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II INITRICEMIIICCII 

La importancia que tienen las hortalizas en la alimentación de un pueblo está 

por demás señalar, si se tiene en cuenta su alto valor alimenticio. 

En un pars como Colombia cuya rata de crecimiento es elevada en comparación 

con los bajos ingresos, sus habitantes tienen que mirar hacia la tecnificación del 

campo y la implantación de cultivos de perrodo vegetativo corto que solucionen en 

parte los problemas alimenticios. 

lxiste una gran relación entre el nivel de productividad agrrcola y el grado de 

desarrollo económico, al igual que el nivel nutricional. Una de las razones que dan 

base para el adelanto socio-económico en la mayor parte de los paises es el uso de 

agroqurmicos, ya que éstos están intimamente relacionados con la productividad y 

sirven como rndice del grado a que ha llegado el uso de prácticas modernas en una 

nación. 

Jste estudio va dirigido principalmente a todos los Agricultores ó personas que 

necesitan adquirir conocimientos prácticos y técnicas sobre cultivo y comercializa-

ción del Av.  (capsicum Annum L.)  y para satisfacer esta necesidad se efectúo el 

presente estudio, con los siguientes objetivos fundamentales: Conocer las técnicas 

de producción comercial del cultivo y determinar los canales de mercadeo y comer-

cialización del producto, en la zona de influencia de Santa Marta. — 

1 
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2. RUEVIISIIONI DEE ILIFITEERAWRA 

Antiguamente la producción del Pimentón era la fuente de ingreso de los habi-

tantes de los barrios y corregimientos del Municipio de Santa Marta. En la mayoría 

de las hortalizas dentro de los renglones de producción que tenían, contaban con 

una explotación en pequeña escala, que se cultivaba en forma incipiente, ya que 

el único abono que utilizaban era el estiercol ó boñiga de vaca, este cultivo se 

volvió costumbre dentro cíese grupo de personas y tambien dentro de las fincas de 

los alrededores,quienes lo utilizaban para el consumo de la región. Estos reducidos 

productores generalmente no hacían distinción entre las diferentes variedades. 

Con el correr del tiempo la producción del ají pasó a manos de agricultores con 

más tecnificación, ya que ultimamente se han adelantado algunos programas del 

Gobierno y de empresas particulares con el propósito de estimular este cultivo en 

gran escala. 

2.1. Importancia de las Hortalizas. 

Desde el punto de vista económico, es de gran importancia el cultivo de las 

hortalizas, ya que para algunos países representa una fuente de riqueza y exporta-

ción .(7) 

Las hortalizas son parte fundamental de la alimentación de todo ser humano, es 

bien conocido el alto contenido de vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y 
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grasas, además de que desempeña un papel importante en la digestión de algunos 

alimentos, ya que aumenta el volumen de éstos evitando la constipación.(7) 

Gran cantidad de agricultores han aumentado sus ingresos mediante el cultivo 

de las hortalizas, lo que les permite tener una mejor forma de vida.(8) 

2.2. Valor Alimenticio 

Las hortalizas contienen provitaminas en abundancia, éstas mediante la acción 

de los jugos digestivos se convierten en vitaminas que son de vital importancia para 

el crecimiento, la procreación y la buena salud de los seres humanos.(14) 

Hortalizas como la zanahoria, espinaca., repollo etc. contienen Vitamina A, la 

cual además de ayudar al crecimiento y mantener la buena salud, sirve para corre-

gir enfermedades oculares.(17) 

Otras hortalizas como el Esparrago, batata, zanahoria, contienen Vitamina B, 

ideal para el sostenimiento del apetito. La deficiencia de esta vitamina ocasiona 

en el organismo el Beri - Per. (17) 

Por otra parte la Vitamina C. Acido Ascórbico, vitamina antiascóbutica, tiene 

una molécula exagona I semejante a la de la Glucosa. Se encuentra en los vegeta-

les como el Pimiento y frutas frescas, se destruye por disecación 6 ebullición de 



estos alimentos, su carencia determina un conjunto de trastornos conocidos con el 

nombre de escorbutos. Activa con función oxireductora y como transportadora de 

hidrógeno en los procesos de respiración celular.(17) 

2.3. El Cultivo del Pimiento. 

Los pimientos son originarios de las zonas tropicales de América, su cultivo se 

extiende y populariza gradualmente en pequeñas plantaciones comerciales para sur-

tir empacadoras y para su conservación en salmueras 6 para empasi I lado. El Pimiento 

merece sin embargo un uso más amplio tanto por su agradable color y sabor como por 

su alto contenido en vitaminas.(8) 

El Pimentón pertenece a la familia Solanacea y se caracteriza por tener la co-

rola de la flor blanca 6 amarillenta, los frutos se forman en las áxilas de las hojas 

6 ramillas, solitario 6 raras veces dos, los peciolos son largos o cortos y pendientes, 

dependiendo de la variedad.(3) 

Este cultivo requiere un clima templado aunque existen variedades adaptables 

a cualquier clima, exceptuándo los excesivamente fríos. La temperatura ideal es 

de 18 a 26 grados centígrados, aunque tolera temperaturas más altas como se dijo 

anteriormente, pero puede presentar disminución en la producción. Por encima de 

los 32 grados centígrados la caída de las flores llega a ser excesiva y muchos frutos 

que comienzan a formarse a uno temperatura media de 27 grados centígrados se 
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quedan de tamaño pequeño 6 mal formados debido a que el calor daña las in - 

florescencias, cuando la temperatura llega a los 35 grados centrgrados pocos, sr 

algún fruto se forma especialmente sr el aire está muy seco (3) 

El Pimentón se dd bien en suelos livianos 6 pesados con buen drenaje y muy buena 

preparación, los mejores son los arenos-arcillosos, con un PH de 5.5 a 6.8, aunque 

tolera los ácidos.(3) 

El Pimentón se puede sembrar directamente en el campo ó haciendo semilleros y 

posterior trasplante, con un gasto de 1.5 libra de semilla por hectárea. Los semille-

ros de Pimentón germinan a los 106 15 dras después de sembrados, y esto ocurre 

mejor a temperaturas de 18 a 35 grados centrgrados. Cuando se hace semillero el 

transplante al lugar defintivo debe hacerse en las primeras cinco semanas .(3) 

Existen dos variedades en los Pimientos: Los que tienen fruto dulce y los de frutos 

picantes. En cada uno de estos grupos hay una notable variedad de color, tamaño, 

forma, asr como en el porte y desarrollo de las plantas. (15) 

Las variedades más populares de pimientos dulces, para consumo en fresco 6 en-

curtidos, tienen de 10 a 12 centrmetros y un diámetro máximo casi igual a su longi-

tud. Se caracteriza por tener 3 6 4 lóbulos y su forma se estrecha ligeramente hacia 

el ápice. Algunas de las variedades más largas y de más marcada conicidad, se con-

sideran satisfactorias para la preparación de ensaladas; pero están perdiendo popula-

ridad por no ser las adecuadas para el relleno. (15) *  



6 

El California Wonder tiene un período vegetativo de 75 días, frutos de 11 cen-

tímetros de largo y 9 centímetros de diámetro, generalmente de 4 lóbulos, unifor-

mes 6 de muy ligera conicidad, lisos y de aspecto atractivo. Existen variedades 

algo más pequeñas y tempranas (65 a 70 días), conocidas con el nombre de Early 

Calwonder. (15) 

El Florida Giant, con un ciclo vegetativo aproximado de 75 dilas. Frutos pareci-

dos a los de la variedad California Wonder, aunque algo más grandes.(15) 

El Ruby King, cuyo período vegetativo aproximadamente es de 68 días, frutos 

hasta de 13 centímetros de longitud y de 6 a 8 centimetros de diámetro, típicamente 

trilobulados, de forma cónica y frecuentemente irregular. (15) 

El Yolo Wonder tiene un período vegetativo aproximado de 74 días.Resistente al 

virus del Mosaico del Tabaco. Frutos de unos 10 centímetros de longitud y 7a 9 cen-

tímetros de diametro, cónicos y lisos. Esta es una derivación de la California Wonder. 

Prácticamente todos los tipos de Pimentón que se cultivan proceden del Sur de 

Europa. En las zonas de producción se han logrado selecciones por color, forma, 

carnocidad y sabor del producto molido. Muchas de estas selecciones han quedado 

establecidas como tipos fijos, pero ninguna ha llegado a constituirse en variedad.(15) 

Para el año de 1972 en el Departamento del Valle del Cauca, se calculaban los 

costos de producción por plaza en $6.720 y las rendimientos en $12.000, para una 



ganancia de $5.280 por cosecha (3). 

CAICEDO (3) dice que la producción total por plaza en el Valle del Cauca es 

de aproximadamente 12 toneladas. 

