un engrosamiento de 

las venas con los nimbos retorcidos. LA florac.ón disminuye 
I 

„drásticame te hasta quedar totaiMepte suspendida. Estas 

plantas, '1o.  mueren pero no responden a ningún trataMiento. 

Su control es preventivo bien seleccionando 

Por último se tienen los avances técnicos logrados-  per,  el 

„)1 
ICA mencionados en el punto domesticaciór).,respecte sA..!  

hibridos resistentes. 

2.2.7.7.4. Control de . enfermedades causadas por virus 



-Jt 

arando para quemar las' plantas enfermas, revisar 

periódicamente el cultivo buscando insectos chupadores= 

posibles vectores de la enf rmedad (ver domesticación). 

Control de plagas. Las plagas insecteriles que 

afectan al lulo, son similares a las que afectan otros 

cultivos de so1.tnaceas como tomate (de huerta Je árbol: 

tabaco y papa. 

2,2.1.7.5.1.. Insectos de la Flor y/o del fruto. 

orador o' barrenador del fruto,, Se 

de larvas de'varios lepidopteros (mariposas) que uh 

salep del huevo penetran en los frutos para continuar su 

ciclo bi.álog.co, las frljtas atacadas caen al suelo .y 

pierden para el mercado (12) 

Es la Plaga insetteril Más importante del lulo . por 

voracidad, tipo de dafflo, distribución y plantas hospedantes 

(5). La larva es la nhica etapa causante de daáfl, además de 

perforar los frutos en ocasiones afecta-  las fiares. Han 

llegado a registrarse pérdidas hasta de] 90% de la 

producción y hasta iJ3 la a D .(22). 



El control -g. 

P.J.: hqs¿ba; 

le Po se lleva a cabd ap cando iiptrex BOX 

25 grsive lit s de aguao 2 a 3. grsllitto de 

agua?, Carburyl 85% .0.8 kgrs/ha (1 litros de 40 •grs/100.. 

.agua) alathion 57 en. dosis de • 

El control cultural se efeptua recogiendop mano los fru 

y enterrándolos a 5.0 cc de profundigad cubriéndolos con ca 

o quemándoloS fuera del „culti 

Este control debe efectuarse en forma, integral 

los Cu 1 tivadorl , cercanos o de las 41-espect.ives 

producción. 

por .tódqst, 

zona Oe— 

Pat PIÓ (28) 1986 citado por Velez R. (34)-1988 sostienen . 

que el .1:mico'  mtdo preventivo del control de igsf•• 

t.» — 
perforadores del fruto consiste en sembrar este cultivo en 
r 

zonas húmedas-en:bre 2000 y 22.00 M.S.N,M.; aPlade que con Su 

grupo de estud iantes lrqró sostener durante dos meses una' 

plantacióbr experimental del liflO sin apliCación 

plaguic1clas mediante estricta supe] :12?  ón sanitaria, 

balance nutricional e h.drico y.  prdtecciÓn 

presuntamente albergadoraS de nsectos benef 

predadoras. 

de malebas 

cos y aves 



2.2 de la . a.. El adülto peine 

huevos debajo dé la epidermis del fruto y las una 

?- 
vez closionan los huevos ponetran para a mentarse de. La, 

pulpa, además de este daRo, el sitio de postura sirve Comer 

puerta de entrada .bara otros microorganismos que causar • 

pudriciones. 

Las medidas. de,control son las mismas utiideeda para 

barrenadores del fruto. 

y 
También se recomiendan aplicar eh remas ruesas y tal los ufi ,  

.• 

cebo pa --  atraer destruir los adulto . -el cual se prepara 

base de medio litro de melaza mezclado con 50 grs de 

sub. 80.g -s en 10 litros de agua. 

2.2.7.7.5.1.3. El Perforador de los brotes'. y flores.. 

Symmetrischema Insertum e. p,  n povolo (Lepidtipteral 

Gelechiidae) la larva, única etapa daRina de esta especie, 

se presenta generalmente en los, brotes u hojas terminales - 
F 

'2' dentro de las flores. 

Al separarse las hojas mas nuevas' dónde a plaga se 

presenta es común abse var los excrementos y a la pcqueRa 

larva masticando los -enuevos. 



Poster

-tamaRo- y »d a esarrollo,,Y cmbia de éustrate alimenticio, 

oflonte a:medida la 4.arva va aumo.nt777 

pasando a las flores. Allí se 'alimenta de os estambres 3 

1-6-tras partes internas, mediante dilos producidos por sus 

ecibñes salivares Impiden que la flor abra normalmente set 

sus petalos y tome forma de "bombillo", días mas tarde 

. 
estas,flokes atacadas se van marcl ando y secanbo y caen • 

al suelc/W donde continua la metamorfosis del insecto?, 

-En algunos casos los atagnes en cierts zonas han 

considerados de mayor importancia que aquelloetarísadoS por 

el barrenador del, fruto. 

El tipo de •dad ea? no. se aprec 

larvas escondidas en brotes y flomes, así creme pe 

tamailb pequeño•de aquellas, hace queel insecto y sus daMOS 

pasen fácilmente desapercibIdes., . 

Hasta el presente solo sé ha detectado al lulo domo pla nta 

hospedera de est-plaga. 

Como control cultural se'recomienda la recolección a nianil: 

de las estructuras florales afectadas particularmente las 

flores ennrformade "bombillo" así Como aquellas marchita 

o secas sobre el selo en donde continua el ciclo de 
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,Je han observado hasta siete adultos-en una sola la flor 

Insectos del Tallo y/o Ramas., • 2.2.7.7.5 

le sus :partes internas. (Sistema los tallos al alimeint- se 

Como coMtrol cultural -- .ecomlenda eliminar las malezas 

respuesta inicial de la flor al sufrir la perfo ación de • 

sus pétalos. 

Estos.  da:é:1'es también se observan en el -ovario y estigma de 

flor. En el raen de Anthogomus s.n. (picl.rdito,ezul) 

alimentación se observa solamente en brotes o terminales 

ramas de lulo silvestre llevada a cabo por los adultos 

t„. 

2/7.7-7.5.21-. Barrero del Tallo. FaOetihrls Abical 

(FausCt.) y F. s.p. (Coleptera Curcul snidge) el dallo de 

este insecte es hecho.  básicamente por las larvas' que: 

taladran las partes de los tallos, Id pite se traduce en un 

marchitamiento, amiento y muer te de las hojas. 

Se:trata de un cucarrón conocida Faustinus s.p. las larvas 

son activas durante unos SO dias durante los cuales barrena 

vascular). 

especialmente las scaan eas silvestres. 



También se recomienda api iciar Dihtrex s. p. SO o 

razón de 2 o a.gr.s/litro de agua 'o Malathion. 

2.1.- COSTOS DE.I.PRODUCCIPN 

Los costos de prod'tcción se ven afectados por diferentes . 

factores, entre rlloç la devaluación, la inflación 

diferenc e precies par-  rmchos insumos en las distintas-. 

regiones, . 

Las plantas afectadas se deb n arrancar qUemar. 

finalizar la última cosecha se debe cortar y queMar todos 

los restos de plantas vieias, :particularmente 'si kubb<  

problemas cg el barrenador del taIlo. 

-El control quimico se lleva a ;cabo aplicando inselEti_c4dás 
P k • 

como: Monocrothphos (Nu azón 40% F.C.). EudeSulfen (Triodon 

E.C.) y Dimetoáto (Rox Cm. 3S% E.C.). 

Las circupstahciae hacen de las  valores que deben 

ajustarse continuamente. 

Los siguientes costo S de establecimiento y mantenim e 

del cultiveYdel iolc.Se adaptan a la Situación que sevive 

al nororjente del gepartamehto del Magdalena(Sierra Vadat, 



. d'eSanta,Marta). En el perrádo comprendido en 

diciembre de 1992. 

e Ciuniol, 

, Se en $tiza• en loh7,•cpsteis po 

las recomepdaCiones paá el 

cultivó, 

mano de obra e insumos dadas' 

J 511 manejo del tecnificado - ue 

2.S ..i. Costos de Establecimiento 

(3000 lantas/hectae 

2.2., i1. Mano de obra 

Se toma un Valor de 3.5 por jornal. 

LABOR •.JORÑALES - VALOR $ 
,t- ." . 

Epltractión de Semillas K3.500 
Preparación Semillero - 10;500 
Siembra Semillero 1 .-,1000 
Manten'imiento'Semillero 5 - 17.500 
Llenada de Bolsas 3 '10.500 
Transplante a Bolsas 4 .000 , 
Mantenimiento en Bolsas, 10 35.00b , 

- Preparació Lote** . '10 Z5.000  
Siembra en sitio definitivo*,. 3:5.000 
SUB - • TOTAL , 47 164.500 

* inciltye trazado y hoyada 
** La relación real es de $2.500 libres de alimentación. 

, 
*** Se considera, tumba de. montaBa'o rastrojo. 
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Insumos 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR $ 

Semilla 100 frutos (10 kilo) 3.000 
Fsterilizante suelo 1 galón 14.705 
Bolsas polietileno 6000 ($12 c/u) 72.000 
Gallinaza 2 Ton. 200.000 
Insecticidas 1 litro 10.000 
Fungicidas 1 kilo 2.480 
SUB - TOTAL 292.185 
TOTAL COSTOS ESTABLFCIMIENTO $456.L85 

2.8.2. Costos de Mantenimiento 

Se toman en consideración los costos por hectárea y por 

2.8.2.1. Mano de Obra 

LABOR ORNA1 ES VALOR 

Desyerba (2 al aP.1o) 8 28.000 
Fertilización (2 el brco) 42.000 
Aplicación de Nematicidas (3 al aPió) 15 52.000 
Podas 5 17.500 
Control Plagas y Enfermedad 10 35.000 
Cosecha 
Quitada de pelusa, clasificación y 

30 105.000 

empaque. 20 70.000 
SUB - TOTAL 100 350.000 



4.005.862 ' 

20 ton. tercer aPio 

110TAL INSt<ESDS 

UTILIDAD.,.;.. 

.000.000 
tél 

.750000 

r"s:rr-  

9, 
• 

A 
-:"Cra4s. .> n  

8Z.; 

2.9. CARACTERISTICAS DE DAS ZONAS DE PRODUCCION.p93-E10 DE 

La Sierra Nevada de Santa Marta, es una elevaciódnatural 

que se erige en medio de una, región tropical ton climas 

cálidos como son los departamento de:Susi:irá, Magdalena 

Cesar. 

1:7n la Sierra Nevada se encuentran las mayores alturas 

colombianas, Pico 8olivar y 'Fico.Colón que sobrepasan 'los' 

5000 M.S.N.M. Desde 1940 abi-pximadamehte ha venido: siendo 

poblada 'por emignantes de las distintas regiones 

colombianas azotadas por la violencia. 

Elcultivo,Printipal es el café procilic'to que cuenta con un 

manejo SeMilitecnificado, se conocen fincas con grandes 

extensioneS sembradas de caté, algunas alcanzan hasta 300 

hectáreas, curiosamente esas-grandes, fincas son propiedad 

de personas importantes de la vida politica y económítea en 

el (Apartamento del Magdalena. En la actualidad y debldo a 

la crisis, cafetera el cultivo de cale bá decrecido 

Sas% 



"7! 

34 

notoriamente aunque el pensamiento dei pequeRo productor es 

seguir produciendo caté j cree que son los -grandes 

productores quien realmente debequi libran la oferta a:  

nivel de los mercados internos y externosp tienen además la 

convicción de que los precio mejorarár con el tiempo, 

esperar es la única alternativa, ya que el lulo y el tomate 

de árbol no cuentan con el apoyo técnico y económico 

necesario para lograr que le sea rentable al punto de 

considerar el cambio de actividad .(caleffrutales). 

Existe en la Sierra Nevada grupos armados qué ocasionan un 

estado de inseguridad en lbs pobladores, gentes pacíficas 

y trabajadoras. La problemática que encierran los cultivos 

ilícitos ha dejado :tina secuela de descomposición social 

tanto en el campesino y colono como en los grupos 

indígenas. 

El Estado ha sido hasta hoy, interior al rete que le 

plantea la solución de problemas como la devolución de.  las 

tierras de los-  resguardos al abo gen y la 'reuhica-ión del 

colono. 

El Estado Colombiano y concretamente las. auto ida des 

políticas del dePartamento del Magdalena no poseen i.tr  

estudio actbalitdo del problema social y económico que 



rodee las actividades 

Nevada que corresponde al.  departamenio. Se tienen estud 

generales.,;4esfasados de la realidad y de la.  magnitud de 

problemática, 

, 
No existe un,  protwama de 'descentra tóii de 1 

inItituciones cienti*icaS COMO T:DA, 1N00RP1, INDERENA,.. 

Psoustin Coda7 CORPES y otros organismos queset. ,• 

complementen  con la d Scentraliación politi lecCioft" 

popular de alcaides y gobernadores) y acabar de una ve,z-per 

todas con el sbfino de que no son se ejecutan los planes 

porque el Gobierno renteal no „ha girado los recursos 
• 

necesarios • para:desarrollarlos. No obstante allos están 

bien y ribtu.  meite pagadoS o.  comprados, 

Ha scistieo unaactitud am iouáLde parte de las autoridades 

pulí ices, nacipnales regieriales hatia el roblema.  

9,ociooccnóruico:Y' ece:1-ectico que representa las actividades 

producti Sieera - Nevadj'. n uedad . mezciada de 

temor y-,:desidip y que hoy se puede dec. nItP es laeausa de' 

'los males actuales y futuros de esta región, taimbien.  

e' tsi ido ecrecia y doble moral de partede:los politicos , , 

de oficio -interMediarios entre.el Estado y el :iudadano-

quienes se abeopian de loe • reld sos y .bloquean laa, 

solueienes a los r eles problemas. Han inte.cePtede los 



recursos desv.1t4rndo1os nacía proyectos economicos'p 

que como el caso dé la Sierra,Ñeve a se utilY 

:des 1incas,  de café y 

de algadóire,,^ Palma, 

turie icaS (coMo el 

dadel- ). 

-edIón en grandes;  

aéropiaciod 'de 

e.„2 Concha., Ñerquanie 

- 
banano 

caso de'k.. 

32, 
Jquestro punto'de 

on mn cambió de actitud politice qñe 

ncentra 

permita establecer un 

ta_reepecto a la solu 

investigación coniunie:cog 1ós. departamentos vectnos  

(Gua -a 'y CeS ) pera et.ahi. ecer un adecuado 

sobre ias di:m oneé:  sociales pci iticas, económicas 

ecológicas rodean, la tenenCieHy uedidel rebmrs erra,. 

en esta eg ón del pais'y lleVer-¿e tate los correctivos que . 

sean- neceser! evitando los Viejos errores..  Sph o 

dé influenC a y y..,1parciali ación.. que etenten cont 

benefióio'general. 

No se puede Seguir u' - -endo los recursos prçiveni.entea de 

los puestos y que se destinan pare-obras de se  

social ciare ConStrulr -vías qbe crucen,  las' grandes finceé, y 

demas propiedades de lestosindividuos inescr,tpulosos... 

decir, pa ar inversiones que le 

beneficiee.e,  3RS propiedades de...lps gamonales ETI detl Men 4,7p; 



- 

.a.ww-ent?..11-74watnyl,  ”riete--Ip-7:~krtnn't 2-nr- 
- nlee~att-fr yvisadarrad,t 

L 

• 

del desarrollo equilibrado de I región. 

, 
la infraestruCtura institucional e>: iste , Pero' no eibtetc.:

,
at

.

,,

, 

 
. 

, . , 
_ _ ,...„,;ta  

las funciones para las que fuerOp creadas, ' son nntes„,.,,,,,  
.- „, 

burocráticos atendidos , pnr profesionales que 
-' 1,451 

1, .d . . „....,..w, 
inferiores al reto que "sus respectivas carreras les  

presentan, prefiriendo ':,/eriders e al politiquero de turno que 1 A 
. . . . . 

, 
• '' 1''-•:3--  isti 

or 
, 

lea ofrece un -salario no p trabajar sino por apoyar &P.' 
. - 

mediocridad y Carencia absollita de conciencia social, niños 

grande egpcentristas y caprichosos» 

2.911. Tipo de Pr,oducciÓh. -r Lbs recursos invertidos nd el ‹ • - , , . . ' • . -• , 3..v1-1't' -,' 
gran nCumarp de pequeKos y Medianos pModUntores de lulo  

- • 
-d-ispersos,•en la zona de producción; ubicadds -en la Sierra -2 
Nevada de Santa Marta al nororiente del departamento del r 

Magdalena- son'insuficienfes por-h- tal razón la cantidad y -.7   

calidad delH lulp obtenido le» proporciona -ingresos 

insignificantes desde el punto de vista'econoudco, lo cual 

genera un circulo -vicioso de pobreta y retraso en el, 

desarrollo de:,la producción. 

