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PREFACIO
 

Ecte trabajo fue escrito con tres objetivos en mente. El objetivo prin
cipal fue disefiar una metodologla que sirva para analizar c-Omo un cultivo que

puede tener alto precio y que no es do sulsistencia, encaje dentro de un sis
tema tradicional de cultivo de granos b~cicos. 
 Cabe enfatizar que se desarro
116 la metodologla alrededor del achiote por la conveniencia, pero la iTetodo
logla del trabajo es aplicable n cualquier otro cultivo de parecidas caracte
risticac. En cuantc a la la mroduccion,metodologa enfoca la competencia
 
de los recursos, el uso de mano dc oira (enpleo) y In generaci6n de ingresos
 
de los sistemas de cultivo corrientea (o tradicionales) y mejorados de los
 
pequefios agricultores. La metodologla pasa luego a examinar 
Ai transporte, 
empaque, demanda de precios, competencia potencial, expansi6n de la producci6n 
y otros aapectos de importancia dentro de un 3istema producci6n-comerciali
zaci6n de achiote. 

El segundo objetivo fue detprminar si la producci6n comercial de achiote
 
es una alternativa realista y beneficiosa para incluirso en los sistemas de 
cultivo con pequefios agricultores. La contestaci6n es un SI calificado. El 
achiote es una alternativa promntedora para un n'mero liaitado de pequefios 
agricultores. En ci pasado, el achiote fue conocido como un cultivo arriesga
do, de baja producci6n y de alto riesgo en el mercado. Aunque el precio es
 
favorable hoy en dla, -podrfasor desfavorable en 1, 2, 3 6 mis afios. Er con
secuencia, se puede recomendar la inclusi6n de achiote dentro de los sistemas 
de cultivo de granos b-asicos de los nequeiog aoricultores en las zonas de 
Quepos y San Isidro do El General en Costa !pica,pero no es recomendable para 
todo el pals o para toda la America Central. Adem-as, el achiote debe conside
rarse s6lo para inclusi6n en los sistemas de cultivo de los pequefos agricul
tores y no para un reemplazo completo del sistema. 

El tercer objetivo fu3 adiostrar a tecnicos centroamericanos en una me
todologla de investigacin qua les sirva en sus analisis de proyectos agri
colas. 
El personal que primero se adiestr6 fue de nacionalidad costarricense
 
y trabaja en el Departamento de Asistencis T~cnica del I?TFOCOOP.
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La semilla de achioto es producida por un pequefio 5rbol tipo arbustivo que
 
crece a una altura de 3.5 a 4 matros al dejarse sin podar; su nombre botanico es
 
Bixa orellana. El achiote crece cilvestre en muchas partc de la America Tropical
 
entre 250 Latitud Norte y 250 Sur. Casi todas las variedades de achiote producen
 
vainas de apariencia peluda o barbudas, !lenas con 10 a 50 semillas pequefias, como 
del tamafio de semillas de uva. Las semillas est~n cubiertas con una sustancia ce
rosa, rojo-anaranjada, (Bixina) que posee un alto grado de capacidad colorante. 
El coloranto puede extraerse do las simillas mediante varias formas y se usa en 
la comida y como portador de sabor. La doeanda por el colorante de achiote ha 
crecido a la par d la industria alimenticia on los EUA y muchos otros parses. Se 
usa en una variedad do productos tales como: queso, helados, bocadillos, cereales, 
mantequilla, oleomargarina, etc. Adomas de servir como colorante, el extracto de 
achiote es alto en Vitamina A. Investigaciones que so estan llhvando a cabo en 
la Universidad do Costa Pica ectudian el uso de la vaina entera para concentrados 
animales. ss coinnLas semiilan c~n cotioen apv:o:-imadamente 25% protefna di
gerible para aIimen(o d)J ganad-, ccbras, caballos u ovejas. 

A nivel. de finca, el achiote para obtener el colorante se procesa poniendo
 
las semillas on agua y noviundo la mezzla hasta que el colorante so disuelve. Es
to so hace antes quo so Loquen las vainas y las semillas porque una vez secas las
 
semillas, la bixina no es soluble al agua. Luego se filtra la mezcla para elimi
nar las semillas y se hierve para quitar el exceso de agua por evaporacion. Con
forme se evn1ora el exc(no de a";ua, i nezcla se espesa hasta un punto conoLido, 
se enfria y luego, colocada en bolsas, se cuelga a secar. Despues de aproximada
mente una somana, se vende como 'pasta'.
 

Los principales t6picos y conclusiones presentadas en este estudio se enume
ran a continuaci6n:
 

I-	 El estudio se inicia con la cthncci~nde un sistema t'pico de agricultura
 
en el area de Quepos. Esto peraite un analisis subsecuente, el cual rela
ciona la situaci6n de un agricultor tLpico con 10 hectarean de terreno, 10
 
miembros do familia, y una serie de sistemas de cultivo! ti'picos.
 

2-	 El an5lisis de los sistemas de cultivo actuales, muestra que una familia
 
topica podr'a plantar hasta 4 ha de achiote tradicional y aun producir mas
 
maiz, frijoles y arroz que la familia necesita para consumo.
 

3-	 Con los precios actuales a nivel de finca, la producci6n de achiote tradi
cional alcanza un valor nato de producci.n por hect~roa de 0 2685. Esto es
 
0 85 mas alto quo puede obtener por la producci6n de frijol, 0 632 mas alto
 
que arroz y 0 702 m~s alto que mafz. El valor neto de producci6n por hora
 
de esfuerzo laboral para achiote tradicional es 7% mas alto que para frijol,
 
291% m's alto quo para arroz y 218% mas alto que para ma'z. El valor neto
 
de producci6n por invr rtido on producci6n tradicional do achiote es 688%
 
m5s alto que on frijol, 1843% mns alto que en ma'z y 3024% mrns alto que en
 



arroz. 
 El valor total neto de producci6n para todos los cultivos, en
 
un 
sistema agricola t'pico que incluye achiote plantado intensivamente,
 
es 47% m~s alto y usa 31% 
mas labor que el sistema agricola tlpico com
puesto de ma'z, frijoles y arroz.
 

4-	 Los precios y la denanda de achiote parecen estar en aumento en el mercado
 
mundial. 
Los precios recibidos por el agricultor son lo suficientemente
 
altos para que la producci6n de achiote sea m~s atractiva que la de rnaiz,

frijoles y arroz y suficientemente bajos para permitir que Costa Rica en
tre en los mercados de exportaci6n (dados los precios y costos existentes).
 

5-	 Un programa do investigacion es necesario para proveer mas informacion so
bre una variedad de preguntas tales como: 
 el valor de la semilla seca y

el rendimiento de diferentes variedades; requisitos laborales, costos y

rendimientos asociados con m5s capital, labor y producci6n quimicamente in
tensiva; 
costos actuales y problemas potenciales involucrados en secar, em
pacar y exportar senillas: posibilidades de aumento do la demanda para

achiote en concentrados animal. 
Cada una de estas preguntas es importante
 
para la expansi6n futura de la producci6n do achiote; a pesar de estas pre
guntas sin contestar, el cuadro total para el achiote parece favorable.
 

6-	 La cooperativa necesita obtener ofertas de precio y conocer los compradores

potenciales lo antes posible para determinar qu6 precio puede pagar por pas
ta recie'n elaborada y que esta en buen estado. 
lasta que estos acuerdos
 
sean logrados, seria prudente limitar los pagos iniciales al agricultor a
 
no mas del precio normal actual do 018/lb por pasta de achioto recien elabo
rada.
 

7-
 La cooperativa no debe presionar a los agricultores a adoptar tecnolog'as que

incorporen mas capital, trabajo y uso de qurnicos hasta que se sepa m~s sobre
 
costos y rendimientos.
 

8-
 Siembras adicionales de achiote por miembros de la cooperativa se deberian
 
restringir a un maximo de 1 hectarea este afio debido a la inseguridad del
 
aumento en la demanda.
 

9-	 El analisis de semilla para asegurar el contenido de bixina de las diferentes
 
variedades y localidades deberla de ser empezado inmediatamente. Envios
 
de prueba de semillas secas, en cantidades de 10 toneladas mntricas, se de
berfan iniciar lo antes posible para averiguar m5s acerca de las posibilidades
 
y problemas de exportacion.
 

10-
 La cooperativa no debe limitar sus actividades a la producci6n y Mercadeo de

achiote; aunque esto sea el punto focal, deben ampliarse las actividades hacia
 
producci6n y mercadeo de otros productos, asistencia t~cnica, economfa del
 
hogar y educaci6n de adultos.
 

11-
 La inclusi6n de achiote dentro de los sistemas de pequeios agricultores reduce
 
varias clases de riesgos y agrega estabilidad al sistema al distribuir mejor

las necesidades laborales anuales del agricultor y disminuir los riesgos de
 
la gestion. 
El achiote disemina los riesgos de mercadeo al diversificar las
 
alternativas del agricultor y reduce los riesgos relacionados con el clima
 
porque una vez establecida es una planta resistente.
 



12-	 El achiote ayuda controlar la erosi6n en laderas pronunciadas donde los
 
agricultores actualnmente siembran cultivos anuales.
 

13-	 El CATIE ser'a un punto focal natural para 13s investigaciones de achiote
 
debido a sus relaciones con el MAG, su experiencia en trabajar con siste
mas del pcquefio agricultor, y el hecho de que tiene una coleccion estable
cida de variedades do achiotc que representan una fuente invaluable de
 
materia prima, para propagar variedades prometedoras. Consecuentemente,
 
el INFOCOOP deber'a negociar un contrato de investigaci6n conjunto con el
 
CATIE y MAG para proveer la financiaci6n necesaria para materiales, tra
bajadores, etc., lo antes posible.
 

14-	 Aunque este es trpa-.jo eipecIficar:.nt- con achiota, tanbin prov:ee una roto
dolog'a para analizar como otros cultivos peronnes podrian calzar dentro de 
un sistema de pequefio agricultor y como la inclusion de cultivos perennes
reducen los riesgos, aumentar. los ingresos y la utilizaci6n de la mano de 
obra de las familias do los pequenos agricultores. 

http:eipecIficar:.nt
http:trpa-.jo
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Antecedentes
 

Con el prop6sito de estudiar sobre la imnortancia de la producci6n Ae
 

achiote como componente de los sistenas do cultivo de pequeios a~ricultores
 

de la zona de Quepos-Costa Rica, y conocer sobre el funcionamiento y planes 

de la Cooperativa do Productores do Achiote recientemente formada, so realiz6 

un viaje a Quepos los dlas 24 y 25 de agosto de 1976, para visitar al senor 

Neal A. Byrd, gerente de In Cooperativa.
 

Durante In entrevista el Sr. Byrd exnlic6 que a la Cooperativa le agra

dar'a incrementar el cultivo del achiote, ya que hablan recibido una carta
 

de Kalsec Inc., una compa ia con sede en Michigan, on la cul 6sta manifes

taba su interns en construir una planta procesadorn do achiote on Costa Rica,
 

siempre quo hubiera unn producci6n suficiente par parantizar la construcci6n
 

de la planta. Una producci6n suficiente, en este caso, serfa un minimo do
 

400 toneladas de materia primi o sea a-roximadamente 3.5 veces la producci6n
 

zonas do nuepos y San Isidro del General.
actual en las 


El interns de Kalsec representa una buena oportunidad para la Cooperati

va, pero tanbien hace surgir preguntas tales como: (1) Cunntas hectareas
 

adicionales ser'an necesarias para producir 385 toneladas mis de achiote, y
 

cuntas fincas deberlan incorporarse? (2) Ou' precio debera pagar la Coope

rativa a los agricultores para estimularlos a increrientar suS plantaciones de
 

achiote? (3) Deberan Ins nuevas plantaciones ser del mismo tipo de las plan

taciones tradicionales existentes, o deberan estas ser mas teenificadas con
 

enfasis en el empleo de fertilizantes y herbicidas?.
 

Durante in visita a Ouepos, se narticip6 on una reuni6n do pequefos agri
n en la
cultores, organizada por el Ing. Hector Madrigal, agente de extensi

6


localidad. AIiU se recolect6 alguna informaci6n basica sobre producci6n,
 

rendimiento y costos, lo que Dermite entender Ins clases de sistemas actualmente
 
Esta informautilizados por el pequein agricultor t{pico de la zona de Ouepos. 


cion ha sido ampliada con investigaciones posteriores y las preguntas origina

les propuestas en Quepos han sido resumidas en ocho preguntas b~sicas, de las
 

cuales trataremos en este estudio.
 

Las preguntas son las sipuientes:
 

Cc'no encaja el achiote on un sistema de cultivo de pequeos agricultores?
1. 




2. 	 Que cantidad de achiote nuede cultivar una familia tpica?
 

3. 
 Tiene la producci6n tradiciomal de achioto un rendimiento on colones por

hectarea y por horn lo suficientmiente alto como para justificar un incre
mento en la produccion por narte de los agricultores?
 

4. 	 Que perspectivas existon para la.venta de achiote en mercadns externos, y
 
que precios puede esperar la connerativa?
 

5. 	 Quo precio deberd nigar la cooperativa a sus socios nor el achiote este 
afio? 

6. 	 Si la producci6n de achiote fuera tecnificada, qu' efectos tendria esto
 
en el rendimiento e ingreso do los africultores?
 

7. 	Debera la cooperativa.financiar cultivos de achiote tradicionales y tecni
ficados o solarnente cultivos tecnificados?
 

8. 	 Cuantas hectfireas idicionales do achiote deber5I inanciar in cooperativa? 

C6mo 	encaja el achiote en un sistem d cil!tivo de peueos a~ricultores?
 

En !a actualidad, los cultivns "'.s innortantes producidos nor los nequenos

agricultores on 
la zona de Oueprs son: rnaiz, frijol, arroz y achiote. La pro
ducci6n de achinte, nor lo goneral, se linita a una hectareas o menos, nero los
 
agricultores manifestaron disposici6n numrentar si
su a la nroduccion tuvieran 
un mercado seguro y un prcio atractivo. La produccion de arroz nor le general, 
se limita a una hectareas o menos, mientras que al cultivo do ma'z y frijol ge
neralmente fluct'a entre I a 5 hoctireas, denendiendo del tamaio de la finca y

de la familia, nrecios de los productores etc.
 

