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RESUMEN 

El Trabajo realizado muestra la potencialidad de exportation que puede tener 

un product0 exotico nativo no tradicional, en este caso el Tomate de arbol 

conocido en el mercado internacional como Tamarillo. 

.;, 

En el proyecto se realiza un estudio del mercado nacional e internacional, 

para distinguir las ventajas o desventajas de realizar dicho proyecto, asi 

como las estrategias y canales necesarios para la ejecucion del mismo. Con 

base en estudios previos, asi como la consulta a expertos se planteo un 

esquema de produccion y comercializacion para medir el impacto, 

economico, social y ambiental del proyecto y obtener conclusiones que 

pueden servir de guia a futuros inversionistas. 
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Se podria comenzar esta breve introd'uccion mencionando 10s problemas 
.' .; 

economicos que ha existido y existe en el pais, tal vez no sea la mejor forma 

de comenzar per0 es un problema que existe y que mucha gente prefiere no 

tratar. 

Esto ha sido un incentivo para realizar este proyecto, ya que muy aparte de 

lograr beneficios economicos se tiene una proyeccion social mediante la 

generacion de empleos que este proyecto pueda conseguir, beneficiando de 

alguna manera a la gente que se encuentra en 10s campos y logrando 

realiza7'una cadena de beneficios que serviria a la sociedad 

Ademas esta la creacion de divisas para el estado por medio de las 

exportaciones que se puedan generar, lo cual contribuiria con un saldo 

favorable con la balanza comercial del pais. 



a OBJETIVOS 
CIBESPOL 

La realization de este trabajo, tiene 10s siguientes objetivos: 

A. Establecer la viabilid nica y financiera del cultivo de tomate de 

arbol, orientado hacia la diversificacion de la oferta al mercado 

internacional, aprovechando las optimas zonas agricolas 

disponibles y mejorando 10s ingresos de 10s productores. 

B.Analizar la produccion actual de tomate de arbol, establecer las 

zonas y formas apropiadas de cultivo para exportation. 

C. ldentificar 10s mercados internacionales que demanden este 

producto, con sus potencialidades o tendencias que aseguren un 

mercado de compra seguro y rentable. 

D. Definir el tamat70 optimo de la explotacion y el metodo de 

produccion ,mas adecuado que garantice calidad y un abastecimiento 
. .. 

oportuno, suficiente y rentable. 

E. Establecer la factibilidad y el impacto social de la produccion, 

poscosecha y comercializacion de la fruta, para asegurar la 

rentabilidad de la inversion a realizarse. 



1. GENERALIDADES DEL PRODUCT0 
CIB-ESPOL 

1.1 El sector agricola en el Ecuador 

S e g h  las estadisticas proporcionadas por el Ministerio de 

Agricultura y Ganaderia, la produccion a nivel de 10s campos de 

-iproductos primarios para las necesidades de 10s seres humanos, ha 

disminuido notablemente siendo esta reemplazada por la ernigracion 

continua de la gente que vivia en 10s campos hacia las grandes 

metropolis del Ecuador, como consecuencia se ha obtenido una 

disminucion en todo tip0 de exportaciones de productos que se dan 

en 10s campos ecuatorianos. 

El tamarillo, conocido como tomate de arbol cuya particularidad es 

tener un sabor y aroma deliciosos, ademas de ser un fruto exotic0 de 
.i 

nuestra region crece en arbustos con follaje grande y flores rosadas 

con exquisitas fragancias originaria de 10s valles interandinos 



especialmente en Ecuador. La sierra ecuatoriana posee varias 

zonas optimas para la produccion de esta fruta, zonas que son 

caracterizadas por poseer un clima templado y fresco y suelos con 

" buen contenido de materia organica. 

Las provincias mas representativas para cultivar esta fruta son: 

Imbabura, Tungurahua y Pichincha, aunque ha habido una incursion 

en la provincia del Azuay en aiios recientes. El consumo de tomate 

de arbol ha tenido un increment0 significativo en 10s ultimos aiios en 

campos y ciudades del ~cuador ' .  

1.2 . Descripcion general 

El tomate de arbol 

del producto 

cuya especie botanica es CYPHOMANDRA 

BETACEA SENT, es una planta de 2 a 3 metros de altura, que 

pertenece a la familia de las Solanaceas; Tiene cualidades fisicas, 

nutritivas y organolepticas (Alto contenido de proteinas y vitaminas 

A, etc.,) similares a las mejores frutas que actualmente se 

consumen. Pese a sus caracteristicas sobresalientes no se le da la 

importancia que merece dentro de la alimentacion humana2. 

I 111 Censo Agropecuario del Ecuador, 2002 

' Revista El Agro #42, nov 2000 



El sabor de la fruta difiere en su mezcla de sabor duke y agrio s e g h  

la variedad. Es una fruta muy versatil en cuanto en su variedad de 

preparaciones; ademas, su utilizacion es facil ya que sus semillas 

son comestibles y la cascara se quita facilmente en agua hirviendo. 

Es una fruta de consumo tradicional representativa en la sierra 

'i ecuatoriana. 

Esta fruta posee vitaminas y es un excelente complemento para las 

ensaladas de frutas, ademas de utilizarse en platos de carnes con 

Este product0 ha sido tradicional de la sierra ecuatoriana desde hace 

. .i algunas decadas atras, debido a que el clima de este pais se 

presenta propicio e ideal para la produccion y cultivo de la fruta, 

produciendose asi diferentes clases de tamarillo como las que 

mencionamos a continuacion3: 

Tomate comun, de forma alargada con un color morado y 

anaranjado. 

Tomate redondo, de color anaranjado y rojizo. 

Tomate mora, de forma oblonga y de color morado. 

. .- 
3 Internet: Proyecto SICA, Generalidades del Tomate de arbol 



CAPITULO 2 

2.1 Descripcion tecnica del producto4 

El tamarillo o tomate de arbol, es conocido en el mundo botanic0 con 

el nombre de CYPHOMANDRA BETACEA SENT. Resalta por sus 

cualidades nutricionales, especialmente por su propiedad de 

reduccion del colesterol, su alto contenido de fibra, vitaminas A y C, 

.. y su bajo nivel de calorias. , '  

Es rico en minerales, especialmente en calcio, hierro y fosforo; 

contiene niveles importantes de proteinas y caroteno. Fortalece el , 

sistema inmunologico y la vision, ademas de funcionar de 

antioxidante. Es ademas una buena fuente de pectina. 

CORPEI: Productos no Tradicionales, Tamarillo, 2.000 
' ." 



Actualmente existen paises como Nueva Zelanda, Kenia o Australia 

. ., que producen tomate de arbol con semilla originada en el pais, y que 

por su cercania y contactos comerciales exportan su produccion 

hacia 10s mercados de Europa y Estados Unidos de America en 

donde se lo conoce con el nombre de tamarillo. 

Debido a las condiciones agro-ambientales del Ecuador, el tomate 

de arbol no es cultivo estacional en el pais; la cosecha es continua 

en un cultivo escalonado. La temperatura estable a lo largo del aiio 

y 10s prolongados periodos de luminosidad de la zona ecuatorial 
. . 

determinan, entre otros factores, que la fruta del Ecuador tenga un 

mejor desarrollo de sus almidones, lo que resulta en un sabor menos 

acido y muy agradable. Ademas, la altura de las zonas de 

produccion provee un medio relativamente libre de plagas y 

enfermedades, por lo que el cultivo requiere de menos insumos 

quimicos. La mayoria de cultivos de esta fruta son ecologicos, y se 

estan implementando cultivos de tamarillo organic0 y semi-organico. 

-La fruta fresca se empaca en cajas de madera o carton con un rango 

de peso de tres hasta de nueve kilos. Para ciertos mercados, la fruta 

se coloca en charoles de plastic0 con espacios para cada fruta. El 

transporte para exportacion se realiza en avion bajo clima templado 

o via maritima en contenedores refrigerados a una temperatura de 



2°C. La cadena logistica para el tomate de arbol es relativamente 

simple, puesto que es una fruta resistente y durable. Dependiendo 

de la variedad y sin refrigeracion, la fruta tiene una vida util de 14 a 

18 dias. En condiciones de .'refrigeration la vida util se extiende 
. .i 

considerablemente hasta 88 dias. 

2.2 Usos del producto, derivados, sustitutos y complernentarios. 

2.2.1 Usos 

El tomate de arbol tiene excelentes cualidades nutritivas que 

han sido poco difundidas. Se sirve fresco sin emplear la 

corteza, y se utiliza para la preparacion de jaleas, jugos, 

. .. helabos, dukes, mermeladas y ensaladas. lndustrialmente se 

han fabricado mermeladas, nectares, jugos turbios, y 

conservas con resultados muy satisfactorios, ofreciendo un 

CIB-ES~L rendimiento de 83 a 86% en pulpa, en comparacion a otras 

frutas como la tuna, el mango y el melon que ofrecen 

rendimientos de 45%, 64% y 59% respectivamente. 

Tabla 1. Cornposicion nutritional del tomate de arbol (estos valores difieren 
segun la variedad de tomate de arbol) 

. .i 

Valores diarios 
recomendados 

(basados en una dieta 
de 2000 calorias) 

Componentes Contenido de 100 gr. de 
parte comestible 



Acidez 
Brix 

Fuente: Caribeban fruit, CORPEI 

1.93-1.60 
11.60-1 0.50 

Calorias 
PH 

CIB-ESPOL 
Tambien es apreciado por su excelente contenido de vitamina 

30 
3.17-3.80 

C (25 mg/lOO g), valor que lo cataloga como muy bueno en 

este analisis siendo por mucho superior a otros frutos. 

2.2.2 Descripcion de 10s productos y sus derivados 

El tomate de arbol es un cultivo preferentemente de clima 

sub-tropical antes que tropical; Su rango altitudinal de 

floracion va desde 10s 1520 hasta 10s 3000 m.s.n.m. siendo su 

nicho ecologico la codillera de Los Andes. En climas mas 



frios, se cultiva bien en localidades de menor elevacion per0 

su temperatura adecuada debe mantenerse sobre 10s 10°C. 

El tomate de arbol se puede procesar y comercializar 

congelado IQF, en pulpa congelada, concentrado, jugo, 

conservas, y mermeladas. Es una fruta muy versatil en cuanto 

a variedad de preparac.iones. Se la consume principalmente 
. . 

en jugo, y en almibar. Al momento en el pais se esta 

produciendo pulpa congelada de tomate de arbol para 

consumo local. (Fabricas La Jugosa y Maria ~ o r e n a ) ~  

2.2.3 Productos sustitutos y complernentarios 
CIB-ESPOL 

SUSTITUTOS: El product0 del presente proyecto, el tomate 

de arbol, sufre de competencia de parte de otros frutales de 

.* naturaleza estacional y de permanente abasto en el pais 

como son 10s citricos de la Costa: naranja, mandarinas, 

toronjas, etc. Y otros frutales como: papaya, melon, banano, 

naranjilla, taxo, guanabana, piAa; Especialmente con 10s 

frutales andinos como: el Babaco, Mora de Castilla, etc., per0 

con la salvedad que el tomate de arbol tiene una ventaja y es 

CORPEI: Productos no Tradicionales, Tamarillo, 2000 
, .. 



.; que'tiene una disponibilidad permanente en el mercado, es 

decir, se lo encuentra en cualquier epoca del aAo. 

COMPLEMENTARIOS: El aprovechamiento del tomate 

de arbol no depende de la utilizacion de ningrjn otro insumo, 

ya que el fruto fresco, se lo comercializa como product0 

basico, es decir, cosechando al fruto del arbol y sin procesos 

agroindustriales que cambien la naturaleza inicial del mismo. 

. *  Para su uso en productos elaborados que requiera un nivel de 

procesamiento, se deben utilizar otros insumos como: azrjcar, 

agua, envases, etc. 

CIB-ESPOL 



3. MERCADO INTERNO 

3.r Produccion y oferta 

El cultivo comercial de esta especie se inicia en el pais en 1970, 

desde ahi, ha demostrado un increment0 tanto en su area 

cosechada, como en su produccion, es asi que la superficie 

cultivada para 1991 fue de 1 020 ha , mientras que para 1998 fue 

de 2287 ha asi tambien, la produccion nacional en 1991 fue de 

10865 t en comparacion con la produccion nacional para el at70 de 

1998, que fue de 21163 t lo que significa que en el periodo desde 

. *; 

1991 a 1998 hub0 una duplicacion de la produccion, 10s datos de 

superficie cosechada y produccion y el rendimiento del tomate de 

arbol en el periodo comprendido entre 1996 y 2001 se 

esquematizan a continuacion: 



Tabla 2. Ecuador.- Superficie cosechada, Rendimiento y Produccion de 
tomate de arbol Periodo 1996 a 2001. 

Superficie ' 

"csecha 
(miles ha) 
Rendimiento 
(Kg.lhalaAo) 
Prod uccion 
(TM) 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Direccion de lnformacion 
Agropecuaria (Quito) 

Ademas se puede notar que desde el aAo de 1997 hasta 1999 la 

superficie de cosecha ha aumentado contrario con el rendimiento y 
' '. 

la produccion y esto se debe a una infestacion de nematodos en las 

plantaciones y 10s efectos climatologicos tan severos para las 

CIB-ESPOL 
De acuerdo al tercer censo nacional agropecuario, en el Ecuador, en 

datos porcentuales de superficie, las provincias en que en mayor 

parte se cultiva el tomate de arbol para 2001 son: Tungurahua 
. 
(36,2%), lmbabura (22.65%) y Azuay (1 3.12%). 



Tabla 3. Ecuador.- Distribucion de la produccion 

Tungurahua 
lmbabura 
Azuay 
Pichincha 
Carchi 
Bolivar 
Cotopaxi 
Loja 
Otros 

Provincia 

I Total I 4062 1 100.00% I 

Fuente: I I I Censo Nacional Agropecuario, 2002 

Plantada 
(ha) 

Grafico 1. Ecuador.- Distribucion geografica de la produccion de tomate de 
arbol. 

Pa*icipacibn 

O/o 

CIB-ESPOL 



Segun informaci6n del Ministerio de Agricultura, en el Ecuador, la 

' "mayor demanda de tomate de arbol se localiza en las ciudades de 

Quito y Guayaquil. En la actualidad esta demanda ha sufrido un 

despliegue hacia otros polos de consumo de menor importancia 

(Ambato, Riobamba y Portoviejo.) 



En Ecuador, la demanda interna aparente y el consumo per-capita 

de tomate de arbol han sufrido increment0 sustancial. 
. .. 

Tabla 4. Ecuador.- Demanda lnterna y Consumo per capita promedio de 
tomate de tomate de arbol periodo 1994 a 1999. 

Fuente;. Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Direccion de lnforma . , 

Agropecuaria 

3.4 Precios a nivel finca, mayorista, minorista y consumidor 

Aiio 
Demanda 
lnterna 
(miles t) 
Consumo 
Kg. 
/persona/at7o 

CIB-ESPOL 
En el Ecuador 10s precios del tomate de arbol han sufrido 

Variaciones durante 10s ultimos atios, debido a un sinnumero de 

1994 

10.545 

0.90 

factores; se tienen los datos del precio de dicho fruto en el ambito 

nacional 10s cuales se reseiian a continuacion: 

1995 

18.354 

1.54 

Tabla 5. Ecuador.- Precios ponderados en dolares* por Kg. de tomate de 
. .; arbol para el Periodo de 1995 a 2002 

1996 

17.866 

1.47 

1 Mayorista 10.58 10.54 10.61 10.53 

1998 

Finca 

1999 

21.624 

1.67 

1997 

24.651 

1.98 

Nivel de precio 

1998 

22.599 

1.76 

1996 1995 

0.43 

Prom. 

0,31 

0,48 

2000 

0.18 

0.21 

1997 2001 

0.35 

0.53 

0.30 
I 

2002 

0.38 

0.56 

0.31 0.37 



Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganaderia (2002) 
* De acuerdo a tasa de cambio para cada aiio del Banco Central del Ecuador 
* Aiio 2002 hasta julio 

' .. 

Consumidor 

De acuerdo con 10s datos anteriores se puede observar una 

recuperacion de 10s precios en todos 10s niveles. 

1.18 

Es precis0 recalcar que para efectos del proyecto se considera 

imprescindible llegar a ser mayorista para poder obtener precio 

mayor o igual a 0.50$ el kilo, para el tomate de primera y un precio 

3.5 Empaque 

0.98 

CIB-ESPOL 
En Ecuador, la comercializacion de tomate de arbol se realiza 

todavia de manera artesanal; 10s productores comercializan el 

product0 a 10s mayoristas o personas intermediarias en cajas de 

0.72 

madera o en saquillos. 

En promedio el peso y numero de frutos de cada uno de estos 

1.18 

empaques se detalla a continuacion: 

Cuadrol. Ecuador.- Capacidad de frutos de tomate de arbol en cajas y 
saquillos (en promedio) 

0.55 0.67 1.16 1.28 0,97 



Categoria de fruto I Saco 

Primera (mas de 100g) 
(frutos / saco) 

350 - 400 

Segunda (80 g en 
promedio) 

Fuente: Sr. Honorio Paredes, Productor 

500 

Tercera (60 g en 
promedio) 

Caja 
(5 Kg.) 
45 - 50 

65 

600 

Para la comercializacion a nivel de detalle, se utilizan bandejas 

plasticas con capacidad para 9 o 12 frutos, dependiendo de la 

calidad, y variedad del mismo, o en su defecto. empaques o fundas 

plasticas en las cuales se vende 25 a 30 frutos en promedio. 

Para el mercado international, el fruto se comercializa en cajas de 

carton corcugado a un valor de US$ 0.80 por caja y US$ 0.40 por 
. ..I 

concept0 de promocionales; la caja de 40*3O*IOcm de dimensiones 

con divisiones interiores con capacidad para 30 a 35 frutos y con un 

peso bruto de 3 a 3.5 Kg. aprox. 

3.6 Canales y estrategias de comercializacion 

El tomate de arbol tiene la cualidad de ser un producto de venta muy 

versatil, en ocasiones se le cataloga como un fruto muy noble, ya 

que se encuentra disponible en el mercado a lo largo de todo el aAo, 
. I  .". I 



, ..siempre cuenta con un pre'cio accesible y sus caracteristicas 

nutricionales son ampliamente conocidas, esto conlleva a que su 

estrategia de comercializacion sea tambien muy variada. 

El margen de comercializacion (la diferencia entre el precio que paga 

el consumidor por un product0 y el precio recibido pot- el productor), 

es de 220.59%. Este margen de comercializacion es repartido entre 

el mayorista y minorista, con el 59.80% para el mayorista y el resto 

para el minorista. 
a -.I 

El productor puede vender la fruta en el campo; cosechar y vender la 

fruta en sacos de polietileno al mayorista, o bien empacar en cajas 

de madera, fletar un transporte y llevar a vender su fruta a 

comerciantes minoristas en el mercado, o en mercados mayoristas, 

o bien ampliar 10s canales de comercializacion al vender 

directamente al consumidor como la venta de cajon, en camioneta, 

alternativa que algunos productores utilizan en ferias libres o 

.*esquinas en calles y avenidas, cuando tienen su produccion 

relativamente cerca de un centro urbano. Otra alternativa de 

comercializacion del fruto es vender su produccion, previo acuerdo 

escrito, con un supermercado (Supermaxi, Mi comisariato, Santa 

Isabel, etc), teniendo la ventaja de conocer de antemano la 



produccion solicitada por este y asegurando la venta total o parcial 

de su produccion. 

-Los canales y estrategias de comercializacion del tomate de arbol 

son bastantes similares para cualquier otro fruto fresco importado. 

Basicamente el fruto llega al puerto de destino, donde se pagan 10s 

impuestos de ley y 10s tramites necesarios por el agente de aduanas 

contratado por quien realizo 10s tramites para importar, 

seguidamente se ubica el producto en camiones para, dependiendo 

del acuerdo llegado en la negociacion, transportar el producto hacia 

la bodega, o cuarto frio en donde se almacenara el fruto para su 

:'posterior distribucion a 10s mercados locales. 

Para la promocion en el mercado internacional se preve la 

contratacion de un agente especializado (broker) en productos 

agricolas exoticos, este agente facilitara la entrada de nuestro 

producto a su lugar de destino. Ademas existen compradores 

ecuatorianos en estos mercados que se hallan registrados en el 

Banco Central y en la CORPEI que se interesan en productos 

' .* 
tipicos, quienes serian una segunda opcion como compradores. 

3.7 Requerimientos sanitarios 

CIB-ESPOL 



El Ing. Juan  eon^ indica que dentro del mercado local no existe un 

riguroso control Sanitario en cuanto se refiere a la comercializacion 

del tomate de arbol. La mayoria de productores del pais utiliza 

productos quimicos, de naturaleza preventiva y sobre todo curativa 

de cualquier composition, sin ninglln control por parte de las . 
autoridades sanitarias y de control de calidad, per0 sobre todo sin 

tomar en cuenta 10s productos prohibidos de su uso en paises 

desarrollados. Este hecho en aislado limita las posibilidades de 

expansion del mercado del tomate de arbol hacia mercados 

internacionales. En cuanto a la presentacion del fruto, esta varia de 

acuerdo al mercado, mayores labores para su poscosecha y 

tratamiento del fruto, sin embargo, si se desea comercializar en un 

mercado al nivel de detalle (mlnorista, supermercados) o bien a 10s 
a -. 

consumidores directamente, el nivel de labores o tratamientos a 

realizar al fruto debe ser mayor, cuidando la presentacion exterior del 

fruto y observando que las caracteristicas organolepticas del mismo 

no se encuentren anormales. 