Esta situación 'es qii:Zrácterística de ,la agricultura 

tradicional, dado el balo nivel de tecnología empleado . 

tanto en el Mahei O del cultivo CC/Mb en las practicas de 

postcesecha (empaques y transportes inadecuados, deficiente , 
' 

e 
re 

• 

- • t-r•-• -- 



1171,71,141- 

Virti,  • 

1 

z ' ' 

, 

a selección) 

;-£ 

1V3-1119,14.- 
""9-1145Writ‘ " „ , ss4Ps• 

v« 
ssi s -11S1 Q5f. 

' 

„ - 
Las elevadas perdidaSocasionadas por el-,deficiente- manejo 

, 
del plantio . en reLaCiein al control de plagas y-45±!- -.1- 

›.0 

. enfermedades • j ou a 1  menté a. las pr abt ices. incorreciasax- . e 

empleadas en es establecimiento' y ubicación, de las zonas 4- 
• 

óptimas pare el-  desarrollo de la planta -  implicara1„que Yel 

tipo de prinduccj..órpt tradiciorfal perduKeL. 

's 
' 

' 

El campesinoy Oolonohno cuenta COfl,:10s recursos necesarios . 

.pare tecnificar el -cultivo del ihlo. Se nrecsr dei apo*o 
• 

tecnico y económicol así COMO labores de extensión rural —,,,riw, 

cihe le brinden al u tivador de lule en la :-.-Sier¿aa. los MS  

conocimientos que le permitan eambiar de actividad y 

mejorar las practicas 'en sus cultivos  

1;1 

2.9.2., irst.ablerimiento del Cultivo. Eh la Sierra Nevada de.,  

Santa Marta al -occidente del departaMonto der-Magdalena, se -„ 

conocen varias formas Para el establecimiento del-cultivo 
• 

del lulch.,  

 

,rek 

a 451S 
prásiica MáSib.eneralizada s  consiste :en la tala total del 

=w* hosqUe virgen er,. las partes altas con cliMa brumoso donde _ 

.predominan eco-sistemas muy frágiles . , 
' . k. 

prec.:i.p.i. t.a ci.obt , 

maydres a 251:10 mm. 



:últimamente se ha observado prácticas combinadas que dejan 

,-sombriOs tanto in• bosques nativos comp.  en rastrojos- 

culti o obteniendose.mejores resultados no obstante se debo 
• 

deja mayor somb io. 

Es necesario utilizar prácticas como las. empleadas en.  

algunas zonas de Antioquia'(Frontine) que consisten en el. _ 

aclare, desbraze o socola del bosque virgen.  o pd- 
• 

bosque secundario especies artificiales COMO 

eucalipto o acacia. El lulo se siembre bajo el 
, 

hoque 

entresacado con un 30% 50% de sombrio Las plantas „del 

lulo que cr•eeen t&ios árboles frondOsos• de follaje.  denSó. _ . 

presentan menor • producción y alargamiento de --ios taLiós 

(buScald sol) .(5). 

Cosecha,- Ren rsi-entO- En razón a la incipiencia 

que presenta la producción del lulo 5  los rendimientos,  

obtenidos en la cosecha se traducen en Volubenes muy ideAs 

de frutas comeroializables. 

En otros casos, 7se talan totalmente loS' rastro 

fueron bosque virqen y que su tumba obedeció a razones 

apropiamiento de la tierra, evitando qUe otrosjcoloi 

tornera sO ubicación es similar a la anterio. 

altas) 



. El no emplear'práCt. -as adecuadas ,en 

manejo deloultivo ocasiona( que las  

estahlicijpicrtpy-.,  

anclas de.  siemb a 

y por tanto ed mihimo de plabtas/h ctárea, sea -Inferior al 

establecido, ioaaihiente que las pórdidas son altísima:E:: 

(cerca del 40% 

En resumen,.. se ha encontrado, que, el promedio 

prantas/hectareas es - de 1500 Ik,r,oximadamente y que cada 

planta producly50 :fruta por aí-lol  de las cuales se pierden,  

20 frutas más nrpenos a causa de las 

recolección tardía y antitlénica. 

plagas, enfer dades.., 

También se ha logrado establecer que el númeir:o de 

frutas/kgb es de 14 lulos en promedio. 

De todo lo escrito anteriormente, se deduce entopces:clius 

los rendimientos reales por hectárea son de 3..2 tonell¿das' , 

al aPio aproximadamente? 

4-y 

ados. lulo, domo' Cdit 10 de 

sotobosgl te .tamién crece •y produce bajo 

arlbust va de higuerilla maiz, musaceas. 

El. asocio maiz-frijel -lulo se recomienda por 

dificultad pra el Control-dma ezás tY--1  arreqIo tomate de- 



árbol-lulo ho debe: hace por ser atacadas por las mismas 

-piadas. Generaimen pesar de'las vastas pérdidas, el - 
c 

cultivador del 1ulo continua acompaPiando lulotomate de 
, . • . 

árbol-yuca o lulo-tomate dé •Arbol -3 átano. y tlo-c;• 
, 

táMate de árbol:, 

El desconocimiento de.-Itecnicas de siembra compaNam ento 

de 01:1tiVos que no sean afines agota el suelo vt4bajia .1e. 

vida útil del lulo á Jos. cosechas solamente. 

Es importante acotar que el cultivó brin es el táMa;, 

Como zona caletrra, el inLtoai cultivo es cl rafe, 

seguido el tomate d rhol y el 1ulcj  ambos vi ti.vos de 

di er,i.icaOián y que an E radenth s comercializables. 

' Un camente para el autotonsumo. 

2,9,5 Jrencle r1 T1cre . -ns aspectos legales, que: , 

:giran en toro a 1 a enenc .cs de'la,4'tierra, en la Sierrá' 
4 ' , 

Nevada de 115anta Marta, Part alta .d1 departamento de 

Tláuu.:3 eli-''' con climas teltdadós, trio riálamo están 

caracterizados por la presencia de abor peneS„'campesinoS 

colonos. 



El Instifirto Colombiano de Mforma Agrah a 1  lNCO.RA )  

Instituto Nacional' de , Recursos Naturales R nivables. 

(INnERFNA) y. el Ministerio de Agricultura mediante 

resoluciones emanadas desde 1972 hasta 1980 han reconocido 

el te ritorió "mitico" de las razas arhuaca, ko9ui y Wiwa 

con extensión de 560.740 hettáreaa la cual recorre todo el - 

pie de monte que circunda el macizó (13). 

La región donde se encuentran las zonas objeto de estudió 

fue delimitada por la resolución.  0109 del 8 de octubre de, 

1980 emanada del INCORA, la cual c€,=€ aprobó 364.940 

hectáreas xtensión que conforma el 'resguardo kow 

malayo" (13) 

las zonas de Memar:Ongo -Palmar San Pedro de la Sierra, 

Rio Sevilla y 'Alto Buritaca 7  revuna (ciudad pérdida), 

conforman el área objeto de- este estudio y en el cual se 

produce el lulo que llega al mercado distrital. 

La reubicación de los colonos lica la col-lpr-  de sus 

mejoras y las de las nuevas tierras que utilizarán en 

futuro para lograr el sustento de sus familias. 

El realinder iento es pric idad pues de.este depende 1 

disminución •de las tensiones interetnicas que existoo hoy 

el 



)51 

en la zona estadio. 

e= :Are a Sembralla- No es posible conocer, de maherá 

cierta la extensión de tierra sembrada y cultivada cón 

lulo, puesto que la información del campesino y colono al 

respecto es imprecisa, a causa de la desconfianza que 

despierta en ellos la pregunta. Sin embarqo, conociendo el: 

promedio de producción por hectárea ytai relacionarse con. 

los volumenes que Manejan los compradores; rurales, 

(censados) se ha- calculado en 900 a 300 hectárea que 

proaucen entre 500 y 800 toneladas anuales, de las cuales, 

el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta,: • 

consume entre 140 y 180 toneladas al alliC.E1 mayor consume • 

de lulo se logra en temporadas altas: de turismo a causa de 

que el lulo es una fruta 1Ptly apetecida por el turista ' 

(cachaco) 

Los res antes volumenes son absorvidos por los Merradbade 

Ciénaga, Darranquilla y Cartagena, donde el lulo tiene gran.  

demanda espacialmente eh el ffiercado de Barranquilla que 

su tamaAo absorve,la,mayor,tantidaa. 

'Algunos trabajos (10' dan cuenta de cif s COMO 

hectáreas sembradas con una prodncividad de 9 ton.iha. 

para un • 'total de 477 toneladas al :cm°,sin embaro 



nformes de campo obtenidos en nuestra irivestiqa ein. no - . 

están.  de acuerdo Con estas cifras debido primero que 

al hecho dque el lülk cultivado-en. la  Sierra-Nevaano es.  

tenitic,.-tdc y s rendimientos 1-ior hect  

máximo 3.2.  ton aPío. De ser COMO lo aSegyra•la fUente 10) 

este cUitivo seria más rentable que el•propio café. pues,. 

hectárea le producir $1.$ü0.000 al aRe. 



!f. 

ANALISIS DEL MERCADO' 

"Este capitulo se pompa de los componen  sencialeS de Ca.„,  • 

cimerc onl mercado y producto ; (8). 

En mercado, compuesto por "ofererentes y-  demand teS?' 

(S) enoontramds las re1es posibil dades, y lós.diveles de 

aceptación -rerf,a-jo aruales, tjonque cuen*a el tulo 

ente'e a población consumidora. De Otra pe e, el 

estudio,  rft 1 producto perffiftd conocer las ved-Calas: 

cualidadesq e posee el uloti-especto.  a etroS prodMOtes 

considerados sustitutos, deia claro,su capacidad par 

sattttac sr -a ecesidades del con'. uMider final. E 

conocimiento del mercado y sus careeteristircas asi como 

-importancia del producto son vitalec. para esta 

investigadió4 conjuntamente con l na 'e metoMbleeice 

constituyen la 'médula de la misma. 



•• . 
3.1 PRODUCTO. ENEL▪  FRCADE 

desarrollo de este importan E toma, tiene ?lile ver 

quimicas del lu_o qtie 

stico Cultúral e Hiltónico 

las caracteristicas físicas y 

comercializaán el Distrit 

de Santa Marta.. 

1. Caracteristicas Físicas y Duim as 

Tamo. 'En prcmedio, el; ditmetro Y el ancho db 

fruto que se/ produce en la - Sierralley'ada-(zona de estildio) 

concuerda con las espebificaciones- Oe - fruta pequea hecha 

en • los laboratorios d le 1faciL3tad de Ciencias,. 

Agropecuarias de la UniversidadriMacion - SeccionaU 

MedelIin por Pino C que se restfme en la sinuiente tabla 

TABLA ir, Dimetvo (ancho) y •largd. del fruto ey•numero 
Ifltos por kilogramo de,b1So de los:-.frnos 
según trestemaBos. 

TAMAPlO DIAMETRO,CP4. LARGO/CM UNID! KG GR/Kft 

Grande + de 6.5 ± de6.1 - de 7 .4 do 143 
Mediano 4Kr 6 - 6.5 44-6.i 12 S- .t43 
Nequeflo . - de 4.4 - de 4.4 +- de 12 -Oe .83 

FUENTE1 Pino C Jni qrsidad Nacional Sec Medellin_1988 

En este trabajo de campo se encontró que, en Promedio ol 

número de unidades/kors es de 14, es.debir que el pesh 

kqrs el de 62.5 datos, que asimilan como ya se i 

al lulo comercial en la categoria pécjueflo. 



Otras in.estigácijenes come las realizadas por la Federación 

Nacional de Cafeteros (1987) clasifica la tr.1 •Producida 
; 

la zona cafetera eh = clases?, primera, segunda 

tercera y 'agrega la segunda de tamaKo intermedio.tiehe un 

peo entre 54 y58 qrs tercera un promedio de' 34 

ara. 

• 
Dé lo anterior, se deduce que 'la fruta aqui producida 

correspónde 

tamal% peque o respecto al producido en Frontincr988,.. 

El ICONTEC•  1976 indicasegPn• diámetro perpendicular al- 

eje mayor, o se clasifica en dos tamaRosl primera 

los.  ms de 5 cms y segunda entre 4 y 5 cms. 

Para el ENIAP (1922) el diámetro promedio del Lulb es de 

4.9 respectivamente con promedio de 58 grs. 

Rendimientos. /Qué recibe el, consumido 

por lb que paga? es un aspecto bien importarite y 

74'• 
duda influye en la demanda real del •producto. la pa 

que sin. 

comestible del lulo, es decir, la norCión del . , Ato que 

realmente se consume al extraer su Jugo es apro irladamente 

50X. En otras palabras, la semirlla y la cascara partes 

que no 50.0 comestibl es, representan la mitad del fruito. 

primera clase, »no obstante, de ser de 



k 

Al respecto a 9,1gi,dent,e ta53 a crup!ia EfEvte concepto y 

presenta loe Criterios de varios' autóráS„. 
n 

TABLA senri lic del' 7. Peri-din) :Ft tepe. en z:át.sca ra • jUq0 
'1 t 

Dibe. en po st erl t ale E- ( 

: 
I11•  . ' DAVIS Y MEJIA INIAP X 11:. NnL „ xHUMD 1  

. .  
Cáscara 26.6.716-4. 3S:,3 , 23.5 49 .0 74 

- Jugo 47..0-.56 . o 44"., 1.-. 59.0 45.0 , : 
Semi111R' 1.2,:6-15--.3 17„4 1-7.4 12.4 . 62 

, - . , , 
FUENTE:: JaCObo Prrs0 C.' 1.968. .,. 

Se observa en la anter or tabla .que el rend 

es,de .:SprOximadSmepte•50% én ». o 34V. en casca 
• 

n en.o del tubo 

á y 16% en! 

Sefft.i. 1 a „ 

. Análisis Broma o..c anirI•Is S hrornatolóqico 

ca  primero'sl• :Huir y la sév.rnil la y posteriormente'.  

sé analiza respecto' a:otrórs jugos corno . el maracuya, 

mangó y naranja, testó con el- 

ciar .contenido 
• 

en el Dilo 

fin de tener un poco de más 

zí .tSmnico y ner al r'pr e,ente 

o prirkcipsles sustitutos en el merca 
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21.0  .......• , , , 
10.5 -,,L,,. 7.  --". 

15.0  
2 e 3  

t 

99 

TABLA 8: Análisis. Bromatológico ael•-"lit'go y 4a,sho1lia -,bse 
lideD, en X, .vitahanas y milnerales en mbr5/100. gris:- 

' JUGO "."' SEMILLA 
11) . Y 11, _ ' U.:,, NAL BOBOTA 

'Humedad 92.5 92.0 
Protelna 0".6 0.7 
Grasas 0.1 0.2 
Cenizas O . 9 

Fibra p.3 0.5 
Carbohidratos 5.7 5.7 
Vitamina C. 9 =. ,..-- . 38 

'Calcio ' 
Posforo • 12 
Hierro C. 04  0.6 

FUE1'ffEF Jacobo Pino CL, 1988. 
Sé .  aprecia en la anterior tabla ál 'alto contenido de 

Vitamina c y fosforo presentee en el. jugo y al contrarió"-... 

4 
. del jugo Llá grasa PS alta.. en la semilla. 

L-il.WLL" 
••.; •"(0.- • 

•• 
, 

TABLA. 9-1- .Análisis del jugo de ludoHcmprado conyotroe 
inqos en -% de vitaminas y mineraleS en mgr/199 

• 

yrs. 

JUGO CARACI, NARAWA MANGO.  MARACUYA LULO ' a 

Humedad. 
Azucarhh 
Acido - 
Proteina 
Fibra 
Cenilas. 
Grasa' 
Brin 

89.0 
9.1 

0.5 

0.1 " 
c.),„ 1 

11.5 

0.9 3 

80.0 
17.1 

0.4 
0.2 

r C)."1 
0 ., 7 
a .5 

- 81.0 
- 10.8 

4.0 

0.2 
o ., 5 
,‘ 

15.0 

92.0 ”ii, 
 

0.5 
ú 
0.14 \ 
9 ^ 3  

3.31=3.e 7.3-4.5 3„0' 3,-0 
' Vitamina C 38 - 56 8.0 12,1.0 37.0  

dr 1  

Caroteno 0.05 1.02 0a29-'‘ 
Tianina . 0.06 0.03 
Calcio (Ca) 9.6 11.4 5.0 e .0 
Fostoro (P) L8.2 16.8 18.0 A 

Hihrro (Fe) 0,6 0.5 0.7 « 

FUENTE ll Jamba Pino C. 1988.. 