Dos cultivos al afio
 

La mayorla de los agricultores siembran y cosechan dos cultivos al afio, 
nor
 
lo menos en una parto do su terreno. La nrimera siembra se lleva a cnbo despues

de que empiezan las lluvias, entre el 15 do marzo y el 15 de abril. 
Normalmente,
 
se siembra arroz y/o ma'z, y es 
tambi6n usual que el agricultor siembre en esta
 
epoca 1/4 ha d frijol para su consumo. Esto es esnecialmente valido si la co
secha do frijol del aio anterior fue mala. El nrimer cultivo se recoge entre el
 
15 de julio y el 15 de octubre, dopendiendo de !a fecha doe siembra, ya sea ma'z
 
o arroz, y de las rrecticas agricolas Oe cad: agricultor. La mayorla de quienes
cultivan anhiote tratan de recoger sus cultivos antes ,el 1 de octubre. Este 
es tambi6n el mes de la segunda siembra de malz que se hace en un terreno dife
rente al de in nrimera. Si on el sistema manz-ma'z so llevan a cabo dos siembras
 
al afio, el sistema requiere en el caso de estos agricultores do dos hectareas de
 
terreno en vez de una. 
 La segunda siembra por lo general consiste en sembrar
 
malz en octubre y/o frijol en noviembre.
 



Sistemas tpicos
 

Los sistemas tinicos nra el cultivo do grnnos bsicns en l Area de 
nuepos son: maiz-nanz, maiz-frijol arroz-ma'z: arroz-frijol, mnaz y arroz 

on la primera siembra naz y frijol en in sepunda. 

E1 cultivo de achiote, en cualquier escal, nuede limitar In capacidad 

do la familia Para ofectuar una segunda siembra, ya que in cnsccha do nrimera, 

la preparaci6n del terreno, la siembra do In segundr, y in cosecha del achiote, 

todo cae en el mismo perlndo, que comienza nor ahl del 15 le agosto extendien

dose hasia octubre. La mano d obra nuenr' convortirse on un factor limitanto, 
octubre. Esto ,uede observnrsoespecialmunte entre el 15 de apnsto y el 3 le 

on los cuadros 1-7, Ins cuales muostran -I norlol- Ao tinno v ins jornales 

necesarios para Ins varias actividados (le nroducci6n realizadas ern los siste

mas mas comunes. Estos cuadros sc. han eltbnravo base infnrmrici6n recab-aO on 

la reuni6n de peque .os apricultores le l zona A Oucens, V es renrescntativa 

do las actividades do protlucci'n, onnrtunidiA on la realizaci'n de las labo

res y jornales requeridos pam cada activiad (n una nequei finca t'Lica. 

Para informacion adicional sobre in nnortuniddrO do Ins labores materinles em

pleadas on cada actividal y jornales requorifos, ver An6nriice A. En los 

cundro 1-7 se puede apreciir tanbien queeon el norlore del I de febrern al 15 

de abril la mano ie obra Prnr'a crear una situacinn diffcil. 

Tamafo de la finca X Area cuitivada
 

Con base on conversaciones snstenilis con neauenos arricultores locales, so 

llego' a la conclusion de que el tamano (le las fincas os ]:*stante variable^ 

el tama~o tlpico de una finca Oe este prunn de agricultnres serla I hect5.reas. 

Este es mis terreno del quc el agricultor nuede cultivar sn!o, de aqui que la
 
los re:urmano de obra do In familia san necesaria narn utilizAr nor comnlet 

sos de la tierrn. La mecanizncion es dlificil, ya que las fincas se encuentran
 
n de
 en terrenos muy inclinados. Los apricultores manifestaron que la extensi6


denndin on narte dp la cnsecha anterior.
terreno cultivado en cada siembra, 

Si in cosecha
Generalmente, la primora siembra ocupa entre 2 y 6 hectireas. 

es buena, i segunda siembra ocupa s6io una hectrrea. Pero si la nriera co

tratan de recunerar ins n~rdidns aumentando el torresecha ha sido mala, ellos 

Es interesanto notar quo la familia no
 no cultivado Para la segunda siembra. 


siembra todo el terreno quo nodrin. Lo que hacon es sembrar in que necesitin 

para su consumo y un goco mas extra. Esta informacion nodr~a significar quo los 

nequenos agricultores de in znna de Ouepos se han acostumbrado a un cierto nivel 

de vida y tratan do mantenerl nroduciendo anualmente una cierta cantidad fie
 

intcntan elevar su nivel doe vida nroduciendo
 granos basicos. Pareciera quo no 

Esto nodria deberse, en narte, a!
cantidades adicionales do granos basicos. 


bajo rendimiento en colones nor horn obtenidn do la nroducci'n de malz, arroz,
 

y recientemente de frijol.
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CUADRO I.- Ma'z-frijol. Requisitos de trabajo para una hectarea de ma'z
 

sembrada en marzo o abril y otra hectarea de frijol sembrada
 

en noviembre.
 

Marzo 1
 

Preparacipn del terreno; 8 jornales*
 
Marzo 15 


Siembra del ma'z; 8 jornales*
Abril 1 


Abril 15
 

Mayo I Fertilizaci6n y control de malas
 
hierbas; 8 jornales*
 

Junio I
 

Julio 1 	 Dobla del tallo del ma'z; 3 jornales
 

Agosto I
 

Set. .	 Cosecha del ma'z; secado, etc; 

23 jornales. 

Oct.
 

Nov.
 

Siembra del frijol; 12 jornales
 

Dec. 1
 

Enero 1
 

Febrero 1 Cosecha del frijol*, secado, etc;
 
20 jornales
 

Febrero 15
 

Marzo 1
 

* Un jornal en Ouepos corresponde a 5 horen de trabajo, de 6 am a 11 am. 



CUADRO 2. - Arroz-frijol. Reguisitos de trabajo para una hectarea de arroz 
sembrada en Marzo-Abril y otra hectarea de frijol sembrada en
 
noviembre.
 

Marzo 1
 

Matzo 15 Preparaci6n del terreno; 8 jornales*
 

Abril 1 Siembra de arroz; 16 jornales 

Primero y segundo control de malas hierbas; 8 jor-

Mayo 1 nales
 

Junio 1
 

Julio I
 

Agosto 1
 

Set. 1
 

Oct. 1 Cosecha de arroz, secado, etc; 37 jornales
 

Nov, 1
 

Siembra del frijol; 12 jornales
 

Dic. 1
 

Enero 1
 
Cosecha del frijol, secado, etc; 20
 
jornales.
 

Febrero 1
 

Febrero 15
 

Marzo 1
 

* Un jornal en Quepos corresponde a cinco horas de trabajo de 6 am a 11 am. 
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CUADRO 3. - aiz-maiz. Requisitos de trabajo para una hectarea de malz sembrada 
en marzo-abril y otra hectarea de malz sembrada en octubre.
 

Marzo 1
 

Marzo 15 Preparaci6n del terreno; 8 jornales*
 

Abril 1 Siembra del ma'z; 8 jornales 

Mayo I Fertilizaci6n y control de malas hierbas; 8 jor

nales 

Junio 1
 

Julio 1 Dobla del tallo de marz" 3 jornales 

Amosto 1 Cosecha, primera recolecta, secado del 

maiz, etc. 23 jornales 

Setiembre 1
 

Octubre 1 
 f 
Noviembre 1
 

Diciembre 1
 

Enero 1
 

Febrero I
 

Febrero 15
 

Marzo 1
 

Marzo 15
 

* Un jornal en Qtepo.a corresponde a cinco horas de trabajo de 6 am a 11 am 



CUADRO 4. Arroz-ma'z. Requisitos de trabajo para una hectarea de arroz sembrada en 
marzo-abril y otra hectiirea de mafz sembrada en octubre. 

Marzo 1 
Matzo
Uarzo 15

15 -
' Preparaci6n del terreno, 8 jornal!s* 

Abril 1 Siembra de arroz; 10 jornales 

Mayo 1 

Primero y segundo control de malas hierbas; 8 jornales 

Junio 1 

:Julio 1 

Agos to 1 

.et. 1 

j
)ct. 1 Cosecha y secado del arroz; 37 jornales
Preparaci6n del terreno y siembra del ma~z; 16 jornales 

1 Total: 53 jornales 

qov. i 

)ic. 1 

,nero 1 

Dobla del tallo del ma~z; 3 jornales 
eb. 1 _ 

'[arzo 1 
 Cosecha y secado del ,,,ilz, etc; 23 jornales
 

Irarzo 15 

Un jornal en Quepos corresponde a cinco horas de trabajo de 6 am a 11 am 
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Cuadro 5. Requisitos de mano de obra durante el primer afio para la siembra de Achiote 
en una hect'rea de terreno.
 

Marzo I -


Marzo 15 Preparaci6n del terreno; 18 jornales*
 

Abril 1
 

Corte y siembra de estacas; 4 jornales
 

M.yo 1 

Hoyos, transporte y trasplante de retofios; 7 jornales
 

Junio 1
 

Eliminaci6n de retonos muertos; 1 jornal
 

Julio 1
 

Agosto 1
 

Primer control de malas hierbas; 6 jornales
 

Set. 1
 

Oct. 1
 

Nov. 1
 

Segundo control de malas hierbas; 6 jornales
 

Dic. 1 

Enero 1
 

Fpb. 1
 

Marzo 1 

Un jornal en Quepos corresponde a cinco horas de trabajo de 6 am a 11 am
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CUADk) 6. Requisitos de mano de obra Aurante el segundo afio para la siembra 
de achiote en una hectfirea de terreno. 

Marzo 1
 

Marzo 15
 

Abril I
 

Mayo 1
 

Junio 1 Primer control de malas hierbas; 6 jornales*
 

Julio 1
 

Agosto 1
 

Set. 1
 

Segundo control de malas hierbas; 6 jornales
 

Oct. 1
 

Poda, cosecha y elaboraci6n de la pasta; 1 jornal 

Nov. 1 

Dic. 1 Transporte y venta de la pasta; 1 jornal 

Enero 1
 

Febrero 1
 

Marzo 1
 

Un jornal en Quepos corresponde a cinco horas de trabajo de 6 am a 11 am 



CUADRO 7. Requisitos de mano de obra durante el tercer ano para la siembra de 
Achiote en una hectarea de terreno. 

Marzo 1
 

Marzo 15
 

Abril 1
 

Mayo 1
 

Junio 1
 

ler control de malas hierbas; 6 jornales*
 

Julio 1
 

Agosto 1
 

Set. 1
 

2do control de malas hierbas; 6 jornales
 

Oct. 1 

Poda, cosecha y elaboraci6n de la pasta;
 
18 jornales. 

Nov. 1 

Dic. 1 Transporte y venta de la pasta; 1 jornal 

Enero 1
 

Feb. 1
 

Marzo 1
 

Un jornal corresponde a cinco horas de trabajo en Quepos, de 6 am a 11 am 



Tamao de la familia
 

El tamaie de la familia entre los apricultores entrevistados es bastante
 
grande. Ellos indicaron fue una familia tpica tiene de 10 a 12 miembros.
 
Esto se ajusta a inioriaciones irevins, concernientes al namern de hecthroas 
cultivadas, debido a quo el agricultor necesita la ayuda de su familia si 61
 
planea sembrar 3 6 4 hect~reas de cultivos anualas Ourante la primern siembra. 
Podemos asumir que una familia thnica esti fnrmada nor 10 niembros con la 
hipot6tica distribuci6n de edales que se muestra en la Tabla 1. Dados los coe
ficientes de equivalencia do adultns varones rmostradns en In Tabla 1, la fami
lia tiene un equivalente de 20 horas/hombre nor cla Ae trabajo, asumiendo que 
los miembros de 1- familia nuedan edlicirse 8 hWras dinrias a la nroduccion 
agricoln. En terminos do jornales, la familia tiene 2.5 jornales de echo horas 
o 4 jornales de cinco horns que nodrian deicarsc a la nroducci6n agricola ca
dA da laborable. 

Cugnto achiote puede cultivar la familia thnica? 

El cultivo de achioto narn una familia tihica de 10 miembros con 10 hect
reas do terreno, nueNe estar limitaMn nor factnres tanto fisicos como nsicol6
gicos. Los agricultores manifestaron que querlan sembrar nor io menos Ai maz, 
frijoles v arroz que necesitan nara su consumn familiar. 

En la Tabla 2, se observa que, In familia dedica un minimo de 2 ha. a qra
nos b~sicos, Io que nermitirla dedicar ocho hectireas al cultivo do achiote. 
Sin embargo, las Tablas 3A y 3B muestran quo debido a lap necesidades do mann 
de obra para A perlod do cosechi de! achiote, io mis que la familia nodria 
sembrar serian 4.4 ha. ha. do achiote por la escasez de mano Ao obra entre el 
1 y Al 31 do octubro. Esta informaci6n concuerda con los clculos del apri
cultor sobre su capacidad rara aumentar La nroducci6n del achiote. Cuando so 
les pregunt6 cu~nto achiote crean que una familia tnica nodr~A cultivar, 
respondieron que inas tres hcctreas do achiote encajarlan Acilmente en su 
sistema actual do cultivo. En la Tabla 3B podemos tambi6n apreciar que a pesar 
de quo la mane de nbra es un factor restrictivn del I al 31 do octubre, hay 
exceso de la misma en el resto del ao. Asumiendo que el agricultor desea sa
car m x no provecho a su tierra y mane de obra, 61 nodria adontar un sistema en 
el que siembro seis hect~reas de cultivos anuales y cuatro hect~reas da achiote. 
En las Tablas 4A y 4B se puedo apreciar que tal sistema es nosible desde el 
punto de vista de requerimientos demano d ora. Fsta es probablemente la cla
se de sistema que un agricultor thico adoptarka si contara con l terreno y 
recursos familiares que aqu! so asume y si le garantizaran un mercado segure y 
precios razonables para su achiote. 

