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La Escuela Politecnica del Litoral (ESPOL), junto con la Comision de Estudios para el Desarrollo 

de la Cuenca Baja del Rio Guayas (CEDEGE), con el apoyo de la Universidad de Florida, y con 

el auspicio financier0 del Programa de Modemizacion del Sector Agropecuario (PROMSA) del 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia del Ecuador, ejecuta un proyecto para identificar productos 

agroindustriales que tengan buen potencial en la Peninsula de Santa Elena, sobre todo para la 

exportacion. 

En la elaboration de la lista de 10s productos que debian ser considerados, se siguieron cuatro 

pasos. El primer paso consistio en recopilar 10s productos que se han sembrado en la zona, en 

forma comercial o experimental, y agregar otros productos que podrian adaptarse a las 

condiciones agroecoldgicas del a zona, de acuerdo al programa Ecocrop de FAO. El segundo 

paso fue el desarrollo de una metodologia para la selecci6n de productos, basada en una serie 

de criterios a 10s cuales se les asign6 un peso relative. Como tercer paso se aplic6 la 

metodologia a la lista de productos para identificar 25 productos para 10s cuales debian 

realizarse estudios de mercado. Por ultimo, para la elaboraci6n de estudios de pre-factibilidad, 

se identificaron 13 productos con mejores posibilidades de comercializaci6n. 

El proposito de 10s estudios de pre-factibilidad es ofrecer a 10s interesados suficiente informacion 

para demostrar la conveniencia de invertir en un product0 (proyecto) agroindustrial dado. La 

decision de invertir debera realizarse luego de que cada inversionista complete un estudio de 

factibilidad, con informacion pertinente para su propia operaci6n, segun el area de cultivo, 

condicion del terreno, distancia de la fuente de agua, disponibilidad de capital, entre otras. 

Este estudio de prefactibilidad trata sobre el limbn Tahiti. Fue elaborado por Calla Pino y 

Carolina Soria, como requisite previo a la obtencion del titulo de Economistas de la ESPOL, con 

el asesoramiento del Dr. Jorge Chang. 



RESUMEN EJECUTIVO 
% 

Segun FA0 la produccion mundial de  limas y limones en el aiio 2001 fue de 10.9 millones de 

toneladas. Los principales productores fueron Mexico (14%), India (13%), Argentina (11%), 

Espaiia (9%), Estados Unidos (8%), Iran (8%), e ltalia (5%). El limon Tahiti se adapta mejor a 

condiciones tropicales; es muy afectado por epocas frias. 

Se exportaron 1.6 millones de toneladas de limas y limones en el aiio 2000, por un valor de US$ 

726 millones. Los principales exportadores fueron Espaiia (31 %), Mexico (1 7%), Argentina 

(13%), Turquia (lo%), Estados Unidos (7%), e ltalia (2%). En el aAo 2001, Ecuador logro 

exportar mas de 9,000 t. 

En Ecuador se cultivan basicamente el limon "Sutil" para el consumo local y el limon "Tahiti" para 

la exportacion. Entre ambos habian 4,405 ha, en monocultivo, en 3,257 Unidades de Produccion 

Agropecuarias (UPAs), segun el Censo Agropecuario 2000, principalmente en las provincias de 

Pichincha, Manabi y Guayas; en las dos ultimas se concentra la produccion de limon Tahiti. 

En el aiio 2001, Estados Unidos importo 142,000 t de "limas" (particularrnente limon Tahiti) por 

un valor de US$ 20.5 millones, sobre todo de Mexico (99%); en menor escala participaron 

Ecuador, El Salvador y Honduras. Durante las semanas 4 hasta la 13 se presentan 10s precios 

picos de todo el aiio, que corresponden a 10s meses de Febrero y Marzo, dpoca durante la cual 

Mexico produce menos. Los aiios 1997, 1999 y 2000, son 10s que presentaron 10s mejores 

precios por caja (calibre 150s) , con US $44, US $42 y US $35/caja, respectivamente, en el 

terminal de Nueva York. 

Este estudio evalua la produccion de limon Tahiti para la exportacion en 25 ha de terrenos 

ubicados en la Peninsula de Santa Elena. La inversion se estimo en US$370,612 incluyendo un 

credit0 comercial de US$ 170,000 a un plazo de ocho afios, con una tasa de interes anual de 

15%. Se asume un rendimiento de 2 tlha en el tercer aiio del cultivo, que va aumentando 

paulatinamente hasta estabilizarse en 10 t/ha a partir del octavo aiio. Tambien se asume un 

precio de US$ llkg. El analisis financier0 se realizo con el programa COMFAR Ill de las 



proyecto es aceptable. El punto de equilibria es superior al 100% de las ventas durante 10s tres 

primeros aiios de produccion, per0 se estabiliza en alrededor del 10% a partir del sexto aiio de 

producci6n (decimo de cultivo). 

El Valor Agregado lnterno Bruto se estimo en US$ 2.8 millones en valores corrientes y US$ 

976,000 en valores actuales. El Valor Agregado Nacional Neto se estim6 en US$ 468,000 en 

valor presente, de 10s cuales 32% corresponden a mano de obra y 28% al Gobierno (impuestos 

pagados). 

Habrian oportunidades para exportar la produccion de unas 500 ha de limbn Tahiti para el 

mercado de 10s Estados Unidos, y otras 1,000 ha para el mercado de Europa. Sin embargo, 

tomando en cuenta el alto monto de la inversion, el largo tiempo que se necesita para lograr la 

plena produccion, y el corto period0 de la ventana de mercado, se recomienda llegar a un 

entendimiento previo con 10s agentes de la cadena de distribution de 10s paises de destino. 

Como en todo producto, se debe lograr la mejor calidad al menor costo. 

Se debe seleccionar muy cuidadosamente el sitio donde se puede establecer una plantacion de 

limon Tahiti en la Peninsula de Santa Elena, verificando que se cumplan 10s requisitos 

ambientales minimos; se podria aprovechar el hecho que en dichos suelos no se han utilizado 

agroquimicos. Tambien, se recomienda establecer esfuenos de investigacion y desarrollo con la 

Universidad de Florida, para asegurar un flujo continuo de nuevas tecnologias. 
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ESTUDlO DE PREFACTlBlLlDAD PARA PRODUCCION DE 

LlMON TAHITI EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA 

1. Estudio de Mercado 

1.1 Producto 

1.1.1 Descripcion y usos de 10s principales productos 

La investigacion esta enfocada hacia el Limon Tahiti, para la exportation en 

forma fresca. 

Este citric0 no tiene definido su origen; se presume que sea un hibrido 

triploide, donde unos de 10s padres podria ser el limon mexicano. Tambien 

se ha especulado que sea una cidra o lo mas probable otra lima acida. 

Pertenece a la familia Rutaceae y su nombre cientifico es Citrus latifolia (Yu 

Tana ka) . 



El limon o lima Tahiti es una planta tropical genuina, porque de todos 10s 

citricos, es la que menos soporta el frio (su temperatura optima va de 14 - 

24OC durante todo el aAo). Tambien se la llama "lima agria"'. 

Esta fruta es un sustituto ventajoso del limon comun; no presenta semillas o 

en su defect0 son muy escasas; su pulpa es sumamente aromatica al igual 

que su cascara, que ademas no recibe tratamiento quimico alguno, por lo 

que se puede emplear para aromatizar postres y pasteles. Presenta el doble 

de zumo que el limon comun, aunque su contenido en vitamina C es menor, 

per0 es compensado por las grandes cantidades de Calcio, Potasio y 
. . 

Fosforo. . . 2 . 1  .b 

:,r . B h  
I. 

'.x 

1.1.1.1 Variedades 

Los paises de clima tropical son 10s que poseen amplios cultivos de diversas 

variedades de limas que solo tienen importancia a nivel local. Dentro del 

comercio internacional existen unicamente dos grupos: 

1. El llamado "limon mejicano" o "lima Key'', cuya fruta es pequeiia, 

jugosa y de aroma muy acentuado. Tiene numerosas semillas y su 

' Teuner C. , H. Hansen, H. R. Gysin, F.W. Ehlert, H. Georg y E. Lchthaler. Gran Libro de 10s frutos ex6ticos. 
Editorial Everest S.A. 



piel puede adoptar cualquier tono de gama que va del verde al 

amarillo. 

2. Las "lirnas Persas" o "de Tahiti': cuyo tamaiio es mediano y casi sin 

semillas. Generalmente se comercializan cuando su color es verde, 

porque en este estado son mas acidas, aunque las frutas maduras y 

amarillas resultan mucho mas aromaticas. 

1.1.1.1.1 Limon Tahiti.- La fruta es de color verde mediano a oscuro, la cual 
. . 

se vuelve amarilla brillante antes de madurar; su forma es redonda - ovalada 

y mide entre 5.5 - 7 cm de largo y 4.7 - 6.3 cm de diametro. Generalmente 

no presenta semilla. 

Su popularidad en 10s mercados internacionales comenzo aproximadamente 

hace 12 aiios, siendo Estados Unidos su principal destino debido, sobre 

todo, a la poblacion latina, la que ha incentivado el consumo de esta fruta en 

dicho pais. 

Comercialmente se la conoce en 10s Estados Unidos bajo dos nombres, 

"Tahiti lime" o "Persian lime"; en este documento, en adelante solo se 

utilizara el nombre de "Limon Tahiti", que es como se lo conoce en Ecuador. 



El nombre de Tahiti se debe a que fue introducido en California desde la isla 
1 

Tahiti, y el de Persa, porque vino desde el Mediterraneo, procedente de 

Persia (hoy Iran). 

Otros nombres comunes 

Espaiiol: Limon Persico, Lima comun de Persia, Limonero de Tahiti. 

Ingles: Tahiti lime, Seedles lime, Persian lime, Bears lime 

Frances: Lime de Perse, Lime de Tahiti, Limettier - Limonellenbaum 

Portugues: Limeria Bearss 
. . 

Aleman: Citron Vert, Limette, Limone 

Los principales paises productores y exportadores de esta variedad son 

Mexico, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Venezuela y las lslas 

Bahamas. 

El desarrollo de la planta comprende de un periodo improductivo minimo de 

4 aiios, seguido de 4 aAos mas para que alcance su produccion plena. Su 

periodo productivo aproximadamente es de 20 aiios, cosechandose todo el 

aiio per0 con periodos minimos y maximos2. 

INlAP - Manual de citricos para el Litoral Ecuatoriano 



En el Ecuador, 10s valles calidos, secos y ciertas zonas amazonicas son 10s 

lugares donde se ha desarrollado la produccion de esta fruta. 

I .I .I .I .2 Otras Variedades 

USDA No I y No2 .- Son clones resistentes a virus, libres de 

Exocortis y Xyloporosis. El desarrollo de estas variedades ha sido de gran 

importancia para la industria de produccion de limones en Florida. 

Bears .- No tiene semillas. Sin embargo, no se han identificado 

suficientes diferencias con el limon Tahiti tradicional como para clasificarla . . 

como un cultivar distinto. 

ldemor .- La fruta es mas pequefia y redonda que el tipico limon 

Tahiti, su utilizacion ha sido desmotivada por la susceptibilidad a 

enfermedades virales. 

Pond .- Produce frutas mas pequefias que el limon Tahiti tradicional. 

Es un cultivar muy poco utilizado. 



1.1.1.2 Empaque 

Para presentar comercialmente al producto es esencial que este sea 

calibrado y encerado. Es decir, se debe realizar la separacion de la fruta de 

primera calidad y seleccionarla de acuerdo al tamafio y peso comercial. 

En el mercado europeo, predomina el comercio al detalle, por lo que la fruta 

se agrupa en calibres de 36 a 63 en cajas de 10 Ib (4.5 kg), mientras que en 

Norteamerica el producto llega a grandes centrales de abastos por lo que se 

agrupan en calibres de I 10 a 250 en cajas de 40 Ib (18 kg). En esta etapa es 
. . 

permitido la mezcla de productos de tamat70 ligeramente menores o de 

menor calidad, segun la norma y tolerancia especifica del pais de destino3. 

Los precios de la fruta en 10s EEUU se basan por unidad (cajas). Para 10s 

importadores y mayoristas europeos el precio y denorninacion esta dado por 

caja4. El numero de frutas por caja segun el diametro seleccionado, que se 

utiliza para 10s mercados internacionales 

forma: 

3 htt~://www infoaserca.~ob.rnx/claridadeslrevistas 
4 SlCA - Estudio Limdn Tahitl. htt~://www.sica.aov.ec 

en general, es de la siguiente 



Diametro Unidades 

El acondicionamiento del limon Tahiti para el mercado de exportacion 

incluye tres fases: 

h' 

I. Limpieza I. 

2. Clasificacion de acuerdo a 10s requerimientos del mercado de 
LiL - 1 .: J: 

destino 

3. Presentacion a traves del encerado y empaque 

El empaque se realiza en cajas de carton con capacidad de carga, segun el 

destino del producto y con la ventilacion necesaria para su mejor 

conservacion. 

La estiba y transporte del producto se realiza finalmente de acuerdo con su 

destino, pudiendo ser a granel para productos de baja calidad para 10s 



mercados nacionales, o en cajas contenedoras refrigeradas cuando es . 
destinado a la exportacion. 

I .I .I .3 Marcas 

clB-ESPOL 

Dentro del comercio mundial, la fruta en fresco ha sido clasificada como un 

"commodity", es decir que es un producto que generalmente no posee una 

marca comercial que lo identifique en cada uno de 10s segmentos de 

mercado y ademas que obligue a crear una diferenciacion de calidad entre 

marcas, como en el caso del banano, manzanas y otros. 
. . 

En general, son 10s exportadores o las empresas multinacionales como Dole, 

Del Monte, etc., las que introducen el producto con sus respectivas marcas 

en 10s principales centros de distribucion, per0 al pasar a las cadenas de 

supermercados e hipermercados se crean distintas formas de empaque (10s 

limones se colocan en charoles o mallas de 2, 3 y 51b ) sin marcas para el 

consumo de la fruta. 

1.1.1.4 Usos 

Este producto se lo puede consumir de las siguientes formas: LA>- I., ., 



Fruta fresca (Limon Tahiti) 

Jugos deshidratados (en polvo para su preparacion instantanea) . 
Jugos frescos pasteurizados listos para consumir 

Concentrados congelados 

1.1.2 Descripcion y usos de 10s productos derivados, sustitutos ylo 

complementaries 

1 .I .2.1 Productos derivados 

Los usos industriales del limon Tahiti son: 
CIEESPOL 

- Aceites esenciales que se utilizan para aromatizantes y 

saborizantes en la industria cosrnetica, alimenticia y farmaceutica. 

- A partir de las hojas mezcladas con pequeiios frutos se obtiene el 

"Aceite Petit Grain". 

- A partir de las flores y azahares se obtiene el "Aceite Neroli". 

- El Acid0 Citrico tambien es utilizado en la industria de tejidos. 

- La pulpa se la utiliza para la elaboracion de mermeladas y jaleas. 

Entre 10s sub-productos del procesamiento se puede obtener: 

4 '  , - 
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- Cascara deshidratada y molida para alimentacion de ganado y uso 
a 

farmaceutico. . 
- El aceite de semilla es rico en grasa no saturada y posee uso 

d ietetico. 

- Se obtienen pectinas que es un aglutinante para la industria 

alimenticia y farmaceutica. 

- Varios otros productos como el Acid0 Citrico (vitamina C), 

Flavonoides, otras Vitaminas, entre otros. 

1 .I .2.2 Productos complementaries 

Para cada uno de 10s productos citados a continuacion, el Limon Tahiti es 

uno de 10s ingredientes principales para su elaboracion. 

Jugos mezclados 

Aromatizadores ambientales 

Perfumes 

Esencias 

Aceites corporales 

Med icinas 

Detergentes 

Desinfectantes (de toda clase) 



Gelatinas 
I 

Mermeladas y jaleas 

1 .I .2.3 Productos sustitutos 

Basicamente en las areas donde se puede utilizar otro product0 en lugar de 

Limon Tahiti son: 

En 10s jugos, se lo puede cambiar por jugos de naranja, pomelo, 

manzana o uva. . . 

En 10s aromatizadores ambientales, se lo sustituye por velas o 

ambientales naturales de flores. 

Aceites corporales, se puede cambiar por aceites de flores o de otras 

frutas 

Esencias, pueden escogerse las de flores u otra fruta 

Perfumes, se cambiaria por otros tipos de aromas. 



1 .I .3 Grados y esthdares de calidad 

Los grados y estandares de calidad para el limon Tahiti en 10s Estados 

Unidos son 10s siguientes5: 

Calidades 

"US No.1" consiste en limones Tahiti que Sean firmes, bastante bien 

formados, de textura bastante lisa, que esten libres de deterioro, 
. . 

descomposicion de la cascara u otra decoloracion interna, pieles rotas que 

no sanan, magulladuras (except0 esos que inciden por el manejo apropiado 

y empacado), pieles duras o secas, y libre de datio causado por 

congelamiento, condicion pastosa o de sequedad, quemaduras por el uso 

de aerosoles o tratamiento de Amoniaco, cicatrices, rasgutios de espinas, 

escamas, eritema solar, costras, blanqueo, color amarillo, decoloracion, piel 

de ante, suciedad o algun otro material extratio, enfermedad, insectos o 

mecanicos u otras causas. 

(a) Cada fruta en esta calidad no tendra menos de una area agregada de 

tres-cuartos de la superficie de la fruta que muestra un color verde bueno, 

. .- . 
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caracteristico del limon Tahiti: Con tal que, 10s lotes de limones que no 
; 

relhan 10s requisitos de calidad US No.1 solamente debido al blanqueo, . 
seran designados domo "US No. I Color Mixto": Y adicionalmente siempre 

y cuando, que 10s lotes de limones que no reunan 10s requisitos de calidad 

US No1 o US No. I Color Mixto solamente debido a volverse amarillos o 

de color amarillos causado por el proceso de maduracion, seran designados 

como "US No.? Volverse". 

El cumplimiento de las provisiones de estas normas no excusara el fracas0 

para cumplir con las provisiones de la Administracion Federal de Alimentos, 
. . 

Drogas y Cosmeticos o con las leyes y regulaciones aplicables del Estado. 

b) La fruta tendra un contenido de jug0 de no menos del42%, por volumen. 

c) Para permitir las variaciones que inciden al calificar y manejar la fruta, no 

mas del 10% de la fruta en cualquier lote, podra fallar en reunir 10s 

requisitos de color. Ademas, no mas del lo%, al conteo de la fruta en 

cualquier lote puede estar debajo de 10s requerimientos restantes de esta 

calidad, per0 no mas de la mitad de esta cantidad, o sea el 5 % se le 

permitira el deterioro, descomposicion de la cascara, pieles rotas que no 

sanan, o defectos que causen daAos serios incluyendo no mas de un medio 

del 1 % del deterioro en el punto de embarque: Con tal que una tolerancia 



adicional del2.5%, o un total no mayor al 3%, sera permitido por deterioro en 
* 

ruta o al arribo al destino. 

51 .I001 Com binaci6n Americana 

CIE3-ESPOL 

La " Combinacion Americana" consiste en una combinacion de limones US 

No. 1 y US No. 2: Con tal que, por lo menos 6074, al conteo, de 10s limones 

en el lote reunan 10s requisitos de la calidad US No. 1 . 

(a) En esta calidad 10s limones US No. 1 deberan reunir 10s requisitos de . . 

color de la calidad US No.1 y 10s limones US No.2 deberan reunir 10s 

requisitos de la calidad US No, 2 :Con tal que, 10s lotes de limones que no 

rehan 10s requisitos de calidad de Combinacion Americanos solamente 

debido al blanqueado se designaran como " Combinacidn Americana Color 

Mixto": Y adicionalmente siempre y cuando que 10s lotes de limones 

que no reunan 10s requisitos de las calidades "Combinacion Americana", o 

"Combinacion Americana Color Mixto" solo por volverse amarillos o de color 

amarillo, causado por el proceso de maduracion, seran designados como 

"Com binacion Americana Volverse". 

(b) Para permitir las variaciones que inciden en el manejo y calificacion 

apropiados, no mas del lo%, al conteo de la fruta en cualquier lote, no 



puede reunir 10s requisitos de color. Ademas, no mas del 1O0h, al conteo de 

la fruta en cualquier lote, puede estar debajo de 10s requerimientos 

restantes de la calidad inferior en la combinacion, per0 no mas de la mitad 

de esta cantidad, o sea 5 %, sera aceptado para 10s limones afectados por 

deterioro, descomposicion de la cascara y pieles rotas que no sanan, 

incluyendo no mas de la mitad del 1 % por deterioro en el punto de 

embarque: Con tal de que, una tolerancia adicional del 2.5%, o un total de 

no mas del 3 % se permitira por deterioro en ruta o en el sitio de destino. 

(c) Ninguna parte de las tolerancias anteriores se permitira reducir al lote, 
. . 

como un entero, el 60% de 10s limones US No.1 requeridos en la calidad 

"Combinacion Americana", per0 10s contenedores individuates pueden tener 

no menos del 50 por ciento de la calidad mas aka. 

"US No. 2 consiste en limones Tahiti que son bastante firmes, que no estAn 

malamente deformados y de textura no excesivamente aspera, que estan 

libre de deterioro o descomposici6n de la cascara u otra decoloracion 

interna, pieles rotas que no sanan, magulladuras (except0 esos que inciden 

por el manejo apropiado y empacado), pieles duras o secas, y libre de dano 

causado por congelamiento, condicion pastosa o de sequedad, quemaduras 



por el uso de aerosoles o tratamiento de Amoniaco, cicatrices, rasgufios de 

espinas, escamas, eritema solar, costras, blanqueo, color amarillo, 

decoloracion, piel de ante, suciedad, o algljn otro material extrafio, 

enfermedad, insectos o mecanicos y otras causas. 

C ~ ~ S P O L  (a) Cada fruta en esta calidad no tendra menos de un area agregada e a 

mitad de la superficie de la fruta que muestra un color verde bueno, 

caracteristico del limon Tahiti: Con tal que, 10s lotes de limones que no 

reunan 10s requisitos de calidad US No.2 solamente debido al blanqueo, 

seran designados como "US No.2 Color Mixto": Y adicionalmente siempre 
. . 

y cuando, que 10s lotes de limones que no reljnan 10s requisitos de calidad 

US No.2 o US No. 2 Color Mixto solamente debido a volverse amarillos o de 

color amarillo causado por el proceso de maduracion, seran designados 

como "US No.2 Volverse ". 

(b) La fruta tendra un contenido de jug0 de no menos del42%, por volumen 

(c) Para permitir las variaciones que inciden al calificar y manejar la fruta, 

no mas del 10% de la fruta en cualquier lote, podra fallar en reunir 10s 

requisitos de color. Ademas, no mas del lo%, al conteo de la fruta en 

cualquier lote puede estar debajo de 10s requerimientos restantes de esta 

calidad, per0 no mas de la mitad de esta cantidad, o sea el 5 % se le 



permitira el deterioro, descomposicion de la cascara, pieles rotas que no 

sanan, incluyendo no mas de un medio del 1 % del deterioro en el punto de 

embarque: Con tal que una tolerancia adicional del 2.5%, o un total no 

mayor al 3%, sera permitido por deterioro en ruta o al arribo al destino. 

No Clasificado 

51 .I003 No clasificado 

"No clasificado" consiste en limones Tahiti que no han sido clasificados de 
. , 

acuerdo con cualquiera de las calidades anteriores. El termino "no 

clasificado" no es una calidad dentro del significado de estas normas, per0 

se proporciona como una designacion para mostrar que ninguna calidad se 

ha aplicado al lote. 

Aplicacion de Tolerancias 

51.1004 Aplicacion de Tolerancias 

(a)Los contenidos de paquetes individuales en el lote, .baeado en la - . ' f '  P 

inspeccion de muestra, estan sujetos a las siguientes ~i~i taciones : Con tal 

! I 



de que 10s promedios para todo el lote esten dentro de las tolerancias 

especificadas para la calidad: 

(1) Esta provisto para paquetes que contengan mas de 3 Ib y una 

tolerancia de un 10 % o mas. Esta provisto para paquetes individuales 

en cualquier lote que no tengan mas de una y media tolerancia 

especificada. Para paquetes que contengan mas de 3 Ib y una tolerancia 

de menos del 10 % esta provisto. Los paquetes individuales en cualquier 

lote no tendran mas del doble de la tolerancia especificada, except0 que 

por lo menos una fruta deteriorada pueda ser permitida en cualquier 
. . 

(2) Para paquetes que contengan 3 Ib o menos, 10s paquetes individuales 

en cualquier lote no estaran restringidos en cuanto al porcentaje de 

defectos: Con tal de que, no mas del 10% de 10s paquetes pueda tener 

mas de una fruta deteriorada. 



(a) La fruta debera ser bastante uniforme en el tamatio, y cuando se 

empaque en el lugar en canastas o cartones, la fruta debera ser 

colocada de acuerdo a 10s metodos reconocidos y aprobados. 

(b) Todos 10s paquetes se llenaran bien per0 10s contenidos no 

mostraran magulladuras innecesarias o excesivas debido a 

paquetes demasiado Ilenos. 

(c) Bastante uniforme en el tamatio" significa que no mas del lo%, al 

conteo de la fruta en cualquier envase pueda variar mas de cuatro- 
. . 

decimosextos de una pulgada en el diametro. 

(d) Para poder permitir variaciones, otras que no Sean clasificar segun el 

tamatio, la incidencia al embalaje apropiado, no mas del 5% de 10s 

paquetes en cualquier lote pueden dejar de cumplir con 10s 

requerimientos del paquete corriente. 



Definiciones 

51 .I006 Firmes 

Significa que la fruta no esta suave ni flacida. 

51.1007 Bastante bien formada 

Significa que la fruta muestra su forma caracteristica normal de la variedad 

Tahiti y no esta materialmente aplastada en un lado. 
. . 

51.1008 Textura bastante lisa 

Quiere decir que la fruta esta completamente libre de grumos y que su 

porosidad no es demasiado aspera. La porosidad aspera no es censurable, 

ya que es un indicativo de buen mantenimiento de calidad y es caracteristico 

de la fruta, especialmente de 10s arboles jovenes. 



51.1009 Descomposicion de la cascara (Stylar end breakdown) 

Es una averia fisiologica que comienza en la base del pezon como una 

mancha grisacea que ha sido remojada en agua. Una decoloracion de tono 

cafe se desarrolla en la corteza. Al continuar, el color de la zona afectada 

se torna mas oscuro, y por lo general se hunde bajo la superficie sana, per0 

la zona se mantiene firme, a menos que se infecte con organismos 

secundarios que causan el deterioro blando. 

51.1010 Daiio 

Significa cualquier defecto que materialmente afecte la apariencia, o la 

calidad de la parte comestible o de embarque de la fruta. Cualquiera de 10s 

siguientes defectos, o cualquier combinacion de defectos, cuya seriedad 

exceda lo maximo permitido para un solo defecto, sera considerado como 

da Ao: 

(a) Sequedad o la condicion blanda que se extiende a todos 10s 

segmentos mas de un octavo de una pulgada al final del tallo, o mas 

que el equivalente de esta cantidad, por volumen, a1 ocurrir en otras 

porciones de la fruta; 

(b) Quemaduras por el uso de aerosoles que cambian el color a tal 

magnitud que la apariencia de la fruta es materialqnte afectada, o 
.*; , ' . 4 .? 



que causan cicatrices que en el agregado exceden el area de un 

circulo de media pulgada de diametro. 

(c) Exantema (tratamiento de Amoniaco) que materialmente disminuye 

la apariencia de la fruta, o que ocurre como manchas pequefias, 

delgadamente esparcidas sobre mas del 10% de la superficie de la 

fruta, o como cicatriz solida (no descascarillada ) o depresiones las 

cuales en el agregado exceden el area de un circulo de media 

pulgada de diametro. 

(d) Cicatrices que son oscuras, asperas, o profundas y en el agregado 

exceden el area de un circulo de un cuarto pulgada en diametro, o 
. . 

cicatrices que son bastante ligeras en el color, levemente asperas, o 

de poca profundidad y en el agregado exceden el area de un circulo 

de media pulgada de diametro, o cicatrices que son de color leve, 

bastante lisas, sin profundidad, y un agregado de mas del 10% de la 

superficie de la fruta; 

(e) Rasgufios de espinas cuando la lesion no se sana bien, o cuando se 

torna de color oscuro, aspero o profundo y en el agregado excede el 

area de un circulo de media pulgada de diametro, o de color claro y 

lesiones de espinas dispersas que disminuyen la apariencia de la 

fruta a un mayor grado que el area agregada de media pulgada 

permitida para las lesiones concentradas de colores claros. 



(f) Escamas cuando la apariencia de la fruta es afectada en una mayor 
a 

proporcion que aquel limon que tiene de mediano a grande la 
. 

escama roja o ph-pura de California adjunta. 

