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I. 	 INTRODUCCION.
 

Con el objeto de contribuir con el progreso del sector rural 
en el sur del pals, el Instituto Nacional Agrario de Honduras, 
promovib el desarrollo de un proyeEto'de siembra del cultivo del 
mara6n en dicha zona. No obstante, el plan originalmente pre
visto no pudo scr alcanzado, habi&ndose desaprovechado los recur
sos financieros entonces disponibles. Ante la necesidad de res
catar al plan original, para darle continuidad hasta la etapa de 
industrializaci6n, se considefl'la posibilidad de evaluar inte
gralmente el proyecto desde su fase dd cultivo hasta la obtencibn
del producto-final para exportaci6n. Para tal -efecto, en abril de 

. 1985, luego de un periodo previo de negociaciones, se contrat6 
los servicios profesionales de Agriculture Services and 
Development, L-imited, quien se encarg6 -de estudiar y establecer 
la factibilidad tchnica y econ6mica del desarrollo del proyecto 
en referencia. 

Se estableci-eron objetivos claros, que permiten encausar los
 
esfuerzes hacia la obtencibn de logros determinados, de modo que
 
los recursos sean utilizados en forma apropiada y eficiente. 

Los objetivos planteados han sido divididos en dos grupos:
 

A. 	 Objetivos Generales: 

1.-	 Incrementar la productividad de las plantaciones
 
de maraii6n previamente existentes.
 

2.-	 Ofrecer la posibilidad a los campesinos de la zone 
para que obtengan rendimientos claramente rentables. 

3.-	 Aumentar las fuentes de empleo en la zona del pro
yecto y contribuir al desarrollo socio-econbmico 
de esta regi6n del pals. 

4.-	 Propiciar las condiciones necesarias para que se 
pongan en prictica las recomendaciones que emanen 
del estudio y facilitar el control de operaciones 

necesario a fin de lograr el &xito en la etapa de 
ejecuci6n del proyecto. 

B. 	 Objetivos Especificos:
 

- 1.-	 fRealizar un anAlisis que revele la situaci6n 
actual-del proyecto de meraii6n en"'Honduras, el cual 
esta a cargo del Instituto Nacional -Agrario. 

2.-' 	Efectuar un anAlisis .que permita establecer la 
viabi)idnd econbmica del proyceto, de modo que la 
continuacibn del mismo sea justificada. 
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.3.-	 Elaborar recomendaciones que permitan implementar
 
el proyecto.
 

4.-	 Elaborar un documento serio, de apoyo econ6mico,
 
que pueda ser presentado ante las instituciones
 
financieras que esten dispuestos a suministrar el
 
capital necesario para continuar con'el desarrollo
 
del proyecto.
 

5.- Confeccionar un documento t&cnico de consulta que 
permita un trabajo eficiente y que establezca 

- los parAmetros de control necesarios para darle 
- seguimiento al desarrollo del prayecto. 

* Con este documento, se pretende presentar los resultados y
 
recomendaciones producto del estudio y evaluaci6n efectuada de
 
*l-as 	siembras de marafi6n ya existentes en la Zone Sur de Honduras, 
a fin de que los recursos disponibles puedan ser aprovechados al 
m&ximo.
 

Dichos plant30s fueron establecidos como parte de un progra
ma de desarrollo agropecuario, pero a falta de planificacibn y 
control, asi como de seguimiento de los programas prestablecidos 
se ha presontado una situaci6n dificil, tanto pare los producto
res como para las entidades que dan respaldo al proyecto. 

Desde el punto de vista agricola, 'se encontr6 que la mayor 
parte do los plantios estAn ubicados sobre suelos poco fdrtiles y 
que no se les atiende en la forma requerida pare hacerlos realmen

* te productivos. Por estas razones, se elaborb una serie de reco
* 	,mendac-iones, que deberAn ser puestas en prActica para que el plan 

a desarrollarse tenga Axito. Asimismo, resulta de suma importan
cia ejercer una buena supervisibn para garantizar que la asisten
cia t&onica brindada a los productores surta buenos efectos. 

Para implementar el proyecto serA necesaria la formaci6n 
de una unidad administrative, con participaci6n de los producto
res, la cual se encargaria de la coordinaci6n de todas las acti

* 	vidades, desde el cultivo haste la obtencibn del producto final 
.para su exportacibn. En este sentido, una ECARA (Empresa Coope
rativa Agro Industrial de la Reforma Agraria) podria brindar.el 
apoyo necesario. 

Sincmbargo, as importante-considerar que la falta de expe
riencia del personal interno del proyecto, puede no ser eficiente 
en la fase de implementncibn do '-sto, por lo que se debe seria
monte contemplar una asistencia t~cnica-administrativa externa, 
bajo contrato, en el quo un. firma expernimentada pueda implementar 
el proyecto en todos sus aspectos, hasta el punto en que el mismo 
se consolide, con una administracibn eficiente de los recuros
 
disponib)les.
 

http:brindar.el
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La firma contratada serA responsable de estructurar el
 
proyecto, conformAndolo desde el nivel ejecutivo (Gerencia) hasta 
los mandos intermedios. De esta manera, se sientan las bas-es que 
permitan as.egurar un mayor aprovechamiento de la gesti6n futura. 

La empresa externa colocark su personal en ciertos puestos 
claves, pero adiestrar& al personal hondureio que'eventualmente 
10 sustituirA. 

Para desarrollar el proyecto,- tanto en la fase agricola 
como la industrial, se requiere de un fondo inicial de Lps.3.9 
millones en In primera opcibn; Lps.6.8 millones en la segunda 
opcibn y de Lps.16.8 millones en la bltima opcibn, durante los 
primeros cinco aios en todos los casos analizados y dependiendo 
de is opcibn que se escoja. -

La tasa de rentabilidad para el pro-yecto en las dos primeras 
opciones analizadas, oscila entre un 21.9?: y un 23=, dependiendo
 
de las condiciones del financiamiento y sin cargas financieras. 

La operacibn de los centros de procesamiento de la semilla 
generarA 134 empleos, por turno, durante los primeros tres afios, 
y requ'eriria ademAs, de otras 19 personas calificadas para desem
pefiar las labores t~cnicas y administrativas. 

El proyecto de industrializaci6n podria 1legar a generar 
hasta 2500 empleos directos en is zona, considerando las alterna
tivas de expansi6n. 

Este proyecto se puede considerar de gran impacto social, ya 
que permite generar fuentes de erpleo permanente y utilizacibn de 
tierras marginales para otros cultivos, las cuales son aptas para 
.el desarrollo del marai6n.
 

Si queremos lograr que el proyecto siga adelante y tenga las 
repercusiones sociales y econ6micas que se esperan para esa 
regi6n del pais, mejorando ls situaci6n actual de Is zona, debemos 
lograr que: 

- Los productores obtengan algin tipo de incentivo adicional, 
al salario regular que perciben, para notivarlos a aumentar 
su productividad por hectArea. 

- Se logren niveles de ingreso qu'e permitan hacer rentable el 
proyecto a mediano plazo, por lo que se hace indispensable 
que algin organisrdo local o internacional asuma las cargas 
financieras o los costos de una asesoria thcnica-administra
tiva externa.
 

Todo esto no as posible, si no podemos alcanzar niveles de 
producci6n adecuados y un producto que rcuna Ias condiciones de 
calidad y co:tos quc son requeridos pars entrar en c! mercedo 
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internacional, que es muy competitivo, exigente y restrictivo, en
 
el caso particular del maraii6n.
 

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
 

A. Respaldo del proyecto 	 . 

En el aflo 1973, a instancias del Ministerio de Recursos
 
Naturales y del Instituto Nacional Agrario (I.N.A.); con el apoyo
 
financiero del Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica 
(B.C.I.E.) y. del Banco de Fomento de Honduras (BANAFOM), se 
inici6 un programa para el desarrollo del cultivo de marabi6n en 
la zona sur de Honduras. En 1978, el-programa pas6 a ser entera
mente dirigido por el I.N.A., quedando integrado por los grupos o 

.	 asociaciones campesinas participantes del sector reformado (pro
ducto de la reforma agraria), que mostraron interks en sembrar 
marai6n. 

B. Situacibn actual
 

Como objetivos principales del prayecto se tenlan los si
guientes:
 

. Incremientar la ocupacibn de la mano de obra ociosa en 
la zona. 

- Generar ingresos para los participantes. 
- Hacer mejor use de las tierras marginalei de la zona, 

anteriormente destinadas a cultivos tradicionales cuyo 
rendimiento es muy bajo. . 

La meta originalmente planteada, fue de establecer 5000 
Ha. de maraii6n durante el periodo de 1973 a 1976; sin embargo, 
factores como el desconocimiento del cultivo de marafbn, la falta 
de promoci6n adecuada del mismo, el desinterks por parte del 
campesino de explotar un cultivo no tradicional y de retorno a 
largo plazo y la no concrecibn del pr6stamo, hicieron que solamen
to se plantaran 1200 Ha entre 1973 y 1975. 

- Estas plantaciones crecieron en condiciones de semi-abandono, 
por la falta de orientaci6n-t&cnica y financiamiento e incluso 
algunas fueron luego eliminadas para dar paso a cultivos tradicio
nales de rdpido retorno en la inversibn. 

Eh 1979 el B.C.I.E. concedi6 un pr&stamo al I.N.A. pbr 4.9
 
millones de lempiras, que estaba destinado al desarrollo de una
 
segunda etapa del cultivc e industrializacibn del marafian. Dicho
 
monto contemplaba el financiamiento de las siguientes fases:
 

a) Fase de promoci6n y cultivo
 
b) Fase de industrializacibn
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La ditima fase incluia la instalaci6n de una planta de 
prodesamiento de las nueces, una vez que.la produccibn alcanzara 
cantidades.industriales. 

La meta de esta segunda etapa era establecer 7000 Ha hasta
 

1981. Dicho prop6sito tampoco pudo ser logrado debido a factores
 

adversos como sequias, incendios, suelos inadecuados y aumento en 

el costo por hectArea cultivada. Debido a lo anterior, la meta 

de.a Area a ser sembrada fue modificada a 3973 hecthreas, seg6n 
una resolucibn dada .por el B.C.I.E. el 31 de agosto de 1983.-

De acuerdo--al censo. practicado por el I.N.A. en marzo de 
1985, existlan a esa fecha 2317 hectAreas en pie, de las cuales 

1320 estarian en producci6n para la cosecha doa1985..- El I.N.A. ha 
as
estimado.tue el .rendimiento aproximado de dicha extensi6n de 

647 toneladas m~tricas. 

En'los meses de Junio-Octubre de 1985 se plantaron 637 Has. 
adicionales l que a la fe-cha hace un total de 2954 Has, o de las 

que se espera, que para la cosecha de 1986 estAn produciendo 1693 
Has. con un rendimiento total estimado de 820 TM de nuez. 

La carencia de una instalaci6n procesadora desmotiv6 a los
 

productores, ya que por su cosecha no iban a percibir una retri
buci6n apropiada. Adem&s, la instalacibn de la planta fue retra
sada por cuanto las plantaciones no fueron desarrolladas en la
 

magnitud prevista y la cosecha resultaba insuficiente para justi
ficar una inversi6n de tal magnitud.

Este'desfase existente entre la producci6n y la instal-aci6n 
de la planta industrial, sumado a la carencia de un sistema de 

comercializaci6n, ha obligado a los agricultores a vender la 

mayor parte de su producci6n a intermediarios, quienes realizan 
-tin proceso de cocimiento con tecnologla artesanal y distribuyen 
l a nuez por todo el pals. Tambidn se le entrega una pequena 
parte de -las nueces al I.N.A., que las utiliza como material de 
propagacibn del cultivo. 

Bujo este sistema de comercializaci6n, los grupos de peque
fios- productores no solo obtienen precios bajos por su cosecha 
sino que tambiAn hay prdidas de) producto por falta de mercado, 
subempleo y como efecto colateral p&rdida de interbs y falta de 

credibilidad en el proyccto. -

III. ORGANIZACION DEL PROYECTO.
 

A. Ubicacibn Territorial
 

El proyecto bajo estudio, estd ubicado en la zona Sur de
 
Honduras, en los Departamentos de Valle (11% dcl Area) y Cholute
 
ca (89% del hrea total, ver Genso I.N.A., marzo 1935) sobre una 
larga y angosta faje. que va a lo lurgo de la carretera que une la 
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frontera entre Honduras y El Salvador (El Amatillo) y la frontera 
entre Honduras y Nicaragua (Guazaule) con una longitud aproximada 
de 13' Km. (Fig. No. 1)-... 

B. Organizaci6n Actual
 

1. Agrupaciones
 

Las plantaciones de marafi6n existentes en la actualidad,
 
pertenecen a 93 grupos campesinos agrupados en distintas organi
zaciones agrarias que son las siguientes:
 

Federaci6n de Cooperativas de la Reforma Agraria de
 
Honduras (FECORAH)
 
Asociaci6n Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH)
 
Uni6n Nacional de Campesinos (UNC)
 
Independientes -

La extensi6n de las plantaciones varia desde parcelas de 1.5 
Ha hasta 89 Ha, cuya edad varia de 1 a 8 afias. -

De acuerdo con Ia regionalizaci6n efectuada por el I.N.A. en
 
febrero de 1985, los 93 grupos campesinos se encuentran distribul
dos en 3 sectores y 9 sub-sectores. En el Cuadro 1 y Figura 2 y
 
3, se ofrece informacibn sobre estas agrupaciones en terminos de
 
extensibn plantada.(Ha/grupo) y su afio de siembra.
 

2. Sistema Operativo
 

Las plantaciones de marafi6n fueron establecidas mediante los
 
desembolsos del fondo provisto por el B.C.I'E. a trav&s del
 
Banco Nacional de Desarrollo Agricola (BANADESA).
 

En-cada oportunidad; los campesinos han presentado una soli
.citud indicando las jornales e insumos requeridos para cada acti

--vidad, la que ha sido aprobada por el agr6nomo encargado repre
sentante del I.N.A., a fin de que el Banco otorgase el desembolso. 
No obstante, algunas plantaciones han sido desarrolladas sin el 
control ni la supervisi6n adecuados por parte de estos agr6nomos 
y en ciertos casos,tampoco se constath si los fondos se destine
ron para el prop6sito aprobado, provocando que las plantaciones no 
fueran bien atendidas y por lo tanto su rendimiento fue pobre.
 

3. Sistema de Control
 

La carencia de una planificacibn sosten'ida en el desarrollo 
del proyecto, tanto a' nivel thcnico como administrativo, ha 
permitido que este creciera sin que sirva de referencia para 
control alguno. Hasta el momento, no se ha establecido pardmetros 
que sirvan de referencia para podar evaluar apropiadamente las 
actividades que han realizado las campesinos. 
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6 VILIA SAI nI'wl 
7 SEIS Of FrNEO 
8 SAUTA MICA 
9 VILLANUAlA 

U0CA$"aW.u
11 El CA5!AN's 
2 05 UfElIlE 

13 VECINUS rEi 15TiTIEu 
14 25 DFEJUNI 

StS TOTAL 

.o 

5.32 

5.32 

10.00 

10.00 

2.53 

6.6 
5.00 

13.24 

27.46 

7.75 

5.70 

13,45 

2.62 

8.69 

11.31 

2.41 

6.17 
4.75 

5.47 
1m.60 

0.47 
11.13 
11.50 
7.42 

6.89 
1.50 
0.69 

1.00 
4.13 
4.2? 

57.10 

15.02 
12.42 
8.10 
6.10 

10.I 
1.95 
14,14 
60 

17.40 
15J2 
1i.C 

144.36 

24.39 
23.55 
19.60 
15.Q3 
20.53 
17.04 
9.70 

37.24 
21.00 
24.26 
la 40 
10.65 
30.99 
5.1 

27.80 

MOS SECR1 EL11FO 

I LA GUADALUEE 
2 LOS LAWUELES 
3 SAU AFVmia 
4 EL CklW.2 ' 
5 LA FSFEtRil 
6 HEECEDES TELPEMICV 
I SAN MItf 0illTAS 
0 fAJCF MiCE I I 
Q FAFM.i f, 2k 
10 SA!IA PSA 
11 LA CAIUA 
12 A!N tLE t lif.N 
1Q Anr II'S D UEEN 
14 CEIlPI"Sm Pmrt's 
IS SAM I l Iii E 
- sus19IA:. 

10.21 

10.21 

10.07 
14.76 
2.00 

8.94 

5.62 
2.30 

83.32 

9.42 

15.00 0.o 

35.36 

19.56 
4.80 

7.60 
8.86 

5.24 
9.84 
4.44 
5.75 

19.47 10.18 

15p15.19 4.0 
12.76 1.n 

14A0 

1.00 
0.96 

17.37 
0.54 

42.30 S0.86 

10.00 

27.3P 
10.62 
6.64 

5.80 
1.31 

t.62 
6.SS 

77.19 

2007 
79.77 
2.00 

47.45 
44.92 
35.76 
8.94 

10-21 
30.32 
32.13 
6.62 
3.26 
S.97 

35.83 
17.44 

300.71 

......---------------------- --------------------------------------------- ------------------- ------
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C. 	 Estructura Organizativa recomendada .E 

1. 	 Organizacibn propuesta.
 

Organizar, -es una de las funciones b&sicas dentro de I 
administracibn, ya que no es posible lograr metas sin una organi
zacibn apropiada. Un planteamiento por si solo no se ejecuta, 
sino que debe ser puesto en prdctica por un ente coordinador. 

Estructurar una empresa es tarea dificil, ya que no solo
 
se debe determinar I necesidad de recursos humanos, sino tambiAn
 
decidir los puestos y sus Areas de responsabilidad, asi cono
 
determinar sus niveles de autoridad y sus grados de delegaci6n. 

- Para desarrollar el proyecto bajo estudio, parece ser muy
 
apropiada la integracibn de una ECARA (Empresa Cooperativa Agro
 
Industrial de la Reforma Agraria) por las ventajas que ella tiene,
 
como 	son Ins siguientes:
 

a.. 	 La experiencia tanto del Instituto Nacional Agrario como
 
de las diferentes organizaciones campesinas del pais,
 
en I formaci6n y manejo de este tipo de empresas.
 

b'. 	 Debido al &xito alcanzado por otras ECARA en el pals 
(COAPALMA en el Valle del AguAn y HONDUPALMA en el 
Valle de Sula), no se hace dificil ."vender I idea" a 
los productores do marafi6n de las ventajas y beneficios 
que obtendrian al integrarse a este tipo de empresa. 

c. 	 Con In formaci6h de una empresa de autogestibn campesina,
 
se crearia una i-ndependencia gerencial y administrativa
 
por parte del productor con relaci6n a las oficinas gu
bernamentales (en este caso el I.N.A.). Esto le daria un
 
sentido de propiedad, responsabilidad y participacibn ms
 
acentuado, motivAndolo a realizar 10 mAs recomendable
 
para el proyecto.
 

d. 	 Una ECARA tiene mhs beneficios fiscales que cuaiquier 
otro tipo de ehipresa campesina. 

e. 	 Una ECARA permitiria a los grupos campesinos integrarse 
en un frente de intereses comunes, incentivado por la 
obtenci6n de mejores ingresos por el valor agregado de 
sus productos. 

f. 	 Por ser ECARA une organizaci6n a n-ivel de segundo grado, 
es decir, que acepta como asociados tanto a individuos 
como a grupos organizados (asociaciones, grupos coopera
tivos), permitrrla In participacibn de todas aquellas 
organizaciones campesinas interesadas, existentes en In 
zona. 



14 

UL 

AABLE
 

Ell PROYECTO DEL MARARON 

* Considerando lo expuesto con anterioridad y de acuerdo a los 
decretos Nos. 774 y 810 de la Ley de Formaci6n de Empresas Coope
rativas Agroindustriales, la -organizacibn a ser formada deber&
 
-contar con los siguientes elementos: 

*La Asamblea General. Organo compuesto por todos los asocia
dos a la cooperativa.
 

*La Junta Directiva. Es el brgano encargado de establecer
 
- los lineamientos a seguir para alcanzar los objetivos esta
blecidos por. la organizacibn. Es nombrada por la Asamblea 
General. 

*La Gerencia. . Represents el nivel ejecutivo, que tiene 
la responsabilidad de emprender las acciones necesarias para 
alcanzar las metas propuestas por la organizaci6n. El 
Gerente es nombrado por la-Junta Directiva. 

*La Auditoria Interna..- Tiene a su cargo la fiscalizacibn 
de las actividades de la empresa. 

Para darle contenido a la estructura y soporte a los 6rganos 
superiores y a fin de desarrollar apropiadamente todas aquellas 
actividades que conciernen a la empresa, se debe establecer 
cuatro Areas de responsabilidad fundamentales a saber: 

- Agricultura
 
- Industrializaci6n
 
- Administraci6n
 
- Control de Operaciones 

- Agricultura-

Rn esta Area, se tiene bajo responsabilidad velar por el
 
buen desempefo y el mejoramiento de todas'las prActicas referentes
 
al cultivo y cosecha del maron6n. A fin de garantizar io anterior
 
y'lograr un nivel de producci6n de nueces apropiado, que permita
 
que la actividad sea econ6micamente atractiva y rentable para 
los productores, debe ser implementado un programa de asistencia 
thcnica; ya que en las experiencias pasadas el mantenimiento del 
cultivo ha side muy dificiente, debido a la carencis de sistemas 
de control y de personal capacitado para dar la supervisi6n y el 
apoyo tkcnico necesarios para los productores. 

Desarrollando un programa de visitas semanales a los produc
tores y tomando en cuenta su distribuci6n geogrdfica se estima 
que la extensibn total plantada puedo ser cubierta por 7 supervi
sores. 

Estos supervisores, ademAs de las actividades propias de 
osistir y superviscr lac Ichcres acricolas, deber&n partacipar en 
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I coordinacibn- entre las actividades de su Area y aquellas que 
correspondan a las otras Areas de la organizaci6n (administraci6n 
y control). Asimrismo, -este personal deberA reportarse directamen
te a un jefe de Area, quien se encargard de dirigir el programa
 
agricola establecido y velar por su cumplimiento. Dentro de sus
 
funciones, deberA tambidn elaborar los presupuestos requeridos
 
por cada productor para atender sus gastos de cultivo y cosecha,
 
coordinar la entrega de los desembolsos respectivos con los entes 
financieros y coordinar las actividades de evaluaci6n de la
 
ejecutoria de los programas con las entidades-gubernamentales. 

- Industrializaci6n 

El punto medular pare el'logro de los objetivos completos 
del proyctao,_ as -el establecimiento de las instalaciones apropia
das para el procesamiento de las nueces. Esta Area industrial 
serA de vital importancia dentro de la organizaci6n y bajo la 
misma caerd la responsabilidad de la planificacibn, organizaci6n, 
ejecuci6n y control de todas las actividades referentes al proce
samiento de las nueces. AdemAs de contar con las instalaciones y 
equipo nece*sarios para la realizaci6h del proceso, se debe proveer 
el apoyo t&cnico requerido Para su mantenimiento en condiciones 
6ptimas de operacibn. 

La planificaci6n y control de actividades en esta Area son
 
funciones de primordial importancia, dada la retroalimentaci6n
 
requerida para obtener una.labor productiva y eficiente.
 

- .Administracibn-

La seccian administrativa de toda organizaci6n, permite a 
travAs de sus funciones lograr un mejor control de las activida
des de, In empresa, facilitar la toma de decisiornes y promover el 
-desarroflo de actividades en los demAs sectores- de I organiza
ci6n. Las funciones principales que le corresponderd realizar a 

* -esta Area a sector son las siguientes: 

- *a. Labores financiero-contables: permiten reunir toda la 
. -informaci6n que genera la organizaci6n a fin de evaluar 

su ejecutoria y de'establecer las acciones correctas en 
cuanto a la utilizacibn de los recursos. Dentro de 
estas labores, tambi6n se contemple la administracibn 
de los fondos para su asignaci6n a las diferentes 
actividades. 

b. 	 Control administrativo: medianto esta funcibn se da 
apoyo a otras actividades -a travAs de la compra de 
suministros, pagos al personal y al desarrollo de los 
trAmites necesarios para la colocacibn de los productos 
en el mercado y para la obtenci6n de la retribucibn 
por su vents. Las responsabilidades de esta funci6n 
pueden aumentar conforme la actividad crezca, ya que se 
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- podrian requerir de controles adicionales, manejo de 
inventarios, generaci6n de infbrmes, control de presu
puestos y control de prdstam6s. 

-	 Control de opreraciones 

Para asegurar rendimientos adecuados y de acuerdo a determi
nados pardmetros, se deben- establecer los mecanismos de control 
que permitan determinar inconsistencias entre lo planeado y lo 
real a.efecto de tomar acciones correctivas. Esta Area se funda
menta en que para que se obtengan buenos rendimientos en cuanto a 

- cultivo, cosecha y proceso, se deben 11ever controles en cada 
actividad. . 

Es importante 'recordar que el producto final va destinado 
a un merFdUo nuy- exigente, en cuanto a calidad, por lo que el 
mecanismo de control que -se establezca en cada etapa es muy 
riguroso para calificar los par&metros exigidos. AdemAs, los en
tes que financien y apoyen el proyecto deben garantizarse que los 
recursos empleados en 61 estAn logrando los prop6sitos que se han 
planteado. 

Las cuatro Areas descritas deben contar con apoyo t&cnico 
que permita desarrollar las funciones asignadas a cada una. En la 
Figura No. 4 se presenta el organigrama con toda la estructura 
que se propone, la cual se considera como minima. 

Es importante tener presente que una empresa en formacibn no 
puede soportar desde un principio toda la estructura sino que su 
conformaci6n debe estar cuidadosamente planificada, ya que exceso 

-. de personal redundaria en altos costos administrativos y en 
* 	 ineficiencia. Conforme va creciendo la actividad y se vayan
 

presentando nuevas tareas se ird agregando el personal necesario.
 

-. Como alternativa a la organizacibn del ente, y a la falta de 
experiencia, se puede analizar la posibilidad de asistencia tAc
nica-administrative bajo contrato, en el que una firma experimen
tada pueda implementar el proyecto en todos sus aspectos hasta el 
punto en que el mismo se consolide. 