Tiene La Producci6n tradicional do achiote un rendimionto en colones nor hecta
rea y nor hera lo suficientemente alto comm nara justificar un aumento en la
 
producci6n por narte de los agricultores?
 

En las tablas 5 y 6 se 7resenta infnrmaci~n del valor bruto de La pro
ducci6n por hect9rea, valor neto de in nroducci~n nor hect~reas y valor neto
 
de la producci6n por hect~reas y nnr hora de trabajo. Los nrecios empleados
 
en las Tablas 5 y 6 son los que io agricultores esperan recibir nor estas
 



TABLA 1. Suministro de mano de obra familiar para una "tipica" finca familiar en Quepos 

1 


1 


2 


2 


2 


2 


10 


Miembros de la Familia 

Esposo 


Esposa 

Nifios de edades 10-14 


Nifios de edades 8-10 


Nifios de edades 4-8 


Nifios de edades 0-4 


Coeficiente equivalente
Coeficienau v eia ea te 
a adultos varones 

1.0 

0.5 

0.3 


0.2 


0.0 


0.0 


Total de trabajo diario
de miembros de familia 
iuld njmld
igualado a un jornal de 
8 horas de un adulto 


1.0 

0.5 

0.6 


0.4 


0.0 


0.0 


2.5 


Total de trabajo diario
de miembros de familia 
gaaoau onld
igualado a un jornal de 
5 horas de un adulto
 

1.60
 

0.80 

0.96
 

0.64
 

0.00
 

0.00
 

4.00
 



TABLA 2. Consumo de matz, frijol y arroz por una familia t'pica
 

Cosecha Cantidad requerida para Rendimiento/qq Nimero de hectfreas
 
requeridas
consumo diario (qq) 


30 - 40 0.67Malz 20 


0.33
12 - 15Frijol 4 


1.00
20
12-20
Arroz 


2.00

Total 




TABLA 3A. Disponibilidad de trabajo como un factor linitante para la produccion de Achiote 

Horas disponibles 
Perlodos Actividades durante Horas dedicadas Horas dedicadas a Horas dedicadas para la producci6n 
cr'ticos este perfodo a 0.67 hectareas 0.33 hectareas de a 1 hect-rea de agricola equivalentc 

de malz (1 mz) frijol arroz al total de agri
cultores 

Marzo 1 a Preparaci6n y planta- 54 120 700 
al.ril 15 ci6n del terreno 

Julio 15 a Cosecha y preparaci6n 77 185 1120 
setiembre 30 del terreno 

Octubre 1 a Cosecha del achiote 400 
octubre 31 

Noviembre 1 a Siembra de frijol 20 440 
noviembre 30 

Enero 1 a Cosecha de frijol 33 820 
febrero 28 

Estas cifras asumen que la familia tendra solamente 100 horas laborales disponibles por semana, a causa de la
 
Iluvia, visitas al pueblo, los quehaceres hogarefios, cuido de animales etc.
 



TABLA 3B. Disponibilidad de trabajo como un factor limitante para la
 

producci6n del adhiote
 

Per'oeos CrIticos Total de hrs Total de hrs !1u-mero de ha de 
destinadas a dis-onibles venos hrs achiote dados los 
granos . sicos de trabajo destinadas a gra- requisitos de tra

nos basicos bajo 

?.arzo 1 a 
A1-ril 15 174 526
 

Julio 15 a
 
Sept. 3' 62 853
 

Oct. I a 
Oct. 31 13 4 )0 4.44 

Nov. I a 
':Iov. 3- 20 420
 

Enero 1 a
 
Fa. 2( 33 787
 



TABIA 4A. 


Actividades 


Preparaci6n del
 
terrano 


Sienbra 

Fertilizaci6n y

control de malas 

hierbas 


Control de mlas
 
hierbas y dobla de
tallos del ma-z 


Cosecha, preparaci6n

y siembra del terrno 


Sizambra y control
 
de malas hierbas 


Cosecha ypreparaclon del 

terreno 


Disponibilidad de trabajo en una finca t-pica de 10 has usando el sist me
Ma'z-ma-z, Y-az-frijol, Arroz-frijol, (6 ha) m~s 4 ha de achiote tradi io
nal maduro
 

Perodo de Roras Toras Horas
las actividaces 
 dedicadas al 
 dedicadas al dedicadas al 
malz frijol arroz 


7:arzo 1-1! 8 
 40
 

1U:arzo 15-

Abril 15 
 8 
 80
 

Thril 15-

Layo 31 
 80
 

40
 

Junic 1-
Julio 15 
 30 


Julio 15-

Oct. 31 
 310 
 185 


Nov. 1-30 
 40 120 


Enero 1-
 .130 
 200
 
Feb. 28
 

HLcaP
 
de'-ca-ap al 

aciiote
 

120
 

480
 

2
 



TA2LA 4B. 	 Disponibilidad de trabajo en una finca t'pica de 1^ ha usindo el sistema: 
:,aiz-ma z, _'-Iaiz-frijol, (1 ha) mas 4 ha de ac-iiot3 tradic-oral maduro. 

Actividades P:rlodo de Total de Total da _rL.:P de 
las actividades horas dedicadas hrs disponibles Surr equ.val-n

a la cosecha del agricultor * tes -is7 -.Aas 
del a~ricultor * 

Preparaci6n del 
terreno :arzo 1-13 12C2 

Sier-bra 	 :arzc 1-

Fertilizaci6n y 
control de malas Ltr 15
:ierbas yo 31 12') 25 ,4J 

Control de malas 
hLerbas y dobla de Junio 1
tallos del ma-z Julio 15 150 24,5 C; 

Siembra y control "Cv. 1
-' 
de malas hierbas Wov. 3D 1	 175 44)
 

Cosecha y preparaci6n Fnero I
'el terreno Feb. 18 33) 330 92D
 

* Estas cifras -suxmen qun-el agricultor puede dedicar 40 hrs a la semana a las a:tivi'ades As producci6n. 
Similarmenta so astmnn qua la familia por grupo tiene I'll hrs laborales en las cuales r-teda dadicarse a
 
las actividades de produccion.
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cosechas en un afo normal. De esta informaci'n se deduce que el 
achiote es un cultivo nroductivo Para los pequeFos agricultores. Es en 
especial atrayente cuando .e compara con maiz o arroz en base a 0fha/hr.
 
El valor neto del achiote nor V/ha/hr es el dnble del do malz y casi el tri
ple del de arroz.
 

El frijol es casi tan lucrativo como el achiote, y un sistema que

alternara frijol con achiote serla bastanto atractivo. Las cifras del va
lor neto por hectairea y valor neto nor hectarea por hora Para el achiote 
en las Tablas 5 y 6 se in obteniro de informaci6n sobre una nlantaci6n 
madura do achiote (debemos trniar on cuenta que el apricultor no gana nada 
el primer afio). El valor neto/ha en el sepundo ano (primera cosecha de 
achiote) es do 01.695 rmroxirna~aente, v el valor neto nor ha/hr del segundo 
aBo es do 014.74. Estas son tamhin cifras atraventes cuando se comparan
 
con las del valor neto/ha/hr de naiz y arroz. De esta informaci6n podeinos
 
inferir que el achiote tiene atractivos rendimientos nor 0/ha y O/hr y que

justifica un aumento on la nro(uccion de narte do los agricultores, contan
do con que los nrecios se manten ,an en el nivel actual.
 

La Tabla 6 muestra que el valor neto de produccion por 0 invertido en
 
insumos variables nolaborables as mucho m's alto rare achiote que para los
 
otros cultivos (6.8 veces mas alto quo frijol, 18.4 veces mas alto que mafz
 
y 30.2 veces ma's alto quo arroz). Asi se puede ver quo achiote aprovecha
 
bien el recurso m~s escaso del-agricultor, capital laborable, ademas de tener
 
retornos netos favorables nor unidad de labor y terreno.
 

Ou' persnectivas existen nara la ventadel achiote en mercaaos cxternos,
v 
quG precios puede esnerar la cooperqtiva?
 

Cuando uno menciona el achiote a nersonas que han trabajado on America
 
Central durante varios afios, 
se nuede topar con una actitud do leve condes
cendencia. Esto se dehe a quo el personal experimentado ha visto siemnre a
 
los recien llegados muy intoresados pnr el achiote, nero este interns inicial
 
no se ha transformado on un proprama nr'snero de 
roduccion o exportaci6n.
 
Hay dos razones para 'sto; la primera pued.c observarse on la Tabla 6 en donde
 
se destaca que el rendimiento del schioto on terreno, trahajo, y capital in
vertidos por hora es solamento 017.32. Este no es un rendimiento particular
mente alto, y nuesto nue no es facil mecanizar el achiote, es dif'cil aumentar
 
este rendimiento por horn en el trabajo por medio de la mecanizaci-n. En con
secuencia, los agricultores rrandns no se interesan en el achiote. 
Un segundo
 
problema con el achiote os quo los precios del mercado mun6ial no han sido muy

favorables en el oasado. Agreguemos 
a 'sto la influencia de los costos de trans
porte en los precios y el problema de oue el agricultor no conoce el contenido
 
de bixina de sus semillas sino hasta desnues de que su cultivo esta en produc
cion (y por io tanto no puede saber cucil ser' su valor) y entenderemos nor que

el cultivo del achiote no se ha desarrollado anteriormente.
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Sin embargo, ahora las cosas -arecen cambiar. Los reuerimientos de
 
mano de obra del achiote no representan problemas nara los nequeos agricul
tores que encuentran este cultivo muy atractivo, comnarado con malz y arroz.
 
Ademas, el precio del achiote on cl mercado mundial ha venido aumentando en
 
los Ultimos afios. La Tahla 7 nresenta informaci6n en precios deachiote,
 
los cuales, aunque lti.es, deben interpretarse con cuidtdo. La razon para
 
esto es que al precio del achiote Oenende dOe su contenin do bixina, lo cue
 
se determina por medio de annlisis de laboratorio. 

En carta a Travis King, Jefe do Desarrollo Rural Oe In AID/CR, A. sefor
 
R. L. Booth, Gerente de Planta do in Pfizer Inc., de Milwaukee, Wisconsin,
 
expresa que la Pfizer pag6 el afo pasado $30/qq por somilla ecuatoriana,
 
$37/qq por semilla neruana, y S45/oiq nor semilla jamaicana. Puesto que es
tos son precios FOB, In diferencia se debe a costos de transporte y al conte
nido de bixina (eso es: calidad de la semilla).
 

Probablemente el precin mas real del achiote on In Tabla 7, 
es el sumi
nistrado por Ludwig Muller, cue esta basado en el analisis do laboratorio rea
lizado en Nueva York para el senor Byrd, Gerente de In Cooperativa. El pre
cio mencionado en in carta del se~or Muller a Neal Byrd, es "alrededor" de
 
$0.35/lb C&F Nueva York. Esto corresponde al nrecio d 28.95/qq FOB Limon
 
presentado on la Tabla 7, si In cooperativa nuisiera embarcar a Nueva York.
 
La coopertiva, sin embargo, no tiene inter6s en enviar el achiote a Nueva 
York
 
ya que los costos do transporte y facilidades son m~s favorables cuando se
 
embarca a Houston n Nueva Orleans.
 

El Sr. Jorge Chavez, Gerente de P. Smyth y Co., Apentes do Aduana y Va
pores, indic6 que el embarque a Houston o Nueva Orleans costara anroximada
mente $2.60/oq, y que hay viajes una vez por semana, mientras cue el embarque
 
a Nueva York costar'a unos $6.05/qq con viajos s6lo una vez al mes. Por con
siguiente, $28.95/qq FOB Lim6n es un calculo conservador del precio que la
 
cooperativa podra recibir.
 

La Tabla 8 presenta informaci6n de los nrecios probables de secado, em
paque y transporto de 20 toneladas de achiote FOB Lim6; aquf tratamos do con
seguir los calculos mas reales de los nrecios con muy noca informacion. Estas
 
cifras se basan en conservaciones telef'nicas con negociantes locales y en es
tudios previos hechos en otros cultivos. Consecuentemente, los costos aqu{ cita
dos podr'an diferir de los costos quo se encuentran on un estudio de factibi
lidad completo. La Tabla 8 muestra f'ue los carpos nor secado, empaque y otros
 
necesarios para convertir las vainas de achiote en Ouenos en semilla de achiote
 
en Lim6n FOB alcanzan aproximadamente 066.93/no. Usando el estimado de precio

de Ludwig Muller de 0247.23/qq FOB tim6n de la Tabla 7, la cooperativa deberia
 
recibir 0180.30/qn por la semilla que eoxporta. Si la coonerativa compra la se
milla al agricultor a 0141.88/qq (precio de semilla equivalents al precio de
 
018/lb do pasta que ahora reciben) esto renresentarla una panancia neta para

la cooperativa de 038.42/qq que nodria usarse para pafar parte do los gastos
 
generales fijos de la cooperativa. Este aio, la cooperativa podra comprar

200/qq de pasta equivalente a 2 ,534/ci de semilla. Si estas semillas se secaran
 
y se vendieran a 0247.23/qq FOB Limon, la coonerativa obtendr'a un valor bruto
 
de 097.356.28 de las ventas de achiote en el mercado do exportaci6n.
 

http:097.356.28
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Tabla 8. 
Costos estimados de secado, empaaue, transporte y puerto gara el env-o de semilla seca de
 
achiote desde Quepos a Lim6n FOB en cargas de 20 toneladas metricas.
 