- 
4 

.'914,,41 .at 
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ne la tabl'a anterior, se puede decir que el jugo de lulo es 

bastante diluido con una cantidad relativamente''Ita 

T, 
iitamina c minerales prote nas y bajos e; uceres 

,ácidos, eh su composición es bastante simi 

naranja. En rendimiento el jugo es superior a la paran 

y maracuya- (32%) inferior al mango (65%) V .guayaba 

Es bien importante • decir que la seMille'del lulo no 

fragmentación eh el p dé licuado del fruto, cómo si. 

sucede con la semilla de la maracuya, situación que 

facilita su préparación  

Usos.. El:  uso mcts común 

sido en la prepáración de jugos 

la preparación.. de mermeladas 

otros autores). 

y tradicional del lulo ha 

aunque puede utilizarse en 

jugos concentrados 

Fl_lülo es utti izadrPen diferentes formas, y coMo productc.: 

alimenticio tiene gdehás usos medicinales, como diurético 

y tonificante E. conocimiento de las propiedades. 

medicinales del lusr es, desafortuna ament 

conocimiento del consumidor. 

interrogante el 100% de los enduestadós manifestaron 

cLescbnocer s decir, su util 

respecto y en este 

on a nivel,  racional 



para la alimentación. Otro aspecto que 

. 

llama- 

la mayoia de -1m= puestos donde se. yendá 

la atenckÓn 

jugo es qüe 

utilizan les cáscaras 1:  práctica estarlo,recomendabl 

que esta,..poeee un alto Contenid de tolanina (lueosado 

venenoso): Esta practica no ha sido cuestionada por el • 

consumidor', flgione= tamht desconocen la texicidad de la 

corteza; al jugó se le agrega lecho9  azucar y agua. . 

Respecto a •In industrialización' decir la preparac 
' 

nectares, se parte del jugo,  al cual se le adiciona agü 

azucarl  y alql.nos otros componentes según in formulación ,por 

elemplo el 1.1.7. (1964) úrecoeienda mezclar una pOrción de 

jugo, una de agua media de azucar. El INIAP (1992) por su' , 

parte formula 36 partes de jugo, 51 de agua y 13 de azucar  

El tratamiento técnico neeesario ás el mismo que se 

con el jugo 

• 
* El I.I.T empleó un.,. pasteujl a.or de tubos Coh Ulna 
temperatura de 80-85 d. per 10 ir, 1,5". El INIP (19811) 
.utilizó un pasteurizadon. ge• placas a una.  tempertuPá 
C. por 75":. 



La industrial ación Es un poderoso motor que dmpuisa 

a la 

La tabla arterdor sintetiza 

consumidores enépeetados al responder 

usted que el lulo' es una fruta mcd 

grupo de trabaio«. Es sorprendente realment 

Finalmente :hay que acial' ne experiment I 

sidon  empleados pórlépresas con fines comeCiles, de 

sherte nue.,én'eSte aspecto sedan enormes posibilidades dle• 

explotación de morcádos .nactionalescoMo internacionales, 
:.›,; 

econoriia de cualquier producto y pais donde se desarról 

a., a Conocimiento de su.% propiedadés . medicinales 

TAB1A 10 Conocimiento 'por poi:te de los consumidores de 
= propiedades medicinales (diuP.etico y 

',tonificante) del. luid. 

RESPUEStA No« ENCUESTADOS, 

,. 7 0.875 
NO 793 99.125 

TOTAL 800 100.00 

FUENTE TratSalo de campo: 
Total muestra 800 consumidores. 

indice elevado (99X) 'cleconempideree que ign&i-en 

aspecto de la.fruta, lb qué -induce a perlear.que de 
. '5?• 

a cabo función aux liar de promoción 

teniendo COMO fundar este información 

de incrementardemand 

pregunta 

fecha 

encontrédy 

llevarse 

dé mercados 

sihi lídades 

o 

re' puesta de los _ 

¿Sabe 



INIERPRETPID 'CM TiOR CA DF LA OFERTA 
'fP 

Se Considera la ofe o--  la cantidad de hilo., prátiltcida 

por los. ,campesinos y_colonoeubicadoss eh las respeCtiVas 

veredas pertenecientes a los corregimientos de Palmar,. San,' 

Pedrb d nca, y que los compradores.rur les 

o camioneros desplazan 

Cultura), e Histórico de Santa Matta.1  oondese pOr 

los consumidores finales allí concentradfll...• 

erviener aspecto e Oa ¿ter 

,estructural 

iel lulo 

coyuntur que inciden nn . rá canticind„ 

calidad y precio de la fruta. Estos asPectos son el centra • 

detHtema que a •  continuación desarrollaremos.  

3.2 1 AEscectos Estru.cturales.,En genebal ..os aspectos 

estructurales que inciden directanote en oferta de5, . . 

lulo en el depnrtamento del Ma 'dalena sOn el sistema cl - 

producción Upicu, la tenenciaHde 1 tierra el uso de 

misma, bie en'cultivos tradicionales o nativos o. bien en. 

cultivos ificitos.. la violencia e inseguridad, el sistcrma 
, • 

ecológico y las vías: de. ..0MulnicaO 

3.2.1.1. Sistema de producción. El sistema -rad' -i nal d0-

producción que toafica el cultivo Ce lulo ocasiona o 
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origer(Hai.'un estado de atraso notorio en el üso y positign• 

de Dee recursos básicos, .necesarios en una empresa • 
„fi:24 

agropecuaria por pequePia que esta sea.. 

Estos recursos básicos- (tierra, trabajo, capital y 

tecnoiogia) son esquivos y desconocidos a los cultivadores 

del lulo. En Consecengia las altas pérdidas causadas 'por' 
• 

plagas y enfermedades al cultivo son desestimulantes y ' s „ 

, 

1 

eg-U 

s  3: /». 7 

La, productividad que arrojan las pequeAas área sembradas es 

antieconómica, en el fondo se encuentra .que la escasez dp 

mané de obra y capital le impiden al agricultor sembrar. :.: 

áreas :cmayores -  y rentables y dotarlas del manejo min.iitio. 

necesario para obtener dividendos - favorables de Da 

actividad 

"El costo de los insumosi,'asi como cierta reticensia en la ):A211 

aplicarión dé prácticas técnicas para el manejo de los . 

cultivos, de parte de los .  campe...Sinos y colonos,. Sumádb - é -  

las deficiencias y costos de transporte, le ,da un somgrio2Y.• 

panorama• a este actiVidad. 

obliga al productor a buscar otras alternativas más 

rentables, reduciéndose el volumen producido aillo tras aribv. 

' »Wa 7•••.» 
01.1; 



. USOS de la tic a Las tierras :altas del 

-105 

e a prPenria del producto er el 

disminuir cón el contecuente aumento del 

mercado .frente a las demás frutas_ 

mercado tienda a 

iba obvio pues.;, 

precio -,y ida Perdida de 

sustitutasdel lulo. 

3.2.1.2. Tenencia de la tier llevarse a cabo lá, ne• 

de olucion de las tierra a los aborígenes, en cUmpli:miente 

de las leyet:eStableci as (ver reforma agraria, capítulo: 

por los distintos Institutos gubernamentales del (vivel 

nacional y regional,las tierras r.dn ecología naturad para 

el lulo cambiarían de propietario, de suerte que o.  

capacita al aborigen para n cuPtivi o éste desaparece y 

producto deberá ser traido como la déhol la cabezona, 

papa, etc. del interior del país. 

Es claro que al "desaparecer" las tierras aptas para el 

itivo del lulo la oferta como se ha concebido en esta 

investigación se reduciría hasta casi dejar de existir como 
, 

.tal ExCepto y. gamo se dijo anteriormer1te, se capacite al. 

nativo para esta actividad, lógicamente este<proceso nd va 

el 

ser repentino 

sucederá, 

o se debe dejar claro que posibleffiente 

a varios cultivos entre- dep tament . se utilizan 



adicionalese if 

Cultivos tradicióna....w. Es conocido que la 

Sierra Nevada es una 

la impoh:taheia 

ica zona cafetera, así lo demo,testra. 

magnitud de las ,Cooperativas. 

Caficnitores Seccionaíesi de Valledtipar 3 -e Santa lárt,a, 

cuales operan además los volumenes cosechados por los - 

pegual:L:1ns, medianoSy grandes eafipultores ubicados eb estas/ • 

regiones; os cuales producen el I% del volumen total — 

producido en Cotombie,, Tradicionalmente con el café s 

. cultivan caas de Azucar, pastos y frutas, especialmente 

tomate de árbol', Mora, -esa acuya y lulo, como cultivos de. 

diversificación propias de las zonas cafeteras.. 

3.2.1-3.2... Cultivos 'ilítitos. El daRra eCologico y social 

causados por los cultivos ilícitos como marihuana, la coca 

Y últimameritetla.amapóla es preocupante. 

La incalculable. devastac .de bosques .1a yós. ira 

modificado el ecosistema de la Sierra Nevada en genera 

ha afectado los recursos hídricos de les tres departamento 

que lA comparten. Fi desarrolle de éstos cUktivos 

espécialMente la marihuana y ¿zoca es tan antibuo como • el 

cultivo del café mismo. 



107,1(. 

. ES más reciente la amapola-  pero iqUal o Más destruttivade 

. , 
las iqusza natural que la marihuana y la coca. 

, 2‘' • alta rentabilidad econóMice que producen estos culti as 5 

canalize mano .de. 'obra tierras necesarias pare los 

' cultivos tradicionales o lícitos situación que: incrementa 

los costos 10 que finalmente incide en las ateas sembradas 

por tanteen le oferte de los mismos..especialmente 

lulo. 

1,4. Violencia 'e insegütidad La existencia , 

cçstivcs ilxcLos ,' compitiendo con los tultivass,.. 

tradicionales o lícitos crea un ambiehte de zosobre -entre;-'. 

los agricultores hontsdos, desmotívendolos en su trabe:lo:ICH., 

que incide en la disminución de los volumenes cosechados. . . 

A estas anomalías Se agregan ls presencie de curupos miedoi. 

privados.  y del Estado que han convertido en zena de querrá 

los campos de prockitción. cul,tiVo del :lulo -se ve 

doblemente afectado, primero por er cuftivo secundario o 

de diversificación y sedundo porque las tierras que le son 

aptas ecológicamente son utilizadas en estos cult 

ilícitos que son mAs.  rentables, dei Andole poco espacio 

fisico para el crecimiento y desarrollo de la production 



‘‘11,1,;71-lb 
..Wen" 

' . 
wie,tema Ecoldoico; be• 1,--trud,-, reserva Del nomtire, 

y fa biosfera por la UNESCO en 1990, la • Sierra Nevada es ,un 

-• r • L- n-itcl-zo rn&-ItaPlo.so iaus 17.0Q0 krns,2.  le brinda agua á 
-7.1114 

• 

n co ra , el ca er• „ Secretar a de" " 'Ay r 

• 
. - : 

• 

 

• 

>"1.- 

los habitantes. Jos departamentos •de la 'Guajira, 
?Ut 

Magdalena „iy Celar, irrigando 2.050.205 bectaread la  . - 

•• mayoría de• laS cO.Ales se hallarC.' ubicadas—en Fas zonas - 
t-rti.r.11 

" • planas y calidel de ertcs tres, depail- tamentos. •• 

.. . . '. '- t̀.- ".:..1 ) •Ii.'•,' ...„;,•,"-,41t. ."-" ,-;•,,,12.(.• 
reaaltar, que como cultiYo de sotobosque el• Julo cr..,..ctep:,Útj"

, 
 

„ del lulo,,-.atenta'-como,esta "llave de,agua".:Pero lebemoe- t‹.Q4-,' 

'forma  natural bajo sombra del., bosque hatiyo„ y 

. . . ...• 
El . Si s titlia ...ti' ad i c j_ or(a-li. emplearldectlia-Imente oaraiei: Cultivo ;t„-• , .. , • , v .. 

.., ... ..•• ,-. .,• 

:. .2 . 

. . , .7; , 

que para•sy• 
, 

e>lplotacion a -nivei comercial es necesario un ,sombrto .. • .L,2-49 
-.,, 

naturaL:tief 30- al:505:, aspecto que no atentarla centre • este,: • lz.,11. . 
-• 

_ . , „•„, ••••!'rbw.- . 14_5.  , 
.I.  
, 

, 
lirnnr t Falte ECall.i. Stairta ' Cibt.Erd. érai OSE a c a crin 2..fp 0•Ez, brneficior,5'••• 4- -,•-•S 

-?•,'! . . . - • • - "itt'i.'.'"•'-r 

de su producci 't ice . ón.i.  •diltribncion• y"» •.-,‘, - -Jr'.11  . ., 
_ . 

. , . • -,-• 
consumo. 

. _ 
Entonces la oferta (Producción) actual-  y futura del luio - 

_ depende basidabente, - le-las decisiones, que rn materia , :\. 
- •- - -- • ,,- ,. 

. 1. 
ECO 3. 614 i Cal y tenencia de tierra tomen y hagan cumplir las  

distintás instancias - gubernamentales, -nacionales" y 
''• • -11(-•-, 

regiohales,creadas con estos 1i'heS3 como el Ministerio det,,,-,, ,...,- d 7  _ 
, 

Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura,'el lnderena, el 



A1~ tát ~lar-  ": 41Vwx.y ZI-Ir 

` 

' 

. Decisiones que dS hacerse efectivas evitaría la.  crisis4 , 

4:‘ 
7,74 

- ' .45? 

: 

• 
ecosocial que laStima la ree n ton co la venia y aulencia -deYY '7. 1411 4 

, 

fr,u 
Estado, convertido en un cuerpo corrupto-e irresponsable. 

del 
4
* 

Vías de comunicación. Las vías de comunicación 40 

son ab`solutamente pecesariáS,r-y permiten que el lulo sea 

' llevado a los mercados. 
• 

Lep existenCiá de vías a inadecuads. ocasionan grandes911-4  , 
. . 

trrj.stornins coléctivos. y encarecen las actividades relatiyas 

a la producción. Estos sobrecostos y 'trastornos Son,.,  
, 

absorvidos de un lado y en mayor' proporción por...los *?H. 

campesinos y colSnos productores de lulo', deteriorándose -1; 

aUn más sus :bajos ingresos, y de otro lado el 'consumidor 
1 

quien.paga,payores precios por le fruta... 
• 

El tipo .:5.• ettado• de las vías inciden on la calidad del 

, .. 
transporte y-'1a deficiencia ds: éste, cyea un—ucuello de  

. botella' generador de atraso par: la.region y espscialMepte 

.7:

1

:

t..;

:i1

-1

, 

 

para quienes traPaian con:  al lulo u ti el cal, por-.  su 

t 

 

fragilidad exige tratamfento cuidadoso. 
, ... . . k•4. 

»41.t:J4.1 , 
*01 

3.2.2. Aspoctos,P,oyunturaleá. LOS aspjectosyde carácter_ 

coyUntivral que interfieren en la ofertadestn relacionados 

"ron  tu pérdida .de M El" cdos internacibrialés de ciertos 

• 
4'11 

>1.1 % ?;1- 



productól como el café,. y. dos . tos irincipa_maríte 

maracuya, etc., que son suttitutos del lulo en el consumo • 

interno, 

tfl-sis cafetera Dado que el, pr nciparUso quc se• 

Le da a• R Inc• ra.esprir elH cultivo delcaté, lógica 

que .1a crisisvpOr Li qué actualmente cruza este Mbortan'te 

economía, afecte, o mejor indu:z.ca•rl 
. . 

• 
cultivador a buscar otras alterbativas orientandoc: ecursi 

tomo mano Hde• b trabajo e nsumd dei 

lulo, etc.. 

Al respecto las autor;i ades cafeteras colombianas'. hán. 

utilizado una ampl .- mas a concientSzaciób e inriUács- , 

• 
est mulc»edonómico para los cultivadores de café que 

eliminwo Áreas sembradas totalmente o d rea taq'ton 

inutilizando' surcos intermedios. 

Es difíc l_Tedir el impacto qUe la crisiseatetera tendrá 

' - -.- 
'enbre 'el cultiVD del lu„1..o, si embargo, los bajos precios 

'•, internos , externos del caté sirt-.duda, hara qi..te se 

- 
incremente este cultivo, bien con ti 'tuu'r de lag 

respectivas féderacionee o cooperativas de Caficultoree* 
, 

egionales o bien n ciativa de Los- carilpeSinosy 

: cclonos ya qUe existeUma.  ciarán pont t. para reduci la , • 



producción u oferta del -'›fé colombiano, buscan'do con 

equilibrar la demanda tanto nacional como internaciona 

el objetivo demejorar-  los precios. 

Párc-da de mercados intcrncionales paraT.  ' 

frutas sustitutas del lUlo. Las expectativas creadas 

torno a la importancia de los mercados nuevos constituidos/ 

por la Unión Soviética, Alemania y la Comunidad' 

Económ ¿a Europea (C.F.-E.) han resultado -para mal de las 

frutas de porUCión colombianas- falsas. 