La firma contratada serb responsable de estructurar el 
proyecto, conformindolo desde el nivel ejecutivo (Gerencin) hasta 
el nivel de mandos intermedios. De esta manera, se sientan las 
bases'thcnicas y administ.rativas que puedan asegurar un mayor 
aprovechamiento de la gestibn futura. 

Este sistema libera en gran medida a los entes gubernamenta
les de 1ns actividades de organizacibn y podria redundar en una 
rayor eficicncia por )a experiencia y especializaci6n de Ia firma 
que se encargue de ejecutar el proyecto. Una vez concluido el 
contrato, Ia ECARA puede asegurarse una organizacibn en mnrcha 
con perscnal clpacitado. 
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2. fDistribuci6n de grupos.
 

-Para ser- concruentes con las politicas de Reforma Agraria
 
emprendidas por el I.N.A. y ya que existe una relaci6n muy estre
cha entre Astas y la ejecuci6n del prayecto, se ha tomado como 
referen-cia para el control y supervisi6n de los grupos campesinos, 
la regionalizacibn y distribucibn que efectu6 en I.N.A. a princi
pios del aiio 1985, la cual se mostr6 anteriormente en el Cuadro 
No. 1. 

Partiendo de esa base se han establecido las necesidades de 
recursos para la supervisibn de la zona, asi como la conveniencia 
en cuanto a la ubicacibn de las facilidades de proceso. 

3. Recursos humanos requeridos.
 

El prayecto esth planeado para que lo ejecute una ECARA y 
esta direcci6n deberia incorporarse dentro de la estructura de la 
empresa. Ya que el proyecto es grande, involucra el establecimien
to de casi 3000 Has. nuevas de cultivo y de recuperaci6n de un 
poco-mbs de 2000 Has. sembradas en condiciones pobres. Se reco
mienda una estructura (ver Figura.No. 4), que contempla la contra
taci6n do un Gerente General, con experiencia en manejo de prayec
tos agroindustriales, para que dirija la operaci6n y garantice que 
todas las actividades funcionen eficientemente.
 

Se debe contar con un Jefe de Agricultura, con nivel Ingenie
ro Agr6nomo y suficiente experiencia en el cultivo del maraoi6n, 
que planificar&, organizard.-y velar6.- que se ejecuten todas las 

. -labores- agron6nicas en "a plantaci6n. Para que etectivamente 
pueda realizar esta labor, esta persona _requerirA 7 supervisores 
de campo, que constatarAn que las prActicas agricolas sean reali
zadas por los agricultores .y 1levarAn los costos de &stas con el 
fin d 0 quo se mantenga un mejor control del- cr&d-ito dado a los. 
agricultores para - mantenimiento de los cultivos. Cada supervi

-sor de campo serd responsable de aproximaddmente 720 Has. Ademds, 
deberd de visitar semanalmente a los agricultores de su zona. 

. . 'Para mantener el enlance entre la fAbrica y los productores 
se contempla la contratacibn de un Supervisor de Calidad, quien 
serd el responsable do fijar las pautas de la calidad de fruta 
que entra al proceso-. AdemAs, tendrA como recargo los trabajos 
experimentales del cultivo, para buscar aumentar la product-ividad 
del mismo., Esta persona requiere un asistente de campo que le
 
ayudarA en el establecimiento de los experimentos y el manteni
miento de los mismos.
 

http:Figura.No


Fig. 4 

ORGANIGRAMA PROPUESTO ECARA
 

Departamento
Departamento
 Industrializaci6 n

Administraci6n
 

i.- -. 
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En 	la planta industrial se contemplan dos puestos claves; el
 
Jefe. de Planta, con nivel de Ingeniero Industrial y/o Administra
dor de. Empresas. Esta persona debeJtener experiencia en Adminis
tracibn deiPlantas Agroindustriales. Tendrd un asistente que fun
cionarA como el Super-visor de Planta y deberA ser Ingeniero MecA
nico para que pueda darle mantenimiento a los equipos de la planta. 

En el personal de oficinas se incluye un Jefe Administrativo
 
con su Asistente y una Secretaria.
 

El-sala'lo del Gerente General, los Jefes de Departamentos y 
el resto del-personal estAn incluldos en el Cuadro No. 2, asl 
como los requisitos minimos que se requieren para ilenar cade 
puesto. 

."En e-1 Cuadro-No. 3 se muestra la totalidad del personal 
requerido para iniciar el proyecto junto con el proceso, incluye 
el costo anual que representa este f-actor. Las funciones del 
personal de planta se encuentran resumidas en -1 apartado corres
pondiente al procesamiento, Capitulo V.
 

4. 	 Sistemas de co.ntrol-.
 

La funcibn de control es bdsica cuando se persigue alcanzar 
metas. El sujeto del control varia entre los diferentes niveles 
de la organizacibn, en este caso interesa mAs el control operati
vo, que es el que brinda' la base de toda la actividad que se 
desarrolla en el proyecto. 

El 	control se puede resumir en los siguientes pasos para que
 
sirva como proceso de retroalimentaci6n,* el cual se r.efiere a la 

, evaluaci6n de los resultados. 

a. 	 Establecimiento de estAndares de actuacibn, 
los cuales son puntos especificos sobre 
los cuales se evalda la ejecutoria de las 
operaciones. 

b. 	 Establecer mArgenes de tolerancia. Dado 
que las condiciones varian entre el momento 
en que se establece el parkmetro de control 
y el momento que ocurre la acci6n, se hace
 
necesario establecer mdrgenes dentro de
 
los que puede variar el resul-tado real.
 

* 	Higgins, J.M.,: Organizational Policy and Strategic Management 
Text and Cases: The Dryden Press, New York, 1983 
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Puesto 


Supervisores 

de Campo (7) 


Jefe de 

Planta 


Supervisor

de planta 


Supervisor 

de Calidad 


Asistente 

de Calidad 


Secretaria 


Profesi6n 


T~cnico Agricola 


Ingeniero Indus-

trial y Adminis-

traci6n de Empre-

sas. 


,-Ingeniero M'ecA-
nico. 


Ingeniero 

Agr6nomo 


TUcnico 

Agricola 


Secretaria 

comercial 


Experiencia 


1.Supervisor de 

cultivos (2-3 aflos) 

2.Planificar y 

controlar labores 

agricolas. 


I.Manejo de per-
sonial (5alios).' 
2. M4anejo de plan-

tas agroindustrial 

3.Diseho Estruc-

tural. 


1.Manejo de plan-

ta Agroindustrial 


1.5 aros 

2. Cultivos (mara-

Sin) 

3.Control de ca-


11dAd. 


1.'Cultivos. 

2. Control de
 

cal idad.'*
 

1.3 ails. 

2. lanejo telex 


Cualidades 


1.Comunicaci6n.con 

los agricultores. 

2. Control de finan-

ciamiento a los agri-

cultores.
 
3. Elaborac16n de
 

reportes. 

1. Excelentes rela-

clones humanas. 

2. Conocimientos de.
 
coinputacli.
 
3. Elaborar y con

-trdl de presupuesto
 

Requisito Especial 


1.Vivir en la zona. 
2. Experiencia en 


el cultivo de
 
marail6n.
 

1.Vivir en la zona. 

2. Dominic inglis. 


1.Conocimientos en .1.Vivir en la zona. 
Administraci6n 

2. Excelentes rela
ciones humanas. 

1. Estadistica. 

2. Computaci6n.
3. Mneo de 


tiempo.
 

1.Vivir en la zona. 

2. Dominio inglds.

3. Veliculo.
 

1.Vivir on la zona. 

2. Dominio inglis
 

Salario Beneficios Adic. 

L L800- L 900 Asignicidn para
nMotocicleta. 

1.1200 - L1500 1. Vehculo 
2. Seguro 

L1200 - L1500 Seguro 

L1200 - L1500 1. Vehiculo 
.2. Seguro 

-

L1000 

L 600 

'41 "M I - -j 1 
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c. 	 Comparacibn entre lo real y lo programado. 
Esta labor puede resultar una tarea dificil, 
especialmente cuando es dificil cuantificar 
las acciones-r- -. 

d. 	 Acciones a emprender. Cuando la actuacibn es 
satisfactoria quiere decir que es congruente 
con el estAndar, pero cuando sucede 10 
contrario, se deben tomar acciones correctivas. 

e 	. Acciones preventives. . No solo es importante 
solucionar problemas, sino que debe asegurarse 
que Astos no se repitan. 

A efecto de que haya un sistema de control -adecuado que
 
brinde informaci6n referente a la marcha del proyecto, se hace
 
necesafio brindar reportes que suministren informaci6n relevante, 
para determ-inar si las acciones esttn encaminadas hacia el logro
 
de los objetivos. (Cuadro 4)
 

A continuacibn se indica la frecuencia con que debe suminis
trarse informaci6n para evaluar y controlar la marcha del proyec
to.
 

Informe Diario
 

Todos los supervisores deberAn informar a su jefe inmediato
 
el resultado de las actividades realizadas duarante el dia y la
 
planeaci6n de actividades para e.1 siguiente dia, en las horas de
 
la tarde. Cualquier cambio en la planificaci6n deberd comunicarse 
inmediatamente. Los informes diarios se harAn por escrito o por 
radio seg6n sea el caso. Cuando el informe se d& por radio, 
deberA dejarse siempre-constancia escrita. Los Jefes de departa
mento deberdn entregar un resumen diario de estos informes al Ge
rente, en horas de la tarde. En.el Cuadro No. 5 se presenta un e
jemplo de lo que podria incluir este tipo de informe. 

Informo Seianal
 

Semanalmente los Supervisores deberAn entregar a su jefe
 
.inmediato un informe escrito de actividades realizadas, avance
 
de los mismos en relacibn a lo programado y los costos incurridos
 
en su desarrollo. Asi mismo, -deberA entregarse el programa de
 
actividades para la siguiente semana.
 

Reunibn Semanal 

Los informes ser~n discutidos s'manalmente en reuni6n que se 
efectuar& en la oficina central los fines de cada semana. Esta 
reunibn se ofectuard con todo el personal responsable del proyecto. 



Cuadro #4: Informes y reuniones necesarias pgra efectos de control en el proyecto del marafi6n
 

Frecuencia Presentaqi6n Fuente emisora 

Informe diario Escrito y/o verbal *Supervisores de 
1.nea. 
Supervisores mandos 
medios. 

Informe y reunion Escrito y verbal. Supervisores de 
semanal. 1lnea. 

Supervisores mandos 
medios. 

Informe y reuni'n Escrito y verpal. Supervisores mandos 
mensual. medics. 

Gerente. 
Gorente- Junta 
Directiva. 

Presupuesto anual Escrito y verbal *Supervisores mandos 
medios. 
Gerente. 
Goronte- Junta 
Directiva. 

Resultados anuales Escrito y verbal Jefe Administrativo 
* Gerente. 
Gerente- Junta 

,Directiva. 

Fuente receptora 


Supervisores mandos
 
medios.
 
Gerente. 

Supervisores mandos 
medios. 
Gerente.
 

Gerente. 

Junta Directiva.
 
Asamblea General.
 

Gerente. 

Junta Directiva.
 
Asamblea General.
 

Gerente.
 
Junta Directiva.
 
Asamblea General.
 

Objetivos
 

Planificaci6n y control . 
de actividades inmediatas. 

Planificaci'n y control 
de actividades a corto 
plazo. 

Planificaci'n y control 
de actividedes a corto y 
largo plazo. 

Planificiaci6n de activi
dades y costos para el 
siguiente afio fiscal. 

Anglisis de resultados 
anuales y toma do decisio
nes de estratagias futu
ras a seguir. 

11iN 6W4.1! L-.., .! .- ...J- I L -,-J . . 



______ 

__________________________ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ ______ _ _ _ _ _ _ _ 

Cuadro #5: Reporte semanal de los supervisores de campo 	 llo
C6digo: 

BssT 
Supervisor:	 Fecha:- A VA"Out Lugar.: 

Actividad	 Hals. prograrnadas Has. realizadas %Avance Cos to/Ha. Observaciones
 

Rondas 	 ________ _______ 

REcjarac i6n cercas 	 ________ 

4plicaci6n fertiliz. 


Aplicac. plaguicidas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pcd a 	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 

'LCDsecha 	 _____________ ____ 

Cosecha T.
 

Secodo tiaras
 

Materiales 	 __________ ____ ____ 

Fertiliz an to 	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _______ _ _ _ _ _ _ _ 

P1 a rda 	 f i__ _ _ _ 

(Jtros 	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

______________AreaGrupos visitados: C )Area recorricia: 	 programada:__________ 

Comentarios: 	 1- Clina
 
2- Agron6micos
 
3- Ecandniicos
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Informe Mensual
 

SerA responsabilidad de cada Jefe de Area a encargadc de 
ello el 'rocesar en sistema computarizado los informes semanales, 
de tal manera de tener al final de cada mnes un estado actual de 
costos por actividad, desarrollo de programas, insumos usados y 
productividad de la finca si fuese el caso. Asimismo, se presen
tarA un informe de las actividades a desarrollar el siguiente mes. 
Estos informes serAn presentados al Gerente can copia a la Junta 
Directiva y a las entidades que financian el proyecto. Dicho 
informe deberA ser presentado en los tres dias siguientes al 
cierre del mes. 

Reuni6n mensual 
 U1
 

Al final de la primera semana, despuks de cierre deTmurds, se 
-hard una reuni6n con la Junta Directiva, Gerente y Jefes ide ;Area, 
para discutir los resultados de las operaciones del mes y la 
planeaci6n y espectativas para el mes siguiente. 

Presupuesto Operativo
 

Con tres meses de anticipaci6n a la finalizaci6n del periodo, 
el Gerente deberA entregar a la Junta Directiva y entidades 
financiadoras del proyecto, un borrador de presupuesto del siguien
te afio de operaciones, para su aprobaci6n. 

Informes Especiales
 

Cuando la situac-ibn asi lo requiera, cualquiera de estos 
informes sert pzesentado pot la Gerencia a nivel de asamblea 
general. Ser6 obligaci'n do la Gerencia enviar copia de los 
resultados mensuales a cada grupo campesino involucrado en el
 
proyecto para su informacibn y discusi6n can el Supervisor-.
 

-- - 5. Recursos ftsicos requeridos. 

Mobiliario y Equipo 

.* En el Cuadro No.6 se detallan las necesidades minimas de
 
mobiliario y equipo para que el personal administrativo y de
 
campo puedan realizar sus trabajos.
 

EL--computadr personal fac-ilitard . a-i Gerente- General'y los 
Jefes de Departamento la programaci-bn de trabajo, los controles 
administrativos, la elaboracibn del presupuesto y el control de 
cr6dito a los agricultores. 
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Se requerirA de proyectores de transparencias y diapositivas,
 
para facilitar la exposici6n que la Gerencia. Esto se debe hacer
 
mensualmRfnte a los miembros de las 
directivas de las cooperativas
involucradas. an al proyecto. Tanbidn, para las charlas sobre -el 
avance del proyecto, estado general de las plantaciones y resul
tados de los experimentos que deban rendir los supervisores de
 
agricultura y control de calidad, ast como impartir charlas de
 
asistencia a los mismos productores.
 

- Se contempla el establecimiento de bases para comunicacibn 
por radio can el objeto de que exista una coordinacibn inmediata 
de la Gerencia con los Jefes de Departamento. 

El resto de mobiliario y equipo se justifica par si solo,
 
pues se 
requieren para mantener operarativa la administraci6n del
 
proyecto. -

Por 61timo, cabe sefialar que la justificaci6n de los equipos
de la planta esth dada en el capitulo correspondiente a proceso. 

IV. CULTIVO Y COSECHA DEL MARANON.
 

A. Caracteristicas agroecologicas de la zone del proyecto.
 

Los numerosos y pequefios plan'tios de marai6n quo forman
 
parte de este proyecto, se encuentran dispersos sobre una larga y

relativamente angosta faja bajo 
los 400 metros sobre el nivel del 
mar (msnm). Esta va desde la frontera de Honduras con El Salva
dor, en el Departamento de Valle y se extiende hacia el Sureste
 
siguiendo la Carretera Panamericana a lo largo del litoral del 
Pacifico Hondurefio hasta su 
frontera con Nicaragua, en el sector
de Guasaule, Departamento de Choluteca. 

1. Clime.
 

- El marari6n (Anacardium occidentale) es un Arbol capaz de
 
prosperar bajo una gran variedad de condiciones climiticas; sin

embargo, su mejor desarrollo se consigue calientes con
en zonas 

buena precipitaci6n total anual 
 y con una estaci6n seca bien
definida durante el periodo en que 
 ocurre la floraci6n. Conse
cuentemente, esth restringido a las tierras ba.jas (0-600 asnm) en 
las zonas tropicales- y a ciertas fajas costeras en las zonas 
intertropicales. 

El andlisis de las caracteristicas climdticas imperantes en
 
la zone del proyecto, fue realizado can base a los registros 
compilados por las distintas estaciones metereol6gicas del Insti
tuto Metereoltgico Nacional y de la Direcei6n General de AeronAu
tica Civil, existentes on la regi6n del estudio. 
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a. Precipitaci6n pluvial.
 

desarrollo vegetativo y una produccibn
Pars lograr un buen 

cantidad total de 1luvia
adecuada, el marabn debe recibir una 


anual del orden de los 800 a 1600 mm, distribuidos durante seis a 

ocho meses. En lugares de precipitaci6n pluvial abundante, puede 
ocurrir un desarrollo vegetativo excesivo, acompalado de la calda 
o p6rdida de las flores y los frutos. Asimismo, Is cantidad de 

los frutos es baja (nueces de tamaio pequeo) y el ataque de 

peastes es frecuente. 

Al contrario, cuando i iluvia es insuficiente, Is floraci6n
 
es irregular y se produce poca cantidad de frutos. Por esta
 

razbn Is duracibn a intensidad de in estacibn seca, resulta de
 

vital importancia en is determinacibn del nivel de producci6n de 

este cultivo. Para obtener una floraci6n regular de esta plants, 
In estacibn seca no debe ser menor de 4 a 5 meses, siempre y 
cuando I precipitaci6n que ocurra durante los meses restantes, 

I cantidad previamente menciosea regularmente distribuida y en 

nada.
 

en
La precipitaci6n total promedio anual registrada la zona
 
a 2637 mm entre las
durante los 61timos doce aios, varia de 1543 


localidades de Nacaome y Corpus respectivamente, donde se presen

taron los valores metereol6gicos extremos (Cuadro 7). Seg6n la
 

informacibn compilada, in precipitaci6n total anual en is zone
 

sumenta gradualmente de Noroeste a Sureste y de In costs hacia Ia
 

serrania. La distribucibn de Is precipitacibn durante el aiBo no
 
de seis a
es uniforme, ya que.1a misma ocurre durante un periodo 


siete meses, que va de mayo a octubre-noviembre. La estaci6n
 
liuviosa es del tipo bimodal, presentdndose dos picos de mayor 

pluviosidad; uno de menor magnitud durante mayo-junio y otro de 

mayor magnitud durante setiembre-octubre (Figura 5). Entre estos 

dos picos de mayor pluviosidad, ocurre un periodo menos luvioso 
- (canicula) que dura aproximadamente dos meses (Julio y agosto): 

De noviembre-diciembre a abril se presents una estacibn seca bien 

definida, durante la que solarente ocurre une precipitaci6n
 

promedio del 3.4% del total anual.
 

Segtn los resultados de I informaci6n analizada en relaci6n
 
a los requerimientos hidricos del maraB6n, la zona presents, en 

este sentido, caracteristicas muy favorables para el desarrollo 
de este cultivo. 

b. Temperatura
 

El narai'6n exhibe preferencia por temperaturas altas, pero 

sobre todo que su variaci 6 n durante el eio sea minima, tal como 

cn las fejas corterus de las zonas tropicales, donde noocurre 

hay influnncia ruy fuerte de corrientes marinas.
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La temperatura promedio anual considerada como 6ptima pars
 
el cultivo, varia dentro del Ambito de 24 a 28 grados centigrados
 
con una minima y una mAxima de 18 a 38 grados centigrados respec
tivamen te
 

En la regi6n del prayecto, Is temperature media anual es de 
29.1 grados centigrados y las temperatures mAxima y minima prome
dio de 35.3 y 23.5 grados centigrados respectivamente. Aunque 
las variaciones en la temperature media a trav6s del afio son pe
quefias (<4 grados centigrados), existe un periodo un poco mAs ca
liente que se presenta durante los meses de febrero a mayo, 
periodo que corresponde a ia parte final de la estaci6n seca 
(Cuadro 8). 

Aunque en pequeiia magnitud, ocurre un aumento de la tempera
tura media anual de Sureste a Noreste y de la serrania hacia la 
costa, tendencia que results contraria a In observada para Is 
precipitacibn. 

La temperatura media anual observada en esta regi6n, es
 
ligeramente superior al limite maximo sefialado como 6ptimo para
 
el cultivo; no obstante, las temperaturas mAxima y minima prome
dio, resultan bastante apropiadas pars el buen desarrollo del ma
raiBn.
 

c. Luz solar
 

A trav6s de diversas experiencias, se ha observado que el 
marafl6n es una planta que necesita de una alta cantidad de luz 
solar (heliofila), bien distribulda durante todo el ao, para 
lograr un crecimiento y producci6n 6ptimos. Aunque todavia no ha 
sido establecido con precisi6n el nivel de irradiancia bajo el 
cual se manifiesta una reduccibn significativa de la producci6n, 
se estima que una cantidad de 1500-2000 horas luz por aio resulta 
suficiente para el buen desempeio de este cultivo. 

Desafortunadamente, las Estaciones Metereolbgicas existentes 
an la zone bajo estudio no cuentan con registros de luminosidad; 
sin embargo, se estima que la magnitud de esta variable en el 
litoral pacifico hondurefio supera las 2000 horas luz por aio, ya 

- que sus caracteristicas cliwhticas son muy similares a las preva
lecientes en la costa pacifica nicaraguense y 
Costa Rica. 

d. -Humedad relative y viento. 

del noroeste de 

Niveles de humedad relativa superiores al 80% que ocurran 
durante la Apoca seca pueden afectar adversamente la calidad y 
cantidad de los frutos. Contrariamente, en las zonas donde la 
precipitacibn pluvial constituye un factor limitante, una alta 
humedad relative puede syndar durante la estacibn seca a mejorar 
el balance hidrico, permitiendo a 1a planta sobrellevar major 
dicha limitacibn.
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41 251.1 43.0 i3.1 44.4 4.8 22.1. 3:3.0, 5.8 25.5 15."I s .1 ill.1 
AGO (45.1 SC.7 35.2 35.1 8i.1 3:3.1 211.1 N511 113A 1.5.3 13.1 

5$S 5Il.1 112 553.1 16T.4 416,0
 
aCI S31.1 113.1 256.4 I . 1:3.; ? 31.5 :1. C11:5 21.5 231. 11.7 

IC 14.8 1,5 ,4.3 28.. 1.4 28.4 112.1 0.1 31.3 5.4 73.1
 

pit 1.8 4.8 1 .4 .4 	 1.:8. 6. 43.3 1.2 3.4 

St6M.3 5SI.4 13.2 	 3lot !!;.1 344.6 

TOTAL 232.1 l311.3 242.1 IM 4 !!1.5 !21.8 2139.: 1:l.3 :24.1 :":4.: :44.2 2333.2 

1 
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Cuadro A8 

PRutirD Ilfm T:111'l:ATUPA AMPIT.TU 

CTACIOII NACAIMr * 

I.S 
I'ib1961907 

MrTDTA ftrDTA 
MAX. MIlN. MAX. 

* 

ill. 
MEDIA 

frlX. 1Ill. 

19/8 
MEDIA 

MAX.. Mill. 