Art-culo 	 Costo por aq Costo por carga
 
de semilla (0) de semilla ()
 

1. 	Secado senilla antes de empaque y envio 
 32.50 (a) 14.3no.00
 

2. 	Materiales de emnaque
 

a. 	Cajas de carton corrugado con forro plastico de

capacidad de 50 lb de semilla 
 8.60 	 3.784.00
 

b. 
Bolsas de algod6n con forro plastico de 	capacidad
 
de 100 lb. de semilla 
 5.00 (b) 2.200.00 (b)
 

3. 	Costos de labor de empaque 
 0.50 	 220.0n
 

4. 	Transoorte de Quepos a San Jose a Lim6n 
 13.32 	 6.080.00
 

5. 
Servicio de muelle, p'liza de embarque, costos de agencia

aduanera, impuestos municinales y costos de movilizaci6n
 
de transporte 
 11.51 5.065.00
 

TOTAL 

66.93 29.449.n0
 

(a) 	Informacion adquirida recientemente (29 setiembre 1976) indica aue el costo de secar la semilla
podri-a set tan bajo como g10foq. 
Como este es un estimado sin confirmar, 	el costo de 032.50 con
tinuarg us'ndose para los clculos de este trabajo. Fl lector deberia, sin embaro, tener nresente
 que una reduccion en costo de 020/kq resultarla en una entrada de ventas adicional de 050.680 si la
Cooperativa estuviese exportando su produccion entera (estimado a 2.534 qq de semilla seca). 
Tal 	aumento en entrada de ventas nermitiria a 	la Coonerativa aumentar su nrecio de comnpra de semilla y pasta.
 

(b) 	Estos ni'meros no se incluyen en los totales ya aue se usara o cajas de cart6n o bolsas pero no 
ambas
 cosas. 
Ya que los costos de las cajas er mais alto, se ha usado nara tratar de rrevenir una subes
timaci6n de los costos.
 

http:29.449.n0
http:5.065.00
http:6.080.00
http:2.200.00
http:3.784.00
http:14.3no.00


como las ventas de la coopera-
Si se dunlicara el area de siembra s 

tiva, el valor bruto de ventas de la cooperativa aumentar~a quiz al doble
 

agn si el mercado local fuese saturado. Considerable cantidad de achiote
 

podria exportarse a un precio equivalente al que los agricultores reciben
 
si los prccios del mercado externn no declinan.
actualmento por au semilla 

Por medio de esta secci'n, so ha intentado dar estimados realistas de 

costos y precios, y a la vez prevenir el sobreestimar los precios o subesti

mar los costos. Es decir, la cifras aqu' presentadas podr'an ser alpo pesi

mistas. Dos ejemplos especeficos son los costos do secado y transporte de 

semilla (que pueden ser bajos de los aqu presentados) y el nrecio que la 

cooperativa podria recibir nor su semilla (el cual puede ser hasta un 25% 

mas alto del aquf usado). En esto momrento no es particularmente nractico 
especular en cuanto so podralan subir los procios del apricultor o cu6nto ga

naria la cooperativa con cifras mis favorables de costn y nrecio por secado 

y transporte de grandes cantidades de semilla de achicte. Con los datos
 

existentes nodemos decir que el achiote Dodr'a enviarse de Quepos a Ics Estados
 

Unidos sin hajar el nivel actual de precins del agricultor, y nor ende que
 
es posible la produccion orientada a la exnortaci6n.
 

Oug precio deber'a pagar la Coonerativa par la nasta de achiote este afio? 

Si la coonerativa desea tener un impacto importante en el bienestar del
 

pequefio agricultor necesita ontrar on el mercado de exportacion. Costa Rica
 
actualmente produce suficiento achiote nara el consumo interno; y siembras
 
adicionales canaces de proveer inpresos mas altos nara gran nineros de fami-

Has rurales dependeran do las ventas del mercado de exnrtaci'n. Asl que
 
aunque la cooperativa no nlanea exportar achiote este afio, serla aconsejable
 
fijar precios que facilitan su entrada eventual al mercado de exoortaci

6 n.
 

Consideraciones generales sobre precios de compra y venta
 

Si se desarrolla un mercado de exportaci6n, los precios locales de
 
achiote probablemente se ajustaran a lo que serla el precio de exnortacion
 
menos el transporte, empaque y gastos de puerto. Consecuentemente, la coope
rativa deberfa poder pagar mas para el achiote 6ei mercado local que Por el
 
achiote del mercado de exportaci6n. Aunque la cooperativa vendera exclusi
vamente en el mercado local ete aio, seria aconsejable fijar un nrecio ini
cial de compra sufuciente bajo para permitir que la cooperativa comnita en el
 
mercado de exportacion. Do esta forma la cooperativa evitarn el nroblema de
 
tener que bajar su precio de compra cuando desee iniciar sus actividades de
 
exportaci6n. El fijar un procin do compra inicial nms bajo tione la ventaja
 
adicional de facilitar la obtenci'n de capital de inversi5n y proveer a la coo
perativa de una reserva de efectivo que la asegurarla contra futuros imprevistos.
 
Por supuesto, la cooperativa no tiene que levantar una reserva.muy grande de
 
efectivo y puede regresar a los socios (narto a todo) el exceso do ahorros en 
forma de dividendos do acuerdo al volumen de ventas de cada miembro. Declarar
 
y pagar dividendos genoralmente no es dificil cuando los ahorros son muchos;
 
bajar los precios de compra despus de un primer afio exitoso si podr'a ser
 



dificil. La cooperativa tambien debe tener cuidado al fijar su orecio de
 
compra para asegurar que estc sea suficientemarte alto pars hacer dal achiote 
un cultivo atractivo coy. suficientes anAncias como niara nersuadir a los 
agricultores a aumentar la produccion.
 

El precio OZ venta de l; cooperativa deher i ser por io menos tan alto 
como el precio do exnortaci6n (!o somilla seca, menos transporte interno, 
empaque y costos de puerto, nara asogurar que las ganancias del mercado lo
cal por q. do somilla producida scan enuivilen 'o a !as ;anancias del mer
cado 4e exortaci6n nor no de semilla nrnducida. Si los orecios de venta 
del mercado local ostIn nais bajos nuc los nrecios de exportacion, la coope
rativa deborla aumentar los nrecins locales duranto un nerfodo do dos o tres 
anos par que los compradores y consumidores locales ten 'an oportunidad do 
adaptarse al aumento de Precio. Esta estratein nermitiria quo la coone
rativa aprenda M's acorca del "rilnr rio i. semilla costarricense an el mer
cado mundial y tenor una pcici, n mnic fuerto a! nopociar aumentos de pre
cio en l nercado local. E. ri"Is. ia coon rativa dohe asapurar quo los nre
cios que fije idon un arqon oue enerar- suficientes naraI-odr Fanancias 

permitir a la coonerativa nn'jar sus c:-Pmni-n1isos (nr~stamo inicial del
 
INFOCOOP) y aumentar li reserva do efectivn.
 

En las seccionc antcric.rcs, so vii cue /,14!.,8/nq do semilla soca 
(o 018/1b de Pasta) er u.n -rczio rdo compv quo inccntiva al apricultor para 
aumentar proiucci6n siendo tanibicn suficientenente Tajo Dara pormitir la 
exportacl6n de semilla seca. Tanbien vimos quo si In coonerativa exporta
se toda su producci6n este ao; (I nrcio de /,141.88/oq de semilla darfa 
ganancias do 097.356.2q. Un estilin reciento del INFOCOOP sobre costos ad
ministrativos, otetativos e intereses do in coonerativa, muestra quo esta 
necesitar'a %94.900 para nanar su cc ipromiso de nrestano actual; conse
cuentemente un preaio de nasta de itilb podrIa ser un buen nrecio de com
pra nor el primer ado. Si la informazzion futurn muestra quo nrecios de ex
nortaci6n son m~s altos nue la oferta de 9217.23/rn hecha nor Ludwig Muller 
(ver Tabla 7), o si los cr',tos de transporte, secan y corinra de semilla 
son mas bajos, entonces el orecio e cmrra podr'a ,;er nunentado. Otra 
ventaja dcl procio de i .ta di t4 i -s quo Ios anricuatores lo consideran 
un precio normal. Sin embargo, los socios de la cooporativa votaron nor un 
precio oficial do V22.00 en oste aio, in ue narece ser riuy alto nara ner
mitir ventas de eyportacio'n de sem lla seca. 

Las reglas de la cooperativa ostipulan que el In% del rrecio oficial 
debe scm retenido para pagar los pastos do administraci'n y del nrestamo;
 
esto significa quo el precin acentado de 9?2/Ih. deobera ser reducido al 
nrecio aricultor de 019.80/Ib. Este tambien os un precio demasiado alto
 
pars permitir a la coonerativa cumplir con el calpndario de paao del pr'sta-
Too, si la produccion enters do]. nrimer aiio fucra e)xiortoda de acuerdo a 
las presunciones previas sobre nrec.o, Y co:,toi 60 Oxportacion. Un precio 
de compra do 019.80/ib darla panancias de s6lo e61.398.82 que es 033.501.18 
menos que los 094.900 necosarios para cubrir los costos do administracion, 
pastos fijos, y papo de prostamo del Drimer ado. Aunnue la coonerativa no
drfa vender pasta localmonte a un bastanto par este-recin alto cubrir de
ficit, parece m~s acouiLcjablz fijar un arocio de comnora de 018/1b y retornar 
cualquier ganancia en exceso a los acricultnres al final de la temnorada. 

http:033.501.18
http:e61.398.82
http:097.356.2q


El 	mercado local de achiote en pasta
 

Actualmente no existe informaci6n confiable sobre quign comprara
 
achiote de la cooperativa, qu' cantidad comprar~n, y qu' precio estar'an
 

dispuestos a pagar. Esta falta de informaci6n dificulta determinar el
 
precio de venta de In cooperativa para este primer afio. Otra dificultad
 

para fijar un precio de venta, es que la pasta de achiote pierde agua
 

por evaporaci6n durante los primeros seis meses de su elaboraci6n, nadie
 
tampoco ha elaborado una forma soncilla puro eficaz de probar el conte
nido de agua del achiote en pasta. Por eso si la cooperativa compra pas
ta a 018/lb y la vende despu6s de unms semanas o meses, alguna agua se
 
habra evaporado y la cooperativa pagara en alg'n porcentaje por agua. La
 
p6dida en peso desde la hora en que la pasta se cuelga en una bolsa a se
car hasta que cst' bien seca y dura se ha estimado en un 50%. Si la coo
perati;a espera hasta quo la pasta so seque en forma dura como ladrillo
 
seria ma's facil comprar y vender la pasta a un precio justo.
 

En el pasado otro problema ha sido que algunos agricultores adulte
ran su pasta con bananos, nolvo de roca y otras sustancias. La coonera
tiva necesita una forma de probar las adultericiones y a la vez, ajustar
 
el precio do 1.-pasta de acuardo con el contenido de agua. El Sr. Ricardo
 
Orozco, un quimico local, se ofreci6 para hacer unas pruebas sencillas que
 
ayuden a resolver ectos nroblenas. Seria aconsejable que la cooperativa
 
(o INFOCOOP) negocie un contrato con 'l (o con alguna otra persona) antes
 
que comience la compra de achiote el 11 de octubre.
 

Precio de venta do la cooperativa
 

La cooperativa podra recibir 0.80.30/qq de semillh seca si la semilla
 
fuera exportada al nrecio que inform6 Ludwig Muller. Un qq de semilla darla
 
8 lbs de pasta y la pasta valdr'a por lo menos tanto como la semilla, es
 
decir 0180.30, sin incluir el valor de la mano de obra familiar necesaria
 
para producir la pasta, la cooperativa debera vender pasta seca por lo menos
 
a 022.541b*, pero incluyendo la mano de obra familiar su precio debera ser
 
023.54 miijinio. P ,rsupuesto, algunos usuarios de pasta pueden pagar ma's 
que esto. Actualmente el Sr. Byrd ha recibido comunicaci6n de cuatro com
pradores. Estos son Aguilar y Solis, un manufacturados de alimento de Dollos, 
y tres fabricas de pasta de achiote las cuales refinan la Pasta y la mezclan 
con grasas animales nara consumo humano. Estas fabricas de pasta son: 
Los Patitos, Fabrica Miguel Angel Rodriguez, y Fabrica Arturo Zu'fiiga. De 
estos cuatro, solo Aguilar y Solis ha mencionado un precio. Aguilar y Solis 
han ofrecido comprar el 25% de la producci6n de la cooperativa (50 qq de 
pasta muy seca y dura) a 050/lb. Si se asume una p'rdida de peso en agua de 
33% en la pasta que el agricultor vende a la cooperativa, esta pasta humeda 
solo vale 033.50 asumiendo que sera reendida en una forma muy seca y dura 
a 050/lb. La Tabla 9 muestra que la ralaci6n entre el contenido de agua y 

* 	Si los costos Ce secado de semillas de la cooperativa se reducen por
 

020/qq, esto aumentar'a las ganancias dc exportaci6n de semillas secas
 
por 020/qq y aumentar'a el precio minimo de venta de pasta seca por lo
 
menos 025.04.
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el valor de venta basado en un precio de 050/lb por pasta muy seca y dura.
 
Si se asume que casi toda la pasta comprada por la cooperativa tendra el
 
30% de agia, entonces cl valor de venta de esta pasta es aproximadamente
 
035/lb, si se puede vender cuando seca a 050/lb.
 

Olman Rodriguez y Neil Byrd, informaron quc las f~bricas de achiote
 
han ofrecido pagar 030/ib nor pasta do buena calidad. Consecuentemente,
 
la cooperativa podr'a cobrar hasta 035/lb por pasta con 30-33% agua, si
 
la pasta es de buena calidad.
 

La cooperativa no disT,one de metodos para realizar pruebas de calidad
 
sencillas o confiables para calificar la pasta de diferentes fuentes.
 
Consecuentemente, deber'a ijar un precio de venta inicial mas bajo hasta
 
que se pu!da obtener garantla do calidad.
 