3.8 Perspectivas futuras CIBESPOL 
Las perspectivas futuras del mercado local del tomate de arbol son 

. r ;  

bastante alentadoras. Esto, dado por el aumento del consumo 



interno por persona y aAadido a que este fruto cuenta con una 

disponibilidad total a lo largo del aiio; ademas, 10s beneficios para la 

salud del consumidor cada vez mas se vienen difundiendo en todos 

10s estratos. El precio del tomate del arbol ha evolucionado 

favorablemente en 10s ultimos aiios, es un product0 muy difundido 

en el pais, y tiene un sinnumero de usos para su aprovechamiento. 

Estas cualidades hacen que, el futuro del tomate de arbol se 
. 
vislumbre muy promisorio. Ademas cabe recalcar el hecho de que 

importamos la mayor parte de nuestro consumo desde Colombia lo 

que demuestra una gran demanda interna insatisfecha. 



4. MERCADO EXTERNO 

4.1 Produccion y oferta mundial 

La produccion y oferta mundial del rubro "frutas frescas" (codigo 
. .i 

numero 619) en Toneladas Metricas, para 10s anos 1997 a 2000 

la siguiente: 

Tabla 6. Produccion mundial de frutas frescas N ES (codigo 6 19) 

I ANO ! PRODUCCION TM 

Fuentel' Departamento de estadisticas de la FA0  (FAOSTAT 2001) 
* La informacion esta actualizada hasta el 15 de Noviembre del 2000 

fue 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la produccion mundial 

de este rubro se ha venido incrementando, lo que muestra un interes 



mayor de 10s mercados de todo el mundo en este tipo de productos 

Esto se atribuye a un creciente interes en la salud y en las 

propiedades alimenticias y curativas de las frutas 

' 'C 

4.1 .I Estacionalidad de la produccion mundial 

Por la naturaleza del producto y por su lugar de origen, el , 

tomate de arbol es una planta originaria de una region donde 

solo se presentan dos estaciones, caracteristico de las 

regiones cercanas a la linea ecuatorial, por tanto, 10s paises 

de otras latitudes en donde se lo cultiva encuentran limitada 

su produccion, este es el caso de Nueva Zelanda, pais que se 

.. convierte en la actualidad junto con Kenia en 10s mayores 

proveedores de esta fruta para el mercado Europeo; por tanto, 

la produccion apta para exportacion encuentra un period0 . 

aproximado de cuatro meses en donde existe demanda 

insatisfecha del producto (ventana de comercializacion 

internacional). Para el resto de productores importantes 

(Kenia, Colombia, Brasil, etc.) las condiciones son similares a 

las de nuestro pais, por tanto, presenta disponibilidad de 

produccion a lo largo del aiio. 



Cuadro 2. ~ p o c a s  de comercializacion con mejores precios (ventanas de 
comercializacion) en mercados internacionales 

a .. 

Fuente: Revista Desde el Surco 2000 

T O M A T E E  

4.1.2 Principales paises productores 
CIB-ESPOL 

En el mercado lnternacional, tomate de arbol (Solanum 

betaceum), se lo conoce mas comhmente con el nombre que 

F 

esta especie fue introducida al mundo por Nueva Zelanda, 

M A 

"tamarillo". Aun cuando se tiene identificados 10s principales 

.. paises productores de este fruto, . las estadisticas de 

M 

Comercio Mundial no lo tiene individualizado como un rubro 

aparte, debido a su menor relevancia a nivel internacional, asi 

J 

que en las estadisticas internacionales, para determinar la 

produccion mundial de tomate de arbol, se identifico un rubro 

en que se agrupan algunos frutos como el babaco(Caricia 

J 

pentagona), la granadilla (Punica granatum), el tamarind0 

(Tamarindus indica), la tuna (Opuntia ficus-indica) entre otros, 

A 

. a  10s cuales por su naturaleza son productos sustitutos directos 

S 0 N I D  
I 



' .* 

del tomate de arbol. Este rubro se denomina "Frutas 

Frescas", y se halla catalogado dentro de toda la terminologia 

para el comercio internacional. 

Segun la Revista desde el Surco, 10s principales paises 

productores de Tomate de arbol en el mundo son: Nueva 

Zelanda, Kenia y Colombia. Ahora, analizaremos cada caso 

individualmente, para darnos una idea mas clara respecto a la 

. .. realidad de cada uno de 10s paises. 

Para efectos de nuestro proyecto, consideramos como 

mercado de destino Los Estados Unidos, por lo que 

descartamos a Kenia y Nueva Zelanda como competidores 

Directos ya que su produccion se enfoca a satisfacer la 

demanda de 10s mercados Europeos. 

NUEVA ZELANDA 

.. Dada su proximidad con el viejo continente, tiene una gran 

ventaja en lo correspondiente a logistics de transporte, 

aunque su produccion no es muy significativa en relacion a la 

de Colombia o Ecuador como se observa en el siguiente 

cuadro. 



Tabla 7. Nueva Zelanda.- Datos historicos superficie sembrada de tomate 

. .. 

Fuente: 

. ;. 

. .. 

de arbol 

Dentro de destino de las exportaciones, Nueva Zelanda dirige 

mas o menos un 70% de lo exportado hacia 10s Estados 

Unidos de America, el transporte de 10s frutos lo realiza la 

mayor parte de veces via aerea. 

Los frutos llegan al mercado americano empacados en cajas 

de carton corrugado de 3.5 Kg. de peso, con unos 38 a 42 

frutos por cajas de un solo piso. La mayoria de 10s frutos 

exportados hacia EE. UU. se dirigieron hacia 10s mercados 

mayoristas de: New York, San Francisco y ~ o s t o n ~ .  

El mayor problema que sufren estas operaciones de 

exportacion, es que la cantidad llegada hacia 10s mercados de 

Internet, tornado de Proyecto SICA 

Internet, Todaymarket 



destino es insuficiente para llenar la cuota demandada debido 

a su poca produccion, por tanto, es claro que existe una 

oportunidad para llenar aquella demanda externa en 10s 

paises en que se presente. 

KENIA 

Kenia es el segundo pais productor y exportador mundial de 

la fruta, tiene la ventaja de que su produccion no sufre de 

estacionalidad marcada, al haber sido por mucho tiempo una 

colonia inglesa, este pais conserva contactos comerciales con 

la mayoria de paises del viejo continente, ademas, su 

apertura de mercados internacionales data desde hace 20 

Afortunadamente dentro de la produccion agricola, Kenia 

tiene otras frutas frescas de interes prioritario como son la 

maracuya (fruta de la pasion) y el aguacate, de 10s cuales 

existe desarrollada mucha informacion de produccion, 

rendimientos, y otros parametros, ese no es el caso del 

tomate de arbo19. 

hternet, Kenyaweb 
CIB-ESPOL 



COLOMBIA 

Colombia empezo a hacer del tomate de arbol un cultivo de 

exportacion hacia principios de la decada de 10s 70, donde 

sus exportaciones iniciales se dirigieron en su mayoria hacia 

10s paises de Europa Occidental. 

Los .rendimientos promedio obtenidos en este rubro son en 

mucho superiores a 10s obtenidos por el Ecuador y por Nueva 

Zelanda, debido a una intensa campaiia de capacitacion y 

extension Nevada a cab0 por la Federacion Nacional de 

Cafeteros en Colombia, en busqueda de tecnificar otras areas 

de produccion no tradicionales iniciada en 1985, con el 

CB-ESWL objetivo de promover la inversion en estos proyectos. Asi, 

para 1999, se registra un rendimiento promedio de 16.3 t 1 

aiiolO. 

Tabla 8. Colombia.- Principales destinos de las exportaciones de tomate 
de arbol Periodo 1998 a 2000 (en Kg. de fruta fresca y miles USD FOB.) 

PAlS 1998 1999 2000 
PESO PESO PESO 
NET0 Miles NET0 Miles NET0 Miles Part. 

(t) USD (t) USD (t) USD (%) 
HOLANDA 61.51 222.47 85.06 259.12 134.12 375.05 29.98 
ECUADOR 1 458.00 1 432.20 2 453.00 2 397.75 689.00 363.69 29.07 
ALEMANIA 31.98 131.98 29.48 114.65 69.96 174.83 13.97 
FRANCIA 32.98 101.46 25.42 84.27 28.92 65.33 5.22 

10 Internet, MAG 
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REIN0 UNlDO 27.35 77.07 17.91 60.78 21.81 57.25 4.58 
ESPANA 14.34 42.03 15.12 44.11 18.73 48.20 3.85 
CANADA 14.07 54.54 11.69 36.97 14.46 46.60 3.72 
SUECIA 1.59 3.94 4.68 12.91 14.62 31.83 2.54 

Total 
exportaciones 1 779.67 2 309.75 2 748.28 3 198.07 1 034.93 1 251.19 100.00 

inc. Otros 
~ a i s e s  

Fuente: Fondo para la Promocion de las Exportaciones (Proexport) 
(2001) 

De acuerdo a 10s datos anteriores, el Ecuador es uno de 10s 

principales mercados de destino de la fruta, dato que a 

. ." muchas personas pudiese resultar extraiio, al ser nuestro pais 

productor de la fruta. Estas exportaciones no se hallan 

registradas como importaciones en el Banco Central del 

Ecuador. 

Las exportaciones colombianas hacia otros paises son 

superiores a las exportaciones ecuatorianas en dichos 

periodos. Los principales mercados de destino de la fruta 

colombiana son 10s mismos mercados en donde se busca 
. I .  

mercado para la fruta ecuatoriana, por tanto es menester 

aclarar la necesidad de buscar nuevos mercados interesados 

en la fruta ecuatoriana y que ademas se conviertan en 

canales de comercializacion a escala internacional menos 



saturados, donde el producto compita con mas libertad y con 

precios atractivos para el productor y exportador ecuatoriano. 

En la actualidad Colombia tiene prohibido el ingreso de fruta 
. .; 

fresca a 10s Estados Unidos, lo que presenta una gran 

oportunidad para el producto ecuatoriano en este mercado. 

4.1.3 Barreras de entrada y salida 

Dentro de las barreras de entrada y salida a analizar en el 

mercado del proyecto se han identificado las siguientes: 

Barreras de Entrada 

. .. 
- Una alta inversion requerida para la instalacion del 

proyecto. 

- Dificultad en alcanzar contactos comerciales con mercado 

nacional e internacional. 

- Escaso talento humano especializado en manejo y 

comercializacion de la fruta. 

Barreras de Salida 
CIB-ESPOL 

. .; 
- Una parte de la infraestructura montada, asi como algunas 

herramientas y 



Equipo para el proyecto sera especifico para produccion 

agricola. 

- Dificultad en la venta despues de su uso de dichos activos 

fijo. 

4.2 ..Demands Mundial 

La demanda e importacion mundial del rubro "frutas frescas" en 

Toneladas Metricas, para 10s aAos 1997 a 2000 se detalla a 

continuacion. 

Tabla 9. Importacion mundial del rubro frutas frescas NES 

Fuente: Departamento de estadisticas de la FA0 (FAOSTAT) 
* Datos estimados hasta Agosto del 2000. 

lmportaciones (t) 

609 305 

524 828 

552 328 

Esta informacion es solo referencial, al no existir informacion 

especifica para el tomate de arbol y que se ha elegido este rubro por 

Valor (miles US$) 

654 308 

580 858 

609 080 

' "contener frutos de similar origen y que pueden considerarse 



sustitutos de consumo. La mayoria de paises productores de estos 

frutos atravesaron una grave crisis economica y social en este 

periodo entre 1997 y 1998, por tanto el margen de produccion 

destinado a exportacion se redujo. Esto sumado a la reduccion de 

cuotas para exportacion implementada por 10s paises consumidores, 

para 10s paises productores. A partir de ese at70 10s datos de 

importacion demuestran un repunte. A continuacion se presenta 

. ..graficamente la evolucion y las proyecciones esperadas de la 

demanda mundial. 

4.2.1 Principales mercados de destino 
CBESPOL 

Segun datos obtenidos en la CORPEI, 10s principales 

mercados de destino de la fruta son: Estados Unidos de 

America, Canada, Belgica, Paises Bajo, Alemania, y el Japon. 

Tabla 10.  Ecuador:- Exportaciones tomate de arbol periodo 1998 - 2002 

1 Total 

Pais de 
Destino 

Alemania 13.36 

Toneladas 

Belg ica 
Canada 
EE.UU. 
Paises Bajos 
Reino Unido 

Valor 
FOB 
(miles 
US$) 
5.13 
4.88 
7.12 
2.83 
0.05 

3.42 
3.12 
3.47 
8.57 
0.01 

18.59 



Canada 
EE.UU. 
Paises Bajos 
Reino Unido 
S u iza 

Total 
Alemania 
Canada 
EE.UU. 
Suiza 

Total 
Alemania 
Colombia 
Espa ria 
Estad os u n id os 
Holanda(Paises 
Bajos) 
S u iza 

Total 
Estados Unidos 
Holanda(Paises 
Bajos) 

Total 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Departamento de Comercio 
Exterior 
* 

Datos del 2002 hasta junio 

De lo observado en los..graficos anteriores podemos deducir 

que 10s precios pagados por la fruta en valores Quito - FOB 

promedio fueron de USD $1.2 / Kg., existen mercados que 

tienen mejores precios para el fruto (EE.UU., Alemania). 



Grafico 2. 

VOLUMEN DE EXPORTACION DE TOM ATE DE ARBOL 
1998-2002 (ton) 

Vol 
(ton) CIB-ESPOL 

De 10s paises mencionados anteriormente, solo EE.UU, tiene 

su propia produccion, la cual se ubica en el Estado de 

California. Lamentablemente no reporta datos de produccion, 

per0 se asume que esta produccion no es suficiente para 

abastecer su consumo interno, debido a las importaciones 

registradas. Adicionalmente no se reportan exportaciones del 

rubro del tomate de arbol por parte de estos paisesl1. 

" CORPEI: Productos no Tradicionales, Tamarillo, 2000 



Al definir un mercado competidor direct0 de la fruta originada , 

en el Ecuador, necesariamente el mercado competidor seria 

el colombiano. Esto es importante por que dentro de las 

estrategias a seguir para tratar de competir en 10s mercados 

anteriormente definidos es importante tener informacion 

acerca de como se lleva a cab0 esta tarea en Colombia; el 

Ecuador debe mantener una tecnologia adecuada que lo 

permita producir mas y mejor, esto se traduce en obtener un 

product0 de mejor calidad y rendimientos por superficie . 

incrementados, eficiencia en uso de 10s recursos para obtener 

Tabla 11. Precios de tomate de arbol en diferentes mercados (USD FOB 1 
Kilo) semana 12 de cada aiio 

MERCADO 
Miami 
New York 
Los ~ n g e l e s  
Toronto 
Hamburgo 
Paris 
Pozman 
Rotterdam 
Mexico DF 
Guadalajara 
Bogota 
Santiago. 

Promedio 
2.03 
2.30 
2.10 
2.37 
4.58 
4.67 
5.26 
5.12 
2.36 
2.33 
2.35 
4.75 



Fuente: Revista Desde el Surco (2000) 

Melbourne 
Tokyo 
Lima 
Promedio 

De acuerdo a 10s datos anteriores, se puede percibir un ligero 

increment0 en el promedio general de 10s precios del tomate 

de arbol en 10s mercados internacionales. 

a .. La variacion de precios se debe al origen de la fruta, la 

- 
6.80 

- 
3.36 

distancia de las zonas productivas hacia 10s mercados, la 

economia propia de cada mercado, y por sobre todo la calidad 

de la fruta que llega a su destino. 

5.80 
7.90 
2.35 
3.89 

Para el mercado internacional el precio de venta calculado 

para el proyecto es de 3.5 dolares CIF por Kg. de fruta por 

efectos de transporte via maritima y seguro. 

. ." 
4.3 Transporte, flete, seguros 

4.77 

El transporte es el medio por el cual se hace llegar el product0 hacia 

5.80 
7.35 
2.35 

su destino. Es importante la seleccion de un adecuado medio de 

transporte para hacer llegar sus productos al mercado en el tiempo 

oportuno, con eficiencia y con costos competitivos. El tip0 de 



transporte dependera del grado de perecibilidad del producto, 

necesidades del comprador y proximidad del mercado. 

. . A  

Para todo exportador es importante la eleccion de un agente 

comercial en el exterior para que distribuya su producto, este es un 

factor determinante para el exito su comercializacion. Una de las 

principales desventajas de vender a traves de un mayorista (broker) 

se debe a ellos fijan el precio del producto para el agricultor. La 

solucion para 10s exportadores seria vender el producto directamente 

a mercados mayoristas y asi obtener mayor beneficio. 

a --En este caso el tomate de arbol esta considerando dentro de los 

productos perecibles, con un tiempo de vida de almacenamiento de 

diez semanas, el transporte maritimo sera la primera opcion por su 

facilidad de manejo, cercania de mercados de consumo (EE.UU.), y 

su bajo costo. Aunque no se deja de lado la transportacion aerea 

para casos emergentes. 

El exportador debera gestionar la separacion de cup0 de transporte 

y acordar el seguro, si de acuerdo al INCOTERM convenido sera el -. 
quien asuma el riesgo de transporte. Las aseguradoras ofrecen, 

sobre la poliza principal algunas garantias. La UNCTADIGATT 

recomienda siempre cubrir la mercancia mediante una clausula 

,/ 
.:< , 

<. . . 
s u .  .. ' .. 
*?. . .. . >i ..C' 
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dentro de la poliza. Se recomienda asegurar por 10 6 20% mas del 

valor de la mercancia. 

4.4 Aranceles y permisos12 

El tomate de arbol esta exento en su totalidad de pagar aranceles, 
.*  

tanto para 10s EE.UU. como para Europa, por ser considerada como 

un product0 de paises Andinos en via de desarrollo beneficiarios del 

SPG (Sistema de Preferencia Generalizadas), lo que es una gran 

ventaja para el exportador ecuatoriano. En lo referente a permisos, 

existe una serie de formalidades que tanto el exportador como 

importador deben cumplir para garantizar la transparencia y 

seguridad 

Tablal2. 

Exportador 

Banco 
Corresponsal 
del BCE 
Aduana y 
empresa de 
transporte 

de la transaccion. 

Requisitos y Tramites generales de exportacion 

Preparar documentos: FUE, factura comercial, guia de emision 
(transporte terrestre), lista de empaque y cupon de aportacion 
a la CORPEI 
Exportador presenta FUE y factura comercial 
Banco otorga visto bueno en la FUE 

Exportador presenta mercaderia y documentos (FUE, factura 
comercial y lista de empaque) 
Transportista entrega guia (aerea, terrestre o conocimiento de 
embarque) 
Aduana: verifica visto bueno del banco, controla y autoriza el 
embaraue 

" Internet: Proyecto SICA, Estudio de Prefactibilidad del Tomate de arbol 



Exportador 
Banco o 
sociedad 
Financiera 

CORPEI 

Fuente: 

Realiza gestiones para cobrar su exportacion 
Exportador: Vende divisas (antes o despues del embarque) 
Exportador: paga aporte de 0.1 5% del FOB a la CORPEI 
Banco o sociedad financiera entrega cupon de aportaci6n a 
exportador 
Canjea cupon de aportacion por certificado de aportacion 

ado de aportacion es redimible a 

Revista Desde el Surco (2000) 
CIB-ESPOL 

. .. Entre 10s requisitos que demanda el importador se tiene el certificado 

de origen, certificado fitosanitario y el certificado de calidad. 

Certificado de Origen. 

Este documento es emitido por el MICIP, y garantiza el origen de 10s 

productos a fin de que, gracias a las preferencias arancelarias 

existentes entre ciertos paises; el importador pueda justificar la 

exoneracion total o parcial de 10s impuestos arancelarios. 

..; Certificado fitosanitario 

Para exportar productos agricolas en cualquiera de sus formas, 

except0 industrializados, 10s interesados deberan acercarse a las 

Oficinas de Cuarentena Vegetal del Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria (SESA), localizados en 10s diferentes puertos 

maritimos, aeropuertos, y puertos terrestres de las fronteras. 



4.5 Requerimientos sanitarios y de calidad 

.- Basicamente, el fruto debe encontrarse en optimas condiciones, esto 

incluye a sus caracteristicas organolepticas, las cuales deben 

mantenerse invariables para el momento de llegada a su destino 

final, sin olvidar la presentacion extrema del producto, involucra al 

estado final del empaque, el cual no debe presentar signos de ma1 

manejo. 

Dentro de 10s Limites Maximos de Residuos del Codees Alimentarius 

(LMR), para el tomate de arb'ol existen 10s siguientes parametros . . 
establecidos dentro del mismo: 

PRODUCTOS RESTRINGIDOS DEL LMR DENTRO DEL CODEES 

Tomate de arbol, ACEFATO","M1', mglkg",0.50 

Tomate de arbol, DELTAMETRIN","Mn, mglkg 0.02 

Tomate de arbol, METAMIDOFOS","M", mglkg 0.01 "en 

tratamiento con acefano" 

.. Tomate de arbol, TRIFORINA","M", mglkg 0.02 



En 10s potenciales mercados de destino de fruta, tenemos que existe 

una lista de productos quimicos que se encuentran prohibidos de su 

uso dentro de las labores culturales del cultivo que se realiza13. 

4.6 Medios de Pago 

Como exportador, se necesita reducir el riesgo comercial de las . 

ventas y tratar de obtener lo mas rapido posible el pago de la 

mercaderia exportada. Dadas las complicaciones de manejar 

cuentas por cobrar internacionales se busca reducir 10s riesgos y 

agilizar las cobranzas. 