SANCHEZ (21) dice que Comercialización es el conjunto de operaciones que per-

miten el paso de ciertos bienes desde el productor al consumidor, en forma, lugar y 

tiempo en que éste último lo requiera. 

La comercialización es un mecanismo que coordina la producción, distribución 

y consumo de los bienes con cierto grado de eficiencia, desde los lugares donde su 

precio es bajo hasta donde el precio es alto. (21) 

Según TAYLOR (24) Precio es la manifestación de la Ley del Valor, entendiéndose 

que precio es la expresión en dinero del valor de las mercancías y que Valor es el tra-

bajo social de los productores, materializado en las mercancías. 

Dentro de la aplicación en el mercadeo, un canal de distribución es la vía o ruta 

que siguen los productos desde el sitio de producción hasta el usuario ó consumidor final. 

(23). 

El costo promedio de préstamos a los campesinos es tan alto que los costos fijos son 

iguales 6 mayores a la cantidad de capital prestada( 6). 
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3. /WAVEIRIIALES Y h101E1TCDOS 

La presente investigación se inició en 1978 en los corregimientos de Gaira y 

Mamatoco, Municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena Colombia. 

Se realizaron dos trabajos, uno sobre Cultivo del Pimentón en el corregimiento 

de Gaira y otro sobre Comercialización tomando como centro de producción el 

corregimiento de Mamatoco. 

El Municipio de Santa Marta limita al norte con las costas del Mar Caribe; por 

el extremo nororiental, con la Sierra Nevada de Santa Marta; al occidente el Mar 

Caribe y al sur el noroeste de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

En la conformación superficial de Santa Marta el aspecto más notorio lo consti-

tuye el contraste existente entre la Sierra Nevada que levanta sus picos Colón y 

Simón Bolivar, a una altura de 5.775 metros sobre el nivel del mar, con la dilateral 

llanura de menos de 200 metros de elevación. 

Vertiente Hidrográfica: Se puede distinguir en este municipio la formación por 

la parte noroeste de la Sierra Nevada de Santa Marta que vierten sus aguas en el 

Mar Caribe. Pertenecen a este sistema los siguientes rTos: Palomino(65.000 Kms.), 

sirve de ITmite con la Guajira, Don Diego (58 Kms.); Buritaca, Mendiguaca, Tori-

bio, Rio Gaira, Rio Piedras, Manzanares (Zona del cual es objeto este estudio). 
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Suelos : La complejidad de los suelos del Municipio de Santa Marta se debe a los 

materiales que lo constituyen, siendo asi que los suelos alrededor del mísmo, son de 

constitución salitrosa, además de que se encuentran desde suelos Clase 1 hasta los 

de Clase 7. 

El cultivo de pimentón se sembró entre los meses de mayo a septiembre de 1979 

en la Zona de Gaira sector del Centro Agropecuario del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), situado en la parte sur de la cabecera municipal de Santa 

Marta y parte oriental del corregimiento de Gaira. Límita al norte con la carretera 

Troncal del Caribe, sur Río Gaira, este Hacienda Bureche y estribaciones de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, se utilizó un ¿tea total de 2.500 metros cuadrados 

divididas en 2 bloques principales (replicaciones) y 40 caballones ; el pimentón se 

sembró a 80 cms entre surcos y 40 cms entre plantas, para una población teorica 

de 32.821 plantas por hectárea. 

Zona de Mamatoco : Comprende la parte norte del corregimiento de Mamatoco, 

Municipio de Santa Marta, vereda Tayrona, Mamatoco y Geriboca, con extensión 

total cultivada de 21.000 metros cuadrados en Aji, pero por las limitaciones de 

tiempo y otros nos fue imposible una mayor utilización de datos para este estudio. 

Semilla : La variedad utilizada para este estudio fue la California Wonder 300 

(certificada), cuya duración aproximada es de unos 75 días y sus frutos son de 

11 cm. de largo y 9 de diámetro , generalmente de 4 lóbulos uniformes ó de muy 
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ligera conicidad, liso y de aspecto atractivo, de abundante follaje, vigorosos y muy 

compactos. 

El semillero se instaló en sentido del curso de I sol 6 sea de este a oeste,evitando 

que los rayos solares cayeran sobre las plantulas durante todo el día; para que éste no 

dañara las plantas se acondicionó un sombría con palma. El área utilizada fue una 

franja de tierra de 15 metros cuadradoscerca al sitio definitivo de siembra y a uno de _ 

los canales de riego. 

El semillero se levantó como una mesa sobre el nivel del terreno a una altura de 

20 centímetros, con una extensión de 10 metros de largo por 1 y medio de ancho. La 

tierra del semillero se mezcló con arena y estiercol en pequeñas proporciones con el 

fin de darle porosidad y así facilitarle la mejor infiltración del agua, para que las 

plantas asimilaran mejor las sustancias alimenticias, lo que no se puede lograr en un 

suelo compacto. Este se trató con Aldrín al 2.5% en proporciones indicadas, para 

evitar ataques de hormigas, luego se cubrió con una tro¡a hecha de palma de coco, 

a una altura de un metro, con el fin de proteger a las plántulas contra los rayos 

directos del sol. 

La semilla se regó al voleo sobre el semillero y luego se cubrió con una capa 

delgada de arena. Debido al sistema de siembra empleado en este estudio, las plcín-

tulas no gozaron de suficiente espacio para su buen desarrollo y crecimiento. 
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La población fue excesiva y algunas plántulas crecieron delgadas, largas y poco 

vigorosas, por consiguiente no tuvieron suficiente aireación en la superficie del 

suelo, siendo atacado por el hongo "Pythyum debaryanum" que produce la enfermedad 

denominada Damping off por exceso de húmedad, además de que se hacían dos riegos 

uno por la mañana y otro por la tarde, sin medir la húmedad relativa al semillero, lo 

que influyó notablemente en la propagación de la enfermedad, con una gran pérdida 

de plantulas. Para contrarestar e I ataque del hongo se hicieron tres aplicaciones de 

Dithane M-45 en una proporción de 30 gramos cada y se disminuyó el sombrío, 

lográndose el restablecimiento del semillero. 

Se observó ataque de hormiga arriera, lo que fue controlado con aplicaciones 

de aldrín al 2.5% alrededor del semillero, para evitar que se subieran al mrsmo Y 

atacaran las plántu las en desarrollo. 

Arada : La arada se hizo a una profundidad de 20 centímetros, se realizaron 

dos rastrilladas para pulverizar el suelo al máximo, posteriormente se niveló con el 

fin de evitar encharcamiento. En el terreno se encontró gran cantidad de Coquito( 

(Ciperum rotundus), Verdolaga (Portulaca oleracea) y Pata de Gallina (Eleusine  

indica). 

Surcada : Fue la última labor que se efectuó en el terreno antes de la siembra. 

Se hicieron 40 caballones con una distancia de 80 centímetros entre uno y otro, se 

dividió el terreno en dos parcelas, las cuales constan de 20 caballones cada una. 



óptima, ni completo valor nutritivo; los productores que cosechan los pimientos antes 

de que los frutos alcancen firmeza, pierden parte del potencial del rendimiento. 

Las variedades dulces producidas para empaque, menos los llamados pimientos 

anchos, se cosechan en estado semimaduro y maduro rojo; los destilados a la elabo-

ración de encurtidos, se cosechan indistintamente, en estado verde 6 rojo. 

Las variedades picantes se cosechan después de su madurez completa, para ser 

secados posteriormente; algunas de estas variedades, sin embargo se cosechan 

maduras, pero aún en color verde, según vayan a usarse para consumo fresco 6 para 

enlatados. 

La cosecha es un factor importante dentro del cultivo del pimiento y se tiene 

como Costo Fijo, ya que dentro de este proceso intervienen ciertos factores como 

son: Empaque, recolección etc. En cuanto a los empaques se utilizaron de fique 

de 49 y 70 kilos y de polietileno de 1 y 2 kilos. 

Costos Fijos: Como costo fijo para la realización de este estudio se tomaron 

aquellas actividades que fueron necesarias en el cultivo, sin tener en cuenta que 

éste diera 6 no los resultados previstos y que además son necesarios para colocar 

la tierra en condiciones de dar unos rendimientos óptimos y que se cumplen en 

toda plantación de este tipo, como son las hortalizas, tomándose como Costos Fijos 

las siguientes actividades: Arada, rastrillada y surcada (preparación del suelo), 



Hoyada y siembra: La siembra se llevó a cabo previa desinfección de los hoyos 

con una solución "Iniciadora" en base a una libra de Urea, dos libras de Manzate y 

dos libras de Aldrin al 2.5% en 55 galones de agua. 

Instalación de riego: Para que las plantas iniciaran su proceso de crecimiento en 

las mejores condiciones, se aplicó riego semanalmente, mediante la apertura de los 

canales que había entre surco y surco, dejándolos llenar por completo para que la 

tierra permaneciera húmeda; se practicaron alrededor de doce riegos durante el desa-

rrollo del cultivo. 