Otra consideracion al fijar un precio de venta es la cantidad de
 
achiote quo producen agricultores independientes. Si la coonerativa fija
 
un precio demasiado alto para su pasta, los comrpradores ce achiote trata
rian con otros productores de achiote. El achiote crece silvestre en al
gunas partes de Costa Rica y eto animar'a a la gente rural para ir a
 
buscarlo. Es dif'cil estiT r cuanto achiote silvestre podr'a ser elabo
rado en pasta si so subicra el ,rocio a 035/lb. En vista de esta incer
tidumbre, es mejor fijar un precio de venta suficientemente bajo para per
mitir a la cooperativa mantener control sobre el abastecimiento de pasta
 
y a la vez ayudar a mantener una buena relaci6n comercial con los compra
dores de achiote. En la Tabla 10 sc sugiere un sistema para escoger un
 
precio de venta para nasta con 33% do agua, la cual muestra varias alterna
tivas para precios de vanta y compra. Para cada alternativa se especifica

el margen, ganancias, costos y utilidades (o reserva de efectivo) de la
 
cooperativa.
 

En la Tabla 10 se ve que so necesita un margen de aproximadamente

04.75/lb entre los nrecios de venta y compra para cubrir los costos del
 
primer afio (ac.rniendo a'uc no hay nerdi!a de aua y con un volumen de ven
tas de 20.000 lb de pasta). Asf si la cooperativa planea pagar al agri
cultor 019.80/lb, debe vender i 
pasta (antes de que ocurra perdida de
 
agua) por lo menos a 024.55/lb para sufragar costos de operaci6n e interns.
 
Ya que generalmente existe un lapso de tiempo entre el momento que se com
pra la pasta y su venta, so debe tratar de estimar el efecto de nerdida
 
de agua sobre el precio mniimo quo la cooperativa Duede aceptar. La Figura

9 sugiere una relaci6n semejante entre el norcentaje de agua y tiempo de
 
la pasta do achiote.
 

La Figura 9 se deriva de los datos por el Sr. Byrd y es s6lo una
 
aproximaci6n do la relaci6n entre tiempo y contenido de agua de la pasta.

El punto A representa pasta fresca que apenas ha sido colgada a secar.
 
La mitad del peso de la bolsa se perder' durante los pr'ximos 6 meses por

evaporacion. El punto B representa el contenido de agua de la pasta que

ha sido colgada a secar durante una semana. So asume que perdera 33% de
 
su peso original al punto A por evaporaci5n entre punto B y punto D. El
 
punto C representa el contenido de agua de la pasta cuando la cooperativa
 



ib~<:empiezaaivenderla Esto comenzara.aproximadamente un mess despues de la 
Selaboiaci'n delpat1y tres semanas ~de'la-compra por'la' cooperativa.
 
El'punto D reprosenta pasta que s ,ha, secado por66meses consecuente

> v sulfrira mas doagua., Si la pasta pierde el 18% de aguaenno peia 

dbdo a',vap oration, el co de: 'enta'sera un 2 mas altoqu el pre
C3.o-lon ;podr:La DO~e vendido el dia on que fue compradalPpara Tproveer


a la cooperativa, con emismo rentas . fueal: total do Anteriormente sefiala
do la oa va debe evender pa 9.lb Ios e p
 

....~ ~da a 2 ;55 ' -Ib-s4-- no -Ihiay,-p e'-diA a - agua .-,- Con -u~ r,) dxi-dIa ua 

ddade. a aquua bi o -lgura 9. a- Tabla l11 habla por so 

<misma acerca del preciO rntoque la cooperativa puede vender, dados los 

ySvarios iprec'ios de compra .2.nt-jn variabled prdida do a'gua. ,ino
 
a Ta deuenelvea eta aldendos100%o al~ srelopara aat
11ote alir 

sos * Esato e0s tan alb sr: codida0.erando quo ooperativa tiene unavOdober.5 a 

mimdelacrodlsei iio u acoeaiapud edr a o
 

variopreiopre comprn y (rnatr'varuioiablop'dd oau.E n
 
a edos vntas ms pequeFno. 9 11 tamben'seala elpelro.
voluoen do LaT Tabla
eulbiprcunoa so depstsiniicrtnea oo meia
acor 22laqu.0lbydb 


lsfiuras ecntan o moso saqu
diaro Gdepddcsie senseOO ponon soan-
S d revender esn is:aseis mese, despues,!a039.92/lb. Si u vola cooperativa -

odra deno inducr a todos.los intuaedarios a pagar cete alo preclo, o 

* d's e n esvabo. na's paroce Lu Abular Solis ianteldrnpsuicilmn 11 

, ;compromiopdopagar ,50 :culonreedo S de pasta seca y uno soosabe si J
debrevnde sta~ pra e-Linw.,cc des'0C00asobre l caaid la coope- Iv 

porava pora pagar sa ptdo, neadais precodealtole 030/lb!as u aa et 

De a iienda lsdep'ivelode lopeo s asease control iperfectol sbre
 

otos19.O/les eniai 'uiint pagat bnir o cso stmds.aa 
,aranta nde Zteserla un nivel Aentaypara el recio dqo ..... ..... -.calidad,,. razonable 

Lagan agrdeyenita,a do utrest los parqncuoresa22/boqe ast' yqueunoprecodeeta cooora/vaunopegte5agr08/l unpecio de de compra
 

De:acuerdo lo nvls deilo~rs todos e cnrt ipLefeto ore
 
EliU. D* ,_v,unaacken'co'nsdeandprtaclnpto yaVoquo saantiumbre(1r) involucrada, cmoeorabastcmino el yrve aica doeiunla r 

deofentiva' i~jcrmio' yetcumdor p 'cio dec52 aa0 03/lbypqo n 

,;xa~':nmediaco ,u;se ach ei qucoomayor al, quo ,ganan con~naiz, ,,arroz y.,f ..... .....-.....pagr an11eStire 9 poqu ie i donpado qu una 
ao ,cij i recantl, c omte q'e nv-e xpoL l epreseml-.a se(2) d t irnabe taciones 

.4.00-:Iug sino 

,aa In)radele abla o i,~~~~IAorde paio: con u -L i-a " L nnte a o Lp;'in0 0 11nmu,,..a- s oa ester pc. ' ; . 
da~ ~ ~ ~~ ~~~ y .L~e've. ia ua' 

acconpr ente 
 ife tor.'cowun 

http:stmds.aa
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Tabla 9. Valor de pasta con diferente contenido de aqua basado en el
 
precio do pasta muy seca de 050/lb.
 

Perdida de peso de afua como un porcentaje Valor de ventas
 
del peso total en pasta recidn elaborada (a/lb.)
 

0 
 50.00
 
5 
 47.50
 

10 
 45.00
 
15 
 42.50
 
20 
 40.00
 
25 
 37.50
 
30 
 35.00
 
35 
 32.50
 
40 
 30.00
 
45 
 27.50
 
50 
 25.00
 

Figura 8. Relaci6n entre valor de ventas y contenido de agua
 

Perdida de peso
 
de agua como un 40
 
% del peso total
 
en pasta recien 30
 
elaborada
 

20
 

10
 

0
 

25 30 35 40 45 50
 

Valor de ventas de pasta
 

(¢/lb)
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Existe ademas la necesidrlad de al-una clase de compromiso de los com
pradores de achiote sobre el precio que paparan antes que la coonerativa
 
empiece a comprar su achiote. Si la cooperativa nuede convencerles a que
 
paguen de 050/ib que paga Apuilar y Solis por achiote nuy seco, entonces
 
el procio de co-mpra do 022/lb o 019.80/lb estar'a hien. Si. Por otra parte,
 
los comnradores quieren qanyar s6lo 030/ib nor pasta con 15% de agua (equi
valente a un precio de pasta bien seca, dura de 035.29/lb), entonces es
 
necesario el precio do conpra do 018!lb.
 

La relaci6n entre n6rdida de agua como porcentaje del peso total, la 
velocidad a quo el peso de a-ua se pierde nor evanoraci6n y el valor de 
la pasta se sumarizan en la Figura 10. La Figura 10 muestra el precio a que 
se puede vender la pasta para recibir tin beneficio constante mientras el 
agua se pierde por evaporaci6n. La lnea superior muestra el valor de 
la pasta en fechas diferentes cuando el precio estandar es de 050/lb por 
pasta bien seca. La lnea inferior nuestra ol valor do la pasta en diferen
tes tiempos, cuando el procio est~ndar os do 030/lb por pasta con 15X de peso 
do agua (como porcentajo do peso total cuando la pasta recien se cuelga a se
car). Cuando la conperativa decide cual es el nrecio de venta y qu6 patron 
de perdida de peso por evanoracion se da actualmente, se podra elaborar una 
figura similar a la Fipura 10 con la ayuda de los niembros de la cooperativa 
al fijar precios do venta on diferentes fechas. 

Dado que las compras de achiote en nasta nor consumidores domesticos 
representa una pequena norci'n e las cnrras totales, los mezcladores y 
empacadores de achiote on pasta podr'an subir sus precios lo batante Para 
cubrir la subida de la materia prima. As' ser'a posible que todos los com
pradores de pasta do achiote nagaran 450/lb fijados por Aguilar y Solis. Es 
posible tambien que el achiote en pasta valca mas nara los productores de ali
mentos para pollos quo para otros compradoes: habria que averiguar y conocer 
si ellos pagar'an 50 colones por libra de nasta seca de achiote. Hasta que 
se haga esto, sin embargo, la cooperativa deberl paoar al agricultor 'nica
mente 018/lb por la pasta quo nroduzcan sus socios. 



Figura 9. P!rdidas ,O peso de agua sobre tiempo para pasta de achiote 

Peso de afuatque so 
perder' durante el
 
procego de .secado
 
cono .un % de.peso 

total
 

50 A 

45
 

40
 

35
 
B
 

30
 

25
 

20
 

15
 

10
 

5
 

D 

0 1 2 3 4 5 6
 , 1
 
Enero 1 
 Abril 1
 

ieses des.u ..qu, 1- pa!ta fue originalriente elaborada
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Figura 10. Precios cle venta equivalentes por pasta con diferente contenido
 
de apua a diferentes
 

tiempos
 

4lb
 

50
 

40
 

30
 

20
 

10
 

1 2 3 A d pat
 

,so (1es3p~u~ te la teltboraci~n de pasta
 



Si el Achiote fueso producido de una manera tocnificada, au6 efecto pcdria
 

esto tener an producci6n e insumos do la finca
 

Accualmonto hay poca informaci6n acerca de la producci~n tecnificada
 
do achioto en Costa Rica. 
El t~rvmino producci6n tecnificada de achiote se
 usa aqui on el sentido do una produccion de achiote con mas capital, mas

fertilizacion do productos qulnicos y mayor incensidad do labor, lo cual
contrasta con la informacii6n sobro producci6n trdicional do achiote presentada anteriormernte. La 6 nica -1uonte conocida dc informaci6pn sobre la pro-
duccion teenificadi dIe achiote actualmento disponible uncs estndio publica-do por primera vez en 1969 por i. Oficina del CafS (Es cudio sobre El /cLiote

por Carlos L. Lizano P.). y adaptado Dor el Banco Nacional de Costa Rica
 
en 1975 (1:l Cultivo dil Achite"', Bolet'n Informativo ]I-o.
8, 21 p.).

Esta fuentc so us6 como base pare la construcci6n do las Tablas AP, A9 yAIO del Apfndice las cuales cont:inion los datos de producci6n intensiva deachiote qua se usan aquil. Las Figuras 11, 12 y 13, quo muestran la distri
buci6n anu:! dc los requisitos de labor Darn la producci6n intensive do 
achioto so basan on las Tablas A, A9 y A1O. 

Producci6n Intensive vs. Tradicional do Achioto
 

La Tt,bla !2 presenta inforpiacioncs do la producci6n de achiote en varios 
passes y muestra quo Sstas var'an considerablemento entre los palses. Esto se debe a diferencias de clima, variedades y prcactices culturales qua causanvariacion en In producci6n de semillas secas por Srbol y en el n6mero de arboles pox ha. La producci6n del 5rna do uepos de 19.03 qq de semiilla seca 
so encuentra cerca dc la parte inferior del grupo do prod icci6n por ha de
la Tabla 1. aunque el sistema ecol6gico da Quepos es bastante bueno pare
achiote y el numero do 'rboles/ha pare la producci6n dcl 5rea de Quepos es

relativamento grande. Dada la informacion en la Tabla 12, parece quo la
producci6n de achiote del 'rea nc 
Ouepos podria ser numentada considerable
mnte. Aunque hay poca base para predecir producciones futuras, no serla
sorp:endente qua la prodcci6n de somilla soca se elevara a 33 qq/ha (la

producci6n de pasta alcanzaria aproximadamente 2.64 qq/ha), adoptando las

practices culturales mejorodas sugoridas on las Tablas A15, 
 A9 y A1O del
Apendice. Con una mejor soloccion de 
 variedndes locales o introducci6n do
 nuevas variedades, la producci6n podria ser adn rnas alta.
 

Los dtos ofrecidos por R. L. Booth de Pfizer, Inc. sugieren quo 33 qqde semilla saca por ha (2.64 qq de pasta) es una meta de Producci6n posible
pare pequeios agricultores en cl hrea de Quepos. 
Par ver lo quo esta cifrade producci6n significa on t6rmnos do ingresos en.la finca, se puede compa-
tar P- patr6n de ingresos do mano de obra dn un agricultor tipico en: 
una
finca de mviz, frijol y arroz; una fince dc maiz frijol, arroz y achiote

tipico. y una finca do maiz, frijo!, 
arroz y achicto intonsivo.
 