. *; 

4.6.1 Clases de Medios de Pago: 

Carta de Credito de Exportacion CIB-ESPOI, 

Garantiza el pago antes de exportar, una carta de credito de , 

exportacion garantiza que el banco del importador pagara 

dentro de 10s terminos establecidos en la misma. 

Si se desea, el banco receptor puede confirmar el credito del 

banco emisor. En ese caso se compromete a pagar dentro de 

. .. 10s terminos de la carta de credito. 

1 ' 
I ' 

" Internet: Proyecto SICA, Estudio de Prefactibilidad del Tomate de arb01 l 
$4, 6 

,r 
r 

: J 

'+ i 
J 6,. ,,:- 

Z \ i , L  

'OLJT* A,:, ,,.I ,-T,!Ly, 



Carta de Credito Transferi ble 

Si se es un intermediario, se debe solicitar al comprador una 

carta de credito transferible la cual puede dividirse en montos 

menores. El beneficio de esta modalidad es que se puede ser 

el intermediario entre el exportador y el importador sin 

necesidad de tener el capital para financiar el period0 entre la 
. -. 

compra y el pago de la mercaderia. 

Cobranza Documentaria CIB-ESPOL 

Asegura el pago de las exportaciones con bajos costos. 

Si una empresa esta exportando necesita asegurarse de su 

pago. Dado que una carta de credito de exportacion puede 

ser muy cara, la cobranza documentaria de exportacion puede 

-. ser su instrumento de cobro. 

La cobranza le permite mantener titulo de su mercaderia 

hasta que el pago es efectuado, eliminando el riesgo de 

perder posesion de la misma. Simplemente se obtiene 10s 

datos del banco del comprador y se entrega 10s documentos 

de embarque y cobro. Normalmente el pago es recibido entre 

siete y catorce dias despues de recibir 10s documentos. 



. .. 
Remesa Documentaria 

El exportador acuerda 10s terminos de la operacion con el 

importador a traves del contrato de compraventa. 

El exportador envia 10s documentos acordados a su banco 

junto con una serie de instrucciones precisas sobre su 

El banco del exportador (Banco Remitente) envia 10s 
- .. 

documentos, junto con las instrucciones para su entrega, a su 

banco corresponsal o al propio banco del importador (Banco 

Receptor). 

El Banco Receptor notifica al importador la llegada de 10s 

documentos y le informa de lo que debe hacer para 

obtenerlos. 

El importador efectua el pago o la aceptacion de los efectos 
' .. 

comerciales. 

El importador obtiene los documentos y recibe la mercancia. 
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Hay dos tipos principales de instrucciones para la entrega de 

10s documentos: 
. .; 

Entrega de documentos contra pago. El Banco Receptor 

entrega 10s documentos cuando el importador 10s paga. Los 

fondos se transfieren entonces a la cuenta del exportador en 

el Banco Remitente. 

Entrega de documentos contra aceptacion. El Banco Receptor 

entrega 10s documentos cuando el importador acepta un 

efecto aplazado. El efecto puede entonces reenviarse al 
* l  

Banco Remitente ("aceptar y devolver"), o puede guardarse 

para su presentacion al vencimiento ("aceptar y pagar"). 

Tambien en este caso, tras el pago, 10s fondos se transferiran 

Reduce el riesgo de exportacibn cuando se extiende terminos 

de pago a compradores. 

Mediante el uso de una letra de cambio, la cual es aceptada 

por el comprador y avalada por el banco del mismo, El banco 

del exportador puede financiar la exportacibn ylo puede 



+ ., 
solicitar al banco del comprador o a un tercer banco que 

descuente la aceptacion bancaria. 

Transferencias Bancarias 

Para recibir fondos del exterior. 

Por medio de un banco corresponsal, se puede recibir fondos 

el mismo dia que son acreditados por el banco del comprador 

Para Nuestro proyecto, lo mas util seria trabajar con cartas de 

credito en un inicio ya que esta es particularmente util cuando 

el importador y exportador no se conocen lo suficiente o estan 

estableciendo una relacion comercial, ya que el banco 

revisara 10s documentos presentados por el exportador contra 

10s terminos y condiciones de la carta de credito, el costo de 
a -, 

transaccion de esta carta de credito es del orden del 1% 

anual14, y de un estimado del 3% Al (all included) 

En un horizonte mas amplio del proyecto, se podra cambiar al 

uso de remezas documentarias, ya que es una forma de 

I J Colonial Bank, Miami FL 



manejar las operaciones de comercio exterior que proporciona 

un grado de seguridad .menor que un credit0 documentario 
.. 

per0 mayor que el de una orden de pago (en la que siempre 

subyace una relacion de mayor confianza entre las partes). Es 

la remesa documentaria, mas sencilla, mas agil y economica 

de efectuar 

Ventajas: 

Las remesas documentarias proporcionan una mayor nivel 

de seguridad al exportador que las ordenes de pago 

porque 10s documentos se envian a traves del circuit0 

bancario. 

El importador no puede obtener la mercancia hasta que 

realiza el pago o la aceptacion (siempre que la remesa 

incluya todos 10s documentos requeridos). 

Las remesas documentarias son mas baratas que 10s 

creditos documentaribs. 
. .i 

Todas las partes estan protegidas por la Reglas Uniformes 



4.7 Perspectivas futuras 

Las perspectivas futuras del mercado externo del tomate de arbol 

son realmente alentadoras. Cada vez mas se difunden 10s 

beneficios, nutricionales del "tamarillo" o tomate de arbol, en el 

. a  

mundo, eso sin contar 10s usos alternos que cada persona encuentra 

al mismo, tomando en cuenta que el tomate de arbol es originario de 

la Zona Andina Sudamerica; 10s mercados internacionales buscan el 

product0 de acuerdo a su lugar de origen. Los precios que se pagan 

en el mercado externo son muy atractivos, ademas las cuotas de 

importation en este rubro son cada vez mayores. Los mercados 

competidores presentan serios problemas internos que limitan la 

expansion .de 10s campos de cultivo, esto afiadido al hecho de que 
. I  

sufren 10s ataques persistentes de patogenos especificos del cultivo, 

debido a que sus tierras no son aptas para dicho cultivo. 

Presentando todos estos hechos, el mercado international del 

tomate de arbol es una alternativa cada vez mas interesante. 

4.8 lnvestigacion de Mercado 

Dentro de 10s parametros por 10s cuales se puede conocer al tomate 

de arbol estan sus cualidades vitaminicas y sus altos contenidos en 
' ..j 

proteina y minerales como calcio, hierro y fosforo, ademas de 

poseer un sabor delicioso. 
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Crece en un clima templado y fresco y suelos con buen contenido de 

materia organica. 

Se puede cultivar entre 50 toneladas a 70 toneladas por hectarea 

por cada ano, la cual la hace rentable dependiendo del precio de 

mercado que este en el mom.ento post-produccion. Los diferentes 

- 4  

tipos de plantas, pueden alcanzar una altura entre dos a tres metros 

y su nombre cientifico es Cyphomandra Betacea Sendt. 

Las variedades que se cultivan en el Ecuador las mencionamos a 

continuacion: 

Tomate comun: de forma alargada, color moro y anaranjado 

Tomate redondo: Color anaranjado rojizo. 

Tomate mora: Oblongo y de color morado. 
- n  

Dentro de sus propiedades medicinales podemos mencionar la 

ayuda en la reduccion del colesterol y la obesidad. 

Dentro de 10s principales destinos del tamarillo ecuatoriano, se 

encuentran: Alemania, Holanda, Belgica, Canada y Estados Unidos. 

OBJETIVOS 



Aprovechar 10s beneficios de la diversidad de nuestros climas 

templados y frescos, ademas de poseer suelos con abundante 

materia organica. 

Tener una vision social con el mejoramiento de 10s ingresos y 

empleos de la mano de obra ecuatoriana. 

rn Contribuir a la diversification de productos con calidad de 

' '^ rn Lograr incentivos para el desarrollo agroindustrial. 

VENTAJAS COMPARATIVAS 

Las condiciones agroambientales que presenta el Ecuador nos 

indica que el tamarillo no es un cultivo estacional ya que la cosecha 

se la puede realizar de una manera continua per0 mediante lotes 

escalonados. La temperatura estable a lo largo del at70 y 10s 

prolongados periodos de luminosidad de la zona ecuatorial 

.. determinan, que la fruta del Ecuador tenga un mejor desarrollo de 

sus almidones, lo que resulta en un sabor menos acido y agradable. 

Dada la presencia relativamente baja de plagas en nuestro medio no 

se necesita de una cantidad muy alta de fungicidas para combatir a 

las mismas y se preve un increment0 de cultivos de tamarillo 

organic0 y semi-organico. 



OFERTA DEL PRODUCTO ECUATORIANO. 

Segun datos encontrados en el Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
' ., 

el cultivo comercial de este product0 se inicia en el pais en el 1970, 

aumentando su area de produccion periodicamente, logrando en 

esta manera en el aAo de 1991 cultivar 120 hectareas, y para el at70 

1998 de 2287 hectareas. 

Tabla 13. Ecuador.- Rendimiento, superficie y produccion de tomate de 

Superficie 
cosecha 
(miles ha) 
Rendimiento 
(Kg.lhalat70) 
Produccion 
(TM) 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganaderia 

De acuerdo al tercer censo nacional agropecuario, en el Ecuador, en 

i 

datos porcentuales de superficie, las provincias en que en mayor 

parte se cultiva el tomate de arbol para 2001 son: Tungurahua 

(36,2%), lmbabura (22.65%) y Azuay (1 3.12%). 

DEMANDA GENERAL DEL PRODUCTO 



Tabla 14. Ecuador.- demanda y consumo per capita de tomate de arbol 

AAo 
Demanda lnterna 
(t) . .; 
Consumo 
Kg./ persona 1 
a Ao. 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

Este cuadro nos da una apreciacion clara sobre la demanda o 

consumo de este product0 en el mercado nacional, y 10s kilogramos 

respectivos de consumo de cada persona. 

.Tablal4. Demanda en el mercado internacional aAos 1999 y 2000 

AAo 

-- - 

Tota I 

Pais de 
Destino 
Belg ica 
Canada 
EE.UU. 
Paises Bajos 
Reino Unido 
Alemania 
Canada 
EE.UU. 
Paises Bajos 
Reino Unidos 
Suiza 
Alemania 
Canada 
EE.UU. 
Suiza 

Toneladas 

3.42 
3.12 
3.47 
8.57 
0.01 
3.36 
0.62 
5.37 
0.44 
0.39 
1 . I 9  
0.05 
0.40 
0.41 
0.35 
31.17 

Valor FOB 
(miles USD) 
5.1 3 
4.88 
7.12 
2.83 
0.05 
4.49 
0.50 
7.49 
1 .OO 
0.57 
1.22 
0.17 
0.12 
0.76 
0.28 
36.61 
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FUENTE: Banco Central del Ecuador 

Se puede notar una debil participacion del product0 en el mercado 

internacional, lo poco exportado son muestras exportadas a un 

precio relativamente bajo, por.40 que no podemos realizar calculos 
a .. 

basados en estos datos. 

Segun el Ministerio de Agricultura 10s precios en el mercado nacional 

estan dados por la oferta y la demanda; es decir, 10s precios fluctuan 

al volumen de produccion en el mercado nacional, per0 segun 

fuentes de investigaciones en el campo, se pudo llegar a la 

conclusion'de que 10s precios a continuacion son aproximados. 
*. 

I Productor le vende al exportador y al mayorista a $0.31/Kg. I 
El mayorista vende a 10s minoristas y a las empacadoras entre $0.48/Kg. y 
$1.2/Kg. 

I Finalmente el consumidor final paga $0.97/Kg. aprox. 

Fuente: productor Sr. Honorio Paredes y mayorista Blanca Tite Malusi 

MERCADO META: Estados Unidos 
a 'i 



-'MERCADO: HISPANO-AMERICANOS EN NUEVA YORK" 

Nueva York es el 2do. Mercado Hispano mas grande en 10s Estados 

Unidos. 

77% de 10s dominicanos, 60% de 10s ecuatorianos y 44% del total de 

Puertorriquefios, que residen en 10s Estados Unidos, viven en el area 

de Nueva York. 

P o b l a c l h  Hlspana (DMA] 

r - "  - - - --  - - - -  

La poblacion puertorriquefia que reside en Nueva York, supera en 

casi el doble a la residente en San Juan, Puerto Rico. 

15 Internet: Holahoy 



En el area metropolitana de Nueva York, el promedio de personas 

*. 

por familia en la comunidad latina es de 3.24; las otras cuentan con 

un 2.53. 

La edad promedio de la poblacion hispana en Nueva York es 26.5 

aAos, nueve aAos mas joven que la edad promedio de la poblacion 

total del area de Nueva York. 

El area hispana de Nueva York es un mercado prosper0 con mas de 

113 por encima del ingreso promedio familiar de la region. 
a '. 

Casi el 40% del hispano adulto en Nueva York tiene estudios 

superiores. 

68% de la poblacion hispana residente en Nueva York trabajan en 

areas profesionales, ejecutivas y directivas. 

El poder de adquisicion de la comunidad hispana en Nueva York, 

excede 10s 36 mil millones. 

.I 

Ventas al por menor efectuadas a la comunidad hispana exceden 10s 

23 mil millones. 



MERCADO: ETNICO ECUATORIANO'~ 

Estados Unidos ha sido, hasta tiempos recientes, el destino preferido 

de 10s emigrantes. Cerca de 400.000 ecuatorianos trabajan y remiten 

anualmente mas de mil millones de dolares (Banco Central del 

a -&Ecuador 2001). Las redes transnacionales conectan pueblos tan 

distantes como 10s Caiiaris, con Queens, Nueva York, Los ~nge les ,  

y otras ciudades en 10s Estados Unidos. El caos politico y la recesion . 

economica ocurridos en Ecuador, a finales de 10s aiios noventa, 

prod ujo un exodo masivo, iniciandose una nueva fase migratoria, 

que se increment6 en proporciones sin precedentes 

Hasta finales de 10s aiios noventa, 10s Estados Unidos eran el 

. .* 
destino preferido de 10s emigrantes ecuatorianos; Colombia era una 

distante segunda opcion y pocos emigraron a Europa. El Censo de 

10s Estados Unidos reporta que el numero de personas con ancestro 

ecuatoriano que vive en 10s Estados Unidos aumento de 191. I 9 8  en 

1990 a 257.760 en el 2000 (Censo de 10s Estados Unidos 2000). 

Aun asi, esta cifra es dudosa por cuanto subestima 

significativamente que muchos ecuatorianos viven entre 10s Estados 

Unidos y Ecuador, dividiendo su tiempo entre 10s dos paises, y 

I6 Internet: La hora 



ademas a miles de ecuatorianos que viven en 10s Estados Unidos les 

falta la documentacion legal (residencia). 

Tabla 15. Poblacion ecuatoriana en 10s Estados Unidos 1990-2000 

Censo 
1990 

Connecticut 2,947 
Illinois ~8,659 
California 26,953 
Florida 14,679 
New Jersey 27,572 
New York 89,838 
United States 191,198 

Estimacion de 
Mumford IggO* 

3,041 
8,897 

27,858 
15,230 
28,701 
92,569 

199,477 

Censo 
2000 

7,703 
12,060 
l 8 , l  I 8  
23,939 
45,392 

123,472 
260,599 

Estimacion de 
Mumford* 2000 

10,596 
18,069 
33,332 
35,943 
66,370 

177,957 
396,400 

Fuente: Logan, 2001, U.S. Oficina Estatal de Censos 2000. 
* Las estimaciones de Mumford son producidas por el Centro Lewis Mumford 
para lnvestigaciones Comparativas Urbanas y Regionales. SUNY, Albany, 
New York. 

DEMANDA POTENCIAL 

En base a'los datos obtenidos, podriamos considerar como nuestro 
. .,A 

mercado meta, 10s ecuatorianos residentes en Nueva York y Nueva 

Jersey, como mercado etnico con una tradicion de consumo y 

preferencia por nuestro producto. 

Asi tenemos que hay un mercado con 168,864 compradores de 

acuerdo a1 ultimo censo o 244,327 de acuerdo a estimaciones donde 

se consideran a 10s ilegales no registrados. 

CIB-ESPOL 



. ..Si consideramos el ultimo consumo per capita en el Ecuador del 

producto (1999) de 1.67 Kg., podriamos asignar un consumo similar 

a este mercado etnico en Nueva York, es decir, un total de 

282.002,88 Kg. y 408.026.09 Kg. respectivamente para cada 

estimacion de la poblacion de acuerdo al ultimo censo. Para efectos 

de proyecciones trabajaremos con 10s datos oficiales del censo. 

Sin considerar otras nacionalidades como venezolanos, colombianos 

y peruanos que tambien consumen este producto, tenemos un 
." 

mercado potencial de 282 toneladas metricas anuales. Nuestro 

proyecto plantea una exportacion anual de 81 . I 2  TM. Anuales lo que 

representa apenas un 28.77% de la demanda estimada. 

Basamos nuestros supuestos en el alto poder adquisitivo de este 

mercado, ya que es uno de 10s grupos con mayor nivel de consumo 

en Nueva York. Ademas existen antecedentes en cuanto a 

preferencias en el consumo de productos provenientes de su pais de 

4.9 Localiracion del Proyecto 

Las erupciones de 10s volcanes en las provincias del Tungurahua y 

Pichincha han hecho descartar las posibilidades de que el proyecto 

17 Ing. Ligia Estrella, Sub-Gerente Promotion de exportaciones, CORPEI, Quito 



que se expone se encuentre en dichas provincias o por lo menos 

cerca, ya que es un problema constante que merece la importancia 

del caso, e impediria la produccion debido a las condiciones 

a ., climatologicas existentes. 

La zona de Loja es propicia para estos tipos de cultivos per0 el factor 

distancia impide que el proyecto se lo realice en este sector debido a 

la logistics de transporte que hay que utilizar para las exportaciones 

del producto. 

Es por estas razones planteadas que se ha escogido la zona del 

Austro Ecuatoriano para la localizacion del proyecto. A continuacion 

el mencionamos algunas razones que indican el por que se escogio la 

zona del Austro. 

1. La zona del Austro posee condiciones climatologicas no muy 

cambiantes, la que ayuda a la realizacion del proyecto. 

2. El factor distancia influye en la localizacion del proyecto. 

3. Los costos de 10s terrenos son relativamente bajos. 

4. No existe actividad volcanica en dicha zona. 



FASE TECNICA (VER ANEXO A: CULTIVO) 

5.1 Tecnologia adaptativa del cultivo'* 

Con el proposito de compatibilizar la oferta con la demanda para 

mercados de exportacion, se deben realizar ciertos cambios en la 

. tecnologia del cultivo, mismos que se desarrollan a continuacion: 

.. 
PLANTACION 

Para reducir la posibilidad de desarrollo de 10s patogenos 

principalmente de antracnosis (ojo de pollo), se deben cambiar 10s 

esquemas de plantation; se recomiendan dobles hileras en 3 bolillos 

a 2 m de distancia entre plantas, separadas por callejones de 3 a 

3.5 m, con ello se mejorara la circulation de aire y se hace mas 

eficiente el aprovechamiento de la luz, facilitando ademas las 

. * A  labores de manejo del cultivo. 

18 Proyecto SICA: Tecnologia del Cultivo de Tomate de arbol, 2000 



ABONADURA, FERTILIZACION Y US0 DE ANTAGONICOS 

El tomate de arbol requiere de suelos muy ricos en materia organica 

(3 ) a 5%), por ello se deberan aportar dependiendo de las 

condiciones de fertilidad entre 30-60 m3 de materia organica bien 

descompuesta por ha, adicionando ademas 25 sacos de bioway 

para controlar problemas de nematodos y hongos del suelo. 

. -. En lo referente a fertilizacion se debera evitar excesos de nitrogen0 

que provocan en las plantas susceptibilidad al ataque de plagas y 

enfermedades. 

Se ha encontrado que el cultivo extrae importantes cantidades de 

magnesio y calcio por lo que resulta clave manejar estos dos 

elementos, sin descuidar a 10s micro elementos con0 el manganeso, 

zinc, boro y hierro entre otros, por lo que resulta recomendable 

utilizar fertilizantes foliares ecol~gicos como el llamado max foliar. 
.* 

CONTROL DE NEMATODOS 

Se deberan utilizar productos antagonicos como el bioway u otros, 

alternado con la aplicacion de nematicidas ecologicos como el 

nematron a razon de 4 litroslha, mediante 2 aplicaciones 

consecutivas hasta controlar las poblaciones. 



CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (VER ANEXO B: 

PLAGAS) ' 

a -.I 

Para el control de plagas y enfermedades descritas anteriormente se 

deben alternar productos de origen ecologico de acuerdo con las 

recomendaciones y dosis del fabricante. 

LABORES CULTURALES 

Para el control de malezas es preferible hacerlo en forma manual, en 

el caso del riego se puede incluir sistemas de goteo para hacer mas 

eficiente, el manejo del agua. 

a -. 
Las podas, tutoreo y demas labores culturales pueden 

corresponderle a la forma tradicional que se lo ha venido haciendo 

en el cultivo. 

COSECHA 

La cosecha o recoleccion de frutos es una labor que demanda del 

personal de campo encargado, la mayor de las delicadezas para con 

el fruto, ya .que se realiza manualmente, preferiblemente una vez que 
- 4 ,  

el fruto haya madurado en la planta, per0 no debe dejarse sobre 

madurar porque se vuelve muy blando y se estropea en el 

transporte. Se debe cosechar el fruto dejando el pedunculo insert0 

en el para evitar su excesiva deshidratacion, evitar el ingreso de 



hongos en la base y dar una agradable presentacion al exhibirlo. 