Los desyerbes se hicieron en forma manual con implemento, por ser este un terreno 

plano y de escasa extensión, se utilizó machete y azadón. 

Daño de sol: El daño de sol no es una enfermedad parasitaria, sino que se presenta 

cuando las plantas crecen con poco follaje 6 que están desfoliadas posiblemente a con-

secuencia de otras enfermedades. Para evitar la desfoliación se debe tener un control 

sobre las demás enfermedades. 

' Cosecha: Los pimientos dulces destinados al consumo en verde deben cosecharse 

cuando alcanzan un tamaño adecuado y su color es verde intenso. Los frutos deben 

tener una buena consistencia y no estar tan maduros que empiecen a perder su agradable 

verdor. Los pimientos pequeños son algo blandos y ceden facilmente a una ligera pre-

sión de los dedos, aunque ya son comestibles en tal estado no alcanzan aún su calidad 
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cabe destacar que en el terreno objeto de este estudio se encontró en condiciones 

de efectuar estas labores. Los semilleros, el riego, raleo, hoyada, aplicación de 

solución iniciadora, trasplante, resiembra, fertilización, desyerbe, recolección y 

empaque, además de la semilla y elementos de trabajo, tambien constitutuyen 

Costos Fijos. 

Costos Variables: los costos Variables son aquellos que siendo importaries en cual-

quier cultivo 6 actividad no se tiene la precisión de su magnitud y están condicio-

nados a factores no previstos, por lo que fluctúan hacia arriba 6 hacia abajo. Entre 

los costos Variables están: El arriendo de tierra, transporte, Administración e Impre- 

vistos. 
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4. [RESULTADOS Y IDIISCUS1101N1 

El volumen de producción por hectárea es la cantidad cosechada en el límite de 

la producción, manteniendo condiciones especiales como son: peso diámetro y tama-

ño del fruto. 

En la Tabla 1 aparece la distribución de la producción por el tamaño de la fruta 

colectada en cuatro fases diferentes; al analizar la tabla se observa que los últimos 

frutos cosechados fueron pequeños en comparación con los de las fases anteriores, y 

as?' sucesivamente hasta comprobar que los de la primera fase son los más grandes 

(11 centímetros). También se observa que la cantidad de frutos cosechados es menor 

a medida que el cultivo se acerca a la vejez y muerte.Estos datos están de acuerdo 

con los reportados por PEPPER PRODUCTION (15) quien dice que los frutos de la 

variedad California Wonder tienen una longitud de 11 centímetros aproximadamente. 

En la tabla 2 se observa la distribucción de la producción de acuerdo al grosor 

del fruto, al analizar dicha tabla se observa que los frutos colettados en la primera 

fase tienen mayor diámetro que aquellos cosechados al Sial del ciclo del cultivo, 

donde por efectos fisiológicos, ya las plantas dan frutos más pequeños. Estos datos 

reafirman lo dicho por PEPPER PRODUCTION(15) quien dice que los frutos de la 

variedad California Wonder tienen un diametro de 8 centímetros aproximadamerte. 

En la Tabla 3 aparece la distribución de la producción por el peso de los frutos, 
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TABLA 1. u1S 1lt30141 EIXE 11A IFRZCX1111CCIICINI EIDOE 11ADVAIRID DEL FRIIIM 

  

CAN1111111013 RE 1E(QIMI1RIO 'TOTAL 
FRIMS Ces. OIS. 

FASE 

 

  

PRIMERA 4.300 11 47.300 

SEGUNDA 3.477 8 27.816 

TERCERA 2.711 4 10.844 

CUARTA 2.511 3 7.533 

TOTAL 13.059 26 93.493 

PROMEDIO 6.5 
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TABLA 2. DIS11112111R11CICINI DIE lIA fFRICEUCCHOS11 Fe& ~Set Eta F191400 

FASE C414111110114111)DE 
MUROS 

GROSOR 
Ctin. 

Ir OTAL 
045. 

PRIMERA 4.300 8 34.400 

SEGUNDA 3.477 6 20.862 

TERCERA 2.711 7 18.977 

CUARTA 2.511 5 12.555 

TOTAL 13.059 26 86.794 

PROMEDIO 6.5 
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TABLA 3. EAS1RIfffil1e10141 BE HA FFIRCOWDOC1141 POR PISO BEL FF11400 

FAS E CAINIMIDND [Ctl 
MIMOS 

PESO IBM 
ORZA» OS 

IMITA& 
GRAU OS 

PRIMERA 4.300 80 344.000 

SEGUNDA 3.477 60 208.620 

TERCERA 2.711 51 138.261 

CUARTA 2.571 49 125.979 

TOTAL 13.059 240 816.860 

PROMEDIO 60 
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al igual que con los parámetros anteriores los frutos colectados en la primera fase 

tienen mayor peso que los colectados en la segunda y asi sucesivamente hasta 

observar que los últimos son casi la mitad de los cosechados de primeros, estos datos 

difieren de los obtenidos por otros autores, RODRIGUEZ y F. HIGUITA (17) 

quienes han encontrado que el peso promedio de los frutos de la variedad California 

Wonder es menor. 

En la Tabla 4 aparecen la distribución de la producción de acuerdo a la canti-

dad de fruto colectado por fase y el porcentaje de cada una de las fases con res-

pecto a la producción total. Se observa que en la primera fase se colectó el 42% 

de la producción total, mientras que en la cuarta y última sólo el 15% , lo que 

indica que la producción va disminuyendo a medida que el ciclo vegetativo de la 

planta se acerca al final. Al comparar estos datos con los de otros autores , 

RODRIGUEZ y F. HIGUITA (17)se llega a decir que la producción inicial es ma-

yor que al final del ciclo debido a la mayor utilidad de las plantas. 

En la Tabla 5 aparece la producción real obtenida en los 2.500 metros cuadrados 

de plantación y los que se podrian obtener teoricamente en una hectárea (10.000 

metros cuadrados), al analizar los datos consignados en la tabla se puede decir qte 

son bajos sise comparan con los calculados por CAICEDO (3) en el Valle del Cauca, 

quien obtuvo para una plaza (6.400 metros cuadrados) más de 12 toneladas, mientras 

que en el ensayo teoricameriese obtendrían menos de 12 toneladas por hectárea. 
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TABLA 4. attlifilIDIOD DE A111 COIIECIMO KR FASE EBNIa ENSAYOEMIZADO 
ESII asasi& 

RASE 11111/0 0 DE 
JI 

fP550 TOTAL FPCI1C13144rITAUE 
GR444/04215Q1BL lielTAIL 

PRIMERA 4.300 344.000 42.11 

SEGUNDA 3.477 208,620 25.54 

TERCERA 2.711 138.261 16.92 

CUARTA 2.511 125.979 15.42 

TOTAL 13.059 816.860 100.00 
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TABLA 5. IfIRODIUCCIONI111€ F191tOBNI1ECIN BNI E1L shiscrefE9111.1~ ENIEIL SEEIN141 

MEA 
Ny,2 

IIIIIIVERC 
11914111§1115U 

EFIltallIDC.C110141 
TraTAIL KlIILCIGRIMASCS 

700 2.178 783.54 

2. 500 7.821 2.815.56 

10. 000 32.821 11.815.56 
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Resumiendo se podrib decir que la producción y calidad de ella es mayor en 

los frutos colectados en la primera fase de cosecha, debido al mayor vigor de las 

plantas. 

En las figuras 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 se observan diferentes aspectos del cultivo 

desde el semillero hasta la cosecha, 

Costos de Producción: Los costos de producción repartidos en la Tabla 6, el 

valor de $10.600.00 corresponden a los Costos Directos y $3.590.00 a los Costos 

Indirectos. 

Dentro de los Costos Directos el mayor renglón lo representa la mano de obra, 

debido a que las labores de desyerbe y recolección, así como el trasplante requieren 

un alto número de jornales, para poder obtener un alto rendimiento. 

Con relación a los insumos, por ser esta variedad resistente a un sin número de 

enfermedades, se utilizaron pocos fungicidas e insecticidas, no así' en cuanto al 

control de malezas, en donde uno de los costos m'U altos fué éste, ya que se utiliza-

ron un total de 10 jornales en todo el proceso vegetativo del cultivo y la mano de 

obra para esta clase de labor es cara y escasa. 