Ingresosy Vnpleo n una finca dc manz, frijol y arrozon el 'areadoQuepos 

En una discusi6n anterior acercea del tamafo do la finca y el Srea cultivada 
 so mostr6 quo las familias no c,-ltivan tanto terreno como podrian
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Figuza 11. Requisitos de labor para el primer afto para la producci'n de achiote 
intersivo en una hectarea de terreno
 

Marzo 

Warzo 

I 

15 

Preparaci6n del terreno; 19 jornales* 

Abril 1 

Cortar y semrar estacas; 5 jornales 

Mayo 

Junio 

1 

1 

Hoyar, llenar con matetia org'nica y suelo, 
trasplantar pl'ntulas y materia org~nica, 
trasplante plfntulas; 12 jornales 

Julio 1 -

RetrasFI-antar plntulas muertas; 0.6 
jornales 

Agosto 

Setiembre 

1 

1 

ler. control de malezas, fertilizaci6n 
y Ira. aplicaci6n de fungicida; 17 

.ornales 

Octubre 1 

Noviembre 

Diciembre 

1 

1 

2do. control de malezas y 26d. 
aplicacion de fungicida; 15.1 

j ornales 

Enero 1 

Febrere 1 

Marzo 1
 

* Un jornal en Quepos es de 5 horas -- desde las 6 AM a las 11 AM.. Requisitoq 
de labor se baasn en datos presentados por la Secci6n de Planiiicaci'n de
 
Proyectos del Bann Nainnal de Costa Rica y experiencia personal.
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Figura 12. Requisitos de labor para el segundo afio para producci6n inteusiva
 
de achiote en una hectarea de terreno
 

Marzo 

Marzo 

Abril 

1 

15 

1 

Mayo 1 

Junio 

Julio 

I 

1 

ler. control de malezas, Ira. aplicaci6n de 
insecticida/fungicida y fertilizaci6n; 16.8 

j ornales* 

Agosto 

Setiembre 

1 

1 

2dc. control de malezas, 2da. aplicaci6n de 
insecticida/fungicida: 12.8 jornales 

Octubre 

NoviembrP 

1 

1I 

Poda, csseci.. vainas, hechura pasta; 33 
jornales 

Transporto y venta; 1 jornal 

Diciembre 1 

Enero 1 

Febrero
 

Marzo 1 

* Un jornal cerca de Quepos es de 5 horas -- desde las 6 A! a las 11 All.
 



-38-


Figura 13. Requisitos de labor para el tercer afio para la producci6n intensiva
 
de achiote en una hect'rea de terreno
 

Marzo 

Marzo 

Abril 

I 

15 

1 

Mayo 1 

Junio 1 

Julio 
lar. control do malezas, Ira. aplicaci'n de insecti
cida/fungicida, y fertilizaci'n; 14.8 jornaleE* 

Agosto 1 

Setiembre 1 2do. control de malezas, 2da. aplicaci6n de in
secticida/fungicida; 12.8 jornales 

Octi-bre 

Noviembre 

Diciembre 

1 

1 

1 

Poda, cosech4 vainas, hechura pasta; 36.6 
jornales 

Transporte y venta, 2 jornales 

Enero 1 

Febrero 1
 

Marzo
 

* Un jornal cerca de Quepos es do 5 horas -- desde las 6 All a las 11 AM. 
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de acuerdo a la disponibilidad do mano de obra do In familia. Durante una
 
entrcvista en grupo el pasado agosto; los agricultores indicaron quo ellos
 
normalmente siembran 2-4 ha de ma'z y arroz on abril y 1-3 hect'reas de
malz y/o frijoles on octubre y noviembre. Par esto in cantidad m.xita de
 
terreno qua la familia tpica cultiva parece ser 7 ha. Una posible expli
caci6n parn esta subutilizaci6n del terreno podr'a ser los retornos relati
vamente bajos quo el agricultor gana por hora de esfuerzo laboral on la
 
producci6n dc ma'z y arroz; 
con un retorno tan bajo, la familia prefiere des
cansar a aurentar el ingreso. Otro factor podrla ser la dificultad de sem
brar Mris de 3 ha de frijolos duranto noviembre debido a la cantidad normal
mnte alita de lluvia on esa poca del no. 

Un examen de In realizaci6n a tieipo de las actividades de producci6n
 
y requisitos de labor presontados on las Fitvurns 1 y 2 para los sistemas
 
maiz-frijol y arroz-frijol, nuestra quo la fanilia probablemento podr'a

cultivar 10 ha de nalz, frijol, y arroz si adoptara cl sistema de cultivos:
 
una ha de arroz y 4 ha de malz senbrada on marzo o abril seguida por 5 ha
 
de frijol sembradas en noviembre (si el ticmpo lo permite tendrian que
 
sembrar en la lluvia algunos aios). La Tabla 13 Tuestra quo nsto es un sis
tema do cultivo factible 0.e un punto de vista disponibilidad do ma _o de obra
 
practicas agricolas. El valor neto do producci6n de un sistema tal usando
 
los precios dados en la Tabla 5 os de 022.986,20. Esta es una cifra obteni
ble por valor nota do producci6n si in familia pucdo sombrar 5 ha do frijol

durante noviembre. ri In fanilia sombrase s6lo 3 ha do frijol, el valor
 
noto de producci6n se reducirla a 017.706,20. El total do horas laborales
 
equivalentes del agricultor para el sistemn do agricultura on Tabla 13, 
es
 
2145. Esto reprosenta aproximadamento al 54% de in disponibilidad laboral
 
de la familia asumiendo que a los mienbros do la familia les gustaria dedi
car 40 hr/semana a in producci6n agrlcola. Si in fanilia s6o puede sem
brar 3 ha do frijol, los requisitos totales de mano do obra seran solaento
 
1825 horas o sea 46% de la disponibilidad laboral do la familia. -1 valor
 
nota do la produccibn por hora para estos sistoeas agricolas es 010.72 si
 
se siembra 5 ha de frijol y 09.74 si s6ol se siembra 3 ha de frijol.
 

Ingresos y emplo en una finca del grca do Qupos do maz, frijol, arroz y
 

achiote tradicional
 

La Tabla 4B en la p. 18 demuestra quo un sistema agricola compuesto de
 
los sistemas de cultivo: naiz-rnaz; mnaz-frijolarroz-frijol y 4 ha do achio
to tradicional on produccion es factible desde el punto do vista do la dis
ponibilidad do mano de obra. Usando los procios presentados on in Tabla 5,

el valor neto de producci6n do oste sistoma agricola es 023.942,95. El sis
tena emplea 2035 horas-agricu tor lo cual es aproximadamnte el 51% dcl to
tal do in disponibilidad laboral do la familia. Valor nero do producci6n
 
por hora es 011,76. Dado el precio relativamente alto do los frijolcs, un
 
agricultor podria desoar cambiar sus sistera agricola por el siguiente;
 
maiz-frijol; malz-frijol; arroz-frijol; 4 ha do achiote adulto, que tiene
 
un valor neo de produccion igual a 024.559,70 y usa 1945 horas-agricultor

de la familia (aproximadanento 49%). El valor nero do producci6n por horn
 
en este sistema modificado es 012,63.
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Ingresos y epleo en una finca del 'roa de Quepos do maz, frijol y achioto
 

intensivo
 

A in horn do Ia cosecha el cultivo del achioto intensivo requiere casi
el doblc dc 
 labor que (i achiota tradicional. Consecuentemente, la familia
tipica tendria que linitar la producci6n intonsiva de achiote 
 aproximadamente dos hecthroas. 
El valor noto do cifras do producci6n por hectarea y
por horn de esfuerzo laboral, para producci6n do achioto tradicional a intensivo so conparan en Tablas 14A y 14D.
 

En in Tabla 14B se ve quo In producci6n intensiva do achiote de 33 qq/
ha aunonta al valor noto do la produccion por ha en un 56%, poro baja la
ganancia del agricultor por horn en un 26%. 
 Si In producci6n intensiva do
achiote fuese 44 qq por ha y los requisitos do trabajo quedaran iguales
las ganancias por horn de producci'n tradicional do achiote o intensiva
serian casi los nismos. Cuaronta y cuatro qq dc senilla seca podrlo ser una
producci6n obtenible on Costa Rica, poro no se sabo si los requisitos laborales serman constantes. Ho existon datos on Costa Rica sobre Ins necesidades do nro de obra para In producci6n tocnica do achiote; Ins 331 horas
sugeridas on la Tabla 14B deberlan sor consideradas cono un estirndo que
podria ser rovisado luego.
 

Si la fanilia sienbra 2 hectiroas de achiote on forna intonsiva, podr'an
dedicar ocho hectrreas al sisterminaiz-frijol presentado on In Figura 1.Un analisis do Ins Figurs I y 13 nuestra que esto podr'a ser un sistoma
agr:cola factiblc desdc el punto de vista do requisitos laborales. 
 Este
sistema tondr-a un valor neto total do producci6n igual c. 016.712,68 y usarip cl 58% do la disponibilidad laboral do in farilia (2392 horas). Lasgan~ncias por horn do esfuorzo inboral podrian ser do 01.1,60. Si las lluvias de novieribre dificultan plantar 4 hectareas do fr.jol, cl sistena
podria alterarso agregando 
 una hect~rea nas do miaz en In primera siombray una hect~roa nenos do frijol on in segundao. Esta alteraci6n darla un valor noto tot-I do producci6n do 026.095,93, us"ndoso 2392 horas-agricultor
(60%) y tendr'a una ganancia por horn de 010.91.
 

La Tabla 15 resume in informaci6n del valor neto de producci6n, uso
de la hora-agricultor adulto, valor neto de produccion por horn, y hectareas
usadas en los sistemas ngricolns prosontados hasta ahora.
Tabla 15, Al examinar in
so debe recordar *"*a cl precio usado para calcular el valor neto
de in producci6n de achiote, podrfa sex por lo menos 20 colones por qq m's
alto, es decir que el valor noto tLtnl de produccin pnra los sistemas que
incluyen nchioto ser'an por Io menos 01500 mIs altos on los sistemas agr'colas de achiote tradicional, y 0750 a 1760 m~s altos para los sistemas
agricolas quo incluyan achiote intensivo. 
 (0750 si sc considera un precio
de 0161.89/qq; 01760 con un precio dc 
0161.89/qq y una produccion de 44 qq/
ha). La tabla 15 murqtra quo los sistomas agricolas que incluyen achiote
tienen un valor noto total ms alto do produccion, por'iten al agricultor
usar toda su tierra sin necosidad do que siembre 5 hccthreas de frijol en
noviembre y usan miejor in 
mano do obra quo los sistomas sin achiote. La
Tabla 15 tambi~n muestra quo los sistonas de produccion intensiva de achiote
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dan a la familia una producci6n mas alta con mayor valor neto (y por ende
 
ingresos mas altos) que los sistemas con achiote tradicional. El sistema
 
2 en la Tabla 15, muestra aproximadamente el sistema agrfcola seguido por
 
el pequefio agricultor en el area de Ouepos, que s6lo siembra maiz, frijol
 
y arroz. El valor neto de la producci6n para un sistema agricola que inclu
ye achiote intensivo, tal como el sistema 5, es 46.7% mis alto quo el valor 
neto de la producci6n para el sistema 2. El sistema 5 usa tambien el 31%
 
mas de mano de obra quo el sistema 2. Fsto muestra c6mo la inclusi6n de un
 
cultivo do alto valor con un patr6n ligeramente diferente de uso de mano de
 
obra puede ayudar al pequcfoaricultor a usar mejor la mano de obra y aumen
tar los ingresos de su familia.
 

Otra ventaja de la producci6n do achiote es quo 6ste ayuda a disminuir 
los riesgos que tiene el agricultor. El achioto ayuda a reducir el riesgo 
de manejo del agricultor y nivela el uIado mano do obra. Como el achiote 
no se siembra cada ado, y su cosecha no coincide exactamente con la de ma'z, 
frijol y arroz, la producci6n do achioto ayuda al agricultor usar maos mano 
de obra y tiorra que el agricultor tlpico do maz, frijol y arroz sin reque
rir un nivel mrIs alto de destrezas en el n:nejo. 

El achiote disminuye los riesgos del mercado al diversificar los produc
tos del agricultor y consecuentemente reduce la dependencia del precio de 
los granos basicos como fuente do ingresos. El achiote tambien disminuye los 
riesgos relacianadas con el mal tiempo por ser una planta fuerte; generalmente
 
las Iluvias intensas o sequfas medianas no la afectan seriamente como sucede
 
con un cultivo anual. Por eso la inclusi6n do un cultivo per nne como cl achiote,
 
puede tener un impacto importante en el bienestar del pequefio agricultor por
que reduce el riesgo en una variedad de formas, agrega c.stabilidad al sistema
 
agricola y a la vez ayuda al agricultor a conseguir ingrosos mayores.
 

Deber'a la Cooperativa Financiar las Siembras Tradicionales e Intensivas de
 
Achiote o solamente las Intensivas
 

Considerando la escasez de informaci6n acerca do uso de mano de obra,
 
producci6n y costos de mantenimiento de una siembra intensiva de achiote, se
ria mejor dejar al agricultor decidir por sf mismo si quiere experimentar con
 
achiote intensivo en vez de apurarlo a que lo haga. La Tabla 14B muestra que
 
una producci6n de achiote intensivo de 33 qq/ha da un retorno por hora mas
 
bajo que el que puede conseguir de achiote tradicional (012.66 vs 017,32).

Los retornos por hora de trabajo on achiote intensivo no alcanzaran a 017,32
 
a menos quo la producci6n intonsiva sea de 44 qq/ha (o que la utilizaci6n de
 
mano de obra para achiote intensivo baje. Ia Tabla 12 muestra quo 44 qq/ha
 
no es una meta do producci6n inalcanzable, pero al momento est5 sobre la pro
ducci6n obtenida actualmente por los agricultores en la America Central.
 

Hasta que haya evidencia do que el retorno por hora de trabajo en culti
vo intensivo sea por lo menos igual al retorno on cultivo tradicional, la coo
perativa deberia financiar ambas siembras, tradicional e intensiva, de achiote.
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T_:3L 15. Comparaci6n de los sistemas de pequelo agricultor
 

Sis tena 	(a) Valor nato total 
 Total de horas 	 Valor netc de Ha de terreno
 
de producci-n (b) equivalente varon p:oducr-i~n por usado 

( -) adulto usadas (b) :iora t) C') 

1. 	K-L, 4C-"4- 222,.23 2145 
(54%°) 

_G-22, 

(4,:z)
 

2. 2-C, 2C ,78.2 	 1825 9.74 

3. 	 C-C, C-3, 5-B 23;.42., 2-135 . 10 
4 TA (51%) 

.4. 	 2C-2B, i1-B 24,55;.7 ) 145 12.b3 10 
4T (45%) 

5. 4C-43, 2 IT 	 2. 82332 !!. 	 1) 

E. 5C-3B, 2 IT ,395.03 	 232 .! 13 

C=
(a) arroz; alz; E= frijolas:. TA= achiote tradicional IT= achiote inten3ivu.
 