(g) Eritema solar que causa apreciable aplastamiento de la fruta, 

resequedad de la piel, cambio material en el color de la piel, 

apreciable sequedad de la pulpa bajo el area afectada, o la cual 

afecta mas del 5 % de la superficie de la fruta; 

(h) Costras que materialmente afectan la forma o textura; 

(i) Blanqueo, cuando mas del 25%, en el agregado, de la superficie de 

la fruta muestra un area blancuzca o amarilla-verdosa, o areas 
. . 

debido al sombreado, que descansan sobre la superficie del suelo, o 

tienen contact0 con otras frutas en el arbol. Tales areas no deben 

confundirse con 10s limones que estan tornandose amarillos debido al 

proceso de maduracion; 

(j) Color amarillo cuando es claramente visible y que es causado por el 

proceso de maduracion; 

(k) Decoloracion causada por el obolo rojizo, melanosis u otros medios, 

cuando este bastante liso y mas del 10% de la superficie de la fruta 

este afectado, o al estar levemente aspero y en el agregado exceda 

el area de un circulo de media pulgada de diametro; y 

(I) Piel de ante, cuando mas feo de la maxima decoloracion este 



51 . I  01 1 Color verde bueno 
* 

Significa que la piel del limon es de un color verde bueno, caracteristico de 

la variedad Tahiti. 

51.1012 Bastante firme 

Significa que la fruta no es suave o excesivamente flacida. 

51 .I013 Malamente deformado 
. . 

Significa que la fruta esta seriamente deformada debido a cualquier causa. 

51 .I 01 4 Textura excesivamente aspera 

Significa que la piel tiene excesiva ondulacion o decididamente demasiado 

porosa. 

51.1015 DaAo serio 

Significa cualquier defect0 que afecte seriamente la apariencia, o la calidad 

de la parte comestible o de embarque de la fruta. Cualquiera de 10s 



sig uientes defectos, o cualq uier com binacion de defectos, cuya seriedad 
'i 

exceda lo maximo permitido para un solo defecto, sera considerada como 
. 

dailo serio : 

(a) Sequedad o la condicion blanda que se extiende a todos 10s 

segmentos mas de un cuarto de pulgada al final del tallo, o mas que 

el equivalente de esta cantidad, por volumen, al ocurrir en otras 

porciones de la fruta; 

(b) Quemaduras por el uso de aerosoles que cambian el color a tal 

magnitud que la apariencia de la fruta es seriamente afectada o que 
.. 

causan cicatrices que en el agregado exceden el area de un circulo 

de media pulgada de diametro. 

(c) Exantema (tratamiento de Amoniaco) que ocurre como manchas 

pequeilas sobre mas del 25% de la superficie de la fruta, o cicatrices 

de color claro, bastante lisas, sin profundidad y el agregado mas del 

25 % de la superficie de la fruta 

(d) Cicatrices que son oscuras, asperas, o profundas y en el agregado 

exceden el 5% de la superficie de la fruta, o cicatrices que 

son bastante ligeras en el color, levemente asperas, o de poca 

profundidad y agregan mas del 10% de la superficie de la fruta, o 

cicatrices que son de color ligero, bastante lisas, sin profundidad y 

agregan mas del 25% de la superficie de la fruta; 3 P 



(e) Rasguiios de espinas cuando la lesion no se sana bien, o cuando se 

torna de color oscuro, aspero o profundo y agrega mas del 5% de la 

superficie de la fruta, o cuando son de color claro bastante lisas y 

concentradas y agregan mas del 10% de la superficie de la fruta, o 

lesiones de color claro producidas por espinas que disminuyen la 

apariencia de la fruta a una magnitud mayor que el 10% producido 

por las lesiones concentradas de color claro. 

(f) Escamas, cuando la apariencia de la fruta es afectada en una mayor 

proporcion que aquel limon que tiene un area de mancha de un 

circulo de media pulgada de diametro; 
. . 

(g) Eritema solar que causa apreciable aplastamiento de la fruta, 

marcada resequedad o decoloracidn de la piel, sequedad material 

de la carne bajo el area afectada, lo cual afecta mas del 10 % de la 

superficie de la fruta 

(h) Costras que seriamente afectan la forma o textura; 

(i) Blanqueo, cuando mas del 50%, en el agregado de la superficie de la 

fruta muestra un area blancuzca o amarilla-verdosa, o areas debido al 

sombreado, el descansar sobre la superficie del suelo, o tener 

contact0 con otras frutas en el arbol. Tales areas no deben 

confundirse con 10s limones que estan tornandose amarillos debido al 

proceso de maduracion; h .  
4%. 
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(j) Color amarillo cuando es claramente visible y es causado por el 
a 

proceso de maduracion. 

(k) Decoloracion causada por el obolo rojizo, melanosis u otros medios 

cuando este bastante liso y mas del 50% de la superficie de la fruta 

este afectado, o al estar levemente aspero y mas del 25 % de la 

superficie de la fruta este afectada ; y , 

(I) Piel de ante, cuando mas feo de la maxima decoloracion este 

51.1016 Diametro 
CIBESPOL 

Significa la mayor dimension medida en angulos rectos hacia una linea 

desde el tallo hasta el final de la flor de la fruta. 
r 

.i** I v,, 
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1 .I .4 Manejo de poscosecha 

En el comercio mundial el limon Tahiti se destina fundamentalmente para el 

consumo en fresco en 10s principales mercados 



Indices de Cosecha 

Se debe considerar que el limon Tahiti en su estado normal y expuesto al 

ambiente, tiene un tiempo de vida util de dos semanas (14dias), con un 

promedio de I I % de perdidas en peso y 30% de frutos pierden su coloracion 

verde. Los limones que contengan mas de 30% en volumen de jugo, y que 

su color sea verde maduro, se caracterizan por una vida poscosecha mucho 

mas larga. Pero aquellas cosechadas amarilla, se deben comercializar 

inmediatamente despues de la cosecha. Si el tiempo de almacenamiento se 

prolonga hasta 22 dias, el fruto no es apt0 para su comercializacion porque 
. . 

presenta una perdida de peso del 15% (excesivo marchitamiento de la 

cascara) y perdida total del color verde. 

indices de Calidad 

Entre las caracteristicas a evaluar de la calidad del limon Tahiti constan: 

Color.-La mayoria de 10s consumidores en Estados Unidos prefiere 

limas verdes per0 en algunos otros paises 10s consumidores 

prefieren limas amarillas por su mayor contenido de jugo. 
. , 
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Firmeza 

Superficie lisa 

Ausencia de pudriciones, defectos (magulladuras) 

0leocelosis.- la cosecha y el manejo de limones turgentes puede 

causar la ruptura de celulas en el flavedo y la liberacion consecuente 

del aceite esencial que datia 10s tejidos adyacentes. 

Pulpa seca 

Datios por congelamiento 

Degradacion de la pulpa floral.- esta se produce por el manejo 

descuidado de la fruta durante . . la cosecha y la comercializacion. Su 

severidad varia entre 10s diferentes cultivares y las temporadas de 

produccion. 

A continuacion se describen en forma general las principales actividades que 

se realizan para la seleccion y empaque de limon Tahiti considerando que el 

destino final seria 10s Estados unidos6. 



Recepcion y pesado 
I 

b 

El manejo poscosecha inicia con la recepcion y pesado del producto. La fruta 

que llega de la huerta (cajas) se recibe en la plataforma de la empresa, es 

pesada en una bascula y colocada en el area de almacenamiento de materia 

prima y se etiqueta. El limon se deja reposar de 12 a 24 horas con el objeto 

de detectar anomalias que se pudieran presentar durante la cosecha y 

transporte a la planta. 

Vaciado a banda transportadora CIEESPOI 

El limon contenido en las cajas es vaciado manualmente. Las cajas se 

acercan con un montacargas manual para hacer el proceso mas eficiente, ya 

que aqui se eliminan ramas y hojas que acompatian a la fruta. .. .?  

*$ . 2 .' . :> 

Primera seleccion del limon 

La primera seleccion del producto se realiza con base al diametro ecuatorial 

de la fruta, en esta operacion el limon llega al "syzer" el cual es un sistema 

de rodillos paralelos colocados a una distancia de 1718 de pulgada 

eliminando todos 10s frutos con diametro inferior ("torreones"). 



Segunda selection del limon 

El limon que cumple la primera norma pasa por una banda seleccionadora 

donde se eliminan todos 10s frutos que: 

- Presentan coloracion ligeramente amarilla 

- Frutos lacrados 

- Frutos con mas del50% de sombreado 

- Frutos tiernos 

Lavado 

Una vez eliminados 10s frutos que no cumplen las normas de calidad 

necesarios para el mercado de exportation, se someten a un lavado en 

agua por inmersion. Este proceso se realiza en una tina con capacidad de 

1,500 a 2,000 litros, a la cual previamente se le ha agregado hielo a fin de 

disminuir la temperatura del fruto. En este proceso se eliminan todas las 

impurezas que tenga adherido el fruto, la fumagina y 10s residuos de 

productos quimicos usados en el proceso de produccion. 



Presecado 

Una vez que el limon sale del tanque de lavado, pasa por una banda 

integrada de rodillos con cepillos de cera sintetica cuya funcion es eliminar el 

agua que lleva adherido el fruto en pequetias gotas. 

Encerado 

Esta operacion consiste en rociar el limon con cera a fin de alargar su 

period0 de vida, ya que la capa de cera evita la perdida de agua por 
. . 

transpiracion, lo que impide daAos por deshidratacion, ademas de mejorar la 

presentacion del fruto. 

Secado 

CIB-ESPOL 

El fruto una vez encerado pasa por una banda al tunel de secado, el cual 

esta equipado con ventiladores y quemadores de gas LP. La finalidad de 

este proceso es darle un secado uniforme al fruto. 



Seleccion por diametro 
a 

. 
A1 final del tunel de secado hay un "sizer" que separa a 10s frutos de 

acuerdo a su diametro; en el caso del mercado de 10s Estados Unidos, en 

forma general se clasifica en 10s tamafios siguientes: 250, 230, 200, 175, 

150, y 11 0. La escala se refiere al numero de limones contenidos en una 

caja de 40 libras. En esta etapa tambien se eliminan aquellos frutos que por 

error pasaron la segunda clasificacion. 

Temperatura optima-fruta fresca 
. . 

Dependiendo de la forma de cultivo, oscila entre 10-13°C (50-55OF). 

Humedad relativa optima 

Entre 90-95%. 

Tasa de respiracion 

Temperatura 1 OoC(5O0F) 1 50C(5g°F) 

ml COdkghr 3-5 5-8 



Para calcular el calor producido, se multiplica ml C02lkghr por 440 para 

obtener BTUIffdia o por 122 para obtener kcallffdia. 

Tasa de produccion de Etileno 

Efectos del Etileno 

Este lleva a que 10s limones pierdan su color verde y revelen sus pigmentos 

amarillos, lo que no es deseable para la comercializacion de 10s limones 

verdes. Se puede retrasar la perdida de color y la presencia de pudriciones 

al remover el Etileno de 10s sitios de almacenaje. 

Existen varias alternativas para prolongar la vida util del limon Tahiti despues 

de la cosecha; las mas utilizadas son: 

- Utilizacion de temperaturas de refrigeracion 

- Atmosferas controladas 

- Bajas presiones (sistemas hipobaricos) 
4% ,,' '! : 3 9 , 
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- Recubrimiento a base de emulsiones de cera . . 

- Aplicacion de reguladores de crecimiento 



- Aplicacion de sustancias fungicidas 

- Combinacion de algunas de estas tecnicas de conservacion 

Utilization de temperaturas de refrigeracion 

Es muy importante mencionar que la utilization de este proceso para el 

almacenamiento de productos hortofruticolas en estado fresco produce un 

retardo en el desarrollo de microorganismos y en la velocidad de 10s 

procesos metabolicos que controlan 10s cambios correspondientes a la 
. . 

maduracion y senectud de estos productos. 

Las temperaturas optimas para la conservacion de 10s diversos productos, 

depende del grado de sensibilidad que estos presentan a las bajas de 

temperatura y a las condiciones de manejo que son sometidos tanto en pre- 

como en poscosecha. 

La temperatura optima para el almacenamiento y transporte del limon Tahiti, 

se encuentra entre 10 y 13°C con una humedad relativa del 85 - 90%, con 

un tiempo de almacenamiento que puede encontrarse entre 1 a 6 meses, en 

funcion de las condiciones intrinsecas del producto. 



La mayor desventaja del almacenamiento de limon en refrigeracion lo 

representan 10s dafios por frio, estos se presentan a temperaturas 

superiores a 0°C y el grado de sensibilidad varia con la variedad, grado de 

madurez y period0 de almacenamiento. En general 10s datios por frio 

conducen al establecimiento de algunas reacciones anormales que influyen 

adversamente en la consistencia protoplastica y en la permeabilidad de las 

membranas celulares, resultando en datios en 10s mecanismos de 

maduracion, asimismo se inducen a cambios irreversibles e indeseables en 

el metabolismo del fruto. 

Los sintomas mas relevantes de dafios por frio en el limon se caracterizan 

por: picado del flavedo, aparicidn de manchas hundidas y oscuras, rupturas 

y oscurecimiento de las glandulas de aceite, oscurecimiento de las paredes 

carpelares. Lo anterior incrementa la sensibilidad del fruto al ataque de 

microorganismos, asi como una elevacibn en 10s procesos metabolicos, 

fundamentalmente en la respiration de 10s frutos afectados. Las 

temperaturas inferiores a 10°C (50°F) y la exposicion mas prolongada de la 

fruta a estas temperaturas mas bajas conlleva a casos mas severos. 



Efectos de las atmosferas controladas 

Una combinacion de 5-10% 0 2  y de 0-10% C02 retrasa la senescencia 

(perdida de color verde), en las 10s limones, per0 es inadecuada para el 

control de pudriciones. 

Al exponerlas a > 10% C02 ylo ~ 5 %  02, se pueden producir dafios tip0 

escaldado, un menor contenido de jugo, sabores desagradables, y una 

mayor susceptibilidad a la pudricion. Es muy limitado el uso comercial de las 

atmosferas controladas en 10s limones. 

Recubrimientos a base de emulsiones de ceras I 

Su caracteristica fundamental es la de reducir las perdidas de peso por 

transpiracion, disminuir la incidencia de danos por marchitamiento y mejorar 

la presentacion del producto. 

La composicion de la cera utilizada para el recubrimiento de limones puede 

ser en base a derivados de petroleo (microcristalina, parafina, polietileno, 

etc.) o bien a base de ceras de abeja, cana de azucar, carnauba y candelilla, 

en combinacion con aceites vegetates o minerales, agentes emulsificantes y 



con diversas concentraciones de sblidos y tamatios de particulas. Asimismo 

se pueden obtener en combinacion de fungicidas, fitohormonas, 

abrillantadores y colorantes artificiales. 

En estudios realizados en limon se observo que n ingh tratamiento de 

emulsiones de ceras por si solo control6 la degradacion de clorofila, sin 

embargo resultaron eficientes en la reduccion de las perdidas fisiologicas de 

peso y en la extension de vida de almacenamiento (principalmente por 

reducir las perdidas por marchitamiento). 

Reguladores de crecimiento 

El uso de reguladores de crecimiento en forma de aspersiones en 

precosecha o por inmersion en post-cosecha con el fin de retardar la 

degradacion de clorofila y por lo tanto retrasar la perdida de la coloracion 

verde, actuan directamente en un increment0 de la sintesis de clorofila y 

retardan la sintesis de carotenoides, es decir retardan el inicio de la 

senectud de la cascara con lo que la fruta tratada es mas resistente a 10s 

dailos de tip0 mecanico; 10s reguladores de crecimiento actuan directamente 

provocando una reconversion de 10s cromoplastos (pigmentos de color 

amarillo) a cloroplastos (pigmentos de color verde). 



Los reguladores de crecimiento mas comunes para el tratamiento post- 

cosecha de limon son: 

Acido Giberelico 

Acid0 lndolbutirico 

Obteniendo 10s mejores resultados con el primer0 (Acido Giberelico); 

mediante aplicaciones del orden de 10s 20-30 ppm, en combinacion con 

emulsiones acuosas de ceras (Tag y candelilla) se puede prolongar el color 

verde hasta por tres semanas en condiciones ambientales. 
. . .. . "! .,.->. 
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Almacenamiento controlado 1 L 
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En el caso de almacenamiento bajo condiciones de refrigeracibn se 

recomienda que la temperatura debe encontrarse en 10s 10°C con una 

humedad ambiental del 85 - 90%. Bajo estas condiciones de acuerdo a una 

evaluacion en laboratorio se estima que se pueden obtener en un period0 de 

45 dias de almacenamiento un 26% de frutos verdes, 52% de frutos 

cambiantes y el resto de frutos amarillos. En caso de aplicarse en conjunto 

con la aplicacion de ceras una concentracion de 20ppm de Acido Giberelico 

10s porcentajes de limones verdes se incrementan hasta 47% y 43% de 

frutos con coloracibn cambiante. 



a 

De acuerdo a la evaluacion descrita anteriormente la mejor forma de 
a 

conservar al limon durante periodos largos de almacenamiento es utilizar 

condiciones de refrigeracion (lO°C, 85 -90% HR), en conjunto de 

aplicaciones de ceras y reguladores de crecimiento a concentraciones de 

Sustancias quimicas 

La incidencia de pudriciones causadas por diversos microorganismos 

(Penicillum italicum, P. digitatum, Diplodia natalensis, Phomopsis spp., 

Colletotrichum gloesosporoides, Alternaria citri, ent re ot ros), const itu yen u no 

de 10s mayores problemas para el manejo de poscosecha de citricos. Por 

consiguiente, resulta indispensable establecer una serie de medidas 

higienicas y profilacticas que incluyan la reduccion al maximo de 10s daAos 

mecanicos mediante un cuidadoso manejo, una minuciosa selection de 10s 

frutos en planta y todo esto complementado con un tratamiento fungicida 

aplicado directamente a la fruta durante el manejo post-cosecha. 

El tratamiento con estas sustancias quimicas ha venido evolucionando 

desde la aplicacion de productos como el Ortofelinato de Sodio (SOPP) o 

Borax, fungicidas que actuan por contact0 y cuyas principales limitantes son 



bajo poder de penetracion en la piel y su fitotoxicidad que exige el lavado 
a 

10s frutos inmediatamente despues del tratamiento. 

10s ljltimos aiios se ha realizado la aplicacion de productos del grupo de 

10s Bencimidazoles, como el TBZ y el Benomyl o Benlate, 10s cuales son 

sistemicos lo que permite su penetracion en la piel y actuar eficazmente 

sobre las infecciones latentes, poseyendo ademas una alta actividad 

antiesporulante. En estos se ha observado tambien una cierta accion 

mitigante de 10s daiios por frio; recientemente se ha probado otro grupo de 

fungicidas sistemicos, 10s lmidazoles (principalmente el lmazanil). 

Entre las enfermedades mas importantes que atacan al limon Tahiti 

poscosecha: 

Moho verde (Penicillium digitatum) 

Moho azu l (Penicillium italicum) 

Pudricion terminal (Lasiodiplodia theobromae) C 

Pudricion terminal por Phomopsis (Phomopsis citrl]: 

Pudricion terminal por Alternaria (Alternaria citrl) C:i.: 

Estrategias de control 

Minimizando las rozaduras, las heridas y las magulladuras por 

manejo. 



Tratando las limas con Acido Giberelico antes de las cosecha para 
a 

retrasar la senescencia. 

Sumergiendo la fruta en agua caliente (50-53OC = 120 - 125OF) por 2- 

3 minutos. 

Usando Cloro en el agua de lavado, fungicidas de poscosecha ylo 

antagonistas biologicos. 

Enfriando hasta la temperatura optima, y luego mantenimiento 

temperaturas y humedad relativas optimas. 

Evitando la exposicion al Etileno. 



1.6 ESQUEMA DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL 

SISTEMA DE DlSTRlBUClON DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN 
ESTADOS UNIDOS' - 

I Mayoristas integrados 
lnstitucionales 

Mayoristas y 
lmportaciones - ) distribuidores 

de hortalizas 

+ 
Supennercados 

cadenas otras tiendas 
comerciales 
y voluntarias 

Pliblicos y 
de productores 

Fuente: USDA, Cornelly Roberta Cook 

' Fuente: USDA, Cornelly Roberta Cook 



1.2. Mercado Local 

1.2.1 Produccion y oferta 

Con el Ill Censo Nacional Agricola 20008, se establecio que en Ecuador el 

total de la superficie plantada de limones en monocultivo fue de 4,405 

hectareas, que agrupa un total de 3,257 "Unidades Productores Agricolas" 

(UPAs). Su produccion fue de 6,584 t de las cuales se vendieron 5,999 t. 

En el Ecuador solo se producen basicamente dos variedades de limones, el 
. . 

limon "Sutil" y el limon "Tahiti". El primer0 se cultiva principalmente para 

abastecer la demanda local; por el contrario, la produccion del segundo se 

destina casi en su totalidad a la exportation. Esta ultima variedad solo se la 

introduce en el mercado local cuando hay escasez del limon Sutil 

(temporada baja) y en pocas cantidades debido a que su cultivo y consumo 

es reciente, aproximadamente de 10 y 5 aiios, respectivamente. 

Segun 10s datos proporcionados por la FA0 y que estan representados en el 

Grafico No 1 (ver Anexo No I ) ,  la produccion de limones en 10s ultimos seis 

aiios es la siguiente: dentro de 10s tres primeros aiios, la produccion de este 

citric0 decrecio en un 50%, acentuandose en el aiio 1998 debido al 



Fenomeno de El Niiio que afecto a todos 10s cultivos del pais destruy6ndolos 

en grandes areas, de ahi en adelante la produccion ha crecido en un 20.4% 

manteniendo un nivel estable 10s dos ~lltimos aAos. Estos datos son 

diferentes a 10s mencionados del Censo Agropecuario, porque comprenden 

cultivos solos y asociados. 

Ghfico No1 - PRODUCCION DE LtMONES EN ECUADOR ~ 

I 
I 
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A nivel nacional, este citrico se lo ha cultivado en asociaci6n con otros frutos 

o solo (monocultivo). Se hace la diferencia, debido a que 10s cultivos en 

asociacion pertenecen a 10s pequeAos agricultores que en su mayoria 

presentan una baja tecnologia y cuyos productos son destinados solo al 

mercado local; por otro lado, 10s monocultivos de limon, pertenecen a 10s 



productores mas grandes y exportadores en algunos casos, cuyas siembras 
* 

estan tecnificadas casi en su totalidad debido a que su product0 se destina 

principalmente at mercado extranjero. 

En el Grafico No 2 (ver Anexo No 2) se presenta informacion sobre la 

superficie plantada y 10s tamatios de UPAs, tanto para el monocultivo del 

limon como para 10s cultivos asociados. Respecto al monocultivo, se aprecia 

que la mayoria de la siembra esta concentrada en UPAs de mas de 20 ha; 

por su parte 10s cultivos asociados se presentan en su mayoria en cultivos 

de 5 hasta 50 ha. 

-- -- . -  . 

Grafico No 2 - CONCENTRACION DE UNIDADES 
PRODUCTORAS SEGUN T A M ~ o  EN ECUADOR 
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I Solos ha 
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Menos d e  1 De 3 a  D e 5 a  De10a De20a De200hay 
ha menos d e  5 menos d e  menos d e  m n o s  50 mas 

TAMA~O DE UPAs 

Fuente: Censo Agropecuario 2000 



1.2.2 Diotri bucion geografica de la produccion 

Son algunas provincias de la Sierra, Costa y Oriente las que se dedican al 

cultivo de este citrico. En el estudio realizado por SICA, se determino cuales 

son 10s principales cantones que se 10s representa en el Grafico No 3 (ver 

Anexo No 3) y son: 

- Portoviejo 

- Santa Isabel 

- Echeandia 

- Puerto Quito 

- Chota - Guayllabamba 

- San Jose de Minas - Tumbaco 

- Puyo - Nueva Loja 

La provincia que posee el mayor numero de productores que cultivan "limon 

solo" es Pichincha con 30%, le sigue Manabi 13% y en tercer lugar se 

encuentra Guayas 10%. Generalmente la produccion de estas dos ultimas 

provincias se destina principalmente a la exportacibn (lim6n Tahiti) mientras 

que Pichincha produce limon sutil y destina toda su produccion al mercado 

local. Cuando se trata de superficie cosechada, Guayas ocupa el primer 

lugar con 921 ha que corresponde al 30% del total, le sigue Pichincha con 



630 ha que equivale al 20.2% y por ultimo El Oro con 333 ha que 
* 

corresponde al I 1  % del total nacional. 

Para 10s cultivos de "limon asociados" las provincias con mayor 

concentracion de productores son: Azuay con el 17.2%, Loja con 14.9% y 

Pichincha con 10.1% del total de UPAs . Pero si se trata de superficie 

cosechada, la provincia de Esmeraldas es la que ocupa el primer lugar con 

999 ha que equivalen 28.1% del total nacional, le sigue Bolivar con 348 ha 

que corresponde al 9.8% y la provincia de Loja con 343 ha que equivale al 

9.6% del total. 

Grafico No 3 - CONCENTRACION DE UNIDADES 
PRODUCTORAS DE LlMON POR PROVlNClA EN ECUADOR 
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Tabla No 1 - PK)DUCTOmDEUMON W R M V I N C I A  8( B-BCUADOR 

Provincias 

&Y 
Bolivar 
Caiiar 
Carchi 
Cotopaxi 
Chimborazo 
El Oro 
Esmeraldas 
Guayas 
Imbabura 
Loja 
Los Rios 
Manabi 
Morona Santiago 
Nap0 
Pastaza 
Pichincha 
Tungurahua 
Zamora Chinchipe 
Galapagos 
Sucumbios 
Orellana 
Mros 
TOTAL 

010 

Superficie 
Cosechadalha 

3 6 
3 
14 
3 4 
9 
8 

333 
177 
92 1 
117 
113 
307 
258 

3 
16 
2 0 

63 0 
2 1 
6 
3 
0 
5 
7 7 

3111 

UPAs 
73 3 
117 
7 2 
100 
7 9 

233 
114 
246 
122 
315 
634 
88 

4 10 
3 04 
14 
8 5 

43 2 
109 
7 
18 
14 
5 
19 

4270 

lociado 
Superficie 

Cosechadalha 

Fuente: Censo Agropecuario 2000 

El Grafico No 4 representa la edad de la plantacibn que tambien dependera 

si es un monocultivo o si esta asociado (ver Anexo No 4). Basicamente se 

presentan tres categorias de edades, de menos de 10 afios, de 10 a 20 afios 

y de 20 y mas afios. Para ambos sistemas de cultivo, la mayoria de su 

superficie sembrada tiene menos de 10 afios (3,734 ha para el limon solo y 

2,638 ha para el asociado). Esto se debe a que una gran cantidad de estos 

cultivos pertenecen a la variedad Tahiti. En la categoria de 10 a 20 afios, 

I.? .. 



497 ha son para el limon solo y 905 ha para el asociado; y, por ultimo, la 

superficie de 20 y mas atios es de 172 y 1,023 ha para el limon solo y 

asociado, respectivamente. 

MENOS DE 10 DE 10 A20 DE20 Y MAS 
1 0 SOLO 

Fuente: Censo Agropecuario 2000 

El Censo Agropecuario 2000, tambien muestra la superficie que se ha 

perdido por diversos problemas en el Grafico No 5 (ver Anexo No 5). Para el 

"cultivo asociado", el total de hectareas perdidas fue de 403, de las cuales, 

50 ha fueron por plagas, 56 ha por inundacion y 257 ha por otras causas. En 

cuanto al cultivo de "limon solo" las perdidas sumaron 340 ha, de las cuales 

82 ha fue por sequia, 84 ha por plagas y 11 1 ha por otras causas. 



Fuente: Censo Agropecuario 2000 

Es importante mencionar que la FA0 unifica todas las variedades de limones 

al momento de presentar la informacion respecto al Ecuador. Como se 

observa en el Grafico No 6 (ver Anexo No 6), la superficie cultivada de este 

citrico, para el periodo 1996 al 2001, solo se ha incrementado en pequeiias 

cantidades, aunque la produccion si ha mantenido un aumento, except0 

durante 10s atios 1997 y 1998 cuando ocurrio el fenomeno El Nitio. Fuera de 

este periodo, 10s rendimientos subieron hasta estabilizarse cerca de 9 tlha a 

partir del afio 2000. Esto de alguna manera refleja el hecho de que las 

plantaciones de limon Tahiti son relativamente jovenes. 
"'3 5 r  e-..-; . 



Fuente: FA0 

En 10s cultivos del limon solo (4,402 ha en total), se utiliza "semilla 

rnejorada", riego, y se aplica fertilizante y productos fitosanitarios en cerca 

del 70% del area, lo cual se podria considerar como un buen nivel de 

tecnologia (Grafico No 7 - ver Anexo No 7). En contraste en 10s cultivos de 

limon asociados, se utiliza "semilla mejorada" solamente en 16.1% del area, 

riego 27%, fertilizantes 21.3%, fitosanitarios 19.2%. 

Recopilando toda la informacion anterior, se puede concluir que 66.4% de la 

superficie del monocultivo del limon tiene una tecnologia buena, rnientras 

que 29.5% presenta una tecnologia media y el restante 4.1%. no utiliza 



tecnologia adecuada en sus cultivos. En el caso de 10s cultivos asociados, 

se puede afirmar que el 16.1% de la superficie cultivada utiliza una 

tecnologia adecuada, el 3.1% tiene una tecnologia media y el 80.8% no 

aplica n ingh tip0 de tecnologia. 