El Boom créado alrededor de la apertura económica no ha 

funciPnado hasta ahora, pues la c.E.F. ha impuesto nue,  

normas t aranceles para nuestra. frutas, afectando 

banano, maracuya y en general las frutas nAcionales que 

salen a distintos mercados ir~rnacionales causando - 

pérdidas excedentes qué son vendido los mercados 

internos a bajos - precios', desplazando del 

productos que como el lulo no son de exportación aún_y qué 

además -no puede competir- con productos cultivados 

técnicamente, pues son de mayor calidad y eqe, -precios 

relativamente menores a los cultivados tradicionalmente. 
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3.3. CDMPpRTAMINENTO DE LA DEMANDA 
-14. •  

El consumo del lulo en el Distrito Turístico Cultural e 

Histórico de Santa Marta, es relatiVamente bajo y de 

caracter selectivo; de acuerdo con lo l diferentes eStratos - 

poblacionales. 
-• • • 

_ 
1 

Inciden en la demanda del lulo aspectos de caracter,'; fl 
económico, sociológico' psicológicos, que le confieren 

características especificas al consumo, y que serán objeto 

de estudio en los siguientes temas. 

3.3.1. Factores que inciden la demanda del lulo. la= 

decisiones.  sobre conSumo, se ven impulsadas por distintas 

causas; en general loa factores económicos, sociológicos y 

psicológiciá permiten esclarecer la compleja actitUd del 

consumidór del lulo. 

Estas consideraciones anteriores no borran la "natural" 

influencia que sobre la demanda ejerce :la oferta, tema que 

se analizó anteriormente y que adoleció del análisis de la 
• 

interrelación reciproca que existe entre una y otra; y que 
- 

se evita al» relacionarlas en este momento. Esta . 

interrelación es implicita (1Se da por hecho). 

1 . ' 
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7.1 

41771r1n41 49111,9ffiqt7101-5  
.477-14,70555~53. -4— *4. 

-"7;,--777771 

3.3.1.1. Factores económicos. Dentro „de los faCtores 2t7: 
• 

económicos qUe7inciden en la demanda del lulo se consideran' '420 

el ingreso personal disponible (I.F:D,), loS precios -del7:' -77,77179,71-: 7 77. .77771 

lulo y los precios de -sus sustitn-los. 

3.3.1.1.1. Iggreso perSonal:dispenible. tos ingreses qué 

perciben los consumidores facilitan en Intima inStancia su 

decisión de compra.°11 se constituye en er, factor 

777 
económico más importante y por,  supuesto su iMflUencia en la 

demanda es decisiva. • 
777.7 

7 7,1.i  
- 

. Debido a que se consideró -además de innecesario- ti, y 

, 
imprudente, preguntarle directamente é las personas -  77:7 

, 

encuestadas por sus ingresos, se toma coMo indicativo más -71; 

. 7, .7. r. • 
seguro su p'rolásión- u ocupación, Esta: clasificación, si ?t.,. 3 

bien, correSpohde-Clásicamente a un segmento del mercado, 

no es Menos cierte que permite una mejor. interpretación 

sobre los.  ingresos personales disponibles del consumidor. 1 
7., T 7477  

Al respecto =e  elaboró la siguiente tabla, en la que se :7.7 114  

' 1k1 precisa la 'profesión, '77 de las personast que fueron -7,1 

enduestadas.H 7177i.  

t 

1311, .1/4-t; 
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TABLA II— Prcífesión de dos encuestados. 

(Resumed,) 

nOUPACInN No. ENCUESTADOS 
• 

Ama de case 250 
Profesionales . 285 
Empleados , 153 
Otros*: • 112 
TOTI-N} 900 

31.250 
35.675 
I 9 « 1 5 
14.000 

100.000 

   

1  

FUENTE Trabajo de Campo. • • , . ... . 
Total muestrS 800 consumidores. ..:,.. , 

_ 'LIPA • .-„, :.., 
*Se refiere a pensionados, modistas, vendedores ambuIantes,:  , 1155-:,1,, 

. . _ _... 

comerciantes y estudiantes, difiCiles de clasificara' . - '•"- - :1.'41' 

Según.. las. Cifras contenidas en la anter-ior - tabla el 69% de. 

los - encuestados obtienen recursos provenientes ds,t? su 

trabajo, en distintas actividades, el 34%. son amas de casa 

porcentaje inferior al Hde los profesionales con el 36% 

aprOximadamente. 
' 

3.3.1.1.2. Precios del lulo sustitutos. La dimensión 

económica que el precio del lulo, posee, para el consumidor 

„ 
final está determinada más por ei precio de,  las demás • 

4 
frutas sustitutas,siue por si mismol son estas dif'arencias 

las que le permiten al. consumidor establecer parámet-Irol qüe 
r-, 

''.7• 'finalmente deciden la compra:. Estas consideraciones 
•,d 

teóridas tienen fundamento Sólido y parten del hecho de qué - 

el consumidor, generaliza sobre las bondades nutriciona.leSI-_ 
„ .... y 

de la...fruta y las considera similares.. Es decir, no e*iste ; 



sobre las 

itaminas 

(eneSte Mercado) una diferenciac cy, clar „ Y. 
frutas, persiste creencia de,  que aportan 

minerales: De ahl que le diferencia de O ecios entre unas:  

y otras séa tan importante al momento de ser aquiridos. 

Factores Sociológicos El hombre COMO ser soc'él 

se ve int 1 uenciado, por los distintos , grupos .1  a loe qué 

pertenece. 

Esta pertenedcia y relación están enmarcados dentro de los 

criterios de estructura de clase con los que generaime] te , • , 
se dlisi iran. los individuos o consumidoreede acuerdo la 

sociedad - ique pertenecen* e influyen be ,'eus deciSiones. 

de coneuMci. 

Para efectos ecomprender estas influencias se toman. COMO 

indicativds, 

unidad tamil la edad, los hábitos de- consumo ,k 

- finalmewts4.el relaciona la influencia que elercen los 

, turistas 65r E' el Consumidor nativo. 

pretende deL=rTiinr como estos factoreS»mencionados• „ y  
, 

pueden incidi en lasi d cisiones, que stábre el consumo de . . . • - • . . 

lulo tornan 1 oS1,-hebitantes del EnE tritoI (41-te fueren— , 

encuestados en el proceso te investigación, 



evolución  Crecim en O Poblacional, 

cuantitativa de• es.mUy:importa e •para 

demanda de frutas, y especialmente 

Auneue se c ec_ que dicho crecieionto numérico de no eSitar 

acompabado :or un progresivo aueento en 1.a capacidad 

adquiSiti de los habitantes influye UZICO pr  ,la 

demanda r1al del prodúóle. 

Esto último perece ser lo que sucede con la poblac én 

objeto de estudio pues e,registre un . - ancamien:to en e 

crecimiento del mercado del-  ODJo. • 

fl' 

_es épocas de cosecha coinciden con las-de turismo per tel 
¿ 

razón,. 1 oc 'exCedentes, -,rod,:cides son absorvidos por.  

turistas, e:, endb as4 que • h en los, precios 

La.'pob a-ión urbanaqüe - habita cm el Distrito Turístice.„„ 

Cultural e e!it-óri co de Eanta Nerta, haaumentandç, en.  

rezó a su ,natural desarrolip vegetativo 

.mioracion,gs tanto de les áreas rurálee de 1e  .e..gion y'de • 

otras regiones del-país. 
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En la siguiente tabla se reseRan los cambios en el. número • 

de habrtantes registrados por el DANE en el censo 

realizado en los allos 1973 - 1985, así como las 

respectivas proyecciones hasta el allo .2000 y las tasas de 

crecimiento exponenciales, utilizadas por el Mismo 

departamento en el cálculo de estas cifras» 

Tabla 12. Población.  total urbana y tasa de crecimiento 

exponencial para el Distrito Turístico Cultural e 

Histórico de Santa Marta, aPlos i.97..- 1985 - 1995 - 2000.. 

AMS TASA DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL 

19.73 : 1985 : 1990 ' 1995 '2000 4973-85 :1985-90 4990.95 : 1995-2j00 
• 

152.235 1233.155• :271,857 109372 544 171 1,643612 :3,09454 2,585365 : 2,131884 : 

FUENTE: Censo 1973 - 1985 y proyecciones 1999 - 7000. 

Se observa en las proyecciones para el crecimiento 

poblasional una disminución del 1.511728 en la tasa 

exponencial durante los quince arlos censados. 

El aumento de la población para los aíÇos 1990-95 ea. de 

2.585365* por tal razón se espera para 1995 un total de 

309.372 habitantes potenciales consumidores de lulo. 



3.3.1.2.2. Ubicación geográfica. 

TABLA 13. Ubicación oeográxfica y • social de los 

consumidores. 

ESTRATO 
e 
:Comuna No .Barrios :I:II:III:IV:VIVI:I: 
:- 
: 1 7 :11 2: 1 : 3:0: 0121 
1 2 2 :0: 1: 1 1 0:0: 010: 

S 10: O: 1 : 5:11 1:0: 
: 4 6 :O: 01 1 1 3:1: 1:01 
: 5 6 11: OL 2 : 301 0:2: 
: 6 5 10: 11 4.  2  ' 2101'0:0: 
: 7 4 :01 O: 3 : 1:0: 0:0: 
: S ...:e :0: 1: 1 1 1:0: 0:01 
: 9 5 101 1: 3 : 1:0: 010: 
110 3 :O: O: 1 : 0:2: 0:0: 
:11 1 :1: O: 0 1 0:01 012: 

PORCENTAJE (%) 

9 'I   4:51 6 

4: 2: 6:0: 0 
2: 21 010: O 
O: 2 1012: 2 
O: 21 6:2: 2  .4. 
O:  6:0: O 
2: 4: 4:01 0 
O: 6: 2:0: O 
2: 61 2:0: O 
2: 6: 2:0: O 
01 2: 014: 0 
O: O: 0:0: O 

:TOTAL 50 :3: 6:16 :1914: 216:12:32:38:S14/1001 

FUENTE: Trabajo de campo. 

Total muestra BOO consumidores. 

La tabla anterior resume la ubicación oeporáfica y social 

de los consumidores. Se oberva que se visitaron 

consumidores residenciados en 50 barrios, pertenecientes a 

las 11 comunas en que políticamente se divide el Distrito 

Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. Así 

mismo, se aprecia que los estratos tres y cuatro es decir 

de clase media representan el 70X. 



Unidad fami 

TABLA • 14, Unidad .familiar (miembros por.  familia) 

PERSONAS • EAMILIA No DEENCUFSTADO9 

2 -4250 
4 - 6 306 
- ' 174:  

e - lo 63 
10 - 12 7 

TOTAL soo 

FUENTE: Trabaio,de Campo. 
Total 'muestra BOO consumidores:. 

- La tabla anterior resalta el predominio  

31,250 
= 

21. 750 
7.915. 

5 75 
1001 t300 • 

de las fam 

promedios de 2 a 9 miembro con un porcentaje del.  91 297', iti 

siendo el t'-ando 4 6- el de •más'alta representación con -el 

39. 46%. 

Estas cifras iej h la tendencia moderna ha tener menos 
t. 

hijos, y viviend.s pequeRas situación que puede mejorar el 

consumo , de o debido a una mayo t„disponibilidad de 

recursos •oara l obtención de frutas, 



Edac. 

TABLA 15 Edad de los consumidores enbiestados. 

EDAD No. ENCUESTADDS 

14 - 21 " 3. 
21,1 - 28 160 20,000 
28,1 35 16Z' • 20,875 
35,1 - 42 160 .201000 
42,1 - 49 132 16,S00, 
49,1 -'56 , 112 14,750 
56, 1 35 4,375. . -'• 

TÓTAL 800 100,006 

FUENTE: Tir-abeSb de campo, 
Total muestra 800v consumidores, 

Se observa én fa sable anterior, que 

encuestados tienen edades entre 21 aHos 

,similar el porcentaje en los extremos de 

.decir, 57/ para edades entre 14 y 21 allSos 

poble ión :senil Je 56 a 63 aPíos. 

Entonces la racionalidad parEH1a e cci-On:del producto es„ 

alta, medida en términos de edades. 



-IAbitos de os consumidpres raspe o'al cor-fS..umo 

de t -Latas, 

16 Hábitos dé loP consumidores 
Respecto al consume de frutas. 

FRUTI 
• 

No, CONSUMIDORES. 

:Guayaba • j 147 19,37t..... 
Tomate de árbol 113 14,125 
Banano 87 11.-)g.7.5 
Lulo 80 
Naranja 7 

10,00 
3  9,195... .. 

Mora • ,500 
Maracuya ".!, 

Mango • 
Zapote 33  

20 1 1 ..-11. 

Limón ' 47 

Manzana 90 
Nisperó 20 .. .;:91 1-:  :::- 
Curuba. .13 14625 
PiE& • 13 11625.  • 
Patilla 13 
Euanabana, , 7 . :/..t}:11: 
Papaya.: '• . 7 .,0,275 
TOTAL. ' 900 100,000 

FUENTE: Trabajo de campo. 
Total muestra 900 consumidores., 

la tabla antert.or, el lulo es 11 De acuerdo fruta 

apetecida por:  los consuMidfres, su 10% de neferendia,, es 
a 

superado solamena por la guayaba (19%), el tomate de árbol 

(14%), y el: banano (11%) y. está por encima de la naranja 

(9%) Ja CADIeR (7..5X) el ime:14'(6%) el maraduYa 

máS cercanos sustitutos, y con un poco de menos opciórG 

están el zapote (45::) • la manzana el nispero y el mangó, 

todos con (21.:5%) espeCtivamente. 



Es importante aclarar que se considerase' los hábitos de 

consumo., como un factor sociologico, más que psicológico, 

debidCéa que éste habito o costumbre se forma básicamente 

por influencias de personas y orUpos cercanos al individuó. 

Un buen ejemplo'deallo., lo constituye, el hecho de que no 

se consume carne ni de perro ni de caballo en nuestro medio 

mientras que en otros es habituad este consumo. 

3 1,2.6. 1 ur mc Los t. 'tas Poseón hAbite de...consumo 

'que de alguna forma, inci,den'en el comportamiento de las 

Ipersonas nativas con las que se relacionan. 

- De acuerdo á esta investigación en temporada de turismo, 

venta de lulo y pot-  ende de jugode lulo se incrementa en 

un 50% Esto LaMbijt lo experimentan directamente los 

vendedores de jugo, ubicados considerados . 

turísticos, quienes manifiestan que 

por-  les turistas y las personas dei interior esidentes en 

el lulo es apetecido 

la región. A su vez, los tender s ubicados en estas zona 

manifiestan la cia-raincli.rlción del "cachaco" 'hacia el 

33,1,3, - Factores.psicologicos. las razones que impulsan. 

al-cchsumidor' 'a la compra tl estAn relacionadas 

estrechamente con lbs factoreseconómicos > sociológicos 



antes menc,ionadoel sin embargo, a. : muchas 'ocasiones._ au 

conducta'.0bedece a motivaciones muy personales y a veces. 

instintivas.-J 

La satisfacción de sus necesidades básicas (alimentación.) 

especialmente cuyo fondo trasluca e] noder del "instinto", 

de conservación natural del individuo lo - moti an hacia 1S.  

compra de la *uta. 

También consumidor puede en determinldo momento, 

sentirse atraido'hácia el producto inspirado-  en aspectoS 

subjetivos. provenientes de inconsciente y pueden ser 

ha comprobado una cierta actitud . de parte 

consumido a'Cual:  oñsiste en adquirir el lulo, dadas 

características de truta "exótica" poco común p. eacase, 

impulsados por partitula es dentiMientbs de 

diferenciación frente a otros conumidoree. 

3.3.i 3,4. ¿Po, qué se consUMe el lUlo? Aunque parece,  

obvia 1a re!s.Pul ,  = a éste interrogante, -a importante .. . 

exponer en 'de l 1 el pensamiento del consumidor. 
2: '., 



;LOIS 

En la. siguiente tabla encontraremos las 

interrogante¿Por qué consume usted-le1-,1Ulo? 

encuestados. 

elpuestas 

dadas por 

TABLA.  17. ¿Por qué compra usted el lulo? 

RAZON: 

Vitaminas y Minera es 
Es fruta 
Sabor 
Gusta a los pitios 
TOTAt. 

y. 

67500 , 
21,125: 
9,750 
1 1.(795  

100 0(10 f2. 

No, CONSUMIDORES.. 

540 
169 
79 

. 97; 

800 

FUENTE 1 Trabajo de'campo. 
Total muestra 800 consumidores. 

De la información que se observa en la anterior tabla 

deduce que primoit1ialmente el consumidor busca al comp 

el lulo satisfacer sus necesidades alimentarias; lo 

corrobora e1 SS% de loS consumidores encuestados. 
, 

• 

3-.3.1.3..2. Frecuencia de compra.‘  Los hábitosi'de compra 

imperantes en él mercado traducen Ia aceptación de qué goza 

el lulo entre Las consumidores.. Al respecto la siguiente 

tabla amplia los conceptos y presenta los distintos 

intervalos 'decomp -a MIS comunes en el mercadeo del luid. 

frecuencia de tom además mide los niveles .:(Je- 

"dependencia" hacia el producto. Información bien vélioStri 

ala hora de evalnar.la  "'actitud" o lealnad ,del consumidor 



TABLA 19 Fréptencia de Qmpra de lulo en el mercado, 
distrital. 