En cuanto a la comercialización no se presentó ningún inconveniente de trans- 

porte, ya que los sectores objeto del estudio, se encuentran a corta distancia de la 
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FI G URA 1. ASP'EECTO GE13141136AIL ICE UN! SEISMULERZO OYE FRISSE11411TCNI 



FIGURA 2. ASIMECTiO GENERAL DE MI 311511511A DE RIIIEEGO 
ADOR GRAVEDAD 
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FIGURA 3. ASFECTIO GIBRIERAL 9IEL CUIL1111Y0 FF11109314M131 



4. ~ECO DE RAS 1114~.5 IFTESBNITAID:45 EN a ENSAYO 
U/E FIVAI1ENIKIN 
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FIGURA 5. te al] a CULTINY/0 tuIFIIVIIENWCS 
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FIGURA 7. I1a44RECILLO GEINIBMIL MI C11111 EVO CE IFIIMEINIITOPI 



F I G URÁ 8. MILIth.tE EBE FFINVEINTTRCINI CZYLECIDABCS SMI ILA 
FASE. 
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TABLA 6. COSIFOS DIE fiDIRODUCCIIONI }PARA UNA HA. HE &III 
Para una Hectórea 

LABORES Jornal Insumo Cant. Vr.unit. Total 
Para 2.500 metros cuadrados 

Jornal Insumo Cant. Vr.Unit. Total 

COSTOS DIRECTOS: 
Preparación de tierra. 
arada, rastrillada, surcada 150. 4.500. 14 2.100. 
Siembra 
Una libra de semilla 1 1 1.750. 1 1 1.750. 
Preparación semilleros 4 150. 660. 1 150. 150. 
Compra regaderas 8 170. 1.360. 2 2 170. 340. 
Riego y raleo semillero 7 150. 1.050. 4 150. 600. 
Hoyada y aplicación sol.inic. 6 150. 900. 2 150. 300. 
Transplante y resiembra 5 150. 750 2 150. 300. 
Fertilización 
Aplicación Urea 8 500. 4.000. 1 500. 
Aplicación Manzate 15 15 45. 675. 3 3 45. 135. 
Control malezas y uso pesticidas / 
Desyerbe 40 150. 6.000. 10 150. 1.500. 
Aplicación insecticida 
Insecticida Aldrrn al 2.5% 

6 
20 20 

150. 
20. 

900. 
400. 

1 
5 5 

15,10. 
'¿0. 

150. 
100. 

Cosecha 
Recolección y empaque 50 150. 7.500. 10 150. 1.500. 
Sacos de fique 20 20 25. 500. 5 5 25. 125. 
Bolsas de polietileno 26.000 0.70 17.500. 1.500 1.500 0.70 1.050. 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 48.385. 10.600. 



Costos de Producción de una hectárea de Ar Hoja No.2 

LABOR Vr.TOTAL Vr. TOTAL 

COSTOS INDIRECTOS : 
Arriendo de tierra por semestre 4.000. 1.500. 
Transporte 1.500. 500. 
Administración (5% de los costos directos) 2.419.25 530. 
Imprevistos (10% de los costos directos) 4.838.50 1.060. 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 12.757.75 3.590. 

COSTO TOTAL UNA HECTAREA 61.142.75 COSTO TOTAL 2.500 M2 
14.190. 

117 
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Vil] principal y de ésta al Centro de Comercialización. 

Con relación a la determinación de los precios sise presentaron problemas, ya que 

no existe unmedio para fijar los mismos y es aqui donde prevalece el intermediario, _ 

llevando la mayor utilidad, ya que es él quien fija los precios del producto, aprove-

chandose de que es un producto perecedero y que al no existir almacenamiento ade-

cuado, el productor tiene que aceptarlo. 

Otro factor importane en la determinación de los precios es el empaque, ya que 

de la buena presentación a los ojos del consumidor, depende que éstos sean adquiridos 

a los precios que fije el Minorista. 

Como se dijo anteriormente uno de los problemas del Agricultor es el Almacena-

miento, en donde por politica del Estado en no favorecer a los agricultores, los deja 

a la deriva y a merced de los acaparadores del producto. 

En cuanto a los canales de distribución se notó que la mayor parte de la producción 

se la llevan los Mayorista (70%) y éstos a su vez distribuyen el 80% a los Minoristas, 

notándose una vez más que el producido es acaparado, tanto por el Mayorista como 

por el Minorista, obteniendo grandes utilidades. 

Por otra parte, uno de los inconvenientes de mayor significación para el Agricultor 

es la Financiación. 



Se notó a través del estudio que los Agricultores se autofinancian con otros 

cultivos 6 por lo general con préstamos de Angiotistas, cuyos intereses sobre ca-

pital exceden en algunos casos un 30% 6 en su defecto 105 Mayoristas y Minoristas 

prestan a los Agricultores el capital sobre cosecha. 

Dentro de las dificultades encontradas en cuanto a Mayoristas se refiere y por 

ser este un producto tan complejo, el estudio no determinó con exactitud la fijación 

de los precios, ya que los Mayoristas lo determinan de acuerdo al tamaño y calidad 

del fruto, en igual forma los Minoristas, teniendo los Consumidores que adquirirlo 

por la escasez del producto. 

Siendo el cultivo del Pimiento factor importante para determinar los costos de 

producción, algunos Agricultores no incluyen ciertas actividades como la mano de 

obra familiar y la propia. Es por esto que para muchos agricultores el cálculo de los 

costos de producción seria de difrcil determinación, por no llevar ninguna clase de 

registros contables. 

Es fundamental para los Agricultores, el estudio sobre este cultivo, ya que allr 

se determinan aspectos importantes como son: preparación de tierra, tiempo en la 

ejecución de una actividad y además la densidad de siembra, que lleva a pensar 

que puede haber una subutilización del suelo, ya que a mayor densidad se obtienen 

mejores rendimientos.  y 
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1,411111Z4ICION DEIL IFIVAMBNI1FC1141 (Capsicum annum L.) 

5.1. .istudiade la Comercialización. 

Se entiende por comercialización, el conjunto de operaciones que permiten 

el paso de ciertos bienes desde el productor al Consumidor, en forma, lugar y 

tiempo en que éste último lo requiera. No debe olvidarse que el proceso se refie 

re a un grupo de actividades que lleva por finalidad mover los bienes 6 productos 

agricolas, en este caso desde los sitios donde se produce hasta los sitios donde se 

encuentra el Consumidor final. 

La Comercialización es un mecanismo que coordina la producción, distribución 

y consumo de los bienes con cierto grado de eficiencia, desde los lugares donde su 

precio es bajo hasta otros donde el precio es alto. 

La eficiencia desde el punto de vista de los precios se refiere a que el sistema 

de mercadeo es un mecanismo que asegura la buena relación entre el Productor y 

el Consumidor. Para medir la eficiencia de un sistema de mercado existen dos con-

ceptos: Eficiencia de Operación y Eficiencia de Fijación de Precios. 

Una empresa tiene un alto grado de Eficiencia de Operación cuando los costos 

de operación son bajos por unidad de productos manejados. 
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La eficiencia desde el punto de vista de la Fijación de precios en los proce-

sos de mercadeo, le indica al productor, los bienes que el Consumidor necesita 

y los que debe producir de acuerdo con los diferentes precios entregados por la 

variación de la calidad del producto. 

5.1.1. Determinación de los precios. Entendiéndose que precio es la expre-

sión en dinero del valor de la mercancra y que Valor es el trabajo social de los 

productores materializado en las mercancras, podemos conclurr que el Precio es 

la manifestación de la ley del Valor. Entonces la determinación de los precios 

se establece en el curso de la lucha competitiva, bajo la presión de leyes econó-

micas espontáneas, esto mirado desde el punto de vista económico. Pero para los 

productos perecederos la determinación de los precios como en el caso del Pimen-

tón, su tendencia determinante es la de la información tanto del mercado como la 

de los Intermediarios y de acuerdo a la escasez del producto ó de su abundancia 

se establece el precio del mrsmo, ya que no existe normalmente un canal de precio, 

en otras palabras casi nunca existe la relación de Oferta y demanda ó viceversa, 

5.1.2. Empaque. Para una mejor conservación de los productos es indispensable 

un buen empaque, ya que esto depende en gran parte el precio y la calidad del pro- 

ducto. Existen diferentes formas de empaques, entre los cuales tenemos: sacos de 

fique, bolsas de polietileno, los cuales facilitan el manejo del producto y son de 

fácil consecusión en el Comercio. 
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5.1.3. Almacenamiento. Al igual que los empaques el Almacenamiento es 

fundamental en la conservación del producto, puesto que incide en el precio del 

mamo, ya que mantiene los niveles óptimos del producto a un costo mínimo. Para 

un buen almacenamiento debe examinarse concienzudamente el producto, ya que 

los frutos golpeados 6 rotos reducen considerablemente la vida útil de un carga-

mento, la cual se afecta por factores ambientales como temperatura, aireación, 

hiimedad y sanidad del depósito donde se conserva el producto. 

5.1.4. Canales de Distribución. Dentro de su aplicación en el mercadeo, 

un canal de distribución es la vía o ruta que siguen los productos, desde el sitio 

de producción hasta el usuario 6 Consumidor final. 