1979 
MIEDIA 

MAX. 11114. 
Ene 35.3 21.6 34.5 19.3 35.9 20.4 35.3 21.4 35.9 20.9 
Feb 35.8 21,7 3S.4 20.2 37.4 ... 2 1.-. 3r.2 27.3 37.2 23.2 
Ma r 37.0 23.4 37.3 22.4 37.B 23.2 37.3 24.1 37.5 25.2 

.Abr 37.9 24.7 36.8 23.9 37.6 23.9 3.7 25.2 37.8 26.3 
I!.,r 3;.6 24.4 35.9 .24 .3 33.9 . 22.4 35.8 24.5 - 35.5 25.8 
J.n 34.4 23.6 32.1 22.8 33.5 22.4 31.3 23.6 33.9 24.5 
Jul 34.4 22.1 3S.0 23.0 36.4 22.1 34.0 22.7 34.2 23.5 
Apo 33.9 22.2 36.2 .22.9 36.4 21.2 35.3 23.2 . 34.2 24.1 
Sep- 31.2 22.5 36.5 22.9 I, a 23.4 32.5 22.8 31.8 23.5 
Oct 32.4 22.5 33.3 22.0 34.0 23.2 33.0 22.6 33.1 23.5 
fov 32.3 21.2 34.6 21.2 34..7 22.1 35.5 21.5 34.9 21.8 
Di' 34.0 _ 18.0 35.9 20.5 35.8 20.7 36.3 21.0 35.9 21.0 

1980 *. 1981 1982 1983 . PPOMEDIO ) 

Ene 36.4 21.5 35.6 20.1 36.6' 22.0 36.4 23.4 35 8. 23.4 29.6 
reb 36.8 22.8 37.2 22-.7 37.0 - 23.S. 36.9 24.5 36.G 23.7 30.2 
Mar .. 38. 4 25.0 37.9 24..2 37.0 24 .2 37.6 25.5 37.5 24.1 30.8 
Abr 37-9. '25. 37.9 25.5 36.4 24.8 37.4 27.3 37.4 25.3 31.4 
Hay 
Jun 

35.5 
34.5 

25.7 
24.9 

34.1 
32.6 

241.5 
-23.B 

32.9 
33.6 

24.2 
2'1-.0 

38.5 
3u.7 

28.1 
25.n 

35.2 
-33.7 

24.9 
23.9 

30.0 
28.8 

-Jul 3s. F 2u. 2 33.9 23.2 36.4 214.8 .. 35.6 25.U 35.1 23.4 ^q.2 
Av.o 314.4 24.1 - 33.4 -23.2 37.3 25.0 35.3 26.2 35.3, 23.7 29.5 
Sep 30.9 23.8 33.'i 22.9 31 .1 24.7 33.B 74.5 33.3 23.5 29.4 
Oct '33.3 23.8 32.9 22.9 311.0 22.7 31.. 23.8 31.3 23.0 28.2 
lov 35.0 22.G 31.8 20.2 35.7 22.6 34.q 23.6 34.7 21.9 2V.3 
Dic 35.5 20.4 36.1 21.4 26.0 23.1 35.6 23.0 35.7 21.0 78.'t 

3T73 23.5 i'9.4J 

* Fuente: ServiciO n-reorolo'gico Nacional (promedlo arirmtico) 

t PR3MEDIO Dr- TEMPERATUPA ABIEJTE 

ESTACIO! CHOLUTECA 

MES 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

The 28.2 27.6 2R.l 26.2 28.8 29.14 27.7 28.7 29.1 29.2 28.5 
reb 2q.2 25.1 31.7 29.7 30.7 30.0 29.9 29.5 29.41 28.7 29.6 

.Mar 29.3 29.3 31.6 30.8 31.0 31.5 30.8 29.7 30.0 30.1 30.4 

Abr 30.5 29.1 31.6 31.1 26.6 31.4. 31.5 29.8 30.5 31.0 30.S 

May 28.6 28.9 29.3 30.0 29.6 29.5 28.6 27.5 31.5 29.9 29.3 

Jun 28.2 27.1 28.5 29.3 28.4 28.5 27.1 27.3 28.3 28.4 28.1 

Jul 27.6 30.5 30.8 28.3 28.8 28.8 28.1 29.2 29.0 26.9 28.8 

Ago . 27.2 29.8 28.3 29.5 28.6 27.6 27.5 31,4 28.9 28.1 28.7 

Sep 25.E 28.9 28.3 ' 27.8 76.7 '26.B 27-.b 28.4 27.1 26.6 27.4 

Oct 2G.1 27.3 28.3 27.8 27.7 26.7 27.2 28.3 27.8 28.0 27.5 

Nov 26.6 27.8 29.0 29.4 27.8 27.2 2B.3 29.1 28.1 26.9 27.9 

Die 26.8 22.0 2 .- 26.2 27.4 28.9 - 28.3 '29.5 29.1 28.5 2e.4 

?2.8 

* rurate. Direr-16. Cnoral dc Aero;,Autica Civil 

http:AMPIT.TU


Cuadro #9 

PROMEDIO DE HUMEDAD RELATIVA REGISTRADOS EN CHOLUTECA, EN PORCENTAJE 

ANO ENE- FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

t 

1975 53 56 63 59 76 77 .76 80 89 .75 77 66 

1976 58 56 53 .56 72 81 53 65 . 69 79 67 57 -J 

1977 52 56 54 54 72 74 56 74 81 78 67 57 

1978 53- 51 51 56 .70 69 72 67 82 79 66 59 
-J 

1979 55 45 50 58 -73 75 75 72 75 80 67 57 

1980 55 51 48 60 87 79- 78 84 90 89 85 76 

.1981 73 69 -72 69 81 82 81 85 84 84 74 76 

1982 64 6.5 60- 67 81 83 - 69 73 -80 72 - 62 57 

1983 -57 60 66 67 <61 76 69 - 69 79 77- 75 71 -

.984 64 61 63 62 66 74 80 75 83 -79 72 69 

x 58 57 58 61 74 77 71 74 81 79 71 72 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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Cuadro #10 

DIRECCION PREDCHINANTE Y FUERZA MEDIA DEL VIENTO EN NUDOS 

AR0 VIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN - JUL AGO SER OCT NOV -DIC 

1975 DP -NNE NNE NNE W W S NE NNE S. S NNE NNE 
FF 9.0 6.4 5.8 6.2 3.4 4.3 4.0 3.9 2.7 3.3 5.1 6.6 

1976 DP NNE NNE NNE S NE NE NNE S NE NE NNE NNE 

FF 8.0 7.0 4.7 3.5 3.5 2.9 8.0 4.5 4.2 3.0 6.0 6.1 

1977 DP NNE NNE NE W_ -S E E S -S S . NE NE 
FF 8.5 7.8 10.8. 5.2 3.4 4.3 5.8 5.2 5.4 3.9 4.5 5.2 

1978 DP -NNE NNE NE -W -w NNE -NE NNE S S_ NNE NNE 
FF -6.5 4:4 3.8 2.8 2.5 2.8 2.9 4.0 3.1 2.6 3.5 5.5 

1979 . DP N NE NNE NNE S NE ENE NNE S S ENE NNE 
FF 4.9 5.9 5.8 4.5 2.8 .5.1 3.4 3.8 2.8 2.7 4.1 8.1 

1980 DP NNE NNE NNE W W -NNE NNE E NNE NNE NNE 
FF 5.8 8.4 4.8 3.6 2.1 3.8 3.4 3.4 3.3 4.0 5.9 10.0 

1981 DP NNE NNE w W' w W E E S S NNE NNE 
- FF 10.7 10.3 5.8 8.5 3.6 3.5 4.9 5.2 4.1 4.0 8.4 10.8 

.1982. DP NNE NNE NE NE W E .NE NE W NE NE NE 
FF 9.9 10.2 9.1 7.3 4.2 4.8 10.4 11.2 5.1 4.4 8.1 11:0 

1983 DP NE N.NE w w NNE S. NE NE -S NE S NNE 
FF 10.7 6.4 6.1 4.2 6.1 3.4 6:6 6.0 2.9 4.2 3.9 6.5 

19B4- DP NE NE N w NNE NNE NNE S NNE NNE NNE 
FF 4.4 5.4 5.9 5.1. 4.5 3.5 5.2 3.8 4.5 5.7 10.3 

7.8 7.2 6.2 5.1' 3.6 3.8 4.9 5.2 3.7 3.6 5.5 8.0 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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La presencia de vientos moderados durante la estacibn seca 
resulta favorable para la polinizaci6n del marafi6n. Por ser esta 
una plants de polinizaci6n cruzada, gran parte del p6len es 
disemihada por el viento, lo que contribuye sign-ificativamente en 
la fertilizaci6n de las inflorescencias femeninas. Vientos 
excepcionalmente fuertes pueden causer la caida de las flores y 
los frutos. El valor 6ptimo de la velocidad del viento, se 
estima que oscila antre 2 y 25 km por hora. 

En la zona del proyecto, la humedad relativa media durante 
la estaci6n seca raras veces alcanza valores sobre el 70%, por lo 
que en apariencia no constituye un factor limitante sobre la 
producci6n. Sin embargo, durante el mes de diciembre, ocasional
mente se presentan afios durante los que este pardmetro alcanza va
lores relativamente altos, que podrian favorecer el desarrollo del
 
enfermedades de las flores y frutos pequenos.
 

En lo que al viento respecta, su magnitud es baja durante la 
Apoca htmeda y aumenta considerablemente durante la 6poca seca, 
1legando a alcanzar velocidades promedio del orden de los 20 
km/hora en los moses de diciembre y enero. En vista de que es 
piecisamente durante estos meses que ocurre el pico de floracibn, 
esta variable podria ejercer cierto efecto negativo sobre el 
rendimiento esperado de este cultivo. 

2. Suelos.
 

La planta del marah6n es capaz de crecer sobre una amplia
 
gama de suelos cuya naturaleza varia desde arenosos, volcAnicos y
 
aluviales, hasta ferruginosos y ferraliticos. No obstante, el
 
tipo de- suelo influye claramen-te sobre el desempeho del cultivo
 
ya que sobre' suelos fisica y quim-icamente pobres la planta apenas 
sobrevive, en tanto que en suelos fUrtiles y de buenas caracteris
ticas fisicas, el cultivo responde con un alto rendimiento, que 
permite una explo-taci6n viable a-nivel comercial. 

El marabn prospera mejor sobre suelos sueltos, profundos y 
sobre todo bien drenados, en vista de que el sistema radicular 
.(en especial Is raiz pivotante) de la planta es hipersensitivo. 

En suelos arcillosos pesados, compactados o aquellos que 
exhiben estratos concrecionarios en la superficie au-nque sean por 
naturaleza fUrtiles, el crecimiento de la planta se retarda, ya 
que8ea impide la penetraci6n vertical de las raices y su desarro
1lo tiende mAs bien a ser lateral. 

El hecho de que el maraf6n se desarrolle bien en suelos 2 
arenosos profundos donde casi siempre hay limitaciones de fartili
dad, muestra claramente que el desempeo de esta planta es mAs 
afectedo por las propiedades fisicas del suelo que por aquellas 
de naturaleza qulmica. 



3""Sr .	 * AVAIL BLE 
PROYECTO DEL MARANON 	 39 

En suelos de drenaje restringido,donde se presenta acumula
cibn de cal y otras sales, la planta sufre una clorosis severa, 
ya que el marafi6n requiere de bajas-cantidades de calcio y se 
desempafia mejor en suelos de reaccibn acida (pH 4.5 - 6.5). 

Otro factor relacionado con las propiedades fisicas del
 
suelo es la capacidad de retenci6n de humedad (cantidad de agua
 

-disponible a la planta que puede retener el suelo contra la
 
fuerza gravitacional), la cual depende de la textura y la profun
-didad del perfil. Por lo general, en suelos profundos y de textu
ra intermedia la retenci6n de agua es mayor,' lo cual le permite
 
al cultivo soportar major periodos de sequia prolongados.
 

a. 	 Antecedentes de la zonia. 

. SegAn -ei mapa semidetallado de-suelos publicado por CONSUPLA--
NE-USAID, en la zo'na que comprende los Departamentos de Valle y 
Choluteca, los suelos han sido agrupados en 5 unidades fisiogrifi
cas: a. vegas y deltas, b. litdrales, c. terrazas, d.'lormas y 
a. cerros. Dentro de algunas de estas unidades fisiogrkficas,
 
los suelos han sido categorizados segtn su drenaje y agrupados
 
en series que comprenden consociaciones y asociaciones de unidades
 
takon6micas.
 

Desde el punto de vista agricola, los suelos de mejor aptitud
 
son aquellos localizados -sobre vegas y terrazas, y con menor
 
grado los de loma. BasAndose en este estudio de CONSUPLANE-USAID,
 
las 2191.38 ha sembradas de maraffon que se logrb identificar, se
 
encuentran ubicadas principalmente sobre los suelos de loma y
 
.cerro. Segdn se muestra en el Cuadro 12, el 83.98% de estos
 

. pequefios plantios se localiza sobre estas dos unidades; de las 
cuales solamente la primera tiene un potencial moderado, ya que 
las tierras de cerro son muy poco apropiadas para el desarrollo
de actividades agricolas. La extensi6n y la distribucibn de los 

. grupos maranoneros en las diferentes series de suelos se muestran 
en el Cuadro 11. 

b. 	 Inspeccibn de los suelos de las Areas maraBo
neras identificadas. 

Con el objeto de caracterizar en forma un poco mAs detallada 
los suelos de las Areas mara~ioneras, se realiz6 un estudio de 
chequco de las mismas. Para tal efecto, se efectdio un total de 
50 observaciones de campo en detalle sobre 2000 ha (2.5/km2), 
segtn es requisito de ltvantamientos -edafolbgicos de segunds 
orden. 

De acuerdo a los resultados 'de este estudio de chequeo,
 
los grupos maranoneros identificados estAn localizados sobre
 
suelos quo so agrupan en dos categotias principales que son: a.
 
los de formas aluviales y b. los de colinas y serranias.
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b.l. Suelos de formas aluviales.
 

Estos suelos se han desarrollado principalmente sobre
 
terrazas recientes, pie de montes .y valles de pequeos rios y
 
presentan variaciones mAs que todo en su drenaje y su textura.
 

b.1.a 	 Suelos Aluviales bien drenados.
 

Estos suelos representados por los perfiles 3,6, 7 y 11
 
(anexo), son de origen geogrfico reciente, un tanto heterog~neos
 
y ocupan las posiciones subnormal o plana del relieve. Se carac
terizan por ser profundos, bien drenados, de textura media a
 
moderadamente gruesa y de buenas propiedades fisicas. Por lo
 
general, tienen una buena capacidad de retenci6n de humedad (x =
 
150 mm), salvo aquellos casos donde la textura es gruesa en los
 
que este valor es ligeramente mayor a los 90 mm.
 

e El contenido de carb6n orgAnico (c.o.) es alto en el horizon
te superficial y decrece irregularmente con lA profundidad,
 
seg6n es caracteristico de los suelos aluviales. El valor del pH
 
varia dentro del Ambito de ligeramente Acido a neutro y su capaci
dad de intercambio cati6nico (CIC) es relativamente baja. No
 
obstante, por su alto contenido de bases intercambiables (calcio,
 
magnesio y potasio) y por su moderadamente alto contenido de f6s

.foro, estos suelos son considerados .de buena fertilidad. Debido
 
a su reaccibn (pH) cercan'a a Ia neutralidad, podria esperarse
 
cierta carencia de algunos elementos menores tales como Zinc,
 
Hierro y Magnesio.
 

De acuerdo a la Taxonomia de Suelos del Departamento de -
Agricultura de los Estados Unidos (ST of USDA), los suelos descri
tos se clasifican dentro de los grandes grupos Ufstropept, Haplus
toll y Ustifluvent.
 

Dado lo favorable de las caracteristicas fisicas, quimicas y 
e1 relieve de estos suelos, se estima que no existe ningin factor 
de ordon eddfico quo pueda ejercer alguna limitacibn de importan- 

cia sobre la producci6n del marai6n. Por esta raz6n, se les 
* 	 considera cono muy aptos para el desarrollo de este cultivo; 
-afirmaci6n 	 que se ve apoyada por el hecho de que los plantios de 
marafi6n que mejor desempeio muestran actualmente, estdn ubicados 
sobre este grupo de suelos. 

b.l.b 	 . Sue-los Aluviales de Drenaje 
Deficiente. 

Estos suelos repres6ntados por los perfiles 1, 2 y 10 (ane
xo), son algo heteroghneos, con poco desarrollo pedogen&tico y
 
ocupan las posiciones subnormal y plana del relieve. Se caracte
rizan por ser de moderudamente profundos a profundos, imperfecta
 
a pobremente drenados, do texture media a moderadamente fine y de
 
propiedades fisicus desfavorables. AdemAs, su capacidad de
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retenci6n de humedad es muy alta, ya que sobrepasa en todos los 
casos los 180 mm. 

El contenido de CO. varia de bajo a medio en el horizonte 
superficial y bajo a nulo en los horizontes del subsuelo y en 
algunos casos decrece irregularmente con la profundidad. -fT 
valor de pH varia dentro del &mbito de ligeramente &cido a ligera
mente alcalino y aumenta por lo general con la profundidad. Su 
CIC varia de bajo a intermedia, siendo mds alta en los suelos de 
textura mAs fina y de mayor desarrollo pedogendtico. El contenido 
de bases intercambiables es alto en general; sin embargo, el 
contenido de f6sforo es bajo, principalmente en los horizontes 
del subsuelo. Al igual que en grupo anterior, debido a su reac
ci6n (-pH) cercana a la neutralid8d, pnue-de esperarse cierta difi
cultad con la disponibilidad de elmentosmenores. De acuerdo a 
la Taxonomia de Suelos del USDA, los suelos referidos clasifican 
dentro de los grandes grupos Tropaqualf, Eutropept y Ustorthent. 

Aunque la fertilidad natural de estos suelos es intermedia y 
su relieve favorable, sus caracteristicas fisicas son inadecuadas 
y los hacen poco aptos para el desarrollo de actividades agrico
las. El mal drenaje, producto de su masividad y alta compactacibn 
natural, no permite una buena aereaci6n del medio, lo cual inhibe 
el proceso activo de absorci6n de nutrimentos por las plantas y 
dificulta severamente el crecimiento y expansibn del sistema 
radicular. La aptitud marginal de estos suelos, es demostrada 
por el pobre desarrollo que exhiben los plantios actuales de 
marai6n que sobre ellos estAn localizados. 
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Cuadro No.11: Grupos maraioneros localizados dentro de las
 
principales unidades de suelos existentes en la zona.
 

NOMBRE DEL GRUP0 HAS. * SERIE DE SUELO- PORCENTAJE 

1. San Francisco 48.67 Gl - Gc 3/61 - Pp 
2. Santa'Irene 6.00 G0 - Oc 3 
3. San Bernardo 39.97 cl -. Go 3/al - Pp 
4. Vecinos San Bernardo * 0.00 GI - Gc 3 
5. Pequenos ganaderos 

Guapin ol 23.54 Gl - Cc 3/61 - Sm 
6. San Antonio del Congo 24.39 Gl - Gc 3 
7. Defendemos lo nuestro 35.83 Gl - Gc 3 

. 8. Rancho grande 
9. Gramal tierra hueca 

19.60 
50.35 

G1 
G0 

- Gc 3/Co 
- Gc 3/Mn 

- Oc 

10.Las Marias 37.18 G1 - Gc 3/Llt/Jr 

1.Vecinos del Triunfo 23.55 Gl - Gc 3/Co - Gc 

12.Luchadores del Sur 49.99 Gl - Gc 3/Cl - Sm 
13.San Miguel del Triunfo 17.44 G1 - Gc 3 ' 

TOTAL 376.51 17.18 

1. Mercedes del Perico 35.76 G1 PP 
2. El Jiote * 10.00 Gl Pp 
3. Liberaci6n Anach' 52.40 GGl Pp 
4. La Guadalupe .20.07 G0 Pp/Chp - Cr 

5. San Antonio 2.00 GI Pp 
6. Corpus Centro 7.08 GI Pp 
7. Namacigue Centro 64.75 GI Pp 
8. Agua Agria No.2 15.06 GI Pp 
9. San Bartolome 20.42 GI Pp 
10 Mercedes Murillo 34.73 G1 PP 
11 El Cahuano 47.45 GI Pp/Co - GC 

TOTAL 309.72 - 14.13 

'1. Sartejenal 6.09 Co - Gc 
2. San Miguel Lomitas 8.94 Co - Gc 
3. Volcancitos 8.74 Co - Gc 
4. La Florida .15.93 Co - Gc/Gl - Cr 
5. La Criba 9.12 Co - Gc 
8. Papalon No.2 30.32 Co - Gc 
7. Ojo de agun 20.53 Co - Gc/Cr 
8. 28 de setiembre 16.48 Co - Go -S 

9. La Esperanza 44.92 Co - Gc 
10 
11 

25 de junio 
Los Cerritos * 

5.47 
0.00 

Co 
Co 

-
-

Go 
Ge I% 

12 San Jer6nimo 37.91 Co -- Gc 
13 Hermanos Almondares 39.07 Co - Gc/Pp - Gl 

TOTAL 243.52 11. 11
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*1. Nance Du-ice No.1
 
2.	 El Porvenir San Jer6nimo 
3.	 El Castafio
 
4.	 Santa Rosa 
5.	 Carlos Laucel
 
6. Vecinos Sta. Teresa 

- 7. Los Laureles 

-TOTAL 

1.	 Calero No.2 
2.	 Calero No.3 * 
3.	 Pital de Pavana 
4.	 Tierra Blanca 

5. El Horizonte 
.. Carao Arriba 
. La Trini-dad de Orocuina 
8.	 Calero No.1 

TOTAL 

.1.	 11 de setiembre 
2.	 Guanacastal 
3.	 La Cuesta 1 
4.	 Estrella Campesina
 

Languena
 
5.	 La Cuesta 2 
6.	 El Obraje 

TOTAL 

.1. San Rafael 
2. 	Santa Mira 

TOTAL 

1. 	 Uni6n Linaca 
2. 	12 de noviembre 
3. 	Nueva Alianza Yoloran 

TOTAL 

1.,Santa-Cruz Yoloran 

1. 	Azacualpa
 

1. 	Monte Cristo 
2. 	Nueva Concepci6n 
3. 	El Cedrito 

10.21 
6.83 

18.40 
32.13 
-23.91 

8.40 
79.77 

179.85 

3.14 
5.00 
9.10 

18.23 
64.48 
24.26 
10.06 
22.52 

156.79 

13.84 
30.84
 
30.86
 

22.17 
32.04 
11.00 

140.75 

87.95 
37.24 

125.19
 

13.69 
51.52 
30.98 

96.19 

39.01 

88.28 

12.84 
40.16 
26.58 

Chp 
Chp 
Chp 
Chp 
Chp 
Chp 
Chp 

- Cr 
- Cr 
- Cr 
- Cr/Pp 
- Cr/Rs 
- Cr 
- Cr/G1 

- G1 
- Cr 

- Pp 

8.20 

Gl 
1 

Gl 
Gl 
GI 
Gl 
GI 
Gl 

-

-I 

-

-

-

-

-

-

Sm 
Sm 
Sm 
Sm 
Sm/Rs 
Sm 
Sm 
Sm 

-

- Cr 

7.15 

Lg 
Lg 
Lg 

-
-
-

Gc 
Gc/Co 
Gc 

- Gc 

Lg 
Lg 
Lg 

-
-
-

Gc 
Oc 
Gc 

6.42 

Rs 
Rs 

- Cr/G1 
- Cr/Co 

- Pp 
- Gc 

5.71 

Pp 
Pp 
Pp 

Gl 
Gl 
G1 

4.39 

Eb - Yy/G1 - Pp 4.06 

Jr/Gl - CrINs 4.03 

Jd/Gt 
Jd/Cr 
Jd/Ll 

TOTAL 	 79.58
 3.63 
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1. Monte Limar
 
2. Lomas del Sur
 

... TOTAL 

1. Agua Sarca
 
2. Santa Cruz 	de Yarile
 

TOTAL 

1. Villa San Manuel 
2. Seis de enero 
3. Nueva Uni5n 	del Sur 
4. Angel de Lim6n 
5.	 La Cayuya
 

TOTAL
 

1. Agua Caliente'
 

1. TomAs Ponce 	III
 

1'. Primero de Mayo
 
2,. Costa Azul * 

3. Unidos por La Paz
 
4. Los Prados 
5. Brisas del Mar
 

TOTAL 

1. Villanuava
 

1. Los Rincones
 

1. Angelitos del Henequen
 

1. El Palomar
 

I.' El Brasil 

1. Vecinos del 	Estribo * 

TOTAL 

36.93 
23..55 

60.48 

47.25 
9.45 

56.70. 

17.09 
9.70 

19.49 
3.26 
6.62 

56.16 

.13 

24.30 

6.-51
 
11.23 

1.71 
- 1.50 

- 3.28 

24.23 

21.00 

9.07 

5.99 

5.66 

4.47 

2.00 

2191.38 

44 

G1 
G1 

- Cr 
- Cr/Hs - Cr 

-2.76 

G1 
G1 

-
-

Gc 
Gc 

5 
5 

2.59 

Cr 
Cr 
Cr/Gl 
Cr 
Cr/GI 

-

-

Cr 

Cr 

2.56 

Mn/GI - Gc 3 1.65 

Ch2 1.11 

Chl 
Chl 
Chl 
Ch1 
Chl 

1.11 

-Llt/Jr 0.96 

Pq O'.41 

Pp - Chp - 0.27 

Mc 0.26 

L1 0.20 

Tt/Rs - Cr 0.09 

100.00 

* Estimaci6n.visual al momento de hacer el diagn6stico los
 
Las Delicias y Los Milagros no fueron identificados.
 

-i
 

4
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Cuadro 12: Series ed&ficas y unidades fisiogr&ficos donde se
 
localizen los grupos maraioneros segdn el estudio
 
Consuplane/USAID.
 

Unidad FisibgrAfica Serie Simbolo -HectAreas_ 

Suelos de Terraza Jer6nimo Jr 88.28 4.03 
Cruz Cr 56.16 2.56 
Choluteca '1 Ch 1 24.23 1.11 
Choluteca 2 Ch 2 24.30 1.11 
Marcovia Mc 5.66 0.26 
Tapatoca Tt 2.0 0.09 

Sub-total 977.-58 44.60 

Suelos de Cerro Guale/Goascordn 5 Gb - GoS 56.70 2.59 
Guale-Pespire 01 - Pp 309.72 14. 13 
Coray-Goascordn Co - Gc 243.52 11.11 
Pespire/GualE Pp - Go 96.19 4.39 
Guale/Samaria 01 - Sm 156.79 7.15 

Sub-total 862.92 39.38 

Suelos de Vega Llanos Li 4.47 0.20 
MonjarAs Mn 36.13 1.65 
Joyada Jd 79.58 3.63 
Llanitos Ltd 21.0 0.96 
Palenque Pq 9.07 0.41 

Sub-total .150.25 6.86 

GRAN TOTAL . 2.191.38 100.00 
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b.2 Suelos de colines bajas.
 

Estos suelos representados por -los perfiles 8 y 9 (anexo), 
se han desarrollado sobre lamas y colinas bajas de cimas redon
deadas, donde ocupan una posici6n normal del relieve y son bastan
te homogneos. Su desarrollo pedogen~tico es mayor que el de los 
grupos anteriores y se caracterizan por ser moderadamente profun
dos, bien drenados, de textura moderadamente fina a fina y de 
buenas propiedades fisicas. Por lo general su capacidad de 
retenci6n-de humedad es muy alta (x = 180 mm). 

El contenido de 0.0. es al'to en el horizonte superficial y
 
decrece regularmente con la profundidad. La reaccibn del suelo
 
(pH) es ligeramente Acida y la CIC de baja a intermedia, siendo 
mds alta en los -horizontes del subsuelo. El contenido de bases 
intercambiables-es alto, pero el contenido de fbsfora es por lo 
general muy bajo. 

De acuerdo a la Taxonomia de' suelos del USDA, los suelos 
aqui descritos clasifican dentro de los grandes grupos Haplustalf 
y Rhodustalf. 