FRECUENCIA.DE  COMPRA No CONSUMIDORES , 

,5 Diario '1O8 27 . 
2 veces pl semana 33 -4,125 
..... veces x semana -7 0,975 

vez m semana 413 51,1 625 
veces m mes  1,625 

1 vez x mes , 73 9,1 25 
Cosecha 67 8,375 
Epoca- 60. 
Otros •47 

7,590 . 
5.,.9-75,  

TOTAL 800 1 00.000 ,... 

Tota.1 de la muestra i  805,1 consum. dOrés. 

Los datos contenidos en tabla Ñ& 19 dejsn claro 'que 1.as 

compras de lujo se efectuan semanIlmehte, así lo demuestra 

el 527. de Ips consumidores encuestados: 'Solo el 117. 

adquie:en la fruta diariamente. Estos consumidores pueden 

considerarse habituales. el 22%-Ion consumidores- 

épocas,-de cosechas 'y espor4dic es decir  

3.3.1.3.3. Actitud del consUMidor frene al productb. 

cuestión que trataremos de analizar en este teffia se refderI 

P. la opinión que tiene él consumidor respecto 

'defectos" OUe .le encuentran al producto " y 'a BU 

presentación. 



ás bid'n una espee e de 1-,¿ :que se trata de 

lie —ar cabo, y del cual se espera obtener las iésé'ae: 

necesarias para . acopla lejor el prohcto-a las necesidades 

de Ice consumidore:fiRales. 

'a siguiente tabla e...,;pone - los.,-- a,spectos objetados por e;  

consumidor respecto al preducto. 

TABLA 19 Aspectos objetados en el lulb por parte de 
gonsumidoree.:,. 

'DEFECTO o. Ehictit- s-r noos 1 Y. - 

' PeIucitá- 492 60,975 , 
Semillas 29  
Tamailío 21 2,625 
Sc daNan rápido 91 2,625 - 
Gusanos 21 9,625 
DaFlados 104  . , 
Hongos 21 :,, 2,625 
Nin.guno  
TáTpd 900 100,0OÓ 

FUENTEu Trabajojde campO. 

Total muestra 800consumidores 

Del contenido de la tabla NO. IlaMa poderosamente la 

ateneión el elevado- -número dé consumidores 612.'que se 

quejan por la pelucita,.hocho que rel eja I r ecesidad de - 
' 

despelus r él lulo para su venta aei mismo, e In 

encuentra luics daRados o maltr3tados, sólo un .1.2% no lo 

halla defeetos al lUlo. 
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-En conclusión se puede afi.é.Tar que el manejo del lulo no es, 

el más'adecuadei y [dé- maiorars& es, muy posible que el 

consumb amente. 

3.4. REGIMEN DE MERCADO'. 

El régimen de mercado hace referencia a la comOetencia que 
, 

, 

se da entre los partiCipantes del mercado,Haei como _ . • 
la- 

intervención del Estado. 

3.4.1. Competencia. El entorno de lulo como producto es 

altamente competitivo. A nivel Me  la producción:existen 

numeros productores los cuales obran individuálmente puee 

no se encuentran organizados en grupos o asociacin oes. . Zu 

sucede lo mismo a nivel del acopio, etapa dl mercadeo :que 

presenta caracterieticas• de enganche, debido, al 

establecimiento de condiciones y preciós por perte de los • 

compraddres• rurates'e camioneros, [quienes acuerdan 4e 

manera inf4rmal los precios a pagarle[al'prodUctor. 
' 

Los altos riesgos eriginados per el.inal estado de las vies, 

así como el :Mal manejo del producto facilita está práctica 
- 

eligopeliste en este nivel de mercadeo. 
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. ... , 
A nivel detallista e.laste una competencia relativa, pués ,.. 

,. ". 
r DI110 S:5 \J'e.  l'-‘ á Cri Lfc 2 3‹. ade. 1 en te (de te"i."' (214. na c.i etc: de ''''pr'EfCips 

1. . ., . 
caoitul,o 4). E' si claras : tendencias de parte del.  

„ ... . • .- '.".b-11 -P. 
vendedor hacia Yál imposicon de los precios basándose en  c'''...1. 24,1 . , 

m0 los cOstOs. 
#455J1 

44,5%15 

intervención Estatal. No háy intervención dUrecta,—  
.S11:  

del Gobierno, nacional o regional, en la comercializaCIÓn • ?, 

iúlo. 

a ' 

Existen una serie,  de acciones indi'r.ectas que si infieren.en 115 , 
' 

el mercadeo, por'.  ejempyo, cOnstrucción. mejoramiento de , 
c.; 

vías,de comunicaciones Y myárcados públicos, imposición del 

salario mihámo para los trabajadores colombianpS, pretios 
4 ,14-3  

'de los coMbústibies., aranceles de importación para insumos, •14.  4 

manejo macroeconómico de la economía, ,que implica aóbipnes , , 

sobre la infiéelon, ,yila devalbatión, leyes sobre reforma 

agraria, créditos de asesoría técnica, etc. 

. 4'1\ 
Las autoridadeó -,regionales no -poseen planes- futuros 

respect.b Cultivo.y coinercialización del YUYP..e.  ignoran 

• la existencia y problemática que rodea esta actividad en la 

Sierra Nevada... 

kl 
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ESTUDIO DE LAS F C1ONES DE COMFRCIA1 TZACIOU 

4.1. PRESSNTACIOÑ 

El concepto-funciorar, enfeEe .1a comerc 
Sa 

conjunto de procesos o etapas que debe euPerál 

arizació , coMpli 

el prod9cto, 

en el flujo de traslado desde el produc 0 hasta . el 

consumidor final 

Se trata es 

estas etapaL si. 'se cumple el número necesario de funciones 

>, si dichas unciones se realizan de manera eficiente. El 

amente de ?t'ésa t 'como" se ejecutan 

valor agregado al prod“cto, buSca conservar e 

lee costo e regueridos en la ejecución de dichas; 

equilibig„ 

respecto 

funciones
e. 

 

- 

Más adelante, ..el,  desarrollar el tema de rae funciones de 

comercialización, se ampliarían. os conceptos releciopades 

coh las distintas utilidades, agregadas al Prodlletny que.  

IR esencia del PrIDgeso.. 



La Relee costos - vslcir. a emadb).  es un importante Y. 

• indicativo ce- 3  ri -esarrollo y efic.ipncia del mercadn: 

Tradicionalmente, la •• 'metodologie de est --, emplead a • , n.o 
. 

nivel académico -y seguida esta investd:oación- presenta un'•>.  

esquem —de es f'tnciuner de comerc a ación, que facilit? 
. 

notoriament'e su comprensión 

En el mercadeo del lulo, no Se ejec tan buena parte d 

estas funeiones no obstantes hace. néCesario presept 

el esquema •formal, para••posterio mente desarrollar las ; 

funciones•dUe realmente se dn con el flujo del- lulo haóia 



Acopio Secundario FUNCIONES 

COMENC Al :ION . Transformación Común 

ue Sacos y 
canas Lilias 

Tamaño y 
grado de 
madurez 

síficaciión y 
normalización 

lesnas 

1 de prec LOS y mercados 

,Fina Ismientc 

.AcsP-a 

.Prbmoc de mercados, 
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, Leyes del_ 
mercado 

. Margen sobre 
el costo 

.Acucrdos  
Circunstanciales 

ecoIeccódJosç("a) Manual 

aíiones . L'ransoort, ias, 
hombres y 
vehículos 

sitas 
Almacenamiento Climatizado 

y ambiente 

DE 

4.2. FUNCIONES "JF CCMERCALf. Z 

( EgoUEN" 

r- • Con"zpra-Ventc). 

Detetminaci.ón 
de precios 

Funciones 

uxiliares 



frior anci .de le En el.  anterior esquema, sé aprecia la 

• 
economice *del proceso deR come cielizecióna  

diferencia clarament sical 

awziliares, 

bien toda activ dad comerciál, posee en el fondo 1.1rs".  

objetivO de lucro, es importante pare»comprensión 

2 ferma separada cono lo :presenta el esquema -reájizs 

en eh cual las funciones de, 1 

parte económica, ' 

tercambio, sintetizan la 

ntrf abre pues el estudi dé las tuncionss de".,  

comercialización, con leí- unción de intercambio (compra- 

venta y determ1nación de prec 

4.2.1. Funciones de lntrtambio mciones • 

intercambio, eStán relacionadas ',con la transferencia de 

derechos de propiedad del producto. Están vinculadas crin la 

seyagregá,.eomo consecuencia de le tepenc 

stintos ni veles dek hrodeso 

R tranédtorie'etill 
7 

el intermediario ejerce sobre el lulo. 

utilidad de posesión?, que 

Como ye se ha mencionado, estas funciones se constitu.- 

la parte econóPica del 

repetitivw, oues c 

proceso posee un cara 

con 1-s distintaselapas 



intercambio y fin?al iza en el momento en qué es', el 

consumidor final quien adquiere su derecho de propiedad. 

Dicho previo acuerdo del precio lo cual Pernil?? 

satisfacer...sus necesidadsts alimentaria 

Las funciones de intercsmbio, Son., cbmpra-venta 

determin jidir de urcusL 

4.2.1.1 Compra-venta _mysecuencisYde compra-venta, 

cia el productor, -como peimsr eslabón en 1  cao na• y Sé: 

genei;.al traVes de lbsCbistintos canales (Milyorístzms' y 

-.detallistas) en lbs que esIne.;)itable comprer.para -luego.  

Existen diversos métodos o formas de • compra-venta as 

cuales guardan relación directa con e:Hnivei técnico 

canzadO por el mercadeo del broductro estudiabvo. 

Las relaciones entre el comprador y el vendedor buscan, 

mediante un acuerdo oluntario, la adquisición detiertas 

cantidad de lulb, cuyas:. caracterstibas suplen: las . 

exigencias del mercado, refleiadas en eáe momento en 

comprador. 
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- E 'A n la comerciaIlzaei n del lulo, se da 'Onicárpente 

1 
compra -vénta por'' inspección, por t.zá1 motivo las demáS. 

formas (muestra y ds4scripción), no serán objeto de 

análisis, pero si se deses. -dejer claro ,que son formes más 

avanzadas de mercadeo, ask como de mayor confianza entre 

sus participantes. 

, 4.2.1.1.1. Por inspeccIón. "Es el sistema más atrazado de 

nogoCiación e impIisauna serie ds'desventajes debido e los 

altos costos 'de manipuleo y á los deterioros que conlleva ,  

la movilización de la totalidad de la mer:cencia -asta 

lugar de la transacción." (23) 

Este siSteme ', requiere pues, qué:, :para que hella 

transferencia de propiedad, el produéto debe estar , . 

Presente, situación, que dada le fregilidad del lulo, 

ocasiona pórdidás cuantiosas y costos innecesarios, 

Este método, es consecuencia de le falta de normaS de 

calidad y de la escasa homogeneidad en la producción. Sin - 

duche, se hace- necesario, mejorar le, producción como primer 

paso, hacia el desarrollo del mercado, ofreciendo un "1:1 

producto. que despierte la atención del consuMidor final, 

creando de esa forma la urgencia de medidas que establezcan 

distintos precios, pera las'reSpectives calidades de lulo ... ,- 
g 
el".4 

, , 

, , 1,1 
. .11. . ;?)...›.1,1 
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ofrecibés 

Un ejemplo, lo constituye el merca de ,de Pereira, cuyo 

taaflo.  es homogéneo. y e4rrilar al del Distrito de Santa-  . 

Marta y en el cual sé ofrece al consumidor final el lulb 
.. 

no por kildS o libres, .sino por unidad - docenas c6 mole .: 
, 

na anje„,„. 1 valor de una .docena de lulo de I. ._ama.Flo g adber.• 2-...9 

(12 lulps, - 3 libras) es de $600.00..  
Yill, , 

Fr posible gue cambiando el siStema de posa- es dáci., 

ofrecer el lulo no por 1 ras o kilos sino -unidédt 

docenas COMO ocurre con naranja,. S neiore fl 

homogeneidad del producto como en efecto ha sucedido con 

otras regiones- 

4.2.1.2. Determinación de losprecios.,Este iñportantisio 

tema requiere para su desarrollo dícernir sobre los 

siguientes temas. 

4.2. 2.1. .Mecanismos de formación. Las investigaciones 
_t 

- efectuadat, como trabajo de campo, traducen la coemietenLiai 

de varios mecanismos que intervienen en la forMación de :los 

precios del lulo. 
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4.2.1.2.1.1. Leyes dl mercadd,,,E1 lulo es un producto,  

- • f.  4›,,'4. 
que .- PUede:' ser adquirido libredéinte, eéta rezóW 

k 

fundamentalmente, impl1ca que con las precios del mismo se 

situan de aFuerdo &• las cantidades ofrecidas y demandadas. 

Es décir, .segun • la ,oferta disponible y ja demanda- del 

mercado. 

la imposibilidad, del productor para determinar .el precio, 

obedece no solo a su poca capacidad de negociación, en 

realidad es la influencia de la demanda que traducida por 

el comprador rural incide en:,, e1 precio. 

Margen sobre el cesto. Este mecanismo,t; se . 

apFica, en virtud a los criterios que sobre las utilidades,'-

prevalecen - entre loa oferentes, quienes de acuerdo a los ' 

costos fifán los precios. 

Aunque el concepto "costos» es indefinido y parcial, existe 
' 

• 

plena claridad seere'fas ganancias cima deben obtener por la , 

venta de la canastilla,' el kilo o la ,libra respectivamente. , 

Tema éste, que sera aopliado. en el capitulo sexto '"costos ;t4, ; 

y márgenes de comercialización". Este mecanismo *tiende a . 

4 AZ 
generalizarse debido al cada vez mayor control y manejo de 

"0,1114.,'r 

r 

- los costos y a .--la.  estandarización de lbs márdenes.:"• 

••"•-44 ;-"ir ftl.; 4: il""•/'11" : - , .; 



Acuerdos c letanPiale.S. Al interior 

se dan tamhíS,ty. como resultado de las 

costumbres- ciertas relaciones - caracteristicas dentro cler-

las duales algunos compradores ptoponen, dada su capacidad' 

de negocia'cion rebajas en el -Precio 

establecido por el vendedor, aunque mayor exigencia cuando 

los volumenes uegpcicidos son "grandes" 

desaparece 

4.2.1.2.2 Precios actuales. El precio promedio del 

kilogramo de lulo en'él•mercado, es dé $600.00 para loe 

consumidores .finales a la fecha del 30 d& m o de 1993. 

4.2 Evolución de 1-c precios. • Presentamos a 

continuación los cambios que han tenido los precios en los 

aFIDS 1989 1993 para 'los niveles productor - consumidor • 

final. 

TABLA 

Frl O 

Variación promedio de los precios en. i.los 
extremos (productor - consumidor finral) del 
mercadeo. ARos 1999 - 1993* - e/Kg'. ' 

NIVEL DEL MERCADO 
PRODUCTOR CONSUMIDOR FINAL 

1999. . 100 200 .'... 
1990 150 300. 
1991 200 400 
1992 750 500 
1993 300 700** 

FUENTE D Trabajo de campo. 



*Preciosregistrados al inicio de los &los respectivos. 

**Precios en tiendas. 

En la tabla anterior se observan dosii- hechos. bien 

importantes. Primero, tenemos que 'el incremento de 

precios es.  del . 25% an aumento que 'ea considera 

para el consumidor final. Segundo, la participación . del 

productor-  es del 50% respecto al márgen de 

comorcialización, lo que a decir de algunos autores es una 

participación modera-,enteelevada. 

Esta situación se modifica a partir del apio 1993 en el cual 

la participación del cultivo se disminuye al 42.8% > 

precios sufren un incremento del 57.2%. 

4.2.2. Funciones Fisicas. "Son denominadas funciones. 

, 4 
físicas, las que.  se  relacionan con la transferencia física 

con modificaciones, físicas é inclusive fisiológicas 

(grado de madurez) de los productos" (23) 

Las actividades relacionadas con lare-unión, movilización, 

conservación, presentación y adecuación del lulo, pare. 

colocarlo - la disposición dst1 censumidor fina 

detallan a continuación y en el orden en que son ejecutadas 

por los distintos comerciantes. 



-Recolección Icosecha-). Es la primera de 

tune ones jisieas.. De su adecuada ejecución. dependo 

açr n medida la'fU'-'tJ1 r conservación c3urqrón:del - picillicEo 

en et proceso de comercialización. 

,Esta práctica debe llevarse aH cabo utilizando guantes 

suaves, pues el maltrato y la huella que deja en el fruto, 

pérdidas. 