Existe una gran diferencia entre 10s dos sistemas de cultivo, debido a que en 

su mayoria las UPAs que conforman 10s monocultivos destinan casi toda la 

produccion a la exportacion, por lo que deben invertir gran cantidad de 

dinero en tecnologia para conseguir un product0 de calidad y apt0 para el 

mercado extranjero. Por otro lado, las UPAs de cultivos asociados, son 

propiedad de agricultores con limitados recursos economicos, con un bajo 

nivel de capacitacion, y que su produccion va directamente al mercado local. 

- - - . - . - - - -. - - - -- - - . - 

Grafico No 7 - NlVEL DE TECNOLOGIA DE LlMON 
EN ECUADOR 
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Fuente: Censo Agropecuario 2000 



1.2.4 Estacionalidad de la produccion 

Mercado Local: La demanda nacional esta orientada basicamente al limon 

"Sutil". Aunque la produccion de este citric0 se da durante todo el aAo, el 

period0 de mayor cosecha va de Octubre a Abril. En 10s meses de Enero y 

Febrero 10s precios del limon caen drdsticamente debido al ingreso de 

limones provenientes de Peru. 

Mercado Externo: El limon que se exporta es el " Tahiti". lgual que el "Sutil", 

se produce durante todo el atio y se cosecha de Octubre a Abril. Como se 
. . 

explicara mas adelante, aparentemente es mejor exportar a Estados Unidos 

(principal mercado) en 10s meses de Diciembre a Abril, para obtener 10s 

mejores precios. 

1.2.5 Caracteristicas cuantitativas y cualitativas de la "Demanda 

Potencial" y "Consumo Aparente" 

El valor del Consumo Aparente o Demanda Local se lo obtiene aplicando la 

siguiente ecuacion: Produccibn (P) + lmportaciones (M) - Exportaciones (X), 

con 10s datos provenientes de la FAO. 



La demanda interna del "limon solo" se refiere a la variedad "Sutil" y su 
* 

consumo generalmente es como fruta fresca (Grafico No.8 - ver Anexo No 

8). Despues que el Fenomeno de El NiAo arrasara con la produccion de 10s 

aiios 1997 y 1998, disminuyendo el consumo interno en un 27%, 6ste se 

reactivo en 10s aAos siguientes pasando de 15,401 t en 1998 a 30,829 t en el 

2000, lo que significa un increment0 del 100%. 

Fuente: FA0 

Para 10s atios 1998 y 1999, 10s niveles de irnportacion fueron 10s mas altos 

debido a la escasez de limon que se produjo por el Fenomeno de El Niiio; el 

resto de aiios sus niveles son bajos (Ver Anexo No 8). Las exportaciones 

tienen un comportamiento parecido a la produccion, es decir que en 10s atios 
. , 7 *:! ,. 
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97/98 se vieron afectadas por El NiWo y recuperaron sus niveles de 

productividad en 10s afios siguientes. 

1.2.6 Precios a nivel de mayorista 

Como el limon "Sutil" es el que se comercializa en el mercado local, 10s 

precios a nivel de mayorista solo corresponde a este tip0 de variedad. Cabe 

indicar que 10s mejores precios se 10s obtiene de Octubre a Diciembre, dado 

que es la temporada baja de este cultivo). Mientras que en Enero y Febrero 

10s precios caen drasticamente, por la entrada del limon peruano. A 
. . 

continuacion se presenta 10s precios de mayorista (US$/kg) en la ciudad de 

Guayaquil para el period0 2001-2002 (Grafico No 9 - Anexo No 9)' : 

! Grafico No 9 - PRECIOS MAYORISTAS MENSUALES DEL 
LlMON SUTlL MERCADO GUAYAQUIL 

Fuente : Sica 



1.2.7 Sistema de ~om~rcializaci6n 

Dentro de lo que es el mercado local, existen tres formas principales de 

comercializar el limon, y son: 

Venta en la finca 

Centro de mayoristas 

Venta directa a las cadenas de supermercados 

En la venta en la finca, el comprador que generalmente es un intermediario, 
. . 

se traslada hasta la propia finca a comprar el producto. El precio es bajo con 

respecto al que se negocia en el mercado, debido a que se descuenta el 

costo de transportacion, y una alta comision para el intermediario. 

Para el centro de mayoristas, el productor transporta su produccion en 

gavetas de 30 kilos o en sacos de nylon de 20 a 25 kilos . El precio que se 

negocia es por sac0 o gaveta, mas no por peso. 

La venta directa a las cadenas de supermercados, es la que genera un 

mejor precio que 10s anteriores, per0 el problema es que generalmente solo 

. -, 
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se demandan pequeiias cantidades y no la produccion completa de un 

agricultor en un momento dado. 

1.2.8 Requerimientos sanitarios 

En el pais no existe ningun tip0 de requerimientos sanitarios para la 

produccion o comercializacion de limon para el mercado interno. Pero, en el 

caso de la importacion de la fruta, que en su mayoria proviene de Peru, esta 

debera pasar la inspeccion fitosanitaria que exige el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley y sus Reglamentos en 10s puertos de 
. . 

entrada y ademas obtener un permiso de sanidad vegetal otorgado por el 

Ministerio de Agricultura y ~anaderia". 

1.2.9 Perspectivas Futuras 

El grueso de la demanda interna seguira siendo el limon "Sutil" proveniente 

tanto de produccion nacional como de importacion de Peru. La produccion 

de limon "Tahiti" podra crecer en la medida que se demuestra la factibilidad 

de mercado y que ofrezcan incentivos, sobre todo lo referente a fuentes de 

crbdito y tecnologia. 

' O  Anexo - Ley de Sanidad Vegetal, Capitulo I 



1.3. Mercado Externo 

1.3.1 Produccion y oferta mundial 

Segljn datos de la FAO, la produccibn mundial de limas y limones en el afio 

2001 ascendio a 10.9 millones de toneladas , las cuales fueron cultivadas en 

742,027 hectareas. Desde 1996 hasta el aiio 2001 la produccibn mundial ha 

aumentado 20.3%. 

1 .3.1 .I Principales Paises Productores 
. . 

Los principales productores de limas y limones a nivel mundial para el 2001, 

en orden de importancia, fueron: Mexico, India, Argentina, EspaAa, EEUU, 

Iran e Italia. Pero solo tres de ellos participan sustancialmente en el mercado 

mundial de estos productos: Estados Unidos, Mexico y Espaiia (Grafico No 

10 - ver Anexo No 10) " 



- - - .  - .- 

Grhfico No 10 - PRJNCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE 
LIMON Y LIMA 
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Dentro del comercio international la produccion del limon Tahiti no se 

considera en forma desagregada del resto de variedades; por el contrario la 

mayoria de 10s paises productores lo incluyen dentro del grupo de "limones y 

limas". 

Mexico es el lider en produccion mundial, con el 14.2% del total; sus niveles 

de superficie cultivada y produccion cultivada han ido aumentando aiio a 

aAo. Cosecho un total de 1,547,403 t en una superficie de 126,625 ha. Le 

sigue India con el 13%, la cual produjo 1,400,000 t, en una superficie de 

110,000 ha. Argentina tiene el 11%; cosecho 1,180,000 t en una superficie 

de 30,170 de ha, mientras que EspaAa con un 9%) tuvo una produccion de 

961,100 t en una superficie de 43,500 ha; Iran con un 8%, tuvo una 



produccion de 850,000 t, en una superficie de 50,000 ha; EEUU con 8%, 

obtuvo 907,180 t en una superficie de 26,550 ha. 

Segh datos de la FAO, Espafia, Argentina y Mexico fueron 10s paises que 

reportaron 10s crecimientos de produccion mas elevados en 10s ljltimos cinco 

aiios, llegando al 98.6%, 47.4% y 36.8%, respectivamente. Mientras que 

paises como India e Iran tuvieron un crecimiento moderado de 27.3% y 

12.7%. Por otra parte EEUU, mantuvo una produccion constante. 

1.3.1 .I .I Caracteristicas de 10s principales productores de limon Tahiti 
. . 

Mexico 

La produccibn de limon, ya sea para su consumo en fresco o para el uso 

industrial, ocupa el segundo lugar en importancia dentro de 10s citricos en 

este pais, y es el primer productor mundial de esta fruta. 

Son dos principalmente las variedades que se producen: el "Limon 

Mexicano" o "con semilla" y "Limon Tahiti" o "sin semilla". El primer0 de ellos 

se destina en su mayoria al consumo interno y, mientras que la segunda 

variedad se la exporta en casi su totalidad. 



Fue en la decada de 10s setenta en que se introdujo el cultivo del limdn 
% 

Tahiti, pero este cobro importancia comercial a mediados de la decada de 

10s ochenta, cuando se present6 la oportunidad de abastecer la demanda del 

mercado norteamericano, dado que las principales zonas productoras 

norteamericanas (Florida y California), se vieron afectadas por problemas 

climatolog icos que disminuyo considerablemente su produccion. 

La mayoria de las zonas que se dedican al cultivo de esta variedad se 

encuentran en el Golfo de Mexico, especificamente abarca 10s estados de 

Veracruz (principal productor), Tabasco y Chiapas. Tambikn se considera a 
. . 

Oaxaca, estado que no esta en el Golfo per0 que debido a su participacion 

activa, se la incluye dentro de las principales regiones productoras. 

Otras zonas de produccion per0 de menor superficie cultivada debido a que 

recien se introduce la variedad son: Jalisco, Yucatan, Morelos, Tamaulipas, 

el Estado de Mexico, Colima y Michoacan. Cada una de estas zonas destina 

la mayoria de su produccion a la exportacion, except0 el Estado de Mexico, 

cuya produccion (casi la totalidad) va a la industria refresquera. 

En Veracruz, la principal zona productora es el Distrito de Desarrollo Rural 

de Martinez de la Torre, que concentra mas de la mitad de la superficie 

nacional del cultivo del limon Tahiti. Cabe mencionar que esta zona, es la 



que presenta uno de 10s mas bajos niveles de rendimiento en comparacion 

con las demis. ~ i e n t r k  que Yucatan, presenta 10s mas altos niveles de 

rendimientos, utilizando la misma tecnologia que las demas. 

La produccion del lim6n en su totalidad desde 1996 al 2001, se ha ido 

incrementado de forma anual, per0 existen dos atios marcados en donde su 

produccion decrecio, estos son en 1997 y 2001, cuya tasa de crecimiento fue 

negativa en especial para el ultimo atio donde se situo en un - 6.9% con 

respecto al atio anterior cuya tasa fue del 21.5%. Basicamente esta 

tendencia decreciente se debio a problemas climatologicos, heladas en 1997 
. . 

y sequias en 2001. 

La superficie de cultivo destinada para el limon desde 1996 al 2001 ha sido 

incrementada en un 29.2%, pero manteniendose constante las mismas 

hectareas de cultivo para el period0 199912000. Es importante destacar que, 

a pesar de que Mexico increment0 su superficie destinada a la siembra del 

limon para el ultimo aAo, 10s resultados en produccion y rendimiento no 

fueron 10s mas deseados. 

Algunos de 10s problemas que limita la capacidad agricola mexicana, so 

La escasa tecnologia, que se traduce en bajos rendimientos. ~ B E s ~ o ~  



Problemas sanitarios (Mosca de la Fruta, Mosca del Mediterraneo, y 

el Virus de la Tristeza de 10s Citricos), que afectan directamente a la 

calidad del producto. 

Poco financiamiento para el sector agricola, lo cual motiva al 

productor a adquirir creditos alternativos, con 10s efectos negativos 

que ello implica para su actividad. 

Como ya se menciono anteriormente, casi toda la produccibn de limon Tahiti 

se destina a la exportacibn, principalmente al mercado norteamericano y 

algo al mercado europeo, aunque en epocas de produccidn baja del "Limon 

Mexicano", es el limon Tahiti el que complernenta el mercado nacional. 

Estados Unidos 

En este pais se consumen distintos tipos de limones y limas debido a las 

diferentes culturas que conforman la poblacion. Una de las variedades mas 

conocidas para su consumo en fresco y de uso industrial es el limon Tahiti, 

per0 debido a la destruccion de las zonas productoras de esta variedad a 

mediados de 10s ochenta, este pais se vio obligado a importarlo, desde 

Venezuela, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Peril, Uruguay y 

las Mas Bahamas, para abastecer su demanda interna y a su vez desarrollar 

la comercializacion international de este ~roducto. 



Sus principales 

Arizona, per0 el 

zonas' productoras de citricos son: Florida, California y 

Estado que produce en mayor cantidad el limon Tahiti es 

Florida, debido a condiciones favorables del clima. 

La produccion del limon en Norteamerica, tuvo un largo period0 de niveles 

de crecimientos negativos debido a dos factores: el primer0 climatologico 

como el caso de las inundaciones para 1999 lo que conllevo a un 

decrecimiento productivo de -18.45% el mas significative de estos seis 

ultimos afios, y el segundo por virus en 10s cultivos como por ejemplo, La 

Tristeza de 10s Citricos, que afecto seriamente 1997 y 1998 alcanzando 

niveles de -2.98% y -6.14% respectivamente. Sin embargo, en 10s dos 

ultimos aiios el repunte en el crecimiento productivo ha sido notorio, 19% en 

2001. 

No se ha variado mucho las hectareas destinadas al cultivo del limon, mas 

bien, se ha mantenido un ritmo de crecimiento bastante lento. Desde I996 

hasta 2001 solo se han incrementado en un 3.7% de superficie. 

Actualmente, Mexico es su principal proveedor de la fruta en fresco durante 

casi todo el aAo, per0 tambien participan paises como: Venezuela, 

Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Cost; /--.. a Rica, Peru, Uruguay y las Mas 



Bahamas, a 10s cuales se les exige un alto grado de calidad del producto; 

estan exonerados del pago de aranceles. 

Mexico y EEUU presentan algunos acuerdos comerciales especiales a nivel 

internacional y son: 

Dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) que firmaron Mexico, 

Canada y EEUU, se establece que desde el primer0 de enero del 

2003 este producto quedara libre de arancel. Hasta entonces EEUU 

establecera una fraccion arancelaria como medida de proteccion a la 
. . 

produccion de Florida, cuya tasa base es de 2.75 centavos de dolar 

por kilogram0 y la que se ha ido reduciendo gradualmente en diez 

etapas anuales desde de 1994. 

Mexico y EEUU pueden exportar libremente a Canada, ya que este 

pais no present6 ningirn tip0 de fraccion arancelaria, ni antes ni 

despues del TLC. 

En 1999, se elimino en ltalia la prohibicion fitosanitaria que impedia la 

introduccibn del limon Tahiti mexicano a este pais. 

La UE firm6 un acuerdo con 10s paises miembros del TLC, en la que 

manifiesta que a partir del 2003, Mexico podra exportar frutos citricos 

sin aranceles. 



1 .3.1 .2 Consumo lnterno 
* 

Estados Unidos es el mas grande consumidor y uno de 10s grandes 

productores de limon Tahiti a nivel mundial y esto se debe a que en 10s 

ultimos atios la participation de la poblacion latina dentro de la poblacion 

general norteamericana se ha incrementado notablemente, aumentando a su 

vez el consumo de frutas y vegetales caracteristicos de esta poblacion, y 

uno de ellos es el limon Tahiti. 

Esta variedad es consumida generalmente en forma de fruta fresca; 
. . 

principalmente actua como condimento de muchos platos de comidas y en 

forma de jugo. 

El consumo de citricos, se ha ido incrementando a traves de 10s aiios, y 

posee una clara tendencia a seguir su crecimiento, puesto que se han 

elaborado campaiias publicitarias gigantescas, que han incentivado y 

promovido su consumo como medio para reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, cancer, del sistema nervioso central, entre otras. Se podria 

citar unas cuantas campatias conocidas como: "Triple Crown", emprendida 

por la Sociedad Americana de Cancer, la Asociacibn Americana del Corazon 



Estados Unidos tiene una produccion de 292,418 t de lima, y su Consumo 

Aparente es de 382,710 t, lo que implica que este pais consume un 23.6% 

adicional a lo que produce. El consumo aparente ha ido aumentando 

relativamente en estos ultimos cinco afios, en un 5.9% por la nueva 

tendencia de consumo de citricos y frutas frescasl2. 

India e Iran son tambien grandes consumidores, pues siendo de 10s mayores 

productores mundiales, no tienen mayor participation de las exportaciones. 

1.3.1.3 Oferta exportable 

Segun 10s datos de la FAO, las exportaciones de limones y limas a nivel 

mundial para el afio 2000 fueron de 1.6 millones de toneladas, por un valor 

US$ 726.4 millones. En 10s Oltimos cinco aiios el crecimiento en las 

exportaciones ha sido de 21.6% 

I .XI  .3.l Principales paises exportadores en 10s ultimos cinco aiios 

'' http llwww fao orqldocre~1003/x6732e/x6732e02.htrn#b 



El 80.3% de las exportaciones mundiales de limones y h a s  para el aiio 

2000, estuvieron concintradas en seis paises (Grdfico No 11 - ver Anexo 

No 11): Espaiia lider en exportacion con una participacion en el mercado de 

un 31% (492,160 t por un valor de US$ 238.7 millones). Mexico ocupa el 

segundo lugar con 17% (264,646 t por un valor de US$ 73.5 millones). 

Argentina logro una participacion de 13% ( 204,662 t por US$ 94.1 

millones). Turuuia con 10% (164,689 t por un valor de US$ 67,.7 millones). 

EEUU con 7% ( 117,949 t por un valor de US$ 80.1 millones), e ltalia con 

un 2% (32,292 t por un valor de US$ 16.2 millones). 
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Segun datos de la FAO, Mexico y Turquia son 10s paises que han mostrado 
1 

un mayor increment0 en las exportaciones en 10s ljltimos cinco aAos con un 

56.4% y 49.1% respectivamente. Otros paises como Espafia y Argentina han 

tenido un crecimiento moderado manteniendo niveles de 38.2% y 29.7%, 

respectivamente. Sin embargo, EE.UU, e ltalia han tenido crecimientos 

negativos en sus exportaciones de 16.3% y 39.7% respectivamente. 

1.3.1 .X I  . I  Comunidad Europea 

El mayor exponente de este bloque es EspaAa. En general este pais se ha 
. . 

preocupado por estar incluido entre 10s cinco primeros exportadores 

mundiales. Sin embargo, EspaAa ha sufrido 10s estragos de la 

competitividad; poco a poco ha ido perdiendo mercado debido a la entrada 

de nuevos exportadores, lo que ha generado que 10s precios de compra 

disminuyan. En 10s llltimos cinco atios esta disminucidn les ha generado una 

perdida de US$ 33.9 millones13 . El principal destino de sus exportaciones, 

es la Union Europea, bloque comercial al cual pertenece. EspaAa posee 

ventajas comerciales y arancelarias con 10s demas paises miembros de la 

Comunidad y con la competencia en si (Turquia). 

1.3.1 . X I  .2 Bloque asiatico 



Las exportaciones de Asia oriental por su lado, estan representadas por 

Turquia. Los niveles de crecimiento de este pais son bastante significativos 

y cada aAo se han preocupado por elevar este; en 10s ljltimos cinco atios 

han crecido 49.1% lo que en terminos monetarios representa US$ 8 

millones, y aunque ahora ocupen un cuarto puesto en la escala mundial de 

participation, se podria agregar que Turquia esta buscando un lugar mas 

amplio como exportador y cada atio se torna mas competitivo buscando 

potencialmente ubicarse muy cerca de Mexico. 

. . 

1.3.1.3.1.3 Bloque americano 

Mexico es el pais que en 10s ~lltimos cinco aAos ha crecido mas en su tasa 

de exportaciones con 56.4% desde 1996, lo que se traduce en un 

increment0 de US$ 27.2 millones y esta buscando en la actualidad tratar de 

entrar en mercados mas exigentes como Japon y UE. Este pais ocupa el 

segundo puesto como exportador mundial; negocia directamente con 

Estados Unidos y Canada (TLC). 

Argentina, por su parte, a pesar de que es el mas nuevo de este grupo, se 

ha ganado rapidamente su posicionamiento en el mercado mundial 



contribuyendo con el 16% del total de las exportaciones. Sus productos se 

dirigen principalmente 10s Estados Unidos y la UE (Paises Bajos, Reino 

Unido, Francia), asi como Rusia y Lejano Oriente. Su principal puerto de 

destino en Europa es  otterd dam", recibiendo por la venta de las 

exportaciones para el afio 2000 un valor de US$ 94.1 millones; y poco a 

poco se ha elevado su tasa de crecimiento anual de exportation; desde 

1996 hasta el 2000 ha crecido en un 29.7%, que se traduce en terminos 

monetarios en un increment0 de US$2.9 millones. 

EEUU por su parte, es el gran abastecedor de 10s mercados mas dificiles de 
. . 

entrar, debido a las reglas fitosanitarias, aranceles, etc. como es el japones. 

Posee una participacion del 9.2% en el mercado mundial, y su volumen de 

exportaciones les permitio para el 2000 obtener US$ 80.2 millones, sin 

embargo, su crecimiento en exportaciones mas bien ha ido disminuyendo en 

10s ljltimos cinco aiios logrando un valor de 16.3% negativo ocasionandoles 

de ingresos reducidos en US$43.3 millones. 

Las exportaciones del Ecuador en 10s ljltimos cinco aiios (Grafico No 12 - 

ver Anexo No 12) han tendido a incrementarse llegando a un total de 6,007 

toneladas. En porcentaje, su crecimiento es del 114%, sin embargo, en 1997 

y 1998 sufrieron un decrecimiento considerable>, debido basicamente a 
" I , $ .  
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problemas climaticos como de El Fenomeno del Nitio, el cual destruyo 

rnuchos cultivos, inclusive 10s experimentales asentados en la provincia de 

~ a n a b i ' ~ .  En 1997 solo se alcanzo a exportar 1,121 toneladas per0 el 

siguiente aiio fue todavia mas precario alcanzando solo 218 toneladas. Uno 

de 10s mejores aiios sin embargo fue 1999 el cual tuvo un crecimiento de 

casi un 900% con respecto al aiio anterior. Para el atio 2000 las 

exportaciones fueron de 1,573 toneladas lo que represento un ingreso para 

el pais de US$ 1.6 millones. 

- -. -- - - - - -  - - 
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El periodo de produccion de este cultivo tiene la caracteristica de ser casi el 
b 

mismo a nivel mundial, el cual comienza en Abril y termina en Marzo del 

siguiente aiio; y presenta una temporada aka en 10s ultimos meses de 

Abril). 

Puesto que Estados Unidos 

mundial de esta fruta, Mexico 

aprovechando las constantes 

es el mas importante consumidor a nivel 

se ha convertido en su principal abastecedor, 

disminuciones de la produccion de Florida en 
. . 

la ljltima decada. Especificamente durante el aiio 1992, este Estado sufrio 

uno de 10s peores daiios ocasionados por el Huracan Andres que dejo 

muchas plantaciones destruidas totalmente, a pesar de que Mexico sufrio 

tambien las secuelas de este fenomeno cuando paso por el Golfo de Mexico, 

sus perdidas no fueron comparables con las del pais vecino. 

Fenomenos naturales, plagas y enfermedades en cultivos, han sido algunos 

de 10s motivos por 10s cuales EEUU ha importado limon Tahiti en 10s ultimos 

afios, puesto que su produccion interna no abastece las necesidades de su 

poblacion, las cuales han ido incrementandose anualmente, convirtiendo a 

este pais, en un mercado muy atractivo. Paises como: Venezuela, 

Bahamas, Ecuador, entre otros, que empezaron a introducirse en 1997 han 

incrementado sus superficies cultivadas, en medida de la favorable 



respuesta en precios del pais del norte, siempre y cuando Mexico 

introduzca su produccion al mismo tiempo, que por lo general ocurre en 

meses de Junio hasta Enero generalmente. 

Mexico, para el atio 2001, continlja como principal abastecedor de esta fruta 

en el mercado norteamericano; sin embargo, ha empezado a buscar nuevos 

mercados (pequeiios por el momento) como: el europeo y el japones cuyos 

precios, son un poco mas atractivos. A pesar de que Europa posee una 

tendencia de consumo diferente a la americana, puesto que ellos prefieren el 

limon amarillo, y sus principales abastecedores son: Espaiia, Turquia, y 

Argentina, el limon Tahiti tambien se consume per0 en pequetias 

cantidades, y se espera que este mercado siga aumentando su consumo. 

A continuacion se detalla la estacionalidad del limbn y del limon Tahiti de 10s 

principales competidores como en el caso de Mexico, Argentina y EEUU. 

I TABLA No 2 - ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DEL LlMON Y DEL LlMON TAHITI 

~ p o c a s  bajas 



1.3.1 .5 Niveles de Productividad 

En el Grafico No I 3  se muestra 10s diferentes niveles de productividad de 10s 

principales exportadores mundiales (ver Anexo 13). Mexico posee una 

produccion anual de 1,661,224 toneladas de las cuales solo un 15.9% lo 

destina a e~~or tac ion '~ .  Ha incrementado su superficie de cultivo para poder 

elevar aOn mas sus niveles de produccion, per0 lamentablemente posee un 

rendimiento por hectarea bajo (12.2 tlha), product0 de una baja tecnologia 

en 10s cultivos, y en sistemas de comercializacion. 

Espafia, destina la mayoria de su produccion a la exportacion, cuyas cifras 

registradas para el aiio 2000 indican que fue de 905,400 toneladas, y se 

destino 54.4% a la exportacion. Sus principales compradores son 10s 

miembros de la Comunidad Europea. Espaiia posee unos rendimientos por 

hectarea bastante constantes (22.2 tlha). 

Argentina con una produccion de 1,171,498 toneladas registradas en el 

2000, destina el 17.5% del total a la exportaci6n; sus niveles de rendimientos 

por hectarea son 10s mas altos del bloque (39.11 tlha). Ademas tiene 

relativamente poco tiempo en el mercado mundial de citricos, debido en su 

mayoria a su alta capacidad productiva, tecnologia avanzada, y variedades 



mejoradas mas productivas las cuales tienen acogida en el mercado 

europeo. 

El proximo exportador importante es EE.UU., que en 10s liltimos afios ha 

tendido a incrementar su consumo de citricos por lo que sus exportaciones 

han disminuido. Su produccion registrada para el atio 2000 fue de 762,040 

toneladas, y de esta solo un 15.5% se destino a la exportacion. EEUU posee 

rendimientos por hectarea bastante satisfactorios (34.2 tfha), ocupando un 

respetable segundo lugar luego de Argentina, implementa tecnologia en el 

campo agricola nueva, e invirtiendo recursos en proyectos que garanticen 
. . 

mayor productividad en este sector. Sus principales compradores son Japon, 

Canada, y en menor proporcion Europa. 

Ghfico No 13 - RENDIMIENTOS DE LIMONES Y LIMAS DE 
LOS PRINCIPALES EXPORTADORES PARA EL 2000 
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1.3.1.6 Sistemas de comercializacion 

1.3.1.6.1 Mercado americano ( EE.UU. y Mexico) 

La cadena de comercializacion del limon Tahiti, demuestra una abundancia 

de intermediation, mas que de procesos industriales, que intervienen hasta 

que el producto llega a manos del consumidor. En el diagrama de abajo se 

puede apreciar de una manera resumida, 10s canales en la comercializaci6n 

del producto en Mexico y sus principales mercados de exportacion. Por otro 

lado, se presenta el ingreso al mercado norteamericano a traves del "broker" 
. . 

que dirige el producto ya sea a 10s mercados de abasto o hacia la 

exportacibn y reexportacih del producto". 
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1.3.1.7 Perspectivas futuras 

Durante el ultimo congreso mundial de citricos, celebrado en China y cuyo 

titulo fue "Proyecciones de la Produccidn Mundial y Consumo de citricos 

para el 2010", se indico que la produccion de limones y limas estA 

proyectada en 10.6 millones de toneladas para el 2010, un increment0 del 

15% desde la temporada de 1996-1998. La tasa anual de crecimiento 

proyectada fue de 1 . I  %, la cual ha bajado sustancialmente en comparacidn 

con la tasa de crecimiento observada desde 1986-88 a 1996-98. Una menor 

tasa de crecimiento en la produccion es proyectada en consecuencia del 

decaimiento de 10s precios de 10s limones y limas. 

PequeAos incrementos en el consumo per capita son proyectados en 10s 

principales mercados. Espaiia, Argentina y Mexico continuaran siendo 10s 

mas grandes exportadores de limones frescos. 

Por otro lado, se estima que EE.UU. se convertira en el mas grande 

importador de limones y limas frescas, debido principalmente al 



decrecimiento de la produccion de Florida por enfermedades y a la reducida 

produccion de ~aliforni'a y Arizona, con lo cual contabilizara el 20% de las 

importaciones mundiales para el 2010. Ademas, recientemente EE.UU. 

entro en conversaciones con Argentina para realizar un convenio de 

irnportacion de limones durante la temporada baja (Enero a Abril). 

Mexico, tiene previsto aumentar su superficie solo si aumenta la demanda de 

su pais vecino, aunque tiene que afrontar grandes problemas de distribucion 

y tecnologia la cual no es muy buena y que se refleja en sus bajos 

rendimientos por hectarealg. 
. . 