No obstante, que las caracteristicas del relieve son un 
tanto limitantes, estos suelos poseen una fertilidad intermedia y 
excelentes propiedades fisicas, que-les hacen bastante aptos para 
el cultivo del marai66n. Esta buena aptitiud es reflejada por el 
buen desempeio que muestran los plantios actuales de maraii6n que 
est&n localizados sobre este tipo de suelos. 

b.3. Suelos de Serrania
 

- Estos suelos representados por los perfiles modales 4 y 5 
(anexo), se han desarrollado sobre serranias y colinas altas de. 
cimas agudas y sub-agudas, donde ocupan las posiciones normal y 
texcesiva del relieve. Se caracterizan por ser poco profundos: de 
moderadamente bien a algo excesivamente bien drenados, de textura 
media a moderadamente gruesa y de propiedades fisicas regulares. 
Debido a su poca profundidad, su capacidad de retenci6n de hume
dad es baja (x = 55 mm). El contenido de C.O. es alto en el 
generalmente delgado horizonte superficial y decrece regularmente 
con la profundidad. La reacci6n del suelo (pH) es ligeramente
 
Acida y la CIC es baja. El contenido de f6sforo es medio en el
 
horizonte superior y bajo en el sub-suelo.
 

Segin la Taxonomia de sueros del USDA, los suelos descritos 
clasifican dentro de los grandes grupos Ustropept y Troporthent. 

La aptitud pare uso agricola de estos suelos es muy baja, ya
que su relieve escarpado les hace muy suceptibles a la erosi6n y 
al lavado de fertilizante y dificulta notablemente las prActices 
de cultivo y cosecha. AdemAs, su poca profundidad no permite un 
buen desarrollo del sistema radicular, ni suficiente retenci6n 



4 
BESr
 

VAILABLE
 
PROYECTO DEL MARANON 47 

de humedad. lo cual provoca una severa deficiencia hidrica a las 
plantas durante la prolongada estaci6n seca que normalmente se 
presenta en esta zona. Finulmente, debido a su baja fertilidad, 
se hace necesario aplicar con mts"frecuencia una mayor cantidad de 
fortilizante, lo que sumenta considerablemente la inversibn. La 
aptitiud marginal de estos suelos, se refleja en el pobre desempeio 
que exhiben los plantios de marafibn que sobre ellos se ha sembrado. 

-'B. 'Metodologia del curtivo. 

--. Siembra. 

-a. _Aspectos generales.
 

La planta del maraibn,- al igual que cualquier otra -especie
 
cultivada, necesita de t&cnicas apropiadas de cultivo que perrmitan 
garantizar un rendimiento alto y estable durante un largo periodo 
de tiempo. La sel-eci6n-del sitio para el desarrollo de una 
nueva plantaci6n constituye-un punto .de vital import-ancia cuando 
se decide dar inicio a un proyecto de gran magnitud. Para tal 
efecto, es necesario considerar cuidadosamente los requerimientos 
agroecol6gicos, asi como aspectos de orden social, econ6mico y de. 
infraestructura, con el objeto de evitar el fracaso de la futura 
empresa.
 

Entre los aspectos social-demogrdficos hay que considerar la 
presencia de una poblaci6n agricola activa de suficiente fuerza, 
que garantice la mano de obra requerida para las labores de 
cosecha y las diferentes pr~cticas culturales, inherentes a la 
plantacibn. En el proyecto bajo estudio, por su indole social 
(Reforma Agraria), a excepcibn de algun6s -grupos donde ha habido 
una alta deserci6n, este no constituye un factor limitante. 

En lo que a aspectos de infraestructura se refiere, se debe 
..prestar especial atenci6n a la necesidad de una adecuada red de 
--caminos que comunique, las plantaciones con el sitio de almacena

je y proceso. Este factor resulta determinante sobre el costo de 
acarreo de las nueces, ya que el producto bruto es voluminoso. 
Adem&s, si se industrializara el falso fruto en el futuro, una 
buena red de vias de comunicaci6n evitaria phrdidas debidas a a
trazos en la entrega y a 'daios sufridos durante el transporte, 
dado lo delicado o perecedero que es este producto. 

*En la actualidad en In zona del proyecto, existe una red de 
caminos bastante apropiada; sin embargo, su mantenimiento es 
deficiente en tal grado, que muchos de ellos son intransitables, 
principalnente durante la Apoca 1luviosa, seg6n es el caso de los 
subsectores'de el Triunfo, Ojo de Agua, Lajas, Sector Centro y 
parte del Sector Nacaome. Bajo tales condiciones, las labores de 
supervisi6n y evacuaci6n de la cosecha seren ineficientes y 
costosos. 
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b. Preparaci6n del terreno.
 

Los m&todos usados para la preparaci6n del terreno para la 
siembra varian segin las condiciones de cada Area y los medids 
con que cuente el agricultor; sin embargo, el procedimiento mAs 
comtnmente usado es el siguiente: 

b.l. Desmonte o limpieza del terreno. 

- Dado que la topografia dominante en las Areas destinadas al 
cultivo del narai6n en el Proyecto, de San Bernardo es bastante 
accident.ada; a que el tipo de vegetaci6n dominante es arbustivo 
o herbAceo y a la necesidad de ocupaci6n de mano de obra implicita . 
en este -tipo de proyecto, seria recomendable realizar esta labor 
manualmente. -

La limpieza previa a la siembra debe normalmente hacerse a 
ras .de tierra; sin embargo, en Areas de pendiente moderada a 
fuerte, esta prActica propiciaria la erosi6n; por lo que as 
aconsejable dejar la maleza cortada, dispersa en el sitio, de 
modo que la misma se descomponga e incorpore naturalmente, y 
ayude a reducir el efecto de la erosi6n.- Con esta limpieza' 
se trata de reducir hasta donde sea posible la competencia de las 
malezas con las plantitas de mara6n, durante su periodo de 
establecimiento, ya que durante estd fase tan critica debe de 
proporcionArseles el media mAs favorable para su desarrollo. El 
punto de siembra de cada arbolito debe estar completamente libre, 
para lo cual es recomendable hacer a su alrededor un circulo o 
conal de por 10 menos 1-1.5 mts. de radio. Los Arboles o arbustos 
existentes deben ser talados . y de no ser empleados para-leia, 
deben -ser apilados en las h-ileras de plantio-, dejando las calles 
1ibres. 

- -- I 
Cuando se siembra sobre- terrenos- planos o de pendientes
 

suave ynmoderada que- permitan el establecimiento intercalado de
 
otro tipo de cultivos, es aconsejable eliminar los tocones, para
 
no obstaculizar las prActicas posteriores de labranza.
 

En aquellos casos en los que la pendiente del terreno permita
 
trabajar cultivos intercalados de una buena rentabilidad, tal como
 
el mel6n, la sandia, el ajonjoli, etc., es aconsejable siempre
 
que los medios lo permitan, nivelar el terreno para facilitar la
 
ejecuci6n de las prActicas.agricolas 'que requieran estos cultivos.
 

C. Apertura de barreras contra el fuego. 

Dado el rigor y lo prolongado de la estaci6n seca existente 
en la zona con frecuencia se han presentado incendios, que han 
ocasionudo grandes daios en algunas Cooperativas tales como 
Gracias a Dios y El Jiote. Por esta raz6n, es importante estable
car franjas a barreras aislantes contra el fuego de no menos do 
10 mts. de ancho, alrededor de cada plantio durante la estacibn 
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seca. Para que estas franjas sean funcionales, se les debe
 
eliminar.peribdica y completamente la maleza al ras del suelo y 
mantenerlas siempre limpias.
 

d.- Espaciamiento. 

Una vez preparado el terreno se debe proceder a la demarca
cibn del mismo, sebalando los puntos donde se colocarA definitiva
mente las plantas de marahi6n. La distancia de siembra a utilizar, 
depender& de las caracteristicas agro-ecol6gicas de la zona, de 
requerimieintos fisiolbgicos del cultivo y de la forma de financia
miento del-proyecto. 

'Como regla general, debe evitarse toda clase de competencia 
entre cualquier planta y s-us vecinas y asegurarse de que tanto 
la floracibn como la producci6n resultante de frutos , no sean 
afectados por espaciamientos superiores o inferiores a lo 6ptimo. 
En el primer caso -es evidente que se obtendrt rendimientos infe
riores, ya que el terreno estA siendo sub-explotado. En el 
segundo caso que es comnumente observado en plantaciones viejas, 
los Arboles compiten con sus vecinos por agua, .1uz, espacio 
fisico y nutrimentos, produci&ndose como resultado una reduccibn 
en su desarrollo, fructificaci6n y eventualmente en su vida ttil. 
Ejemplo de lo anterior, se observa en las plantaciones de Namaci
gue Centro, Azacualpa y San Rafael, donde seria aconsejable 
efectuar un raleo dejando solamente unos 100 arboles/ha. 

Bajo las condiciones agroecol6gicas existentes en la zona y 
el pobre manejo que se le da actualmente a los plantios, en las 
Areas sembradas a partir de 1978 a 7x7 n, en cuadro no se ha 
observado todavia competencia alguna entre Arboles, por lo que su 
raleo resulta innecesario. No obstante, en la Cooperativa Monte
cristo donde hay suelos de excelente calidad, el desarrollo de los 
Arboles ha sido mayor y a los 7 aios de plantado, ya se observa 
un fuerte nivel de competencia entre los mismos. 

A partir de 1982 la distancia de siembra fue aumentada a 10 
x 10 a en cuadro (100 &rboles/ha.), hecho que probablemente redu
cirA en forma drAstica la producci6n que anteriormente se venia 

- obteniendo por unidad de Area, en las siembras hechas a 7 x 7 m 
en cuadro. 

Con el objeto de solucionar los problemas mencionados, es 
reco.mondable sembrar inicialmente a una distancia- de 10 m entre
plantbs x 5 m. 'entre hilcras, dispuestas on un sistema triangular-, 
con lo que se obtendrA una densidad de 200_Arboles/ha. Posterior
mente durante el octav6 afio de edad, se debe hacer un raleo de una 
hilera completa de por medio para obtener una distancia de 10 x 
10 m en cuadro y una densidad de 100 Arboles/ha (ver Fig. No.6). 

El sistema rencionado permite obtener un alto rendimiento 
inicial y adopter un sistema mixto de cultivo durante los primcros 
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Figura f6 

Distancias de 'siembra y- tiempo de raleo recbmendados para el marai6ti
en el Proyecto San- Bernardo: 

A.	 Si las condiciones fisiogrificas y de suelo no permiten cultivos 
intercalados, se recomienda iniciar con una distancia inicial de
 

. 5 x 5m con los subsiguientes raleos.
 

B. 	 Si las condiciones permiten el cultivo intercalado se recomienda 
iniciar con un distanciamiento de 7 x 10m entre plantas, y 5.mts. 
entre hileras. -

A
 

-S 



PROYECTO DEL MARANON 	 51
 

afios, ya que su disposici6n triangular deja libre una calle en 
diagonal'de 7 m de ancho, que puede ser aprovechada con cultivos 
estacionales de porte bajo. 

En-suelos de Serrania,-de relieve abrupto y baja fertilidad 
es aconsejable usar un espaciamiento inicial - de 5 x 5 m (400 
Arboles /ha), raleando posteriormente a 7 x 10 m. (200 Arboles/ 

ha), finalmente a 10 x 10 m. (100 Arboles/ha), segdn la necesidad. 

En suelos muy buenos (aluviales bien drenados), donde el
 
desarrollo de las plantas es superior, se recomienda dar un 
especiamiento inicial -de 7 x 7 m. en cuadro. Posteriormente, 
entre el shtimo y octavo aio de edad, se debe efectuar un raleo 
eliminand-o primeramente los Arboles poco productivos, hasta 
alcanzar una densidad de unas 100 plantas/ha. Finalmente, si se 
presenta la necesidad, se puede ralear una segunda vez para 
lograr una distancia entre plantas de -14 x 14 m. con lo que se 
obtendrA una poblaci6n de 51 &rboles/ha. 

e. Apertura del ho-yo de siembra. 

En el Area del proyecto se utiliza la prdctica de mantener 
los arbolitos en bolsas pldsticas de 20 x 15 cm. rellenas de 
suelo durante la etapa de vivero .y luego transplantarlos al 
campo. En vista de que la mayor parte de los suelos en la zona 
exhiben una textura francosa en el horizonte superficial se reco
mienda hacer hoybs de 40 cm. de profundidad por'30 cm. de boca.
 
Sin embargo, en suelos- mAs pesados es recomendable hacer los
 
hoyos de 50 x 50 cm para promover un mejor desarrollo radicular
 
inicial, 1o que permitir6 a la joven planta un rhpido desarrol-lo
 
durante sus etapas iniciales de crecimiento y soportar mejor el
 
F"stress" que le provocard la &poca de sequla.
 

f. 	 Siembra. 

La siembra debe tener lugar al inicio de la 6poca de 11uvias, 
para garantizar que la joven planta 1legue a la siguiente 6poca 
seca con un sistema radicular bien formado, que le permita sobre
1levar mejor la carencia hidrica. 

L -

Cuando se meneja un vivero de marail6n, se debe tener mucho 
cuidado de no dahar la raiz pivotante, ya que esta es muy sensible 
al transplante. Por esta raz6n se sugiere seguir las siguientes 
recomendaciones: 

1. 	 Colocar las semillas en bolsas plAsticas 
- de 25 x 15 cm, lenas de buen suelo. 

2. 	 Mts o menos al mes de sembradas, cuando 
las pl6ntulns tengan una altura de 
10 a 15 cm., y atn In raiz pivotsnte no 
ha alcanzedo la base de la bolsa, se 
debe proceder a su transplantc al campo. 
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3. 	 Durante el transporte de la pl-anta
 
al Campo y al quitar la bolsa plAstica
 
del adobe al momento de la siembra, se
 
debe tener mucho cuidado de no daar su
 
sistema radicular.
 

4. 	 Si en el momenta del transplante, no hay 
suficiente humedad en el suelo, la 
planta deberA irrigarse abundantemente 

despubs de sembrada. 

El bajo porcentaje de "pega" observado en algunas cooperati
vas, ha sido probablemente ocasionado par dafios al sistema radicu
lar de arbolitos q-ue estaban sobredesarrollados al momenta del 
transplante. 

Otra prActica indeseable que ha sido ocesionalmente realiza
da, es el plantar la semilla directamente en el campo, con resul
tados muy poco satisfactorios. Para la siembra directa en el 
campo, debe siempre prepararse el hoyo tal y coma fue descrito 
anterior-mente y luego aterrarlo, con el objeto de remover y 
airear el suela, asegurando asi un media adecuado para el buen 
desarrollo radicular. 

Posteriormente, debe plantarse de 2 a 3 semillas par hueco,
 
separadas entre si entre 10 y 15 cm., para facilitar la futura
 
selecci6n y eliminaci6n de las plAntulas menos vigorosas a anorma
les. Las semillas deben ser sembradas a una profundidad de 2 a 5
 
cm-con I punta hacia abajo, ya que, esta posicibn facilits la 
emergencia- del embri6n.- Posterior-mente, se debe compactar lige
ramente la tierra colocada sobre ellas; con el objeto de mejorar 
su germinaci6n al haber un mejor contacto entre el suelo y la -

semilla.
 

Una vez seibrada la plAntula a la gemilla, debe cubrirse el 
lugar de siembra con rastrojos secos ("mulch"), con la finalidad 
de reducir la phrdida de agua par evaporaci6n. 

g.-	 Resiembra.
 

Cualquiera que sea el m&todo de siembra utilizado, siempre
 
results necesario considerar-una cantidad adicional de plantas
 
para.'efectuar -la resiembra, de aquellos que se pierdenen el
campo.
 

La resiembra debe ser hecha entre 30 y 45 dias despubs de la
 
primera siembra a el transplante y generalmente es del brden de 
un 20%. 

Las plantas para la resiembra deben mantenerse primeramente 
en una etapa de vivero. 
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h. Propagacibn.
 

El marafibn es un cultivo que presenta la ventaja de poder 
ser propagado' a u-partir de semilla (sexual) o vegetativamente 
(asexual). Mediante el cruzamiento gen&tico controlado; es 
posible desarrollar cultivos de caracteristicas gen&ticas superio

.res, los cuales puedan ser propagadas vegetativamente para su
 
siembra comercial.
 

- -' h.1 Propagacibn por semilla. 

Para 'propagar el marafi6n por semilla, la siembra puede
 
hacerse directamente en el campo o bien -en bolsas pl~sticas
 
ilenas de suelo, en viveros, para transplantarlas posterior
mente al campo.
 

Las semillas seleccionadas deben ser lenas, -sanas, de tama
fio intermedio (8-12 g-r) y buena densidad,>.reco-lectadas de plantas
 
altamente productivas.
 

Para conservar mejor su poder germinativo, las semillas 
deben ser almacenadas en locales abiertos, secos y ventilados. 
En experiencias realizadas, se' ha determinado que la semilla 
conserva intacto su poder germinativo durante periodos de almace
namiento de hasta 4 meses. Despubs de este periodo su poder de 
germinacibn disminuye en relaci6n directa al tiempo de almace
namiento. 

Antes de la siembra, es recomendable remojar la semilla 
durante un periodo de 12-48 hrs., luego sumergirlas 6n una solu
ci6n al 1% de sulfato de cobre u otro fungicida edprico durante 
10 a 15 minutos, lavarlas seguidamente con agua para eliminar la 

-solucibn fungicida y finalmente secarlas a la sombra. Este 
. tratamiento ayuda a destruir cuaiquier espora de hongos y ayuda a 
*-acelerar la germinaci6n. Asi mismo, durante el tiempo de remojo
se puede detectar, las nueces de baja densidad, pues estas flotan.
 
Dichas irueces deben ser eliminadas ya que su germinaci6n es pobre.
 

- - Es importante sefialar que aunque se seleccionen las semillas 
de un Arbol vigoroso de buena salud y altamente productivo; por 
ser el maraiB6n un Arbol de polinizaci6n cruzada, nunca se podrA 
tenor la certeza do que las pl-antas resultantes heredarAn las 

- caracteristicas del Arbol madre en su totalidad, dado el poli
hidridismo quo conlieva este.tipo de polinizacibn. 

b.2 Propagaci6n vegetativa.
 

La principal ventaja de la propagaci6n vegetative, es que 
permite reproducir integramente las caracteristicas miorfol6icas 
y productivas del 6rbol madre. Ademhs, con este sistema propage
tivo se obtiene una reducci6n en el porte de los drboles, lo cual, 
fAci ita Ie cosechb y una myor precocidaC de produccibn. Los 
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m6todos de piopagaci6n vegetativa m&s comhnmente usados en la 
actualidad, son el injerto y el acodo abreo. Entre estos, los 
-resultados.mAs promisorios han sido obtenidos con injertos de los 
tipos ingl6s simple, de cufia y el lateral o de placa (Fig.No.7). 

Las principales desventajas para la adopci6n de este mdtodo 
en gran escala, son: 

a. 	 Que su costo es mayor en relaci6n al mAtodo de propagaci6n
 
por semilla y
 

b. 	 Que no existe investigacibn alguna en la zona del proyecto, 
en to que respecta a la evaluaci6n y selecci6n de drboles 
"elite", que podrAn servir como 
fuentes de propagacibn.
 

En vista de lo anterior, resulta indispensable iniciar un 
programa de investigaci6- que contemple la evaluacibn y selecci6n 
de Arboles sobresalientes y de las diferentes thcnicas de propaga
ci6n asexual. 

_i. Cultivos intercalados.
 

Debido 	al alto costo inicial requerido para el estableci
miento de una plantacibn de maraii6n y al largo periodo que trans
curre desde su siembra, hasta el punto en el que se alcanza un 
nivel de producci6n que permita obtener un flujo de caja positivo, 
resulta interesante considerar durante esta etapa inicial la siem
bra paralela de cultivos intercalados. Esta alternativa no solo 
permitir6 al agricultor percibir 2alg6n ingreso durante la fase 
econ6micamente-improductiva del marafi6n, sino que tambidn cantri
buirA a mantener la plantacibn libre de malezas. 

- La 	escogencia del cultivo a intercalar, estar& determinada 
*Jfundamentalmente por .sus requerimientos agro climdticos in rela- 

ci6n a aquellos existentes en la zona y por su precio en el' 
mercado local. 

* 	 Ademds, debe tenerse el cuidado, de que el cultivo que se 
-	 -siembra intercalado, no vaya a ejercer competencia alguna o bien, 

que las prActicas agricolas por &ste requeridas no vayan a daiar 
a perjudicar el desairollo del cultivo del marafi6n. 

.- Por lo- general, es preferible intercalar-cultivos de ciclo 
anual de porte bajo tal es-como el melbn, la sandia, el cacahuate, 
etc. 	conservando una franja libre a ambos lados de cada hilera de
 

.	 Arboles, cuya anchura no sea inferior a 1 m. Con cultivos tales 
como el algod6n, el maiz, el sorgo, la yuca a el ajonjai; so 
recomienda dejar franjas de no menos de 1'.5 m. de ancho. 
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La intercalaci6n de cultivos resulta de beneficio cuando
 
Astos son fertilizados, ya que el marafi6n a trav&s.de su sistema
 
radicul'ar, que es capaz de alcanihr una gran profundidad en el
 

suelo, aprovecha aquella parte del fertilizante que es lixiviado
 
a los estratos inferiores del subsuelo.
 

La intercalaci6n de 'cultivos tales como el algod6n, el mel6n 
y la sandia, podria propiciar In aparicibn de plagas, para cuyo 
-control, se acostumbra aplicar en la zona en forma indiscriminada 
potentes insecticidas de acci6n residual. E-ste podria constituir
se en una desventaja, ya que el uso irracional de plaguicidas 
causa la ruptura del balance biol6gico de la poblaci6n de insectos. 

El pastoreo dentro de los plantlos de marafi6n es una activi
dad que -ha sido ocasionalmente practicada; no obstante, que esta 
produce mAs perjuicios que beneficios. Primeramente,- Arboles 
j6venes de marafi6n son severamente dafiados por el ganado, fen6meno 
que se aprecia en todos los grupos del proyecto qua pastorean su 
ganado dentro de los plantios. Asi mismo, en plantaciones adultas, 
el ganado busca los troncos de los drboles para rascarse y si 
estos no estAn bien anclados, ocurre una ruptura de las raices. 
que los predispone al volcamiento por vientos fuertes. Por otra 
parte, al ser los pastos cultivos permanentes, ejdrcerdn sobre el 
marafi6n una fuerte competencia por a.gua durante la estaci6n seca 

* 	 y en las Areas donde sea mAs abundante el pasto jaragua (Hiparhe
nia rufa), qua se seca en verano, el terreno quedard ads expuesto 
al desarrollo de incendios. Finalmente, el pisoteo excesivo del 
ganado provoca una fuerte compactaci6n del terreno qua afecta el 
desarrollo del cultivo. En vista de lo anterior, no seria aconse
jable pastorear el ganado dentro de los plantios de maranon; sin 
embargo, es permisible que los grupos campesinos tengan algunas 
cabezas de ganado vacuno, a caprino con miras a mejorar su dieta. 
alimenticia.
 

2. Labores de cultivo.
 

a. Limpieza.
 

Durante los primeros afios de cultivo, el control de malezas
 
es una prdctica importante, ya qua constituyen serios competido
res por espacio fisico agua y nutrimentos por lo qua afectan
 
severamente el desarrollo de las plantas j6venes.
 

El control de malezas puede ser hecho manualmente o en- forma 
mechnica o quimica; sin embargo, en este capitulo se contempla 
6nicamente la limpieza manual, qua ademds de generar una mayor 
cantidadde empleo, constituye en la- zona In forma Ads barata. 
El control de malezas se debe realizar con distinta frecuencia e 
intensidad, ya sea si se 11eva a cabo en el Area libre entre dr
boles del plantio; en el circula a "comal" de cada Arbol o en la 
fronja perifbrica a In plantaci6n usada para protogerla del 
fuego. 

http:trav&s.de
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a.1 	 Control de malezas en el Area libre
 
entre Arboles.
 

. Esta prdctica conpri2nde In iiinpieza del Area libre total en
 
tre las hileras y entre las plantas.
 

En thrminos generales, el control de malezas en los plantios
 
actuales del Area del proyecto es muy deficiente. Esta situaci6n
 
es atn mhs critica en Ias plantacionces j6venes, ya que en las
 
misinas losi arbolitos todavia no alcanzan a cubrir el terreno con
 
la sombra de sus copas, situacibn que favorece el desarrollo
 
de las male'as y por lo tanto aumenta su nivel de competencia al
 
cultivo.
 

En plantaciones adultas, debido al efecto'de sombra la inci
dencia -de malezas es menor, encontrAndose solamente algunas espe
cies -adaptadas a- la sombra y manchas de malezas que proliferan 
en-1os claros dejados por plantas muertas. En apariencis, la 
principal cause de esta situaci6n es de indole econ6mico, ya que
los plantios despubs de tres afios de sembrados ya no son cubier
tos por el financiamiento. Debido al pobre desarrollo vegetativo 
que exhiben los arbolitos durante sus primeras etapas de desarro
li1 son mAs afectados por In competencia de malezas y debido al 
bajisimo rendimiento inicial que presentan, los primeros ingresos 
econ6micos generados son insuficientes para cubrir el costo de la
 
limpieza.
 

A pesar de que en el plan de inversi6n del BCIE se contemplan 
tres ciolos anuales de limpieza en plantios.jbvenes, &stos con 
muy pocas excepciones son efectuados en su totalidad. Por lb 
general, se hace solamente 2 ciclos de limpieza por aiio, que a 
criterio de In empresa consultora son claramente insuficientes. 

Las malezas predominantes en la zone son principalmente de 
tipo arbustivo; sin embargo, debido a que en el 90% de los grupos 
se acostumbra pastorear el ganado dentro de los plantios de mara
i6.n, esta actividad ha propiciado la introducci6n de numerosas 

*-especies de gramineas tales como: 
Cynon st, Pasi'alum sp., Digitaria decumbens, Pannicum maximum, 
Hyparhenia rufa, etc.. 

Para mantener un control de malezas aceptable dentro de los 
plan-ttos, es aconsejable hacer al menos 3 ciclos al aio, cortando 
las malezas' a una altura no mayor de 6-8 pulgadas-sobre el nivel 
de In superficie del suelo. 

a.2 	 Comaleo.
 