Generalmente, dependiendo de la cantidad de frutos maduros, y de 

la extension a cosechar, se realizan cosechas cada 10 a 15 dias. 

Cuando las plantaciones se encuentran distantes de 10s mercados, o 
. .. 

cuando no se 10s puede comercializar enseguida, 10s frutos pueden 

cosecharse pintones, per0 estos deben ser conservados en fundas 

plasticas, para evitar una excesiva deshidratacion y para uniformizar 

la maduracion. 

POSCOSECHA 

Al concluir las cosechas la fase de poscosecha determina que la 

calidad del fruto conseguida, no se pierda en las etapas a posterior 

' *'basta llegar al consumidor. En la etapa de poscosecha, se dan 

ciertos parametros de con e la fruta esquematizados a 

continuacion: 

Recepcion CIB-ESPOL 

En la recepcion del product0 proveniente del campo, se debe 

considerar que 10s frutos hayan sido cosechados con un adecuado 

nivel de madurez fisiologica, de manera que las frutas continuen su 

. .; rnaduracib". La fruta recogida deberi pesarse con el objeto de 

llevar un registro estadistico y remunerar al personal de cosecha. 



Limpieza, Inspeccion y Secado 

Durante esta operacion se efectua una inspeccion para eliminar 

frutas daiiadas. El proceso puede desarrollarse en tinas con duchas 

o con paiios humedos. Los tomates deberan luego secarse al aire 

para clasificarlos y empacarlos. Se ha estimado un 5% de mermas 

acumulada's. Parte de la selection se realiza a nivel del campo 
.. 

Clasificacion, Empacado y Pesado 

Las frutas inspeccionadas deben clasificarse mientras se empacan 

en funcion del tamaiio del fruto, grado de madurez (color) y 

apariencia. A nivel internacional se utilizan cajones de carton 

corrugado; 10s tomates de arbol deberan preferentemente ser 

colocados en cubetas plasticas o envueltos en papel, para 

precautelar la calidad de 10s frutos, evitando daiios y rozamientos y 

a 

" reduciendo la transpiracion. Se deberan incluir instructivos para su 

preparacion y uso en ingles. Para el mercado ecuatoriano se optara 

por cajas de madera de 5 Kg. en bruto. Con el objeto de optimizar el 

uso de las cajas o gavetas, en ocasiones se empaca la fruta en 

forma diagonal al envase. Las cajas, que luego se pesan, deberan 

tener un logotipo llamativo con un detalle de su contenido (producto, 

numero de unidades, variedad, calidad, clase, peso, pais de origen, 

pais de destino, marca, etc.), en varios idiomas. El siguiente grafico 



esquematiza la sala y el proceso de poscosecha, donde aparte de 

separar 10s frutos por su grado de maduracion 10s trabajadores 

clasificaran 10s frutos por su tamaiio. 

PRESERVACI~N, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

Debido a que la comercializacion international se realizara por via 

aerea o maritima, y que estos canales de comercializacion cuentan 

con su propia infraestructura de almacenamiento, y dado que las 

.. cosechas del fruto se realizaran cada 10 a 15 dias, en el proceso no 

se ha incluido el proceso de preservation propiamente dicho. Sin 

embargo, de llegarse a mayores volumenes de exportation, se . 

puede, pese a no ser estrictamente necesario, refrigerar el fruto a 3.5 

"C con 85% de humedad relativa. Debera almacenarse el fruto 

hasta conseguir un lote de production exportable. El despacho por 

~IB-ESPOL 
lo general debera realizarse en las primeras horas de la maiiana, 

observando 10s requerimientos de temperatura y humedad en el 

.' +envio. En el siguiente grafico se esquematiza la sala de clasificacion 

y empacado de la fruta, una mesa de vaciado se ubica junto a una 

pila para el lavado del producto, y el panel de drenaje se localiza 

directamente junto al lavadero. Cuando el producto se ha secado, 

las cajas de carton pueden empacarse y colocarse en 10s carros 

localizados junto a la mesa de reempacado. Con este esquema un 



solo trabajador podria efectuar todas las etapas de manejo, o 

diversos operarios podrian trabajar uno al lado del otro. 

. . 

5.2 Rendimientos del proyecto 

Los rendimientos son un indicativo de la eficiencia y el nivel 

tecnologico con que se maneja a la plantacion. En el Ecuador, 

debido al bajo nivel tecnico con que se manejan las plantaciones de 

tomate de arbol, 10s rendimientos son muy bajos, con relacion a 

Colombia, (15 toneladas metricas por hectarea); en el pais, el 

rendimiento estimado para 1999 fue de 7.7 toneladas metricas por 
' *. 

hectarea. De acuerdo a las recomendaciones, el rendimiento de una 

hectarea de tomate de arbol para el primer aiio productivo en el 

marco de las recomendaciones del proyecto seria el siguiente: 

Cuadro 3. Rendimiento agricola para el primer aiio 

# frutos # arboles Frutos, Peso Toneladas 
Par por ha prom. por hectsrea frut0 (gr.) p0r ha 

- - . .i 

Fuente: Ing. Juan Lebn, N A P  



. .,Tomando en consideracion una disminucion anual del 7% en 10s 

rendimientos, y un 5% de mermas, la produccion para la vida util del 

proyecto quedaria: 

Cuadro 4. Rendimiento Agricolal ha 

Rendimiento I 1 ! 
total 0 

(tonlha) 
1 1 62.39 1 58.03 

' seleccionado 0 
95% 

1 1 59.27 1 55.12 

mermas 
5% 

Producto 

Producto I I I 
seleccionado 0 1 2 7 5 . 6 2  

Total 
296,37 

0 

Fuente: Ing. Juan Leon, INlAP 

Cuadro 5. Producto seleccionado TipolDestino en TM y % 

% 

3,12 

>I00 gr. 

2,90 

Tipo 1 
% 

Exportable 
* i. 

Tipo 2 
% 

Local 

4 0 0  gr. 

>80 gr. 

~ 8 0  gr. Tipo 3 
% 

Local 



5 3  Descripcion del proceso 

La Fase de Diseiio comprende la selection del terreno. 

La Fase de Construccion comprende la limpieza del terreno, 

construccion de obras civiles, la quema de restos vegetales, 

preparacion del terreno en general, diseAo de la siembra 

(alineada), hoyado, transporte de plantulas, y siembra. 

La Fase de Operacion comprende: la fertilizacion, deshierbas, 

. a ;  podas, construccion de acequias de riego y de drenaje, aplicacion 

de productos fitoprotectantes y curativos, recoleccion del fruto 

transporte del fruto hacia sala de poscosecha, poscosecha del 

fruto, transporte del mismo hacia el mercado mayorista de 

comercializacion (Interno y Externo). 

5.4 Vida util del proyecto 

Dentro de 10s parametros tecnicos establecidos en el proyecto, se 

a "contempla la utilizacion de material de siembra que, por sus 

caracteristicas, permite que el tiempo de vida ljtil de la plantacion se 

prolongue hasta un periodo de cuatro aiios, dentro de 10s cuales se , 

contempla el manejo de 

mantenimiento. 

las plantas en un esquema de podas de 



5.5 Requerimientos minimos del proyecto. 

5.5.1 Infraestructura. 

Cuadro 6. Requerimiento estimado de obras civiles 

Ru bro 

Reservorio agua 
(m3) 
Cercas - caminos 
Bodega insumos 
Galpon vehiculo 
Vivienda 
Sala poscosecha 
Oficina 
Guardiania 

Dimension 
(m2) 

Cost0 
unitario 
(USD) 

2,OO 
2,OO 

20,OO 
20,oo 
60,OO 
60,OO 
60,OO 
20,oo 

Cos to 
total 
(USD) 

Fueritei'lng. Juan Leon (INIAP) y proyectos previos 

CIB-ESPOL 5.5.2 Mano de obra 

Cuadro 7. Necesidades de personal (jornales) para una hectarea de 
cultivo 

La bores 

Muestreo del 
suelo (analisis) 

Trazad o 
Hoyado 
Fertilization de 
fondo 

Aiio 1 Aiio 2 A i io3  1 A i io4  1 Aiio 5 



Plantacion 
Deshierbas 
Podas 

Fertilization de 
mantenimiento 

Controles 
fitosan itarios 

. ..; 
Riego 
Recoleccion de 
frutos 
Seleccion 
poscosecha 
(empacado y 
carga) 
Total Jornales 

Total (USD) 

Valor del jornal: 

Fuente: INlAP 
. .; 

horas 

CIB-ESPOL 

Cuadro 8. Remuneraciones al personal de area administrativa, 
comercializacion y mano de obra indirecta en produccion 

AREA 

4dministracion 
Gerente 11 

Secretaria - contadora 
Guardia 

2omeicializacion a 

''Chofer 12 

Nlimero % Part. 

Salario 
mensual 

(USD) 

Sueldo 
(incl. 

Beneficios) 
Total anual 

(USD) 



5.5.3 Asistencia Tecnica - 
' ., 

Al tratarse de un proyecto que demanda alta tecnologia y que 

M.O. lndirecta 
Ing. Agronomo 

Chofer I2 
Capataz planta 

TOTAL 

exige el mayor de cuidados posibles en la parte tecnica del 

mismo, el esquema del proyecto recomienda la contratacion 

de un ingeniero agricola, asesor especializado en el cultivo, 

1 
1 
1 

para actualizar informacion acerca del empleo apropiado de 

250,OO 
100,OO 
200,OO 

400,OO 
160,OO 
200,OO 

1.852,OO 

productos, analisis de laboratorio y tecnicas modernas de 

produccion. El presupuesto para esta asistencia tecnica se ha 

9,120,OO 
4.800,OO 
1.920,OO 
2.400,OO 

22.224,OO 

estimado en USD $ 400 al aAo para tres o cuatro visitas 
- 0  

programadas. 

21,60% 
8,64% 

1 0,80% 
1 OO,OO% 

5.5.4 Maquinaria, equipo y herramientas 

Los requerimientos pueden variar en algunos rubros de 

acuerdo al tamaAo del proyecto. Por ejemplo, si se desease 

aumentar superficie sembrada, se recomendaria adquirir un 

tractor, para realizar actividades agricolas de una propiedad 

mayor, per0 al ser el caso de una propiedad mediana, la 



adquisicion de dicha maquinaria no encuentra justificacion, 

dado que el proyecto recomienda el alquiler de dicho equipo 

para las labores de preparacion del suelo para la siembra. 

A continuacion se detalla 10s requerimientos de maquinarias, 

equipos y herramientas estimados para el proyecto: 

Cuadr.0 9. Requerimientos estimados de maquinaria, equipo y 
herramientas 

Ru bro 
Alquiler maquinaria 
Arada (horaslha) 
Rastrada (horaslha) 
Surcada (horaslha) 
Vehiculo (camion) 
Equipamiento de oficina 
Equipo de riego (tuberia 
+ 2 bombas) 
Bombas fumigacion 
(mochila) 
~oda'do'ks 
'Machetes 
palas 

EZe:F 
Baldes 
Barras 
~ave tas  o jabas 
Balanza 
Poscosecha: 
Equipo de limpieza: 
Mesa de clasificacion y 
empaque 

Cant. 

2 t. 
Varios 

201 

Acanal 
Romana 

Valor 
unitario 
(USW 

Valor total 
(USW 

94 

% Part. 

CIB-ESPOL 



Linea de transmision' 
electr'ica: equipo y 
transformador 
Sunchadora plastica e 
instrumental 
Herramientas: 
sacarimetro, grapadora, 
carretillas 
TOTAL 

Fuente: Proyectos previos, Ferreteria Luque. 

5.5.5 Materiales directos 

. .. Dentro del rubro de materiales directos se encuentran todos 

aquellos bienes que tienen que ver directamente o forman 

parte del product0 que sea motivo de estudio. 



Cuadro 10. Reauerimiento materiales directos para una hectarea de cultivo (en USD) 

-- 

-- 

I 

Rubro - 
'. 