1.3.2 Demanda mundial 

La FAO, sefiala que para el afio 2000, las importaciones mundiales de 

limones y limas fueron de 1.4 millones de toneladas que representaron US$ 

806 millones. Ademas dentro del period0 de 1996 al 2000, las importaciones 

crecieron un 18.9% en toneladas. 



1.3.2.1 Principales mercados de destino 

El Grafico No 14 (ver Anexo No 14) muestra cuales han sido 10s principales 

importadores a nivel mundial para el aAo 2000. EE.UU. ocupa el primer lugar 

con el 14% ( 208,241 t que representan US$ 82.8 millones ), le sigue 

Alemania con el 10% ( 141,455 t por un valor de US$ 85.5 millones), en 

tercer lugar esta Francia con el 8% ( 116,281 t por US$ 73.6 millones ), 

contintla Polonia con el 7% ( 95,023 t por US$ 44 millones). Japon y Paises 

Bajos participan con el 6% ( que representan 91,728 y 95,023 t valoradas en 

US$ 122.5 y 46.7 millones, respectivamente); Reino Unido representa el 4% 
. . 

del total mundial (38,411 t por US$ 58.4 millones ), y por irltimo se 

encuentra Canada con el 3% ( 44,218 t por US$28.1 millones ). 

Utilizando 10s datos de la FAO, se establecio que la mayoria de estos paises 

han aumentado su demanda a traves de 10s ljltimos 5 afios (1996 al 2000). 

El pais de mayor crecimiento es EE.UU. con 43.8% , a continuacion esta 

Polonia con 21.8% y Canada con 21.7%, y en menor proporcion estan 

Alemania con 7.4% y Francia con 1.2%. Los paises que tuvieron un 

decrecimiento en las importaciones durante este period0 son Reino Unido 

con 8% , Japon 2.1 % y Paises Bajos con 1.7%. 



Grifico No 14 - PRINCIPALES IMPORTADORES 1 
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Fuente: FA0 

I .3.2.2 Caracteristicas de 10s principales mercados 

lnternacionalmente el limon Tahiti esta destinado para el consumo en fresco 

como fruta "exotica" o fuera de temporada, por lo que su destino es la 

poblacion de mas altos ingresos y su demanda aumentara en epocas 

invernales. Su patron de consumo esta basado principalmente en la creencia 

de la poblacion de las propiedades alimenticias de la fruta y en la actual 

tendencia de llevar una alimentacion natural y balanceada2'. 



1.3.2.2.1 Estados Unidos 

A nivel mundial este mercado es considerado como el mas grande y 

rentable. Esto se debe a que su poblacion se caracteriza por ser una gran 

mezcla etnica, lo que genera la demanda de muchos productos que en 

algunas ocasiones no se pueden cultivar en este pais durante todo el aAo y 

se necesita importarlos. La poblacion latina, que representa uno de 10s 

mayores grupos etnicos de este pais, son 10s principales consumidores del 

limon Tahiti. La fruta se consume durante todo el afio y es el Estado de 

Florida el unico productor y abastecedor local de este producto. Su period0 
. . 

de cosecha es de Abril a Marzo del siguiente aAo per0 su temporada baja se 

presenta durante 10s meses de Enero a Abril. Para el 2001 este Estado solo 

cubrio el 1.7% de la demanda interna, debido a que ha tenido problemas con 

el Virus de la Tristeza que ha afectado gravemente su produccion. 

Durante todo el aAo, Mexico es quien cubre casi la totalidad de la demanda 

de este producto (en el 2001 participo con el 99.1%). Pero tambien 

participan Ecuador, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Venezuela. 

Mexico se ha convertido en el principal abastecedor de limon Tahiti de 

EE.UU., debido a su posicion geografica y a su condicion de ser uno de 10s 

integrantes de TLCN (Tratado de Libre Comercio de 10s Paises del Norte) 



que lo favorecen con el 0% en tarifas arancelarias. Su temporada baja de 

produccion esta definidh en 10s meses de Diciembre a Marzo o Abril y es en 

esta epoca en que 10s otros paises aprovechan para vender sus productos y 

obtener 10s precios mas altos durante el aiio. 

Ademas, Mexico transporta toda su produccion via terrestre, reduciendo 

considerablemente sus costos, mientras que 10s demas paises lo hacen a 

traves de via maritima y se demoran mas tiempo en llegar a su destino. 

Con datos obtenidos a traves del "World Trade Atlas", se puede establecer 
. . 

10s principales paises exportadores de Lim6n Tahiti hacia EE.UU. Durante 

10s ultimos tres aiios, solo Ecuador, El Salvador y Honduras han tenido una 

tendencia creciente del 61. I %, 375.4% y 247.7%, respectivamente, mientras 

que 10s demas paises tuvieron una tendencia decreciente; Mexico present6 

el 10.296, Venezuela 72.6%, Guatemala con 48.3% y Costa Rica 59.9%. 

I TABLA No 3 - IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS 1 
8053040000 LIMES - DE ENERO A DlClEMBRE 

PAlS 

Mundo 
Mexico 
Ecuador 
El Salvador 
Venezuela 
Honduras 
Guatemala 
Costa Rica 

1999 
I 

Cantidad 
kg 

157' 441,244 
155' 630,049 

867,732 
11 5,649 
159,554 
76,011 
82,000 

218,257 

Precio 
US$lkg 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 

2000 2001 
Cantidad 

kg 
181'446,181 
179' 002,457 

1 ' 000,777 
556,307 
445,326 
273,826 

38,147 
87,552 

Cantidad 
kg 

142' 056,762 
139' 726,908 

1 ' 397,760 
549,790 
43,650 

264,326 
42,448 
30,410 

Precio 
US$lkg 

0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 

Precio 
US$Ikg 

0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 



1.3.2.2.2 Union Europea 

En 10s distintos mercados de 10s paises de la Union Europea, la variedad 

Tahiti se la importa exclusivamente de otros paises (Mexico, Venezuela, 

Guatemala, Ecuador, etc), mas no es producida en ninguno de 10s paises 

que conforman la UE debido a que no poseen un lugar adecuado para su 

cultivo (esta variedad no soporta temperaturas frias). 

Con 10s datos de EUROSTAT en el Grafico No 15 (ver Anexo No 15), se 

puede establecer 10s principales importadores de esta fruta para el aiio 2000 
. . 

en la Comunidad Europea: Paises Bajos importo el 42% del total (5,439 t por 

un total de 9.8 millones de euros), a Espaila le corresponde el 41% (5,247 t 

por 3.3 millones de euros), Alemania con el 5% (580 t en 0.8 millones de 

euros), Francia con el 4% ( 524 t a 1 millon de euros), Belgica con el 3% 

(368 t 0.6 millones de euros), Reino Unido e ltalia con el 2% (212 t 0.3 

millones de euros para Reino Unido y 310 t 0.3 millones de euros para 

Italia), por ultimo en "otros" se encuentra Irlanda, Dinamarca, Grecia, 

Portugal y Luxemburgo. 



Reino Unido 
2% s r ~  Otros 

Fuente: Eurostat 

Para el atio 2000, el volumen total de las importaciones de limones del 

continente europeo (Grafico No 16 - ver Anexo No 16) fueron de 33,217 

toneladas que representan un valor de 43 millones de euros, de las cuales el 

69.4% fueron intra-comunitarias y el restante 30.6% son importaciones extra- 

comunitarias (10,178 t por un valor de 13.3 millones de euros) que en su 

mayoria provienen de paises de America del Sur, especificamente de Brasil 

con el 55% (5,555 t que representa 6.9 millones de euros), Mexico con el 

27% (2,737 t por 3.9 millones de euros), Venezuela con el 4% (434 t por 0.6 

millones de euros) y por Utimo Colombia y Ecuador con el 3% ( con 296 t a 

0.5 millones de euros y 293 t por 0.4 millones de euros, respectivamente ). 



I 
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1.3.2.3 Caracteristicas cuantitativas y cualitativas de la demanda 

potencial 

1.3.2.3.1 Union Europea 

En 10s ljltimos tiempos, 10s paises miembros de la UE han ido 

experimentando cambios en sus patrones de consumo. Actualmente las 

autoridades de cada pais promueven la idea de "una alimentacion mas 

sana", lo que ha permitido que aumente el volumen de las llamadas "frutas 

exoticas", dentro de las cuales esta el limon Tahiti. 



Belgica, es el pais que'presenta una tendencia acelerada en el crecimiento 

de la demanda del limon. El period0 de mayor importacion se da entre Enero 

y Mayo, tiempo en el cual las exportaciones de Mexico disminuyen, por lo 

que estos meses se pueden convertir en un nicho de mercado para 

paises exportadores. 

Por otro lado, en paises como Holanda y Belgica 10s supermercados y las 

cadenas integradas de minoristas independientes representan el principal 

medio de distribucion (mas del 50%), por lo que la presentacion del producto 
. . 

debe adaptarse a las necesidades y gustos del consumidor final. 

Generalmente 10s supermercados valoran el siguiente orden: precio, 

oportunidad, calidad, empaque y consideraciones ambientales. Para 10s 

minoristas son: calidad, oportunidad, precio y calidad del servicio. 

Para este mercado, las frutas exoticas estan orientadas a 10s consumidores 

de mas altos ingresos, por lo tanto, es importante que el producto importado 

llegue empacado tal y como se exhibira porque es muy costoso preparar el 

producto para la venta al publico. 

Ademas, un punto muy importante dentro de la Comunidad Europea son las 

consideraciones ambientales. Por lo tanto, 10s empaques deben ser hechos 



de carton reciclable y todo lo demas que permita incorporar "el punto verde" 

en la etiqueta de la ~ a j a . ~ '  

1.3.2.3.2 Japon 

Aunque la demanda de limones ha disminuido en 10s ultimos aiios, se preve 

una recuperacion a medida que avance la diversificacibn de 10s habitos 

alimenticios y sobretodo aumente el interes por esta fruta en 10s restaurantes 

y fruterias de aka categoria. 

En la ultima decada, de entre 10s citricos, el limon es el unico, que presenta 

un crecimiento positivo. Esto es consecuencia del foment0 de este product0 

como ingrediente indispensable en la cocina (sirve para marinar varios platos 

de comida) y ademas por ser fuente directa de vitamina "C". 

Se lo consume durante todo el aiio, pero la temporada de mayor demanda 

es en 10s meses de verano y otofio (Julio a Noviembre). Mexico es el 



principal abastecedor de este mercado durante todo el ailo, aunque su 

temporada baja es F'ebrero a Mayo, tiempo en el cual Ecuador recikn 

empieza a exportar sus productos y puede obtener 10s precios mas altos del 

mercado. 

El Estado de Florida es el unico que produce limon Tahiti y el que abastece 

la demanda local, pero en 10s ~Iltimos aAos ha disminuido la produccion 

debido al Virus de la Tristeza que ha arrasado con la mayoria de 10s cultivos 

y ha obligado a 10s productores a sembrar otro tipo de cultivo mas rentable. 

1.3.2.4 Estacionalidad 

La produccion local de lim6n Tahiti en Estados Unidos mas las 

importaciones de Mexico, son 10s datos que presenta el Grafico No 17 (ver 

Anexo No 17). Toda esta informacion proviene de 10s "Shipments" que este 

pais emite. 

Con la ayuda de estos datos, se puede observar que casi el total de la 

demanda de limon Tahiti aparentemente es cubierto por un solo pais, en 

este caso, Mkxico (para el 2001 cubrio el 99.1% de la demanda total); desde 

1996 esta participaci6n ha sido de mas de 98%. El resto lo cubre la 



produccion de Florida, y las exportaciones de provenientes de Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, ~uathmala, Honduras y Venezuela. 

Mexico por ser pais vecino de EE.UU. posee 10s costos de transportacion 

mas bajos y las mayores ventajas de comercializacion, inclusive porque 

pertenece al TLCN (Tratado de Libre Comercio de 10s Paises del Norte, 

donde tiene un arancel del 0% para el limon Tahiti). Abastece durante todo 

el aiio al mercado americano, per0 se puede apreciar en el grafico que, a 

partir de 10s meses de Enero a Abril su produccion disminuye, por lo que se 

convierte en la temporada baja y 10s precios pueden subir. Mientras que en 
. . 

su temporada alta, que se ubica desde Mayo a Octubre, y 10s precios 

tienden a caer. En si, 10s precios del limon Tahiti en el mercado 

norteamericano dependen directamente de la oferta de Mexico y, en menor 

escala, de la produccion de Florida. 
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1 Grhfico No 17 - OFERTAMENSUAL DE LlMON TAHITI EN 
EL ~ERCADO DE ESTAOOS UNIDOS 

I 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

---- - - - 

Mexico Florida 1 I 

Fuente: USDA1Shipment.s- 2001 

La temporada, baja de produccion de Florida se da de Enero a Marzo, 

mientras que la temporada aha se da en 10s meses de verano y otoAo ( Junio 

hasta Noviembre). 
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1 A2.5 Sistemas de comercializacion 

1.3.2.5.1 Estados Unidos 

Generalmente se utilizan 10s siguientes canales de comercializacion (la 

mayoria son utilizados por 10s productores mexicanos): 



Exportador a mayorista'norteamericano 

Es un canal utilizado normalmente por grandes exportadores o asociaciones 

de productores que realizan contratos de abastecimientos a largo plazo. 

Las principales asociaciones mayoristas para la comercializacion de frutas y 

verduras en Estados Unidos que pueden introducir el producto son "Produce 

Marketing Aso", "United Fresh Fruit & Vegetable Association", "Pensylvania 

Horticultural Society" y "Food Marketing ~nsti tute"~~. 

lntroduccion por medio de un comisionista ( "broker") 

Actualmente casi la totalidad del comercio exterior de limon Tahiti se realiza 

a traves de "brokers" que operan en California, Texas y Chicago. Estos 

comisionistas tienen contactos ya establecidos con 10s principales clientes 

mayoristas y proveedores de restaurantes; reciben el producto a 

consignation y cobran una comision que varia entre el 10 y 12% por la 

operacion, predominando el pago de la mercancia a 30 dias. 



Existe una gran cantidad de empresas que desarrollan esta actividad, 

muchas de las cuales fomentan actividades especulativas o no cuentan con 

la experiencia y 10s canales de efectivos para la comercializacion, lo que 

hace que la penetracidn por esta via, ademas de que traslada la totalidad del 

riesgo en el precio obtenido al exportador, involucra otros adicionales si no 

se cuenta con suficiente experiencia exportadora; se recomienda en todo 

caso corroborar el curricula del "broker" y sus referencias comerciales y 

financieras. 

Exportador a consumidor norteamericano 
. . 

Algunas empresas del ram0 fruticola han optado por realizar la promocion 

directa entre las cadenas comerciales norteamericanas, para lo cual se han 

agrupado para la compra de una marca reconocida en 10s Estados Unidos. 

Este mecanismo de comercializacion ha sido ampliamente adoptada 

principalmente por empresas exportadoras de Veneguela? Guatemala, Chile 
am+ >, r 

y ultimamente Mexico. 

1.3.2.5.2 Canada 

Las etapas de distribucion en Canada son las siguientes: 



lmportacion, donde participa el productor y el importador. El producto 
* 

se importa con precios en firme, el cual debe detallarse en el permiso 

de importacion, ya que la venta en consignacion esta prohibida. 

Intervention del importador y el mayorista, algunas veces 

auxiliandose con "brokers" en la coordinacion del envio, la entrega y 

la inspeccion. 

El producto se lleva a las tiendas de supermercados y tiendas 

especializadas independientes; la mayoria de 10s consumidores 

adquiere sus frutas en supermer~ados~~. 

I .3.2.5.3 Japon 

En Japon hay dos clases de venta al por mayor: 10s mercados centrales de 

venta de mayoreo y mercados locales de venta mayoristas. En 10s primeros 

hay dos tipos de vendedores mayoristas - "niuke" o vendedores al por mayor 

primarios - y - "nakaoroshi" o vendedores al por mayor secundarios -. En 10s 

mercados locales de venta al por mayor solo hay "niuke". 

Los vendedores al por mayor primarios reciben 10s productos perecederos 

de 10s paises abastecedores y 10s ponen a subasta, 10s articulos son 



adquiridos por "nakaoroshi" y otros compradores autorizados de usuarios en 
I 

gran escala, como 10s vendedores grandes al por menor y cadenas de 

restaurantes. 

Solo una pequefia proporcih de 10s productos entra a subasta, debido a que 

el numero de importadores es muy pequefio. La existencia de marcas por 

cada area de productores, 10s contratos de abastecimiento que permiten 

conocer la llegada de 10s embarques con mucha anticipacion, y el hecho de 

que la variacion de precios aceptada de 10s bienes es muy pequeiia, hace 

posible el uso de un sistema de ventas previas. 
. . 

En la mayoria de 10s casos, 10s compradores en gran escala realizan estas 

compras de acuerdo a contratos de abastecimientos con 10s productores. El 

porcentaje de articulos que no pasan directamente a 10s mercados centrales 

de venta al por mayor ha aumentado su tendencia en 10s ultimos afios. 

. -2 
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1.3.2.5.4 Union Europea CIB-ESPOL 

El esquema fundamental de comercializacion del limon Tahiti dentro de 

BENELUX'~ se inicia normalmente con la llegada a Holanda por via aerea 

24 Acr6nimo de la unidn aduanera entre BBlgica, Paises Bajos y Luxernburgo 



(desde Amsterdam) o maritima (desde Rotterdam), o por Belgica (via aerea 

a Bruselas o a 10s pue60s de Amberes o Rotterdam en Holanda). 

A partir de aqui define su destino como consumo domestic0 @mm~ 
exportacion. Por via maritima normalmente llegan productos desde Brasil, 

Ecuador y Costa Rica, mientras que la via aerea la utilizan paises como 

Estados Unidos, Mexico, El Salvador, Venezuela, Israel y Brasil. Por via 

terrestre llegan productos de Espaiia. 

La Comunidad Europea en 10s ultimos afios se ha caracterizado por un 
. . 

creciente consumo de productos exoticos (tropicales y sub-tropicales) y se 

ha generado un marcado increment0 de cadenas europeas de venta 

minorista de alimentos estableciendo lineas directas de abastecimiento 

desde el productor hasta 10s minoristas. Por otra parte, se estima que no 

mas del 40% de las importaciones de frutas y hortalizas perrnanecen en el 

pais de arribo, lo que da una idea de la importancia que tienen las re- 

exportaciones entre 10s paises miembrosZ5. 

En general, la distribucion mayorista de frutas y vegetales frescos en la 

Union Europea involucra a productores , compaiiias multinacionales, y 

diversos tipos de organizaciones para la comercializacion (cooperativas, 



comercializadoras, "marketing boards", subastas, etc), agentes 

especializados (brokers): importadores y mayoristas. 

A nivel minorista la venta se realiza a traves de tiendas especializadas, 

supermercados, mercados abiertos y mercados de productores ("farmer's 

markets"), registrandose diferencias en la importancia relativa de 10s 

diversos tipos de expendio entre 10s paises miembros, especialmente entre 

10s del norte y 10s del sur. Mientras que en 10s paises del sur la relacion es 

invertida, es decir las cadenas minoristas dominan el mercado de 

distribucion. 
. . 

Las comisiones de 10s importadores en este mercado varian normalmente 

entre 7 y 10%; 10s mayoristas tienen margenes entre 8 y 10 % y el minorista 

un margen de cuanto menos del300h~~.  

1.3.2.5.4.1 Paises del Norte 

CIB-ESPOL 

En estos paises, luego que el producto llega al puerto, se comercializa 

basicamente a traves de supermercados, hipermercados y tiendas de 

descuento cuya participation es bastante activa de un 70% , mientras que 



las otras cadenas minoristas han perdido fuerza. Entre ellos constan a: 
* 

Francis, Reino Unido y Holanda. 

Francia 

Cuenta con niveles mas desarrollados a nivel mundial de distribucion de 

frutas y hortalizas frescas, con una extensa red que garantiza su distribucion 

oportuna y en optimas condiciones de calidad desde el productor hasta el 

minorista y el consumidor final. Cuenta con el mercado mayorista de 

alimentos mas grande del mundo: "Rungis", que actualmente alberga 690 

mayoristas y 430 productores / vendedores y 420 compaiiias de servicios 
. . 

incluyendo importadores, agentes compradores y distribuidores. A pesar de 

10s esfuerzos para consolidar este mercado, 10s grandes hipermercados 

concentran un 60% de captacion y comercializaci6n de productos y 10s 

expendios tradicionales (tiendas especializadas y de barrio) solo concentran 

el restante 40%. 

Reino Unido 

En este pais el sector de productos frescos esta dominado por las cadenas 

de supermercados que controlan entre el 50 y 60% del sistema de 

distribucion de todos 10s supermercados. Los tres mas importantes son 

"Tesco", "Sainbury's" y "Safeway"; el resto de la distribucion se hace a traves 



de 10s mercados al mayoreo siendo cinco 10s m8s importantes: "New Covent 

Garden Market" ( ~ondres), "Spitefields". "Birmingham", "Cardif' y "Glasgow". 

Estos mercados abastecen a mayoristas secundarios del sector "horeca" 

(hoteles, restaurantes y cafeterias) y a las pequefias tiendas de minoristas. 

Se considera que entre 50% y 60% del mercado fresco esta dominado por 

las cadenas de supermercados, el 24% lo cubren 10s denominados 

"Greengrocers" que son pequefias tiendas a1 menudeo; 12.2% por 10s 

puestos de mercado y el restante 8.9% por otro tip0 de organizaciones, 

incluidas las cooperativas. 
. . 

En lnglaterra 10s margenes de ganancia de un nivel a otro son 10s siguientes: 

I Detallista I 5 -  20Y0 I 

Importador 

Dada la fuerza de 10s supermercados, estos imponen sus condiciones de 

calidad y empaque y recientemente han comenzado a realizar sus propias 

importaciones. 

8-10% 



El importador generalmente trabaja a consignacion con 10s productores de 

terceros paises, cobrando una comision del lo%, sin embargo, de acuerdo a 

la ventana de mercado y el product0 pueden llegar a acuerdos de precios 

firmes, FOB o CIF, e incluso establecer alguna forma de un minimo 

garantizado. 

En general, en el sector de 10s perecederos no se acepta las Cartas de 

Credito y la tendencia es que el importador realice el pago a 30 dias, similar 

al solicitado por el supermercado. El pago normalmente se hace mediante 
. . 

transferencia bancaria (SWIFT) del banco del importador al del exportador, 
':" - -,, p 

, -' > "  

operacion que tarde un minimo de 4 d i a ~ * ~ .  
i 
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Holanda ,., i ' ' I  

CIB-ESP01 , , 'O? 
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Dominada por la distribucion de vegetales y frutas frescas a traves de 

supermercados, hipermercados, grandes cadenas, estos ofrecen una 

conveniencia a 10s consumidores absoluta para realizar las compras en un 

solo punto, asi como la extension de horarios de atencion, lo que ha 

resultado en un aumento en la participacion de 63% para 1995; 10s 



expendios especializados solo suman un 15%, y 10s mercados abiertos 
* 

mantienen el 22%. 

1.3.2.5.4.2 Paises del Sur 

Luego de recibir 10s productos, estos poseen una distribucion dominada por 

tiendas pequeAas, compaiiia de venta minoristas, minoristas especializados, 

mercados abiertos. Entre ellos se puede mencionar: Alemania, ltalia y 
-? z- 

4 t. 

:a 7 
Espafia. a 

i 1 '. / 
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1. 

Alemania i I 

CIB-ESFQL U" u . :.:,{GL 

Las diez cadenas principales en el negocio de distribucion minorista de 

alimentos y bebidas, abarcaron el 82% del mercado en 1996; muchas de 

estas compatiias son cadenas de venta minoristas con diferentes tipos de 

expendios (supermercados, almacenes de descuento, pequeiias tiendas de 

barrios, expendios de bebidas y "delicatessen"). Las tiendas (12% de 

participaci6n) y pequefios supermercados (1 8 % de participaci6n), que aOn 

constituyen el grueso de 10s expendios alemanes estim siendo 

reemplazados por grandes cadenas e hipermercados, 10s cuales tuvieron en 

1996 una participacion del 70% del comercio. 



M i a  y Espafia 

Los canales tradicionales de distribucion minorista de frutas y hortalizas 

posee una participacibn significativa del 82% y 52% en ltalia y Espaiia, 

respectivamente. Las otras cadenas de hipermercados y supermercados no 

han cobrado fuerza. Por otro lado, el increment0 en el consumo de alimentos 

fuera del hogar, hace del canal institutional (hoteles, restaurantes, cadenas 

de comida rapida, cafeterias de empresas, etc.) otra via de importancia 

creciente para la distribucion minorista de frutas y hortalizas frescas en la 

Unibn Europea. 
. . 

1.3.2.6 Precios 

Al analizar 10s precios semanales promedios que proporciona "Today Market 

Prices" (Grafico No 18 - ver Anexo No 18), para un period0 de cinco aiios ( 

1997 al 2001), se puede establecer que 10s precios presentan un 

comportamiento similar en las mismas temporadas (epoca de oferta aka con 

precios bajos y epoca de baja oferta con precios altos). En 10s aiios 1999, 

2000 y 2001 se presentan periodos donde no existen datos, entre las 

semanas 22 al26, de la 14 al 16 y de la 15 al 17 respectivamente para cada 

aiio. 



- - - - - - - - - - - - -. - - - 
I Grafico No 18 - PRECIOS DE LlMON TAHITI EN TERMINAL DE NEW YORK 
I (caja de 18kg) 

SBH ANA 

1. 
I Fuente: Today Market Prices I 
2, 

La temporada de 10s precios mas altos corresponde a 10s primeros meses 

del at70 (Enero a Abril) mientras que 10s precios mhs bajos se presentan en 

la temporada de verano (especificamente 10s meses de Junio y Julio que es 

cuando ingresa Mexico con su mas alta produccion). 

Durante las semanas 4 hasta la 13 se presentan 10s precios picos de todo el 

aAo, que corresponden a 10s meses de Febrero y Marzo, epoca durante la 

cual Mexico y EE.UU. producen muy poco. Los afios 1997, 1999 y 2000, son 

10s que presentaron 10s mejores precios por caja ( calibre 150s) , US $44, 

US $42 y US $35 respectivamente. 

Para el aiio 2001, 10s precios tuvieron un comportamiento un tanto regular; 

no se presentaron muchos picos ni depresiones, per0 lo que si se dio con 



mas frecuencia que 10s aiios anteriores son las semanas sin ninguna venta 
I 

reportada. En este caso fueron dos periodos de la semana 15 al 17 y de la 

23 al 24. El precio pic0 durante la temporada aha fue de US$ 34 (semana 

10) mientras que el precio mas bajo fue de US $7 (semana 26). A partir de 

10s meses de Noviembre y Diciembre, empiezan a subir; para este aiio 

comenzo con US $ 1 0  en la semana 43, para terminar la ultima semana de 

Diciembre con US $15 la caja de 18 kg (calibre 150s). 
h .' -'"o *.; ,<, 
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1.3.3 Transporte, Fletes y Seguros 

El transporte maritimo, es el mas utilizado para llevar el product0 a cada uno 

de 10s puertos de destino, en especial al mercado principal de Ecuador que 

es Estados Unidos. Dentro de este pais, 10s puertos que mas se utilizan son 

el de Nueva York, Miami, Port Hueneme (CA) y algunas ocasiones el puerto 

de Fernandina Beach. 

En Ecuador, generalmente 10s grandes productores de limon Tahiti 

programan la cosecha para que coincidan con la fecha de salida del barco 

para contratar ese mismo dia el transporte que llevara contenedores 

refrigerados de 20 o 40 pies hasta el puerto. 



El costo de un flete dependera del puerto de destino y del tipo de contenedor 

a enviar; a continuacion 10s costos a cobrar hacia el puerto de NY y de 

Antwerp (Belgica) 

.. .-. . 
a .  ; 1 r .  

Producto Nueva York Antwerp %.I.. 1 
8' 

Limon Tahiti 40' US $ 3,800 US $4,000 L I 

'r 

Limon Tahiti 20' US $3,100 US $3,000 p. , . 
clz - j* Lji 

. . 

El seguro de la carga, dependera del nljmero de cajas a enviar; 

generalmente se cobra el 0.75% del precio FOB. 

Al momento de almacenar y transportar la carga, se debe tener mucho 

cuidado de no descuidar n ingh detalle que pueda perjudicar a la carga 

completa, porque siempre habra el peligro de un ataque de patogenos e 

inclusive contaminaciones de ma1 olor que pueden impedir que la carga sea 

comercializada en su puerto de destino. Asimismo, al momento de 

transportar la carga al puerto de embarque, se debe considerar hacerlo 

cuidadosamente para que la fruta no reciba golpes, vibraciones o cambios 

de temperatura que perjudiquen su calidad. 



A continuacion se describe cuantas unidades se envia en cada uno de 10s 

contenedores: 

I CNT 

PRODUCT0 No PALLETS No DE CAJAS 
X PALLET CAJAS DE I 

40' Limones 40 Ib 20 
20' Limones 40 Ib 9 
40' Limones 10 lb 20 
20' Limones 10 lb 9 

Generalmente, se colocan 9 cajas por nivel y 11 niveles de altura en un 

pallet. Dentro del contenedor 10s pallets se disponen en dos niveles. Al 

momento de almacenar, la temperatura debe ser de por lo menos 8O C a 10' 

- .  3 .  ti^ - r : ',;s 

Toda exigencia arancelaria dependera del pais al que se desea ingresar. 