Debido a la baja incidencia de las malezas cue se presenta 
en les plantaciones adultas, esta prtctica no resulta muy necesa
ria. Sin erhargo, en plantaciones menores de 4 anos esta labor es 
ir-da nsubL pu-u To . de cor o1 cult i yo* 	 1via co a malezas. 
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dura'n-te sus primeras etapas de desarrollo. Segin se pudo observar
 
en la zona del proyecto, esta prActica es efectuada con cierta
 
regu-laridad; sin embargo, es aconsejable realizar no menos de 3
 
ciclos anuales.
 

a.3 	 Limpi&za de las fraiijas aislantes contra
 
incendios.
 

Con el objeto de proteger el plantio contra el fuego, al
 
inicio de cada estaci6n-seca es recomendable proceder a la
 
.limpie-za a ras de tierra, de una franja de por 10 menos 10 
m. de ancho a lo largo del perimetro del plantio, eliminando
 
de la misma cualquier residuo que pueda actuar como combusti
.ble.
 

b. 	 Poda.
 

Por lo general, es recomendable realizar una poda anual de
 
limpieza, que deberd ser hecha durante el periodo comprendido en
tre el final de la cosecha y el inicio de la prbxima etapa de re
brote de los drboles.
 

En la zona del proyecto este periodo dura 3 meses y esth 
comprendido entre mayo y julio. Este tipo de poda, consiste en 
la eliminaci6n de ramas secas, quebradas y enfermas. Los residuas 
de la poda deben ser retiradas y quemadas para evitar la propaga
ci6n de enfermedades. Tambi~n, es recomendable eliminar los "chu
pones" que normalmente brofan de las rarnas principales. 

c. Eliminaci6n de plantas extra y ralso. 

Esta prdctica debe ser hecha durante el primer aio, eliminan 
do los arbolitos mAs d&biles donde se plant6 dos o -mAs'de ellos
en el mismo'-hoyo de siembraA' Posteriormente, se puede hacer un 
ralep de Arboles una o'dos veces seghn lo requ-iera I densidad 
final elegida para el plantio. 

S.- Como regla general, se considera que el espaciamiento debe 
ser aproximadamente dos veces el ancho de la copa. Sin embargo, 
.en In prdctica lo que se busca con el raleo, es evitar que haya
 
traslape entre Arboles, ya que cuando sus ramas se entrecruzan,
 
ocurre una reduccibn importante en la produccibn. 

Cuando se siembra usando un espaciamiento inicial de 5 x 5 
M., debe hacerse dos.ralcos posteriores; el primero .a los 5 - 7
aios y el segundo a los 8-10 afios, con lo que se obtendrA un 
espaciamiento final de -10 x 10 M. Si inicialmente siembrase 
a una distancia de 7 x 10 m., se hace solamento un raleo a los 
8-10 nios, -para lograr el espaciamien.to final de 10 x 10 m. 

En plantaciones sembradas a 7 x- 7 m., es aconsejable hacer
 
un rleo selectivo a los 8-10 aflos, tratando de lograr una densi

'--yr
 

http:espaciamien.to


AVAJ
 

PROYECTO DEL MARANON 
 59
 

dad de 100 Arboles/ha.. Todos los Arboles eliminados quo no sean
 
utilizados para lela, deben ser removidos de la plantacibn y que
mados. 

d. 	 Fi.tosanidad.
 

Para el manejo eficiente de cualquier explotaci6n comercial 
de marai6n , es sumamente importante mantener un buen control fi
tosanitorio, ya que si este es descuidado, la incidencia de 
enfermedades y plagas podria alcanzar niveles indeseables, oca
sionnndo reducciones sustanciales de la producci6n. -Este hecho, 
se podria ver agravado en aquellos casos, en que las condiciones 
agroecol6gicas adversas provocan situaciones *de "stress" en las 
plantas, haci&ndolas suceptibles al -ataque de enfermedades que 
comhnmwente no son epidbmicas. 

Debido a las'razones mencionadas, as imperativo un programa
 
de inspecciones peribdicas de los plantios,-con el objeto de 
detectar a tiempo la aparici6n de focos de plagas o enfermedades, 
de modo que estAs puedan ser eliminadas rApida y eficientemente a 
un menor costo econbmico.
 

- En los plantios del .&rea del proyecto se logr6 identificar
 
diversas enfermedades y plagas, las cuales se describen a conti
nuacibn:
 

d.1-	 Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)
 

Esta es la enfermedad imAs generalizada en Is zona y su
 
grado de severidad varia segtn el tipo de suelo, I densidad de
 
poblacibn, el ataque de insectos y las caracteristicas gen&ticas
 
de los Arboles. Por lo general, afecta la inflorescencia, las
 
ramas tiernas, las hojas (jbvenes y viejas), el fruto y el falso
 
fruto.
 

Los ataques mAs severos fueron observados en aquellas plan
taciones sembradas con mAs alta densidad y Is parte mts afectada
 
fueron las inflorescencias.
 

Aunque existen matodos para eliminar esta, en aquellas
 
plantaciones establecidas sobre suelos poco aptos para el cultivo 
del maraii6n, su control resulta anti-econ6mico, por cuanto el
 
nivel de produccibn obtenido es sumamente bajo.
 

d.2 	 Muerte descendente (BotrvodiplYodia
 
theobromae)
 

Esta es una enfermedad end6tmica, cuya incidencia se ve
 
favorecida por condiciones eddficas adversas y por altas densida
des do poblaci6n. Por esta razbn, su mayor ocurrencia se presen
ta en Areas de suelos poco aptos donde los -,boles estAn sometidos
 
a "rtress", aunoue per lo general su severided es baja. Los
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Arboles afectados por esta enfermedad, exhiben poco follaje y
 
abundancia de ramas muertas.
 

La 	mejor forma de controlar esta enfermedad, es a trav~s del
 
* 	mejoramiento de las condiciones en el suelo mediante -un manejo
 

apropiado; sin embargo, esto no siempre es posible en su totalidad.
 

d.3 Malde Pierce.
 

Esta- enfermedad es causada por una micro-bacteria, transmi
tida-por insectos cicaddlidos, que atacan el sistema vascular de 
las plantas. Su manifestacibn es mAs severa cuando el drbol se 
encuentra bajo una condici6n de "stress". 

Aparentemente, las caracteristicas gen&ticas tambidn tienen 
influencia sobre el desarrollo de la enfermedad, ya que en Costa 
Rica los tipos de origen trinitario, han mostrado ser mAs suscep
tibles. 

En la zona del proyecto, el mal de Pierce no parece ser de 
importancia, ya que solamente se observaron dos Arboles atacados 
por esta enfermedad. Posiblemente, la prolongada estaci6n seca 
existente evita que prosperen los tipos de malezas como hospederos 
alternos de esta microbacteria. 

d.4 Enfermedades menores de follaje.
 

Aunque se observy uha alta incidencia de Cercospora anacardii, 
Pestalotia dichaeta y el alga roja- (Cephaleurus - vivescens) se 
considera que estas no son de importancia econmica, en el caso. 
de este cultivo. 

d.5- Enfermedades del fruto y fals-o fruto.
 

Eh los poos frut-os observados, se encontrb lesiones causadas 
por antracnosis -y sarna ocasionada por Acaros y en las nueces en 
proceso, se observ6 la mancha negra causada por el'hongo Nematasoh
ora corylea, el cual es transmitido por el chinche Ileooeltis 
'schoutederi. For lo general, estas enfermedades se manifiestan 
con nds intensidad, en aquellas plantaciones mal atendidas y su 
incidencia puede ser reducida mediante un buen control de malezas 
y de algunas plagas que actuan como vectores y una buena fertili
zaci6n. 

d.6 -Enfermedades en el almAcigo.
 

En los viveras observados, no se aprecib ninguna enfermedad
 
que puede ser considerada de importan-cia econbmica.
 

e. Control de plagas.
 

En los pocos frutos atn remanentes de la cosecha, se observb
 
gran numero do chinches de la especie Helopeltis schoutederi;
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-Segtn proyecciones del INA, en la zona bajo estudio se 
espera obtener entre el 35 y el 50% del nivel de produccibn de 
nueces y frutos falsos, que normaTiffante se obtiene en el Africa y 
la India.' Con -este rendimiento proyectado, se estima que los 
plantios de marari6n necesitarAn remover del suelo las siguientes 

cantidades de nutrimentos:
 

Cuadro 15: Remocibn tebrica de nutrimentos en el proyecto San
 
-Bernardo
 

Densidad Cantidad de -elementos removida 

(Arboles/ha) (kg/ha/afio)
 
N P205 K20
 

100 112.6 34.6 -46.5
 
200 -225.2 - 69.2 93.0
 

Aunque a la fecha no ha sido conducida experimentacibn 
alguna en* el Area del proyecto, ni se ha efectuado anAlisis 
quimicos del follaje de los Arboles, se estima que los elementos 
que mAs estAn limitando la producci6n, son el nitr6geno y el 
f6sforo. 

En lo que al nitr6geno respecta, es evidente la insuficiencia 
de este elemento en los suelos del "Area, la cual se refleja en 
los claros sintomas de deficiencia que en -forma generalizada 
nuestran los drboles en todos los plantios. La ocurrencia de 
este fen6meno era de esperarse, si consideramos la alta exigencia 
de nitr6geno que tiene el maraE6n, en relaci6n al pobre estatus 
de este elemento encontrado en los suelos estudiados. 

- - En relaci6n al f6sforo, los sintomas visuales que indican su 
deficiencia son de dificil apreciaci6n, ya que ncomnmente son 
enmascarados por aquellos provocados por la carencia de nitr6geno. 
-No obstante, si se toma en 'consideracibn que cl contenido de 
.f6sforo disponible as bajo en la mayoria de los grupos de suelos 
investigados, y que el marai6n es un cultivo que tiene un alto 
requerimiento nutricional de este elemento, es muy probable que 
su corencia en la zona sea tambi6n importante.
 

Finalmhte, existen otros elementos que probablemente sean 

necesarios en ]a fertilizacibn aunque en menor grado. El potasio 

por ejemplo, pareciera ser necesario solamente en cantidades 

nodorodas o bajas; ya que su contenido es alto en los suelos de 

mejor aptitud agricola en la zona e intermedio en las Areas de 

suelos aluviales ma] drenados y en los de serrania. Debido r que 
los valores de pH encontrdos en los suelos estudiados son relati
vonent altos, so Cstim Que In disponibilidad do clenentos 

ten:tA) S ol'.. i zr , c''r. :rrc, i; 1 aecy boro CL 
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Cuadro 13: Remoci6n de nutrimentos por un Arbol de mara56n 

Parte-de la 
planta 

Elementos 
-removidus 

(kg 
(kg) 

Rot.acibn 
promedio 

N P205 KC20 

a. 	 Tallo, raiz y 
hojas 1.721 0.406 0.800 4: 1: 2 

b. 	Falsos frutos 0.370 0.117 0.282' 3.2: 1: 2.4
 
c. 	Nueces 0.756 0.229 0.183 3.3: 1: 0.8
 
d. 	b+c 1.126 0.346 0.465 3.25: 1: 1.34
 

Total	 2.847 0.752 1.265 3.8: 1: 1.7 

De acuerdo a aesta informaci6n, unal plantaci6n adulta sembrada 
a una densidad de 100 drboles/ha con el nivel de producci&n 
referido, extraeria del suelo anualmente 284.7 kg de nitr6geno; 
75-2 kg de f6sforo y 126.5 kg de potasio. De este total, un
 
39.6, 46.0. y 36.8% de los elementos referidos respectivamente,
 
seria removido anualmente con la cosecha.
 

- Por lo general, en Areas previamente cultivadas o sonetidas 
al pastoreo, el suminitro de algunos nutrimentos por el suelo es 
insuficiente y se requiere suplir su faltante mediante la aplica
cin de fertilizantes. 

Con base a experimentos .de fertilizacibn del marapibn realiza
dos en Asia y Africa, diversos autores han recomendado la aplica
cibn de cantidades de fertilizante muy variables, que oscilan
 
dentro de los siguientes'dmbitos;
 

Cuadro 14: Ambitos de Fertilizadi6n recomendados en Asia-Africa
 

Edad de la planta Cantidad y tipo de elementos (kg/ba) 
(aiios) N P205 X20 

1 16 - 150 13 - 120 4 -8 
2 16 - 100 .13 - 80: 16 - 60 
3 16 - 200 2-6 - 120 16 - 120 
4 32 - 250 26 - 120 30 - 120 
5 32 - 250 50 - 120 30 - 120 
8 

>6 
32 
66 

-
-

250 
250 

50, -
50 -

120 
120 

30 
60 

-
-

120 
120 
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insecto qua puede causer un dao directo en las flores y frutos
 
pequefios provocando su aborto. Por lo general, las poblaciones
 
mAs altas .de este chinche se observan en los plantios con una
 
alto densidad de -malezas. Debido a que el dao de este insect-o
 
afecta la cantidad y calidad de la cosecha, su control resulta
 
nuy necesario cuando el cultivo se desarrolla en forma camercial
 
y debe satisfacer normas de calidad establecidas.
 

Otro insecto daRino detectado son los thrips (Selonothrips
 
rubricinctus), de los que se pudo observar ataques aislados y
 

leves; sin embargo, puede considerarse ests plaga como importante,
 

ya que provoca mucha defoliaci6n a los Arboles.
 

Cuando los falsos frutos maduros son dejados-por mucho
 
tiempo en el Arbol, son atacados por obejas (det g6nero Trigona),
 
avispas y pAjaros. Si se piensa utilizar est-a parte de la planta,
 
.se recomienda cosechar antes que el falso fruto alcance un grado 

de -maduracibn muy alto. 

f. Nutricibn y ferfilizacibn. 

Debido a su extenso sistema radicular, el marafi6n puede
 
remoVer nutrimentos en grandes voltmenes del suelo; raz6n por la
 

que su desemoeho es razonablemente bueno,. adn en suelos pobres
 
donde otros cultivos fracasan. No obstante, existen evidencias
 
que demuestran que Ia produccibn de este cultivo puede ser aumen
tada considerablemente con el uso de fertilizantes, en aquellas
 
Areas donde ]a deficiencia hidrica no constituye un factor limi
tante en rendimiento.
 

El marafi6n es una planta que tiene un requerimiento nutricio
nal relativamente alto, ya que normalmente absorbe contidades
 
apreciables de nite6geno, f6sforo y potasio.
 

*'- Segin Mahapatra, (citado por Angoloni V Giuliani 1977), 
un Arbol adulto de marai6n con una producci6n de 155 kg de 
falsos frutos y 12.4 kg de nueces, necesita remover del suelo 
anualmente las siguientes cantidades de nutrimentos: 
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baja. Sin .embargo, su necesidad es dificil de predecir, por
 
cuanto la habilidad extractora de estos nutrimentos por los
 
diferentes cultivos varia grandemente.
 

Es importante hacer Anfasis, en que la tn-ica .forma de esta
blecer la necesidad real de fertilizacibn para un cultivo especi
fico en una zona determinada, es a travds de experimentos apro
piadamente disefiados desde el punto de vista estadistico. Por.
 
esta raz6n, se recomienda iniciar cuanto antes en el proyecto un
 
.programa de investigaci6n,nmediante el cual sea posible determinar
 
los ni.veles de fertilizaci6n que permitan lograr el mdximo retor
no econbmico; las mejores fuentes fertilizantes y las Apocas y

formas mAs apropiadas para su aplicaci6n. Asimismo, debe ser
 
establecido un programa de muestreo foliar anual, que servirA de
 
diagn6stico para la introducct6n de medidas correctivas a los
 
programas iniciales de fertilizaci6n.
 

Debido a que la informaci6n generada por un programa de in
vestigacibn no estarA disponible sino a medio plazo; en base a
 
la informacibn compilada dur-ante este estudio, se ha establecido
 
Una recomendaci6n muy preliminar (Cuadro 16), que servirA como
 
primera gu'a de referencia para las prActicas de fertilizaci6n,
 
-hasta tanto se pueda contar con -informaci6n mds apropiada al res
pecto.
 

Cuadro 16 Cantidades de los 'principales nutrimentos que se
 
aconseja apli-car en los plantios existentes en la-zona
 
del proyecto.
 

Edad de los Arboles . Cantidad (kg/ha)
 
(aeais) N.itrbgeno -F6sforo Potasio
 

(N) (P205) (K20) 

0-1 60 50 - 30 
1-2 100 100 60 
2-8 150 150 120 
>8* 200 150. 150 

* Despubs de ralear de 200 
a 100 Arboles/ha
 

Como fuentes fertilizantes, se recomienda usar Sulfato de-Amo
ni.o, Cloru-r-6 de Pota-sio y Superfosfato Triple. Con el - objeto de
 
lograr un mejor aprovechamiento de los productos, la aplicaci6n

de los dos primeros debe ser necesariamente fraccionada en dos o
 
tres ciolos y el Superfostato en uno o dos ciclos durante el aiio.
 
En los plantios mds j6venes o bien en aquellos localizados en 
Areas de relieve pronunciedo, se requiere de un mayor ndmero de 
aplicaciones. Asimismo, el fertilizante debe ser adicionado 
cuando el grado do humedad del suelo no sea excesive ni deficiente. 
Por lo general, el sualo alcanza un nivel apropiado de humedad, 
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de 4 a 5 dias despubs de la ocurrencia de una 1luvia de mediana 
intensidad. 

- Bajo periofdos de preci-pitacibn excesivo, se debe de evitar 
.aplicartfert'ilizantes en Areas depresionales; de relieve pronun
biado y donde la texture del suelo es gruesa, ya que bajo tales
 
condiciones pueden ocurrir fuertes p&rdidas de lavado del abono.
 

- Finalmente, el fertilizante debe ser aplicado sobre una ban
da anular de 1 m de ancho alrededor de cada Arbol, cuyo didmetro 
externo debe quedar localizado en el punto donde termina el Area 
cubierta por las gotas que escurren desde la planta cuando ilueve. 
Si el Area sujeta a fertilizaci6n, presenta condiciones que favo
recen el lavado del -abono, este debe ser -aplicado incorporado 
dentro del suelo. 

. C. Cosecha. 

1. Situacibn actual.
 

Cuando se evalu6 el proyecto a nivel de campo, lamentable
mente estaba por finalizar la prActica que los 'agricultores rea
lizan para cosechar la fruta; este aspecto desfavoreci6 el-hacer
 
un andlisis completo do una de las labores agricolas mAs importan
tes. Unicamente se observ6 la prActica de cosecha en dos coopera
tivas. La primera de ellas, Cooperativa Namacique Centro, cosecha
ba para vender su producci6n coma fruto fresco en el mercado
 
nacional. El material de cosecha utilizado por sus agricultores,
 
consistia en una vara con una bolsa de tela al final, con la cual
 
se arrancaban las frutas, evitandose asi hacerles dahio. La
 
producci6n fue vendida a L.25.00 el millar de marafiones, incluyen
do la nuez (la oxidaci6n del falso fruto del maraB6n se evita
 
mantenibndose este Junto con su nuez). La segunda, Cooperativa
 
San Rafael, cosechaba para vender su producci6n de nuez al I.N.A.,
 
quien posteriormente la exportaria a Guatemala' al precio de
 
L35.00 el quintal. Aqui la prActica de cosecha realizada consis
tia' en recolectar en latas las nueces caidas en el suelo y final
mente se secaba y en esa forma se enviaban a Guatemala. 

* En general, ambas prActicas de cosecha eran realizadas efi
cientemente; sin embargo, de acuerdo a entrevistas realizadas con 
los actuales responsables del proyecto, y los mismos productores,
el problema principal del proyecto es que al carecerse de una 
planta'procesadora de nuez de marai6n , hace qua el mercado de 
esta fruta actualihente -sea nfuy limitado, ya que se depende de las 
pocas ventas de nuez que se puedan concretar; como en el caso 
anterior o do lo quo se pueda comercializar como maraiihn en s1 en 
el mercado interno. Del Area actual sembrada, se estima que al 
finalizar el periodo do cosecha, hay una phrdida do producci6n en 
el campo de un 80% por falta de organizaci6n en la comercializa
cibn.
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2. 	 Cosecha de nueces de maraii6n. . 

La.-cosecha generalmente coincide con el .. inico de la 6poca 
seca a final del periodo de iluvia. 

Una misma planta puede tener flores y frutos en varios esta
dos de desarrollo, por. la que la recoleccibn de nueces puede
 
extenderse de 4-5 meses. Generalmente, cuando el falso fruto
 
Ilega a su madures fisiolbgica y se desprende de la planta, la
 
nuez ann no ha alcanzado su madurez y esto se consigue hasta que
 
el falso fruto estA demasiado maduro y ya no es utilizable.
 

Es importante realizar la prActica de cosecha en un tiempo
 
apropiado, es decir, cuando la nuez est6 en su verdadera madurez
 
fisiol6gica, para que el agricultor sea menos castigado en la
 
fdbrica por frutos verdes o frutos muy maduros.
 

3. 	 Recolecci6n de nuecesJ
 

Existen dos m~todos fundamentales para la recoleccibn de
 
nueces: 


a. 	 Recolecci6n del fruto directamente desde el
 
drbol.
 

b. 	 Recoleci6n de las nueces caidas en a suelo. 

En el primer m~todo, el falso fruto con todo y nuez son 
cosechados directarrente del Arbol, siendo posteriormente separados 
man.ualmente uno del otro. Este m~todo, presenta la ventaja de qua 
el falso fruto se puede aprovechar como fruto fresco a industria
lizarlo en elaboraci6n de pasas a jugo concentrado. La desventaja 
de este sistema as que se cose'cha el falso fruto antesde-su punto 
bptimo de-madurez, por lo que "las nueces tampaco lo estardn, ba
jhndole la calidad de las mismas. Por otro lado, para alcanzar 
*los frutos mAs altos es necesario el uso de varas o sacudir el 
&rbol, corri&ndose. el riesgo. de que tanto inflorescencias como 

.frutos 	j6venes so desprendan de los Arboles y causen una baja an 

la productividad. 

El segundo sistema, es el que mAs ampliamente utilizan los 
principales paises productores de maraf6n, consiste en recolectar 
las -nueces caldas en los circulos a-"comales" de los'drboles y 
luego son fdcilmente saparadas con los dedos del: falso fruto. 
Con este m&todo se garantiza la cosecha de las nueces en el 
estado 6ptimo de madures, 

Para facilitar la recoleccibn, la superficie debajo del 
Arbol debe encontrarse completamente libre de malezas y basuras. 
Para la recolecci6n de nueces se utilizan generalmente cubotas, 
sacos o cualquier recipiente que funcione para este propbsito. 

-


. 

2 



67 PROYECTO DEL MARANON
 

La cantidad que puede ser recolectada por unidad de tiempo 
depende del rendimiento de la plantaci6n y de los ciclos de 
cosecha que se establezcan. En los meses de mayor produccibn es 
obvio que los rendimientos de los , trabajadores dedicados a esta 
actividad va a ser mAs eficiente que en los metes que se estA 
iniciando o finalizando La produccibn. 

Se considers un rendimiento aceptable en una plantaci6n que* 
estA en su mAximo pico de produccibn, de nueces/hombre/dia de 50 
kg. . En el.,inicio de la &poca de produccibn Is cantidad de nueces 
a recolectar es pequeia, alcanzando el pico gradualmente y, 
decreciendo' luego la producci6n al final de is temporada. En el 
proyecto el pico de produccibn es alca-nzado entre los meses de
 
febrero y marzo. El -comportamiento de la produccibn se detalla
 
en la Figura No. 8;
 

Como se aprecia en i -Fig. 9 la cosecha es una labor inten
siva y cOn un gran consumo de jornales/dia-. La recolecci6n puede 
-ser efectuada por mujeres y ninos, ya que esta no es una labor ar
dua. 

Para 'establecerse los periodos de recoleccibn (ciclos de 
cosecha) en una plantacibn, con' el fin de mantener una buena 
calidad de nueces, se debe considerar bdsicamente las condiciones 
climAticas de la zona y los rendimientos de Is plantaci6n. Bajo 
condiciones de clima muy . seco y en las noches se forma nuy poco 
sereno, las nueces pueden permanecer en el suelo por varias 
semanas, sin que se afecte su calidad; por lo contrario, bajo 
condiciones de alta humedad tanto en el aire como en el suelo, se 
'aconseja ciclos cortos, de ser posible 2 por semana. 
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Fig. No.9 Proyecto marafibn: Distribuci6n esperada 
de la cosecha. 
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* Como se mencionb anteriormente, otro .de los factores a tomar 
en cuenta'pars establecer los periodos entre ciclos de cosecha es 
el potencial de rendimiento de la plantacibn. Debe buscarse de 
que un hombre/dIa recolecte la mayor -cantidad de nuez, en el menor 
-recorrido 	posible dentro de la plantaci6n. Asi por-ejemplo, los 
ciclos de recoleccibn van a ser mAs cortos en los meses de mayor 
produccibn que en la de menos produccibn. Cuando los ciolos son 
muy cortos tal es el caso de las Apocas hdmedas, los costos de 
*cosecha se aumentan, pues el rendimiento hombre/dia es bajo. En 
conclusi6n, se debe buscar un intervalo de cosecha que loqre un 
equilibrio entre calidad y costos, hasta donde sea posible. Para 
el proyecto San -Bernardo, se recomienda un ciclo de cosecha sema
nal, dado que no conocemos los rendimientos, tanto del -recurso 
humano como de -la plantaci6n, una vez conocidos estos factores se 

pueden.hacer las modificaciones necesarias. 

. En el momen-to -de- la recolecci6n, es' una buena prActica 
eliminar toda suciedad (ramas secas, hojas, etc.), que puedan 
causar problemas en la labor o daffos posteriores ai momento del 
procesado de la nuez. 

4. Secada
 

Una vez que se han recolectado las nueces en el campo, estas 
.deben ser secadas al sol por el propio productor. Durante el 
periodo de secado, las nueces. que vienen del campo con una humedad 
promedio de 16% bajan a un promedio de 7%. 

El objetivo de esta prActica es eliminar el exceso de humedad 
que favorece el desarrollo de hongos en las nueces, los cuales 
deterioran la calidad de la nuez en condiciones de almacenamiento. 
Dicho deterioro es irreversible y no puede nejorarse con subsi
guientes secados. Generalmente, el dafio a las nueces por falta de' 
secado sucede a nivel de productor, de ahi que es de suma importan
cia que los productores scan instrui-dos en los m&todos de secado 
de las nueces, por los extensionistas responsables del proyecto a 
los propios agentes compradores. 