Insect. ambush 
~t 1 5,001 I7 I 85 

Costo 

Unit. 
- ~~~~~ 

Plantas 
Humus lombriz 

(saco 35 kg) 
1 0-30-1 0 

(saco 50 kg) 
Sulpomag 

(saco 50 kg) 
Urea 

(saco 45 kg) 

2do aiio I - 3er aiio 1 4to aiio 1 5to aiio I I er aiio 

Cant. Valor 

Gramoxone 66 
Lt 1 11,001 I 

3333 
540 

14 

8 

54 

0,60 

3,OO 

11 ,00 

12,OO 

10,OO 

Fung. Azufre Mier. 

(kg) 
Fung. Captan 

(kg) 
TOTAL 

Cant. Valor k-ant. 
1.999,80 
1.620,OO 

1 54 

96 

540 

Valor ]Cant. 

Fuente: IN IAP y locales comerciales 

19,OO 

7,OO 

Valor (cant. Vabr I 

83 

83 

1.577,OO 

58 1 

6.71 8,80 



Materiales indirectos 

Para este proyecto 10s materiales ind irectos se refieren 

basicamente al material de empaque: cajas, plasticos, 

recetarios (panfletos), etc., a razon de etiquetas, sunchos, 

$0.45 1 Kg. para el producto a exportar (USD 1.2 1 caja de 

fruta de 3.5 Kg. peso bruto a exportar) y USD 0.30lcajon 

madera para la fruta de tipo 3, a comercializarse en el 

mercado local. 

Cuadro 11. Requerimientos de materiales indirectos: material de 
empaque 

Rubro Aiio 1 Aiio 2 Aiio 3 Aiio 4 Aiio 5 

Exportacion 
costo por Kg.: 

$0,45 
Mercado local 
costo por Kg.: 

$086 
Total 

5.5.7 Suministros y servicios 

Dentro de suministros y servicios, se toman costos como las 

cuentas de 10s servicios basicos: agua potable, agua riego, 

energia electrica, teleforio, combustible, etc. 
I . I  



. r  

Cuadro 12. Requerimientos estimados de suministros y servicios 

Ru bro 

Agua potable 

Agua de riego 

Luz electrica 

Telefono 

Com'bustibles 
I " ,. 

Lu bricantes 

Total 

AAo 2 AAo 3 AAo 4 AAo 5 

Fuente: Costos de 10s servicios basicos de la zona 

5.5.8 Otros 

Se ha incluido el analisis de suelo en la plantacion, que se 

realizara en cada aAo que dure el proyecto. El valor de dicho 

analisis se ha presupuestado en USD $30 anuales. Ademas 

se ha incluido, 10s gastos por concept0 de tramitaciones, 

palatizacion de mercaderia, viaje para contactos comerciales 

y viaticos, fletes y seguros, para la comercializacion al 

exterior. 



6. INVERSION Y FINANCIAMIENTO. 

6.1 lnversiones 

6.1 .I Activos fijos 
CIB-ESPOL 

Cuadro 13. Activos fijos requeridos para el proyecto 

ACTIVOS FlJOS 
NETOS " 

Terreno 
Reservorio 
Cercas y caminos 
Bodegas insumos 
ag ricolas 
Galpon para vehiculo 
Vivienda 
Sala de poscosecha 
Obras civiles 
administrativas 
Guardiania 
Equipo de oficina 
Equipo de riego 
Linea de'iransmision 
electrica 

Costo USD 
'VIDA 
UTlL 
ANO USD 

SEGURO 
% 



Balanza y herramientas 
agricolas 1.822,OO 
Equipo poscosecha 4. 150,OO 
Vehiculo* 16.800,OO 
lmprevistos (5%) 3.814,60 
Subtotal 80.106.60 

Fuente: proyectos previos 

Se considera la compra de todos 10s activos en el at70 de 

foment0 o creacion del proyecto except0 el camion que se 

compra en el primer aiio productivo para efectos de trasporte 

de produccion e insumos. 

CIB-ESPOL 

Tambien se especifica la vida util asi como la tasa por efecto 

de seguro y el mantenimiento de 10s activos. 

En el siguiente cuadro se especifica la compra y reposicion de 

activos durante la vida util del proyecto: 

Cuadro 14. Cympra y Rc 
ACTIVOS FlJOS NETOS Arlo 1 

Terreno 
Reservorio 
Cercas y caminos , 

Bodega insumos agricolas 
Galpon para vehiculo 
Vivienda 
Sala de poscosecha 
Obras civiles administrativas 
Guardian ia 

~osicion de activc 
Aiio 4 Aiio 5 



Equipo de oficina 
Equipo de riego 
Linea de transmision electr 
Balanza y herramientas 
agricolas 
Equipo poscosecha 
Vehiculo 
Im~revistos (5%) 

Total, 

Fuente: Ferreteria Luque y Proyectos Previos 

6.1.2 Capital de trabajo 

Como inversion en capital de trabajo se considera el 

equivalente a un mes de 10s gastos proyectados para el 

primer at70 productivo del proyecto, esto da: US $. 10.249,28 

6.2. Financiamiento 

CUADRO 15. Financiamiento del Proyecto 

I Inversion privada 40% 1 50.735,95 I 
Inversion total 

1 Prestamo 60%1 76.103.93 1 1 I I I 

Fuente: Luis Landy Campo (Director de credito) 

Aiiol 
126.839,88 

Aiio2 AAo3 Aiio4 Ah05 



.' ?. 
Se considera un 40% como inversion privada o propia y un 60% 

prestamo, como es el esquema de trabajo generalmente aplicado en 

prestamos bancarios. La tasa es del 15% para prestamos del Banco 

de Fomento. 

6.3 Presupuesto de costos y gastos 

6.3.1 Depreciaciones 

. .& Cuadro 16. Depreciacion de activos 

ACTIVOS FlJOS 
NETOS 

Terreno 

Reservorio 

Cercas y caminos 

Bodega insumos 
agricolas 

Galpon para 
vehiculo 
~ iv ienda . .. 

Sala de poscosecha 

Obras civiles 
administrativas 
Guardiania 

Equipo de oficina 

.,fl i7: ;: . .' ", i ... 
p'"' . .- 

1 : ' :  
3' p; 'a'-.. ..., . 

r . . f .  - . . 
1 .  , . . .  I?; 

, , .  < .?. 

,y < .- . .- ' 4  .. ... r'.' *:;,, . . '.- 
. A  c:'i\.)' 

'OUTLLX!~J Itr. 

Afio 2 

20.000,OO 

190 

10 

1.777,78 
222,22 

304 

16 

360 

40 

2.850,00 

150 
6.270,OO 

330 

1.140,OO 

60 

285 

15 

3.333,33 

1.666,67 

V 
D 
V 
D 
V 
D 
V 
D 
V 
D 
v 
D 
V 
D 
V 
D 
V 
D 
V 
D 

Afio 1 
Vida util 
20.000,OO 

200 

2 0 

2.000,OO 
9 

320 

20 

400 

10 

3.000,OO 
20 

6.600,OO 
2 0 

1.200,OO 
20 

300 
2 0 

5.000,OO 

3 

AWo 3 

20.000,OO 

180 

10 
1.555,56 

222,22 

288 

16 

320 

40 

2.700,OO 

150 

5.940,OO 
330 

1 .080,00 

60 

270 

15 

1.666,67 

1.666,67 

Afio 4 

20.000,OO 
- 

170 

10 
1.333,33 

222,22 

272 

16 

280 

40 

2.550,OO 
150 

5.610,OO 
330 

1.020,OO 
60 

255 

15 

5.000,OO 

1.666,67 
.?I , 

Aiio 5 

20.000,OO 

160 

10 
1.111,11 

222,22 

256 

16 

240 

40 

2.400,OO 
150 

5.280,OO 
330 

960 

60 

240 

15 

3.333,33 

1.666,67 



Equipo de riego 

Linea de 
transmision electrica 
Ba1anza.y 
herramientas 
agricolas 

Vehiculo 

lmprevistos (5%) 

Total depreciaciones 

Fuente: Ferreteria Luque, Agripac, Asiauto. 

.. Se utiliza un esquema de depreciacion lineal de acuerdo a lo 

m 
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Cuadro 17. Costos  d e  Produccion 

~PERIODO I AAO I I AAO 2 1 AAO 3 1 AAO 4 / AAO 5 1 
- - 

MO Directa 
Mat. Dir. 
lmpreyisfps (5%) 
Subtotal 

Costos que representan desem bolso: 

7.100,OO 
33.594,OO 
2,034,70 

42.728.70 

15.025.00 
25.585,OO 

2,030,50 
42.640.50 

9.120,OO 
40.638,37 

1 .620,00 

9.120,OO 
40.348,96 

1 .620,00 

MO lndirecta 
Mat. Ind. 
Sum. y Serv. 

9.120,OO 
40.079,81 

1 .620,00 

14.275,OO 
25,585,OO 

1,993,OO 
41.853.00 

9.120,OO 
- 

1 .OOO,OO 

9.120,OO 
40.949,56 

1.620,OO 

13.275,OO 
25.585,OO 

1,943,OO 
40.803.00 

13.90000 
25.585,OO 

1,974,X 
41.459.25 



Costos aue no re~resentan desembolso: 

Mant. Y Seguro 
lmprevistos (5%) 
Parcial 

6.3.3 Gastos de adrninistracion y ventas 

676,09 
539,80 

1 1.335.90 

Depreciaciones 

Subtotal 

Total - ,  

CIB-ESPOL 

Cuadro 18. Gastos de adrninistracion y ventas 

2,584,48 
54.274.03 

- 

11,335,90 
54,064.60 

PERIOD0 I At70 1 1 AAo2 1 At703 1 AAo4 1 AAo 5 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
Gastos aue remesentan desembolso: 

2,568,92 
53.947.28 

3.108,89 

57,382,92 
1 00.023,42 

2,554,45 
53.643.41 

4.788,89 

58,736,17 
100~589~17 

Remuneraciones personal 
Gastos de oficina 
Movilizacion y viaticos 
Mantenimiento y seguros 
lmprevistos 5% 
Parcia1 

Subtotal 1 13477,31 15267~31 15266~81 1 5266,4( 1 5265,s 

2,540,99 
53.360.80 

I 1 

GASTOS DE VENTAS 
Gastos aue re~resentan desembolso: 

4.788,89 

58,432,30 
99.235,30 

Gastos aue no re~resentan desembolso: 

1 lIl84,OO 

500,OO 

1,000,OO 

151 ,50 

641,78 

13,477,28 

Depreciaciones 

4.788,89 

58,149,69 
99.608,94 

1 l;l84,OO 

500,OO 

500,OO 

151,05 

616,75 

12,951,80 

- 

- 
pp 

- - - 

~ransporte interno 
~ovi l iza&on y viaticos 
Flete y seguro 

I I ,l84,OO 

500,OO 

500,OO 

150,60 

616,73 

12,951,33 

2.315,51 

1,920,OO 

5:580,00 

5,000,OO 

50,596,OO 

1,920,OO 
- 

10.000,00 

11 ,l84,OO 

500,OO 

500,OO 

150,15 

616,71 

12,950,86 

2.315,51 

1,920,OO 

5,496,OO 

5,000,OO 

50,596,OO 

ll, l84,OC 

500,OC 

500,OC 

149,7C 

616,6C 

12,95OI3S 

2.315,51 

1,920,OO 

5,412,OO 

5,000,OO 

50,596,OO 

2.315,51 

1,920,OC 

5,328,OC 

5,000,OC 

50,596,OC 



lmprevistos 5% 
Parcial 

Fuente: Costos aproximados de proyectos previos. 

Subtotal 
TOTAL 

6.3.4 Gastos financieros 

Gastos aue no re~resentan desembolso: 
11,920,OO 

Cuadro 19. Tabla de amortizacion 

13,477.28 

I AAol I AAo2 I An03 I AAo4 I At705 1 

3,154,80 
66,250,80 

Monto inicial I 1 76.1 03,93 1 87.519.52 1 69.992.39 1 49.836.1 9 1 26.656.57 1 

66,250,80 

81,518,ll 

I nteres ~ 1 5 % ~ 1 1 . 4 1 5 . 5 9 ~  13.127.93 1 10.498.86 1 7.475.43 1 3.998.49 1 

3,150,60 
66,162,60 

67,842,60 

83,109.44 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

a ' A  

Se considera la tasa activa vigente mayor para prestamos para produccion 

3,146,40 
66,074,40 

Pago 
Amortizacion 
Saldo final 

que es del 15%, con pagos iguales durante el tiempo de duracion del 

3,142,20 
65,986,20 

67,754,40 

83.020,77 

proyecto. 

67,666,20 

82.932.10 

87.51 9,52 

(30.655,05) 
(1 7.527,13) 
69.992,39 

(30.655,05) 
(20.156,20) 
49.836,19 

(30.655,05) 
(23.179,62) 
26.656,57 

(30.655,05) 
(26.656,57) 

(0,OO) 



7. RENTABILIDAD .. FlNANClERA DEL PROYECTO 

7.1 Resultados y situacion financiera 

7.1 .I Politica de produccion, precios e ingresos 

Los ingresos van a estar relacionados con la produccion 

destinada a cada mercado: 

Cuadro 20. Producto seleccionado Destino TM 
AAo 4 

64,08 

111,13 

81,12 

AAo 3 

68,91 

1 25,60 

81,12 

AAo 5 

59,60 

97,67 

81,12 

AAo 2 

74,09 

141 ,'I6 

81 , I2  

Mercado 
Nacional 

Bajo 
Mercado 
Nacional 

Alto 
Estados 
Unidos 

AAo 1 

0 

0 

0 



Donde se destina toda la produccion de tipo 1 y parte de la 

tip0 2 a 10s Estados Unidos, para completar las 81 -12 TM. Las 

que se venden a un precio de $2.35 FOB 

Cuadro . -. 21. Produccion por destino, precio e ingresos: Estados Unidos 

Destino: 

AAo 1 

AAo 2 

Atio 3 

AAo 4 

AAo 5 

Produccion 1 Estados Unidos 1 

Total 
(ton) 

296,37 

275,62 

256,33 

238,39 

Prod. 
(ton) 

81,12 

81,12 

81,12 

81,12 

Precio 
(FOB) 

(USDIKg .) 
2,35 

2,35 

2,35 

2,35 

2,35 

lngreso ( 

Se trabaja con el precio del producto en el mercado de Nueva 

York en el atio 2000 (Tabla I I) ,  las tendencias de 10s precios 

han sido a la alza en 10s itltimos atios, per0 al carecer de 10s 

valores exactos trabajamos con datos anteriores. Para el 

proyecto se consideran precios FOB (Free On Board), ya que 

las cantidades exportadas no son representativas como para 

incluir precios de flete y'seguro y para facilitar 10s calculos de 

rentabilidad. 



El restante de product0 tip0 1 (solo el primer aiio) y tip0 2 se 

vende al mercado nacional a un precio de $ 0.50 

Cuadro 22. Produccion por destino, precio e ingresos: Mercado Nacional alto 

Mercado Nacional Alto 
Prod. I Precio I lngreso 

Destino: 

Afio 1 

Afio 2 

Afio 3 

Afio 4 

Aiio 5 

(ton) 1 ( u ~ I ~ . )  i (USD) I Produccion 
Total 
(ton) 

296,37 

275,62 

256,33 

238,39 

Toda la produccion de tip0 3, se vende a un precio menor de 

$0.40 a compradores mayoristas. 

Cuadro 23. Produccion por destino, precio e ingresos: Mercado nacional bajo 

Destino: 

Afio 1 

AAo 2 

AAo 3 

Afio 4 

Afio 5 

3r~duccion 
Total 
(ton) 

296,37 

275,62 

256,33 

238,39 

Mercado Nacional Ba'o P Prod. 
(ton) 

74,09 

68,91 

64,08 

59,60 

Precio 
(USDIKg .) 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

l ngreso 
(US D) 

29.637,04 

27.562,44 

25.633,07 

23.838,76 



Del ingreso en conjunto de estas tres cuentas, calculamos 

nuestro ingreso total anual: 

Cuadro 24. lngreso total 

Precio 
AAo 1 

AAo 2 

At70 3 

AAo 4 

AAo 5 

Bajo 
USD 

Mercado Na 

7.1.2 Flujo de caja 

cional 
Alto 
USD 

Estados 
Unidos 
USD 

lngreso 
total 

CUADRO 25-A. P & G (Flujo de Caja Proyectado sin financiamiento) 

1 ng resos 
Costo ind. de Fab. 
Costo dir. de Fab. 
Gasto Adm. Y venta 

Aiiol 

I nteres prestamo 
Depreciacion 

(54.274,03) 

(42.640,50) 

(26.076,80) 

Ail02 
290.847,92 

(5.424,40) 

(53.947,28) 

(41.853,OO) 

(25.988,13) 

Ah03 
280.993,61 

(7.1 04,40) 

(53.643,41) 

(40.803,OO) 

(25.899,46) 

Ah04 
271.829,09 

(53.360,80) 

(41.459,25) 

(25.81 0,79) 

(7.1 04,40) 

Aiio5 
263.306,IO 

(7.1 04,40) 



Utilidad antes part. 
Part. De trab. 15% 
Utilidad antes imp. a 

Imp. 21 I3 renta 25% 
Utilidad neta 
Depreciacion 

CUADRO 25-B. P & G (Flujo de Caja Proyectado con financiamiento) 

Inversion inicial 
Inv. de reemplazo 
Inv. Cap. de trabajo 
Prestamo 
Arnortizacion deuda 
Valor de desecho 

Flujo de Caja 

- 

- 

(1 16.590,60) 

(10.249,28) 

(126.839,88) 

162.432,19 

(24.364,83) 

138.067,36 

(34.516,84) 

1 03.550,52 

5.424,40 

(16.800,OO) 

92.174,92 

152.1 00,79 

(22.81 5,12) 

129.285,67 

(32.321,42) 

96.964,25 

7.104,40 

104.068,65 

144.378,83 

(21.656,82) 

122.722,OO 

(30.680,50) 

92.041 ,SO 

7.104,40 

135.570,86 

(20.335,63) 

11 5.235,23 

(28.808,81) 

86.426,42 

7.104,40 

(6.822,OO) 

92.323,90 

60.191 ,OO 

153.721,82 



Arnortizacion deuda (17.527,13) (20.1 56,ZO) (23.1 79,62) (26.656,57) 

Valor de desecho 60.191,OO 

Flujo de Caja , (50.735,95) 66.278,7.4 77.21 9,44 64.378,69 124.51 6,22 

7.1.3 Evaluacion econornica financiera: Factibilidad privada, 

TlRF 

Cuadro 26. TIR, VAN, tasas 

VAN $ 160.248,06 
VANF $ 163.052,43 

1 Tasa de descuento: 18,00% I 

I Tasa referencial ~ a r a  com~aracion: I 
Tasa para polizas 
Ilp : 6,25% Max. 

Para efectos del calculo del valor actual net0 (VAN) se utilizo 

una tasa del 18% correspondiente a la tasa activa del 

mercado, ya que se considera que esta es una tasa que 

incluye las primas por riesgo en el medio. 

7.2 Analisis de sensibilidad 



Primer escenario: Los precios en el mercado local se reducen en un 

50%, el resto de variables permanecen constantes. 

, Cuadro 27-A. Analisis de sensibilidad 
. 1.  

I I 1 I I 
Variables sensibles I Estimado I Pesimista 1 Variacion I TlRF I VANF 

TlRF 
VANF 

Precio Mercado I local: 

135,39% 
$1 63.052,43 

I I I I 

El TIR baja del 135.39% al 78.34% lo cual demuestra que el 
* -. 

proyecto sigue siendo rentable aunque 10s precios en el mercado 

alto 
bajo 

Precio Mercado NY. 
Rendimientos 

local bajen considerablemente ya que aun se cuenta con las 

exportaciones. 

0,50 
0,40 
2,35 
95% 

Segundo escenario: Los precios en el mercado internacional se 

reducen en un 49.88%, el resto de variables permanecen 

0125 
0,20 
2,35 
95% 

constantes. 

Cuadro 27-B. Analisis de sensibilidad 
. .i 

-50,00% 

O,OO% 
0 O h  

TlRF 
VANF 

78.34% 

135,39% 
$ 163.052,43 

$87.595,19 



Variacion TIRF VANF 

O,OO% 18,00% $ 0,Oo 

Variables sensibles 
Precio Mercado 
local: 

alto 
bajo 

Precio Mercado NY. 
Rendimientos 

El TIR baja del 135.39% al 18,00% esto indica que esta es la 

variacion maxima en el precio para que el proyecto no genere 

Estimado 

0,50 
0,40 
2,35 
95% 

perdidas ni ganancias, es decir se encuentre en un punto de 

Pesimista 

0,50 
0,40 
1 , I 8  
95% 

Tercer escenario: Todo permanece constante a excepcion del 

rendimiento que disminuye de 95% a 50%. 

Cuadro 27-C. ~na l i s i s  de sensibilidad 

TlRF 
VANF 

135,39% 
$163.052.43 

Variables sensibles 
Precio Mercado 
local: 

alto 
bajo 

Precio Mercado NY. 
Rendimientos 

Estimado 

0,50 
0,40 

Pesimista 

2,35 
95% 

VANF Variacion 

Og50 
0140 

TlRF 

2,35 
50% 

O,OO% 

O,OO% 
-45% 

6O19I % $62.26Il59 



El TIR baja del 135.39% al 60.91% lo que indica que el proyecto 

sigue siendo rentable. 

Las conclusiones a las que se puede llegar con la presentacion de 

estos escenarios es que el problema mas grande para el proyecto 

seria una disminucion en 10s precios de exportacion o mas a h  un 
' .* 

descenso en el volumen de las exportaciones. 

Es decir el cuello de botella para el proyecto seria las exportaciones, 

de hecho el proyecto sigue siendo rentable aunque no exista 

mercado nacional para el product0 (TIR=25.82%), aunque no es 

escenario real. 



8. EVALUACION SOCIAL Y AMBIENTAL 

8:l Beneficios economicos para. la nacion 
. -. 

Los principales reditos que va a obtener la nacion por concepto 

de la realizacion de este proyecto se va a ver reflejado en 10s 

aranceles o impuestos que van a ingresar a las arcas fiscales por 

concepto de exportaciones de este producto. Por consiguiente la 

balanza comercial aumentaria. Ademas la realizacion de este 

proyecto incentivaria a otros productores a alcanzar mejores 

estandares para poder exportar sus productos o competir a un 

mayor riivel en el mercado Ibcal. . .. 

Se estableceria una cadena debido al aumento de plazas de 

trabajo en el lugar donde se realice el proyecto, lo que implicaria 

un mejor nivel de vida para la comunidad involucrada 

(campesinos, jornaleros) en general. 



Se evitaria la fuga de capitales por disminucion de las 

importaciones de este producto desde nuestro principal rival 

comercial, Colombia. Esto haria que el dinero se reinvierta dentro 

de nuestra misma economia. 

Se daria asesoria a pequenos productores para alcanzar 

estandares de calidad y productividad, de ser posible crear un 
' .. 

gremio de productores para mejorar las condiciones de 

competitividad tanto internamente como externamente. 

Se crearia estandares fitosanitarios en cuanto al uso de 

pesticidas en 10s consumidores con un producto mas "ecologico", 

lo que forzaria a otros productores a respetar 10s mismos, 

mejorando las condiciones de salubridad para el consumidor 

final. 

' .. 

8.2 Analisis FODA 

CIB-ESPOL 
FORTALEZAS. 

Poseemos una produccion constante durante todo el ailo. 

Existe una extensa variedad de este producto en particular. 



Debido a la altura de las zonas donde se cultiva la fruta, nos 

encontramos libres de comunes perdidas de produccion por 

consecuencia plagas inexistente en el medio ambiente. 

Costos relativamente bajos por 

ecuatoriana. 

OPORTUNIDADES CIB-ESPOL 
' .L 

Disminucion del ingreso de volljmenes de exportaciones del 

producto colombiano hacia EEUU, por motivo de la prohibicion 

del ingreso del producto fresco hacia dicho mercado. 

Preferencia de parte de EEUU, en la selection de productos 

agricolas latinoamericanos. 

Ser beneficiarios por pertenecer al Sistema General de 

Preferencias Arancelarias And inas (SGPAA). 

' .* 
La demanda creciente ' d e  un producto con calidad de 

exportacion 

DEBlLlDADES 

Escaso talento humano ecuatoriano especializado en manejo y 

comercializacion de la fruta. 

La inversion inicial para iniciar este proyecto es muy elevada y 

se obtiene un retorno de mismo en el largo plazo. 



Costo de traslado de la fruta desde 10s sititos de produccion a 

hacia 10s diferentes puertos de embarques debido a las grandes . 

distancias existentes. 

AMENAZAS 

Posible restriccion del acuerdo de preferencias por motivo de 

las exigencias por parte de las petroleras que funcionan en 

. - I  

nuestro pais, para recuperar 10s impuestos por concept0 de 

IVA. 

La competencia que representas paises de gran producciones 

como 10s son Nueva Zelanda y Colombia, que son 10s dos mas 

grandes productores de la fruta. 

Falta de control en la manipulation de la fruta por parte de 

verificadoras aduaneras. 

La caida de precio internacional de la fruta por consecuencia de 

.. sobre oferta de 10s demas paises productores. 

Fenomeno natural perjudicial para el cultivo. 

8.3 Aspectos ambientales 

8.3.1 Situacion actual 

CIB-ESPOL 



La condicion del terreno para la localizacion del proyecto se 

daria como netamente agricola por lo que no habria mayores 

afecciones en el medio ambiente. 

8.3.2 lmpactos ambientales probables y sus medidas de 

mitigation 

El principal impacto seria estetico por el cambio en el paisaje 

de la zona. 

I . I  

No se dara una deforestacion dada la condicion inicial del 

terreno como de produccion agricola. 

La utilization de una planta injertada reduciria el ataque de 

plagas y por consiguiente la elimination del uso del principal 

pesticida en este cultivo como es el furadan. 

Los plaguicidas empleados son de origen organic0 por lo que 

tienen bajo o ningun impacto en el medio ambiente. 

Se plantea el uso de especies propias de la zona para la 

barrera rompe viento para disminuir el impacto ambiental de 

especies introducidas como el eucalipto. 

La calidad del agua y del aire se veran afectadas por 

particulas provenientes de 10s materiales de insumos 



utilifados durante la fa ie operativa, refierase a estos como 

pesticidas o fertilizantes. Esto afectara a la calidad de estos 

recursos per0 con un impacto leve. 

Otro impacto seria la perdida de la fertilidad propia del suelo a 

causa del cultivo y de la rnanipulacion del mismo. 

CALISIFICACION AMBIENTAL DEL PROYECTO 

El proyecto, segun la clasificacion adoptada por el BID esta 

catalogada en la cateboria Ill como proyecto que pueden 

afectar moderadamente el medio ambiente, cuyos impactos 

ambientales negativos tienen soluciones bien conocidas y 

facilmente aplicables. 

CATEGORIA 

I 

CIB-ESPOL 

DESCRlPClON 
Proyectos beneficiosos del ambiente 
que mejora las caracteristicas del 

i medio. 

I1 a 

I I I 

Proyectos neutros. 

Proyectos con aflicciones leves con 
impactos moderados que disponen de 
medidas de mitigacion tecnicas y 
sociales faciles de implementar. 



Proyectos que presenta fuertes 
alteraciones al ambiente, impactos 
significativos cuya incidencia amerita el 
realizar un plan de manejo muy 
tecnificado 



9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Del Mercado 

Las exportadoras no consideran el tamarillo como un producto 

"estrella" dentro de sus exportaciones, a pesar de que es un producto 