Europa: Para el 

arancelario que 

fitosanitarias y al 

bloque de la Union Europea no hay ningun tipo de impuesto 

grave al limon Tahiti. Solo deben responder a las normas 

nivel en materia de residuos. 

Estados Unidos: Las tasas arancelarias constan en la Tabla No. 4. Se 

requiere un certificado fitosanitario expedido por el Ministerio de Agricultura 



11 Ecuador. Ademas, todo embarque debe ser inspeccionado en el puerto 
-. ... 

! destino por el USDA, para poder ser introducido en 10s EE.UU. 
.& -?,. ' : : 8 ,++ 

i - - 

;tados Unidos clasifica su tabla arancelaria para limones de la sigdiente 

crL . i;, .&.-'{]i, 
rma: 

I columna General (I), agrupa a 10s paises miembros del Sistema General 

? Preferencias arancelarias (A), Canada (CA), Caribe (E), Area de libre 

jmercio entre EEUU e Israel (IL), Pacto Andino (J) y Mexico (MX). 

. . 
3 columna (2), solo se lo aplica a 10s siguientes paises: Afganistan, Laos, 

uba, Vietnam y Corea del Norte de acuerdo a lo estipulado en la Seccion 

11 de el Acta de Clasificacion de Tarifas de 1962, la secci6n 231 o 237 de 

Acta de Expansion del Comercio de 1962, la seccion 404 de el Acta de 

omercio de 1974 y cualquier otra seccion aplicable de la ley 

TABLA NO 4 - TARIFAS ARANCELARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
0805.30 Lems ( Citrus Limn, Citrus Limonum) y limes ( Citrus Aurantifolia) 

1805.30.20 

( 2 )  

1805.30.40 

CODE0 

Lemons 

UNIDAD DESCRlPClON 

Limes 

kilogram 

(1) 
GENERAL 

kilogram 

(1)TASAS 
ARANCELARIAS - 

2.4% clKg 

1.9% c1Kg 

Libre (A+CA. E. I L, J) 

1.3% clkg (MX) 
5. 5% c,kg 

Libre (A+CA,E.kJ) 

1.1% clkg (MX) 
4.4% clkg 



1.3.5 Requerimientos sanitarios en 10s mercados de destino 
,- ; -+ 
L . 2  . $ *,(,,; 

A raiz del alto numero de enfermedades ocasionadas por contaminacion con 

alimentos importados, la politica de seguridad alimentaria del Departamento 

de Agricultura de Estados Unidos y de la Administracion de Drogas y 

Alimentos, FDA, se ha tornado mas agresiva, buscando incrementar las 

medidas de control en las normas de sanidad e higiene y exigir la aplicacion 

de estandares de seguridad equivalentes a 10s estadounidenses para 10s 

productos frescos importados. 

La ley de Sanidad Vegetal y su reglamento en el Ecuador, promulgados con 

decreto # 52 y Acuerdo Ministerial # 206 y publicado en 10s Registros 

Oficiales 475 y 364 del 18 de enero de 1974 y 23 de junio de 1977 y su 

reforma con Decreto #189, promulgado el 30 de septiembre de 1998 y 

publicado en Registro Oficial # 40 (Suplemento) del 5 de octubre de 1998, 

respectivamente dispone: 

1) Que la exportacion de productos vegetales requerira de Certificado 

Fitosanitario extendido por el Ministerio de Agricultura y Ganaderia 

(MAG) a traves del SESA con sujecion a 10s convenios internacionales 

vigentes y al reglamento respectivo (Art.9 de la Ley de Sanidad Vegetal). 



2) Los inspectores de sanidad, previamente a la concesion de certificados 

fitosanitarios, examinaran el material vegetal para establecer su estado 

fitosanitario (Art.10 de la Ley de Sanidad Vegetal). 

3) Si durante la inspeccion se estableciere que el exportador ha incluido 

material vegetal u otros productos vegetales o ha incumplido las 

disposiciones de esta Ley (Sanidad Vegetal), se negara el certificado 

fitosanitario y se aplicaran las sanciones correspondientes (Art.10 de la 

Ley de Sanidad Vegetal). 

4) Los interesados en exportar material o productos agricolas en cualquiera 

de sus formas deben presentar una solicitud para obtener el certificado 

fitosanitario, en el cual deben consignar cierta informacion, como: 

nombre y direccion del exportador y del destinatario, Nombre y cantidad 

en kg del producto a exportarse, medio de transporte, fecha de 

embarque, puerto y lugar de salida. 

5) Los inspectores de sanidad o cuarentena podran solicitar la colaboracion 

de la fuerza publica para afianzar el cumplimiento de sus funciones, de 

manera que se efectue la salida del pais, del producto agricola en buen 

estado sanitario y de conformidad con 10s requisitos de exportacion del 

pais de destino (Art.32 de la Ley de Sanidad Vegetal). 



Los certificados fitosanitarios seran ordenados en forma ordinal. No 

presentaran alteraciones y seran del modelo adoptado por la Convencion 

lnternacional de Proteccion Fitosanitario (CIPF) (Art.34 de la Ley de 

Sanidad Vegetal). 

Previo a la concesion del certificado fitosanitario para la exportacion, y la 

inspeccion del rigor, el funcionario de cuarentena revisara 10s requerimientos 

de las autoridades fitosanitarias del pais de destino del producto, a fin de 

incluir una declaracion adicional en dicho certificado y de esta manera dar 

cumplimiento con las directrices y recomendaciones de organismos 

internacionales como la CIPF y la OMC, asi como 10s organismos regionales 

como la CAN, OIRSA, COSAVE, etc. 

En la tabla siguiente consta la lista de frutas y vegetales aprobados por 

APHIS: 

Las frutas que reciben tratamiento frio pueden ingresar por puertos 

tradicionales, tales corno: Gulfport, MS, Seatle, WA; y Wilmington, NC. 

Si el period0 de refrigeracion pre-escrito se mantiene desde la llegada el 

producto tratado puede ingresar por cualquiera de 10s puertos de entrada a 



EEUU equipados por PPQ. Sin embargo, si el period0 de refrigeracion pre- 
a 

escrito no se mantiene hasta su arribo, el product0 puede ingresar 

solamente por el norte del puerto Atlantico, Gulfport, MS, Seatle, WA; o 

Wilminton, NC. 

del formulario 

S en territorio 

Cada embarque debe ser acompanado por la copia origina 

"PPQ FORM 203", lleno y firmado por el oficial de APH 

I 

I 

ecuatoriano. Las cajas deben ser estampadas con , "not importation or 

distribution in AL, AS, AZ, CAI FL, GA, HI, LA, MS, NM, PR, SC, TX and YI" 



LISTADO DE PRODUCTOS APROBADOS POR APHIS 

ALL 
Allium spp. 
Apple '2, T I  07-C OR 
T108-A 
Asparagus 
Banana (leaf, flower, 
fruit)(no permit), page 
2-1 0 
Basil (above ground 
parts) 
Brassica spp. 
Carrot (root) 
Cassava 
Chervil (leaf, stem) 
Chichorium spp. 
(above ground parts) 
Corn, green 
Dasheen 
Durian 
Ginger root 
Grapefruit 12 , T107-c 
Lemon (smooth 
skinned, of  
commerce) 
Lettuce 
Lime, sour 
Mango 3, 
Orange, sweet (fruit) 
12, T107-c 
Palm heart 
Pea, shelled (seed 
without pod) 
Pepino 
Pineapple (prohibited 
into Hawaii) 
Radicchio (above 
ground parts) 
Radish (root) 
Snow pea (Pisum 
sativum spp. 
Macrocarpon) 
(immature pod only) 
Strawberry 
Tangerine 12 T107-c 
Watercress 
Yam, T101-f-3 

Artichoke, globe 
(immature 
flower heads) 
Bean 4 (pod or 
shelled) 
Blueberry (fruit), 
T101-i-1-1 
Cacao bean pod 
Cantaloupe 3 
(fruit) 
Chickpea 
Ethrog, 
(Commercial 
shipments only), 
page 2-1 9 
Honeydew 
melon 3 5 
Naranjilla 
Okra (pod), 
page 2-24 
Pea (pod) 
T101-k-2-1-1-1 
Pigeon pea 4 
(pod or shelled) 
Watermelon5 
(fruit) 

SAG 
Cacao bean 
pod 
Okra (pod), 
T I  01 -p-2 

PR & VI 
Chickpea 

b> T, cn- f. 

NP 
Cacao bean pod 
Cantaloupe5 
(fruit) 
Honeydew 
melon5 
Watermelon5 
(Fruit) 



1.4 Estimacion de la superficie que podria sembrarse en el pais, y 
s 

especialmente en la Peninsula de Santa Elena, para satisfacer la 

demanda nacional e internacional, bajo condiciones normales 

Asumiendo que Ecuador podria suplir 10% de las importaciones de limon 

Tahiti de parte de 10s Estados Unidos, entre las semanas 4 a 14, que es 

cuando generalmente se ofrecen 10s mejores precios del aiio, y que una 

hectarea de plantacion produce 10 toneladas de product0 fresco que califica 

para la exportacion a su madurez, entonces se necesitarian 

aproximadamente 500 ha del cultivo. Esta superficie se triplicaria si se 

tomaran en cuenta las importaciones de la Union Europea. 

Esta superficie se repartiria entre la Peninsula de Santa Elena y otras zonas 

productoras de Ecuador que han probado ser adecuadas para la produccion 

de limon Tahiti. 



2.1 El Producto 

2.1 .I ldentificacion taxonomica 

Familia: Rutaceas 

Genero: Citrus 

Especie: latifolia 

Sinonimos: Citrus aurantifolia (Christm. Swingle) var. Latifolia Yu. Tanaka 

Citrus aurantifolia (Christm. Et Panz) Swingle var. Tahiti. 

Descripcion: El arbol es pequeAo con muchas ramas o con un arbusto 

arborescente; alcanza una altura de 6 a 7 metros. Su tronco 

es corto y sus ramas crecen en varias direcciones por lo que 

es necesario realizar poda de formacion de manera 

sistematica. 

Hojas: Oblongas-ovales o elipticas-ovales, de 2.5 a 9 cm de largo, 1.5-5.5 

cm de ancho, con base redondeada, obtusa, el apice ligeramente 



recortado, 10s margenes un tanto crenulados, 10s peciolos son 

halados en forma notoria, pero angostos y espatulados. 

Flores: Fragantes, son portadas en inflorescencias axilares de 1 a 7 flores. 

Cuando estan plenamente expandidas son de 1.5 a 2.5 cm de 

diametro con Iobulos de caliz y petalos de color blanco amarillento, 

estando estos ultimos teiiidos de morado a lo largo de sus 

margenes. 

Fruto: Forma oval o de globo, con un apice ligeramente deprimido, 
. . 

coronados por una cicatriz estilar corta en forma de pezon, tersa y 

con numerosas glandulas hundidas, de tamatio mediano, con un 

diametro ecuatorial que oscila entre 50 -70 mm; la pulpa es verde- 

amarilla y con ausencia de semillas, es jugoso, acido. La cascara 

presenta una coloracion verde, desde tonalidades intensas hasta 

claras, es delgada, se rompe facilmente y tiene sabor amargo. El 

peso promedio del fruto es de 76 gramos. 
r .  .- 
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2.1.2 Origenes y distribucion 
d 
\ 

CIB-ESPOI 

El "Limon persico", tambien conocido como "Lima Tahiti", "Tahiti Lime" o 

"Persian Lime" en ingles, es de origen desconocido, per0 se supone que 



pudo originarse en el sur-este de Asia (entre Bruma y el sur de China). Se 

considera un hibrido entre la lima mexicana (Citrus aurantifolia Swingle) y la 

cidra (Citrus medica Linn) puesto que las flores estan desprovistas de 

granos de polen u ovulos viables y 10s frutos raras veces tienen semilla. 

2.1.3 Variedades 

Los criterios de seleccion de la variedad se basan en el contenido de zumo, 

su calidad, albedo y presencia de semillas, en lo que respecta a la 

plantacion; precios, mercado, demanda, en el area comercial. 

Los tipos de limon que se cultivan en varias zonas del pais en terminos 

generales son: 

Limon, cultivado principalmente en la Sierra; las principales 

variedades son "Cuatro estaciones" y "Bicolor". 

Limon Meyer, se encuentran muchos arboles en jardines y huertos 

de la serrania. 

Limon Tahiti, es la h i c a  especie cultivada en huertos industriales 

de tamaiio sobresaliente; se cultiva en la costa, per0 se adapta muy 

bien a1 Oriente. 
+ I? +-a 

Otras, USDAI y 2, Bearss, Idemor, Pod. a 3 ,  

Mas informacion consta en la seccion 1.1.1.1 . 
cE - i :.'<JL 



2.1.4 Consideraciones legales 

Segun investigaciones realizadas en el Ministerio de Agricultura y 

Ganaderia, no existe restriction legal que impida la siembra o 

comercializacion del limon Tahiti a nivel nacional. Para la exportacibn se 

necesita un certificado emitido por el Servicio de Sanidad Vegetal (SESA). 

2.2 Requerimientos Agroclimaticos 

Es la especie de 10s citricos mas sensible al frio, ya que es la m8s tropical y 
. . 

presenta floracion casi continua. Los periodos de sequia seguidos de 

precipitaciones juegan un importante papel en la floracion. Tambien es muy 

sensible a la salinidad. 

Otros factores del medio a tomar en cuenta para el establecimiento de las 

plantaciones son: 

Vientos 

Profundidad efectiva del suelo 
R". ;.; ? . . . , , ., . 

Drenaje adecuado, no resiste altos periodos de inundacion 

Salinidad 



No siempre se encuentran reunidas en un sitio todas las condiciones de 

clima y suelo ideales, aunque, esto no significa que no pueda cultivarse. En 

este caso se debe incurrir en costos y cuidados especiales para poder 

compensar las condiciones adversas del cultivo. 

(a) Temperatura: el limon es una especie de climas templados, calidos y 

sub-calidos. Las regiones aptas para su cultivo son aquellas que presentan 

temperaturas medias anuales minimas de 13' C y maxima de 35' C siendo 
" '  ;- ;*ap 

las temperaturas optimas para su desarrollo entre 23O y 28O C. , 
,,- 

(b) Altitud: desde el nivel del mar hasta 2,200 msnm 

(c) Suelos: es necesario eludir 10s arcillosos y ma1 drenados, asi como 

tomar en cuenta las siguientes consideraciones antes de tomar la decision 

Seleccionar el porta-injerto (patron) que se adapte a la textura del 

terreno. 

lnjertar la variedad recomendada para la zona. 

Los suelos escogidos para cultivar citricos deben estar libres de obstaculos 

a fin de que las rakes puedan extenderse sin dificultad. Deben tener buen 



drenaje y aireacion; aquellos que perrnanecen saturados de agua, aunque 

sea por corto tiempo, no son recornendados. 

De acuerdo a las investigaciones el pH mas recomendado esta entre 5.5 y 

6.5. Fuera de este rango, se presenta problernas nutricionales dificiles y 

costosos de corregir. 

(d) Heliofania: el cultivo del limon Tahiti, requiere en promedio de 5 a 9 

horas de sol por dCa. 

(e) Precipitation: esta planta requiere de lluvias total anuales que oscilen 

entre I ,000 y 1,500 mm 



2.3 Descripcion del proceso productivo 

2.3.1 Tecnologia del cultivo 

Eleccion de las semillas 

Principales criterios de eleccion: 

Exigencias de 10s mercados de destino. 

Caracteristicas de la variedad comercial: vigor de la planta, 

caracteristicas del fruto, resistencias a enfermedades. 

Ciclos de cultivo y alternancia con otros cultivos. 

Semillero: se recomienda una planta robusta sana, bien formada. 

Seleccion del terreno: Sitios bien aireados, de buena filtracion de agua, 

per0 con buena retencion de agua. Se debe considerar la orientacion de la 

salida del sol. 

Preparacion del terreno: antes del transplante y de ser posible con un mes 

de anticipacion, el terreno debe ser preparado mediante el pase de un 

arado, para romperlo a una profundidad de 20 a 30 cm; y luego dos pases 

de rastra, con la finalidad de desmenuzar 10s terrenos grandes y nivelar el 

suelo para tener riegos mas eficientes y evitar encharcamientos. Si el 



terreno tuviera pendiente, se recomienda trazar curvas de nivel, para evitar 

erosion o deslaves y aprovechar en mejor forma el agua que se utiliza. 

Trazo de la plantacion: de acuerdo a la geografia del terreno. 

Distancia de Siembra: 5m x 5 m. Es preferible, establecer entre las calles 

de siembra cultivos de otras especies no perennes, en 10s primeros tres 

afios de vida, a fin de aprovechar mejor el terreno mientras estos esten 

creciendo. Sin embargo, tambien implicaria mayores requerimientos de 

agua y fertilizantes. Entre 10s cultivos recomendados para intercalar con 

citricos se pueden mencionar: papaya, pifia, leguminosas, hortalizas, entre 

otros. La ventaja que se da con el establecimiento de varios cultivos en la 

misma area es economica pues permitiria una mejor utilizacion del terreno y 

mayores ingresos al agricultor. 

La mejor epoca para sembrar cualquier citric0 es el inicio del period0 

Iluvioso, para evitar 10s costos de 10s riegos al establecimiento, sin embargo, 

si existe agua para regar y hay premura por realizar la siembra, se la puede 

hacer en cualquier epoca. 

Hoyado: los hoyos donde seran sembrados 10s arbolitos deben tener 50 cm 

de profundidad x 50 cm de diametro. Ademas, la altura del injerto debe ser 

la misma que trae desde el Vivero, es decir 40 cm, con el fin de evitar 

enfermedades (como la "Gomosis del pie)). Una vez sembrada la plantita es 

conveniente regar inmediatamente. 



Transplante: de plantas fuertes, vigorosas, sanas. 

Deshierbas: manuales o qon la ayuda de un "rotavator" o con rozadora 

tirada por el tractor. 

Propagacion: se realiza de forma vegetativa mediante la utilizacibn de 

yemas o estacas que se obtienen de vastagos o varetas, las cuales se 

injertan en diversas formas sobre patrones apropiados para dar lugar a una 

postura que se lleva al campo definitivo. 

Actualmente, el problema que presenta la propagaci6n de este tipo, es la 

transmision de la mayoria de virus de 10s citricos. Ante esto, 10s mayores 

paises citricultores han generado la tecnologia de microinjerto para sanear 

material contaminado. 

Material vegetal: con relacibn a 10s portainjertos, se han evaluado y 

utilizado nuevos materiales con excelentes caracteristicas de resistencia o 

escape a las principales enfermedades que afectan la produccibn de citricos 

a nivel mundial. 

El patrdn tiene mucha influencia en el comportamiento de la copa, forma 

parte de la postura y se constituye en el sistema radicular realizando todas 



Patrones 

En el litoral ecuatoriano, la mayoria de 10s citricos son de tip0 franco (plantas 

provenientes de semillas, sin injertar), lo que ha originado una gran 

heterogeneidad de 10s huertos, en cuanto a las caracteristicas que le 

confieren ventajas a 10s patrones: 

Precocidad en la produccion 

Mayor uniformidad de la plantacion (muy importante en fruticultura 

moderna) 

Proporciona cierto control sobre la calidad y cantidad de la cosecha 

para una misma variedad 

Adaptacion a problemas fisico-quimicos del suelo (salinidad, asfixia 

radicular, sequia, problemas de drenaje) 

Tolerancia a plagas y enfermedades (Tristeza y 

Phytophthora) 

Tolerancia a bajas temperaturas 

Para establecer una plantacion es necesario tomar decisiones sobre el uso 

de uno u otro patron puesto que estos pueden reaccionar de diferente 

manera respecto al medio donde se desarrollen. Comercialmente es 

conveniente utilizar mas de un patron a fin de proteger la plantacion de 
, . "5 . 

citricos a otros riesgos como 10s nematodes u otras enfermdtl,@t&&~ 
V 



En el ambito de la citricultura mundial se utilizan diferentes tipos de 

patrones, 10s cuales se seleccionan sobre la base de resultados de 

investigacion a lo largo del tiempo, para asi lograr una mayor adaptacion 

ecologica de cada lugar. 

Los factores a tomarse en cuenta para elegir deterrninado patron 

son: 

Especie y cultivar a propagar 

Clima 

Caracteristicas del suelo CIB-ESPOL 

Problemas sanitarios existentes 

En el Litoral ecuatoriano, se encuentran en estudio 15 patrones, de 10s 

cuales cinco son 10s mas sobresalientes y con mejores resultados; estos 

son: 

I .- Mandarina Cleopatra.- es el mas generalizado a nivel mundial, induce la 

produccion de frutos de menor tamaAo, aunque de buena calidad, tiene un 

crecimiento lento en el vivero, tarda mas en fructificar y desarrolla una copa 

menos voluminosa. 



2.- Citranger Troyer.- tiene buena afinidad con todas las variedades de 

naranja cultivadas e induce en 10s arboles una buena productividad y vigor, 

precocidad en la produccion y frutos de buena calidad. 

3.- Citranger Carrizo.- procede vegetativamente del mismo cruce que 

origin0 al Citranger Troyer; sin embargo, le supera en resistencia a la 

Gomosis. Es sensible al nematodo Tylenchulus semipenetrans. 

4.- Citrumelo Swingle.- se comporta bien en suelos livianos. Introduce la 

produccion de frutos de buena calidad asi como tambien un buen 

crecimiento y porte de la planta. 

5.- Limon Vo1kamericano.- se comporta muy bien en la mayoria de 10s 

suelos y es bastante resistente a la sequia. Es vigoroso e induce precocidad 

de 10s injertos en el vivero y en la produccion. Da arboles de copas 

voluminosas, productivos y con frutos de buen tamaiio, aunque la calidad de 

la fruta es inferior a la que se obtiene con otros patrones. Su mediana 

tolerancia a la Gomosis hace que sea un patron que debe utilizarse en 

aquellos lugares donde no exista el problema de esta enfermedad. 



2.3.1.2 La bores culturales 

Abonamiento 

Demandan mucho abono (macro y micronutrientes), lo que supone gran parte 

de 10s costos; es una planta que frecuentemente sufre deficiencias, destacando 

la carencia de Magnesio, que esta muy relacionada con el exceso de Potasio y 

Calcio y que se soluciona con aplicaciones foliares. Otra carencia frecuente es 

la de Zinc, que se soluciona aplicando Sulfato de Zinc al 1 %. El deficit en 

Hierro esta ligado a 10s suelos calizos, con aplicacion de quelatos que suponen 

una solucion escasa y un costo considerable. 

En limonero es recomendable para el cuajado realizar 2-3 pases con 

Oxicloruro de Cobre despues de la floracion. 

Otras consideraciones: 

No empezar a abonar hasta el inicio de la segunda brotacion desde la 

siembra. 

A ser posible se abonara en cada riego. Se tendra la precaucion de 

no sobrepasar 10s 2 kilos de abono por m3 de agua de riego para 

evitar un exceso de salinidad. 



Tabla No. 5: Plan de abono orientativo en 10s primeros cuatro aiios 

(gramosl arboll aiio). 

Abonar desde Marzo hasta Septiembre repartiendo el abono total de la 

siguiente forma: 



Los Quelatos de Hierro se aportaran en 2 6 3 aplicaciones, 

especialmente durante la brotacion de primavera. Es aconsejable 

aportarlos con acidos humicos. 

Solo se indica el abonado en 10s 4 primeros aAos ya que 

posteriormente es aconsejable un asesoramiento tecnico 

especializado que tenga en cuenta diversos factores como porte, 

produccion esperada, variedad, pie, etc. 

Preparacion del material de siembra 

Plantas vigorosas, sanas, procedentes de vivero. Estacas injertadas, con no 

menos de dos ramas principales, bien distribuidas alrededor del tronco. La 

edad mas adecuada debe ser de 12 a 18 meses desde la siembra con el 

patron. 

Establecimiento de la huerta 

Una vez seleccionado el terreno, la planta (proveniente de un vivero 

conocido) donde se va a establecer una huerta, es importante: 

Que las plantas Sean injertadas a una altura no menor a 40 cm desde 

el suelo, a fin de evitar problemas de la "Gomosis del pie". 

Que las plantas salgan del vivero con no menos de dos ramas 

principales, bien distribuidas alrededor del tronco. No deben llevar 



ramas verticales que estan creciendo hacia arriba o paralelas al tallo 

principal. 

La edad mas adecuada de un arbolito para la siembra en su lugar 

definitivo es de 12 a 15 meses desde la siembra del patron. ~ rbo les  

de mayor edad pueden tener problemas en el prendimiento. 

Etapas del Cultivo 

Desarrollo de la plantacion: 24 meses. 

lnicio de la cosecha: 72 meses. 

Plantacion 

En cada sitio seiialado por la baliza se deben sembrar las plantas de vivero 

(para obtener plantas de limon) la distancia de siembra a utilizarse sera de 

5 x 5 m, lo que da una densidad por hectarea de 400-500 plantas. 

PODA 

La poda es una practica reguladora del crecimiento de 10s arboles, permite 

un equilibrado balance entre la parte aerea y la radical. 

Existen tres tipos de podas basicos en 10s citricos que se deben efectuar 

dependiendo de la edad del cultivo, las cuales son: 

Poda de forrnacion: la cual posee dos fases, la primera que 

comienza desde la fase del vivero, de donde las plantas deben salir 



con 2 o 3 ramas primarias, y para eso se 

previamente a una altura de 80-90 cm, a fin de 

necesita despuntarlas 

incentivar el desarrollo 

de las yemas laterales. 

En el campo, las plantas presentan un crecimiento lento, el mismo 

que puede ser ayudado mediante riegos y fertilization, lo cual es 

aprovechado para comenzar la practica de despuntes o "pellizcos" a 

fin de irle dando al arbol la forma mas natural posible y de acuerdo a 

la especie que se trate. No se deben alterar sus inclinaciones 

habituales, solamente se deben eliminar ramas desviadas. 

La segunda fase se efectua despues del septimo aiio, cuando 10s 

arboles topan sus copas por el crecimiento, impidiendo una buena 

iluminacion y consecuentemente una buena produccion, se realiza de 

cuatro tipos: 

1 .- Por /as orillas de 10s anSoles, cuando las copas de 10s 

arboles se unen, se cortan las ramas, formando una calle para 

que entre sol y tengan mayor produccion. El siguiente atio se 

hace lo mismo al otro lado. 

2.- Por descope, cuando 10s arboles estan muy altos, se corta 

la parte aka. 



3.- Poda conica, se corta el follaje en forma conica, para 

facilitar la entrada de luz y la recoleccion de 10s frutos. 

4.- Por ventanas, se cortan ramas a diferentes alturas para 

facilitar la entrada de sol y obtener mayores producciones. 

Poda de limpieza: se efectua despues de la cosecha y sirve para 

eliminar las ramas secas, rotas, con ataque de Gomosis aerea, etc. 

Poda de renovacion: recepa total del arbol, se elimina todo el follaje, 

solo quedan el tronco y las ramas principales. 

Siempre que se realiza una poda, se debe de tener cuidado de dejar por 

ultimo 10s arboles enfermos y desinfectar las herramientas con solucion de 

Cloro cada vez W e  se utilicen. 

La fertilizacion es sumamente importante en el manejo del cultivo, puesto 

que es la forma como se proporciona la cantidad de nutrientes que la planta 

necesita para desarrollarse y producir; pero, la practica de fertilizacion 

balanceada no garantizara producciones en cantidad, calidad o rentabilidad, 

por lo que es necesario tener en mente otras practicas que en conjunto si lo 

permiten, tales como: 



Produccion (calidad, cantidad, presentacion) 

Edad de la plantacion 

N~jmero de arboles 

Manejo en general de la plantacion, incluyendo el riego 

Es necesario efectuar previamente un analisis foliar y del suelo a fin de 

economizar en tiempo y dinero y no realizar aplicaciones indiscriminadas 

que en ocasiones mas bien perjudican que benefician. 

Algunas consideraciones necesarias para efectuar una buena fertilizacion: 

especie y variedad sembrada 

desarrollo de la planta (porta-injerto variedad) 
,,+ i: .? *:,-, - -. #'? rr ', 

produccion por unidad de superficie . w . 
,* 

calidad de frutos 

riqueza en materia organica del mismo 

pH del suelo 

contenidos de nutrientes minerales en el suelo y planta 

Para que la practica de la fertilizacion sea eficiente, es necesario seguir las 

siguientes recomendaciones: 



El fertilizante debe ser distribuido en el suelo alrededor de cada arbol, 

desde el interior (1 m dentro de gotera), hasta I m fuera de la misma, 

o bien usar fertirrigacion. 

El fertilizante debe aplicarse, cuando exista humedad suficiente en el 

suelo a fin de que algunos de ellos no se pierdan por volatilization. 

Desde el momento del transplante, 10s arbolitos deben recibir riegos 

oportunos y adecuados, tomando en cuenta: 

La mayor cantidad de raices absorbentes estan en 10s primeros 30 a 

50 cm de profundidad. 