Para lograr una calidad adecuada se debe establecer pagos de
 
acuerdo con la calidad del producto, la cual incentiva al productor
 
a desarrollar mejores m~todos de secado.
 

Las nueces generalnente se secan al sol durante 2 o 3 dies 
.en ptitios especiales, si leas cantidades son pequeas, este proceso 
puedo hacerse en patios improvisados, con madera o plAsticos ex
tendido on suelo compactado. Un patio de -secado prdctico suele 
ser un piso de tierra compactado, con.un ligero desnivel que per
mite el desague de agua. A continuacibn describimos la prepare
cibn de un patio de secado relativamente barato. El sualo selec
cionado pare construir el piso de secado debe caracterizarse por 
una alta concentracibn do suclo arcilloso quo sirva para hacer 
adobes, si la tierr d sit io no u, id6aea bcbrA qu- 1levarla al 
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lugar; el suelo debe humedecerse suficidnte y revolverse hasta 
formar una superficie compacta y.-lisa. Una vez lisa y nivelada 
se deja secar, pudiendo see tratada- posteri-ormente, con asfalto,-
aceite quemado o simplemente esparcir una soluci6n de cemento. 
Todo lo anterior 1leva 'como objetivo el sellar la superficie y 
evitar daios a la misma por Iluvias. Por ditimo, se esparce Una 
capa de arena fina, con el objeto de alisar y remover la humedad 
que exista en la superficie; esta arena es despubs barrida del 
pat-io. Los patios tratados con asfalto son m s eficientes.pues
 
las superficies negras absorven mAs calor.
 

Las nueces de marabi6n se esparcen en los patios de secado en 
capas de 10 cm de espesor; lo que nos da una capacidad aproximada 
de 60 kg. de nueces/mt2. Deben ser removidas constantemente para 
asegurar-que todas las nueces reciban los rayos solares y sea mts 
eficiente el secado. 

Si el secado toma mAs de un dia, las nueces se pueden mante
ner en el patio de secado, amontonAndolas al final del. dia y 
cubri&ndolas can un toldo impermeable para evitar quo estas se 
humedezcan en la noche, por la luvia o la humedad ambiental. Al 
dia siguiente estas deben ser nuevamente esparcidas en el patio 
de se6ado y se continua la rutina hasta que alcance al secado 
adecuado. 

El contenido de humedad de las nueces puede ser controlado, 
ya sea can un medidor de humedad a .examinando la apariencia de 
las nueces. Las nueces bien secas toman un color rosado suave y 
cuando se remueven juntas producen un sonido especial.- Otra 

manera de probar la humedad es arafiando la cAscara. Cuando estA 
seca no queda ninguna impresi6n. 

- Cuando se utilizan patios de secado como el descrito anterior
mente se aconseja utilizar herramientas de madera para el manipuleo
 
de las nueces. (figura No.10). Las herramientas met6licas pueden 
causar dafios al patio, mientras que las de madera hacen menos da
fio; tanto al patio de secado, como a las nueces.
 

Es de suma importancia -que las nueces sean secadas in mAs
 
pronto posible despu6s de la cosecha. Los primeros dias despubs
 
de cosechado son criticos y el daio que pueden sufrir las nueces
 
es irreparable, si Astas no son secadas apropiadamente.
 

I 
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5. -Rendimiento
 

Hay una estrecha relaci6n entre la edad de la planta y los 
rendimientos obtenidos, pero podemos Seguir el 'siguiebte patr6n 
para poder determinarlos. 

- Inicio de la producci6n a los 3 aEos despubs de plantado. 

- Producci6n plena a los 5-7 aios, con un pico entre 12-15 
anos. 

- Producci6n constante desde los 12-15, afios a los 20 aios 
aproximadamente. 

- Declinacitn de la producci6n despus de los 20-25 anos. 

Aunque se ha considerado que una plantaci6n de marafi6n
 
establecida en un ambiente ecol6gico favorable y bajo t&cnicas
 
adecuadas de cultivo, puede vivir 60 afios a mAs, el promedio de
 
vida de la planta es de 30-40 aflos y su vida econ6mica se estima
 
entre 15-20 afas.
 

Dada las condiciones del proyecto, y el area plantada hasta
 
1984 se hicieron estimaciones de produccibn, las cuales se presen
tan en los cuadros siguientes:
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Figura #11 
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CU4RO 17 

Esilf.1wciES FE FRDUCCiV4 PEiU1ELES DE LAS FLANTACit'1;ES ACIUALES DEL 
PS'ATECf, SAl BERN1AFDU 

5...
'ALTSIA(lVA UwO' 

Aio0E SIEHBA 
1q75 1078 1979 19S0 1981 1982 1923 M 19S T'TAL 

ECTS/p. 187 17? 205 177 337 234 374 624 637 2954 

PRODUCC1' D BluEl / 1.fl. 

115 132 02 131 47 0 0 0 636 
117 115 132 175 91' 75 0 ;20119 114 

115 132 113 216 114 125 0 1017 
119 115 132 115 216 244 127 1410

2314Il? 115 132 216 150 239 325 24m, 1657113 'I
li 0 Il? 115 132 216 150 239 400 331 1P14

ISO107 115 132 113 216 150 400lI 408115 132 113 2!b ISO 23 400 I? 
1S ' 132 115 216 150 230 C - 15840 

4(11819)4 150 401199192-q, -103 132 113 216 400
15071 "3 18 113 2!6 400 1807 

SU OCS:PUES 
.40 PLAlINADO ROtDUCC10NI, /HA.P.t)Iflrucio!ANO"IE CCCO

0.20 
WAR'Di 00 4 0.39 

0.52 
CUARIO --) 0.64 

4(STIIAO,1.U.A. 

I
 

I 



BEST -
AVAILABLE 

CUADSO 18 

-:ESillAcINES DE-FRuDUCCRIU DE INUECES DELAS PLANTACIONES ACTUALES 
LRuYECTU AN5bEENARlU 

DEL 

'ALTE.RiATIVA 00S' 

-

HECTS/AND0 
1975 

187 
1978 
179 

1979 
205 

AW DESIENBRA 
P0 191 

177 337 
1982 

234 
1913 

374 
1984 
624 

1985 
637 

TOTAL 
2954 

PEODUCCI DE MUTE2/ T.11. 

1945s j19 115 132 131 23 0 0 612 
1906R 144 133 105 100 185 47 37 -0 0 819 

187 205 15? 270 02 -75 62 a 1219 
187 179 205 177 303 94 131 125 64 1465 
187 179 105 177 337 129 149 21p 127 1709 

1990 
1091j 
102 

187 
160 

.151 
136 

179
129 
179 
179 

205 
205 
205 
205 

177 
177 
177 
177 

33? 
337 
337 
337. 

204 
234 
234 
234 

205 

374 
374 

250 
343 
543 
624 

223 
255 
350 
55 

1j67 
2224 
2551 
2821 

1994 122 162 205 177 337 234 374 624 2872 
IVes 110 145 15 177 337 234 374 624 637 2823 
19% 99 131 166 15? 337 234 374 624 637 2762 
1997 So 118 150 143 303 234 374 624 637 2672 
1993 20 106 135 121 273 211 624 637 
1999 
2000 

72 
65 

95 
86 

121 
1091 

116 
104 

246 
221 

190 
171I 

336 
303 

624 
562 

637637 
2438 
2258 

SUPUESToS: 
t at 

ANOIEFR(DUCClON ANOPLANTADO PRODUCCItON Li.11H. PRODUCCI!O Ti/HA. 
3 0.1 ' 0.2 
4 0.2 0.4 

-5 0.4 0.7 
CUAFR 6 0.4 0.8 

7 0.6 0.9 
SEGI 8 0.9 1.0 

\rmwR 9 1.0 1.0 
00 [AVG 10 1.0 1.0 

LA DEINOD D 'EPA A PFATIPDE l%2 ES DE 100 AmLE/JIHA.
it 

£PMIESNA IA PI.^*!zII 1FTRADA C(N UNA DESIDAD PE NCOAIE'LfS/HA. 
El Ul' IlICi'. COI UN AMEEEESlES uLOCIAVO AO PARA 0EDAR Ell 
100 t.E8OLfSilit. 

f. 
10:EXPia:l E:WAt EL['A M,i!YAD[.'.1; %?3Il fR ':' 

'uPl SE SEH:Ild t.13 E tAC:riu FFASTICA5 :Utili.A\fS ([Ad,
Li:ffl1A, flf2iItjA, EIC.) 
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V. PROCESAMIENTO DEL PRODUCTO.
 

En an proyecto de naturaleza agroindustrial, la fase que 
comprende -al procesamiento de --anmateria prima juega un papel 
importante, ya que contribuye significativamente al desarrollo 
econ6mico de i zona en particular y del pais en general. 

En un proyecto de desarrollo rural como el del cultivo del 
maraf6n en San Bernardo, la ins-t-alaci6n de una planta procesadora 
de nueces tendria un impacto socio-econbmico positivo, por las 
siguien.tes rIazones: 

* Influiria considerablemente en In motivacibn de los integran
tes del -proyecto, que en el presente no existe, ya que el 
productor al perder part- a la totalida-d de I produccibn 
por falta de mercado, ha perdido la credibilidad en Ia 
actiivydad: -- La industrializacibn generaria una demands 
creciente de materia prima, q-ue no s6lo serviria de estimulo
al productor, sino que tambidn pr6mocionaria Is expansi6n
 
del cultivo.
 

* 	Aumentaria el nivel de ingresos del productor. 

* Incidiria sobre el mejoramiento del sistema de explotaci6n 
del cultivo y por lo tanto aumentaria su productividad. 

* 	Posibilitaria Is expansibn del prayecto, permitiendo el apro
vechamiento de nuevas tierras poco aptas para cultivos tradi
cionales y generaria nuevos empleos en ese medio rural,ya 
que Is agricultura es Is principal fuente de mano de obra en 
Is zona y tambi&n is plants de procesamiento representaria 
una fuente de trabajo, dando la oportunidad de empleo a la 

* 	fuerza laboral femenina actualmente aislada en el sector. 

* 	 La exportaci6n del producto traeria beneficios a nivel 
nacional a travts de Is generacibn de divisas. 

A. Aspectos generales del proceso.
 

La finalidad del procesamiento es La extracci6n de la almen
dra. Para este efecto, a I nuez se le tiene que eliminar el Ii
quido contenido en su pericarpio,de modo que la almendra pueda ser 
removida sin contaminarse con el mismo. A nivel de investigaci6n, 
diversos 'dtodos do extracci6n-, han sido probados; sin embargo, 
solniranLe algunos do ell-os tienen aplicacibn a escala.comercial. 

Diversos miebtodos han sido utilizados a trav?-s de 'a historia 
para el proceso do Ia nuez del marantn, algunos de los cuales son 
descritos a continuaci6n: 

t 	 En Stir Arcot, India, desdc hice muchos aos se ha utilizado 
In prdctica do esparcir las nutcus sobre grandes ronas 
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planas, dejindolas secar al sol hasta obtener el minimo de 
humedad posible. Una vez tostada.,-se golpea la nuez con un 
mazo-de madera para abrir I cAscara por la linea natural de 
juntura, de modo que se pueda remover la almendra sin conta
minarla. 

La cantidad de nuez que puede ser procesada con este sistema
 
es bajo, par lo que su empleo esta restringido a exportacio

-nes muy pequenas.
 

Otro m6todo probado, he sido el de someter las nueces a alta 
presion con vapor, lo que hace que las almendras sean prAc
ticamente expulsadas de la cAscara. Este m&todo no es usado 
comercialmente -en la actualidad, ya que la decoloraci6n 
de las almendras que se produce durante su extracci6n, no 
permite ilenar las normas de calidad requeridas en el mercado 
de este producto. 

Otro 	 m6todo consiste en someter las nueces a baja temperatura 
para volver la cAscara quebradiza, de modo que la cAscara 
pueda ser cortada mecAnicamente a lo largo de la linea 
natural de juntura para remover la almendra. Este m&todo 
tampoco es utilizado comercialmente en la actualidadi por su 
alto costo econ6mico. 

Un mbtodo muy utilizado para extracci6n de almendra en
 
escala, tanto para consumo dombstico como para finespequeiia 

nueces para remover una
comerciales, es el de quemar las 

parte del liquido del pcricarpio y volver la cAscara quebra

diza, de modo que se pueda remover la almendra, golpeando y 
un de madera.
quebrando la nuez con mazo 

a nivel comercial en 1-a actualidad, es* 	 El m&todo' msusado 

el de baiar Ias nueces en aceite caliente, el cual es obteni

do de las mismas nucces. Este mAtodo consiste en sumergir
 

las nueces en aceite caliente durante un tiempo determinado,
 
para remover parte del liquido de la cdscara y volver la 

nmisma quebradiza, de tal forma que se facilite la extracci6
 

* 	 do la almendra ya sea mediante m&todos manuales o mecAnicos,
 
sin que &sta se contamine con el liquido.
 

A la almendra extraida, una vez quebrada la cAscara, se le 

remueve la testa y luego es empacada y co-mercializada. 

JI 
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En general la operacibn de procesamiento de las nueces de
 
maraibn comprende las siguientes etapas:
 

- -1..	 - Recepci6n y revisi6n de la calidad de las nueces. 
2. - Almacenamiento.
 

- 3. Limpicza.
 
4. Clasificaci6n.
 
5. Humectacibn y acondicionamiento.
 
6. Tostadura.
 
7. Descascarado.
 
8. Secado.
 
9. Pelado.
 

10. 	 - Clasificaci6n final de la almendra. 
11. Empaque. 	 . -

Hay varias formas de manejo de cade etapa del proceso, 
dependiendo del tamao de la unidad de procesamiento. -Tn la 
actualidad con -la tecnologia existente es posible graduar desde 
una pequeda unidad, hasta una de mayor 'tamaiio, haci&ndo cambios 
operacaonales en algunas de las etapas, a fin de buscar eficien
cia y economia en el proceso. 

A contin-uaci6n, se describe brevemente cada etapa del proce
so, aunque estas puaeden tener ligeras -modificaciones segdtn el-nivel 
de tecnologia empleado.
 

r 

1. Recepci6n y control de calidad.
 

En esta etapa las nueces son recibidas y pesadas para deterni
nar el pago que corresponde hacer a cada productor. En el control 
de su calidad, se detemina el contenido de humedad de las nueces 
-el cual debe ser inferior al 9. Tambi&n se realiza una inspec
-cibn visual para determinar la cantidad do impurezas (lodo y otras
 
materias extraEas) que contienen los envios.
 

2. 	 Almacenamiento. 

Antes de proceder a su limpieza, la materia prima es manteni
da en bodegas que reunan condiciones apropiadas ya sea en sacos o 
a granel. 

3. 	 Limpieza. 

t. 	 Esta lailor consiste bAsicamente en la eliminacibn de las 
- impureza's y puede ser real izada en forma manual o nechnica. 

4. Clasificaci6n. 

En esta ctapa, las nucces son separadas de acuerdo a su 
tan.io. Para tal efecto. las nueces -son introducidas en-un tambor 
rotati vo cuyo eje estli ligranweni e inclinado, con relaci6n a la 
horizontal. El tambor est& revestido con 16minas de metal, que 
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presentan agujeros cuyo diAmetro" aumenta gradualmente de un 
extremo a otro del tambor, de modo que al ir pasando las nueces a 
lo largo del mismo van cayendo por los agujeros, primero las mAs 
pequefias, luego las medianas y finalmente las mAs grandes. La 
separacibn do las nucces segin su taraio es necesaria, ya que con 
base a este se calibran los equipos para lograr un buen resultado 
en las etapas de humectaci6n, torrefacci6n y descascdrillado. 

5. Humectaci6n y acondicionamiento.
 

Antes de entrar a ia etapa de torrefaccibn, las nueces deben 
ser previamente rehidratadas, ya que normalmente el contenido de. 
humedad con el que salen de la bodega es muy bajo. Las nueces 
muy secas, son mAs propensas a sufrir dafios en la almendra por lo 
que se les debe humedecer, nAxime si van a ser sometidas a un 
tratamiento de alta temperatura. Las nueces deben entrar a la 
etapa de torrefacci6n con un contenido de humedad no menor al 
10'. El periodo de humectaci6n necesario para alcanzar este nivel 
depende del tamafo de las nueces; entre mayor sea este, mayor 
serA el periodo de humectaci6n requerido. 

6. Tostado.
 

Mediante este proceso, las nueces son sometidas a calenta
miento a fin de remover el liquido del pericarpio y hacer la cAs
cara quebradiza, de modo que se facilite la extracci6n de la 
alnendra. Entre los mbtodos de torrefacci6n mAs comdnmente usados 
tenemos los siguientes: 

6.1 Bandeja abierta.
 

Los primeros-procesadores en la India-, iniciaron sus opera
ciones comerciales empleando este mbtodo. La bandeja es de acero, 
con perforaciones pequefas, de forma circular con un didmetro-de 
0.6 a 0.8-u., y estA colocada en una hornalla de tierra. Esta es 
mantenida continuamente caliente y 1lens con dos a. tres libras de 
nueces a In vez. Las nueces son removidas constantemente a fin de 
obtener una torrefacci6n uniforme. El-liquido exudado de las 
cAscaras, escurre a trav6s de los agujeros de la bandeja y al 
quomarse en el fuego, produce un humo negro, acre e irritante. 

Despubs de un periodo de'calentamiento normalmente determi
nado par la experiencia del procesador (usualmente de unos dos 
minutos), La bandeja es removida de la hornalla y las nueces sa
cadas y.csparcidas en el sualojdondcse las asperja con agua pa
re enfriarlas rdpidame;te, despubs de lo cual estAn listas para 
su descascarado. 

6.2 Tambor de tostado.
 

Un avance en la thcnica de tostado, fue la alimentacian con
tinua do las nueces on un cilindro perforado, el cual rota lenta
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mente sobre el fuego. Dicho cilindro presenta un ligero desnivel 
de su eje en relaci6n a la linea horizontal, con el objeto de 
asegurar el movimiento de las nueces-- a-lo largo del mismo. 

6.3 Bafio en aceite caliente.-


Este m&todo consiste en sumergir las nueces col.ocadas en ca
nastas de malla met6lica, en un tanque que contiene aceite o 11
quido do la cAscara del marafi6n (CNSL), a una temperatura prome
dio de 185o0C. El tiempo de inmersi6n promedio .es de 1.5 minutos.
 

Cuando el m6todo es operado manualmente y se cuenta con su
ficientes canastas, se puede t6star hasta -2,500 libras de nueces
 
en un periodo de 16 horas de trabaje'. -Una vez.tostadas, Las
 
-nueces son colocadas sobre cedazo methlico encima de un tanque 
pars permiTlir el escurrimiento del aceite y el enfriamiento de 
las mismas,- des-pu&s de lo cual las nueces pueden ser descascaradas. 

La ventaja que presenta este m&todo con.relaci6n a los des
critos con anterioridad es que hay recuperacibn del CNSL extraido 
de las nueces. La cantidad de extracci6n de CNSL es del orden de
 
un 5 a un 9% del peso total de la nuez procesada;
 

A fin de lograr la obtenci,6n de un resultado 6ptimo con este 
m&todo, I nuez debe ser previanente expuesta al tratamiento 
de husectacibn. Si las nueces contienen mxs de un 10% de humedad, 
al ser puestas en baao de aceite caliente, el agua contenida en 
la ciscara es expulsada en forma de .vapor, fendmeno que causa la 
rupture de las c6lulas del pericarpio y permite la remoci6n del 
CNSL. Ademds, esta pnrdida de liquido hace que la chscara adquie
ra una consistencia quebradiza lo que facilita su eliminacibn 
posterior. 

* El mtodo descrito ha logrado casi completamente mecanizado 
en aas recientes, empleando sistemas sofisticados para el enfria
miento de las nueces, Ia 'recuperaci6n del CNSLextraido y de 
mnAquinas centrifusadoras para la limpieza del aceite superficial 
absorbido en las nueces. 

6.4 Procesaniento con vapor.
 

En el Estado de CearA, Brasil se utiliza el m~todo de tostado
 
de las nueces por medio de vapor. Para tal efecto, las nueces
 
son colocadas on autoclaves en tandas de 600-700 Kg y sometidas a 
una presibn de vapor de 6 libras por pulgada cuadrada durante 18 
minutos. 

Este tratamniento de vapor a baja presi6b es suficiente pare 
lograr que ia nuez so hinche, permitiendo que la elininaci6n de 
)a chscara sea reaiizada sin el ries"o de quebrar la almendra. 
Mediante este rottodo, cl CNSL no es elmiinado, teniendo este que 
svr c:x 1- 1de dcku: del dcscasc-rrilledo, y seu can prencs c 
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por medio de solventes, con lo cual se logra una extraccibn mAs
 
alta de CNSL que la obtenida cuando las nueces son baiadas en
 
aceite caliente.
 

-7. Descascarado. 

El objetivo en esta etapa, es extraer almendras enteras,
 
libres de quebraduras, limpias y sin contaminaci6n de CNSL. La
 
dificultad de sacar las almendras sin ocasionarles daio, radica
 
en la forma irregular y la div'&rsidad de tamafio qua presentan las
 
nueces. 

A fin de que el CNSL contenido en la cAscara (pericarpio) no
 
contamine la almendra en el proceso de descascarado, esta blitima
 
debe ser separada de la primera lo mAs pronto posible.
 

7.1 Descascarado manual.
 

Este m6todo fue empleado por todas las plantas procesadoras
 
de nueces hasta hace pocos afios, posteriormente se han introducido
 
equipos mechnicos a fin de aumentar el rendimiento y mejorar la
 
calidad de las almendras extraidas.
 

Para el descascarado manual, las nueces sdn colocadas sobre
 
una pequefia plataforma, que puede estar sobre una mesa o a nivel 
del piso sobre una piedra o tronco de madera, donde-son golpeadas 
con un mazo de madera para quebrarles la cAscara.
 

En vista de que las nueces aan contienen CNSL adherido a su
 
superficie, se recomienda que los obreros usen ceniza de madera
 
part su limpieza y so protejan- las manos con el mismo material
 
para evitar las quemaduras que produce el CNSL..- El uso de guantes 
y crenas cono medidas de protecci6n es poco acons6jable, ya que 
causan incomod-idad a los obreros y -bajan su rendimiento por lo 
quo estos mismos termidan eliminndolos. El rendimiento promedio 
-que se logra con este mtodo es de 15 libras de almendras por 
hombre/dia. C-omnnmente, se le paga a los obreros Anicamente por 
la.almendra entera, lo quo ayuda mucho a mejorar la calidad. 

7.2 Descascarado semimecanizado.
 

En Brasil, se ha empleado durante mucho tiempo un m&todo
 
semimecanizado, a travt~s del cual la chscara de las nueces as
 
cortada a lo largo de la linea de juntura, con un par de cuchillas
 
cuyo mocanismo -es accionado al oprimir un pedal. Las cuchillas
 
tieneb la formna del contorno do la nuez, de modo que al ser acer
cadus una a la otra mediante el mecanismo descrito, cortan la
 
cAscara sin ocasionar daao a la almendra.
 

-J
 

En este sistema, cada unidad de tenbnjo estA constituida par
 
dos personas: una que opera el mecanismo para cortar las nueces
 
y otra quo las abre y separa las almendras. Antes de efectuar
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esta operaci6n, las nueces del maraB6n deben ser clasificadas,
 
segin su tamao, ya que de acuerdo a esto se calibrarA el grado
 
de cortadura de las cuchillas. La produccibn diaria, que puede
 
ser lograda por cada equipo o unidad de trabajo con este m6todo
 
-es de 40-50 Kg de almendras y el grado de daho que se obtiene es 
de alrededor de un 10%. 

7.3 Descascarado mecanizado.
 

En la mayoria de los m&todos mecanizados empleados pare eli
minar 3a cAscara, las nueces son previamente sometidas en un baio 
en aceite caliente; no obstante, su previo tratamiento con vapor 
a presibn o el-secado al sol para volver la cAscara quebradiza 
tambi&n son utilizados. 

Entre los m&todos de descascarado mecanizado se emplean.
bdsicamente aquellos en quo se aplica el uso de cuchillas (siste
mas' 01tramare y C-ashco); los que se hacen uso de centr-ifugas 
(sistemas de Stur-tovant) y los que usan una combinacibn de I-os 
m&todos anteriores (sistema Widmer y Ernest). 

En estos m6todos mecanizados, una vez quebrada la nuez, la 
almendra y la cAscara son separadas mediante mecanismos neumAticos 
o de vibraci6n. Las almendras que permanecen adheridas a la 
cAscara abin dospubs de haber sido sometidas a los procesos de 
separaci6n referidos, son removidas en forma manual o mecAnica. 

Una vez removidas las almendras de la cAscara se recomienda 
separar las enteras de las quebradas para facilitar la labor pos
terior do seleccibn final. 

8. Secado de las almendras.
 

Despubs de removida de la cAscara, la almendra queda afn 
cubierta por la testa. Para facilitar el pelado o reroci6n de 
-esta mcmbrana, la almendra debe ser secada. Durante este procoso, 
la almendra se contrae y la testa se aflo-ja, de modo que esta 
puede ser removida con facilidad. 

Una vez descascarada, la almendra contiene un 7% o mAs de 
humedad, con lo que favorece el desarrollo de hongos y otros 
agentes pat6genos, mAxime si estas son alinacenadas durante perio
dos re)ativamente largos. Con el secado ademAs de reducir el 
contonido do humedad, so esteriliza la almendra, i que permite 
detener o evitar doios ocasionad-os- por agentes patbgenos-.-

DuranLe el proceso de secado el contenido de humedad de 
las alnondras baja del 4%, lo que las hace muy suceptibles a 
quebrnduras, haci 6ndoso necesario un nianejo nuy cuidadoso de ins 
Eisias. 
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La almendra puede ser secada en forma natural o artificial, 
. segen se describe a continuacibn: 

8.1 M~todo de secado natural. 

Para este' efecto,la almendra es esparcida sobre manteados
 
en capas delgadas y expuestas a la acci6n directa del sol. De esta
 

forma se logra obtener un.grado de secado de la almendra que re
sulta suficiente para permitir la remoci6n de la testa y se evita
 
el riesgo de producir quemaduras al producto.
 