Para realizar el flujo de los productos por los diferentes canales de distri-

bución, intervienen diversas agenda de mercadeo, principalmente Mayoristas y 

Minoristas, quienes ejecutan funciones de mercadeo para facilitar tal flujo. El 

canal de distribución, es por consiguiente el aspecto externo de la organización 

del mercadeo de una empresa. 

Existen criterios sobre los cuales se basa una firma, para determinar los cana- 

les de distribución que utilizará en el mercadeo de sus productos. 

- Análisis del producto en sus características y usos 

- La extensión del mercado, en el cual va a ser vendido el producto 

- Estudio de los canales existentes, principalmente los canales de los productos 

competidores 
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Evaluación de cada canal, desde el punto de vista del volumen potencial de 

venta, costos y beneficios razonables 

Estudiar el mercado para conocer las opiniones de los Intermediarios y consumi-

dores sobre los canales empleados por los competidores, y 

- Entender la necesidad de evaluar los canales de distribución en consonancia 

con la evaluación del mercadeo de los productos. 

5.1.4.1. Principales canales de distribución. Aunque hay numerosos canales 

de distribución, éstos pueden agruparse en cinco tipos principales: 

5.1.4.1.1. Del productor directamente al consumidor 6 usuario. Este canal 

de distribución, es usado para productos agrrcolas, productos manufacturados de 

consumo y principalmente productos industriales, 

5.1.4.1.2. Productor - Minorista - Consumidor. La venta directa a Minoristas 

es muy usual entre los fabricantes de bienes de consumo, cuyos productos son me-

nudeados a través de grandes Minoristas, por ejemplo: Almacenes Ley, Tia, Cajamag. 

5.1.4.1.3. Productor -Mayorista - Minorista-Consumidor. Este canal es el mds 

utilizado para los bienes manufacturados de consumo, No solamente los bienes ma-

nufacturados se mueven a través de este canal, sino también grandes cantidades de 

productos agrrcolas siguen la misma ruta. 
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5.1.4.1.1. Productor- mayorista-usuario industrial. A pesar de que cantida-

des numerosas de productos son vendidos por los productores directamente al usua-

rio industrial, grandes cantidades de productos industriales siguen este canal. 

5.1.4.1.5. Productor-agente- mayorista-minorista - consumidor. Este canal 

se presenta con frecuencia para la movilización de los productos agrícolas, pre-

suponiendo el contacto inicial del productor con un agente vendedor(Ver figura 10) 

5.2. Productores. 

La población rural de Colombia está representada en su mayor parte por fincas 

de subsistencia, de extensiones muy pequeñas y capaces de producir solamente los 

productos para una alimentación deficiente del campesino. 

En el pais hay aproximadamente 1.3 millones de fincas que producen artículos 

agrrcolas, de los cuales el 77% tienen menos de 10 hectáreas y ocupan solamente 

8.8% de la tierra en producción agrícola. 

Los campesinos colombianos sufren problemas de producción y mercadeo en 

mayor proporción que los agricultores comercializados. El dilema de los pequeños 

campesinos en contraste con los agricultores comercializados es más agudo debido 

a que los esfuerzos para mejorar sus empresas agrícolas son relativamente más caros 

y envuelven más riesgos individuales debido que tienen una pequeña base de capi- 



_FIGURA-10 CANALES DE DI STR I BU C I ON _ 
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tal, Numerosos problemas interdependientes perpetuan la subsistencia de la Agri- 

cultura. 

El costo promedio de préstamos a los campesinos es tan alto que los costos fijos 

son iguales 6 mayores a la cantidad del capital prestado. 

La mayorra de los préstamos son a corto plazo lo cual no permite al Agricultor 

entrar en empresas más rentables de largo plazo, los insumos de producción nece-

sarios tales como: semilla de buena calidad, fertilizantes y pesticidas, son escasos 

y disponibles solamente a un alto costo. Los centros comerciales de mercado para 

servir a los agricultores campesinos más allá de las pequeñas plazas de mercado, 

son generalmente inaccesibles, sr es que existen. 

No existe ninguna información de mercado, de condiciones de cultivo y de 

rendimientos de cosechas para la mayoría de los cultivos. Este estudio cubre proble-

mas de producción y mercadeo que en general confrontan los campesinos y su propó-

sito es el de suministrar información básica para estimular más estudios especrficos 

de los problemas. 

Los productores del Pimentón en Santa Marta, se encuentran en pequeña escala 

y con parcelas que alcanzan máximo media hectárea, esto debido a la poca aten-

ción que presta el Gobierno a esta clase de productores, al alto costo de los insumos, 

vías de acceso y transporte, 
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En este estudio se pudo comprobar que la semilla que se utiliza no es certifi-

cada sino adquirida de los cultivos anteriores, no se usa fertilizante sino estiercol, 

la preparación del suelo se hace en forma rudimentaria (pico, pala, azadón,etc.) 

Los productores de Pimientos en Santa Marta, tienen además dentro de la huerta 

otros cultivos como: tomate, cebolla, cilantro, lechuga, etc. 

5.2.1. Centros de Producción. Los centros de producción del Pimentón en Santa 

Marta, se encuentran en las margenes de los rros Manzanares y Gaira. 

A pesar de que el Municipio de Santa Marta y en especial en los corregimientos 

de Bonda y Mamatoco, es donde más se cultiva este producto, no cuenta con la debida 

asistencia técnica y planificación. 

Encontramos a partir del puente sobre el rro Manzanares, frente a San Pedro Ale-

jandrino, hasta el río Palomino en su recorrido a través de la Troncal del Caribe, 

pequeñas parcelas con hortalizas donde no llega a predominar el cultivo del Av, pero 

para efectuar este estudio se escogieron aquellas que ofrecran un mayor número de 

datos, que son tierras arrendadas y sin ninguna ayuda por parte del Estado. Entre las 

caracterrsticas generales de la zona de estudio, se puede notar que posee un relieve 

plano, en donde el suelo en su mayorra es areno - arcilloso clases 1 y 2. 

Las plantaciones del Pimentón en esta región y en general de casi toda la zona 
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son recientes, puesto que allí sus primeros cultivos fueron pastos, luego yuca y 

por último las hortalizas, debido a los precios que han tomado 'últimamente. 

Los Centros de producción se dividieron en la siguiente forma: Sector 1 San 

Pedro Alejandrino - Tayrona, Sector 2 Tayrona - Mamatoco y Sector 3 Mamatoco-

Geriboca. (Ver tabla 7) 

5.2.2. Volumen de producción. Durante el estudio de la comercialización 

se encontraron 9 fincas ó parcelas con un área total de 21.000 metros cuadrados 

<5 sea dos hectáreas 1.000 metros cuadrados, descriminados de la siguiente manera: 

Sets parcelas de 2.500 metros cuadrados y tres parcelas con 2.000 metros cuadra-

dos, correspondiéndole el 71.4% a las parcelas de 2.500 metros cuadrados y el 

28.6% para las parcelas de 2.000 metros cuadrados, con una producción total de 

17.550 kilogramos mensuales, repartidos en las primeras seis fincas de 1.800 kilo-

gramos mensuales y en las restantes una producción mensual de 2.250 kilogramos 

cada una, lo que deja ver claramente que en las tres fincas de 2.000 metros cua-

drados, la asistencia por parte del agricultor fue óptima y que además las condi-

ciones agronómicas se prestaban para el manejo de la tierra, no ast en las seis 

fincas endonde a pesar de su extensión, si las comparamos con las anteriores su 

rendimiento es bajo, siendo la producción en porcentaje para las seis parcelas del 

10.5% cada una, mientras que en las tres de 2.000 metros cuadrados se obtuvo un 

rendimiento de 12.83%, (Ver tabla 8) 



TABLA 7. CEINI1TPROS DE EIDUDDUCC II GNI 

sEcrens 
moz 

IFIRCIDEDUCCICDN It0E11451114111 

111311LOSIPAGOICIS 
0/)  

1 .San Pedro 
Tayrona 

2 Tayrona 

0.5000 3.600 21.00 

Mamatoco 

3. Mamatoco 
Geri boca 

1.000 

0.6000 

7.200 

6.750 

41.00 

38.00 

TOTAL 2.1000 17.550 100.00 
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TABLA 8. Intal10312110141 Y 01.1Uffiii OS KR AIREA CUIL1111WAIDA 

N'INCAS 
1111ECTA4RES4S 

11  2 
% PRIMXICCICNI 

ttli1131451154,11 KGES. 
% Calle POR AkefE44, 

CUAL1111V441114 
% 

1 0.2500 11.9 1.800 10.25 14.190 11.90 

2 0.2500 11,9 1.800 10.25 14.190 11.90 

3 0.2500 11.9 1.800 10.25 14.190 11.90 

4 0.2500 11.9 1.800 10.25 14.190 11.90 

5 0.2000 9.5 2.250 12.83 11.352 9.53 

6 0.2000 9.5 2.250 12.83 11.352 9.53 

7 0.2000 9.5 2.250 12.83 11.352 9.53 

8 0.2500 11.9 1.800 10.25 14.190 11.90 

9 0.2500 11.9 1.800 10.25 14.190 11.90 

TOTAL 2.1000 100.0 17.550 100.00 119.196 100.00 
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En cuanto a los costos de producción, teniendo en cuenta que los agricultores 

no llevan ninguna clase de registros sobre los gastos que ocasiona la producción y 

de acuerdo al estudio del cultivo realizado por los Autores, el costo de producción 

por hectárea fué de $61.142.00. Pero de acuerdo al área cultivada los costos de 

producción tienden a bajar en forma mrnima 6 sea que para 2.500 metros cuadrados 

el costo de producción es $14.190.00, incluye costos Directos e Indirectos. 