Los arboles empiezan a sufrir por la falta de agua desde mucho antes 

de que aparezca 10s sintomas de marchitez. 

Los excesos de humedad son altamente perjudiciales para 10s 

citricos, ya que favorecen enfermedades fungosas como la "Gomosis 

del pie" y otras que afectan al follaje y a 10s frutos. 

En general, el gasto de agua en citricos, es relativamente elevado (9,000- 

12,000 m3/halafio); sin embargo, el costa del riego queda cornpensado por 

una produccion continuada, de buena calidad y altos rendimientos, de tal 

forma que es recomendable economicamente regar el huerto. . i-t 

ec: . 4 9  



En parcelas pequefias se aplicaba el riego por inundacion, aunque hoy 

la tendencia es a emplear el riego localizado y el riego por aspersion. 

dia 

En 

este proyecto, se utiliza un sistema que se aplica agua filtrada y fertilizantes 

al suelo a traves de unos dispositivos llamados emisores; con este metodo 

se eliminan las perdidas de conduccion y se minimiza la evaporacion y 

percolacion profunda; el problema que presenta es una alta inversion inicial 

y un manejo y operacion especializados. 

Manejando el riego se pueden provocar floraciones en fechas deseadas. El 

riego en el lim6n Tahiti permite producci6n en epocas cuando existe mayor 

demanda y la oferta es menor, . obteniendose mejores precios y 

rentabilidades mayores. Con el riego y la fertilizacion se estimula la 

fructificacion en el limon Tahiti. 

Para que se produzca la floracion se necesita un periodo de descanso o 

desarrollo reducido, lograndose cuando hay un periodo seco de por lo 

menos un mes. Mientras es mayor la falta de agua, mayor es la floracion 

que se induce por las lluvias o el riego. Con este ljltimo se logra romper el 

ciclo de produccion que se obtiene normalmente con las lluvias de estacion. 

Existe un rango aproximado de 2 % a 4 meses desde que florece hasta que 

fructifica. Si se riega el limon en Enero, 10s arboles florearan en mayo. Se 

debe de programar la epoca en la que se espera cosechar el producto. 



Para estimular la floracion en epoca de verano, existen dos practicas que 

consisten una en hacer una poda drastica en invierno teniendo el cuidado 

con la Gomosis y otra en purgar la flor con una aplicacion de Nitrogen0 a 

nivel foliar excesiva. 

Lo importante es no esperar que el arbol presente sintomas de falta de 

agua. Cuando las hojas se encuentran cerradas o "abarquilladas" y de color 

bronceado, no son b t o s  10s primeros sintomas de falta de agua, ya que la 

fruta ha dejado de crecer por lo menos una semana antes. 

Enfermedades y plagas 

Los citricos estan expuestos a1 ataque de muchos patogenos, en varios 

casos pueden ser manejados exitosamente cuando estan presentes en el 

cultivo, per0 otros requieren medidas preventivas para evitar su presencia 

en la plantation, pues si afectan a 10s arboles, su efecto letal se manifiesta a 

corto o mediano plazo, provocando la muerte de las plantas o 

manteniendolas en un estado debil e improductivo. El combate de las 

enfermedades debe hacerse conociendo el manejo de la especie que se 

cultiva, el comportamiento del patogeno que las causa, y el ambiente en que 

se desarrollan. 



En Ecuador, principalmente en la Costa, prevalecen las enfermedades 

causadas por hongos, por virus, y por algas. 

Enfermedades causadas por hongos 
CIB-ESPOL 

El limon por ser un cultivo permanente, se encuentra un elevado grupo de 

organismos entre benefices y parasitos o plagas. Este ultimo, se refiere a 

aquel organism0 que cause un datio economicamente significativo. 

Es importante determinar cuales son las especies de insectos y acaros que 

son plagas, para conocer su comportamiento e interaccion con las especies 

beneficas para evitar romper el equilibrio natural existente en el cultivo. 

(a) Mal del Semillero o "Damping Off' 

Se presenta durante la germinacion de las semillas y /o la emergencia de 

las plantulas. En el primer caso las semillas se contaminan y necrosan 

dentro del suelo; en el segundo, las plantulas. Emergidas mueren como 

consecuencia de la destruccion de las rakes y parte del tallo. Este datio 

puede ocurrir en plantas aisladas o en "manchones" dentro del semillero, 

cuando el mismo tiene exceso de humedad y es ma1 manejado. 

Causas: producido por varios hongos habitantes de suelo que atacan solos 

o en conjunto. Entre estos se menciona: Rhizoctonia solani, Pythium spp. y 

Phyfophthora spp. lnciden preferentemente cuando el semillero no ha sido 

bien desinfectado, mucha humedad y exceso de plantas. 



Metodos preventivos y tecnicas culturales 

Preparar el substrat0 del semillero en forma adecuada, utilizando 

materiales no contaminados por hongos. 

Control quimico 

Aplicar al semillero antes de la siembra, uno de 10s siguientes 

fungicidas: Captan 80 en dosis de 4 g/l de agua, Benopac o Benlate 

(Benomyl) 3 g/l de agua, o Metacid 5 ml/l agua. Aplicar en 2 litros por 

metro cuadrado de semillero. 

Cuando las plantulas esten sumergidas, debe repetirse la aplicacion 

con Benopac o Benlate en dosis de 3 g/l de agua, dirigiendola a la 

base de las plantas, utilizando una bomba e impulsion manual, sin 

boquilla en el aguilon. 

(b) Gomosis del tronco 
CIB-ESPOL 

lncide en las plantaciones de "pie franco", es decir establecidas 

directamente con plantas originadas de semilla sexual; o en las injettadas 

sobre patrones sin resistencia a "Gomosis".Tambien suele presentarse en 

plantas injertadas a baja altura (menos de 20 cm), en las que por efecto de 

salpicaduras se contamina la patte susceptible del arbol; en este caso la 

enfermedad se observa desde la linea del injerto hacia arriba. 



Las plantas enfermas en su parte aerea, presentan un debilitamiento total 

que las distingue del resto. Las hojas son escasas y cloroticas. Las ramas 

se secan, algunas veces coincidiendo con el lado de las raices afectadas, 

debido a la falta de abastecimiento de savia, por el taponamiento de 10s 

vasos conductores que las irrigaban. Las plantas enfermas, suelen florecer 

en exceso per0 10s frutos que llegan a formarse son pequeiios y de mala 

calidad. Finalmente, con el progreso de 10s sintomas las plantas enfermas 

mueren, quedando erectas y totalmente desfoliadas en la plantacion. 

Causas: especies del hongo Phytophthora, siendo las mas importantes P. 

parasitica (asociada mas con la Gomosis de pie y podredumbre de las 

raices) y P. citrophthora (podredumbre de raiz y tronco, alcanzando las 

partes aereas, llegando a 10s frutos). 

El exceso de humedad, 10s encharcamientos, la mala practica de riego son 

factores que contribuyen a que se presente la enfermedad. 

Metodos preventivos y tecnicas culturales 

Para la Gomosis de tronco, las medidas mas aconsejables son de caracter 

preventivo, entre ellas: 

Injertacion, no menor a 40 cm del suelo, de la especie deseada en 

patrones resistentes, y si es de aka pluviosidad el injerto hasta un 

maximo de 60 cm de altura (evitando que las salpicaduras agua- 



suelo, provocadas por las lluvia contaminen las parte susceptible de 

la planta). Entre 10s patrones recomendados estan: mandarina 

"Cleopatra(mas utilizado en el Litoral)", 10s "Citranger troyer", 

"Citranger Carrizo", "Citrumelo Swingle". 

Las medidas curativas, cuando ya se ha presentado la enfermedad, 

es la realization de una "cirugia" cortando con una navaja toda la 

corteza de 10s troncos afectados, observando que la zona de cambio 

presente en 10s alrededores del corte un aspect0 sano, luego se 

raspa el leiio hasta que se observe un tejido normal. 

Control quimico 

Una vez realizada, la operaci6n antes descrita, con una brocha se 

aplica sobre la herida una pasta hecha con cualquiera de 10s 

siguientes fungicidas: Daconil 2787, Bravo 500, Kocide 101 o Pasta 

Bordelesa. 

(c) Gomosis de las ramas 

Se presenta de forma endemica en el Litoral; aparece como muerte 

descendente de las plantas, causando primer0 un secamiento en las ramas, 

desde las puntas hacia las raiz, que en ocasiones compromete una buena 



proporcion de la parte aerea de 10s arboles. Las ramas muertas presentan 

un exudado gomoso. Principalmente aparece en grboles viejos. 

Causas: hongo Diplodia natalensis (P. Evans)(= Botryodiplodia 

theobromae). 

Metodos preventivos y tecnicas culturales 

lnjertos de patrones resistentes a la enfermedad como "Mandarina 

Cleopatra" 

Podas, cortando las ramas secas mas abajo del inicio de la necrosis 

Control quimico 
CB-ESPOL 

Luego de la poda, proteger las heridas con una pasta de fungicidas a 

base de Oxicloruro de Cobre y agua o con Pasta Bordelesa. 

Aspersiones con fungicidas, especialmente: Benomyl 



(d) Muerte regresiva por Fusarium 

Tiene una incidencia notable en el Litoral desde 1983. La infeccion primaria 

se inicia por las raices que se necrosan, pierden su corteza y presentan 

decoloraciones obscuras en la zona de "cambium", y que avanzan hacia 

arriba comprometiendo buena parte del tallo. 

Causas: hongo Fusarium oxysporum, penetra por las raices y puede 

atacar a las plantas de cualquier edad. Este hongo ataca principalmente a 

plantas debiles, sembradas en terrenos ma1 drenados o que han sufrido 

azolve por inundaciones. 

Metodos preventivos, tecnicas culturales y control quimico 

Se utilizan las mismas medidas que para la Gomosis de ramas, per0 

se debe enfatizar el riego cuidadoso sin excesos y dando un buen 

drenaje al terreno sembrado. 

(e) Mancha grasienta 

Los ataques son causantes de defoliacibn de 10s arboles. 

Causas: hongo Mycosphaerella citri, ataca principalmente 'cuand6: la 
L C  

humedad relativa y la temperatura son elevadas. 

Control quimico 



Se pueden realizar aspersiones preventivas con fungicidas cupricos 

como el Oxicloruro de Cobre (Cupravit Ob-21, Cobox, Vitrigan Azul) o 

Hidroxido de Cobre (Kocide 101) en dosis de 2 kglha, agregando a la 

mezcla agua-fungicida un agente esparcidor adherente. 

(d) Afieltrado 

Esta enfermedad esta presente en varias zonas citricolas del pais; se 

caracteriza porque 10s brotes y ramas finas se cubren con un crecimiento 

fungoso de aspect0 aterciopelado. 

Causa: hongo Septobasidium pseudopedicellatum, no penetra en 10s tejidos 

de la planta, sin embargo puede provocar la muerte de las ramillas. 

Control Quimico 

Puede eliminarse 

recomendados. 

mediante las aspersiones con fungicidas cupricos 



(e) Fumagina 

Se caracteriza por un crecimiento negro adherido principalmente al haz de 

las hojas y en algunos casos de 10s frutos. 

Causas: hongo Capnodium citri, que se desarrolla sobre exudados 

azucarados dejados por ciertos insectos. El hongo no penetra en 10s tejidos 

de la planta, sin embargo interfiere en la fotosintesis y da ma1 aspect0 a 10s 

frutos al momento de la comercializaci6n. 

Control Quimico 

Aspersiones con funguicidas cupricos recomendados. 

Enfermedades causadas por Virus 

La mayor parte de las enfermedades virales son transmitidas 

mecanicamente por el hombre mediante las injertaciones, otras por 

insectos. Cuando el arbol se afecta por un virus, no puede ser curado, por lo 

que tomar medidas preventivas es prioritario. Entre las enfermec@desa , 
G., ; 

virales mas conocidas se encuentran: 



(a) Tristeza de 10s citricos 

Es la mas conocida; ha causado la muerte de millones de arboles en 

Argentina, Brasil y Espaiia, sobre todo cuando se ha utilizado plantas de 

semilla (sin injertar), o injertos sobre patrones susceptibles como el Naranjo 

Agrio. 

Presenta una necrosis en la punta de las rakes, reduccion del limbo, 

provoca un crecimiento restringido, floracion excesiva, formacion de frutos 

pequeiios y duros, y "punteados" o "acanaladura" en el leiio. 

Causa: el agente causal es el CTV (Virus de la Tristeza de 10s Citricos), 

transmitido por injerto o por ciertos pulgones que se alimentan de las hojas 

de 10s arboles entre ellos: Pulgon Negro (Toxoptera citricidus). Este virus no 

es transmitido por semillas. 

Metodos preventivos y tecnicas culturales 

Siembra de plantas injertadas en patrones tolerantes y lo  resistentes, 

y que las yemas vengas de arboles libres de virus. La Mandarina 

Cleopatra es un buen patron resistente. 

Control del vector, para reducir la posibilidad de transmision por 

insectos. Uso del material resistente o sin infectar 

Desinfeccion de herramientas contaminadas 



Control de chupadores 

Efectuar buena fertilization 

(b) Psorosis 

Agente varietal: Psorosis A y B. Es el descascarado de ramas y troncos 

con grietas y arrugas; pueden presentar exudaciones o depositos de goma 

debajo de las escamaciones, las hojas se amarillentan, existe declinamiento 

vegetativo y muerte de las ramas, y como estas escamaciones caen y en la 

planta se forma un nuevo tejido, el cual con el tiempo sufrirA el mismo 

proceso, dando como consecuencia un Arbol improductivo. 

Metodos preventivos y tecnicas culturales 

Esta enferrnedad se transmite solo por injerto, por lo que se debe 

tener cuidado de usar yemas sanas 

Uso del material resistente o sin infectar 

" -) t .  
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Desinfeccion de herramientas contaminadas 



Enfermedades causadas por algas 

(a) Mancha por algas 

Esta enfermedad es causada por Cephaleuros virescens. Crece sobre 

hojas, ramas y troncos de 10s arboles en forma de manchas mas o menos 

circulares, bordes irregulares y de color que va del blanco grisaceo al cafe 

oscuro, y presentan un aspect0 aterciopelado. 

Metodos preventivos y tecnicas culturales 

Eliminacion de ramas secas 

Aspersiones con fungicidas a base de cobre 
CIB-ESPOL 

Plagas 

El cultivo del limon Tahiti, se encuentra sometido a la accion negativa de un 

complejo de plagas-artropodos, que en algunas ocasiones se ven 

favorecidas por las condiciones tropicales. La tendencia moderna, para 

alcanzar mejores rendimientos, es la actividad de prhcticas culturales con 

enemigos naturales, y el uso racional de plaguicidas. 



(a) El Minador de la hoja 

Nombre cientifico: Phyllocnistis citrella Stainton 

DaiSos: la larva construye minas en forma sinuosa a lo largo del nervio 

central de la hoja, preferiblemente usa brotes (por ser mas blandos y 

tiernos), presentando en la epidermis un aspect0 plateado y brillante. 

Provoca: interferencia en el proceso fotosintetico (esto altera la emision de 

flores y frutos), lo que en practicas en limon puede bajar un 45% en nljmero 

y 48% en peso de 10s frutos. Adicionalmente pueden asociarse problemas 

secundarios como pudriciones causadas por hongos y bacterias. 

Metodos preventivos y tecnicas culturales 

CIB-ESPOI 
El Litoral presenta una importante diversidad de enemigos naturales del 

minador, conociendose 9 especies de parasitoides, otros tantos predatores, 

como: 

Hymenoptera 

Familia: Eulophidae 

Chysocharodes sp 

Cirrospilus sp 



Galeopsomyia sp 

Familia: 

 ori ism en us sp 

Neochrysocharis sp 

Baryscapus sp 

Zagrammosoma sp 

Elasmidae 

Elamus sp 

Metodos Quimicos 

La estrategia inicial, consiste utilizar sustancias de diversa accion y 

naturaleza, prefiriendo aquellas de origen natural como las microbiologicas, 

derivados de vegetales e inhibidores de crecimiento de insectos y quimicos 

de ligera toxicidad. Estas sustancias pueden utilizarse en rotacion y mezclas. 

Para las aspersiones se requiere de una neblinadora a motor tratando que la 

aspersion este dirigida a 10s brotes. La cantidad utilizada dependera del 

tamafio del arbol y puede variar de uno a dos litros. Entre 10s productos 

alternativos se dan en la Tabla No. 6. 



Tabla No. 6 : Control quimico del Minador de la Hoja 

Producto Comercial 

dosis I agua 

Atabron 1. 5 ml 

Nombre ComSln Grupo 

Chlorfuazuron 

lnhibidor crecimiento Match 1.5 ml 

Thuricide 39 

lnhibidor crecimiento 

Lufenuron 

lnbio,Neem-X,Sml 

B. Thuringiensis 

Evisect 29 

Toxicidad 

Microbiol6gico 

Azadirachtina 

Padan 29 

Moderada ---l 
Botdnico 

Thiocyclam- 

hidrogenoxalato 

Otros Metodos: 

Derivado microbial 

Cartap 

Brotaciones intermedias no son economicamente importantes, se 

recomienda en el caso de estar infestadas por el minador el 

deschuponamiento o podas sanitarias, riegos adecuados y fertilization 

complementaria. El empleo de practicas culturales y aspersiones con 

sustancias biologicas favorecen la preservation de entomofauna benefica 

compuesta por parasitoides y predatores de la plaga, que permiten mantener 

ciertas plantaciones con un minimo de aplicaciones. 

Derivado microbial 



(c) Mosca blanca 

Nom bre cientifico: ~leurothrixus floccosus Mask 

Las condiciones climaticas son determinantes en la duracion del ciclo 

biologico del insecto, se encuentra mayores poblaciones de la mosca 

durante la epoca seca, tambien plantaciones sometidas a estres hidrico, a 

competencia con maleza y excesos de ramificaciones son las mas atacadas. 

DaAos: el daiio direct0 es ocasionado por la absorcion de savia por parte de 

las ninfas y adultos, quienes segregan una mielecilla que luego tapona 10s 

estomas de las hojas, interrumpiendo el proceso respiratorio de las plantas. 

El daiio indirect0 causado por la fumagina (que se forma sobre la mielecilla), 

esta capa ennegrecida que cubre la hoja impide el normal proceso 

fotosintetico afectando a la floracion y fructificacion. Tanto la mielecilla como 

la fumagina favorecen a la proliferation de acaros, cochinillas, hormigas, que 

inciden en la produccion 

Metodos preventivos y tecnicas culturales 

CIB-ESPOL 

El control biologico a traves de enemigos naturales es vital para la regulation 

de esta plaga. Entre 10s parasitoides y predatores, en las provincias de El 



Oro y Loja se conoce a1 Cales noacki y Amitus spinifera. El primero (C. 

noack~), presenta mayor adaptation, y puede llegar a controlar hasta el 50% 

de la mosca (caso experimental en lbarra), mientras que el segundo (A. 

spinifera) hasta el 90% (casos experimentales en Peru). En el Litoral, se ha 

evidenciado la presencia de un parasitoide microhimenoptero de color 

amarillo (aun sin identificacion) que de alguna manera se encuentra 

regulando la plaga, complementando la accion junto a 10s crysopas, 

chinches y mariquitas. 

Manejo adecuado de la plantacion (riego, fertilization y deshierbas). 

Podas sanitarias (ramas podadas deben ser incineradas), entrada de 

luz a la plantacion, son dos factores fundamentales que dificultan la 

aparicion de la plaga. 
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Metodos Quimicos 

De ser necesario, se recomienda aspersiones, con sustancias como aceite 

de "Nim" (5 mlll agua), aceite agricola (5 mlll agua), detergentes (1 g/l agua). 



El equipo de aspersion, puede ser una neblinadora a motor previamente 

calibrada, dirigiendo la solucion al enves de las hojas y realizando las 

aplicaciones preferentemente en horas frescas (sin viento) del dia. 

(c) Pulgon verde ( Aphis spp) y Pulgon negro ( Toxoptera aurantiae) 

Daiios: se alimentan de la savia de las hojas jovenes, y segregan sustancias 

azucaradas o cerosas, que atraen a las hormigas y proliferan la fumagina, 

retrasa el proceso fotosintetico; las hormigas protegen a 10s pulgones de sus 

enemigos naturales y ademas a dispersarse llevandolos de una parte de la 

planta a otra. 

Metodos preventivos y tecnicas culturales 

CIB-ESP01 

Entre 10s enemigos naturales se encuentran: Msesograpta laciniosa, 

Hypodamia sp, Cycloneda sanguinea, Coleomegilla maculata, Aphidius spp., 

Scymmus spp, Crysopa sp, etc. 

Metodos Quimicos 



De ser necesario el uso de insecticidas se recomienda: aspersiones de 

Pirimor (pirimicarb 1.5 g/l' de agua) por ser menos nocivo para 10s insectos 

beneficos. Y la aplicacibn debe ser hecha en plantas jovenes. 

(d) Mosca de la fruta 

Nombre cientifico: Anastrepha spp 

El potencial que presenta Ecuador como exportador esta amenazado por el 

complejo de "Moscas de la fruta" conformado por mas de 35 especies del 

genero Anastrepha, y de "la mosca med" (Ceratitis capitata). 

Daiios: cuando se alimentan producen galerias en la pulpa del fruto, 

permitiendo la proliferacion de bacterias y microorganismos que lo pudren, 

produccion la caida del fruto. 

Metodos preventivos y tecnicas culturales 

Monitoreo constante de la plantation, revisando 10s frutos afectados y 

no dejar 10s frutos maduros en el arbol. 

Utilizar trampas tip0 McPhail para capturar a 10s adultos. 

Elimination de hospederos alternos 



Los frutos caidos deben ser recolectados y enterrados. 

Podas fitosanitarias, evitan el exceso de sombra (principal refugio). 

Metodos Quimicos 

De ser necesario, debe complementarse mediante el uso racional de 

insecticidas como aspersiones de Malathion (mezclado con una 

sustancia atrayente como melaza, azucar), evitando aplicaciones 

generalizadas, es decir, aspersiones en bandas alternas. 

Control de malezas 

Es importante debido a 10s siguientes motivos: 

Competencia y evapotranspiracion del agua que se encuentra en el 

Competencia de nutrientes presentes en el suelo y 10s que se aplican 

en las fertilizaciones. 

Son hospederos de plagas y enfermedades de tip0 criptogamico. 

lnterfieren en las labores de podas, cosechas, controles fitosanitarios. 



El control de maleza en las plantaciones establecidas de citricos mediante el 

uso de productos quimicos, se ha ido difundiendo cada vez mas en todo el 

mundo. En Ecuador muchos lo realizan de una forma indiscriminada 

afectando el ecosistema en el cual crecen las plantas. Para evitar esto se 

recomienda hacer uso del control integrado que consiste en mantener limpio 

debajo de 10s arboles mediante el azadon o machete; luego realizar 

aplicaciones dirigidas de herbicidas a la zona del goteo y mantener las 

Cuando se utilicen herbicidas, lo mas importante es evitar que estos toquen 

el follaje de las plantas y que se calibre adecuadamente la bomba que se va 

a utilizar, de mod0 que descargue el liquido en aproximadamente 400 litros 

por hectarea. De manera general, una o dos aplicaciones de herbicidas por 

aiio, son suficientes para combatir las malezas. 

Entre 10s herbicidas se puede aplicar uno de contact0 para quemar el tejido 

vegetal de las malas hierbas y provocar su muerte, junto a un herbicida 

residual como Diuron en dosis de 1.5 kglha. En suelos livianos no usar este 

product0 ni otros de tip0 residual porque a1 ser lavados pueden afectar a 10s 



En otros paises, el manejo de malas hierbas lo hacen mediante el uso de la 

rastra, ya que aprovechan de esta labor para aflojar la capa superficial del 

suelo. Cuando se utiliza este metodo puesto que hay que tener cuidado con 

el numero de pases al ano, 10s mismos que deben reducirse al maxim0 para 

prevenir futuras compactaciones del terreno, especialmente cuando el suelo 

esta humedo. Una labor de rastreo ma1 hecha puede destruir las raices del 

plantas por lo que se recomienda no profundizar mas de 10 cm. Esta 

practica es recomendada mas para plantaciones jovenes, donde aun las 

raices no se han extendido lo suficiente hasta las calles y la labor de rastreo 

no las hiere. 

Cosecha 

La cosecha se hace a mano, usando guantes de algodon y de preferencia 

con tijeras especiales para cortar el pedunculo, teniendo especial cuidado en 

entresacar, sujetar, desprender y manipular el producto, a fin de reducir 

perdidas. Los frutos no deben de recolectarse sin que esten mojados por la 

lluvia o por el rocio de la noche. 

Bajo condiciones normales la primera cosecha sera al tercer atio posterior al 

establecimiento de 10s arboles injertados. 



La estacionalidad : Enero-Marzo, Octubre-Diciembre, 

2.3.2 Disponibilidad de material de siembra 

Las plantas pueden ser compradas al INlAP (Instituto Nacional Autdnomo de 

lnvestigaciones Agropecuarias), a un precio de US$ 0.90 por planta. Si las 

adquiriesen de forma particular el precio seria un poco mhs elevado, de US$ 

2.50 por planta. En volumenes grandes( por lo menos 1,000 injertos) se 

puede conseguir un descuento de 20%. 

2.3.3 Disponibilidad 

Los insumos pueden ser adquiridos de las casas comerciales que venden 

tanto fertilizantes como agroquimicos; otro material importante que demanda 

el cultivo son las cajas para empacar, que pueden ser adquiridas 

directamente de la fabrica (como por ejemplo, Cartonera S.A.). 



2.3.4 Rendimientos esperados 

El proyecto estimo un rendimiento de 556 cajas de 18 kg por hectarea, para 

la Peninsula de Santa Elena. 

2.3.5 Manejo Poscosecha 

Cosecha y Transporte: la cosecha de campo se la realiza en cestas 

o jabas de plastico, en cuyo fondo se coloca una esponja de 4 cm de 

ancho. Las jabas se apilan unas sobre otras; estas estan diseiiadas 

para apilarlas sin mucho riesgo. 

Recepcion en planta: las jabas se deben localizar inmediatamente 

en un sitio seco y fresco, preferible aclimatado. Se recomiendan 

temperaturas de 8' C-12' C, con una humedad relativa del80%-90%. 

Seleccion: del fruto la realiza personal capacitado, 10s cuales deben 

estar equipados con delantales que protejan al product0 estar en 

contact0 con el vestido o directamente con la piel, para evitar posibles 

contaminaciones con microorganismos. Deben estar equipados con 

vestimenta de color blanco para detectar facilmente la suciedad y 



mantener constantemente altisimos indices de higiene. La seleccion 

del material de cosecha se lo hace con guantes de latex. 

Limpieza: se debe eliminar especialmente 10s residuos de la cosecha, 

hojas, impurezas, etc. 

Clasificacion: se clasifican 10s frutos segun el calibre el cual abarca 

desde:250,230,200,175, 150, y 1 10 unidades por caja (40 1 
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2.4 Determinacion de un proyecto modular rentable y 10s supuestos de 

su ejecucion 

Para el caso del limon Tahiti, un proyecto rentable se estima en 25 ha, 

principalmente por 10s altos costos fijos. Los supuestos para elaborar el 

proyecto son 10s siguientes: 

Compra de 25 ha de terreno a US$ 1,000 cada una. El terreno es 

normalmente plano y esta ubicado en la Peninsula de Santa Elena, 

provincia del Guayas. 
:'. :'3 p *-? , %" 

El canal de CEDEGE se encuentra a 300 metros del cultivo. w,:. . . 
.r 

L,.' 
El punto mas cercano de energia electrica esta a 300 metros. C 



El distanciamiento de siembra es 5m x 5m. 

Se contrata un tecnico administrador, asistente de campo, contador y 

dos guardias. 

Se toma en cuenta un precio CIF de US$18.00 por caja de 18 kg. 

2.5 Vida ~ t i l  del Proyecto 

El proyecto tiene una vida util de 15 atios, period0 en el cual se puede 

depreciar apropiadamente 10s activos fijos. 

2.6 Politicas de Produccion, Ventas y Adquisiciones 

Ecuador produce limon Tahiti para exportar a Estados Unidos ya que 

internamente no es consumido. Se tiene capacidad para cosechar en 

cualquier epoca del atio, sin embargo, para obtener una ventaja en precios 

y mejores ganancias 10s meses toda la cosecha anual se realizara desde 

febrero hasta las primeras semanas de abril. 

Las politicas de ventas del proyecto incluyen la venta a consignacion del 

producto a un "broker" en 10s EEUU, con credit0 a treinta dias. El broker 



cobra por comision un porcentaje del 10 al 12 % del precio de venta final del 

prod ucto. 

Las adq uisiciones se realizaran en las casas comerciales autorizadas de 

cada insumo y material que se utilice; 10s insumos se compraran cada 

quince dias para tener un stock en inventario principalmente con 10s 

agroquimicos que pueden ser necesitados de urgencia, en la mayoria de 

compras de insumos se tendrian 30 dias de credito. 