8.2 Mh&todo de secado.artificial.
 

En plantas de procesamiento de mayor capacidad, se hace ne
cesario el empleo de sistenas de secado artificial; para este e
facto, se esparcen -las almendras sobre bandejas, las qua a su vez 
son colocedas en estantes m6viles, los cuales son introducidos en 
cAmaras de secado especialmente contruidas para este prop6sito. 

La desecaci6n es generalnente Ilevada a cabo durante un periodo 
de seis horas a.una temperatura de 70 oC. 

En la actualidad, las cAmaras de secado vienen equipadas con 
un sistema de recirculaci6n forzada de aire caliente, qua permite 
mantener una temperatura uniforme en todos los puntos dentro de 
la misma y lograr un secado homogt~neo y eficiente de las almendras. 

El calor puede ser suministrado can hornos colocados a ambos 
lados de la cdmara, a can resistencias eldctricas colocadas 
estrathgicamente en su interior. 

- 9. Pelado. 

Esta operaci6n consiste en quitarle la testa a la almendra y
 
puede ser lievada a cabo manual a mecaniza-da.
 

9.1 Mbtod-a manual. . 

La testa puede ser removida totalmente en forma manual; sin 
embargo, casi siempre se requiere de la ayuda de cuchillos de 
bambb o de metal para la realizaci6n de esta operacibn. 

Es importante que la almendra no reciba cortaduras a dafios 
durante esta etapa, 9a qua va en detrimento de la calidad. Asi 
mismo, a fin de reducir eb trabajo de clasificaci6n final, as 
conveniente- que 'durante el pelado el trabajador separe la almen
dra por grupos seghn^las siguientes caracteristicas: 



84 PROYECTO DEL MARANON 


a. 	Almendras enteras blancas.
 
b. Almendras enteras quemadas.
 
c. 	Piezas blancas (incluldos trozos y mitades).
 
d. 	Piczas quemadas.
 
e. 	Almendras caf&.
 
f. 	Rechazos.
 

9.2 M&todo de pelado mecanizado.
 

Debidoxs la forma variable de las almendras, a las diferen
cas en su tamaio y a la consistencia quebradiza que adquieren 
despubs de .secadas, el disehio de- los peladores mechnicos se ha 
dificultado notablemente, ya que estos deben remover apropiadamen
te la testa, sin causar daiio.a las almendras durante la operacibn. 

. En el pelado mecanizado, las almendras son sometidas a un 
cepillado s-uave y.frotamiento con-aspiraci6n para -remover la tes
ta. Los resultados obteni'dos con este tratamiento no son-por lo 
general del todo satisfactorios, por' lo que es necesario separar 
posteriormente las almendras completamente peladas de aquellas 
que adn conservan restos de la testa para acabar estas b1timas a 
mano. 

10. Clasificacibn final de la almendra.
 

10.1 Normas de calidad existentes.
 

De 11 a 24 grados distintos de calidad pueden ser identifica
dos en un grupo de almendras ya procesado. Por lo general, &stas 
son divididas en tres grupos: almendras enteras blancas, piezas 
blancas y almendras quenadas, los cuales son subdivididos a su 
vez de la siguiente forma: 

a. Almendras enteras blancas.
 

Las almendras enteros blances sob vendides con base al 
conteo, que es el nimzero de almendras contenido en una libra de 

* 	peso. Por ejamplc, un contea de 200/210 indica que hay entre 200 
y 210 almendras contenidas en una libra del producto. Las grada
ciones do conteo que en realidad son categorias de tamaho son las 
siguientes: 

- Conteo 200/210 
Contoo 230/240 
Conteo 270/280
 
Conteo 300/320 
Conteo 400/450
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b. En las -piezas blancas se incluye todas
 
las almendras fragmentadas que son categorizadas de la siguiente
 
forma:
 

Astilladas	 Almendras quebradas transversalmente
 
en dos pedazos, cada uno de los cua
les conserva sus miiades unidas'por
 
la juntura natural.
 

Mitades Almendras partidas por la linea 
natural de juntura de los cotiledones. 

Pedazos = 	 Almendras quebradas transversalmente 
en mis de 2 pedazos mayores de cierto 
tamafio determinado. 

Pedazos 
pequefios = Igual a la anterior pero el tamafio de 

los pedazos es mAs pequeno. 
Migajas = Pedazos de almendra muy pequeios. 

c. Las almendras quemadas son clasificadas 
en las siguientes categorlas: 

Quemadas enteras = 	 Almendras enteras que han sido 
ligeramente quemadas en el proceso 
y que salvo esto serian sanas. Esta 
categoria no es clasificada por 
tamaiio. 

Quemadas y quebra
das en mitades = Almendras que fueron quebradas en 

mitades y quemadas durante el 
proceso. 

Pedazos quemados = 	 Pedazos que fueron quemados durante 
el proceso. 

d. Existen otras categorias que no reunen 
los requisitos de las anteriormente descritas, las cuales so des
tinan al consumo local o para la venta como insu. de la industria 
quo produce dulces y chocolates o en mercados que no existen nor
mas de calidad. Estos grados son denominados Postre y son clasifi
cados de la Siguiente forma:
 

Almendras
 
Quemadas enteras No. 2 	 = Almendras que por naturaleza 

propia son descoloridas aunque 
son sanas. 

Enteras-de postre = 	 Almendras enteras que presentan 
manchas negras 0 son mias 
descoloridas que las quemadas 
enteras No. 2. 

Pedazos do postre = 	 Pedazos que son par naturaleza 
descoloridos pero son sanos. 
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En el anexo F se dan las especificaciones usadas por el 
Gobierno de La India, el cual clasificarA la almendra en 24 grados. 

10.2 Procedimiento empleado para la clasificaci6n.
 

Por lo general la clasificaci6n es realizada manualmente.
 
El rendimiento normal do un clasificador es de unos 2.5 Kg/hora.
 
En lo que a la clasificacibn se refiere, se ha encontrado en la
 
pr~ctica que cada operario, se acostumbra a seleccionar un grado
 
en especial, por esta raz6n, se le debe entrenar para clasificar
 
un tamaho determinado.
 

El procedimiento de clasificacibn del grupo blanco es reali
zado de la siguiente forma- un operario tona a su -cargo el conteo 
de 210 a 240, mientras que otro el de 400. a 450. En el grupo qua 
queda, que es la mayor parte, estardn comprendidos los con-teos 
restantes, cuyo tamaHo es mAs cercano al promedio. De esta forma, 
se separa primero los -dos grados -en los que la cantidad de almen
dras as menor, con lo cual se logra un mejor rendimiento.cA todos 
los clasificadores les corresponde realizar la separacibn de las 
almendras quemadas y otras categorlas menores como los "trozos". 

Es importante se~ialar qua -durante la clasificaci6n.puede 
causarse la rotura de las almendras, 10 que hace necesario tomar 
todas la medidas de precauci6n posibles, a fin de que la ocurren

* cia de este fen6meno sea minima.. 

Durante la operacibn. de clasificacibn de las almendras 
enteras blancas, se efecta una verificaci6n constante del conteo 
de las mismas. Para este fin, se encarga a un inspector quien se 
desplaza constantemente entre las mesas, comprobando la selecci6n 
de los conteos. En esta labor de verificaci6n, se pesa exactamente 
media libra do almendras clasificadas cada vez, las qua son 
contadas cuidadosamente. Algunos operarios terminan bacibndose 
N.erdaderos especialistas en esta tarea, contando cuatro almendras 
por vez y sacando sus resultados con base en la cantidad de 
"cunrtetos" asi contados. Para use del in'spector de recuento, se 
provee una mesa aparte, recubierta con un paio. 

- Los pedazos son clasificados de los grupos preparados durante 
el pelado manual. 

En cuanto a las almendras de marabi6n requemadas, ia clasifi
cacibn -de la's mismas exige una experiencia mis especializada, hay 
quo toner''en cuenta cohsideraciones pujticulares'- en cuanto al 
grado de requemado en cada caso y ser capaz de discernir entre 
requemado y decolorado inherente, el que pu ede aparentar ser 
requcmado pero tratarse, en realidad, de una enfermedad de la 
almondra. 

flay quce imp)edir que cualquier almendra de maraBbn que seria 
aceptablc co;'o "blanca", pose al grupo de las "requemadas". Por 

http:rendimiento.cA
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esta raz6n, as imprescindible que la supervisi6n sea siempre muy 
activa, ya que el Lxito de la clasificiaci6n puede ser arrasado en 
caso que almendras de marah6n clasificables coma "blancas", sean
 
err6neariente degradadas a los gradgs requenados.
 

Una vez cl-asificadas las almendras de marai6n, es necesario 
verificar su contenido de hunedad. Con un contenido de humedad 
par debajo del 4%, las alimendras de marafi6n se hacen muy frkgiles 
y se romperln durante su transporte. Par encima del 6% de humedad, 
.las condiciones se hacen favorables para el crecimiento de hongos 
(Tas almendras de marai6n que presentan moho son denominadas 
"spotted" par las thcnicos). 

Por lo tanto, el contenido de humedad de las almendras de
 
mara$6n debe ser 1levado a un 5%, lo que se logra colocdndolas
 
en bandejas y dejAndolas alli par pocas horas, luego de lo cual
 
se c6mpr-treba-su-humedad mediante el uso del detector de humedad.
 

11. Envasado de las almendras de marafi6n.
 

Una vez 4ue se han alcanzado las condiciones deseadas,
 
las almendras de marabi6n son envasadas en latas, en forma manual.
 
Una vez 1lenadas las latas deben ser reguladas a un contenido
 
neto de 25 libras (11.25 kg) Una balanza de aguja con una capaci
dad de 0 - 20 kg. es el instrumento mAs apropiado para este
 
prop6sito.
 

El procedimiento final es el denominado "Vita-Pack" par 
el cual se elimina todo et aire de las latas mediante una bomba 
de vaclo y se lo sustituye con anhidrido carbtnico. 

Con este objato, las -atas son introducidas en un gabinete 
de vaci6 para la extraccin del aire que ellas contienen. Este 
aparato efectda el vacie en dos latas par vez y variando la . 

posici6n de la vAlvula de control se permite que el vacio ast 
producido sea ocupado por anhidrido carb6nico. Este anhidrido 
carb6nico, quo es un gas mts pesado que el aire, permanecerA par 
10 tanto on la lata, cuya tapa as entonces cerrada mediante sol
dado manual. Este ciclo completo requiere unos cinco minutos. 

El anhidrido carb6nico es soluble en el aceite de las almen
dras de maraiibn y entra en soluci6n ton pronto coma se haya ofec
tuado el sellado de la lata. Como consecuencia de esta disolu
ci6n, so volverb a producir vacio en la lata a breve plaza, con 
lo que tanto las paredes como el fondo -y la tapa de la misma 
serAn succionados (justdndose), manteniendo asi las alinondras 
de maraiibn apretadas e impidiendo su rotura par los movimientos 
inherentes a: su tranporte. 

La prActica corriente, as dejar las latas durante la noche, 
luego del trataiento con anhidrido carb6nico, para dar tiempo a 
este proceso y comprobnrlas a la malnva'siguionte. Todas aquellas 
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latas que est6n "ajustadas", estAn en condiciones de ser embaladas 
en cajas, mientras que aquellas que sigan atn flojas, denuncian 
as] la pr.esencia de pardidas de vacio, las -que deben ser localiza
das y reparadas o en su defecto reemplazar la lata entera. 

Las latas s-on entonces, como se dijo, embaladas en cajas de 
cart6n, las que son a su vez cerradas con cinta engomada y a las 
qua se aplican dos cintas de acero alrededor de cada una. 

. Las almendras de marahi6n asi procesadas estan ahora listas 
para su despacho. 

B. Elecci6n de la tecnologia.
 

1. Tecnologia propuesta.
 

Analizando las distintas tecnologias para el procesad6 de la
 
nuez de maranibn disponibles en el mercado, la que se recomienda
 
-es la ofrecida por -Metal6rgica Fe-ijo. de-Fortaleza, Ceard, Brasil.
 

La tecnologia brasilefia recomendada as un pro-ceso'senimech
nico, que involucra en sus distintas etapas varias de las tecno
logias conocidas (clasifi-cacibn prinaria de Sturtevant, secado de 
Buhler and Brothers, secado de Oltramare) como tambidn algunas 
modificaciones e inventiva propia. 

La escogencia del sistema recomendado est& basado en aspectos 
econ6micos sociales y thcnicos. 

En el campo econ6rico, el equipc es considerablemente mas 
barato que. las otras tecnologlas disponibles an el mercado tal 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

Capacidad 
Proceso Costo Condiciones Costo/t.m. 

- Tecnologia TM/aho de pago $
 

Metal rgica 
Feijo 606 94.000 F.O.B. Fortaleza 157 

Sturtevant 600 415:000 F.O.B. U.K. Port 692 

Buhler & 
Brotlers 650 650.000 F.O.B. puerto europeo 1.000 

01tramare 750 1.000.000 F.O.B Italia 1.333 

* Incluye tnicamente costo de maquinaria y agesoria en montaje. 
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En el aspecto social, la tecnologia de proceso recomendada
 

por ser semiimecanizada, generard 150 plazas por turno de opera

.ci6n, en comparaci6n con 76 plazas del sistema Sturtevant, lo que 
solventar6 en parac lo desocupaci6n por falta de fuentes de tra

bajo en la zona y lo mas importante, es que podrA integrarse a la 

mujer al n6cleo productivo.
 

En el campo tecnolbgico, el sistema garantiza una al-ta cali
dad de un producto para exportaci6n siempre y cuando la calidad 

de'la materia prima recibida no sea un factor liaitante. 

2. 	 Principales aspectos operativos de la tecnologia
 
recomendada.
 

2.1 Recibo y control de calidad.
 

* Esta etapa es inherente a la politica de la empresa y se 

recomienda el siguiente esquema de operaci6n. 

-Se pesard la nuez recibida y se pagarA al productor seg6n la 

calidad recibida, la quo se basard en: a) porcentaje de humedad 

de la nuez y b) limpieza de la nuez. 

Los pardAmetros de calidad recomendados serAn los siguientes:
 

Variable 	 Tolorancia (2) 

Restos de falso fruto adherido 
a la nuez . 0.5 

Materias extrafias -	 0.5 -

Humedad en la almendra 	 8.0 - 9.0 

Se considers una prdctica recomendable-al premiar o castigar 
pot la calidad recibida, para motivar al productor a poner mis 
&nfasis on la calidad que entrega. 
Un b&todo podria ser el siguiente: 

Ambito de Premio a castigo sobre precio 
humedad 3 base (36) 

- Honor de 6 .4 
7 - 8 2 
8 - 9 0 
10-11 * -2.2 
12 . -4.3 
Mayor de 13 * Inaceptable 
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Para establecer este sistema se necesita un detector de
 
humedad de lectura rdpida existentes en el mercado. Todas las
 
*muestras tienen que ser estadisticamente representativas.
 

2.2 Almacenamientot-

Los m&todos de almacenaje 'varian de acuerdo a las circuns
tancias. Cuaiquier m&todo de almacenamiento que sea utilizado,
 
debe cubrir ciertos requisitos que satisfagan el almacenaje
 
seguro de la materia prima. Es-tos requisitos son:
 

a. Un piso fuerte y seco. 
b. Un techo seguro. 
c. Asegurarse que las paredes no permitiran 

el paso de agua de 1iuvia. 
d. Espacio suficiente 'en la -bodega, para 

pemitir la mani-pulaci6n -del -producto, 
especialmente si grandes cantidades son 
a-lmacenadas. 

e. Si el almacenaje s-e hace en sacos, 
debemos asegurarnos que dejaremos las 
facilidades adecuadas para pemitir la 
inspeccibn en cualquier tiempo de las 
estibas de sacos. 

f. Aislar o equipar el piso con un sistema 
de emparrillado para prevenir que la 
humedad del piso, sea absorvida por las 
nueces. 

Los m~todos de almacenaje son:
 

- En sacos. 

- A granel. 

- El almacenaje en sacos sigue los principios-arriba expuestos. 

-Se pueden colocar los sacos en estibas, las cuales se pueden 
poner separadas de la pared, de tal'manera que permitan el paso 
de una persona en el perimetro de la bodega, lo mismo que dejar 
ciertas calles entre 1as estibas. Lo anterior, es con e) objero 
de hacer inspecciones sanitarias, lo que permite descubrir a 
tiempo cualquier brote do plagas o enfermedades y controlar)o 
rApidamente. Cuando se almacbna en sacos hay bastante dao produci
do por Ins ratas, pero con un buon sistema de control de roedores, 
estos daiios pueden 'reducirse al minima. 

rn-lugaros donde los sacos Lon demasiade caros o dificiles 
de obtener, so aconseja alracenar a granel y se recomienda, si 
hay espacio suficiente, hacer varios montenes, de tal manera 
quo se permits hacer inspecciones -sanitarias regulares. Otro 
sistemn do almucenaje a pranel y que so utiliza cuondo las paredes 
no tienon forLalnza suficiente ,es el -hacer estibas de sacos, en 
torno a perimutro de ]a bodega y 1lenando el espacio interno con 
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nueces a granel. El estibaniento debe ser cuidadoso y en foria
 
.piramidal, de tal manera de evitar que el peso de las nueces
 
derribe los sacos.
 

Dada las condiciones socio-econilcas del proyecto, se re
comienda que s& haga . una sola bodega de almacena'miento de nuez, 
la cual estaria ubicada contiguo a la planta procesadora. 

La planta comprard la nuez a los productores bajo normas 
de calidad establecidas y nunca deberh almacenarse nueces con ids 
del-9Z de humedad. Esto deberA controlarse con medidores de 
humedad. Si ilegan nueces con un mayor grado de humedad, se deben 
devolver a Is finca o pagar de acuerdo a la escala de premios a 
castigos. 

Se cree que una bodega inicial de 400m2 de espacio por 4.5
m de altura es suficiente para la producci6n de los primeros 
3 aes. La capacidad se ampliaria segtn aumente la producci6n. 

Necesidad de Almacenaje
 

Ailo Espacio Necesario
 
1984-87 400m2
 
1988-90 600m12
 
1991-94 9OOm2
 

2.3 Clasificacibn. 

Se utilizard un tamfbor rotativo con mallas de 5 diAmetros 
diferentes, que permitirA la clasifica6i6n de 5 tamahos distintos 
do nueces. 

- El tambor cIasificador serA.cargedo por-medio de an elevador 
y el producto clasificado serA descargado autonAticamente, con 
tolvas 'individuales por tamafios, las que pasarhn seguidamente al 

.almacin de producto clasificado donde se debe tener el cuidado de 
.no mezclar los distintos tamanos de nueces, por l que se debe 
construir compartimientos de alinacenamiento para cada tamaio. 

2.4 Acondicionamiento y tostado de ld nuez. 

E1 m6todo ofrecio es el de tostado en frto descrito en 
In secci6n 6.4, por I que no hay necesidad de humedecer la nuez, 
tal como cuando se use el mi.todo de baiio en aceite caliante. 
Dcspubs del autoclavade la nuez es esparcida en el piso, dejdndo
la socar naturalmente. 
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2.5 Descascarado. 

La planta se solicit6 con el sistema de descascarado semime
canizado descrito en la seccibn -7:2. Lo anterior fue-con el 
-objeto de generar iAs plazas para obreros. 

'2.6 Secado. 

-El secado se realizarh en--c&maras equipadas con resistencias 
el&ctricas y termostato pare controlar la temperatura. La almendra 
se- pondr. en bandejas colocndolas en estantes m6viles para 
facilitar su manejo. 

Despubs -del secado, 1a nuez pasa a un cuarto de humifica
ci6n pars evitar que las nueces -sean quebradas en la -etapa de 
pelado. 

2.7 Pelado. 

El pelado serA realizado por equipo mecanico-neumAtico, 
pasando despu&s a una mesa de repaso donde las nueces mal peladas 
son separadas y recicladas. 

2.8 Clasificacibn. 

La clasificacibn se efectuard tal como se describe en la 
secci6n 10.2, con la diferencia de que la clasificaci6n de la 
almendra en blancas y caf&s o quemadas se realizard electr6nica
mente por medio de un equipo especial. 

La clasificaci6n se dividirA en dos etapas, una de clasifica
. cibn inicial y la segunda que es la de repasos, lp que garantizard 

un buen producto. Una vez clasificado el producto se verificara 
el contenido de humedad', si no es adecuado y paa

.ter& a secado rApido en hornes especiales. BI 
de 5% se some

tiermpo de secado 
. dependerd del porcentaje de humedad de la almendra. 

2.9 Envasade. 

Se dispondrd del equipo necesario para efectuar la operaci6n 
de envasado tal como se describe en la secci6n 11. La diferencia 
tnica, es que el equipo proyectado se puede envasar en latas o en 
bolsas de papel de'aluminio, pudidndose seleccionar el envase mds 

. - barato, seg6n sea la exigencia de mercado. 



Almacenamiento
 

Crscara a alimentaci 6 n de caldera cono Almace
combustible o a croceso de extracci6n namiento 

Ntuez Descaccarado
 

a - GD 

C.N.S.L. 

Cajas de cart6n._ 

Bolsas de alui

io o lata--


C02 

Control de CEbarque 
Calidad 

Almacenamiento
 
Producto terminado
 

"IGURh: 13.

rlujograma do operaciones industriales en el proceso de extracci6n de 
la nucz del maraiG6n.
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C. Ubicaci6n de la plants. 

Hciendo un anAlisis del proyecto se puede concluir, que el 
lugar id6neo para ubicar la primera planta procesadora es la ciu
dad de Namacigue por -las si:guientes razones: 

1. Factor materia prima y ttansporte.
 

Como se mencionb al inicio de este estudio, el proyecto 
estA disperso en una zona amplia., estando los sectores Centro y 
Nacaome prdcticamente aislados del nicleo central del proyecto 
formado por los sectores Namacigue, San Bernardo y Triunfo, que 
representon e- 81.2' del. total del Area plantada. Es digno 
tambidn de-hacer mencibn, que en estos iltiimios sectores se encuen
tran las plantaciones de mis edad, lo que equivale a--mayor produc
ci6n por Area. 

'A manera de ejemplo, se puede- apreciar -tomando como base
 
las estimaciones de producci6n del proyeeto y el ah0' 1989 de
 
produccibn promedio, que los sectores Centro y Nacaome, represen
tan un 14% de la producci6n total. (Cuadro 18).
 

Namacigue es una ciudad ubicada a 18 km. de Choluteca, 
la principal ciudad al sur del pais y se puede apreciar que si
 
pensAramos en'Cholutcca como centro de proceso, que resulta ms 
econ6mico movilizar el 14% de 16 producci6n por 18 km. mAs, 
en vez del 86.
 

En cuanto al producto terminado, la nuez de marai6n al 
elaborars.e sufre una phrdida de peso de aproxinadamente el 80%, 
por lo que la movilizacibn del producto final no influiria adver
samnente en costos totales de transporte. 

Se considerb tanbidn la posibilidad de instalar varias 
plantas de menor capacidad, por lo disperso que se encuentran las 
plantaciones. El andlisis reflej6 que la economia de escala de 
una sola planta cormparada con los costos de transporte son supe
riores, nuuando a esto no hay en-la actualidad suficiente materia 
prina para justificar econtmicamente la construcci6n de nAs de una 
.planta, por el momento. 

En el futuro y a medida que las producciones del proycoto 
aumenten, va a ser 'necesario el montaje de mAs plantas procesado
ras, cuya ubicaci6n dependerA de cual sea el Area elegida para la 
expaisibn del proyecto, s-i es que fucra necesario En ea caso de 
que e) Area planteda, no aumentedc a actualmente existente, 
serA necesario la instalacitn do una planta' adicional, cuya 
ubicaciAn dependerb de que lugar se desee favorecer como polo do 
desarrollo y que al mismo tiermpo retina condiciones adecuadas para 
su instalacibn. 
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2. Mano de Obra.
 

Por ser NamacigUe una poblaci6n rural, dedicada exclusiva
mente a la azricultura y ganaderia, se considers que la mano de 

obra no calificada no represents problema alguno, pues se observa
 
mAs bien un 6xodo de habitantes en 6poca seca hacia otros-lugares
 
en busca de trabajo, par lo que la instalaci6n de la planta 
procesadora tendrd un impacto social positivo fuerte.
 

.En cuanto a la mano do obra calificada, existe en la zona, 
especificamente en Choluteca, San Lorenzo y Nacaome muchas indus
trias, las. que por lo general son estacionarias, por lo que la 
adquisici6n de este personal no sere problemAtico.
 

3. Infraestructura.
 

Como se apunt6 anteriormente, Namacigie-estA en la zona rural
 
y no cuenta con ningna industria en la actualidad pero se conside
ra que no habrA problema, en cuanto a electricidad y agua especial
mente, pukes las necesidades de la planta son minimas.
 

En l0 referente al aspecto de viviendas debe procurarse que
 
el personal sea residente en la zona a sus alrededores pars no
 
tenor problemas. El personal de gesti6n tiene la alternativa de
 
residir en Choluteca.
 

El aspecto educacional y de salud no puede asegurarse que
 
sea excelente, pero si que estin dentro del promedio nacional.
 

La ubicaci6n de la planta en Namacigle, por todo lo ante
riormente- expuesto, se considera una buena alternativa que genera
rA unon 134 puestos de trabrajo par turno de operaci6n que benefi
ciarA especialmente al estratd social de ingresos bajos en una 
zona donde la industria no existe, lo que puede servir- coma 
justificaci6n para que en un futuro se le preste mAs atenci6n a 
dicho sector especialmente en infraestructura vial, incorporando 
'asi nuevas poblaciones al dosarrollo nac-ional. 

VI. DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO.
 

A. Descripci6n de actividades a ejecutar.
 

En las pApinas.siguientes se describen detalladamente cenda 
una do las tarcas agricolas que se'doben ejecutar pars cada aio. 
Se indica parn cada tarn la cantidad de jornales a emplear, el 
material a utilizar, ast como el costa do cada labor par bectArea. 

Se anota .tambidn las veces que se deben repetir durante el 
ano, algunas-actividades. Este conjunto do labores estA disojado A 
segin las condiciones do Is zona y debe ejecutarse con gran 
apego, a ofecLo do que los rendimientos de producci6n sean lo 
mAs adecuado posible. 
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B. Supervisibn y control de operaciones.
 