(b) 	Estas columnas reprcsentan wanancias, costoc y requerimientos de labor de un plant') estubl-eci1do de acliote. Las cifras 
nrasentadas aqul no toman en considcraci-n hcras o costos incurridos al establecer !i --lant-j. 
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Cuantas hectareas adicionales de achioto deber'a financiar la Cooperativa
 

Si la meta do la cooperativa es cuatriplicar la producci'n actual de
 
semilla seca, con in intenci~n do superar el nivel de produccion de 400
 
toneladas mtricas necesarias para montar una planta do procesamiento, so
 
necenitarlan 465 hect'reas adicionales de achiote tradicional o 267 hecta
reas ms de achiote intensivo para alcanzar esta mota. So necesitarfa quo
aproximadamente 100 familias adicionales incorporen achiotc dentro de sus
 
sistemas agricolas para generar este aumento en la producci'n asumiendo quo
cada familia produzca 4 ha de achioto tradicional o 2 ha de achiote inten
sivo. Si so establece en Costa Rica una plant, procesadora, el ndmero de 
familiao requeridas para abastecer in planta y el morcado local deberia ser 
por lo menos 250, pudiendo llegar hasta 600. Este nmero no es muy grande,
 
pero debe recordarse quo estas son solo las familias que se necesitan para

producir in materia prima. Otras personas se necesitaran para construir y
trabajar on la planta procesadora, y el efecto multiplicador causado por el 
mejoramiento do los ingresos deber, genorar aumentos cnnsiderables en el pro
ducto bruto regional y las oportunidades do emvleo local quo ayudar'an a dis
minuir la migracion do las 5reas productoras de ichiote. Las consecuencias
 
de establecer una industrin do achiote son a mediano plazo, Potencialmente
 
muy importantes.
 

Aunque los beneficios futuros - los miembros de la cooperativa y a Costa
 
Rica parecen promisorios, no serlh aconscjable que la cooperativa expanda la
 
producci6n do achiote a gran escala este qfo. El achiote, como muchos otros
 
cultivos de exportaci'n ha sido bastanto arriesado on el pasado. Los pre
cios por semilla seca do achiote han fluctuado de $0.15/lb a $0.60/lb FO
durante los 6itimos diez ai.os. Parte de esta variabilidad se debe a la infla
ci6n, parte a diferencias en el costo de trinsporte, parte a calidad de se
milla, y parte a fluctuaciones del abastecimiento.
 

La demanda nor achiote parece ser constante y creciendo lentamente. 
Existe la posibilidad do quo las nrohibiciones para usir colorantes quimicos 
en los alimentos causan aumentos en la demanda, pero 6sto no es seguro. El
 
achiote no paroce ser un romnlazo anroniado pra el Tinte Rojo 2 o Pojo 40 
(quo actualmente han silo 1rohibidos), v consecuenterente no hay evidencia de
 
que in demanda aumentari. A la vez, no se 
debe asumir quo estas nrohibiciones
 
no afectar5n la demanda. Probableiente existen nrocesos aliTnenticios quo
 
usan actualmente colorantes quimicos quo podrian substituirse por extracto de
 
achiote. Los aumentos recientes dOe precio por semilla seca de achiote (vet
Tabla 7) podr~an indicar quo esta sustituci6n so est' llevando a cabo y que in 
demanda aumenta.
 

La Tabla 16 iresenta estimaciones nor ir-iortacionos d semilla seca en los 
Estados Unidos y otros palses. Como se puede ver las importaciones de los Es
tados Unidos on el pasado han sido nodestas on t6rminos de toneladas netricas 
y en t'rminos de hectareas necesarias para su nroduccion. La producci6n actual 
de la cooperativa (200 qq de pasta, equivalen a 115 toneladas netricas de semi-

Ila seca y a 134 ha de achiote tradicional) renresentan anroximadamente un 4%
 
de las imnortaciones anuales do los Estados Unidos. 
 Si so produjeran en Costa 
Rica unas 400 toneladas m6tricas adicionales do somilla con in intenci6n de ex
portarla a los Estados Unieos, los nrecios probablemente disminuirian (asumiendo 



TABLA 1N. Estimados de importancia de semijila seca die achiote t-ara
 
palses seleccionados
 

Fuente Ia -s qq de sernilla seca 
iriportada nor aio 

Faises 
actualment-i 

-Z:C os/lb 

(toneladas ni-tricas) abasteci.andro 
intort 3ci~il 

Kalauazcor Sp~ice Extraction 
Cmm,-;any and i.-iilas Lr~horatorias, TjAlYnia, C.60-7cuador .t12 ..
;;arashallT airy DivisimR-~bcal,,-l--rn, -cn ir 

P:!r-i, 3:lte. y f.o.b. 
Jemaic I to deI 

CltL -arque 

Prasad Patnail: (a) 13UA 30-5-1 
:usl V)}-15 

R,: inc TUuiC~o 3-, 

25-30
 

Ri. L. Booth le _Ffizzr 
UI lwaukeZAFiO2' 

C3-5 

(a) Prasae Patnai-k, iBhagbat, Illd;Ia F-ar,-ning :Arnatto Can retch Fcreign Exchange,: Encro iiil, ?p. 28-3C. 



que las exportaciones do los otros palses nermanezcan en los niveles actuales).
 
Sin embargo parece quo Costa Rica tiene una ventaja comparativa en la producci6n
 
de achiote debido a su ecolopla y su cercan'a a los Estados Unidos. Si este es
 
el caso, Costa Rica podria ccml:etir eficazmente con Kenya, Peru, Colombia, Bolivia
 
o Brasil por una garte del nercado existente en los Estados Unidos o una parte 
del mercado en expansi6n en el futuro. Por lo tanto Costa Rica podria vender una 
cantidad considerable 'e achiote si la nroduccion so cxpane durante un per'odo 
suficiente Para proveer 400 toneladas Tn.tricas adicionales las que podrian expor
tarse inicialmente, y luero darl'nn base nara convencer a KALSEC (u otra compafifa) 
a que instale una Planta procesadora en Costa Pica. Cuatrociencas toneladas 
m'trica son cerca del 15% do las importaciones anuiles de los Estados Unidos en 
afios recientes. No so sabe si Costa Rica podria asumir el 15% del mercado es
tadounidense, puede esto estimarse satisfactoriamente hasta que se sepa mas so
bre producci~n, necesidades de mano de obra, calidad de in semilla y costos de 
secado, empaque y transporte de la somilla on 'trailers' de carga de 20 TM. 
Muestras do semilla do una lb.deben ser enviadas a imnortadores Para estimacion 
de precios y uno o mas env'os de ensayn do 10 o 20 T4 so deberman arreglar lo 
antes posible para vet qu6 groblemas estan involucrados en la exportaci6n de 
semilla. Kalsec inform6 a Thomas P. Pierson, Profesor Asistente de Economfa 
Agricola en la Universidad del Estado doe Michigan, que han tenido problemas se
veros de moho con achiote 1e Sur Anerica y el Caribe. Si la cooneratiia puede 
vencer este tipo dc problema por secado mecanico y el debido manejo, uaa por
ci'n del mercado de los Estados UnidOns so tiuede abrir nara las exnortaciones 
de Costa Rica. A'n asl, no so puede asumir que una parte del mercado de 400
 
TM. so consiga autonaticamente, y es prematuro extender el area de siembra al 
momento. 

La demanda del mercado local parr pasta de achiote (y posiblemente semi
llas) es posible que estA creciendo. La decision de Apuilar v Solis de com
prar 50 qq do pasta soca para uso en alimento concentrado parr nollos, indica 
que el uercado local podrla absorber mas achiote del quo antes se crefa posible. 
Es mas, un ostudin lievado a cabo en la Tiniversidad ie Costa Rica muestra la no
sibilidad do que tanto parr el achiote como Para la harina de yuca aumente la 
demanda para uso en concentrados animnales. El anflisis do achiote seco efectua
do por la Universidad de Florida (Tablas Latinoamericanas do composicion de ali
mentos) 1974, muestra que las semillas do achiote con la vaina tiene aproximada
tente el 25% de protena digerible anra alimentar a caballos, ganado u ovejas.
 
Por eso puedon producirse aumentos sipnificativos on la domandi local (y tal 'ez
 

en exportaciones) para ambos cultivos.
 

Establecida la oosibilidad de aumento do li demnda en el mercado local y 
en el de exportacion, la cooperativa podr'a ayudar a los agricultores a expan
der la producci6n de achiote, poro destacando el hecho do que otro implicaria 
riesgo. Deber'a animarse a los agricultores independientes a expandir sus cul1 
tivos de achioto a 1 hectarea en forma tradicional o 1/2 hectarea en forma in
tensiva, pero no m~s alla de este ano. Esto mantendrfa la inversion inicial 
de cada agricultor lo suficientemente baja como para no requerir financiamiento. 
Cuando se necesite financiamiento, la cantidad prestada deber'a ser suficien
temente baja para permitir un reembolso f5cil mediante ventas de pasta de 
achiote o de semilla, tan pronto los grboles nuevos empiecen a producir. Tam

bien seria provechoso si el credito se da en forma de insumos los cuales 



podrian comprarse en volimen por la cooperativa. Conforme los agricultores
 
vengan a recoper los insumos, un agente de extension u otro experto nodria
 
ensefar como aplicarlos para obtener los resultados deseados.
 

Si las siembras -umentaran a 1/2 o 1 hectareas por agricultor, y 100
 
agricultores estuviesen interesados en aumentar la producci6n este aflo, 
la
 
producci6n de semilla seca de achiote aumentarla anroximadamente 1000 qq en
 
1978 y 2000 qq en 1979. Esto ser'a suficiente para cubrir los aumentos en
 
la demanda del mercado local inmediato y proveeria una cantidad pequeiia
 
para ensayos de ventas de exportacion. Esta estrategia permitirla a la coo
perativa saber mas acerca: 
 1) contenido de bixina y rendimiento de diferen
tes variedades; 2) costos, rendimientos y requisitos de labor para producci6n

intensiva; 3) costos y Problemas involucrados en secar, empacar y exportar

semilla seca; y 4) fluctuaciones en los precios de exportacidn y valor de la
 
semIlla costarricense en el mercado de exportaci6n. Conforme so conozca mas
 
acerca de la demanda local y de exportaci6n y de la habilidad de Costa Rica
 
para competir en los mercados de exportacion, las siembras podran aumentar o
 
disminuir.
 

El rol de la cooperativa
 

Una trampa que la coonerativa deber'a evitar, es pensar que es simple
mente una cooperativa de produccion o mercadeo de achiote. 
La cooperativa

deber5 trabajar con los agentes de extensi6n u otros t~cnicos para ayudar al
 
agricultor a desarrollar paquetes tecnol'gicos para mejorar rendimientos de
 
maiz, frijol y arroz, e incornorarse tambicn a la conpra de insumos y merca
deo de estos cultivos. Con la ayuda del personal del MAG y otros expertos,

la cooperativa deber'a buscar cultivos adicionales que puedan agregarse a los
 
sistemas do ma'z, frijol, arroz y achiote descritos aqu'. Si la cooperativa
 
esta para servir los tnejores intereses de sus miembros, deber' convertirse
 
en el centro de asistencia tocnica en una variedad de areas tales como: 
 tec
nolog[a mejorada para producci'n de cultivos, educaci6n de adultos, recreaci6n
 
de la comunidad, incorporaci6n de animales nequeos a los sistemas agrlcolas

actuales! desarrollo de la comunidad, credito de nroducci6n y consumo, merca
deo y otras areas. Aunque el mercadeo de achiote ha sido el punto focal que

ha mantenido juntos a los miembros, solo representa una narte pequefia de los
 
beneficios que puede obtener la cooperativa y los miembros de la comunidad en
 
general. 

Control de erosi6n
 

El achiote es una adici6n valiosa al conjunto do sistemas de cultivo del
 
pequefo agricultor porque es perenne y ayuda a controlar la erosion; 
como casi
 
todo el achiote cerca de Ouepos so planta en las laderas, esta es una consi
deracion importante. Una vez que los arboles de achiote se establecen, pueden

sembrarse zacates forrajeros intercalados para alimentar caballos o ganado. Se
 
deberfa estudiar la competencia entre achiote y pastos forrajeros para asegurar

la viabilidad de sistemas de asociacion de achiote y pasturas que reducirian
 
la erosi6n, prover'an forraje para los animales y aumentarfan el ingreso fami
liar de los pequefios agricultores.
 



El control de la erosi6n es un nroblema importante en muchas areas y
 
el achiote es solo uno do unm serie do cultivos perennes que pueden incluir
se dentro de los sistemas de cultivo do los agricultores pequefos. Por eso
 
aunque este trabajo trata especficamente do achiore, tambien provee una 
metodolop4a para analiza" 6,cmo otros cultivos perennes podrlan contribuir al 
bienestar de las pequefias, faiiilia3 ruzales. 

El rol del CATIE en la investigacion do achiote 

El Centro Agron6mico Tropical do Investigaci6n y EnseAanza (CATIE) esta
 
actualmente dedicado a la invesigaci6n do Ins sistemas de cultivos pard el 
pequefo agricultor en los parses do la America Central. El CATIE ha reunido
 
un equipo altamente competente do expertooi aricolas que pueden derivar
 
parte de sus esfuerzos du inv2stigacion hacia el achiote si a! INFOCOOP (o
 
alguna otra instituci'n) le pr-vee do fondos para materiales, viaticos, obre
ros etc.
 