Las nueve parcelas objeto del estudio, de acuerdo a los Centros Producción 

estuvo estratificada de la siguiente manera: Para el sector 1 dos parcelas con una 

producción de 3.600 kilogramos mensuales, 6 sea el 21% de la producción total 

(17.550 kilogramos). Para el sector 2, compuesto por cuatro parcelas y una pro-

ducción de 7.200 kilogramos mensuales, que corresponden al 41% de la producción 

total. Para el sector 3, tres parcelas y una producción total de 6.750 kilogramos 

mensuales que corresponden al 38%. 

A pesar de que porcentualmente es inferior al Sector 2, se notó que el Sector 3 

tuvo un rendimiento superior a los restantes, no obstante que su área es inferior. 

Esta producción es en base a cuatro recolecciones. ( Ver tabla 9) 

5.2.3. Rutas. Para el transporte de este producto a los centros de comerciali-

zación se usan como vras principales la Avenida del Libertador y la Troncal del 

Carbe. 



TABLA 9. FFIRCOITCCIICNI DIE Asla EN! LOS DIFERENTES CENTIIMOS 

SECTORES HECUAWEAS 
hl` 

FFIRCIDIACCIONIRGOUQDIO 
MENSUAL KG% COSECtilA KGS 

1. San Pedro 
Tayrona 

2.Tayrona 
Mamatoco 

3.Mamatoco 
Geriboca 

0.5000 

1.000 

0.6000 

3.600 

7.200 

6.750 

14.400 

28.800 

27.000 

TOTAL 2.1000 17.550 70.200 

48 
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5.2.4. Distancias. Las distancias existentes de los sitios de producción a la 

Vía principal y de ésta al Centro de comercialización son las siguientes: 

Sector 1 San Pedro Alejandrino - Tayrona. Distancia del centro de produc-

ción a la vía principal Avenida del Libertador 0.300 kilómetros aproximadamente, 

utilizando camino de herradura y como vehículo de transporte bestias y algunas 

veces la misma persona. De la vía principal al Centro de comercialización Mercado 

público, que es donde se efectúa la mayor transacción comercial de este producto, 

dista 3 kilometros (Ver tabla 10) 

Sector 2 Tayrona - Mamatoco. Distancia del Centro de producción a la vía 

principal Troncal del Caribe un kilometro, utilizando el mismo transporte del sector 

anterior. De la vía principal al centro de comercialización la distancia es de cua-

tro kilometros aproximadamente. (Ver tabla 10) 

Sector 3 Mamatoco - Geriboca. Distancia del Centro de producción a la Vía 

principal Troncal del Caribe, un kilometro, utilizando para el transporte del pro-

ducto vehículo de tracción animal. De la vía principal al centro de comercializa-

ción la distancia es de cinco kilometros. (Ver tabla 10) 

5.3. Financiación. 

A pesar de ser un cultivo tradicional, su desarrollo comercial es poco, esto se 

refleja en los escasos estudios que sobre este cultivo se han efectuado, lo que con- 
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TABLA 10. 11/1511ANICIAS CE ILC/S SEECK11115 DE FFRICIITUCCIIGINI A LLAMA R4IINCIIPAIL 
Y tAIRCATIM MIMO DE %AMA tiliaA. 

  

MIS TANCII AS EIN1 111111LONME1TRICS 
S EC1r ORES 

 

  

VlIA FE11114C119111 AlliERICADO MELLICO 

San Pedro - Tayrona 0.300 3.000 

Tayrona - Mamatoco 1.000 4.000 

Mamatoco - Geriboca 1.000 5.000 
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lleva a una falta casi total del apoyo técnico y crediticio por parte del Gobierno 

por no cultivarse en gran escala. Por las razones expuestas anteriormente, los 

productores objeto del presente estudio, han cultivado la tierra a base de su propio 

pecunio, sin que tengan un mercado asegurado y una linea progresiva 6 canal de 

distribución adecuado, agrav6ndose con las muchas dificultades por las que tiene 

que atravesar todo agricultor de hortalizas que solicite un préstamo en un Banco 6 

en cualquier entidad crediticia, en los cuales se le exige una serie de requisitos 

que el Agricultor no puede cumplir. 

5.3.1. Capital propio. De acuerdo a lo anterior, el agricultor no recibe nin- 

guna ayuda por parte de las entidades estatales 6 semiestatales de crédito, por lo 

que se vé obligado a recurrir a sus propios ahorros, a sus familiares y en el peor 

de los casos a los Angiotistas, quienes se aprovechan de las circunstancias con 

los altos intereses. 

5.3.2. Crédito. La función primordial del crédito es la de financiar el capital 

fijo para adquirir y /o acondicionar la tierra para uso agrrcola, solucionar situacio-

nes precarias en la tenencia de la tierra y construcción de infraestructuras que per-

mitan mejorar las condiciones de vida en el medio rural. Entendiéndose de este 

modo, vemos que es difrcil encontrar pequeños agricultores que hayan sido financia-

dos para cualquiera de las actividades mencionadas anteriormente. 

5.4. Costos de producción. 
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Los costos de producción son todas aquellas actividades desarrolladas durante 

el proceso vegetativo del cultivo y los elementos necesarios para producirlos. 

Entendiéndose que costo de producción, es parte del valor de los productos ela-

borados, se expresa en forma monetaria e incluye las inversiones en medios de 

producción consumidor y en la remuneración del trabaje. Durante el movimiento 

ciclico de los recursos, estas dos partes del valor se separan y aparecen como 

gastos en dinero, destinado a adquirir los elementos naturales de la producción y a 

remunerar el trabajo. 

Es por esto que el Costo de producción constituye un importantisimo indice 

generalizador de la actividad económica - productiva de la empresa. Es decir 

que seespecifica y se calcula por los elementos de las inversiones (presupuestos 

de producción) y por los gastos (costos de lo presupuestado). El costo de produc-

ción se calcula sumando los valores de todas las actividades y elementos que lo 

incluyen. A pesar de que los empaques y el transporte no forman parte de los 

costos de producción, sise toman como tal, ya que desempeñan una función im-

portante en el manejo del producto. 

De lo anterior se puede deducir que todas la actividades y elementos consti-

tutivos de los costos de producción son factores insustituibles, lo cual garantiza 

una buena productividad en calidad y cantidad, 

5.4.1. Destino de la producción. Con una producción total de 70,200 kilo- 
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gramos de Pimientos, el productor distribuye su producto en la siguiente forma: 

- 70% para el mayorista (49.140 kilogramos), quien a su vez los distribuye así: 

16% que corresponden a 7.862 kilogramos, para hoteles y supermercados, 80% 

(39.312 kilogramos) para los minoristas. Es de anotar que el mayorista tiene una 

pérdida del 4% que puede estar representada en el transporte 6 el mal almacena-

miento del producto. 

- 25% para el minorista (17.550 kilogramos) distribuyendolos así: 10% (5.117 ki-

logramos ) para hoteles y supermercados y 90% (51.176 kilogramos) para los consu-

midores. 

- 2% para consumidores que adquieren el producto en el mismo lugar de producción, 

representados en 1.404 kilogramos. 

- 2% para otros (tiendas de los barrios) 1.404 kilogramos, que los hacen llegar direc-

tamente al Consumidor. 

-1% lo absorve directamente el mismo productor para su consumo.(Ver figura 10) 

5.5. Mayoristas. 

Los mayoristas compran y venden mercancías a los minoristas y otros comerciantes 

probablemente la contribución más significativa del mayorista, se encuentra en la 

economía del tiempo y la energía necesaria en el movimiento de los bienes de consu-

mo y en el número de transacciones que los controla. 

El análisis de los mayoristas que abastecen el mercado Público de Santa Marta 
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presenta dificultades por la complejidad de éstos. Detectamos 9 mayoristas de 

hortalizas que comercializan el Pimentón. 

5.5.1. Localización. Por lo general estos mayoristas operan asr: Unos que 

traen los productos directamente del sector de producción surtiendo al minorista, 

sin tener una sede en la ciudad.Otros se abastecen de otros mayoristas. 