Para que el proyecto pueda tener &xito en cuanto al logro 
de objetivos, la funcibn de control, se convierte en una activi
-dad fundamental. 

Se insiste en este tema ya que la experiencia pasada ha sido
 
muy negativa; se han dispuesto recursos para desarrollar cultivo
 
de marafi6n, pero desafortunadamente 6stos se ban desaprovechado, 
.porque no ha existido una buena labor contralora. 

El plan de actividades se ha disejiado con suficiente detalle, 
de esta manera se pueden establecer los pardmetros de control 
necesarios para darle sdg-uimiento a todas las-fun-ciones. 

En el campo -agricola se debe contar con una excelente parti
cipacibn de los supervisores, quienos tendrdn la responsabilidad 
de que el -plan se Ileve a cabo segtn0lo previsto, esto se pu-ede 
lograr, porque el financiamiento de las labores agricolas estarA 
supeditado a sus recomendaciones. 

. Se ha planeado que cada supervisor visite como minimo una
 
vez por semana cada agrupacibn-campesina, con el fin de-darle
 
seguimiento a las labores y asistir en in que corresponda.
 

A nivel de fAbrica tambidn existirA un estricto control en 
las actividades que se desarrollen para garantizar una labor 
productiva y un producto final de alta calidad. Las tareas refe
rentes al proceso esten descritas en el Capitulo V. Cada una de 
ell-as debe h1evar la respectiva actividad de control, para ello 
se hace necesario 11evar el registro diario de los pasos del pro
ceso anotando en formularios adecuados cada funcibn que so reali
ce con indicaci6n de tiempo, voltmenes, materiales utilizados e 
informando de los cambios por contingencias presentes en el 
proceso. 

Toda ]a actividad so controlarA {ambitn a nivel global a 
trav~s de los resultados, por su evaluci6n con respecto a los 
planes, para ello se cuenta con los estados financieros, informes 
de producci6n y ventas, andlisis de costos y gastos administrati
vos. Esta actividad a andlisis de variacibn de resultados es
 
deterrainante, ya que dc ella se.desprende la cvaluci6n del proyec
to como un todo. 

C. Sistema de pago a productores. 

Con base a las visitas que efectuan los supervisores, los 
productores harin una solicitud parn desembolsar fondos de) monto 
que so h dispuesto para tal fin las instituciones que-financian 
eI p rayCto . 
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Si bien los grupos campesinos tienen su propia personeria
 
juridica, no cuentan con la experiencia suficiente en cuanto a 
sistemas de control, ademAs de escacez de recursos pare establecer 
cada grupo uno. Por lo que es recomendable que el financiamiento 
sea manejado a nivel_.de la ECARA. 

Esta recibird la totalidad del financiamiento, tanto para
 
cultivo-como para proceso y se encargard'de administrar todos los
 
fondos. De esta manera existirA un control uniforme de recursos.
 

Cada grupo campesino hard desembolsos contra el monto disponi
ble para cultivo y tendrA una cuenta, a la que tambi&n se le 
cargardn peri6dicamente los respectivos intereses. 

En el momento que sobrevengan las cosechas, al existir pago 
de Astas, se harAn ias deducciones a los productores por las 
cuotas que les corresponda pagar, tanto por amortizaci6n como por 
intereses. 

Cada vez que el productor requiera fondos, harA la solicitud 
par medio del supervisor, presentando una planilla con el detalle 
del uso de los fondos; el supervisor harA las observaciones del 
caso y constatarA que los recursos se destinan al efecto para lo 
que fueron solicitados. 

En la planilla o solicitud se incluird la actividad quo se 
va a desarrollar con detalle de conceptos como mano de obra a 
utilizar, material-es, etc. -

Esta solicitud serA refrendada por el supervisor y aprobads 
por el encargado de agricultura, quien constatarA que los montos 
solicitados est&n acordes con los estAndares de costo que so han 
establecido para cada actividad de cultivo. El trAmite de pagos y 
control de fondos se realizarh en el departamento administrativo, 
el que establecerA los procedimientos y controles pertinentes. 

- Es importante tener presente quo adn- cuando a los prod-ucto
res se les est6 pagando la cosecha al momento de su entrega, 6s
tos fondos no van a ser suficientes para cubrir el pago de 1as 
actividades agricolas siguientes, sobre todo si se trata do 
cultivos do corta edad que no han alcanzado rendimientos 6ptimos 
de casecha, o bien siembras nuevas, que comenzarAn a generar 
produccibn tres asos despu&s, por lo que ser necesario finan
ciarles parcialmente c.apital de trabajo. 
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VII. NErCADEO. 4kAq%1~ 

A. Aspectos Generales del Mercado.
 

1. Produccibn.
 

Actualmente los mayores productores'de semilla de marai6n son 
India, Brosil, Mozan:biquc, Tanzania y Kenia, los cuales en los &1
timos arlos han cosechado el 96% de la produccibn mundial total. 
En el Anexo A se puede apreciar los volbmenes de produccibn de 
dichds palses. 

Mzozmbique y Tanzania legaron a ser grandes productores; en 
1974 cosecharon el 734, de la producci6n mundial. Sin embnrgo, u-1 
inicic no contaban con infraestructurn parn el proceso de la 
semilla, por lo que se exportaba en bruto a la India, &ste 6ltimo 
Cra eI mayor exportador de nuez procesada. Posteriormente, Tanza
nia y Mozambiquc fueron adquiriendo acilidades para el proceso y 
pur endc export an la nucz pelada, por 10 que India redujo Iu 
potencial exportable. 

- Adicionalmente, ha habido nuevo desarrollo en cuanto a adto
dos de proceso, asi como en el use de sub-productos, 10 que ha
 
estimulado )a producci6n en Africa Oriental y en Prcsil. Estat; 
nuevas entrndas a) mercado, ban hecho que el comercio de la nucz 
sea un tanto impredecibie. China ha retornado al mercado con mayor 
fuerza a partir de 1923 despubs de tres afios de ausencia. 

2. Consuidores. 

El vercado internacional de nucces de maraibn estA concentra
do en dos pulses, Estados Unidos y la Unibn Sovidtica, ambos 
absorvieron e1 7G. de las importaciones totalcs, de elos Estdits 
Unicdos es (I de rayor inportancia, ya que como se puede aprecier 
en. c1 Anexo 11, cte pals rcal izt cl 50", del total- de las in.porta
clins. 

Ln el Ancxco C sc ruestian 1a8 irportUcioncs de Estidos tUnillq 
distribuid as por pain dc origen parp las 61tinus sei? afl! y co0 
Se puedu observr, estas provionen en su rayoria de Lrasil e In
dia; Nov~anbifue ha dejndo de ser un provcedor importante para di-
Cho pais en lot I) timOs no s. Duronte 1985, Estadof Unides 
iuporth 73.317 T.M. do nuez de maraiibn, de las cuales el 940 pro
venlon.de India y rrasil. (Ver Anexo P). 

Cabo que a po e.at do quo Est odon. Unidos tione dos 
prox 
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3. Usuarios de la nuez de marafi6n. 

La nuez del maraibn se clasifica de acuerdo al tamaflo en 
varies categories. Los semillas bluncns y enteras se venden par 
conteo de 210, 240, 320 y 450 nueces por libra; tambitn, existe 
la clasificacibn en requemadas, astillades, mitades y quebradas. 

Muy paocs consumidores finales adquieren toda la variedad, 
por lo que e1 importador se convierte en un factor clave dentro 
del negocio, ya que este compra de manera surtida para vender 
detcrmimnda variedud a usuarios especificos. 

Las nueces binncas enteras y alguras requemadas son empleadas 
por sol dore de smillas para venta -en neze]as a solas. Las 
mitades b):ancas y requemadas so usan principalmente en pastelerias 
para decorocibn do tortas, galletas y otros tipos de rcposteria. 
Las astiliadas y qucbrades se utiliztn en pastelerias y en la 
industzra du caufiteia en pustuas dc nucces y burras de chocol]i te 
rellenas. Las 1lamadas segundas sc puedcn destinar como alimento 
para ganado a on la industria avicola. 

4. El mercado para la produccibn de Honduras. 

Con base en lo quo se ha po dido a preciar en cuanto a la 
tendencias de I mercado, Estados Unidos es el consumidor mAs 
grande para este produ cto, de el lo se parte para determinar 
que los esfuterzos quen se realicen para vender la producci6n do 
nuez de Iondurns, deben diri - irsc h acia el mercedo nortemricano. 
Es to implica, a1 lunas v entajes.sobr e todo en cuanto a la cercania 
geogrAfice del mercado, 10 que redunda en nenores costos de 
exportaci6n; adendhs, es inprescindi ble reconocer las oportunidades 
que ofrece ia iniciativ a, para la Cuenca decl Caribe, como parte 
del apoyo que brinda el gobierno no rtencaiericano para el desarrollo 
do In reg i;n centruI:er i col3a Un aspect o fundacnt al de dicho 
progtrae ~ CS01 acceo de productoz ari3 colas tropicales (productos 

C" (~ 1(§~ ~] !ft-Cfld{' nortc evcano, Iibreo do dereches 
no 

1K p0 tnt i ; cv un pci judo 22 s o2 

Par 10 antceriormentc v s to, l1 asulisis que so e focte con 
postcrioridnd, so bnsnrb enl que las exportaciones de nuez se 
dCstinarIn, primordiamente, al me rc: d o estadounidense. 

1. Precios do venta, 

Los precias prurna nSuez do marciin depcndon de In closifica
cib,:, flo w.\s rec itrte-s con: 
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PRECIOS* DE SEMILLAS DE NUEZ DE MARANON
 
EN DOLARES POR LIBRA C&F - NEW YORK
 

49t
Entera $2.95 
Requemada 2.80 
Mitades y astilladas 2.65 
Quebradas * 1.85 

* Precios a] 29 do octubre do 1985
 
Fuente: Mitchel Beck Company, Inc. - New York, telex 224658.
 

En el Anexo E se muestra el comportamiento de los precios 
para ma yvristas do los Estadon Unidos, durante los 61timos meses. 
Ya que este pais es el mayor consumidor, obviamente es el que 
rige el comjercio intornacional. 

En 1981 c1 precio del tipo 240 se mantuvo alto (un mAxiriao de 
$3.65/1ibo), el cual a medados de 1984 no se habia recupera do. 
Ha tenino Lajas sustanciaIes hasta 1legar a $2.25 la libra en 
agosto do 1983. Ell 1984, los precios para el tipo 240 y 320 se 
onrtuxicron estaibles, ubictndose on un promedioa de $ 2,80 para cl
 

alno.
 

C. Sistema do comercializacibn. 

La comercializacibn de esta nuez en el mercado de los Estados 
Unidos so realiza casi en su totalidad a travbs de agentes, que 
operan entre procesadores e importadores o usuariois. El importa
dor puedc: ser un mayoivsta que revende a conerciantes La mayor]a 
de agentcs e importedores se localizan en el area met ropolitan, do 
la ciudad de New York. 

I. nuez do marazl6n -se negocia en su gran mayoria en el 
rercado 6; futuros, aunque existe un nercado al presente que en 
mtuy act ive y enbiantc. El expor t ador ofroce el producto a 
travts dl agentec, quien ha recibi do cotizaciones; Lsto se hoce 

pc~le c: M y ! 1-tt 
b or 21 horas, por 10 que se requier e actual, r±pidarmnte. 

In ci rereado do futures cI procce ador o exportader vcnc c on 
anticica- ibn, sin haber obtenido la mate ria prima, per lo q 
puede pt rder diinero debido a co Ltos Inds al tos que lo esperad 
tanbilt, itede scr que comnre Ins nuaces prira es[perir a qut Un 

mercdo) !;o recupCrr. -Si cstan recur'e acibn no sucede a n?:s Li al 

eiped1, . sr pie ttafbit!} dint e""rt odor dcehe c. t Cr 
di 2J:, t a ven(dt r per ant cipudo '2 hacer o Curts a intervl1 
fra-ecuu t s clon el objeto de tster al tanto de ln tendencic de l 

quo 6ste as altvounic-speculaitivo, corpeti ive v
 
ric:>. 2.
 

J.1exr tedor eebe cun dorva ) ctur o9 del 
c ri,t 0 J I o. Li xjodo c-'~E, to £ del V,12:sC iu-.I 
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a la presentaci6n do los documentos de embarque requerios4 El
restante 5% 
 se recibe, 
ante Is acePtac16n de 
 los productos PEr
parte del comprador. 
De ese 5%, el agcnte reci e lIs mitad, oseaun 2.5% del valor de la factura (caste y flete), asi como sucomisibn. El importador debe asegurar la mercaderia.
 

El agente, en la xedida do en cases de quo existan cl posible protege al exportedor,re
 
atrasos en 1os embauques. mamos por productos defectuosos o
Asi
 
exportadores mismo, mantiene inforrados a losdo Ja actividad
 
atiende a del mcrcado, yt que generalmentejuchos vendedores de los Palses productores.
 

D. Forma do presentacibn. 

La nuz do maralbn 
so crpaca

que se So] lan en latns do 25 lib ras codaher-ii,: i unte al uia, 
so conserva la nuez y se protege Vacqu y sd vende; d ee sta manera 
transportadas en cajas de madera do cqutbadur .d 

Las latas son 
o oar-t~n corrugado. 

VIII. ANALISIS FINANCIElZO. 

al p < is* frilancinro d)las pr-Aticas agr] colais procto, so fundamenta en quee inciustriales recone-ndodas Scnpi i ny que so creard un Unidad Tenico-Adr>i niss ia scuspi

el buen desarrol lo dlProvecto. 
 L produccian e rueres, so
estimb basada en ]a experieorjia 
 promedip obtenida par los productor-s do nuuces de enmaraibn Brasil. 

ra idea fundanyrerpj: es contar conproyocto, desdo unael ev tivo do loj frutu visjn interral elhasta
final. Esto implic la venta del productouna fuorte inversita 

dene 
de capitalproceso do industrializasti6n para elfrut
brindar especial atencitn a, poea los resulti;dos q le quo se debeIle so espera otc sr 

en dI l anali ss r vu titatixr del, pr v c t o so formula 
inici2Ialete 

so UeS)iza partijendo de aros. La pr ii Aa aAr;t n so a~uente. cul t100i; dt e "I1: : t t ivca> -. .
PC C inciertcnter reeindonPc Ci : co ijus! tificar 18 instaltoaibnod c' s 

unts plnnttee xprduc tn, que puedlan 

Con ] s re-t 1 Cc FC 
otapa, no -jarpr la de esta rrinere] thudn. C irtelte, I 

Cu131 ascicnac aLo, n y (1r s quo incurran partir do 198(; so 

L>lor-product ore s repSa la a f uponcded. xsene -i s qu 0 los 
1- r c, 

Cegunda J :I ae consCon udc: b une 
relaCif de cultiX 
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Los resultndos econ6mico-financieros se-alan que In deuda 
contraida a partir de 1986 s610 se puede pagar hasta el afio 1996 
(afio 11 del proyocto ) y pars cubrir In deuda existente se debe 
1legar en el anAlisis haste el aio 1999 (nfio 14 del proyecto). 
En ambos casos, no se incluye ningtn incentivo a los productores.
 

Los resultados del anhlisis efectuado se muestran en los 
cuadros Nos. 27 A y 31 A. Las estimaciones so hicieron para cada 
etapa desde el cultivo, industrializacibn, hast a Ilegar al proyec
to comn un todo. Obviamente, contempla todo el engrannjo thcnico
 
administrativo local 
 que debe darle apoyo a Ia funcionalidad del 
proyecto. 

Las proyecciones de contos so se;pararon on I que es cultivo, 
proceso industrial, gastos administrativos y gdstos de mercadeo, 

Los ingresos se estimnron con base a los precios prevalecien
tes a finales del aio 1985; los cueles son, sproximadanmente, el
promedio-de los precios registrnlon (n I or ?14 i.0s CUS1rYo Ciue. 

Partiendo de lot costos de cultivo 
so establece un precio do 
tra*nsferencia del productor a la plain, d C ranera que existe un 
lapso intermedio on el que los productores preden retribuirse por
ins coseches, sin toner que esperr h Z ta vender (I producto
final. Cuando so obLengen flujos positi Ncs, C1spubspago ceel
interes& y amortizacibn a In -deu'da 1Os productores, podrIn
adicionahmente optar por dividendos. 

Delido a que ]a fel ta de experienc ttenico-adzinistrativa 
del personal interno del prayecto, pu <de no ser eficiente en .a 
implerentacibn de) proyecto, ASD con; I tidra ind i pcn5abtle cont en
plar una sitencin-thrnica-adminirtrativa ext rna baj o contrt ,
ol el quo unt f ira experimenteda prede ayudar a obtoner ias 
eficiencios indicadas en el provecto, tento en el arce agrlcoia
come indutrial]. Pira este cfeto0, hc:'s eLahorado uo( to r cet 
etapi can un plan piloto dr 1500 hetrcircnclet que se 
puedei incrementat hasto alcanzar el tum-aila quo ciulirn los Costo 

BF a! . " 1 a (2! oyPJ. (u I:a : '-: . 

Las dos primcras etopas cue anali 22es, apens 10,ran cubrir 
sus costos de opcraci6n, coll personal interno y el repano ce 1la 
deuda ocurre en los t1 tiro nilos dcl proyacLo, i S all? de los 10 
alofs que so cont ctlp.iron '7 c1 contr; t oritincl. 1:1 r eSuI td o 
do este plan piloto nuo dice que, al 1lep)ar a 7500 ioctdreas :e 
.Jtro asorer an dc'ua existenten decuda cue Se iCur' ' 1;-: 
Ja expaiiDn v el costo de I ani)ten&5c. externa. Lstco ocuric en 
ci nih' 1998 (ailo 13 del proyecto) y cano cn los cast-s aterjorts 
no conia rOpal hocnefici.s ndicior)c, purc i productor. Eton 
rendult.I no ptuiden observe r en la cuadro No. 27, 3, 32, 3 
y 31. 
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A. Gananciai y Pbrdidas. 

Las estimaciones de ingresos, costos y gastos so muestran on 
los cuedros Nos,. 2' y 30, los cuales se basan en el plan operati
vo, breas cultivoads, rendimientos do extraccibn de los productos 
finales disponibl':s pars Is venta, inversibn, depreciacibn, 
personal adiministraitivo y gastos conexos'y los precios de venta 
prevalecientes en ' l mercado a finales de 1985. 

Las ventas dc un aflo determinado provienen, en un 100% do la 
producci6n de fruta do ese mismo aio. 

Pa ra deterrdin:r los costos do proceso, se analizaron 185 
variables que inlttrvienen en 61 ; &stos so han cuantificado 
unidad do toneiad;i Mtrica de fruta en bruto quo se procese. 

Los gastos ad: inistrativos se han detallado al a 
efecto de brindar unn idea do los rulros principtiles que se cob r n: 
consideror; tstos nfl tratan do sor exhauctivos yes que solo 
expericncia deterinina los quo van a ser recurrentes. 

Los gastos financieros son el resultdo de ias necesidadC7 
do financinmiento de] proyecto, 01 cua requerirb fordon depe.
diendo de ]a alternativa que se utilice. Sc asuni6 unra taza 6e 

intcrbs del 10" y lodos los fond. necesarios son provenieites d 
prbstavos, sin ningtn aporte de capital. 

Con laS ganancias y pMrdidas anuales que se obtengan, e 
for:ul tin flujo de fonios geneltdos por el proyecto, can e) c; 1 
se deternina I C. tas a do rent abil dad de] r isvio. La priD. I 
esti ::ocitn quo sc ufectub indica que el proyecto, bajo las cond 

ciones que se estriblocen, estardi on capacidad de generar fon(<n 
en forma estable a partir del quinto alo do operacibi, el cul 
sobre unx base do operacibn de dicz fl0O, genera 'una reinZaitid, 
d(l 17.8% y para quince anos de 21.0U (Esto no inci ue can-
finncieos ). 

1p i£5 
partir del aidl 1110, siendo la r ent bili dd dC liii In, 
iaU N0o Un 21.-9 para quince a ixos.Li En nob)s CEiSOS, i: C) SC L L!. 

cl repa'o do la dcuda existente. 

Ell in tcretx-a opeibn, al igual qie en ls c asost anter1or ,t! 

no to Itora repaoar in douda exi stente en los 10 priro-rous err
e: ) txpuae cal cioat ral~o oriin 

cri fc ibl) C 
a]lgCn orpganioro loca] a internacio nn]surela- c ax fi canc 

rzi>, o "1 cont d- la asotisencInI t znien-;do inis tirat :ve ext;r', 

lit coa con hr ii'spUnal1 12nvar a enh-I pr''-ei.ol i fla ptra 
de iet ;E ra b r I icican para Jo c uu1 es intC y co pra LI victor. 
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B. Flujos de caja.
 

Con base en las estinaciones de ventas, costos agricolas,
 

costos de proceso y gastos de operaci6n, se Ilega a determinar
 

las necesidades do efectivo anuales. De esta manera, se logrn
 
flujos de dinero adecuado para
conocer cunles van a ser los 

cultivo y del 	proceso. Sc asume
financiar Ins actividades del 
quedando

que en casos extremos se colectard el 70% dc' las ventas, 
y un 10% en inventarios, el cualel 20% en cuentas por cobrar 


serA vendido el afio siguiente.
 

planta procesadora entre en activided y
Una vez quo 	 Ia 
tsta podrA generar fondos rpYi damente cue

brindc resultados, 
de los productores parn continuarfinalmiento van 	 a Ilegar a nanos 

cubri r con las cargas financieras ysus labores de cultivo, 

amortizdr la deuda existente.
 

Como unc primern	 agroximacibn de )a posicibn de caja de 
los resultados que genera J, vent! del 

proyecto, se parti6 de 
por se parado 	 se analiza in Situacibn de 1os

producto fi na 
co0n rel acibn a 	 los costos de cultivo y los i ngrtsos

productore 
d semillia, do esta manera so deteriunan i00 reone

por Ia ven ta 
do ectivo par a hacerle frente a las diferencias no 

ritaicnt os 
10 quo le %s ingress per LI tral ado de] frutg t Iscubiertas, Can 

plantp. Es t a s diferenci as negatives deben ser financindas, Zfn 

por los enies financicros que respalden el 
una prime ra e	 tapa, 

los excedcnorme Aste vaya siendo autosuficicnte,proyecto y conIf 
tes que gene reI el proceso industrial podriin tamb6n financiar los 

cultivos. 

de manera que	 soconfeccionadoLos flujos do caja se han 	 onanta y los do I
puedi'n observer por separado los fondos de Ia pl	 d ebn

anali zar Ia sitnlaciI final sc unen arbon parnagricultores, a oyccto desputs	 VCver eI resultado del pr	 4
covo Ln todo, para 

cumplir con Ian amortiZUcions do la deuda y los g tS 13 3nan(
 

ros. 

lot ±02L11 10 a Itcrnat'iv 3, s C considr cr 1'. t4 
stotal i4d s: iban Z, recibir on el iso a d 

En todos I10 ca: Os, so con1Side rb Ina p oibi.i dad e q i 0 

ro obsorba Iasde 11londuUs 0 un ente financie 
atractivo a mediano 	 plazo, pjara Ios 

poa quoe ] proycto so
 
as y productores independientes
cooperat ivi st
 

C. F ;1.i t o.in1nc nva: 

So meni on6 In 	 formn cmo c det er ;ine);nI e1 pun to anterior 
finunciar C1 prC:oecto, Lintotadus de' recursos parron us necesi 

k : p rcoIa.s cotC.o li indus 1trilcs.lwns at ivj6d 

~ ~ ~re.'ue~ d 81~1 p 	 0 ±1(2 cLt no iu;.,c~ ~i ~ ao!j"ul 
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inversiones en plantas extractoras. El monto dependerA de cada
 
una de las alternativas, como so puede observar en los cuadros Nos.
 
27 A, 31 A y 34 A. So utiliz6 una tase do inter&s de) 10%. El
 
periodo de gracia y el plazo dependerd de la capacidad de genera
ci6n do efectivo do cada una.de las posibilidades-analizadas. 

D. Andlisis de sensibilidad.
 

Cuando se hacen estimedos, Astos se determinan bajo A 
supuesto do la ocurrencia de determinadas situaciones. Existen 
factores no controlables que puedon bacer variar los resultados, 
per el desface quo existe desde que se planean hasta que se 
llevan a lA prActi ca y por cambios no predecibles en el medio 
anbiente. 

.El anAlisis quie so efectu& para este proyocto, estb sustenta
do con uih criterio do operacibn normal, esto es atendiendo cada 
une de-las reconendaciones para - -quo los cultivos a]cancen la 
produccibn csperhda y c1 proceso de la nuez-se 1leve a cabo 
conforme a los parknetros de rendiniento establecidos. 

Para evaluar desviaciones con respecto a esta operaci6n 
normal so considera que existen tres factoros principales quo son 
muy vulnerables, estos son: precio de venta de los productos 
fina)es, voltien de fruta cosochada y variaci6n on los costos do 
los insumos y de los factores do la producci6n. 

El primero, as una variable dificil do controlar, ya quo 
dependo do factores externos, tal como se observ6 en el capitulo 
de mercadeo, el precio esth regido por el mercado de Estados 
Unidos, ademAs de que Aste es un tanto volAtil. 

Con respecto a) volbmcn de fruta cosechada, se debe tenor en 
cuenta un gran riesgo dd variaci6n por factores . no controlables, 

.. como son aspuctos clintologicos, plagas o enfermedades inetpera
das quo afecten los cultivos. 

El tarccro dependo de !a situncibn coonbmicn del paia, de 
factore' econ6icos cxternos de los pa3ses sup2idores de maquina
rias y equipo y en general do la situaci6n econ6mica mundia). 

Partiendo de la situacibn dosarrollada inicialmente, se 
considert W3 ofacto que cnusaria en la rentabilidad del proycoto 
aumentos a disminucionas en las variables anteriormente soi>)edas. 
E1-rfecto de eotas xurinaciones para Ins do:: primerns opciones, sc 
puede observar en el cuadro No. 36 y grifico No. 15. 
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