La recolección de1 .  lulo se hace en' canastos hechos en 

bejucos -y en. fihra de vidrio, lás mit  mdc, qué empl.ean para,  

,=$ cosecha ers rafe Estos recipientes poseen un tamaRcí.  

inadecuado y el asinarniento catIsa maltrato en la fruta:  

. 5e debe :„.mei pr • es decir cambiar radie lmonte es' al. . 

práctica e inickar de forma correcta y técnica el proceS0,.. 

que te rri ha Ict.indo el prOducto.eStauen manos del OcTlum1d.O.1; 
' 

final, quien será el principal beneficiario. 

Acopio.  
, 

proceso de con.centracióW de 

producción -proveniente de las distlgtas fincas facilita 

la creación de lrtcs homogeneos ' educc los costos de,  

t -nnspoi te y dé ot o funcioneo. 
'474,  

El objetivo principal del acopie del lulo, es so L - ^onar 

los incon en.ien-Ces oridinacles. con la dispersión y tamafo de 



Cooperativa de • 
- el Sector vad- rlpresentado. Por 

Iültores delr Magdalena. Ce _ , , 
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las unidadt de producción, así como. en le idad 

volumen. cosechados garantizándole a los:.pequeEoS 

medianos prorJuctorés la compre de sus cosechas. 

tEl acopio se lleva a cabo en algunos s t os ubicádos eg. 

Pueblos y veredas, que paseen vías.carreteables, son sitios. 

de acepto que cuentan con'instalaciones sencillas,, en otro! 

el OrOgéS0 de trasferunria se reali2a a campo. abierto 
• 

elloir. el acopiador-  rural o camionero recibe 

clak fl las pequeEas cantidades negocidas por los. 

, . 
Productores.PL esta forma coffipleta el - volumen necesa io-,  

para el viaje. 

E- acopio del:lulo  tiende a mejorar Obn la creación de un,. 

centro prime.. rio-nbitadoen. .las afuera del municipio de 

Ciénaga:.  •Este dentro, aunque no cumple con algunos 

requisitos de factibilidad, específicamente la ejecución de;  

las labores de extensión rural .necesarias para• fa 

organización de los productores en spciaciones presente 

excelentes perspectivas sociiIE 

Este centro está apoyado económicamente por instituciones 

gubernaMe tala coco el - Alc3tJia dé Ciénaga etc 



:1X:1 

Implementar y difundir tecnología tanto en rnanejp c(md: 

en comunit:ación. 

El transpo te deficiente redulce los precios al prod cor..  y 

afecta': ccut mas ft Za a la producción de áreas más 

distantes pues el lulo es trasladado en sacos agravando su 

condición de producto frágil y perecible. 

Su funcionaffaento" depende de ja Consecución.:  

objetivos p*opios de estos centros de apoyo, Opino sonl 

Garanti-- L compra de prOduotos a los ag c ltores de J.  

las zonas altas7 y lianas - dé la región, armonizando la ' 

cantidad, cakidad y precio.., 

Trasmr-11 bnes de 

demanda urbana. 

Contribuir a la racionaiiación del .erca o urbano. 

5. Planjfi±ar.a largo plazo lps actividaes tendi tes.alri  

dcserroi Jo tanto oferta.. como de la demanda. 

Transporte. 'El t ahlsporte agrega 'utilidad 

lugar" al producto. 



AlainsLtficiencia de los' medios de transporte debe 

imputarse, en,,grao parte, la lentitud de loc progresos 

efectuados-ien/cuanto a la eficiencia de la comercialización 

y la persistencia de una economía agrícola de subsistencia 

en las regiones productoras de lulo. 

El rJesarrollo del transporte depende del estado de las 

vías, al respecto se han logrado establecer contrad cienes 

antágonicas, por ejemplo, para los aborígenes las 

construcciones de vías son una amenaza para su 

'supe rvjvencL. y la de los recursos naturales'. los 

pobladores reclaman obras • vial es y ffiejoramlento de 

actuales.. El lulo SF• moviliza-ütilizaindovehddulos, bostias 

y hombres. 

1-los vehi culos, son de poco tonelaje (máximo 3 toneladas),:  
• 

gener Jffiente son carros de modelos viejos, acondicionados 

a las deficiendias de las vías. 

Las principales vias -carreteab:es, que c:bmbnican las áreas 

de producción Con los centros de consumo, son vmater4a 

estudio en la siguiente tabla: 

de ás 

las 



.,•11  •-•"1 

Itrio 

• : 

F • 1:4! • • '.2;1• ; .; : - 14 

11'11' '111,1*%'WAS IMInpM571,11,1r.(0,,,y117,,I 

, 
• , 

.4,14 

, 

143 
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TABLA 21. SituaciAn y estado de las principales vAas de 
;, 

comunica-ción con las área dé produCción»l: 
' 

-,  , 

TR'AMO LIBICACION KNI IISTADQ " 
..,--(...., 

Guachaca -.Mamey Sta Mta 15. .En construc.' - :,,• ti -. - 
Quebrada Liza -Mendiquaca II 274  
MendiquacarLa Sierra . (i ,, 10 II 

, ,.141 

Namatoco-MincaHCampano II 71 25 Construida '/•L-511,-,t1 
Minca -Las nubes II 1 12 En proyecto  
Minca -Oriente • • II II 

10 II  4'4:41 

Cincinati -Central Córdova : , -" . " 7 II II  

1, Troncal del 0.--San Pedro Sierra Cienaea 21 Construida 
Sevilla -Palmor -Fin tálliMa 'Ciénaga ,.-- 23 41 > 

.. . • . - '; '71;.Q 

L e, Tronoal -,..Mocria ' (! ,ni 17 . ,-.--te• 
11/9i• a; Guandizacw-rOalmichal -Nuevo Mercado " " - i5 -  En coóStruc: _ . 

San Pedro de la, SierraSan jerob. " " ' 5 

FUENTE 1 CORPES . _Regional.. - . 

*ta red vial a la Sierra consta( de 26 tram6:5„. 
. . - ... , 

. 

.. .. 

' 

. 

y 3 

y . . 
El balance 'de ias'vías construidas es pobre y solo se han A 
terminado, 4, 5,  eStán en construct:ion .5 están. en 

proyectos., 

• 

4.2.2.4. AlmarenaffiientO. _Esta importantiSima función 

física, agrega "utilida0 - de flempo" al lulo y busca ajustar S 

la • oferta-  a los requerimientos de la demanda. La alta 

percebilidad, caraCteriStica del lulo hace necesaricique su 
1 

'almacenamiento sea deicaraóter teeporal. 



Tiempo (promedio .n TABLA 

almacenamiento del lulo/en ción - nivel del mercado. 

-;oras (5 - 6 días). flujo en 

3-1 

. . 
-La siguientefttcl letal 

de almacenamiento son -re 

se ejecuta... 

4 10 conCernients,  al tiempo y tipá 

ación al:nivel del mercado donde 

NIVEL DEL MEIOADO TIPO TIEMPO(HOBAJ. 

Productor 
Ni.. Rural 
N» Urbano-
Det. Plaza 
Det. Supermerc -jautásel 
Det. Tendero 
Det. Hoteles-Restaur.-Refresq. 
bet. Puestwit.  de Frutas y Jügos 
Consnmido?Finat 

FUENTE: Trabajo- de campo. 

Ambiente 187-24 - 
12-18 
12-24 
12-36 

Climati±ado 12-48 • 

12-36 
Ambiehte 12-36 
Climatizado 2712 

La tabla muestra la prevalencia dél almacenamientO a 

ambicnte, así como su duración promedio en el i7TOCESO 

4.2.2.5. Transformación (industrial 

física proporciona "utilidadde. forma" 

modificación busca preservarlo Y hace 

consumídorl.f a 

o accequibié 
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de la 

mismo 

El UUo, par ser censumido, requiere la separaCión 

cáscar.. semilla. Estas labores las ejecuta 'el 

consumidor y quienes se dedican Z la venta del 'itE:16:. 

Se han observado tímidoS esfuerzos de tranSformác 

parte de alqunos supermercados de autoserv 

, - 
ha expuesto lz pu ]. pa del lulo en pequeKas _ 

No sé reo-stra-ind inc de indus.  ación de1 luip'e 

mercado_Distrita 

De acuerdo a': lo expuesto, puede afirmar, que 

transformación es un:proceso físico pode desa pirado 

deja la sensación de que no sé. Utiliza en me 

lulo. 

4.2.2 Empaque. La,util ación de empaques inadétuados 

es el común denominador dele comerc =ación del 

obstante,. 1as, altas pérdida= que esta. mala prilud 

ocasiona 2n los diferentes niveles del mercadeo.. 

sma incipiehcia de I corne -cia 

clara en virtud del empaque que loa distintos comerciantes 

utilizan el tratamiento y conservación del productcJ.  



Indudablemente el lulo recibe un injusto e inadecuado, 

en Para los participantes 

gastos además, de costos 

las utilizadas 

Solo a quienes transportan lulo al mercado de Ea 

se les e iga uti L izar cajas Siff 

para el transporte de tárate y canastillas plásticas de 

- .3:13 kilos. 

manejé, cuya mayor expresión se -alcanza . 

empaque. 

el mercadeo del 11 

impedimento para 

o consti,a,,e• 

transportar y 

exponer mayor cantidad de fruta -piehsan en ellos 4  no en e3 

consumidor. Esta actitud•téntribuye al estancamiento que 

observa en esIi actividac 

'El empaque ne se tiene una( 'funciáh fiica que 

proporciona protección al producto. ahorrándoles 

consecuentes perdidas edonómicas que les acarrea el uso 

empaques •±rradecua 

Entre las Causas de estas deficiendias pueden mencionarse 

las exigencias del mercadeo, ouyos consumidores por su 

poder de compra y sus habr1tos de consumo, ui proponen 

cambios 'eStrudturales en esta actividad..2- 

15 



u 

4.2.2.7. Ñormalizeción 

cación a que es sometido el lulo 

diferentes etapas del mercadeo se limita simpléffiente a 

extracción qué efectúa el comprador del producto que . . 

considera "malos" 

Estos frutas Malos pueden ser mojados (abombadoS)r, 

blandos, duros maltratados, (ap ha ados). 

Es importante  destacar que consumidor final se le.. 

dificulta grandemente la clasificación o escogencia del 

lulo, debido preCisamonte a la pelusa que recubre la frdta.  

(pelusa que como se verá más adel nte. éS un factor u'.e 

desestimülá enormemente consumo). 

El produCtof s?o  lleva para la vrnL U'lct ie ftamaSo. 

"normales". En está etapa la clasificación es más riqurosa 

y:confiable, dadas las condiciones morales del campesino. 
, 

En las etapas posteriores le clasificación•dependeen g. 

medida de 3 a exposición que el intermediario haga del 

produCto. Respecto a la importancia de ésta función'fisica 

Mendoza escribe'. "El objetivo primario dé.... la, 

clasificación es facilitar la.  comercialización, puede.. 
r 

decirse que- sin clasificación Solo ser . posible una 

comercialización muy incipiente". 



asificación la compraventa que -mporal  seré. la 

cmp:Lse. la presencia del producto en e- l.pgar de la 

negociación 

La clasificación dbodece las exigencias de los •- 

compradores :i  les, on alqunos el coMprador 

cio, los cuales tienen 

nurosas. 

• 
le vende a supermercados de autoser 

normas de. H Fompre más 

mayoristas Hde Ie plaz 

4.2.3. FuncionesAuxili es. Les' nclorie-s auxiliares o de 

'facilitación" tienen pbr tivo .contribuir a le • 

ejecución de la funciones físicas v de intercambia v 

haced extensiva EL todos loe niveles .dei proceso 

comercialización.. 

Estas funciones son l información de precios y moroados',' 

'amientp, aceptación o Lrunción 'de riesgos 

promoción de morcedds. 

LamentableMente, y.,  debido a las di .# • cultades existentes por 

encia de la tierr'a C10 •entre . 1: 

autoridedes políticas del Distrito g, 

la zonaffloptaKoza del depert 

propje de... 

mento E Otle no se encuentra g; 

apoyo institucional coherente pere 



funciones vi ales. 

Este vacío, cuyo fondo es político y cultural, no pe pite 

bue lespecialmente las actividades generadas en torne a 

producción, .y comercialización y consumo del lulo, cuenten 

con la.aWda económica y 1aa istencia té n cá necesaria 

para lograr un desarrollo acorde' a las expectativas 

actuales. 

Esta inVestigación, ha sido final izada sin. el :fi-Petrel',  apoyo 

04-1. 
aconómico y menos aün técnico, por parte de gújimnestflienee,5 

como función, prestarle apoyo al sector:  agrario'en el-

decrar tamer,to. 

No Se puede reprimir un sentimiento de rechazo hacia todos 

aquellos que olvidan los objetivos sociales y dedicanHaD. 

engaRo y'despilfarro de los recursos públicos, negándole a 

quienes desean trabajar los recursos, para invertirlos ep-

progreso. 

La ruptura de la cadena de como cial zación se debe al 

desprendimiento del esiaVón compuesto .por ar,s funciones 

auxiliares, funciones que a nuestro juicio deben sor 

prestados por el Estado, por medio do institutos como*. 

Bancos, Secretaria de Agricultura,liPiVersidades, entre • 



otras 

los d stintos créditos que reciben los:produrtores del I Alp ,  

rroyienef de particulares bien en alimentos, bien 'er: 

dinero, créditosque generalmente Sbn'usureros. 



= de coMercialización del lu'do. se ,destacó elt  las uncioh 

dores 

funciones y además 'cuiesP  son las 1'i:ft:as:Por las cualeys,.7  

nsita el lulo haba el „en uz o con los con sum 

final es in .embárdo, ante= de iniciar estbs temas 

importante cisar alcance conceptual •• de 

1,1 

En el anterior capituip•, se analizó eL 'como 

número y orden - enel'que se -dE arro:L lan en cumplimiento 

o. o 

del procep de flujo hacia 

Este capítulo, es-  aia 

1 centro de consumo 

te'rminiloorl-a básica a empl 

La claridad respecto a los términos y copceptos 

n'el 1 izados:, es bien importante: para la compren-Sión 

parte del.leCtór sunÉe este teMa 

Por 

Institucionalizar. Es hacer'perffi 

de pensar ci'l.actuar de la qen b= 

fente.uha manera 

5. DISTRIBUCION 

DEFINICIONES BASICAS 



1,1•W 

5.1 

152 . - 

Iéetitución.L. ruede  ser una prLt±ra U.tna-rj 

organización-,. 

cuales la-

permanencia 'de vigencl 

una acción o- con unto ;,d 

eyo la tradición han dado .carácter 

en - la'sociedad, 

5.1.3. ter mediación. Es l 'institúcionalización 

actividé es dé quienes erur  coéo ihtermed a os-en el 

meycadeo. 

5.1 Intermediario. Es toda persona natural ó iurkdica 

que directa o ndirectamente ade ,alguns Utilidad _al; 

producto'. Su nombre se albo a .su ubiçación dentro 

conducto de Elia: 

consumidor final 

ibuciób,' és de i. productor 

5.1.5. Comerciantes. Son :aquellos imtermediaries, ::gbe 

adquieren titulo depropiedad del producto, con el objetivo 

de venderlo. 

5.1.6. Agentes. Se llaman así a los'i,nte.nmed arios qué flP 

adquie titulo de propiedad personal sobre el producto 

negociado. 

sta. Su nombre se deriva:de-daca 5.1.7. - Comé ciante Mayor 

oluMen que oompra y vende y sedñpdb.  hechos", prifter(o por el 

«gt, 



que estos voluMenes no e son háido al conSumid fitaSi 

directamente. 

Consumidor Final, Se refiere a,. la persona .0 

personas que adquieren, o toman posesión del producto, con 

el único propósito dé :Satisfacer Iss necesidades- r 

alimentarias. 'Es el 

I= 4 A Comerciante Ninerista. Este .intermed arie, 19 

diferencia del mayorieta, cumple le funci a de venderle al 

. consumidor final, directamente, las pequeASS cantidades que. 

éste demande 

CondOcto nc Dzstwibución. Fs la serie de 

instituciones u orqanismos,que manejan :y hacen flu- al 

lulo, desde la Produ cien basta el consumo. Popularme te se 

le conoce coMo 'cadena de inte.mediarios. 

5.11.0. Preductot. Es la persona natural o iur41ç1ica , cuyas.  

-actividades productivas, se,reIr...cionen :eón el cultivo del 

eu Calided de probietatio, y quien al venderla sr.  

convierte en :..4...e primer esIaven dél Conducto.  .4e 

dis ihdbi.co 



PICION 52. INSTITaCIONES DE COMERCIAEI 

Las .ins 

están .• 

tuciones de comercialitzación que msneian el' lulo 

on'f armadas por los in Lermed i a ries. • Mayor i stas. 

secuencias conducto de distribución, transfieren en 

ordenadas onenelogicamente el producto qu le censumelen/I:el 

mercado... 