5.5.2. Fuente de adquisición del producto. Los mayoristas sufren grandes in- 

convenientes para comprar el producto, tales como fluctuación en precios de compra 

dificultad de transporte, muchas veces por la localización de los sitios de producción 

que es la fuente de adquisición del producto, en nuestro estudio los sectores mencio-

nados en la Tabla 7. 

5.5.3. Volumen de compra. Los mayoristas del presente estudio adquirieron en 

los tres sectores de producción un volumen de 49.140 kilogramos de pimientos. 

5.5.4. Precios. Los problemas que inciden en la determinación de los precios 

son: la inestabilidad y la falta de información de los mrsmos; ambos sugieren la ur-

gencia de un servicio de información de precios de mercado para los agricultores. 

Se determinan los precios de acuerdo al tamaño, calidad del fruto y a los precios 

establecidos en el mercado; por lo general éstos aumentan durante el invierno y bajan 

durante el verano cuando el producto se encuentra en abundancia, llegando a esta-

blecerse bultos de dos arrobas aproximadamente con un valor de $400. a $500, cada uno. 
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5.5.5. Funciones. El mayorista es un elemento que debe prestar ciertos servi-

cios al minorista en sus relaciones de intercambio y debe cumplir a cabalidad las 

funciones que para el desarrollo de su actividad comercial está estipulado. 

El mayorista proporciona al minorista productos que éste necesita para abastecer 

y satisfacer las necesidades de los consumidores. Generalmente el mayorista vende 

a crédito y aconseja a sus clientes acerca de las existencias adecuadas que deben 

tener y sobre todo los métodos de venta. 

Transporte. La comercialización de este producto depende del transporte 

a corta distancia, del manipuleo realizado por los productores y de las facilidades 

que se tengan para realizar el transporte a largas distancias. 

Uno de los principales problemas que ha enfrentado el mayorista ha sido la res-

tricción en el transporte utilizado, es as?' como para sacar el producto a la vía prin-

cipal debe utilizarse en ocasiones bestias, ya que el producto se adquiere en el 

propio sitio del cultivo. 

5.5.7. Almacenamiento. Debido a la escasa explotación y a la inexistencia de 

fábricas procesadoras del producto, el poco almacenamiento se hace en forma rudi-

mentaria, es decir se guarda el producto in las debidas precauciones sanitarias, 

hasta cuando es vendido completamente. 

5.5.8. Clasificación. Los mayoristas se clasifican en:mayoristas especializados, 
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mayoristas de estricto contado y mayoristas motorizados 6 camioneros, siendo los 

últimos los encargados de la comercialización del pimiento, en Santa Marta. 

5.5.9. Costos. El mayorista adquiere el producto en sacos de dos arrobas con 

un costo entre los $400„oo a $500.00 cada uno, de acuerdo al tamaño y a la cali-

dad del fruto. 

5.6. Minoristas. 

Los minoristas son los encargados de proveer a los consumidores finales, los ser-

vicios y los productos necesarios mediante precios razonalbles, lo que regularmente 

no se cumple. 

En estas actividades se cumplen ciertas funciones básicas como es el de la compra 

y venta, conocida comunmente como el traspaso de la propiedad. También se incluye 

en estas actividades el transporte, el almacenamiento y la conservación adecuada de 

los productos, lo cual supone que los minoristas deben tener ciertos equipos para cum-

plir regularmente esta funci6n. Por último debe tenerse en cuenta la administración 

técnica para el desarrollo adecuado de la comercialización. 

5.6.1. Localización. La ubicación de un local minorista determina en gran parte 

el volumen de las ventas y las utilidades realizadas, en este sentido cumple una fun-

ción importante en el éxito del negocio. Una buena localización puede contrarrestar 

deficiencias en la administración, pero la localización pobre dificulta seriamente la 
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gestión de los comerciantes débiles. 

Los minoristas del mercado público de Santa Marta, constituyen una agrupación 

de puestos individuales de poco espacio, en unos cuantos metros cuadrados en los que 

ofrecen sus productos. Esta ubicación pobre no les permite operar con eficiencia ni 

les permite aprovisionarse de equipos para preservar sus productos. 

5.6.2. Fuente de adquisición del producto. El producto es adquirido por los mi-

noristas en el mercado público, suministrado por los mayoristas 6 por el propio productor. 

5.6.3. Volumen de compra. El volumen de compra de los minoristas del presente 

estudio fué de 58.862 kilos de pimientos. 

5.6.4. Volumen de venta. La venta de los productos constituye el objetivo pri-

mordial y final de la comercialización; la producción así como las siguientes pasos 

del mercadeo, deben estar orientados hacia el consumo - producir para vender, ya 

que de la venta depende al fi-ti y al cabo, el éxito de la empresa agrícola. 

El volumen de las ventas de los minoristas de este estudio fué de un 90% para el 

4 consumidor y un 10% para hoteles y supermercados. 

5.6.5. Costos. El minorista adquiere el producto a un costo de $600.00 a $700.00 

cada saco, de acuerdo al tamaño y a la calidad del fruto. 
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5.7. Consumidores. 

Los consumidores de Santa Marta no tienen información de precios, ni de la pro-

ducción, ni mucho menos de la procedencia de los productos, debido a esto se acen-

túa el desconocimiento del mercado, ya que sólo un mrnimo porcentaje de consumi-

dores conocen las caracterrsticas que deben poseer los productos para que sean de 

buena, mala 6 regular calidad. Este grupo pertenece esencialmente a los profesio-

nales que acuden a la plaza del mercado público a hacer sus compras. 

5.7.1. Localización. Los consumidores se localizan en la plaza del mercado 

público, restaurantes, supermercados, hoteles y tiendas. 

5.7.2. Adquisición del producto. Los consumidores adquieren el aften las 

tiendas, supermercados, etc. Los restaurantes, hoteles y supermercados lo compran 

en el mismo local suministrado por los minoristas 6 en la plaza del mercado público. 

5.7.3. Precio. Fluctúa entre $25.00 a $35.00 la libra de acuerdo al tamaño y 

a la abundancia del mercado, es decir que se compra el pimentón con un precio 

unitario de $8.00 a $10.00 y pimientos de variedades pequenas de un peso más 

menos de 15 gramos con un valor de $1.00 6 más. Nos damos cuenta de que es el 

consumidor quien paga más caro el producto. 
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6. CONC111151101141E$ 

Después de haber nalizado todos los resultados del presente estudio, los Autores 

conclufmos que los agricultores no utilizan maquinaria. 

Las condiciones del clima y el suelo son óptimos, en la parte plana del Muni- 

cipio de Santa Marta. 

La variedad utilizada en el estudio presentó un buen comportamiento en las 

condiciones en que fue sembrada y su rendimiento alcanza el promedio de 11 tone-

ladas durante el perrodo recolección, si tenemos en cuenta que para 2.178 plantas 

se obtuvo un rendirrbnto de 783.54 kilogramos. 

El costo de la producción por hectárea es de $61.140.00 y el costo para un 

cuarto de hectárea (2,500 metros cuadrados fué de $14.190.00 en cinco meses, 

desde el establecimiento del semillero hasta la última recolección. 

Con relación a plagas y enfermedades no las hubo de gran importancia, pero 

las que se presentaron no influyeron en la producción, pero seria interesante hacer 

investigaciones cientrficas en este aspecto y en el de prevención, ya que hartan 

parte de los costos que en un futuro podrran incrementarse. 

No hay por parte del Estado ninguna asistencia ni planes de créditos en la zona 

de estudio, para este cultivo. 
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El agricultor debe utilizar con eficiencia todas las actividades agronómicos para 

obtener un máximo de rendimiento y para cultivos de grandes extensiones emplear 

Administración y Asistencia técnica. 

En cuanto a la Fijación de los precios deberra existir una poIrtica del Estado y 

de acuerdo a los costos de producción fijar precios de sustentación, para que el agri- 

cultor no se vea asediado por los acaparadores del producto (mayoristas y minoristas) 
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7. [RESUMEN] 

La investigación se llevó a cabo en dos zonas en los corregimientos de Gaira y 

Mamatoco y dos fase, Cultivo y Comercialización del Pimentón en el Municipio 

de Santa Marta, Departamento del Magdalena, que limita por el norte con la Costa 

del Mar Caribe, por el extremo noroiente Sierra Nevada de Santa Marta, al occi-

dente y sur Sierra Nevada y Mar Caribe, en donde prevalecen los picos Colón y 

Simón Bolivar con una altura de 5.775 metros y con llanuras de menos de 200 metros 

de elevación; con vientos olidos durante los meses de enero a febrero. Su relieve 

en su gran mayoría es quebrado con ríos principales como Don Diego, Buritaca, Río 

Toribio, río Gaira y Río manzanares entre otros, con vegetación de selvas tropicales 

hasta las blancas cimas de sus nieves perpetuas. 