'con gran aceptacion en el mercado internacional. Esta es la razon por 
' -. 

la que su rubro de exportacion es tan bajo en relacion a otros 

productos mas tradicionales. 

La demanda interna es demasiado atractiva para la gran mayoria de 

10s productores lo que da menos atractivo a la demanda externa. 

Dada la inversion que implica cultivar un producto para exportar, asi 

como su colocacion en el mercado externo, muchos prefieren producir 

.para cubrir la demanda local. 

' .. 
Somos el primer mercado de destino de fruta Colombiana. A pesar de 

ser productores, importarnos de Colombia 5 veces mas fruta de la 



que producimos, esto deja un gran mercado para 10s productores que 

incursionan en el mercado local. 

9.2 Del Proyecto 

Existen ciertas conclusiones a las que se llego con este proyecto, 

hay factores criticos para el exito como son: 

. .; 

Ser mayoristas en el mercado nacional; aunque la estrella del 

proyecto son las exportaciones no se puede despreciar el mercado 

nacional. Para obtener mayores ingresos, hay que vender el 

producto no exportable en mercados mayoristas donde se obtiene 

un mayor precio que el pagado a nivel de finca. 

La contratacion de un ingeniero agronomo que este familiarizado con 

. el cultivo; dado que se proyecta exportar, hay que tener un control 

.. 
minucioso en el uso de quimicos y abonos para asi lograr un 

producto que cumpla con estandares de calidad y fitosanitarios 

exig idos. 

Que las exportaciones caigan significativamente o peor aun que no 

las haya. 



ANEXOS 



A. FASE TECNICA 

ANEXO A 

A.1. Producto 

El product0 final objeto de este estudio constituye la fruta fresca, 

debidamente beneficiada, de tomate de arbol. 

El tomate de arbol es un arbol pequefio, atractivo, semilefioso, 

quebradizo, que alcanza alturas entre 2 y 3 metros (rara vez hasta 

6 metros). El tallo inicialmente es suculento, para luego tornarse 
9 r i  

letioso a medida que se desarrolla y se ramifica (tres ramas 

principales y una accesoria), lo cual ocurre cuando alcanza una 

altura entre 1 y 2 metros, dependiendo de la genetica, el clima y 

fertilidad del suelo; a esta forma de desarrollo se puede variar con 

poda de formacion. 

A.l .I. Identification Botanica 



El nombre cientifico del tomate de arbol se fijo 

. 
definitivamente como Solanum betaceum en el aho de 1995, 

en sustitucion del anterior nombre cientifico Cyphomandra 

betacea. Sendt. 

La identificacion botanica mas actualizada del tomate de 

arbol es: 

Nom bre Cientifico: 

' -. 
Nombre comun: 

Especies similares: 

Solanum betaceum Cav. 

Solanaceae 

Tomate de arbol, Tamarillo 

Casana Cyphomandra 

casana) 

Tomate de arbol (C. 

cra ssifolia) 

Guava Tamarillo (G. 

fragra ns) 0 

Especies con afinidad distante: 
' ' 6  

Tomate (Lycopsersicum 

esculentum) 

Tomate mejicano de 

cascara,Tomatillo(Physalis 

ixocarpa) 



Uvilla o Uchuva (P. 

peruviana) 

muricatum) 

'QDnl Naranjilla (S. quitoense) 

Coco na (S. sessiliflorum). 

*Fuente: INIAP, MAG Y PROYECTO SlCA (Estudio de Prefactibilidad del 
tomate de arbol). 

Follaje 

La hoja es de insercion alterna, caducifolia tiene cierto 

aroma almizcle y forma mas o menos acorazonada en la 

base y ovalada con punta en el apice. Su rango de tamat70 

esta entre 10 a 30 cm. de largo, y de 4 a 12 cm. de ancho; 

delgadas, ligeramente peludas presentando venacion 

conspicua. 

Flores 

Las flores (1.2 a 2.0 cm) presentan 5 Iobulos color rosa 

psiidol 5 prominentes''estambres color tamarillo y un caliz 

color verde purpura. Son por lo regular autogamas, o sea, 

de auto polinizacion, existiendo tambien la posibilidad de 

polinizacion cruzada por factores como el viento e insectos. 



Vientos fuertes pueden convertirse en un factor altamente 

negativo al arrancar las flores de su base. Las flores no 

polinizadas tienden al caer prematuramente. 

Fruto 

Los frutos largos y colgantes nacen solos o en racimos de 3 

. I  

a 12, son delicados, ovados per0 terminan en punta en 

ambos lados. Sus rangos de tamaAo estan entre 5.0 a 10.0 

cm. de largo y de 3.8 a 5.0 cm. de ancho. Tienen forma 

elipsoidal, ovoide mas o menos alargada. El color de la piel 

puede ir en una amplia gama de colores y tonos desde 

purpura oscura, rojo sangre, naranja o amarillo y puede o no 

presentar unas franjas oscuras longitudinales. El color de la 

pulpa o la carne del fruto varia en un rango que va desde 
. .* 

rojo anaranjado o naranja o amarillo o amarillo pastel, 

mientras que la cascara o piel del fruto es dura, y 

desagradable al gusto, la pulpa de este es de contextura 

firme, suculenta, y muy agradable al paladar. La pulpa que 
CIB-ESPOL 

se presenta rodeando las dos bandas de semillas insertas 

longitudinalmente es suave, jugosa y muy duke. Las 

variedades de color amarillo son por lo general un poco mas 

duices. La pulpa set.presenta de color purpura para las 
# .i 

variedades de color de piel purpura oscura a negro; y 



amarilla para las variedades de color de piel de amarillo a 

anaranjada. Las semillas, de naturaleza comestibles, son 

delgadas, casi planas circulares, mas 

del tomate riflon. 

Orjgenes CIB-ESPOL 

que las 

El tomate de arbol es una planta originaria de 10s bosques 

andinos de clima templado, que todavia se encuentra 

silvestre en bosques de Ecuador y Peru. Se lo cultivo y 

naturalizo en: Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. Se 

cultiva extensamente en Nueva Zelanda, desde que en 1890 

un misionero regreso desde el Ecuador llevando algunas 

semillas; y en Kenia como cultivo de exportacion. 

' .I 

A.1.2 Variedades 

Segun Albornoz (1992), el cultivo de tomate de arbol en el 

Ecuador, se caracteriza por la gran heterogeneidad en 

formas y tamaiios de 10s frutos en todos 10s huertos y dentro 

de una misma plantation, dado por hidridaciones y mezcla 

de material genetic0 producidas a lo largo del tiempo. 

En el Ecuador posiblemente existen cinco variedades 

cultivadas nativas, estas son: 



-Amarilla, conocida con el nombre de "Oro de Inca" 

-Negra o "tomate de altura" 

-Tomate de arbol "punton" 

-Tomate de arbol "redondo" 
CIBESPO1. 

-Tomate mora, "rojo o mora" 

Sin embargo, con el proposito de tener una definicion 

comercial, se puede decir que existen variedades de pulpa 

morada, denominadas "tomate mora", y variedades de pulpa 

amarilla; en estos dos grupos de agricultores definen a las 

variedades tomando en consideracion la forma de fruto. 

A.1.3 Eleccion de la variedad de siembra 

De las variedades existentes podemos decir que 10s frutos 

de color aranjado son preferidos por 10s consumidores en la 

Sierra, mientras que 10s frutos color morado son preferidos 

por consumidores en la Costa. La variedad anaranjado 

gigante, es una variedad del fruto grande, por tanto presenta 

alta demanda por parte del consumidor y es una gran 

alternativa para la exportacion, debido a que su tamaAo y 

peso son requeridos por el mercado international. 



Asi, Cevallos, op, cit., seriala que la variedad anaranjado 

gigante alcanza un peso promedio mayor que la variedad 

. .. anaranjado punton regular. 

Cuadro 3. Ecuador.- comparacion basandose en calidad (peso) de 
frutos de tomate de arbol en dos variedades comerciales. 

VARIABLE 

Peso prom inflorescencia 

1 er piso (1 era, 2da y sera 

inflorescencia) 

Peso prom inflorescencia 

2do piso (4ta, 5ta, 6ta 

inflorescencia) 

Anaranjado 

(Gigante) 

Anaranjado 

punton 

Fuente: Ing. Guillermo Cevallos. (2000) 

S e g h  Cevallos op. cit., para la siembra o establecimiento 

den la plantacion se cuenta con dos opciones practicas para 
1. 

la seleccion del material de siembra. La primera es obtener 

plantas provenientes de semilla, se obtendran la semilla de 

planta catalogadas como excelentes en 10s huertos por sus 

caracteristicas de sanidad, vigor y productividad, obtenemos 



el fruto de dichas plantas, sacamos la semilla, la tratamos y 

sembramos las mismas en un semillero. Las plantas 

obtenidas por semilla seran mas vigorosas y grandes en 

follaje, al tener una raiz pivotante originada de la radicula lo 

que brinda un mayor anclaje de la plana al suelo, mayor 

desarrollo del area radicular. Su productividad media a 

obtener con un adecuado manejo es de 250 fruto I planta I 

aAo, la densidad de plantas por hectareas no puede 

sobrepasar las 3300 plantas I ha, por lo apretado del follaje 

de planta a planta y la disminucion del espacio radicular 

ocasionan problemas en el desarrollo de la misma; ademas, 

aAadido al problema de la vulnerabilidad de la zona radicular 

. .A de esta especie al ataque de nematodos, acorta el period0 

de vida de la plantacion, en condiciones favorables, hasta 

un maximo de 2,5 aAos de vida productiva del tomate de 

La segunda opcion para establecer la plantacion seria 

obtener las plantas injertadas en un patron, el cual en este 

caso seria el tabaquillo (Nicotiana glauca), el cual cierto 

. *. 
modo, menos productivas que las plantas provenientes de 

semilla, presentan menos follaje, pero manejando un 

esquema tecnificado de fertilization, uso de fitohormonas, 



riego, podas, etc. bien se pueden obtener rendimientos 

promedio por planta que alcancen 10s 200 frutos I planta 1 

a tio. 

El problema para no tener un sistema de cultivo con una 

variedad pura que otorgue homogeneidad en las 

caracteristicas fisicas del fruto es la tecnica de propagacion 

que se utiliza (mediante semillas), debido a la mezcla de 

una serie de materiales geneticos el momento de la siembra 

lo que origina, accion de la polinizacion cruzada, un cruce 

de materiales con la subsiguiente perdida de la pureza 

varietal del mismo. Finalmente es necesario que alguna 

institucion trabaje a lo largo plazo en la seleccion o 

"limpieza" de variedades que ofrezcan caracteristicas 

favorables para la comercializacion, como tamaiio de fruto. 

color de la epidermis, color de la pulpa, sabor, entre otras 

CIB-ESPOL 
caracteristicas comerciales, a fin de poder garantizar la 

calidad del product0 en 10s mercados nacionales e 

internacionales. 

Requerimientos agros ecologicos para el desarrollo del 

proyecto 



S e g h  Sanchez (1996), la zona donde se localizara el 

I .I proyecto debe cumplir algunas exigencias agro-ecologicas 

para su instalacion, estas son: 

Clima: Templado a subtropical 

Temperatura: 14 a 18°C. 

Precipitacion: 600 a 1500 mm por afio, bien 

distribuidas. 

Humedad Relativa: 70 a 75% 

. .. Altura: 1800 a 2600 m.s.n.m 

Suelo: Franco, ligero, 

profundo, buen drenaje. 

pH: Ligeramente acido (5.8 a 
CIB- ESPOL 

7.3) 

Fertilidad: No muy exigente 

Materia Organica: Ricos 

. r i  

Se ha determinado que la tecnologia que va a utilizar 

dentro del esquema recomendado por el proyecto 

definitivamente no sera la del agricultor, basandose en la 

realidad national, la mayor parte de la tecnologia aqui 

recomendada sera obtenida de investigaciones realizadas 



o r  el personal del lnstituto Nacional Autonomo de 

lnvestigaciones Agropecuarias (INIAP), organism0 pionero 

en desarrollo de la tecnologia de 10s cultivos de importancia 

economica que se llevan a cab0 en el pals, tomando en 

cuenta, eso si, las experiencias anteriores de gente 

vinculadas a las diferentes etapas de produccion, 

poscosecha y comercializacion del tomate de arbol. 

La superficie en que va a sustentarse la plantacion sera 

calculada dentro del esquema de analizar las necesidades 

de flujo economico que demande la instalacion del mismo, y 

de determinar la superficie adecuada de la plantacion con la 

cual puedan maximizarse 10s beneficios economicos para el 

~~B.ESPOL inversionista. 

A.3. Sitios representativos en el Ecuador para el desarrollo 

de la actividad 

Segun Feican el a1 (1999), en Ecuador, el cultivo del tomate 

de arbol se localiza principalmente en las provincias de : 

Tungurahua, Imbabura, Pichincha, Azuay y Carchi en 

localidades que ofrecen caracteristicas climaticas 

.* necesarias para el cultivo. 



Asi, en la Provincia de Pichincha, existen localidades 

adecuadas como: el Valle de Tumbaco, en Puembo, Checa, 

Yaruqui; en Tungurahua, las zonas de Patate, Pelileo y 

Batios; en lmbabura las localidades de Natabuela, 

Cotacachi y Buenos Aires, 10s cantones Antonio Ante, 

Pimampiro y Urcuqui,;.y en Azuay, la zona de Santa Rita y 

Bucay 

A.4. Proceso (Labores) 

A.4.1. Fomento agricola 

A.4.1.1. Origen y preparacion del material de siembra 

En Ecuador, la mayoria de productores de tomate 

de arbol obtienen su plantacion de semilla, siendo, 

por individuo mas productiva, pero por la presencia 
. . I .  

de enfermedades radiculares y sobre todo, el 

ataque de nematodos, se limita la vida ljtil de la 

CB-ESPOL planta a un maximo de 2.5 a 3 atios. Entonces, con 

este precedente, el proyecto recomienda la 

adquisicion de plantas injertas de tomate de arbol 

en patron de tabaquillo de la variedad anaranjado 

gigante, plantas que puede adquirir en la Estacion 



Experimental del INIAP, en Tumbaco, o en 

cualquier vivero de plantas frutales de la zona. 

Segun el INlAP plantas injertas, si bien su 

produccion es menor a las plantas originadas por 

semilla, permiten aumentar la densidad de plantas 

por ha, y permiten ademas obtener una plantacion 

de tomate de arbol con una vida util (productiva) 

que, con un esquema bien manejado de podas de 
CIB-ESPOL 

renovacion, alcance hasta 10s 4 atios de vida 

productiva o prolongarse. 

A.4.l.2 Preparacion y desinfeccion del terreno 

Segun el lng. Juan Leon indica que para la 

preparacion del terreno que va a servir de base 

para la plantacion de tomate de arbol, objeto de 

* ., 
este proyecto, las labores dependeran del terreno 

que se vaya a utilizar, esto es, las caracteristicas 

del terreno: 

-El tipo de suelo que provenga el terreno y la 

naturaleza del mismo, dependiendo del uso anterior 

del suelo, ya que, ejemplo, si el terreno en que 



vamos a establecer la plantacion a sido un terreno 

virgen, o ha sido un potrero, requeriremos que en 

este se haga un pasado de arado (por lo menos) y 

uno o dos pasadas de rastra. Por otro lado, si el 

terreno ha soportado un cultivo de cereales (trigo, 

cebada, avena) solo se requerira dejar el suelo bien 

mullido por tanto se recomienda realizar dos 

pasadas de rastra. 

-El uso anterior que hubiese tenido el terreno, asi, la 

siembra del material debera realizarse en un terreno 

que hubiese estado en descanso, o en suelo virgen, 

pero para asegurar que el nivel de patogenos 

radiculares en el suelo que afectan directamente al 

tomate de arbol se encuentren en limites tolerables, 

se recomienda realizar, anterior a la preparacion del 

terreno mismo para la siembra, un cultivo asociado 

de avena-vicia, el cual mantiene las caracteristicas 

quimicas del suelo, y van a disminuir 

considerablemente el nivel de presencia de 

nematodos y patogenos radiculares. Otra 

alternativa para mantener bajo el nivel de 



patogenos radiculares en el suelo es la siembra de 

"marigol" 

-Se recomienda limitar al maximo el uso de 

sustancias plaguicidas en todas las etapas del 

cultivo, esto incluye a la preparacion del terreno, por 

esto no es aconsejable el uso de un nematicida 

para desinfectar el suelo que dara sustento a la 

plantacion. 

A.4.1.3 Siem bra 

Una vezqu.e esta el terreno listo para la 

siembra, es necesario disefiar el esquema de 

siembra a utilizar para optimizar la cantidad de 

terreno disponible. Asi Cevallos op. cit., de acuerdo 

a experiencias en plantaciones de tomate de arbol 
CIB-ESPOL 

en la doble hilera, el cual brinda el especio 

suficiente para realizar todas las labores culturales, 

sin molestias para el trabajador y sin danos fisicos 

para la planta: En el marco del radicular entre las 

plantas, a mas de innovar el tradicional sistema de 

2.0 x 1.5, se presenta a continuacion una alternativa 

tecnicamente viable, la cual permite maximizar el 



aprovechamiento del recurso suelo: Ademas al ser 

plantas originadas de injerto son mas pequefias que 

las originadas por semilla y el microclima en la 

plantation se puede controlar paulatinamente con 

podas de forrnacion, sobre todo podas de ramas 

viejas que ya han producido, para dar paso a 

nuevas brotaciones en cada rama. 

Respetando esa distribucion espacial de 1.5 m 

entre plantas, 1.25 dentro de la hilera y 2.0 m entre 

doble hileras, obtenemos una densidad de 3683 

plantas por hectarea, dejando 2.0 m del perimetro 

para dentro como calle de labores. Este disefio a 

8 .. 
tres bolsillos dentro de la doble hilera permite que 

las aplicaciones de pesticidas y fertilizantes foliares 

en 10s callejones de 2.0 m Sean mas efectivas, ya 

que van a aplicar a 10s costados de ambas plantas 

CIB-ESPOL a la vez. 

Posteriormente la labor a realizar es el hoyado. Las 

medidas del hoyo no son generalizadas, algunos 

productores consideran que es preferible someter a 

la zona radicular de la planta a un hoyo limitado, lo 



cual obliga a la planta a desarrollarse mas 

rapidamente. Cevallos op, cit., recomienda utilizar 

las siguientes medidas: 50 x 50 x 40 cm. de largo, 

ancho y profundidad respectivamente. Este 

espaciamiento esta justificado al brindar libertad de 

crecimiento a las raices, ademas de que en esta 

tierra adyacente, se encontraran 10s nutrientes 

necesarios para impulsar el desarrollo de la 

plantacion. 

Sin remover- el pan de tierra con el que viene la 

planta, por que esto implicaria daAo a raices 

secundarias, con lo cual la planta limita sus 

probabilidades de subsistencias, se corta la funda 

que protege a la planta y se acomoda libremente a 

la planta sobre un fondo de tierra preparada en el 

hoyo, seguidamente completar de tierra preparada 

el hoyo, y la tierra faltante se recoge de 10s lados 

del hoyo, hasta completar el hoyo. Apisonar bien la 

tierra de la planta recien sembrada para evitar la 

presencia de espacios que podrian llenarse con 

agua y luego desequilibrar a la planta, dificultando 

su anclaje u ocasionar pudriciones radiculares en la 



misma. En el Grafico 14, se encuentra un esquema 

del hoyo a realizar para el transplante. 

Finalmente se recomienda realizar un riego 

profundo en cada planta establecida, para 

asegurarnos su anclaje al suelo y evitar impactos 

negativos. 

A.5. Mantenimiento y manejo del cultivo hasta la primera cosecha. 

A.5.1. Riego 

El riego es la labor- mas importante dentro del cultivo, la 

escasez o exceso de agua para las plantas puede 

determinar el descenso en el rendimiento de la planta o la 

muerte de la muerte de la misma. El agua de riego debe ser 

de condiciones optimas para su uso en agricultura, esto 

quiere decir, que su calidad no debe ser afectada por 

CIB-ESPOL 
residuos o desechos que afecten a la misma. La cantidad 

de agua a regar en el cultivo y el sistema de riego a utilizar 

va a depender de algunos factores entre 10s cuales se 

anotan. 

La textura del suelo (un suelo con mayor % de arcilla, va a 

captar mayor humedad que un suelo de textura arenosa) 



Condiciones agro ecologicas de la zona donde se establece 

el cultivo (especialmente temperatura y precipitacion) 

Facilidad en la disposicion de agua en la zona (turnos de 

riego) 

Disponibilidad de mano de obra para labores de riego. 

.. Cevallos op. cit., manifiesta que de acuerdo a la influencia 

de estos factores, se presentan tres sistemas utilizados por 

productores de tomate de arbol en el Ecuador. 

A.5.1.1. Por Surcos 

Riega con rapidez per0 requiere mayor frecuencia, 

en tanto su lamina es pequeAa. 

*. 

A.5.1.2. Por Coronas individuales 

Lento, per0 la frecuencia de riego, es menor, 

tambien ayuda a prevenir problemas radiculares. 

A.5.l.3. Media Corona (variante de surcos) 

Se riega mas rapido que coronas individuales, per0 deja una 

zona radicular sin regar. 



Un 95% de productores de tomate de arbol en el pais 

utilizan el primer esquema, ya que brinda un riego mas 

rapido a la plantacion. Pero este es el menos efectivo de 10s 

tres. 

De acuerdo a las recomendaciones del proyecto, en 

proyecto, en condiciones normales, se sugiere que el 

productor adopte el esquema de riego por corona individual, 

es la manera mas eficaz de brindar agua a cada planta, 

. .. promoviendo el desarrollo intenso de la zona radicular, 

optimizando el uso de este recurso, y protegiendo al 

individuo de la presencia de problemas radiculares, per0 

para adoptar este sistema se debe tener en cuenta que este 

C1'-ESpoL riego utiliza gran cantidad de agua y mayor mano de obra. 

A.6. Fertilizacion y abonadura 

. A.6.l.  Fertilizacion y abonado de fondo 
. - m  

Cevallos op. cit., recomienda realizar la primera fertilizacion 

el momento de plantar, esta fertilizacion se llama "de fonfo". 

Cuadro 4. Dosis recomendada para fertilizacion de fondo 



Fertilizantes I Cantidad I hoyo 

Humus o Compost 

1 0 - 3 0 - 1 0  

Sulpomag 

Fuente: Ing. Guillermo Cevallos 

Para esto, el fertilizante debe de mezclarse antes de 

aplicarse, con suelo superficial (25 cm.) del hoyo, ademas 

un, poco de suelo superficial de 10s alrededores del hoyo, 
a .. 

ademas de suelo superficial de 10s alrededores del hoyo, no 

se utilizaran 10s 15 cm. de suelo mas profundo del hoyo. 

Fertilizaciones periodicas al suelo 

lnicialmente la planta crece bien hasta el 6to. Mes; que 

coincide con la edad fisiologica de la planta en la cual 

empieza su etapa adulta con la formacion de ramas e 

CIB-ESPOL inflorescencias primari,as, a este fenomeno se lo llama en el 
.. 