Lar, institudiends,mayeri as, c000 E acopiadores rurale5 

trasladan El, l'Alai, de les ceAtros de prodbcción y lo sitúan 

en el área úreans, para que 

dispersen a jasj.1*Bal da consuma. 

La= 05S det a ri st a s de, ola 's•tibuciones minorista., como 

los tenderás,. los supermercados e auteservicie,.. 

hoteles turlsticos, los restaurantes Y refresquerias' 

-formales- Y los puestos de ventas -'d, Jugos / informales, 

pes i bit? constituerl•• una hasta 'red que acercan 

'al .eomprador final. 

Tanto , ¡pár./cris-tala como rrinori stás, proporgien n.'al 

tiempo y 'ferina,'" pr 

de oran impr.frtancia,i. 

minor lsta., qúienes en cumplimiento de les obiet 

econemices y sociales, propios de su,s funciones dentro 

erodst. cto utilidades deposición, luga 

tanto, es labor de intermediación 
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no obstante, su reconocimiento por parte de las instancias • 

gubernamentales no es aUn Coherente al respecto. G. 

Mendoza citandn a Harrison 76) selriala ". En todos Los.• 

paises de -América :Latina y el Cribe- donde hemos llevado 

csft3o inveStigacionee encoot r He las polltiCas 

gubernamentales, relacionadas con ; comercialización pacten 

de la premisa de que las actividades de comercialización 

, aSaden peco o nada al valor del producto,' los 

ntermed arios'.  con excepción do los- 'pr'ocesadores 

considerades como ales necesarios en general 

-.parásitos económicos., 

Late circunstancias. propias del mercado del 

contierent-á- los intemedia.rios vital 'iMpo tar c 

Las insti n ones dele  mercadeo 

5,2,1. Productores. Es el primer 

coldta en manot-'del comprador 

cosechas individuales, 

eslavón 

1 fruto de :las 

Acopiador Rural o Camionero sión de eS*e La , 

inteCmeáiario - camionern, les reunir la producción • 

dispersa y Ia ordena • en lotes homogeneos pera 

rural 

vende la a 'Intermediario continuadoSs*d1 conducto de-' 



dis-r I áución, opera como «ayo 

5.2.3. Mayorista Urbano. Tlene función de concentrar 

producción y ordenarla en lotes grandes y homogeneoS 

permitan la función formadora del precio y facilite laS 

operaciones masivas y especial izadas de .alMacenamiento, 

trasporte y án general de preparación para la etapa: 

siguiente de distribución. Adquiere el lulo d rectamente 

del acopiador o camionero y los vende a detallistas. 

5.2.4. "Detallistas; enén como función hásical' el 

fratcionamiéntb.del producto y e suministro l cap!. dor . 

Consumidores. Es el objeto.y fin de la producción, 

se produce, para satisfacer las.  necesidades del consumd¿b 

El produttor persigue un lucro y, para lograr lo, se T 

las metas de satisfacer las necesidades de los 

consumidores. C•= .1 último eslabón en-  el 

distribución. 

Las instituciones son fundamentales.  en la com 

y cambian según las e> gencias del mercado 

venden mas lulo, quienes ,se .dedican a la venta á ,  su 

q 'elas tiendas (individualmente-  ablando). 
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inatituCioneskie mayor uso Por 1Ps confrr-umidoros del - 
lulo. indudahlemrte. el consumidor busca mayores ventajas 

en la Érdqúisición -del lulo„ Al respecto, la s.ibuienta tabla . 

presenta las'u distintas instituciones :detallistas•  

preferidos dnr los los serv consumidores, de acflerdo 

que les son ofrec dos por estos 

TA 23. InstiXUciones Detallistas y los Servicios 
ofrecen: a C{o&t consumidores. 

INSTITUCION SERVICWS CONSUMIDORES 

Puestos del Me cado 
PUblico, 
Supermercados de 
Autoservicios.'f. 
Tiendas ' 

TOTAL : 

H Precios y calidad.  452 

Calidad y •Comodidad 
Crédito y Cercanía' 

*24375/  
19425 •••• 

"100„00 

FUENTE u Trabajo de campo. 
Total muestra. 800 'consumidores;» 

'Se obsery en la anterior, tabla, que los servicios lau-Ine 

ca 

dentro 

idad'y preciosa  ofrecidos por las detallistas ubicados,, 

alrededor del mercado pUblico,' atraen al 56.5% de:.  

los consumidores. Así mismo t la calidad y Comodidad . de' 

supermercados conquistan el 24%y fin -lente los se? 

cercanía, que otorgan les tiendas 

9% de los onsumideres finales. 

Oqran de crédito y 

convencer al 

a conjunción dalidad determinante ci precios es 

de vender eUlulo 0; C 11 a qUier otro producto.. 

195 
157'1 



14J- 

co f eret rç orer&ntac.ión. 'tanga 

Q.Ó1VPitli&FC3P' .DE DISTE IBUCI GIN 

Están confórmados, por las distintas 

comercialización,,  

n ti.acioneégüe. le 

en el procesa.:de 

Por estos conducto S fluye el lulo, que.. satisface 

• .necesidades económicars de los intermLadaarlos y a. airiEnstarlas ;.. 

del consumidor._ final . 

El conducto de distribución del lulo cont..i.enc  
• 

"puntos de t nsferencia" en cada una de las cuales hay 

siempre una institución comercial izadóra o mi comprador 
- 

Pn general ansferenc a de propiedad del', 

inicia productor y continua por una de.n a. de 

intermediarios, (maVd is e y detalIfItas) para_finalmente 

llegar a manos del consumidor final. 

La longitud .del conducto de diÁtrib%íci6n.  del lulo, e.s“.a 

definido por el número de come ciantes que participan én 10 

tranSfWeh,caa de prqpiradad directa desde el productor haSta 

lbs Cónsumitiores anales ubicadoti al otro extremo deF 

conduóto), 
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TIPOLOBIPr DE LOS CONDUCTOS DE DISTRIBUCION. - - 

El con4uctb de diatribución del lulo, puede clasificarse 

como cOndlacto compuesto aunque sencillo, dado que entre el 

productor y el consumidor final, se ubican vardos 

$0,:f 
intermediarios que ejercen la posesión transitoria del:- 

producte,;as1.1 productores - acopiador rural, mayoristS - r; 
a 

detallista, consumidores. 

• 

Los objetivos, que se persiguen al estudiar el conducto de 

distribución del lulo, están relacionados con el 

conocimiento de las "Rutas" o manos por dende circula el 

producto, en su recorrido y constatar la,  magnitud o 

importancia que representa cada comerciante "participante. H-» 

Estos conocimientos, pueden proporcionar la información, 

que permita disminuir los riesgos e incertidumbres 

originados en la deficiente coordinación del pireceso de 

comercializacióh. Estos riesgos e incertidumbresprovienen< 

del la variabilidad en los volumenes de abastecimiento yio 

en la demanda efectiva, las fluctuaciones en los:precies, 

los cambios con los termines de intercraMbio y coh las 

„ 
condiciones de pago y finalmente respeto a la calidad, del 

producto. „ 

4Yr -5) 

' 



CONDUCTO DE DISTRIBUCION DEL LULO 

100% 

ZONAS DE PRODUCCION 

(1) 55% (2) 5% (3) 40% 

3% 
ACOPIADOR RURAL O CAMIONERO C.O.0 RURAL 

97% 

D ISTRIBUCI 0 N 

10% 47% 40% 

SUPERMERCADO 
DE AUTOSERVICIO 

DETALLISTA DE 
PLAZA 

MAYORISTA DE 
PLAZA 

10% 

COU. URBANO 
1% 9% 53% 

HOTELES 

3% 

RESTAU-
RANTE  

REFESQUERIA 

14% 

PUESTOS 
DE JUGO 

COU URBANO 

201 • 

TIENDAS  

70% 

TIENDAS 

20% 

FRUTERAS 
100% 

C.O.U. URBANO 

PALMOR 

SAN PEDRO DE LA SIERRA 

MINCA 



mayorista.  
- 

urbanM, ási m smo, se observa . .. que ..los 

supermercados de auboservi io, las tiendas y los msm 

detallista 

se manejan- 

En -1 esqyeme 

concentración del producto 4r manos de 

161 

observara alta. 

acopiador rural i l e 

i .15—C,.rán1 Ç vlende. '  

Tibien st apreri Uflcc maYór 

de plasakt, Respecto a. 

cual ,desa. ando la metologá cl 

consumidor al 

. participación 

detallistas: de Plaseá,' 

por el Harea istrital 

mercadeo ánt 

onforffan. una bata'red que d spersa 

1u:id adquirido en las etapas : de' ' 

ras oncrietas hacer alusión e.la=.1  

será detallado 5rr el siguiente capitulo 

y 'ffargenes de comercialiación' en _lo que se' 

como el enfoque eicientit& del Mercadeo del. 

perdiders:.., teMa 

"costos 

ConstitL 



se 

COSTOS Y MflRGENFS DE CEIMERC  ZACIDN 

LOS esfuerzos e insumos,empl dos •en la comercial ación 

del lulo, son mensurables a través de los costos, enAtte 

incurre pr a ejecución de las funciones 

comercia izaciód. 

La iNcinitud de los costos, necesariamente ésta vincial.aga•al 

grado de utilidad uve reciba el producto de 'parte del».. 

ntermepiario y 

mercado. 

cuyo fin es: satisfacer las neceSidades del 

La relac om costos - •beneficios, medid. er tér minos dea•J• • 

precio gue, ', paga el consumidor final, se Constituye un un• 

• 

acercamiento a en el desempernó de la 

comercialización, (solanum quitoens LAM). 

Primer amente1  se desarrollará l tema que concierne a lol 4 

costos de cometcialiación. los cuales se descomponen 

etapas y se continuan ccin las pérdidas posttoSechas :Y 

Causas principales. Finalmente 'se concluye ,el capitulo con s. 

el análisis de los Máirgenes , bruto neto para tos distintbs 

por 



intermediarios ubicados en el conducto de distribución del 

6.1; COSTOS Y VA1OR AGREGADO 

La comercial ación agregarte servicios• que aáadeffi 

utilidad de lugar, tiempo, terma y posesión al • 

incurre ón una serie de • chstos deprec rl -ción 

transporte ; intereses servicios, empaques, etc.). 

Estos costos son consecuencia de varios factores 

especialmente (la estructura de la producción,.1a 

localización del - Consumidor con respectó a la producción, 

su capacidad de pago, hábitos, y la coordinación que posee 

el mecadeo), e inciden en el'incremento c dism nIción de 

los mismos. 

6.2. DESCOMPOSICION DE LOS COSTOS 

En la sigu. C:1)-1 e tabla se re a la descompos cióndejlos 

costos. en que- en los difercyntes intermediarios que 

participan en la comercialización del ].ulo, en eP ribrcjadiS 

del Distrito Turístico,Cultural e Histórico de Santa Marta.. 

Se exclliyen los intermediarios detallistas, cuya función de 
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comercialización se incremente en razón a que como 

el jugo mezclado con otros ingredientes como leche, 

agua, costos que lo han sido dete:m1-,ados en la 

investigación 

TABLA 24. Descomposición de los costos de mercadeo de:I-
D:lo (So1P-Inum quitoense Lam) én el mercado 
del Distrito Turístico Cultural e Histórica,:. 
de Santa Marta. 

COSTOS POR ETAPAS POR 100KB/1UL°. 

Productor 
Precio de venta punto de acopio 30.000 49.9 
Camionero (Acopio) 
Manipulación 300 1.0 
Transporte 1.900 6.0 
Empaque - 300 1JS 
Varios 300 1.0. 
Perdibks 300 ' 1.0 
Beneficio 1.500 5,0 

SUB-TOTAL ' 4.500  
naVorista, 
AlmaféOaie 900 3.0 
ManipUláción 300 1.0 
Empaque 400  
Varios.: 360 1.2 
Pérdidas 900 3.0 
Beneficios 100 7.0 - 

SUB-TOTAL-- 
IV. Detallistas 

Transporte 
Manipulación 
Varios 
Pérdidas 
Beneficios 

5,4,160 

2.0-, 
300 1.0 
900 -3.0 

1.500 5,0' 
4.900 iCo 

SUB-TOTAL • 7.500 
TOTAL GENERAL 70.000 
(Precio al consumidor finalr 

FUENTE: (23) y Trabajo de Campo. 



or tabla destaca aspectos importantes sobre 

pérdidas, (97.), la participación del aq 'Cultor (42.9%).-, 

los Márgenes de comercialización como los costos de.c.,las 

principales funciones de mercadeo, tiempo y empaques.: 

Respecto pérdidas se observa un volumen del 

nivel del acopio, vel nivel detallista, 

participación del agricultor disminuyó en 7.2% respecto al 

allo 199-1  en el cual fue del 50X. Los costos de transporte, 

a nivel de acopio,  son notoriamente más ltO, dada la 

distancia del centro de consumo ientrat4. que el 

almacenamiento a nivel urbano es más costoso que a nivel 

rural. 

Los márqenes dé mercadeo a nivel de mayorista son» Mayores„;, 
A 
:dado el volumen de' producto negociado. Mientras un tenderb 

Obtiene una ganancia neta del 147. por vender una libra, e 

dayorista'rAwal obtiene L ç pero entre uno y emiste: 

una diferencia en volumen que sobrepasa el 20007.. 

.Los supermereades y los detallistas de Plaza 'obtienen un 

mayor beneficio, dados los márgenes y volumenes vendidos. 

a conformación de lo conductos de distribución' con mayor 

coordinación de los protesos del mercadeo cié 
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inItituCiones que aporten estabilidad e innovacioneerehla 

c vercializéción (cooperativas deyadopio y deri,distridrxci.én:,,. 

agroindi.tstrialés, cadenas de detalliStae y ritrris) 1  púede 

conducir a la reducción de márgenes. Al crear los alimentos; 

de precibs al conáumidor final, generalmente :son apservidóS 

por le comercialización producto por el ,enntl-ario 

tiende a disminuir participación ¿h los márgenes.- 

PEPDVDAS POSTCOSECHA 

Es enorme la incidencia que, sobre los costos por ende 

los márocnes de Comercialización ejercen las pérdidas. 

postcosechas. Estas pérdidas se originan fungibilidad-

propios del lulo y se-iné ementan por lec deficieici s- en ' 

su manejo, tante en la etapa de preebsecha como en la etapa 

de postcosecha. 

En el capitulo 2 se tocó lo relacionado con la perdida 

' nivel de lalroduc ión. 

En él caOltuto 3 seguidamente se -eirlpresa la magnitud de 

pérdidas pOStcosechas a niveL del .  consumidor, final. 

Corresponde Centoncs dilucidar en este'. capitulo la= - 
'Perdidas. postcosechas, a nivel: del . acopio -irral, mayoreo 



urbang.,.• como, detallista Irbaho, detallis 

auteservidios y t 

63 Magnitud de las PérdidasPostcoSechas La verdad;o1L'a 

....rLs-a Et . postcosecha que ES bStarite dificii magnitud de la p é 4414  

de determinar, sin embargo, se puede tomar como referencia 

la r 4fras exptieStaSjen lo tabla siguiente: 

%.4 
TABLA Pérdidas.gromedio para mayoristas, 

detetllistas y ,consumidores 1993. 
-  

INSTITUCIONES PERDIDA X 

Acopiador - Camioner o 
Mayorista Urbano 3 
Detallista 5 
Consumidores 

16 

-1 FUENTE: Trabajo de Campo. 

,... • 
6.3'.2, Tipo de Pérdidas• y sus causas. El acercamiento a 

las participantes directos y a sus actividades comerciales‘ 

SeobSer a en -U.atabla anterior., el aumento de las pérdidas 

post cosechas en dirección al consumidor final, es dégir,-

mayor: retorrido en el conducto mayores perdidas en total se 

registra un 167. en perdidas post cosecha 

hez perMitio establecer tres tipos de pendidas 

postcosechas: perdidos directas perdida- indirectas y de- 



valor ecañÓmiao. 

6.3.2.1. Pérdidas directas, Son las cauS'adas por el 

desperdicio o consumo de adentes.no  hi tmanos, teles 7~  

inss•ct059  roedores, pájaros bc*migas, bacterias, etc Su 

acción, cspehalmonte la de loS inSectas le observa en e1 

deterioro sucesivo que sufre la fruta a' su páso pOr el 

conducto de distribución. Este tipo de pérdida es HmáSr4  

.notoriz-1 en 'le producción.' 

? 
t• Pérdidas indirectas'. Se deben el deterioro e 

. calidad o aceptabilidad del lulo, hasta el punto de sár 

rechazado. por el consumidor. Los cambios en la apariencia, 

el color, textura y otros causados por el clima, el Mal:Y...-

manejo, de formación en la ejecución de las funciones 

ices Y la infraestructura (vial, vehiculos, etc) 

generalmente son los más sobresaliente en la pérdida 

postcosecha. 