En casi toda esta región predominan infinidad de cultivos, entre otros los de Pan 

coger y de elementos permanentes, con temperaturas que van desde los cinco grados 

bajo O hásta los 30 grados centígrados. 

La investigación se efectuó en nueve parcelas más la del cultivo efectuado por 

los Autores, que se puede considerar la totalidad de las áreas de la zona. 

Los datos se recopilaron a través de encuestas realizadas en la zona objeto del 

estudio. 
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Los objetivos básicos del estudio fueron un diagnóstico de los costos de producción 

y la comercialización del cultivo del Pimiento, sobre bases agronómicas, insumos y 

mano de obra por hectárea. Se observó una población de 32.821 plantas por hectárea 

aunque los resultados obtenidos fueron sobre la base de 2.176 plantas sembradas en 

2.500 metros cuadrados. 

No existen problemas fitosanitarios en la región y las malezas constituyen un 

factor que afecta los costos. 

Uno de los principales problemas para realizar el estudio fue la de no encontrar 

la documentación gura que nos ayudara a la realización del estudio, por lo que los 

Autores tuvieron que sortear este problema. 

En cuanto a la Comercialización, se observó la falta de información de precios 

del mercado del Av pimiento. Por otra parte cabe destacar que la ubicación de los 

centros de producción con relación al mercado ó centro de comercialización se 

encuentra relativamente cerca. 

11 
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S U b111 hl A R1 Y 

Investigations were arried out in two zones colled Gaira and Mamatoco about 

seeding, cultivation and commerce of large pepper in the province of Santa Marta 

(Magdalena State). This state has as boundaries the coast of the Caribbean sean in 

the North, Sierra Nevada de Santa Marta by the Northeast, Sierra Nevadada and 

Caribbean Sea by the west. In this zone prevails the higt peaks of Colon and Simón 

Bolivar at 5.775 meten of altitude and with plateaus of about two houndred meten 

aboye sea level, trade winds are blowing between Junauary ande Febraury. The 

soil structure and features of this zone is a bit broken, uneven washed by the 

rivers Don diego, Buritaca, Rio Toribio, Rio Gaira and Rio Manzanares among 

otheres less important, and surrounded by tropicals jungles up to the high mountains 

with perpetua! snow. 

In all this area Hiere are many types of vegetal growing such as tropical plants 

and roots, with temperatures in a range that goes from Ybelow cero up to 30° 

centrigrade. 

The experiment, studies, and investigation in general were done in nine par-

cels of land carried out by the Authors, and it can be considered as the whole area 

available. 
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The data was col lected from a general inquiry in the working zones. The obje-

tives of the study were mude to establish the costs of production and teh coommerce 

of the cultivation and cure of the large pepper as well as chemicals and labour for 

eacha hectarea. It was observed 32.821 plants per hectarea although the results 

obtained were 2.176 plants growing in un urea of 2.500 M2. 

There is not problems of contamination in the zones, but weeds increases the 

costs. 

One of the bigest problems that were found in the investigation was the lack 

of information and guide to easy the study, because of wich the Authors had to 

sort out the situation. 

Regarding the commercialization, it was noted the lack of prices information 

of the Large Pepper. On the other hand it is important to state that the oreas or 

zones of production in relation with the market is relatively near and clase to the 

commercial centers. 
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AP EN DI C E 1. IFOR/OWILt1411110 I11€ BENC1111511A SOME COM8lICHAILIEZ14031041 fIEL 
JII 111011111ENITO BN1 SANTA /MISMA (M A G DA LENA ). 

A NIVEL: PRODUCTOR 

NOMBRE DE LA FINCA  

NOMBRE DEL AGRICULTOR  

UBICACION  

NUMERO DE HECTAREAS CULTIVADAS  

NUMERO DE COSECHAS AL AÑO  

KILOGRAMOS PRODUCIDOS POR HECTAREA  

VIAS DE ACCESO: 

 

SI NO  

     

 

1.DE QUE TIPO: 

   

CARRETERA  

CAMINO  

FLUVIAL  

MARITIMO  

OTROS  

TIEMPO HORAS  

DISTANCIA AL MERCADO KILOMETROS  

VII. TOPOGRAFIA No. HECTAREAS 

PLANA 

ONDULADA 

QUEBRADA 



MECANIZARE 

NO MECANIZABLE 

OTROS 

QUE PROBLEMAS TIENE EN EL CULTIVO 

PLAGAS: 51"  NO  

SI ES SI CUALES  

ENPEPJvIEDADES t SI NO  

SI ES SI CUALES  

RIEGOS: 

SUMERSION  

ASPE:SION  

LLUVIAS  

OTRO'  

XI . CREDITOS t 

SI NO  

DINERO PROPIO  

SI ES SI CON QUE ENTIDADES CREDITICIAS: 

••• •• 



3 

XII. COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE: 

DONDE VENDE EL PRODUCTO? 

EN LA FINCA  

EN EL MERCADO  

INTERMEDIARIOS  

OTROS  

XIII. ASPECTOS DE COMPRA VENTA: 

LOS COMPRADORES VIENEN A VER EL PRODUCTO? SI  NO  

LLEVA UNA MUESTRA AL COMPRADOR O LE HACEN UNA D5CRIPCION 

DEL PRODUCTO? SI NO  

DETERMINACION DE LOS PRECIOS. 

DE ACUERDO CON EL MERCADO  

DE ACUERDO CON LA OFICINA DE PRECIOS  

DE ACUERDO CON LA CALIDAD  

EN QUE EPOCA DEL AÑO HAY MEJORES PRECIOS. 

VERANO  

INVIERNO  

TIEMPO INTERMEDIO  

QUIEN PAGA EL TRANSPORTE CUANDO SE VENDE EL PRODUCTO. 

EL AGRICULTOR  

EL COMPRADOR  

LAS FABRICAS  

COSTO POR CAJA  

COSTO POR TONELADAS  



ASPECTOS DE ALMACENAMIENTO. 

5I•••••••• NO  

51 ES SI POR QUE Y COMO ?  

ASPECTOS DE EMPAQUE 

1. CUANDO VENDEN EL PRODUCTO QUIEN PAGA EL COSTO DE EMPAQUE 

EL AGRICULTOR  

EL COMPRADOR  

2, COSTO DEL EMPAQUE. 

POR UNIDAD  

POR MAYOR  

DURACION DEL EMPAQUE. 

AÑOS  

MESES  

DRS  

CLASES DE EMPAQUES. 

CAJAS DE IOADERA  

CAJAS DE CARTON •  

CANASTOS  

BOLSAS  

SACOS  

OTROS  

4 



QUE CLASE DE COMPRADORES TRAEN EMPAQUES? 

FABRICA  

ACAPARADORES  

INTERMEDIARIOS  

PESO DEL EMPAQUE. 

CON EL PRODUCTO rG  
SIN EL PRODUCTO G. 
ADQUISICION DE SEMILLA. 

CREDITO  

CONTADO  

FINANCIAC ION  

OTROS  

SI UTILIZA UNA DE ESTAS EXPLIQUE  

2. LUGAR DONDE LE SUMINISTRAN LA SEMILLA. 

CAJA AGRARIA  

ALMACEN DE PROVISION AGRICOLA  

MERCADO LIBRE  

QUE METODOS USA PARA EL CONTROL DE MALEZA? 

DF.SMALEZAMIENTO A MANO  

MATA MALEZAS O HERBICIDAS  

OTROS  



XXI. BAJO QUE CONDICIONES ESTARIA USTED DISPUESTO A AUMENTAR 

EL NUMERO DE HECTAREAS A CULTIVAR? 

AUMENTO DEL PRECIO POR KILOGRAMO  

AUMENTO DEL CREDITO  

AUMENTO DE LA DEMANDA  

FACILIDAD PARA CONSEGUIR MAQUINARIA Y EQUIPOS  

XKILTENENCIA DE TIERRA. 

ARRIENDO  

PROPIETARIO  

COLONO  

APARCERO  

XXIII. QUIEN ATIENDE EL CULTIVO. 

PROPIETARIO  

ADMINISTRADOR  

TERCERAS PERSONAS  

SI NO ES PROPIETARIO CARA CUANTO VISITA EL CULTIVO  

XXIV.TIEMPO DE EXPERIENCIA COMO CULTIVADOR, 

PRIMERA VEZ  

AnOS,  

ESTUDIOS  

XXV. FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA PERDIDA DE UN CULTIVO, 

FALTA DE LLUVIAS  

EXCESO DE LLUVIAS  



ENFERMEDADES DESCONOCIDAS 0 914 • • •-• • &Al 

PLAGAS  

FALTA DE ASISTENCIA TECNICA  

OTROS  

XXVI 'SUGERENCIAS DEL AGRICULTOR  
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