El CATIE seria el centro natural nara investi-acinnes do achiote debido 
a sus contactos existentes cmn el M.G y su exnec:icncia con los sistemas de pe
queios agricultc::es. E o;,c c:ric:c.cia es muy inportante al evaluar la canti
dad de un nuovo cuitivn que lot. ,ocque os argricultores estan en posibilidad de 
producir, y al doterminam: cuaelo paquetes tecnoi6icos serian apropiados para 
la producci6n de achiote p;i::i el nequeno agricultor. El CATIE tiene una colec
ci6n de variedados do achiote establocida y en producci6n que puede ser usada 
inicialmonte para selocciones varietales y comparaciones. Esta colecci6n po
drna ser una invalorable fuente de material de pronagaion de variedades Pro
misorias. Al negociar un contrato conjunto de investigaci6n entre el CATIE y 
el NAG, el INFOCOOP nodria adelantar las investigacione de achiote por lo me
nos dos o tres afios. Este ahorro do tiemno serlia muy importante si la demanda 
aumentase rpidamente durante los uroximns anos. 



TABLA 1:1. rroducci-n de ma-iz.- Actividades que realizin is tL.4rtn 
agricultores del grea de Quenos 

ACTIVIDADES DE CRONOLOGIA DE LAS MA MEIAL UTILIZADO JORNALES 
PODUCCIOCN ACTIVIDATES NECESARIO3 

I. 	PreparaciOn del terreno
 
a) 	 Corte y quemia, el 8 d-as antes de la 

metodo pred_.-minante. sieul ra mpchete~s) 8 
b) 	Limpia de maleza 15-22 dlas antes de
 

la siembra 	 mcheL 
2. 	Cura, desinfeccion y Pri.era sieml-ra as de Una un-a c,
 

siembra 	 15 ',arzo-15 Abril agal:0 o tdr. n
 
Segunda eiembra es de :,rra curar la sa
1 Oct.-I N7ov. r l'a. 32 ths
 
Fechas de siebra pueden 	 1e semil11 local.
 
variar un pocc 	 DtsEancia da siembra 

es 1 -n.antre eras y 
jO z-ntre mcntlculos 

3. 	Primer deshiarbe 3- dias despues de la
 
siembra Un P.trc Estsron, 4
 

TributJn o Lazaprin 
iT-La a:: aU Ij1eera 
es-alda
 

4. 	Fcrtilizaci6n 30-35 dias despues de ,21 kilos u-.a 4
 
la sicmibra
 

5. 	 Doblada T) d-as despugs de la sierbra tienete(s) 3 

E. 	Cosecha de mazorcas 4-5 meses de.spu~s de
 
la siembra 	 sacos 10-12 

7. 	Desgrave y secado La semana despues de 5
 
del grano cosechar las mazorcas 	 dias de sol 

8. 	 Transortar a la casa La semana despugs del 5-7
desgrave y secado 	 :,aoa.1ln(s) dependiendo


de rendimiento 
y distancia
 

9. 	 Venta del grano El inafz se venee poco a
 
poco conforme se necesite
 
dinero-para efectuar conpras 



TA3LA A2. Froduccic-n dle frijol.- Actividades que realizan los pequeIcs a-,-icLltoraL dal area de Quepos
 

ACTIVIDADES DE LA CRflNOLOGIA DI, LAS .CTPA.UTILIZAlO JOffNALEPS 
PRODUCCIGN ACTIVIDADES NECESAIRIS 

1. kra-jaracic-n d,21 tsrreno y sGirmbra. I '-Tov. -3: -Nov. ~ i .dt semilla local 
La r se niace al volao y se mach-r' 12 

corta ..astc *-ara cu-1-r-r la E-enilla 1hma 
(siedora tajpada) 

2. Cosecizlar -:;lanta; C-a fr-ijcl y 61?-65 d~as Cstues 3Ecob. 13 
llnvarlas a la caca de la sisnt',ra 

3. Trilla y secado dc los frijoles !!na ser-ana d--u 
ea la cosecha 2 u 

4. Venta Los frijoles e venden 
'?oco a v-oco conformne se 
necesite el diuero 



TABLA P3. Procducciin de arroz.- Actividades que realizan los POequejios agriculltor.s del grea.de quepos 

AXTIVIDADES DE 1A CRONOLOGIA DE LAS ~ ILT'vTT:i~aO JOP1ALES 
PI-RODUCCIOb ACTIVIDADES JECESARIOS 

1. Pre--aracic-n del t~irrzrl.c 	 Una semana antes de -1antar clt) 

cortar y queaar 

2. Siatmbra 	 15 -t-arzo-15 :-!Pyo 54 P-s. .;r arrc:. 

en cra. I'. :ul:;,d.t
sal.rades rvii-,ri l 
Sadas ::sricnt3.CUl0S 

3. 	 Prirvar 1 ep& cl 1 lit-c citercnecles-niert--	 la 

s iesrbra 	 Asparja~zr ie espalde 4 

4. 	 Se'-urdo d:ire(manual) 45 d-las despur--s de la
 
s-ierbra4
 

5. Ccsecha; trilla, livmpia y 	 1I') di-as despue-s de Ala Ciclics y v-cht,:(s)2 
eusaqua 	 sicmbra sur-*lic '3) vaince secos
 

As-. Ir 9hc.
 

6. 	T-:rans-.-orte a la casa I13 ! ̂ ! d-las despue-s de
 
la siembra 4
 

7. 	S!cado 103-1312 d-las despue-s de 4
 
la.sierkbra dfas de sol
 

8. 	 Descascarar :U arrcz usando 1!2-193 d-las desnue-s de A-I,:u-:.er de descasca- I
 
una descascaradora mcanica la siembra Aor-., 401 .-:
 

3.Venta dcl arroz 	 113-197 d-las despu-es de 8
 
1i- siembra.
 

http:A-I,:u-:.er


TABLA A4. Producci6n del achicte.- Actividades que realizan los pequefios agricultlres del 'areade Qufpos
 

ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCIUd 

1. 	 Preparaci6n del terreno
 

a) Limpia y quema 


"b) Corta de estacas 


c) Hcaura dc hoyos 'ara 

colocar las semillas
 

2. 	Transporte y trans31ante de 

plantulas 


3. 	Re?-lantar ?lSntulas que muriercn 


4. 	 Primera lin ?ia de i:alaza 

5. 	Segunda limpia de maleza 


Primer Afi
 

CRONOLOGIA DE LAS 
ACTIVTDADES 


1 Feb.-30 'arzo 

1 Abril - 30 Abril 

1 Mayo - 32 I-.ayo 

1 Mayo- 3P '!ayo 

I Junio - 33 Junio 


1 Agosto - 31 Agosto 


1 Nov.-30 Nov. 


IAATERAL GT!I17 DO JORNAL 
iIECESARIOS 

Hacha(s), m-chete(s) 13
 

,Mac-eta(s 4
 

Pala(s) 


S3I -)!'tu 
plantadcs 

3 -: 4 -. , 
lo:an a 
Pala,'3), 

2 

1 as/ha 	 5 
"
 :a! 	t-esblllo
 

plant-Vas se va-
J.25: cad. u.a. 
cajpil r-s) 

42 pliutulas a u.ip v=Loci-
dad d2 nd-ea_ del, _rZ. 
Pala(3) 

1 

'Machete(sO 6 

Ifachete(E) 



TABLA A5. Producci~n del achiote.- Actividades que realizan los pequefios agricultors doLI arta de Cuepos
 

ACTIVIDADES LE LA 

PRODUCCI ON 

1. Prinera limpia de maleza 

2. Sagunda limpia de maleza 

3. Cosecha de vaina3 y poda 

4. Hervir vainas sara hacer pasta 

5. Transporte y venta 

TAULA A6. Producci6n eel achiote.-


ACTIVIDADES D3 LA 
PRODUCCICi 

1. Primera limnia de maleza 
2. Segunda lii-ia de maleza 


3. Cosecha de vainas y prpa 

4. -Hrvirvainas ppra hacer pasta 


5. Transporte y venta 


Sequndo Pio 

CROITOLOGIA DE LAS IT A-_L TTL I1O JCRNALEF 
ACTIVIDADES NECESP21C, 

1 Junio - 31 Junic 
 .,Lacute(s. 6 

I Setiembre - 30 Setiembre i'ach#e(-) : 

1 Octubre - 31 Octufbre i-ace. e's), .acc(s) 5 
i Octubre - 31 Octubre C.lF 's), calderc (s) 5 

1 Noviembre - 31 Dicierbre -a!al'o, un caballo 1 
pieue cargar 13C. lts. 
',e -asta 

Actividades que realian los pequefos agrioi.tors del rea de Quepos
 
Tercer Afc
 

CRONOLOGIA DE LAS LATETIAL T T IZADO JOPNALES 
ACTIVIDADES iECESAFIO$ 

1 Junio - 31 Junio !acis.t 2(s) 6
 
I Setiembre - 30 Setiembre 
 ',achete(s)
 

1 Octubre - 31 Octubre Ilacbete(s), saco(s) ED 

1 Octubre - 31 Octubre 
 Ala(s', calderc(s) 8
 

1 Noviembre - 31 Diciembre Cab.lc, un caballo 1 
ued. cai _ar 150 ibs.
 

Ce -asta, lo cual es
 
a! iendiantc para 1 ha 

aroole ! de 3 afios 



TA2LA A7. Randimiento, consumo del hogar, precio y valor bruto de la producci-n del
 
pequeio agricultor en el are; 

de Cuepos 

Cultivo 
 Rendimiento/ha. 
 Consumo humanc 
 !' .cic Valor bruto 
y animal/aEo * reciL±de 

,ir al producci6n/ha.
 
ng -icu2tor 

ialz, Ira. y 2da.siembra 
 30.-40 cq 
 2) q '1-3/jl -,.09
 

Frijoles, 2da.
siembra 
 12-15 qq 
 4 qq 
 /2,4 3-.3,2;
 

Arroz, Ira.

siemra 
 20 qq (apiladc) 
 10-12 qq i12/-c:. 2,4Cz 

Ach-1o te

(-r.olas adultos) 159 rbs. pasta i(- 22 ±L. 2,7y>-3,0)::7 

* Para una familia tica de 10)miembros.
 



TIXLA A8. Produccio-n de. achiote.- Actividad~s intensivas an una hecta-rea de terreno en el area 
de Quepos. Primer Aico
 

ACTIVIDADES DE LA CRONOLOGIA DE LAS 71ATERIALES JTIL...ZALtPRi'ODUCCION 	 JONAP-ACTIVIDADES INECESAPIOS 

1. 	 Preparacio-n del t:-rr.2no 
a) limpia y ciucra 1 Febrero - 39) 'larzo hacha(s); rnachEte(s',1
b) corta Cu -,uzsto" d- *-st~cas 1 AbrilI 3 ^tbril machetel's) 5 

2. Koyar, 11anar con zmatriE Org-a-
nica y sualo: trans-3)or-& de pla'n-

1 Iayo -. 3, Mavo 7 -.pla-ntula:3-- 8es ee 
hect-area s--- mraa tras

12 

trat,lr t-
tuls m~rargt-ic~ybolillo 
Thn--tulas , 3.5 xtulas se valoyan 

14 -, as zplr-a OJ.K. cada 
un7i o ~t):;p-il(s' ca6alic Cs) 

3. hasor~yreranp~ntede 
,)lantuias qu.a rnuar.nr 

1 Jnj - ~)Junio T) p1ann-Las ce 
tacias, pr a3c -

n ser r,?lan
co.,to zE t7/ a. 

4. Primer- dechierbe, fcrtili- 1 Agosto Agosto-31 imacete(s), as~z adora do esi al- 1.zaci5T- y primara a:-l-caci-on da, (21.5'jd fungicda Y/., inlda fungici.]a Y/z -Lnsactic'-- secticida, 4~214 . 51 da ft-rfilizanda te; 	ca!.allo(s) 

3. 	 Segundo dasiierbe -y sagun- 1Novienior? - 33 Noviermbre machete(s), asprrjadora da esral- 15.1cia a-plicacion de fungizcida da, 	 021.53 ' e fu-. 1 irsec-,.ciuay/o
Y/b 	 in1secticida ticida 
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t2ENDICE B 

Tx'L A 31. Tn.~uraos varia'1;1eS usados en una ha. de produ.-c-i n .- ia' 

Insumos Variables Cantic-ad una'da/ha. Cos--o f) 

Samrilla 32 lbs . '. .j25/11 
Alcrrn 2-5%/ 1 oz. 1.241i 

~urn Y;.27JY/]b. 
Urea 45'. 1Y ic s 7 -. Y id" s 

-1A: 2. Thsumos variable~s usado3s cn una a.de pro,!ucc-_'- _1C Lrroz 

Insutnos Varialles Cantirl&.us~clafha. Costc Mt 

Semilla 
Pro-'anii 4 1:bs/gal 

4ls 
1 -al. 

1.2; . 
/-dal. 

Costo de dascascarar qq~ 

reto/ha. W~ 

2. 
1.25
 

27.0

*Sto/ha. M~ 

7 C-. 3.
 
L.>
 
1~J
 
345! 



APENDICE B 

TP3A -33. Insurnos variabjes u~ados en una ha. !a nrod'iccir da frijol 

Insumos VariaiDles Cantidad usada/ha. 2'. )Costo/h-a.() 

j nilla. 5", lbs. /.17 

TALA '4. Th-q-iumcs variables usados en una hi. -cri.ot~ tra.-cicnal 

Thsumos Variabalas Cantidad usadalha. ---rtc f4) 'cesto/ha. ) 

Costo --'F -,;l'ntulas ?or un a-Roc:L una 2-7.5 

*Ya cue la .)lantula cr2cer-a a Scr vn arlbcl qu2 podr~i producir p"nr r~ urante 1) afics, esto 
as aproximadanaente 2;quivalarlts a t-na cifra de costo anual de rIZ/aio. -.o-tese q,2-:- C-3ta no es un 
costo variable2. "-'s ur. costo f-jo y se nionciona aqu-i porque eG el 6,ni-o costc no da mano, da obra. 
usado an la -roduccin-n tradiC4 nal de achiot2 (con la excevci'n &~esoo '-;nes ca.i)tales tales 
como sacos, machetes, ollas, Ste. que el agricultor usa Dara una v--rieea,.. c'i cultivos y ?ro?'6-
Sitos). 
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