tomate de arbol "apertura de brazos"; per0 pasados 10s 5 

meses iniciales desde el establecimiento, la planta requiere 

una nutricion regular que empuje y mantenga 10s procesos 

de crecimiento, floracion y fructificacion. (Cevallos op. cit.) 



Asi, se propone el siguiente calendario de fertilizacion al 

suelo: 

'A 10s 3 meses de establecida la plantacion se realiza la 

aplicacion de 50 g de urea, 10s cuales seran distribuidos 

en la corona de cada planta. 

La segunda fertilizacion se realiza a 10s 6 meses, y 

posteriormente se realizaran fertilizaciones al suelo cada 

3 meses. Esta fertilizacion es completa, o sea, tiene 

todos 10s elementos primarios para el desarrollo de la 

planta. SegOn Cevallos op. cit., el esquema de 

dosificacion y de elementos componentes de la mezcla 

es el siguiente. 

Cuadro 5 Datos y productos recomendados para la fertilizacion periodica 

Fertilizantes 

Sulpomag 

Cantidad 

Humus o Compost 

Fuente: Ing. Guillermo Cevallos 

1 sac0 (35 kg) 



Esta cantidad la mezclamos muy bien y aplicarnos uno y 

medio puriados de la mezcla fertilizantes por hoyo, ademas, 

40 g de urea por planta en corona. 

,La fertilizacion al suelo se realiza con la ayuda de una 

barra de metal. Con la punta de esta se realizan orificios 

alrededor de la corona (en la segunda fertilizacion se 

hacen 6 hoyos en el ruedo de la corona), esto se realiza 

para que el fertilizante sea aprovechado mas 

eficientemente por la planta. 

A 10s 9 meses de establecida la planta en el campo 

(floracion generalizada), repetimos el mismo esquema de 

. , fertilization salvo que invertimos la dosis, de 10-30-10 y la 

de Sulpomag a 2 y 3 kg repectivamente, para apoyar el 

estado fisiologico de gran demanda en que se encuentra la 

planta. Ademas, a 10s nueve meses se recomienda 

adicionar 2 Kilogramos de Muriato de Potasio (0-0-60). Esta 

aplicacion, asi como el invertir las cantidades de Sulpomag 

CIB-ESPOL con 10-30-10 se hara unicamente en la fertilizacion de 10s 

nueve meses. 



La ultima fertilizacion mencionada se mantiene y se 

aplica cada 3 meses. 

Lo unico que cambia sera el numero de hoyos y el sitio en 

que estos se realicen, ya que el diametro de la corona 

aumenta a medida que la planta se desarrolla. A sabiendas 

de donde realizar 10s hoyos, por lo general, la corona se 

ubica en el ruedo hasta donde cubre el follaje de la planta. 

Fertilizaciones foliares 

Segun Cevallos op. cif., el calendario recomendado de 

fertilizaciones foliares contempla grupos de por lo menos 3 

aplicaciones en 12 dias. Las aplicaciones foliares estan 

destinadas a nutrir a las plantas de una manera mas directa, 

he alli que son muy importantes para el mantenimiento en 

general del cultivo. Basicamente se debe realizar un grupo 
CIB- ESPOL 

(set) de aplicaciones cada dos meses, dependiendo del 

estado en general de la plantacion y de las facilidades 

climaticas que se tenga para ello. A continuacion 

detallamos 10s productos a aplicar y sus dosis en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 6. Dosis y productos para fertilizacion foliar ;, , . ., &:; . t 



Fertilizantes Dosificacion 

Urea 500 g 
Micro elementos 

Fuente: Ing. Guillermo Cevallos 

A.7. Fitosanidad del cultivo 

El control de las plagas y enfermedades que afectan al tomate de 

arbol es una labor importante.dentro del manejo de este frutal. 

. a  

Dentro del esquema en que se ha manejado este 

proyecto, desde su inicio, se ha querido dejar muy en claro que 

la mala aplicacion de productos quimicos a la larga resulta 

toxica para el humano y su medio ambiente. Por esto se dedica 

la totalidad de este inciso para resaltar la importancia de las 

labores de control manual procurando reducir la incidencia de 

plagas y enfermedades que afectan la produccion de tomate de 

CIB-ESPOL Cevallos op. cit., el control manual de plagas y enfermedades 

en el Tomate de arbol a una labor puntual La presencia de 

hojas enfermas que presenten el ataque de patogenos en ellas, 

se convierten en fuente de inoculo de la plaga especifica para 

su diseminacion en la plantacion. 



C1B- ESPOL 

La poda fitosanitaria se constituye, entonces, en una 

herramienta importante para el control de las principales 

enfermedades. Esta poda se realizara en un grado moderado, 

solo retirando mas afectadas (hojas enfermas y cloroticas). 

El hacer de esta labor una costumbre dentro de la unidad 

productiva, conlleva a ofrecer una alternativa valedera para el 

control de plagas y enfermedades que pudiesen presentarse en 

la plantacion, claro, si bien este tipo de control no garantiza un 

nivel muy reducido de pat,ogenos en la planta, ayuda a prevenir 

el aumento de inoculo en la plantacion y a mantener este nivel 

dentro de parametros manejables para el productor. 

Por esto, y finalmente, el proyecto recomienda el establecer 

esta metodo de control fundamental y prioritario, para evitar 

hacer uso exagerado de productos quimicos de naturaleza 

curativa, que son muchos mas costosos y tiene un tiempo de 

vida dentro de la planta mas prolongado. 

Cevallos op. cit., recomienda inspecciones semanales del 

personal encargado del control fitosanitario, para determinar la 

necesidad de podas o controles quimicos de naturaleza 

preventiva o, de ser necesarios, de naturaleza curativa. La 



aplicacion de plaguicidas y pesticidas esta determinada s e g h  

las condiciones medioambientales en que se encuentre en ese 

momento la plantation. 

Segun Sanchez (1996), el uso indebido de 10s pesticidas en el 

' -, cultivo de Tomate de arb01 causa graves problemas, tanto para 

la salud humana como para el ecosistema en si; por lo que es 

necesario tomar en cuenta las siguientes precauciones. 

o Respetar las recomendaciones del tecnico y las dosis 

que vienen en la etiqueta del producto. 

o Las aplicaciones deben realizarse temprano o en la tarde 

para no perjudicar a insectos beneficos o polinizadores, o 

. ., ' aprovechar 10s dias nublados.. 

o Cuando el huerto esta en produccion, las aplicaciones de 

pesticidas se realizaran en un interval0 no menor a 15 

dias, para que el producto pueda ser degradado de la 

planta. 

o Seguir las indicaciones de proteccion del operario para la 

a~licacion de pesticidas. 

CIB-ESPOL 



Los agentes quimicos de control preventivos funcionan por un 

periodo de7 dias, mientras que 10s curativos tienen un periodo 

de duracion de 14 dias. 

Segun Cevallos op. cit., existen dos enfermedades que por su 

incidencia son las mas graves e importantes de controlar en el 

tomate de arbol. En el siguiente cuadro se detallan 10s i.a. de 

10s productos para su control, tanto preventiva como 

curativamente. 

Cuadro 7. lngredientes activos de productos utilizados en el control de 
lancha y oidio 

Previamente 
Lancha Oidio 
Ditiocarbomatos 
Azufres 
Captan 
Cobres 

Curativamente 
Lancha Oidio 
Ofurace 
Penconazol 
Metalaxil 
Propiconazol 
Oxadyxil 
Hexaconazol 
Cimoxanil 

Fuente: Ing. Guillermo Cevallos 

Se deja en claro que el uso de estos productos esta 

determinado solo y cuando el ataque de 10s patogenos escape 

del control manual, dicho sea de paso, el uso de agentes 

preventivos es mucho mejor que el extremo de usar curativos. 



Es conveniente prevenir la enfermedad mediante el uso de 10s 

primeros, ya que estos son menos costosos y tienen una 

residualidad menor en la planta. En el caso de 10s curativos, 

estos tienen un mod0 de accion sistemico, o sea, ejercen su 

accion al interior de la planta, por tanto su residualidad o tiempo 

de accion dentro de la planta y frutos es mayor, ademas son 

mas costosos. 

A,8,..Control de malezas 

Cevallos op.cit., indica que el objetivo de realizar un adecuado 

control de malezas en la plantacion sera el de evitar la competencia 

directa por espacio, nutrientes y agua que pudiese recibir la planta 

de tomate de arbol por parte de malezas que definitivamente, se van 

a presentar desde el mismo momento de la siembra. Para realizar 

esta labor existen algunas alternativas que pueden usarse, entre 

ellas se citan: 

Cultivos asociados 

Se puede sembrar en 10s espacios entre las plantas de tomate 

alguna especie vegetal con el objeto de generar ingresos 

rapidamente y evitar que en esos espacios crezca y se desarrolle la 

mezcla. Algunas clases de vegetales que podemos sembrar son: 

hortalizas (lechuga, coliflor, zuquini, etc.), leguminosas (haba, 



arvejas, frejol, etc.). Esto a mas de brindar rapidamente flujo 

economico, 10s vegetales aprovechan de muy buena manera el 

excedente 'de fertilizantes que 'no sera aprovechado por las plantas .. 
de tomate, oxigenan el area radicular de la plantacion principal, 

proveen de agua al sistema radicular absorbente y, el momento de 

su cosecha, se remueve bien el suelo. Este tip0 de cultivos 

asociados se recomienda mantener solo hasta el primer at70 de 

foment0 agricola, dado que a partir de esto, la produccion de frutos 

del tomate de arbol, obliga a que a que se transite mucho mas 

frecuentemente por las calles en las distintas labores de 

. .. mantenimiento del cultivo y recoleccion de frutos. 

Cultivos de cobertura 

Se realiza una siembra entre 10s espacios entre plantas de tomate de 

especies de cobertura, que limitan el espacio fisico para el desarrollo 

de malezas y acaparan toda la luz para las partes, no permitiendo el 

establecimiento de las mismas como competencia para la plantacion 

Algunas especies que se pueden sembrar en la plantacion son: 

(trigo, avena, cebada, maiz) y asociaciones forrajeras para 

dicionar nutrientes al suelo y fertilizar como a la Avena y Vicia. 

sta asociacion es tambien de mucho beneficio para la plantacion, 

ya que disminuye el ataque por nematodos a la plantacion principal y 



finalmente proporcionan inmensas cantidades de masa vegetal, que 

por incorporacion directa o indirecta generan una importante 

cantidad de abono verde. 

Herbicidas. 

"Es otra alternativas para el control de malezas, no se recomienda 

sin0 a partir del segundo ario de produccion de la plantacion y solo si 

las malezas presentes se vuelven un verdadero problema en la 

produccion. 

A.9. Uso de fitohormonas 

Segun Feican et a1 (1 999), para incrementar el redimiento y mejorar 

la calidad 10s futos se debe recurrir a la aplicacion de acido 

1. 

giberelico (GA3). Los productos que se encuentran actualmente en 

el mercado son el Pro gibb, el New Gibb y el Bio gibb, en 

concentraciones de 10% de GA3. Se deben aplicar 200 p.p.m. de 

ingredientes activo (GA3), lo que representa 2 g. de product0 

comercial por litro de agua. Las aspersiones deben realizarse 

directamente a las inflorescencias del tomate de arbol, cuando las 

primeras flores hayan abierto. Gracias a esta labor, se puede 

incrementar en promedio hasta en 2 frutos por racimo floral y hasta 
' .. 

en 20 g. el peso o tamario de cada uno de 10s frutos cosechados. 



Posibilidad de intercalar otros cultivos durante el periodo de 

fomento agricola del tomate de arbol. 

Segun Cevallos op. cit., durante el periodo de fomento agricola que, 

dependiendo en las condiciones agro ecologicas de la zona elegida 

para establecer la plantacion puede durar entre 11 y 12 meses, la 

plantacion no produce. Por esto, y con el objeto de optimizar el 

-.espacio y terreno preparado y las labores realizadas en el mismo, 

per0 fundamentalmente para generar recursos en este periodo en 

que se desarrolla el tomate de arbol, se recomienda realizar un 

cultivo asociado, o intercalado entre 10s espacios del tomate de 

arbol. 

Para esto, se han analizado algunas opciones de especies vegetales 

a sembrar, per0 se recomendara dentro de este proyecto, un 

cronograma de siembra de,'distintas especies y con distintos 
. a  

propositos. 

A la semana de sembradas las plantas de tomate de arbol, se 

procede a la siembra de una especie leguminosa, que en este caso 

por su facilidad de comercializacion bien pudiese ser la arveja o el 

frejol arbustivo. La siembra de cualquiera de estas especies se 

C in  ESPOhevara a cab0 dentro de la doble hilera de tomate de arbol y en el 



ruedo de la corona de riego de cada planta. La duracion de un ciclo 

de este cultivo es de 95 a 100 dias. 

Luego de la cosecha de la leguminosa, se incorpora 10s rastrojos 

(restos) de la planta como abono verde para el tomate de arbol. 

Finalmente, una vez descompuestos 10s restos de la leguminosa, se 

' 

realiza una' siembra de cobertura de un cultivo de asociacion, el cual 
., 

se recomienda que sea la Avena y Vicia; el forraje puede ser 

aprovechado bien sea cortandolo y realizando con el mismo una 

cama de Compost, o bien incorporandolo directamente al suelo, 

adicionado asi materia verde, mejorando las caracteristicas en 

general del suelo y aumentando su nivel de materia organica. 

Con el proposito de mantener el suelo en niveles tolerables de 

nernatodos, se puede sembrar marigol, especie que ha demostrado 

" propiedades excelentes para dicho proposito. 

Mantenimiento y manejo del cultivo (produccion) 

Las labores contempladas dentro del desarrollo del cultivo 

basicamente son las mismas en este periodo, salvo que en 

produccion vamos a tener la cosecha y la poda, aparte de estas, se 

mantienen las labores y recomendaciones anteriores 



. .,. 

Podas 

Segun Feican et a1 (1999), existen varios tipos de poda que ser 

realicen dependiendo el estado fisiologico en que sen encuentren la 

planta a saber: 

Poda de forrnacion 

Poda de renovacion 

. . ,  Poda sanitaria 

En las plantas originadas de injerto con brote nuevo (material 

recomendado para siembra del proyecto), no se requiere despuntar 

las plantas; a 10s 6 meses; estas emitiran 3 6 4 brotes laterales, 

solamente se controla que 10s brotes no tengan una altura que 

complique las labores de cosecha y control fitosanitario. 

La poda de brotacion o renovacion se decapita a la planta a una 

.,altura de 50 a 60 cm estos troncos emiten brotes o chupones de 10s 

que se escogen 3 6 4 de 10s mejores ubicados, conservandoles para 

la forrnacion de la nueva copa; se efectuara de preferencia al atio y 

medio o dos atios; se realiza cuando la calidad (tamatio y peso) de 

10s frutos desciende drasticamente. La efectua para volver a obtener 

una planta con altura apropiada, fuerte y bien distribuida, renovando 

10s centros productivos y la calidad del fruto (tamatio). Este trabajo 

se justifica por que el material de siembra elegido en el proyecto no 



presenta problemas ante ataques de nematodos en el suelo, ya 

-tener el sistema radical de la planta sano, principalmente libre de 

nematodos, por tanto la nueva brotacion de las plantas sera poco 

probable. 

La poda sanitaria se realizara con mucha mas frecuencia; consiste 

en la elimination de ramas rotas, torcidas, ma1 ubicadas, per0 sobre 

todo, aquellas partes vegetativas que demuestren incidencia de 

alguna plaga o enfermedad en gran proporcion. 

" Estas labores contribuyen a aumentar la aireacion en el microclima 

de la plantacion y reducen la ruptura de ramas. 



ANEXOS B 

PLAGAS* 

A continuacion se describen las principales plagas de insectos que 

afectan el tomate de arbol, asi como su control. Esta descripcion se 

hara tomando en cuenta cada una de las partes de la planta que el 

insecto ataca. . ,/ 

B.1. lnsectos CIB-ESP01 

B.1.1. CUELLO Y RAlZ 

En estas partes de la planta se encuentran presentes 10s 

siguientes insectos plaga: 

GUSANO ALAMBRE (Coleoptera ELA TERIDAE). 

Segun Feican et a1 (1999), se trata de un insecto 

homometabolo (metamorfosis completa) que causa daflo en 

estado larvario, tiene las siguientes caracteristica: son de 

color amarillento, y de forma alargada, presentan tres pares 



de patas en la region toraxica (uno por cada segmento) pero 

ninguna mas en el resto del cuerpo, el abdomen tiene nueve 

segmento, posee un aparato bucal del tipo masticador. Su 

estado adulto es un escarabajo cuyo tamat70 puede variar 

de, 3 a 10 cm., dependiendo de la especie. 

Es un insect0 que se presenta de manera ocasional, ataca 

sobre todo plantas jovenes (recien transplantadas), el mayor 

dafio lo realiza en estado larvario, ya que estas se alimentan 

preferiblemente de tejido tierno tanto de rakes como del 

cuello de la planta, lo cual produce un debilitamiento general 

y en algunos casos hasta la muerte de la planta. 

CONTROL: El manejo de esta plaga debe iniciarse 

cuando se esta preparando el suelo para la plantacion, ya 

que es necesario mantener el suelo libre de malezas 

algunas semanas despues de ararlo, con la finalidad de 

limitar el aliment0 a las larvas presentes. Asi tambien, de 

ser necesario, se debera aplicar al suelo Diazinon 10 G (5 a 

10 g por planta), Azadirachitina (3 a 5 cmts. Cubicos I litro), 

extract0 de aji - ajo (3 a 5 cmts. Cubicos I litro), Clorpirifos 

( I  .cmts. Cubicos I litro), tomando la precaucion de rotar 

entre ellos. 



Existen dos modalidades para la utilization de estos 

productos para evitar a1 datio de la plaga, la primera de ellas 

es aplicarlo al momento de la plantacion en todas las 

plantas y la segunda emplearlo solamente en aquellas que 

presentan 10s primeros sintomas y datios ocasionados por el 

insecto, al igual que en las plantas vecinas. Es muy 

importante recalcar q i e  cuando se apiiquen cualquiera de 

estos productos al suelo, debe existir humedad o regar 

despues de aplicarlos. 

FALSO GUSANO ALAMBRE:(Coleoptera 

TENEBRIONIDAE) 

De acuerdo a Feican et a1 (1999), se trata de un insecto 

similar al gusano alambre, tanto en datio como en habitos, 

ambiando hicamente el color de la larva ya que esta es 

as obscura que la anterior (color marron), su presencia 

c ~ ~ - ~ ~ p ~ l g u a l m e n t e  se la puede catalogar de ocasional. 

*Fuente: Proyecto SICA. (Estudio de Prefactibilidad del 

tomate de arbol) 

CONTROL: El control se realizara de manera similar al 

descrito anteriormente para el gusano alambre. 

GUSANOS TIERREROS: (Lepidoptera NOCTUIDAE) 



Feican et al (1999), indica que a estas 

es frecuente encontrarlas en el suelo 

cuello de la planta, sobre todo cuando 

corteza del tallo no ha significado aun; 

plaga por lo general hasta cuando la 

larvas de mariposa 

alimentandose del 

esta es tierna y la 

estos insectos son 

planta tiene 5 6 6 

meses de edad, luego de lo cual se daAo disminuye 

considerablemente. 

Las larvas pueden variar de color desde negro hasta el cafe 

claro, dependiendo de'la especie que se trate, asi tenemos 

las larvas de Heliotis, spodoptera, entre otras, que en un 

estado larvario pueden causa daiio a un variado numero de 

especies vegetales; Tienen un aparato bucal masticador, 

presenta tres pares de patas al nivel de 10s segmentos 

toraxicos y por cada segment0 del abdomen tienen un par 

de pseudopatas. Los adultos de estas larvas son 

mariposas, cuya coloracion varia igualmente dependiendo 

de la especie que se trate. 
CIB-ESPOL 

CONTROL: En terminos generales el control es el mismo 

aplicado para el gusano alambre, aunque en caso de 

gusanos noctuides se podria recurrir al uso de trampas de 

luz, que pueden funcionar en base a energia electrica o con 



un mechero a alcohol u otro combustible colocadas en un 

tripole de madera. 

GALLINAS ClEGAS 0 CUTZOS: (Coleoptera 

Feican et a1 (1999), setiala que son larvas de color 

blanquecino, de tamatio mediano a grande, poseen un 

aparato bucal del tipo masticador, un par de patas por cada 

segment0 toraxico y el contrario de las larvas de 

Lepidoptera, estas no tienen pseudopodos a nivel del 

abdomen. El estado adulto es un escarabajo, el mismo que 

es, de tamatio mediano a grande, su coloracion varia de 
. I ,  

acuerdo al genero scarabaeidae. 

Son insectos homometabolos y la etapa de desarrollo en la 

cual son plaga es el estado larvario. Dependiendo del tipo 

de especie que se trate su ciclo biologico lo puede cumplir 

en uno o dos atios. Sin embargo debemos decir que la gran 

mayoria de insectos que pertenecen a la Familia 
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scarabaeidae tienen habito saprofago, es decir, se 

.* alimentan de materia organica en descomposicion, no 

obstante hay unas pocas especies que tienen el habito 

fitofago, alimentandose exclusivamente del sistema radicular 



y en ciertas ocasiones de cuello de la planta, sobre todo 

cuando esta es joven. 

Las plantas cuando son atacadas por la plaga presentan 

ciertos sintomas como son: debilitamiento general, hojas. 

totalmente caidas y flacidas, epinastia (agotamiento de 

. .. apice vegetativo) y en algunos casos cuando el dafio es 

severo se puede observar a las plantas totalmente 

agobiadas. 

A mas del daiio directo como consecuencia de su 

alimentacion, lo cual reduce considerablemente el vigor de 

la planta, puede ocasionar un daAo indirecto, ya que debido 

a las serias heridas que provoca en las rakes, quedan vias 

. . abiertas de ingreso a"agentes patogenos, 10s mismos que 
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llegan a ocasionar la muerte de la planta. Entre otros 

agentes patogenos que pueden ingresar y causar la muerte 

da la planta se tiene: Fusarium, Phytopthora y Sclerotinia. 

CONTROL: El control se realiza con 10s mismos productos 

que se utilizan para combatir el gusano alambre, pero 

ademas se puede manejar las poblaciones de adultos 

mediante el empleo de trampas de luz negra. Las larvas 
.. 

son muy susceptibles al exceso de humedad y a1 sol, por lo 



tanto cuando se ha preparado el suelo para la plantacion, es 