2.7 Requerimientos para el Proyecto Minimo Rentable 

nfraestructura 

Galpon de 150 m2 con tinas para lavado 

Caseta para estacion de bombeo de 12 m2 

Cercas para 25 ha 

Casa de guardian 

Instalacion de red electrica con dos transformadores 

Desbroce y subsolado de terreno 



2.7.2 Mano de obra 

2.7.2.1 Mano de obra directa 

Para ejecutar el proyecto de 25 ha de cultivo de limon Tahiti se necesitan 

833 jornales en plena produccion de mano de obra no calificada eventual, y 

ademas 650 jornales anuales de mano de obra no calificada permanente. 

2.7.2.2 Mano de obra indirecta y de administracion 

El personal administrativo que consta en el proyecto es el siguiente: un 

tecnico administrador de la hacienda por todo el aiio, un asistente de campo 

tambien durante todo el aiio, un contador todo el aiio y dos guardias tambien 

durante todo el aiio. 

2.7.3 Maquinarias equipos y herramientas 

Equipo de riego por micro aspersion de 6 x 6 m con una bomba a 

diesel de 24 HP, para una superficie de 25 ha. Se tomara como 

fuente de agua el canal de CEDEGE. Este sistema proporcionara un 

caudal de 21 m3 por hora y 40 m de TDH. 

Un tractor marca GOLDONI de 70 HP. 



Un equipo de furnigacion marca UNIGREEN, modelo expo600 con un 

tanque de 600 1. 

Una rozadora para el corte del follaje para las cosechas. 

Un "rotovator". 

Una camioneta de segunda mano 4 x 4. 

Herramientas varias (palas, azadones, escavadoras, machetes, etc). 

Equipo auxiliar para la instalacion de red electrica. 

2.7.4 Asistencia tecnica 

El tecnico administrador que se contrate sera una persona con e eriencia aq, . a J .  
: - f y 

en el cultivo de Limon Tahiti para exportacion ,* . , ")r 

, . !, 
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2.7.5 Materiales directos , .  L L I  
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Los materiales directos utilizados para la produccion de limon Tahiti para 

exportar son principalmente insumos agricolas como injertos, fertilizantes, 

agroquimicos, etc. Para la cosecha se necesitan las cajas para exportacion 

(556 por hectarea). 



2.7.6 Materiales indirectos 

Los materiales indirectos de produccion utilizados pueden ser: 

Cartuchos para escopeta de guardias 

Linternas y pilas 

Materiales de limpieza 

2.7.7 Suministros y servicios 

Como suministros se incluye la papeleria y otros suministros de oficina. Los 

servicios basicos contratados son: agua, luz, y telefono celular una estaci6n 

base que es la mas economica. 

2.8 Calendario de Produccion 

Tabla No.7: Calendario de la Produccion 



2.9 Aspectos Ambientales 

2.9.1 Situacion actual y factores ambientales 

La Peninsula de Santa Elena es una zona relativamente seca, con 200 a 400 

mm de lluvia concentrada en 10s tres a cuatro primeros meses del afio. En 

su mayor parte no ha sido cultivada, except0 por cultivos de ciclo corto 

ocasionales. No se observan intervenciones de caracter contaminante que 

puedan afectar a futuro 10s recursos naturales que intervienen en el proceso 

Segun la "Lista de Revision Ambiental" propuesta por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Anexo No. 53-A y 53-B), el 

proyecto se clasifica dentro de la "Categoria I", que corresponde a proyectos 

beneficiosos que produciran una franca mejora al medio ambiente, por lo 

que no requieren de un estudio de impact0 ambiental. 

La metodologia utilizada permite deterrninar 10s impactos al ambiente que 

pueden ser ocasionados en la implementacih de un proyecto en el que 

intervengan recursos naturales renovables y no renovables. Su aplicacion 



es simple, y es recomendable para proyectos que se encuentran en la fase 

de estudios preliminares, etapas de prefactibilidad (como este caso) y 

factibilidad. Se incorporan algunos elementos relacionados al espiritu del 

proyecto como la calidad del agua, habitat y aire. 

2.9.3 lmpactos ambientales probables y sus medidas de mitigacion 

Aunque el proyecto responde a la Categoria I, en el transcurso de su 

ejecucion existe la posibilidad de que se cause algunos impactos 

ambientales, cuyos efectos se pueden mitigar obsetvando las 

recomendaciones del Anexo No. 53-C. 



3.1 lnversiones 

La inversion total del proyecto es de US$ 370,575 de 10s cuales US$ 

310,612 corresponden a la inversion inicial (Tabla No. 8), es deck aquella 

que se realiza durante el establecimiento de la plantacion. 

3.1 .I Activos fijos 

Costos de lnversidn 
Total costos de inversi6n fija 
Total gastos pre-operativos 

Gastos pre-operativos 
lnteres 

Aumento de capital de trabajo neto 
Costos totales de inversion 

3.1 .I .I Terrenos 

La produccion de Limon Tahiti se realizara en un terreno de 27 ha, de las 

cuales 25 estan dedicadas especificamente al cultivo. Los terrenos estdn 

ubicados en la via a la Costa, entre Progreso y Salinas. El valor de cada 

Total Construccidn 
2003-2004 

159,105 
151,506 
94,565 
56,942 
0,OO 

310.61 1 

Total Produccidn 
2005-201 9 

31,830 
17,021 
0,OO 

17,020 
11,113 
59.964 

Inversidn Total 
190,935 
168,527 
94,565 
73,962 
11,113 

370.575 



hectarea es de US $ 1,000 por lo que la inversion total en la adquisicion del 

terreno es de US $27,000 (Anexo No. 20). 

3.1 .I .2 Preparacion y acondicionamiento del terreno 

En la preparacion del suelo se destinaran US$ 21,815. 

3.1 .I .3 Construccion de la cerca 

Sera elaborada con alambre galvanizado y estacas colocadas cada 2.5 m, 

tendra un costo de US$4,230 para el primer atio. En el atio 2008 y 2013 se 

renovara el cerramiento completamente, con las mismas caracteristicas, y 

suponiendo 10s mismos costos. 

3.1 .I .4 Edificios y obras civiles 

La empresa construira una oficina - bodega de 35 m2. La inversion total es 

de US$2,000. 

La construccion de una casa para el guardian, una estacion de bombeo, y un 

granero tendra un costo de US$ 800, US$ 1,200, y US$ 800, 

respectivamente. 



3.1.2 Activos diferidos 

Los activos diferidos estan constituidos por 10s gastos pre - operativos y 10s 

intereses capitalizados del prestamo solicitado para financiar la inversion 

inicial del proyecto (Anexo No. 21). Los gastos pre - operativos se 

subdividen a su vez en las compras de plantas de limon Tahiti injertados por 

un valor de US$ 9,730; la instalacion del cultivo por US$ 42,746; y 10s 

gastos administrativos US$ 42,088. Los intereses capitalizados son de US$ 

56,942. Estos gastos se amortizan en un period0 de 5 afios, salvo la 

adquisicion de las plantas que se amortizan en 15 aiios. Cabe indicar que el 

COMFAR Ill Expert incluye dentro del rubro de "Depreciacion" del Balance 

General, tanto a la depreciacion de activos fijos, como la amortizacion de 10s 

activos diferidos, y 10s considera como un solo valor total. El total de 10s 

activos diferidos es de US$ 168,527, .-.. 
4 ,:. I!? .-' 
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3.1.2.1 Capital de trabajo 
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El capital de trabajo es la inversion necesaria para operar en el corto plazo. 

Este rubro se lo calcula restando 10s activos corrientes menos 10s pasivos 

corrientes, sin embargo se debe excluir de 10s activos corrientes el superhvit 

de caja, financiacion disponible. Hay que tomar en consideracion las 



politicas establecidas para el manejo del efectivo en caja, inventarios, 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ya que tiene una alta influencia 

sobre el monto del capital. 

El capital de trabajo necesario para el atio 2005 es de US$ 5,658 (TABLA 

NO. 9); US$ 7,309 para el aiio 2006; US$ 8,457 y US$ 9,605 para 10s atios 

2007 y 2008 respectivamente, y desde el 2009 hasta el 2019 se mantiene el 

mismo valor anual de US$ 1 Ill 13. 

Tabla No. 9 : Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo 1 20051 20061 20071 20081 200 
lnventario Totales 1 2.3911 2.4291 2.4671 2.5051 2.522 
ICuentas nor cobrar 1 5.7781 7.3141 8.4591 9 6031 11 1241 

- - 

Efectivo en caja 1 T128(391- 1,1901 1,2211 1,252 
Activos Corrientes 1 9.2971 10.9021 12 1151 13 3291 14 899 
Cuentas por pagar 1 3,6381 359313,658r3,7241 3,786 
Pasivos Corrientes 1 3.6381 3.5931 36581 37241 3786 
Necesidades Totales de Capital de Trabjo Neto 1 5,6581 7,3091 8,457Tgi6051m13 
Aumento de Caoital de Trabaio Neto 1 56581 1.6511 1.1481 1.1481 1.508 

3.2 Financiamiento y Estructura de capital 

La estructura del financiamiento para la inversion inicial sera 53% aporte de 

10s accionistas y 47% pasivo (Tabla No 10). Las condiciones del credit0 son 

las siguientes: 

Monto del prestamo: 



Capitalizacidn de intereses: 

Plazo: 

Periodo de gracia: 

Tasa de interes: 

Pagos de interes: 

US$ 73,962 

8 afios 

3 aAos 

15% anual 

semestrales 

Tabla No. 10 : Fuentes de Financiamiento 

3.2.1 Capital social 

Descripcion 
Capital Social 
Total de prestamo a largo plazo 
Cuentas por pagar 
Total 

CIB-ESPOL 

Para la realizacidn del proyecto se necesitara una aportacion por parte del 

inversionista de US$ 170,000, en el primer aiio. En vista de la necesidad de 

Total construccion 
170,000 

226,941.76 

396,942 

fondos para cubrir 10s intereses generados por el prestamo, y otros gastos 

que se efectuaran durante la produccion, el (10s) socio(s) deberan invertir 

Total produccion 
1 10,000 

17,020.63 
3,831.88 
130,853 

adicionalmente para el atio 2005 la cantidad de US$ 110,000. Cabe indicar 

Total de entradas- 
280,000 

243,962.39 
3,831.88 
527.794 

que para simplificar el analisis financier0 este proyecto, no se ha 

estructurado una politica de reparto de dividendos para el (10s) inversionista 



(s), portal motivo se asume que las utilidades que se presentan en el Estado 

de Perdidas y Ganancias no seran distribuidas e iran directamente al 

patrimonio como "Utilidades no distribuidas". En la vida real, 10s accionistas 

si reciben una parte de las utilidades que genera el negocio, sin embargo, 

esta reparticion debe darse cuando la empresa se encuentre en una etapa 

de crecimiento y la cosecha del limon Tahiti presente rendimientos estables. 

Siempre sera necesario guardar un parte de las utilidades para destinarlas a 

la reinversion o para gastos imprevistos de la compatiia. 

3.2.2 Credito 

CIB-ESPOL 

El desarrollo de este proyecto incluye una fuente de financiacion comercial 

externa. Para determinar el monto optimo de prestamo, primer0 se tuvo que 

determinar la magnitud de la aportacion de 10s accionistas. 

El monto total del credit0 quedo fijado en US$ 170,000, tasa de interes de 

15%, a un plazo de 8 atios, con pagos semestrales, que incluyen 3 atios de 

gracia solo de capital. En el primer atio de construccion se capitalizan 10s 

intereses de 10s dos primeros semestres, dando un desembolso total de US$ 

191,380. A partir del segundo semestre del atio 2005 se comienzan a 

realizar pagos constantes de capital por un valor de US$24,396, ademas de 



10s intereses de ese periodo. La totalidad del prestamo sera cancelado en el 

primer semestre del aiio 2010. No sera necesario solicitar un nuevo 

prestamo para la operacion del cultivo. 

3.2.3 Tabla de arnortizacion 

Existen 10 pagos constantes de capital, de US$ 24,396. Los intereses se 

calculan del saldo de la deuda presentado en la ultima columna, y el ultimo 

pago de interes se da en el primer semestre del afio 201 0. 

Tabla No. 11 : Arnortizacion 



3.3 Presupuesto de ~ o s t o s  y 

3.3.1 Produccion y ventas 

La tabla No.12 muestra 10s ingresos por venta, las cantidades producidas y 

vendidas durante la ejecucion del proyecto. El precio de venta promedio es 

de US$ I .OO/kg. Desde el atio 2009 hasta el aAo de finalization de nuestro 

proyecto 10s ingresos por ventas se mantienen iguales. Ver detalle Anexo 

No. 26. 

Tabla No. 12 : Produccion y Ventas 

3.3.2 Costos de produccion 

Cantidad vendida 

Precio bruto unitario (prmedio) 
INGRESOS POR VENTAS 

La tabla No. 13 detalla 10s rubros con mayor importancia en la composicion 

de 10s costos de produccion. Los "costos de fabrica" (campo, materiales, 

. .". ->. . . , 
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entre otros) son de US$ 35,737 (31% del total). Otros costos significativos 

Producd6n 2005 

50,000.00 
1 

50,000.00 

son 10s costos administrativos por un valor de US$ 20,864 (18%) y de 

2006 

100,000.00 

1 

100,000.00 

2007 

150,000.00 

1 

150,000.00 

2008 

200.000.00 

1 

200,000.00 

2009 

250,000.00 

1 

250,000.00 

2010 

250,000.00 

1 

250.000.00 

2011-2019 

250.000.00 

1 

250,000.00 



comercializacion, que se incrementan anualmente, por US$ 12,739 (1 2%), 

US$ 30,183 (2I0h), US$ 42,921(28Oh), US$ 55,660 (35%) para el aiio 2005, 

,2006, 2007, 2008, respectivamente, y, desde el 2009 logran estabilizarse en 

US$ 73,104 (42%) hasta el aiio 2019. Los costos para el primer aiio de 

produccion suman US$ 102,718 lo que equivale a US$4,109 por hectarea. 

Los insumos agricolas (plaguicidas, fertilizantes, entre otros) seran 

adquiridos en la ciudad de Guayaquil por sus respectivos proveedores como: 

Agripac, Punto Quimica, etc. El rubro servicios generales, se refiere al agua 

utilizada en el cultivo, combustible para el funcionamiento de la bomba a 

diesel para el riego por aspersion, y fumigacion, como 10s componentes mas 

esenciales. 

Los sueldos y salarios calculados ascienden a US$ 17, 2 8 0 % b & a d e  el 

aAo 2005 hasta la finalizacion del proyecto en el 2019, e incluyen el sueldo 

de un Tecnico-Administrador cuyo salario es de US$ 800 mensuales; un 

Asistente de Campo con un salario mensual de US$ 160; un Contador con 

US$ 200 al mes, y dos guardias, 10s cuales rotariarian el 10s turnos de la 

manana y noche, cada uno recibiendo un salario de US$140 mensuales. 



Tabla No. 13 : Costos de produccion 

3.3.3 Depreciacion, mantenimiento y seguros 

Costos de produccidn 

La depreciacion anual es de aproximadamente US$ 27,820 durante 10s 

primeros cuatro aiios de produccion, incluyendo la arnortizacion de activos 

diferidos. A partir del afio 2010 en adelante baja a US$ 10,853 anuales. 

Los repuestos tanto para el tractor como para la bomba a diesel ascienden a 

un valor anual de US$ 597. La reparacion y mantenimiento de la bomba 

tendra un costo anual de US$ 720. Para el mantenimiento del vehiculo se 

destinaran US$ 30 mensuales. 

Produccibn 
2005 

Produccidn 
2006 

Producci6n 
2007 

Producci6n 
2008 

Producci6n 
2000 

Producci6n 
2010 



Se ha estimado un valor de US$ 36.66 mensuales para el seguro de la 

camioneta, el cual se obtiene calculando el 4% del valor del vehiculo, 

dividido para 10s doce meses del atio. 

3.4.1 Estado de Perdidas y Ganancias 

El Limon Tahiti no registra ingresos sino hasta el atio 2005 (la primera 

cosecha) 10s cuales ascienden a US$ 50,000 ( Tabla No. 14). Sin embargo, 

la perdida generada para ese atio es de US$ 65,457; existen muchos 

factores predecibles justificando que este rubro sea elevado como: 

rendimientos bajos de la primera cosecha, pago de intereses del prestamo, 

gastos por amortizacion y 10s gastos pre-operativos. 

A pesar que 10s atios 2006 y 2007 generan ingresos por venta mas 

elevados de US$ 100,000, US$ 150,000 respectivamente, no es hasta el aiio 

2008 donde se empiezan a generar utilidades, las cuales aumentan 

progresivamente a medida que 10s cultivos se acercan a la plena produccion, 

representando valores que van desde US$ 25,801 de utilidad del atio en 



rnencion, y manteniendo un promedio de US$ 67,424 para el resto de atios 

del proyecto. 

Las utilidades aumentan considerablemente en un 89 % en el aiio 2010, 

fecha en la cual el prestamo bancario se terminara de pagar, las utilidades 

en ese atio seran de US$ 66,192. Al final del period0 de vigencia del 

proyecto, atio 2019, las utilidades alcanzaran su pic0 mas alto US$ 69,140 

este beneficio neto representa el 27.7% de las ventas. Ver detalle en el 

lProducci6n I~roducc ldn lproduccidn I~roducc i6n (Produccidn lproduccidn 

I Detalle 1 2005 1 2006 1 2007 1 2008 1 2009 1 2010 

lngresos por ventas 

(-) Costos variables 

Margen variable 

Como % de las ventas 

(-) Costos fijos 

Margen de operation 

Como % de las ventas 

~ o s t o s  financieros 

Beneficio bruto de operation 

Como % de las ventas 

Beneficio bruto 

Beneficio imponible 

Impuesto a la renta 

Beneficio net0 

Corno % de las ventas 

Utilidades no distribuidas 

Beneficio net01 capital social 

Beneficio net01 patrimonio 

(Beneficio net0 + intereses) I inversion 

50,000 
69,340 

-19,340 
-38.68 
27,820 

-47,160 
-94.32 
18,297 

-65,457 
-130.91 
-65,457 

0 
0 

-65,457 
-130.91 
-65,457 
-23.38 
-30.51 
-14.15 

100,000 
87,773 
12,227 
12.23 

27,820 
-15,593 
-15.59 
31,105 

-46,698 
-46.70 

-46,698 
0 
0 

-46,698 
-46.70 

-46,698 
-16.68 
-27.82 
-4.66 

150,000 
101,506 
48,494 

32.33 
27,820 
20,674 

13.78 
23,786 
-3,112 

-2.08 
-3,112 

0 
0 

-3,112 
-2.08 

-3,112 
-1.11 
-1.89 
6.15 

200,000 
115,240 
84,760 
42.38 

27,820 
56,940 
28.47 

16,467 
40,473 

20.24 
40,472 
40,472 
14,671 
25,801 

12.90 
25,801 

9.21 
13.54 
11.96 

250,000 
133,485 
116,514 

46.61 
30,614 
85,900 

34.36 
9,149 

76,751 
30.70 

76,751 
76,751 
27,822 
48,929 

19.57 
48,929 

17.47 
20.43 
16.36 

250,000 
133,485 
116,514 

46.61 
10,853 

105,661 
42.26 
1,830 

103,831 
41.53 

103,831 
103,831 
37,638 
66,192 
26.48 

66,192 
23.64 
21.66 
19.17 



3.4.2 Flujo de caja 

Durante el atio 

fondos; para lo 

(Tabla No 15). 

128,747 dinero 

2003 se realiza la mayor parte de la inversion e ingreso de 

cual se requerira de un prestamo y de aportacion de capital 

Al final del primer at70 se tendra un excedente de US$ 

con el cual se podra laborar hasta finales del atio 2005 que 

es el inicio de la primera cosecha. 

En el atio 2005 se requerira de una aportacion de capital de US$ 110,000 

que ayudara a cubrir todos 10s costos financieros generados por el prestamo, 

10s costos productivos, costos de comercializacion y de operacion 

(representa casi el 50% de las salidas de efectivo de ese aAo). 

Entre el 2006 y el 2008, el flujo de caja presenta un deficit, debido a que se 

sigue manteniendo elevados 10s costos de operacion, comercializacion y 

financieros; y las ventas generadas por la produccion de 10s primeros aAos 

(no plena produccion), no cubren en su totalidad las salidas de efectivo. 

A partir del atio 2009, period0 de plena produccion, se tendran saldos 

mayores como resultado de 10s ingresos por el rubro de las ventas, por lo 

que el proyecto no tendra n ingh problema de liquidez ya que el flujo de caja 

es significativo. I . 7 ,3 p 
*, . . 1 ., 

, " 



El pago del credito, tanto capital como intereses se incluyen en el Flujo, 

demostrando que el proyecto no tiene ninguna dificultad en cumplir con sus 

compromisos. A partir del at70 201 1 (an0 en el cual no se incurre en costos 

financieros puesto que se ha finalizado la obligation bancaria) el flujo de caja 

presenta un increment0 de casi un 75% con respecto al a60 anterior, lo que 

se traduce en US$ 181,699 para el efectivo acumulado a ese periodo. Ver 

detalle en el Anexo No. 32. 

Tabla No. 15 : Flujo de efectivo para la planificacion financiera 

(Construcci6n ~Constnrccionl Produccibn 1 Produccibn I Produccibn 1 



Balance General proforma 

CIB-ESPOL 
afio 2003, period0 en el cual se ha finalizado el primer aAo de 

construccion del proyecto, 10s activos totales se estiman que seran de US$ 

366,380, con pasivos de US$ 196,380 y un patrimonio de US$ 170,000 

(Tabla No.16). 

Se requerira de una nueva aportacion de capital por parte de 10s socios de 

US$ 110,000 en el aiio 2005, la cual ayudara a cubrir 10s costos financieros 

(generados por el prestamo en el primer aAo de ejecucion del proyecto), 

costos de produccion (ya que es el primer aAo de cosecha), costos de 

operacion, entre otros. 

Durante 10s primeros aiios del proyecto, el pasivo estara constituido 

principalmente por la deuda adquirida mas intereses al largo plazo ( US$ 

243,962), la cual se terminara de cancelar en el aiio 2010; donde el 

patrimonio sera de US$ 305,655 y el proyecto tendra US$ 103,487 en 

superavit de caja, rubro que se crea dentro de 10s activos corrientes debido a 

10s excedentes registrados en el flujo de efectivo en caja, este excedente es 

acumulado de forma anual y es independiente del capital de trabajo. 



Las reservas o beneficios acumulados no distribuidos comienzan a aparecer 

a partir del aiio 201 1, en el cual ya no se arrastra la perdidas acumuladas 

desde el aAo 2003. El balance general para 10s ultimos 10 aiios del proyecto 

se encuentra en el anexo No 41. 

Es importante mencionar que 10s calculos se han realizado a valores 

constantes, es decir, sin toma en cuenta la inflation, asi mismo no se han 

revalorizado 10s activos fijos ni apreciaciones en valores como el terreno. 

Tabla No. 16 : Balance General 

Productos terminados 

Activos totales 
Activos Corrientes 

lnventario de materiales y suministros 
Productos en proceso 

2003 
366,380 
128,748 

0 
0 

2004 
396,942 
86.330 

0 
0 

2005 
503,205 
137,935 
1,539 
695 

2006 
454,366 
70,219 
1,555 
714 

2007 
405,639 
46,200 
1,570 
733 



3.5 Evaluacion Econornica Financiera 

3.5.1 Tasa interna de retorno (TIR) 
CIB-ESPOL 

En este proyecto la TIR se ha estimado en 15,42% ( tabla No. 17), para el 

periodo total del proyecto, es decir 12 aiios. Al tener una TIR mayor a la 

tasa de descuento utilizada para ganar el minimo fijado como rendimiento 

(12%), se concluye que la inversion es financieramente aceptable. Para 

mayor detalle ver el Anexo No. 34. 

El periodo de recuperacion de la inversidn seria de 8 aiios sin intereses, y de 

12 aiios con el 12% de intereses. 

Tabla No. 17 : Flujo de efectivo descontado (VAN, TIR) 

VALOR ACTUAL NET0 al 12,03 % 78,976.32 

TASA INTERNA DE RETORNO 15.42 Oh 

TASA INTERNA DE RETORNO MODlFlCADA 15.42 % 

PERIOD0 DE RECUPERACION DE LA lNVERSlOCal0.03 % 8 aAc6. 201 1 

PERIOD0 DE RECUPERACION DlNAMlCO al 12.00 % 12 afios. 201 5 
. - RAZON VANllNVERSlON 0.29 % .  , . 

,-I; -. 
i 



3.5.2 Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN), descontado al 12% se estimo en US$ 78,976 

(Tabla No. 16). Al ser un valor positivo, se considera que la inversion es 

aceptable. 

3.5.3 indices Financieros 

Los estados financieros reflejan que bste proyecto es un negocio aceptable 

para 10s socios o accionistas, tanto los indices de liquidez y solvencia son 

elevados en un afio de plena produccion (2008 - 2009), a pesar que 

mantenemos todavia el prestamo de largo plazo, y el cual lo cancelamos en 

el atio 201 0. Ver detalles en el Anexo No. 46 y 50. 

3.5.4 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el punto minimo aceptable de produccion al que se 

debe operarse para no incurrir en perdidas ( se cubren 10s costos fijos y 

variables per0 sin ganancia alguna), 

atios de duracion del proyecto Anexo 

se ha evaluado para cada uno de 10s 



El punto de equilibrio se encuentra representado como un porcentaje del 

total de las ventas, tomando en consideracion 10s costos fijos y variables. 

Durante 10s primeros afios, como era de esperarse es bastante elevado 

(461 % para el aiio 2006), debido principalmente a 10s costos financieros del 

prestamo a largo plazo, las amortizaciones de 10s activos diferidos, 

intereses y ademas que en 10s primeros atios del cultivo la produccion 

presenta rendimientos bajos, per0 a medida que se aproxima a la plena 

produccion para el atio 2009 el porcentaje disminuye a 34%, lo cual es un 

punto bastante aceptable, indichdonos que solo se necesitaria vender el 

34% de las ventas estimadas para cubrir 10s costos fijos. 

Sin embargo, no es hasta el I afio 201 1 donde se estabiliza, con el 9.31 %, lo 

que da una vision de rentable que es este proyecto. 

CIB-ESPOL 



Grafico No. 18 : Punto de Equilibrio 

Punlo de equilibrio - Con costos financieros 
(Dolar) 

3.5.5 Analisis de sensibilidad 

Para el analisis de sensibilidad de la Tasa lnterna de Retorno (TIR) se toma 

en cuenta tres variables fundamentaies del proyecto: lngresos por ventas, 

Aumentos de activos fijos, Costos de operacion. 

Se ha analizado cual sera el valor de la TIR si se producen aumentos o 

disminuciones en estas tres variables seleccionadas. Asi, en este caso se 

variaron hasta mas 20% o menos 20%, y se determino cual de las tres 

variables es la mas sensible a variaciones, observando la pendiente de cada 



una de las variables. Los resultados mostraron que 10s lngresos por ventas 

es la variable mas sensible, seguida de 10s Costos de operacion y 10s - 

Aumentos de activos fijos. 

Si 10s ingresos por ventas disminuyen en un 20%, la TIR sera de 8.2%, 

aproximadamente (Grafico No. 19). Mientras que, si se aumentara en un 

20%, la inversion en activos fijos y 10s costos de operacion, la TIR se estima 

en un 12.8% y 11.3%, respectivamente. La primera de las tasas estan por 

encima de la tasa de descuento aplicada en este proyecto. Si se desea 

analizar de forma mas puntual 10s distintos escenarios de comportamiento 

de las tres variables seleccionadas y su efecto sobre la TIR, ver Anexo No 

4 ~ '! -*: , 3 
Grafico No 19: Sensibilidad de la TIR ?$,K.: . ,,..$ p 

f' - Sensibil~dad de la TIR 
(Dolar) $ L . L 

I I 

25 T 
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3.5.6 Valor Agregado Nacional Neto (VANN) 

El valor total de la produ&3n es de US$ 3,347,676 en valor nominal y de 

US$ 1,178,086 en valor presente durante 10s doce aiios de este proyecto. Si 

a esto se le descuentan 10s insumos rnateriales, las inversiones y 10s pagos 

repatriados, se obtiene un Valor Agregado Neto de US$ 467,655 en valor 

presente. De este valor, US$ 116,028 son destinados a la mano de obra, es 

decir el 32%; US$ 133,886 son destinados a dividendos e intereses, esto 

representa el 29%; US$ 131,972, son destinados al gobierno, cuya 

participacion es del 28% del total; finalmente US$ 50,554 son destinados a 

otros fines, con una participacion del 1 1 Oh. 

Es importarte recalcar que este pro;ecto es economica y socialmente 

significativo para el Ecuador, puesto qire tambien es una fuente generadora 

de empleos, especialmente en la zona !e la Peninsula de Santa Elena, area 

que presenta altos indices de desemp' ->o en el pais. 



4. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

4.1 Analisis de FODA 

A continuacion se presentara las "Fortalezas", 

"Oportunidades","Debilidades", y "An1 nazas" del proyecto. Su objetivo es 

que cualquier empresa interesada en llevarlo adelante, aproveche sus 

fortalezas y oportunidades y a su vez trate de reducir 10s riesgos que 

Estados Unidos es el mercado t bjetivo para la exportacion de limon 

Tahiti, pais que por aiios ha -id0 el principal socio comercial de 

Ecuador, por lo que hay que rlprovechar este tipo de relaciones 

historicas. 