6.3.2.3. Pérdidas de valor económico.. 'Está tipo de 

pérdida, son originádas pmr diversos faótores como la 

pérdida de oportunidad de venta. y los imprevistos del.  

mercadeo. estrudturalmente ... vinculada :,. con la 

prestación adecuada de -las funciones liares de  

comercializa !ón o se incrementen en temporadas 
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- cosechas. 

• 
»tt 
, 

-0 
La, investigación de pérdida póstcosecha, están haciendo ".7k4 

- 
, I 

avances_ importantes: se destacan la= del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura  

los de la FAO, lo= del Tropical Products Instituto de  

Inglaterra y otros. >:•(.1  5..í 

ti-11 Se realizan mdestreos sistemáticos en las funciones fásicas 

de comercializaciónsomo acopio, selección, almacInamlento, 

transporte y fraccionamiento ,para la venta al, d' a1 ip Se 

emplean unos costos de flujo similares a los que :le 

- /15 
utilizan en los análisis de los procesos industriales y,,511.1. 

• 
estudian las operaciones y los tiempos requeridos on los 

Se conocen sinVestigaciones tendientes a disminuir las 

perdidas-postcosechas en los productos •agrarios, tema bien 

importante que reseFamos a manera-de simple información. 

flujos normales de la comercialización, para comprobar las.  

pérdidas por das y deterioro de la calidad. (23) 

Desafortunadamente el apoyo del Estado, miope y abariento 

no ke„ alentador y se buscan héroes agrarios, que dellafien 
< 

esta inerCia que por Caue.,  de la desidia e ineptitud de los 

funcionarios qué conforman las Instituciones Oficiales, se 

; 
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to Turístico vive en Colombia y más adn en el Dist 

t Cultural de'Histó icoduie Santa Marta 

.CausSs principales de las pérdidas. 

6.3 7'i4. Causasde origen tecnológico. Estos son causados 

por daos meCSnitos debido "al mal menejo, donde la= 

funciones fisicaS-de almacenamiento empaque y transporte • 

ocasionan daRos. al  lulo. 

6.3 Deterioro fisiológico. La demora 'en el 

almacenamiento ocasionan 50i3remaduraci6n y en la mayprila de 

los casos la humedad eleva las pérdidas El lulo despues de 

cosechado no debe mojarse pues sufre de afloj'Idento, 

decir del caffipesino "se abomba". 

Deterioro q'timicd bioquimi_os. Son causados 

por agentes biológicos mesobiológicos (plagas 

enfermedades). 

is s  de o. .gen socioeconómico. :ras más 

frecuentes son las - siquientes: 

Carencia de servicios' Me .recúrsos (econ4 r.gs 

técnitos). desconocimiento-, la tecnología de. manejo y 



ti 

ticas gubernamentales. 

6.4. • MAROMEE, DE COMERCIALIZACION 

ación eS la diferencia entre ,e1 

precio que paga el consumidor final por 21 Dilo y el precio 

que es recibido,9 r el cultivador o productor.. 

E3 

conser.vc 

En la come cialización del lulo, dados los enes riesgos 

tanto fisicos (pérdida y deterioros) como económicos 

(diferencia de precids, incertidumbre en el abastecimiento, 

calidad v).FU iable) Oligen márgenes de comerciali2ación 

elevados. 

Las distintas utilidades (lugar, iempo forma 2posesión), 

que los intermediarios (mayoristas detallistas) agregan 

al lul4 tienen unos costos, los cuales y desde el punto de'4, 

vista del comerciante son la. inversión por la cual espélan 

obtener alguna ganancia económica“ al establecer el 

respectivo 'fflárgen de comercialización.. El valor de este 

margen .de mercadeo, se orioina en las dificultades gue". 

tienen eh general los ihtermediarioS: para precisar 

. costos en te incurren. Por tal razon,.... se ha generalizad:1c 

una práctia comercial que consiste en que 

intermediarios establecen como norma general una 



márgenes de 

los costos en que 

ra insuficiente transferencia del mercado.  

imperfecc.ibnes de la coMernal iación, facilitan 

comercia ación que 

corresponden; 

Lá, falta de e tia entre los domp dores finales da 

dna 1 tdar competencia incompleta •po • parte de 

bruta de450.00Hpor libra..-,ve ida. :/s1 Como a 

le compra éh Anos entonces el acopiad 

establece un margen bruto de Comerc alizaci 

por kilogramo. 

Igual •sucede con los detallistas: como hoteleS; 

restaur antes, refrésquerias y puestos de jugos inf,ormales, 

los cuales ya tienen establecido la cantidad de frutas por 

jugo y el valor del mismo. Estos detallistasal agregarle„ 

más utilidad e insumos al lulo, obtienen mayores dividendos 

por sus labores. 

de $i00,00 

establedimtlento de 

se ha incu 

oferentes finales C. detal listas). as variaciones necea? 

en los precio, especialmente los descensossolo pueden 

impuestos con dificultades. 

A, continuación se desarrolla el toma sobre. loi 

márgenes de comercialización en general, es.  decir, con 

ser 



.solo intermediario. 

6.4,1. Margen Bruto de Comercilaización (NEC).: k Este 

margen se calcula con relación al precio final o precio 

pagado por el Ultimo consumidor y se expresa en porcentaje 

así: 
Precio del consumidor - Precio del Agricultor 

NEC - 
Precio del consumidor 

700 - 30 x.  100 

ej 

= 57.14 = 577V Para el lulo será MBC = 

FINC 
0.57 - 0.34 

0.57 

MNC 
0.27 

MNG = 40.35% 

TWTWP=~1,,  .1'. 514- -TCP111"IrlYr.11-~, 

700 

El mLírgen bruto del 577. significa que por cada $ 1.00 

pagado por el consumidor del lulo $ 0.57 corresponden a la 

intermediación y $ 0.43 al productor. 

6.4.2. Margen neto de comercialización (MNC). Es' el 
„ 

porcéntaie sobre el precio final que percibe la 

intermediación, como beneficio neto al deducir los costos: , 
1 

de mercadeo asi: 

4,4mc= Margen Bruto - Costo de mercadeo 

Precio pagado por el consumidor 

De tal manera que para el caso del lulo se tendrá: 

14.;:t4 



Se 

le 

PV 

observa en la tabla 26 que los mayores 

corresponden paradójicamente a quienes 

netos para el tanto brutos como de comercialización 

efecto tenemos la siguiente tabial 

TABLA 26. Y. de costos márgenes bruto y neto en el 

conducto de distribución- del lulo, 1993. 

0,015 
0;02 
0,025 
0,03 
0,035 
0;0715 

10 25 4.28 
10.2 20 2.85 
11 16.5 1.5/ 
13 14 0.28 
12 14 0.59 

^ 

6.4.3. Cálculo dé los márgenes. En los epígrafos 6.4.1. 

el MBC y el' MNC, suponiendo que 6.4.2. se hallan Y existe 

un solo intermediario 

comercialización del lulo participan varios intermediarios 

pero en realidad en la 

a quienes•es necesario hallarle los respectivos márgenes 

4  

174 

$ LIBRA COSTOS MBC MNC 
(1 LB) •./ X Y. 

TAW1 

PRECIO VENTA DE $ SACO 
(100/LB) 

1,5_ 
2,00 
2,50 
3,00 
3,50 
3,50 

Productor 
Acopa camionero 
Mayorista urbano 
Detallista plaza 
Autoservicios: 
Tiendas 

FUENTE D Trabajo de campo. 

Las fórmulas utilizadas sonl 

PV - PC 

PV 

MBC - Costos 
MNC - 

márgenes netos 

manejan mayor 

cantidad de lulo. Los detallistas. presentan muy bajos 



1.75 

ingresos netos . Este aspecto puede estar deteriorando 

seriamente el mercadee., pues las instituciones detallista, 

como tiendas y autoservicios obtienen bajas remuneraciones 

en el mercadeo. Dadas las altas pérdidas de la fruta en 

el período de almacenamiento. 

 

1• 
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7. CONCIUSIONFS Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLOSIUMES 

' 

El cultivo de lulo en la Sierra Nevada de Santa Marta, estát 

enmarcado dentro rinl sistema de producción tradicional, 1,  

debido,  a su baia.produttividad, originada en la falta e 

inadecuado uso de los redursos básicos. 

Fundamentalmente las urgentes neceSidadee :de los —11g 

cultivadores sobre legalización de tierras, asistencia 

técnica y crediticia, no han sido tenidas en cuenta-ponlas 

autoridades políticas respectivas (gobernación y alcaldia), 

las cuales con su tipica ambiguedad y falta de seriedad han  

eludido este importante compromiso con estos constructores ' 

de patria, quienes libran solos la batalle contra lea 

inceftvenientes de la producción del lulo. 

Lá infraestructura vial nn es regulare.  impide el progreso 

:de las zonas productoras, pues eleva -ostenSiblemente los 

costos y limita el transito de vehiculos, con la capacidad' 

adecuada, para el transpnrte 'da pasajeros productos 
z 

¡ 

: 
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separadamente r y con _a razonab 

La insegUridatT La Violencia han dado pasos firdes en la-

regiones, deformando su estçucura socioeconómica, pues 

impide la sana competencia creando un clima de sosobra. 

La crisis económica motivada por la baja de los precios 

café por un lado y los bajos precios que reciben por teL 

lulo por otro, desestimulan • colono y campesino en Su 

trabajo legal 

Los riesgos e incertidumbres sobrepasan los 11mA 

deseables para ejecutar labores productivas. 

La comercialización del producto no escapa a la.incipienciá 

que caracteriza su producción, de manera gula la 

desorganización e ineficiencia sobresalen en el mercadeo. 

LAS .funciones de comercialización, son ejecutadas- en torcí 

negligentsy..parciai por las instituciones responsables • del '• 

manejo del producto. 

No existen asociaciones preccoperativa y cooperativas en 

las cuales.„. se puedan apoyar los participantes directos dé' 
t. 

la p oduccióny CómerciaLización del lulo en busca de 



cambiar e'..?1 sistema de producciónt -adicional pdr el sisteina 

representa el tr.t 

Es urgente' que las autoridades del Distrito respOnsable de 

la politica agraria, tomen conconcia sobre le'impoOtanc 

que para el des-O-reno de la región, 

.1: 

.ffj. 

comercia 

labores de extensión rural son una utopia más de las , . 

que ya existen, y que tienen que ver con la reform., 

agraria  

7.2. '',RECPMENDAC*ONES 

'beben crearse _ -upos o asociaciones precooperat 

cooperativas que capaciten y ayuden al Colono y campesino. • . - y. • 

a fin de obtener un mayor beneficio socioeConómico que le. 

Permita.  tecnil r el' cultivo sin deteriorar el : 

ecosietema. 

y cbmeccibrización . del lulo, 

Debe dar.se solución definitiva al rOblen de la tenencia 

de la tierra, pues de ésa manera sus propietarios tendran 

acceso al créditd.oficiali. 



El Estado -  debe hacer préPeOcia más con, 
Y 

infraestructUra como escuelae 'carreteras, oranero- 

coffierciales crédito y asistencia técnica, etc„,clue,  cdh 

laS armas pueú los tultivadóres son márites de la paz. 
, 

Debe e un clima de Pa,., surgido 

concertado para ciue el propreso y desa 

arree o pel. tico 

Upo deje de se 

sueNo y -s-p,e -ConViertp en realidad. 

El mejoramiento y cOnstruccMon de viaS de acceso que' 

faciliten la salida de los prdductos ..eue gentes, es 

prior deb ser 

rehabilitación delcu tive 

primer paso hacia la 

del lulo. 
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ANEXO 1., EMCUESTA PARA ",RODUCTORFS - 

Ubicación 1 Departamento 

torreqimientó Vereda4. 

Razón Socia 

Nombre y.carfjo de la persona encuestadal 

Are. sembrada    Producción total 

1.7A quien (s) vende usted 81 producto? Mayorista.  
, 

Minorista Consumidores Otros  

2.-Como realizallas ventas, por l InápoCción 

Descripción   Muestreo Otros  

3.~En qué sitio efectua las Véntas? 

Carretera ' ciudad  Otros 

4.-Con que 'frecuencia vende? Semanal Quincenal  

mensual -Otros 

5. -Cuál es el precio de ~fa'? der. Libra, K.i 'o  

Cajas Otros 

6.-fEn qué época cosecha más l .Verano.._ 

Otros 

Municipio 



i.-Cómo han variado los precios durante este alno? 

S.-Quien determina los precios'? Gobierno Usted 

C~ta y de~d a 1 .a administr 

el regateo 

9.-Sobre que traslada el lulo del cultivo al sitio donde lo 

cargazenbestia  Hombres Carretas Otros 

10.-Oue tipo de empaque utiliza para su traslado. Cajas 

tanques ... _ _Sacos Otros 

11. -Vende el mismo dia IR cosecha? Si. No 

Porque 

12.-Considera que manipula adecuadamente el producto? 

Si NO Porque? 

13.-Cuales son los principales problemas que afronta Ud., 

en la producción del lulo.? 

---------- 

14.-Cuenta Ud. con crédito para desarrollar el cultivo? 

Si  No 

:15. -Qué entidades le prestan servicio? 

Entidad Cuantía intereses 

16. -Escoie o clasifica el lulo para su posterior venta? 

Si No 

"J.-Sobre qué criterios lo hace? Tamallo____ __Variedad_ ... 



ANEXO ENCUESTA A INHEEdlEutAkics 

Fecha In;n:cst,a 

Razón Social UbicaciOn 

Nombre v cargo de la persona encuestade_ 

1.-Duó cantidad de lulo compra-7 Libras 

2.-PRecias de compra.? 

LantidEtd 

quien 1..$) compra 

a. tos DkRos 

-Donde C.WiTr-  el IR lo .2 Finca CerretterE, 

Pueblo Y•''laza Otros 



9.-Donde 1o2c nace Nevera Enfriado el  

Otros 

.1.0.LAdquie.re el producto citando o -) SiNo  

11 -Cuál fruta 'consumel más '  Porqué 

12.-ConSidera('-usted qué el lulo es uh alimento i4ortance? 

Porque razón  
, 

-Dus es 16 qüe más•ino ada del lulo 
. . 

1.3   -Cuálea son" los)defscLos'y daPios mae cemunes. que uated ' 

encuentra en 1 • 

15. -Sable-.Ud. que e u1C.,  es oed=c 4 c 

16*Qué cntidad"pierde? Onzas 'bras_ Otros_ 

SUGERENCIAS )(OBSERVACIONES 



ANEXO 4. DETERMINACION DE LA MEDIA •(3Z) Y LA VARIANZA 

( V 2) PARA LA POBLACION DE PRODUCTORES. 

Procedimiento: Premuestreo realizado a seis productores, 

escogidos al azar ... entonces: 

n' = 

ni = 6 
9 

X = Producción estimada por r1anta 

Cálculos de X y 

X-X (X 7)2  

28 1 1 
9 

-,!:0 1 1 
25 -4 16 

33 4 16 

TOTAL 174 0 52 

FUENTE: Tesis. 

= ProducCien media por. planta 

X 174 
29_ 

6 

X = 29 frutos por planta aíne 

s-r2 y = Variabilidad de la producción estimada con relación 4 

la producciÓn media 

-2 Ya2  

rt' 



2 5? 17- 
V = = 8a6666 para establecer un estimativo de 

la varianza poblacional. 

V a 8.6666 
= 3,5182 7- 

VIT.\ 2.4494 

3.5382.=> 72= Vt-.5-6.22 = i..BEUO í— 



ANEXO 5, DETERMINACION DE LP:MEDIA-(7) Y LA VARIANZA 

POBLACIONAL (V2) PARA EL CONSUMIDOR 

Premuestreo real zado.en seis consumidores. 

nl = Número de ce sumidores preencuestados 

ni= 6 

X. = consumo de Julo por familia 

X X-X (X - X) 

-15 .--,-1= 

0 0 
15 225 

-10 . 100 
20 400 
-10 100 
0 1.050 TOTAL 

50 
65 
40 
70.  
40- 

300 

X = Consumo medio por familia s'in° 

X 300 

6 

X = 50 

çZ desviación-del consumo estimado en relación al 

consumo medio. 

7i\z. 
896 

= 149,33 .ak. 149 

 

6 

Estimado 





V.4..S' 
-4  

. . 

1›; 

ANEXO 6. TABLA DE MILITARY STANDAR 

Tamalno lote Nivel de 

8 

Inspección # 

A 

muestra a tomar . 

2znr 
9 15 8 .-:. 
16 75 C 5 
26 50 
51 90 

D 
E 

8 
13 -1 

91 150 F 20 
151 280 8 32 
281 500 H 50 
501 1200 J SO 

1201 3200 K' 125 
3201 10000 L 200 

10001 35000 M 315 
35000 150000 N 500 i l  

150001 500000 O 900 
500001 o más P 1250 

FUENTE: Instituto - de Mercadeo Agropecuario (IDEMA). 
Departamento Técnico. 
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