mejor dejarlo asi por un tiempo ya que las larvas expuestas 

a la radicacion directa del sol mueren, siendo tambien presa 

facil de ciertas aves que se alimentan de ellas. Se ha 

podido comprobar en el campo la presencia de un hongo 

entomopatogenico (Me 

estado larvario. 

HOJAS Y BROTES 

tarrhizium), afectando a la plag 

Los insectos que causan daAo a estas partes de la plana 

son: 

PULGONES: (Homoptera APHIDIDAE) 

Segun Feican et al (1999), son insectos de cuerpo pequefio 

y blando, de 

Coloracion verde o negro, tienen un aparato bucal picador - 

a . .  chupador y se alimentan de savia. Estan ubicados en 

brotes terminales, flores, asi como en el enves de las hojas. 

Su poblacion se incrementa cuando es favorecida por 

sequia. 

Los dafios que ocasiona esta plaga son: poco crecimiento 

vegetativo, deformacion y escaso crecimiento de brotes, 



acartuchamiento de las hojas, sobre las cuales se desarrolla 

este hongo saprofito, per0 definitavamente el mayor daAo 

.. .* que producen 10s pulgones es la transmision de virus. 

Los factores que favorecen el increment0 de la poblacion de 

pulgones son: period0 de sequia prolongados, fertilizacion 

excesiva a base de Nitrogeno, ma1 manejo de perticidas, 

poca presencia de enemigos naturales, etc. 

CONTROL: El control de la plaga puede hacerse de manera 

fisica, biologics o quimica. El control fisico lo realiza la 
. -. 

Iluvia, debido a que es un insect0 muy blando y el golpe de 

las gotas de agua ocasiona que este caiga al suelo. 

El control biologico se realiza por la presencia de un 

sinnljmero de enemigos naturales entre parasitoides y 

depredadores. El parasitoide se trata de una pequeAa 

avispa que ataca a 10s adultos del pulgon, 10s que una vez 

parasitados al poco tiempo mueren como accion directa de 

. la pequeAa larva que se encuentra desarrollandose en su 

interior. El pulgon una vez muerto adquiere un color marron 

- oscuro y su forma es globosa; Para salir del interior del 



exoesqueleto del pulgon, el parasito realiza un pequeAo 

agujero en la parte posterior del abdomen. 

Entre 10s depredadores se presenta una variedad de 

generos decoccinelidos (Coleoptera - COCCINELLIDAE), 

10s mismos que se alimentan toda su vida de pulgones, 

siendo las larvas como 10s adultos muy voraces para 

alimentarse de afidos. Otros depredadores son las larvas 

de sifridos (Diptera - SIRPHYDAE), y de crisopas 

(Neuroptera - CRYSOPIDAE), estas ultimas conocidas 

tambien como "leon de 10s pulgones". Los sirfidos en estado 

adulto tienen la apariencia de una abeja, solo que su cuerpo 

es, mas alargado y exclusivamente se alimentan de polen, 

agua y sustancias azucaradas, en tanto que sus larvas son 

excelentes comedoras de pulgon. 

El control biol6gico es mas perdurable en el tiempo, siempre 

c I B - ~ ~ p ~ ~  y cuando se le den las condiciones necesarias; para el 

establecimiento de este metodo de control es muy 

importante esperar algun tiempo ya que el increment0 de la 

poblaciones de 10s enemigos naturales es paulatino, per0 

.* una vez conseguido este, se mantiene hasta disminuir 

considerablemente las poblaciones de la plaga. 



El control quimico solamente se lo realizara cuando la 

poblacion de la plaga sea muy alta y 10s enemigos naturales 

no esten presentes en cantidades significativas; en tal caso 

se podria utilizar productos como Azadirachtina (1-3 cm 

cubicos / litro de agua), Permetrina (3.5 cm cubicos / 10 

litros de agua), Diazinon (1 cm cubicos / litro de agua), 

. -. Cipermetrina (1 cm clibicos I litro de agua), Dimetoato (1 cm 

cubicos / litro de agua), Lambdacihalotrina (1 cm cubicos / 

litro de agua). 

CRISOMELIDOS 0 VAQUITAS(Coleoptera 

CHRYSOMELIDAE) 

Segun Feican et a1 (1999), son de tamatio medio, su 

cola boracion varia 

Dependiendo del genero al cual pertenecen, sin embargo el 
f "  

color que mas sobresale es el verde de 10s elitros (primer 

par de alas endurecidas) y sobre el se presentan pequefias 

manchas de varios colores entre amarillo, cafe y negro, 

plaga en estado larvario como adulto, poseen un aparato 

bucal masticador. 

En estado larvario se alimenta de raices de algunas 

malezas y gramineas, en tanto que 10s adultos el follaje de 



varias especies vegetales entre las malas hierbas y cultivos 

.. como son: frejol, maiz, papa, tomate rifion, y tomate de 

arbol; en el caso de ese ultimo, su datio principal lo realiza 

en lo primer0 6 meses de edad de las plantas, sobre todo a 

las hojas de las cuales se alimentan, las mismas que 

presentan huecos en toda la superficie de la lamina foliar, lo 

que hace que la planta pierda superficie fotosintetica y su 

crecimiento se retarde. 

El 'insect0 alcanza la categoria de plaga solamente cuando 
..I 

la planta de tomate de arbol es joven, pero en vez que esta 

sale de su estado juvenil, deja de ser un problema para el 

CONTROL: Hay que evitar la presencia de malezas durante 
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10s primeros meses de edad de la plantacion, ya que estas 

son hospederos alternativos de la plaga. El control quimico 

se realizara unicamente cuando la poblacion se haya 

." elevado considerablemente y el datio al follaje (sobre todo 

de las hojas) sea notorio, se estima que una densidad de 2 

a 4 adultos por planta es el indicativo para iniciar la 

aplicacion de insecticidas como Azadirachtina (3 a 5 cm 

cubicos I litro de agua), Permetrina (7 cm cubicos I 20 litros 



de agua), Clorpirifos (1 cm cubicos 1 litro de agua), Lambda- 

cihalotrina (1 cm cubicos / litro de agua). Dependiendo de la 

poblacion remanente de la plaga se podra tomar la decision 

. .; de' repetir o no la aplicacion del insecticidal per0 siempre 

teniendo presente el period0 de carencia del product0 

utilizado. 

B.1.3. FLORES Y FRUTO 

El insecto que mayor dario ocasiona a las flores y de 

manera preferente a 10s frutos de 

zonatus)(Hemiptera COREIDAE) 

De acuerdo a Feican et al (1999), es un insecto 

relativamente grande, volador(en estado adulto), de color 

cafe - oscuro, mientras que en estado juvenil su coloracion 

es rojizo - anaranjado, per0 no vuela por no poseer alas 

totalmente desarrolladas, son insectos paurometabolos (sin 

metamorfosis completa) y las ninfas se parecen a 10s 
. 1 .  

adultos tanto en forma como en habitos. 



Es la plaga de mayor importancia economica en las zonas 

bajas donde se cultiva el tomate de arbol, especialmente 

cuando la planta esta en produccion, ya que su daAo 

principal lo realiza al fruto, debido a que se alimenta del 

"jugo" de estos, tanto en estado tierno como en maduro; el 

tipico sintoma del ataque del chinchorro en 10s frutos es el 
.. 

aparecimiento de las zonas endurecidas o simplemente la 

presencia de manchas obscuras rodeadas por un halo 

rojizo; tambien es comb encontrarlo alimentandose en las 

flores y en brotes terminales de la planta. 

Para alimentarse el insect0 introduce en el fruto su aparato 

bucal picador-chupador y absorbe el jug0 del tomate, 

dejando en el interior residuos de su saliva, la cual produce 

. r ;  el posterior envejecimiento de 10s frutos, sobre todo cuando 

son jovenes (recien cuajados). 

CONTROL: Un control biologico eficiente contra esa plaga 

CIB-ESPOL 
no se conoce, no obstante en el caso de tener que utilizar 

controles quimicos, se debe emplear insecticidas que 

tengan un period0 de carencia de 10 a 15 dias como 

maximo, debido a que en las zonas bajas se cosecha cada 

. *,, 
15' dias y de esta manera evitamos se cosechen fruto con 



I .* 
residuos de insecticidas. Algunos de 10s productos que se 

podran utilizar son: Permetrina (3.5 cm cubicos / 10 litros de 

agua), Diazinon (1 cm cubicos / litro de agua), Cipermetrina 

(1 cm cubico / litro de agua), Lambdacihalotrina (1 cm 

cllbico / litro de agua), entre otros siempre teniendo la 

precaucion de rotar entre ellos. 

B.2. Enfermedades 

. I  seg& Feican et al (1'999), entre 10s principales agentes 

patogenos que ocasionan enfermedades en el tomate de 

arbol se encuentran hongos, virus, bacterias y nematodos, 

estos ultimos a pesar de pertenecer a1 Reino Animal y 

Phyllum Nematoda, son una verdadera limitante para el 

cultivo de esta especie frutal andina. 

A continuacion se describen 10s principales problemas 

patologicos que tiene el..cultivo del tomate de arbol, asi como 
. .. 

su control. 

8.2.1. PUDRlClONES DE LA RAlZ Y TALL0 

De acuerdo a Feican et a1 (1999), existen algunos 

hongos fitapatogenos que causan pudriciones y por lo 

tanto serios problemas a la planta. 



Phytopthora CIB-ESPOL 

Feican et a1 (1999), indica que es un hongo habitante 

del suelo y que en condiciones de exceso de humedad, 

su poblacion se incrementa rapidamente, cuyos 

sintomas en las plantas afectadas son: amarillamiento 

general de la planta, mancha oscura de tamaiio grande 

en el cuello pudiendo tambien presentarse en algunas 

ramas altas de la planta con los mismos sintomas. En 

las hojas la enfermedad se manifiesta a traves de 

manchas oscuras totalmente irregulares, que pueden ir 

desde el borde hasta el centro, y presentar ciertas 

eflorescencias blanquecinas que no es mas que el 

signo de la enfermedad. 

CONTROL: Es indispensable controlar el exceso de 

humedad para evitar que el hongo se propague, asi 

como tomar medidas preventivas de control a traves de 

la aplicacion de funguicidas. Entre 10s productos 

' 

preventivos que se  pueden utilizar tenemos aquellos 

que son a base de Cobre: Oxicloruro de cobre, 

Hidroxido cuprico, caldo bordeles, Mancozeb, Maneb y 

en el caso de estricta necesidad se recomienda la 



aplicacion de 10s siguientes curativos: Fosetil Aluminio, 

Metalaxil mz, Propanocarb, Clorotalonil. 

Fusasrium sp. 

Segun Feican et a1 (1999), al igual que Phytopthora, 

este es un hongo que Habita en el suelo y que en 

condiciones de excesiva humedad, su poblacion se 

multiplica rapidamente ingresando a la planta sobre 

todo por las rakes a traves de las heridas provocadas 

por 10s insectos, nematodos o herramientas de trabajo; 

poco tiempo despues de su ingreso, el hongo pueden 

llegar a contaminar el cuello y tallo de la planta, en 

, cuyo caso se podra observar el cambio de coloracion 
: . . 

de la parte foliar de la misma, tornandose palida y algo 

amarillenta, con escaso crecimiento nuevo. 

Al realizar un corte transversal de una seccion afectada 

de tallo, se puede observar que el cilidro central tiene 
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una coloracion cafe - oscura, lo que nos indica que 

existe una traqueomicosis, es decir, un taponamiento 

de 10s ases fibrovasculares por donde circula el agua y 

demas nutrientes que la planta absorve desde el suelo. 

Esta enfermedad puede causar la muerte de la planta o 



plantas si no se toman con anticipacion medidas de 

prevencion para eliminar el exceso de agua. 

CONTROL: No tiene un control quimico eficiente, razon 

por la cual el mejor control es el preventivo, a traves del 

manejo del agua de riego, como de Iluvia. De 

presentar alguna planta este problema, es mejor 

sacarla, quemarla y dejar el espacio donde se la sac0 

aireado sin reemplazar por otra planta nueva, se puede 

poner tambien carbonato de calcio (cal) en el hoyo. 

Sclerotinia sp. 

Feican et a1 (1999), afirma que puede ocasionar serios 

problemas en 10s lugares donde se presente, dada su 

accion devastadora en muy poco tiempo; el sintoma 

caracteristico es' el aparecimiento en un micelio 
a .. 

blanquecino sobre la parte afectada. En el tallo 

CIBES~L 
primeramente se presentan varias lesiones de color 

cafe claro sobre las cuales posteriormente aparece un 

micelio blaquecino (moho blanco). 

En las primeras etapas de desarrollo del hongo, la 

parte foliar muestra muy pocos sintomas pudiendo 

inclusive pasar inadvertido, hasta cuando 



posteriormente la enfermedad se ha desarrollado 

totalmente y como consecuencia el tallo se pudre, 

luego de lo cual la parte aerea se muestra marchita. 

De continuar el avance de la enfermedad, la planta 

muere irremediablemente. 

La manifestacion caracteristica de esta enfermedad, es 

la presencia de 10s escletores en el interior del tallo 

(medula), o ramas en donde se esta desarrollando la 
' 

misma, 10s cuales se observan cuando se hace un 

corte sobre las lesiones. Estos escletores no son mas 

que estructuras de conservacion del hongo, las mismas 

que se forman cuando la enfermedad esta avanzada; 

estas estructuras pueden tener un tamat70 de 5 a 10 

mm, son de color oscuro y endurecidas. 

CONTROL: Evitar el exceso de agua mediante canales 

CIBESPOL . de drenaje, no provocar heridas en el tallo o ramas de 
-. 

las plantas, por que de hacerlo, habria que 

inmediatamente aplicar pasta de cobre en las partes 

afectadas. Evitar plantar tomates en terrenos con 

antecedentes de presencia y ataque del hongo, ya que 



el mismo puede permanecer en el suelo mediante 10s 

escletores. 

Se recomienda eliminar las plantas afectadas e 

incinerarlas y a las sanas se las debe proteger con 

funguicidas tales como: Vinclosolin, Iprodione, Dicloran, 

Benomyl, per0 siempre teniendo la precaucion de rotar 

entre ellos. 

B.2.2. MANCHAS FOLIARES, TIZONES Y CENIZAS 

De acuerdo a Feican el al (1999), existen ciertos 

hongos cuya presencia se manifiesta por el 

aparecimiento de manchas, tizones y cenicillas, tanto a 

nivel de hojas, brotes, frutos y ramas, entre 10s cuales 

tenemos: 

Alternaria sp. 

Feican et a1 (1999), sentencia que la manifestacion 

mas comljn de este hongo se da en las hojas; se lo 

a 

puede reconocei por la presencia de una mancha 

oscura, la cual se va rodeando de anillos concentricos 

10s mismos que poco a poco van adquiriendo mayor 



tamafio, pudiendo en algunos casos llegar a cubrir una 

gran superficie de la hoja. 

Cuando las condiciones de humedad y temperatura 

son favorables, el hongo puede atacar a las primeras 

, inflorescencias de la planta, lo cual perjudica 

enormemente al productor, ya que se perderian 10s 

frutos de mayor tamaiio, razon por la cual se 

recomienda estar a las condiciones extremas de 

exceso de humedad, ya que esto favorece el desarrollo 

del patogeno. 

CONTROL: Las medidas tanto de prevencion como 

curativas de esta enfermedad son las mismas que para 

S e g h  Feican et a1 (1999), es el hog0 causante de la 

enfermedad conocida como antracnosis (cuero de 

lagarto), cuyos sintomas se presentan sobre todo a 

nivel de 10s frutos, 10s cuales muestran escoriaciones o 

roiias. Estas manchas reducen la calidad de 

presentacion del .fruto, por lo tanto su valor comercial 

en el mercado es inferior. 



Sin embargo se han observado ataques severos del 

hongo, en cuyo caso su afeccion no solamente ha ido a 

nivel de frutos, tambien de ramas, las mismas que se 

secan. 

CONTROL: La prevencion de esta enfermedad 

(preinfeccion), se hace mediante la aplicacion de 

productos como;. Tiofanato metilico, Mancoceb y 

Captan, sobre todo en epocas con exceso de Iluvias. 

Recordar que es 

roten entre ellos. 

Oidium sp. 

indispensable sue 10s productos se 

De acuerdo Feican et a1 (1999), la tipica manifestacion 

de este hongo es la presencia de una mancha de color 

oscuro rodeada de una cenicilla (polvillo) de color 

blanquecino; la enfermedad puede aparecer tanto en el 

as como en el enves de las hojas. 

Segun Feican et a1 (1999), las manchas pueden ir 

creciendo conforme se van juntando unas con otras, 

hasta cubrir una buena superficie de la hoja, lo cual 

produce reduccion significativa de area foliar, por lo 



tanto disminucion en el rendimiento fotosintetico de la 

planta. 

La enfermedad se ve favorecida cuando existen 

condiciones medio ambientales con temperaturas 

elevadas y alta humedad relativa. 

CONTROL: El Oidium sp. es un hongo de habito 

exogeno y muy susceptible a productos a base de 

azufre, de ahi que su presencia puede ser prevenida y 

controlada con una gama de funguicidas como: 

Kumulus, Azufre micronizado, Tiovit, entre otros. Es 

muy importante tener cuidado con 10s productos a base 

de azufre cuando la temperatura del ambiente supera 

10s 25"C, ya que pueden provocar quemaduras en la 

planta (fitotoxicidad). Sin embargo, existe tambien en 

el mercado de productos de caracter curativo, 10s 

cuales se usaran siempre y cuando la enfermedad 

, haya alcanzado altos niveles de contaminacion dentro 

del cultivo. Entre 10s curativos: Penconazol, Pirosofos 

y Bupirimato. 



B.3. NEMATODOS 

S e g h  Feican e l  a1 (1 999), 10s nematodos no son insectos, ya 

que si bien pertenecen al mismo reino (Reino animal), el 

Phylum es diferente: mientras que 10s insectos pertenecen al 

. .; Phyllum Arthropoda, 10s nematodos pertenecen al Phyllum 

Nemathelmintha, Clase Nematoda. Estos organismos tienen 

diferentes habitos, tanto de vida como de alimentacion. De 

acuerdo de su habito alimenticio 10s que tienen mayor 

importancia desde el punto de vista agricola, por el daAo que 

ocasionan a 10s cultivos, son 10s nematodos fitofagos ya que 

basicamente se alimentan de 10s jugos celulares de ciertas 

partes de la planta, entre 10s cuales esta la raiz. 

. .,, 

En el caso del tomate de arbol, el que mayor daAo causa al 

cultivo es el nematodo agallador del genero Meloidogyne, el 

mismo que tiene un habito endogeno es decir que se alimenta 

desde el interior de las raices, en las cuales se aloja 

permanentemente, provocando crecimientos amorfos a nivel 

radical a manera de nodulos, en cuyo interior se encuentran 

alojados estos organismos. Los nematodos son "gusanos" 

micr;oscopicos habitantes del suelo, que cuando encuentran 
.. 

condiciones optimas tanto de suelo, humedad y sobre todo un 

hospedero adecuado, su poblacion se incrementa 



considerablemente, lo que trae como consecuencia que las 

plantas de tomate de arbol se vean drasticamente afectadas 

tanto de su desarrollo como en un rendimiento. 

Las plantas atacadas por nematodos tienen un aspecto un 

tanto amarillento, pocos crecimientos nuevos, escasa 

fructificacion, asi como frutos de tamat70 pequetio, el ciclo de 

* . L  vida util de la planta se reduce considerablemente y por 

ultimo, podemos apreciar en las rakes, la presencia de 

nodulos y pocos crecimientos radiculares nuevos. 

CONTROL: De acuerdo a las recomendaciones del proyecto, 

el material de siembra a ser utilizado en el mismo (tomate de 

arbol de la variedad anaranjado gigante), va a ser de planta 

injertas en un patron, el cual ofrece resistencia al ataque de 

. -. nem'atodos, por cualquier motivo, se debe cultivar el tomate 

de arbol en el cual no se haya cultivado ninguna especie de 

solanacea (papa, tomate riAon) en 10s ultimos tres atios al 

establecimiento de la plantacion para evitar que existan 

poblaciones recientes de este y otros patogenos radiculares 

que son afines al cultivo. La fertilization es un aspecto que se 

debe tener muy en cuenta para evitar datios por este o 

cualquier patogeno radicular, ya que una planta bien nutrida 



resistira mejor la presencia de estos organismos. En caso de 

. I  

presentarse ataque severo de dicho patogeno, se recomienda 

la repelente sobre poblaciones altas de nematodos. La dosis 

de aplicacion de este producto es de 2.5 litros 1 ha tres veces 

por aAo. Este producto debe ser aplicado sobres suelo 

previamente mojado en toda la superficie de la plantacion. 

B.4. VIRUS 

Segun Feican et a1 (1999), 10s principales sintomas que 

. .* man'ifiesta la planta infectada con virus son: detencion del 

crecimiento, plantas pequefias (achaparradas), cambio de 

color de la planta, hojas y brotes deformados con tonalidades 

de color rojizo y amarillo, entrenudos cortos, frutos pequefios, 

reduccion en el rendimiento de la planta, mosaicos, hojas 

acartuchadas o enrolladas. Los virus se transmiten mediante: 

Propagacion vegetativa. 

Nematodos. 
. .. 

Acaros. 

Mecanicamente a traves de la savia. 

Por semilla. 

lnsectos como: pulgones, moscas blancas y algunos 

cicadelidos, todos 10s cuales son portadores de sea 



enfermedad, la misma que es inoculada en las planta 

sanas a traves de la saliva que dejan estos durante su 

alimentacion. 

I .. 
CONTROL: Los virus no pueden ser controlados mediante la 

aplicacion de productos quimicos, por lo tanto, es 

indispensable que tomemos medidas de seguridad para evitar 

que la enfermedad se propague, razon por lo que se 

recomienda: 

Controlar eficientemente a todos 10s insectos 

vectores del virus. 

, Manejo correct0 de las poblaciones de patogenos 

radiculares 

Eliminar de inmediato de la plantacion aquellas 

plantas que manifiestan sintomas de virus. 

Para la obtencion de las plantas para el 

establecimiento del huerto, asegurar que estas 

provienen de plantas madres sanas y libres de 

infeccion viral. 

- a  Esta enfermedad se convierte potencialmente en la mas 

perjudicial para 10s productores del pais, el descenso de 10s 



rendimientos en las provincias centrales del pais es atributo 

en parte a la infeccion con virus del tomate de arbol. 

Seglh Internet 5, (2000), en Nueva Zelandia la empresa 

HotResearch tiene un programa de investigacion para 

desarrollar una variedad de tomate de arbol resistente al virus 

a -. del mosaic0 del tomate de arbol en base a la varidad "Rojo 

Galan". Cada particula viral es rodeada por una capa de 

proteina. Esparciendo el gene que codifica esta proteina del 

virus en la planta de tomate de arbol, se crea una resistencia 

de la planta hacia el virus. 
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