El pais actualmente concentra la t71ayoria de las frecuencias maritimas a 

satisfacer las demandas del merc do norteamericano. 

Se generara empleo en la zona d 2 la Peninsula de Santa Elena, donde 

su tasa de desempleo es alta. 



8 El limon Tahiti no necesita de un : ,?rmiso especial de la APHIS para ser 

exportado como en el caso de ott ,s productos que requiere un permiso 

que indique que esta exento de la "Mosca de la fruta". 

Oportunidades 

El period0 de cosecha de la fruta m el pais va desde Febrero a Abril, el 

cual se debe aprovechar al maxi1 9 debido a que es la temporada baja 

en 10s Estados Unidos y en Me.. co (su principal abastecedor), en 10s 

que se alcanzaria 10s precios mas altos. 

Existen otros mercados a 10s cu?les se pueden acceder a traves del 

transporte maritimo, como es el 'uropeo. Los precios son altos per0 

existe limitation en el volumen ex ?ortado. 

Tambien se puede exportar 11 mercado latinoamericano, para 

aprovechar la cercania y la comp, ;mentariedad que puede haber en las 

epocasdecosecha. 

Debilidades 

Se requiere de un financiami:. ' 3  a largo plazo, lo cual no esta 

disponible en la banca comercial ( .:I Ecuador hoy en dia. 



Dada las condiciones del cultivo, este solo se empieza a cosechar a 

partir del tercer atio, par lo que sf requiere sembrar otro tipo de cultivo 

de duracion corta durante 10s do: ~rimeros atios, para generar liquidez. 

No hay muchos profesionales es .-.cializados en manejar este tip0 de 

cultivos en la zona de la provincia j e  Santa Elena. 

Amenazas 
CIB-ESPOL 

En 10s ultimos atios la competenr,:a international ha aumentado. Estan 

incursionando en el mercado pa; .es como Costa Rica, Guatemala, El 

Salvador, cuyo objetivo tambiL , es vender su produccidn en la 

temporada baja de la oferta (pre :ios altos) y a su vez aprovechar su 

cercania al mercado. 

El Fenomeno de El NiAo pur. ' 9  causar datios muy graves a la 

produccion en la Peninsula de Sat 'a Elena, ya que la misma no cuenta 

con obras de infraestructura de dr najes regionales. 

Durante 10s ultimos atios, 10s p: cios de esta fruta han seguido una 

tendencia decreciente, aunque no . ~ u y  significativa. 

Toda produccion de limon Tahiti ( e se negocia en Estados Unidos, se 

hace a traves de "brokers1' y e: lgunos casos sus negociaciones no 

suelen ser completamente tranc ~ntes. 



4.2 Estrategias 

Las oportunidades de mercado par, I lim6n Tahiti exportado de Ecuador 

podrian ser aprovechadas de mejor nanera estableciendo alianzas con 

agentes de la cadena de distribuci en el pais de destino, sobre todo 

tomando en cuenta el corto periodo la "ventana" y la fuerte competencia 

de MBxico. Asi mismo, deberia haL una constante busqueda de nuevos 

mercados, especialmente en Europa 

Se deberia poner enfasis en el c I de la calidad y de 10s costos de 

produccion con la aplicacion dt. .nologia. Conviene aprovechar las 

relaciones existentes con la Univer: ~d de Florida, uno de 10s centros de 

investigacion y desarrollo para citric , .>as avanzados del mundo. 

Es indispensable considerar la cr' uccion de suficientes drenajes para 

reducir 10s riesgos por inundacion c 1  pueden darse cuando se presenta el 

fenomeno de El NiAo, que puede L .r drasticamente a la produccion. El 

riesgo tambien puede controlarse F ~edio de la contratacion de seguro de 

cosechas. 



El proyecto de limon Tahiti presen a Tasa lnterna de Retorno (TIR) de 

15.4%, con lo cual el mismo es acc e desde el punto de vista financiero. 

Se asume un rendimiento de 2 ti1 !urante el primer at70 de produccion 

(tercero de cultivo), aumentando ltinamente hasta llegar a 10 tlha a 

partir del quinto at70 de produccior mbien se asume un precio de venta 

de US$ l lkg. Ambas condiciones s .n logrado en el pasado. 

Habria oportunidades para export~ roduccion de unas 500 ha de limon 

Tahiti para el mercado de 10s EL ; Unidos, y otras 1,000 ha para el 

mercado de Europa. Sin embarg~ ilando en cuenta el alto monto de la 

inversion, el largo tiempo que se n ' 3  para lograr la plena produccion, y 

el corto period0 de la ventana r xado, se recomienda llegar a un 

entendimiento previo con 10s age l e  la cadena de distribucion de 10s 

paises de destino. Como en todo I cto, se debe lograr la mejor calidad 

al menor costo. 

Se debe seleccionar muy cuid. 2mente el sitio donde se puede 

establecer una plantacion de limo- it! en la Peninsula de Santa ~ l e n a ,  

verificando que se cumplan 10s rc 2s ambientales minimos; s~ pot@&, 
&,," ' . !;$p 
8 . .1 

aprovechar el hecho que en dichor \ s  no se han utilizado 

Tambien, se recomienda establecc uerzos de 



con la Universidad de Florida, p a  egurar un flujo continuo de nuevas 

tecnologias. 

Se recomienda considerar la siemt 2 cultivos de ciclo corto intercalados 

en la plantacion de limon Tahiti, cor -;eta de dotar de liquidez a1 proyecto 

durante 10s primeros aiios de estat: 1 'ento de la plantacion. Los mismos 

no deben perjudicar el desarrollo nc ie la plantacidn de limon Tahiti. 



Anexo No 1 

PRODUCCION DE LIMONES EN EL ECUADOR (t) 

Anexo No 2 
CONCENTRACION DE UNIDADES PRODUCTORAS EN ECUADOR 

Anexo No 3 
CONCENTRACION DE UNIDADES PRODUCTORAS POR 

PROVlNClA (MONOCULTIVO) 

409 1 339 329 1 263 1 179 738 

Anexo No 4 

EDAD DE LA PLANTACION DE UMONES EN ECUADOR 



Anexo No 5 
SUPERFICIE PERDIDA DE LIMONES EN ECUADOR (ha) 

Anexo No 6 
SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDlMlENTO DEL LIMON EN ECUADOR 

Anexo No 7 

NlVEL DE TECNOLOGIA DEL CULTIVO DE LlMON EN ECUADOR (ha) 

Anexo No 8 

CONSUMO APARENTE 0 DEMANDA LOCAL 

PRODUCCION (P) 
EXPORTACION (X) 
l MPoRTAClON (M) 
P+M 

20,075 
733 

1,656 
21,731 

14,302 
1,121 
1,671 

15,973 

1 0,080 
218 

5,539 
15,619 

24,742 
2,362 
6,152 

30,894 

29,635 
1,573 
2,767 

32,402 



Anexo No 9 

PRECIOS MAYORISTAS MENSUALES DEL LlMON SUTlL - MERCADO DE GUAYAQUIL 

Anexo No 10 

Anexo No 11 PRlNClPALES EXPORTADORES DE UMONES Y L IMB 

PRlNClPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE UMON y UMA 

Anexo No 12 
EXPORTACIONES DE LlMON TAHITI DEL ECUADOR 

'," ' :" '< " > ,w 
Nm -,-.@@ 

2POP 

MMA 
ARB- 
RAN 
ES9Am 
~~~ 
U'WA 

1,661,224 
1,400,000 
1,171,498. 

900,000 
905,400 
762,040 
610,235 

'$OM 

.tm 
1,367,502 
1,342,000 
1,042,657 

972,001 
891,700 
677,670 
543,744 

1,131,303 
1,100,000 

800,654 
753,960 
483,900 
912,600 
609,664 

1,547,403 
1,400,000 
1,180,000 

850,000 
96?,400 
907,180 
53,858 

3,502,434 

T1Wt 2 

, i l j ~ p ~ r t r r c i o ~  4?) 3,289 4,371 9,323 

1,126,422 
1,140,000 

968,763 
939,699 
912,148 
885,400 
575,805 

1,186,298 
1,290,000 
1,020,975 

891,373 
878,000 
831,000 
610,018 



Anexo No 13 

RENDIMIENTOS DE LIMONES Y LlMAS DE LOS PRlNClPALES EXPORTADORES - 2000 

R r n a  

Anexo No 15 

Anexo No 14 

. - 
(f :..I . YY.4 

Anexo No 17 i . . .2 . 

E%JU 
~~& 
Fmtxk , 

Apdn 
Polorr'i 
P a f s ~  Ebjos 
Rein0 UMo 
Can&& 
,Mmk 

1 ' -.. 1996 '3&iw 
144,812 
131,754 
114,925 
93,681 
78,005 
80,967 
63,447 
36,332 

468,615 

1 17,663 
130,689 
123,192 
89,424 
87,114 

103,216 
58,303 
38,936 

518,091 

183,473 
133,045 
116,726 
86,445 
96,966 

102,422 
61,928 
42,047 

526,059 

179,245 
133,220 
122,428 
84,597 
93,985 
97,939 
72,470 
44,589 

609,304 

208,24 1 
141,455 
116,281 
91,728 
95,023 
79,612 

: 58,395 
44,218 

660,318 



Anexo No 18 

PREClOS DEL LlMON TAHITI EN TERMINAL DENEW YORK (caja de 18 Kg) 



Anexo No 19 
INGRESOS Y COSTOS DE OPERACION 

JNGRESOS POR VENTAS 
Costos de fabrica 
Costos generales de adrninistracibn 
COSTOS DE OPERACION 
Dcpreciacion 
Costos financieros 
COSTOS DE PRODUCCION TOTALES 
Costos de ccmercializaci6n 
COSTOS DE PRODUCTOS 
Intereses sobre dwsitos a unto plazo 
BENEFICIO BRWO DE OPERACION 
Ingresos extraordinarios 
Pkdidas extraordinarias 
Desgavaci6n por depreciacih 
BENEFICIO BRUT0 
Desgavacion por inversibn 
BENEFICIO IMPONIBLE 
Impuesto a la renta 
BENEFICIO NET0 

Valor actual net0 de la inversi6n total 
Tasa intema de retorno sobre la inversion (TR) 
TIR modificada sobre el capital total invertido 
Valor actual net0 del capital social total invertido 
Tasa intema de retorno sobre el capital social (TIRS) 
TIRS modificada sobre el capital social 

COEFICIENTES 



Adquisicion de terrenos 
Preparar y acondicionar el terreno 
Desarrollo del terreno 
Dcsbroce y subsolado 
Preparacion de suclo 
Viveros 
Planta pnxrsadora 
Infiaestructuras auxiliares 
Cercas 
Obras ingenieria civil. estructuras y dificios 
Estructuras agricolas 
Infiaestructuras de riego 
Caseta de bombeo 
Graneros. cobertiws 
Casa de  guardian 
Otros 
Empacadora 
Planta prwsadora 
Infiaestructuras auxiliares 
Maquinaria y e q u i p  
Maquinaria e implementos agrfcolas 
E q u i p  de riego I 

Tractor 
Implementos 
E q u i p  de fimigacion 
Herrarnientas 
Vehiculo 
Planta proccsadora 
Seleccionadora 
Infiaestructuras auxiliares 
Equipo auxiliar y de s e ~ c i o  
Reparaciones y rnantenimiento 
Transporte y acarreo de materides 
Otros 
Instalaci6n de red electrica 
Protection ambiental 
Preparaci6n del emplazamiento 
Obras de ingenieria civil 
Mnquinaria y e q u i p  
Activos fijos incorporados (gastos fijos del proy) 
Tecnol ogla 
Ejecuci6n del prcyecto 
Otros sastos fijos del proyecto 
Imprevi stos 

ostos de Inversion-Costos de Inve 

- - 
TOTAL COST09 DE INVERSION FIJA 159,105.09 31,830.18 0 0 0 159.1OS.09 
Parte en divisas <.A) 72.79 69.12 72.79 0 0 0 0 1 68.03 1 01 





IEstudios de preinversibn 
Investigaciones preliminares 
Gastos de formacibn de la empre~comisiones,etc. 
Organizacibn, gestibn del pmyecto 
Plantas 
Implementacibn del cultivo 
Gastos administrativos 
Adquisicibn de tecnologia 
Ingenieria detallada, contratos 
Comercializaci611, suministros pre-operativos 
Otros gastos de capital 
Imprevistos 
Gastos pre-operativos (sin fmciac ih)  
Inteds 
TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS 



I 
Inventano totales 
Insumos agricolas 
Matcriales de planta 
Fertillzantes 
Urea 
Supcrfosfato triple 
Munato de potaslo 
Otros 
Proteccibn de plantac16n 
Herbicldas 
Funguxdas 
Insscticldas 
Otros 
Suministros proteccdn post-cmsocha 
Otros surmnistros 
Materias primas planta procesadora 
Suministros de fhbrica 
Servicios generales 
Combustible 
Energia 

Asua 
Energia Electrica 
Combustible 
Repuestos consumidos 
Hacienda 
Tractor e implementos 
Planta procesadora 
Rductos  en proceso 
Productos terminados 
Cuentas por cobrar 
Efsctivo en caja 
ACTIVOS CORRIENTES 
Cuentas por pagar 
Insumos agricolas 
Matcriales de planta 
Fertilizantcs 
Urea 
Supafosfato triple 
Muriato de potasio 
cnros 
Protecci6n & plantaci6n 
Suministros protecci6n post-cosecha 

Costos de Inversion- Capital de Trabajo- Total 
CWlef,Mtrtc. 1 - f E++dd. f 5006 1 Wt7 2OOB 



* o o o q q m ~ ~ ~ n n n o o o o o o ~ m ~ m o m ~ m o o o o o o o o ~  o o o m m ;  g ' n  ?"'OF 
m m a z  C ) O I O I ~  : T ? H ~ ~ ~  b b  

% Z t s l F b  b 0 
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Inventario totales 
Insumos agricolas 
Materiales de planta 
Fertilizantes 
Urca 
Superfosfato triple 
Muriato de potasio 
Otros 
Protccci6n de plantaci6n 
Herbicidas 
Fungicidas 
Insecticidas 
Otros 
Surninistros protecci6n post-cosecha 
Otroo suministros 
kfaterias primas planta procesadora 
Suministros de fxibrica 
Servicios generales 
Combustible 
Energia 
As- 
Energia Electrica 
Combustible 
Repuestos wnsumidos 
Hacienda 
Tractor e implementbs 
Planta procesadora 
Product& en proceso 
Productos terminados 
Cumtas por cobrar 
Efcctivo en caja 
ACTIVOS CORRIENTES 
Cuentas por pagar 
Insumos agricolas 
Materiales de planta 
Fertilizantes 
Urca 
Superfosfato triple 
Muriato de potasio 
Otroo 
Protecci6n de plantacidn 
Suministros protecci6n post-cosechs 

Trabajo- Total 



Anexo No 22 

I 
10tros surninistros 
Materias primas planta procesadora 
Suministros de fabrica 
Servicior generales 
Combustible 
Enerda 

Asua 
Energia El ectrica 
Combustible 
Repuestoo oonsurnidos 
Hacienda 
Tractor e implementos 
Planta procesadora 
Reparacioneo y rnantenirniento. materiale 
Hacienda 
Tractor e implementos 
Planta procesadora 
Regalias <royal ties) 
Mano de obra 
Personal penneinente 
Mano de obra calificada 
Mano de obra no calificada 
Operador de Canguro 
Personal estacional 
Mano de obra calificada 
Mano de obra no calificada 
Empacadora 
Costos generales de MO (impuestos etc.) 
Costos generales de hacienda y fAbrica 
Sueldos, salarios 
Cargas sociales 
Materiales y sezvicios 
Alquileres. arretldalllientos 
Seguros 
Costos de administrad6n 
Sueldos. salarios 
Tecniw adrninistrador 

Guardi as 
Car~as  sociales 
Materiales y servicios 
Combustible 

a1 de Trabajo- Tot 
%as6 
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A w  Y luz 
Mantenimiento de vehiculo 
Alquileres, arrendarnientos 

Sef3- 
Costos de arrendamiento 
Costos de comercializacion directos 
Sueldos, salarios 
Alquileres, arrendamientos 
Otros costos directos 
Caj as 
Flete local 
Flete intemacional 
Pallets 
Servicio de seleccion y empaque 
PASIVOS CORRIENTES 
Neccsiadades Tot. de Capital de Trabajo I 1 1,112.83 1 1,112.83 
Aumento de Capital de Trabajo Neto 0 0 
Parte en divisas (%) 5 1.61 51.61 

ion- Capital de Trabajo- Total 
~ r ~ j  2016 



Anexo No 23 

Costos de Inversion- Inversion Total 

ITotal costos de inversion fija 
Total gastos pre-operativos 
Gastos pre-operatives (sin financiacion) 
Interk 
Aumento de capital de trabajo net0 
COSTOS TOTALES DE INVERSION 
Parte en divisas (%) 

Total costos de inversion fija 
Total gastos pre-operativos 
Gastos pre-operatives (sin financiacibn) 
Interk 
Aumento de capital de trabajo net0 
COSTOS TOTALES DE INVERSION 
Parte en divisas (%) 

2008 
16,170.09 

0 
0 
0 

1,147.90 
17,3 17.99 

67.76 

2009 
0 
0 
0 
0 

1,507.77 
1,507.77 

71.06 

2010 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 

2011-12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2013 
15,660.09 

0 
0 
0 
0 

15,660.09 
70.24 

2014-19 , 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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[nsumos agricolas 
Matcrialcs de planta 
Fertilizantes 
LJrca 
Superfosfato triple 
Muriato dc potasio 
Dtros 
Protecci6n de plantaaih 
Herbicidas 
Fungiaidas 
In scctioidas 
mros 
Suministros proteo. post-oosecha 
3tros suministros 
Materias primas planta prooes. 
Suministros do fabrica 
Serviaios generales 
Combustible 
Enargia 
Agua 
Encrgia Eleotrica 
Combustible 
Repuestos wnsumidos 
Hacienda 
Tractor e implemcntog 
Planta proocsadora 
Rcparaciones y manten., mat- 
Hacienda 
T'raetor e implcmcntos 
Planta proocsadora 
Regalias (royalties) 
Mano de obra 
Personal permanante 
Mano de obra oalificada 
Mano do obra no calificada 
Operador de Canguro 
Porsonal estacional 
Mano do obra calificada 
Mano de obra no oalificada 

Cos 
iGmmr 

20.06 
13,242.64 

0 
3,108.30 

656.25 
572.25 

1,125.00 
754.8 

10,134.34 
1,584.00 
1,602.68 
6,892.10 

55.56 
0 
0 
0 
0 

1,036.80 
1,036.80 

14,663.60 
5,000.00 
8,400.00 
1,263.60 

597 
597 
597 

0 
720 
720 
720 

0 
0 

5,476.50 
4,725.00 

0 
2,925.00 
1,800.00 

75 1 .5 
0 

75 1.5 

4;- 
4 - 
M '  

ion- Costos 
200$ 

60.06 
13,728.74 

0 
3,483.30 
1-03 1-25 

572.25 
1,125.00 

754.8 
10,245.44 
1,584.00 
1,602.68 
6,892.10 

166.66 
0 
0 
0 
0 

1,036.80 
1,036.80 

14,663.60 
5,000.00 
8,400.00 
1,263.60 

597 
597 
597 

0 
720 
720 
720 

a 
0 

6,975.00 
4,725.00 

a 
2,925.00 
1,800.00 
2,250.00 

C 
2,250.0C 

otales 
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~COSTOS DE FABRICA 

I ~ueldos, salarios 
Tecnico administrador 
Asistehte de campo 
Contador 
Guardias 
Cargas sociales 
Materiales y servicios 
Combustible 

I Comunicaciones 
Agua y luz 
Mantenimiento de vehiculo 
Alquileres, arrendamientof 
Seguros 
COSTOS DE OPERACION 
Depreciacibn 
Costos financieros 
Inter& 

I Costos de arrendamiento 
COSTOS D E  PRODUCCION TO 
Costos dc co~nercializdirectos 
Sueldos, salarios 
Alquileres, arrendamientos 
Otros costos directos 
Cajas 
Flete local 
Flete intemacional 
Pallets 
Servicio de selecci6n y empaque 
COSTOS DE PRODUCTOS 
Parte en divisas (%) 

Cos 
P 

Prod 2605 
35,736.54 
20,864.04 
17,280.00 
9,600.00 
1,920.00 
2,400.00 
3,360.00 

0 
3,144.00 
1,944.00 

600 
240 
3 60 

0 
440.04 

56,600.58 
27,819.94 
18,297.18 
18,297.18 

0 
102.71 7.70 
12,739.30 

0 
0 

12,739.30 
2,361.30 

600 
8,000.00 

808 
970 

115,457.00 
26.93 
60.06 

os de Produccion- Costos 

ZOod 
36,726.60 37,721.14 
20,864.04 20,864.04 
17,280.00 17,280.00 
9,600.00 9,600.00 
1,920.00 1,920.00 
2,400.00 2,400.00 
3,360.00 3,360.00 

0 0 
3,144.00 3,144.00 
1,944.00 1,944.00 

600 600 
240 240 
3 60 360 

0 0 
440.04 440.04 

57,590.64 58,585.18 
27,819.94 27,819.94 
3 1,105.20 23,786.33 
3 1,105.20 23,786.33 

0 0 
116.515.78 ll0.191.45 
30,182.60 42,921.05 

0 0 
0 0 

30,182.60 42,921.05 
4,722.60 7,083.05 
1,500.00 2,100.00 

20,000.00 28,000.00 
2,020.00 2,828.00 
1,940.00 2,910.00 

146,698.38 153,112.50 
30.37 35.01 
59*-- +% 66.3 

.< z % .* , 
"9 . 

'otales 

2009 a m  
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ilizacih d t  capaoidad <Oh) 

Insumos agrioolas 
Mataialcs d t  planta 
Fcrtilizantes 
Ur ca 
Superfosfato triple 
Muriato d t  potasio 
Otros 
Protcccih d t  plantaoib 
Herbicidas 
Fungioidas 
Instoticidas 
Otros 
Suministros protcooib post-co-ha 
Otros surninistros 
Materias primas planta proocsadora 
Surninistros d t  fabrioa 
Scrvioios generalcs 
Combustible 
Energia 
Agua 
13nergia Electrioa 
Combustible 
licpuestos oonsuddos 
1 Iacienda 
TI-actor e imp1 ementos 
Planta proocsadora 

I Reparaoiones y mantenixnknto. materia 
Hacienda 

Regalias <royalties> 
Mano dc obra 
Personal permanentc 
Mano dc obra califioada 
Mano dc obra no calificada 
Opcrador de Canguro 
Personal cstacional 
Mano dc obra oalificada 
Mano dc obra no calificada 

Costos de I 
---TzE4 

100 

mstos Totales 



Anexo No 25 

~COSTOS DE FABRICA 
Costos de administracih 
Sueldos, salarios 
Tecnico adrninistrador 
Asistente de campo 
Contador 
Guardias 
Cargas sociales 
Materiales y servicios 
Combustible 
Camunicaciones 
Agua y luz 
Mantenirniento de vehiculo 
Alquileres. arrendamientos 
Seguros 
COSTOS DE OPERACION 
Depreciaci6n 
Costos financieros 
I nterks 
Costos de arrcndaxniento 
COS-l 'c  )S 1 3  ' : I'IZOI>I JC< ION 1 - 0 - 1 - A  ? 

Costos de co~ncrciali~acii~~ dircctos 
Sueldos, salarios 
Alquileres, arrendamientos 
Otros costos directos 
Caj as 
Flete local 
Flete international 
Pallets 
Servicio de seleccih y ernpaque 
COSTOS DE PRODUCTOS 
Parte en divisas (%) 
Parte variable (%) 

Costos de I 

39,5 18.26 

Los costos de: ernpacador% ctos gaerales de MO (irnpuestos etc), C ~ O S  generales de hacienda y tkbrica, sueldos y salarios, 
materiales y servicios,alquileres, arrendarnientos y seguros desde la production del2005 hasta el 20 19 son ceros 
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Inventario, saldo anterior 

Inventario, saldo anterior 
Cantidad producida 
Inventario, saldo final 
Cantidad vendida 
Precio bruto unitario (promedio) 
Ingresos brutos por ventas 
Menos impuestos sobre las ventas 
Ingresos netos por ventas 
Subsidio 
INGRESOS POR VENTAS 
Parte en divisas (%) 

Cantidad producida 
Inventario, saldo final 
Cantidad vendida 
Precio bruto unitario (promedio) 
Ingresos brutos por ventas 
Menos impuestos sobre las ventas 
Ingresos netos por ventas 
Subsidio 
INGRESOS POR VENTAS 
Parte en divisas (%) 

Prod 2005 
0 

50,138.89 
138.89 

50,000.00 
1 

50,000.00 
0 

50,000.00 
0 

50,000.00 
100 

Producc 
2006 

138.89 
100,138.89 

277.78 
100,000.00 

1 
100,000.00 

0 
100,000.00 

0 
100,000.00 

100 

on y Vent 
%m17" < '. 

. . . ... . 

277.78 
150,138.89 

416.67 
150,000.00 

1 
150,000.00 

0 
150,000.00 

0 
150,000.00 

100 

1s- Totales 
2008 

416.67 
200,138.89 

555.56 
200,000.00 

1 
200,000.00 

0 
200,000.00 

0 
200,000.00 

100 



Anexo No 27 
Produccion y Ventas-Ventas Totales 

Ventas totales 
Limon Tahiti 

(Dolar] 
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Capital social total 
Acciones ordinarias 
Acclones preferenciales 
Subsidios, donaciones 
Total de pr6stamos a largo plazo 
Credito de proveedores 
Instit. financieras de desarrollo 
Bancos comerciales 
Prestamos gubernamentales 
Otros 
FINANCIACION TOTAL A LARGO PLAZ 
Financiacion total a corto plazo 
Total de prestamos a corto plazo 
Cuentas por pagar 
FLUJO FINANCIER0 TOTAL 
Parte en divisas (O/O) 

Fuentes de Financiamiento- Fl 
tl 

Subsidios, donaciones 
Total de prkstamos a largo plazo 
Cr6dito de proveedores 
Instit. financieras de desarrollo 
Bancos comerciales 
Prkstamos gubernamentales 
Otros 

65.78 
a corto plazo 

65.78 

jos Financieros- Total 
ICfoYkf!& 2Ib3 

170,000 00 
170,000.00 

0 
0 

196,380.10 
0 
0 

196,380.10 
0 
0 

366,380.10 
0 
0 
0 

366,380.10 
0 

2m4 
0 
0 
0 
0 

30.561.65 
0 
0 

30,561.65 
0 
0 

30,561 65 
0 
0 
0 

30,561.65 
0 
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Total de prestamos a LP 
Desembolso del prestamo 
Cuota 
Saldo de la deuda 

l~justes del tipo de carnbio 

I Intereses capitalizados 
Interes por pagar 

I Otros costos financieros 
Cornision de compromiso 

I Cornision de agencia 
Garantia 

I Otras comisiones 
Total de prestarnos a CP 
Desembolso del prestamo 
Cuota 
Saldo de la deuda 
Ajustes del tipo de cambio 
Intereses capitalizados 
Interes por pagar 
Otros costos financieros 
Cornision de cornpromiso 
Comision de agencia 
Garantia 
Otras comisiones 
SERVICIO DE DEUDA TOT, 
Desembolso del prestamo 
Cuota 
Saldo de la deuda 

l~justes del tipo de cambio 
Intereses capitalizados 
Interes por pagar 
Otros costos financieros 
Cornision de compromiso 
Comision de agencia 

1 Garantia 
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Anexo No 32 

ENTRADAS TOTALES DE EFECTIVO 
Entradas de fondos 
Capital social total 
Total de prestamos a largo plazo 
Financlacion total a corto plazo 
Entradas de operaciones 
Ingresos por ventas 
Intereses sobre dephitos a corto plazo 
Otros ingresos 
SALIDAS TOTALES DE EFECTIVO 
Aumento de activos fijos 
Inversiones fijas 
Gastos pre-operativos (sin fmanciacion) 
Aumento de activos corrientes 
Costos de operacion 
Costos de comercializaci6n 
Impuesto a la renta 
Costos financieros 
Pago de prkstamos 
Dividendos 
Reembolso del capital social 
EXCEDENTE (DEFICIT) 
SALDO ACUMULADO DE EFECTIVO 
Excedente (deficit) en divisas 
Excedente (deficit) en moneda local 
Saldo acumulado de efectivo en divisas 
Saldo acumulado de efectivo en moneda local 
Flujo net0 de fondos 



Anexo No 32 

ENTRADAS TOTALES DE EFECTIV( 
Entradas de fondos 
Capital social total 
Total de prestamos a largo plazo 
Financiacion total a corto plazo 
Entradas de operaciones 
Ingresos por ventas 
Intereses sobre depositos a corto plazo 
Otros ingresos 
SALIDAS TOTALES DE EFECTIVO 
Aumento de activos fijos 
Inversiones fijas 
Gastos pre-operativos (sin fmanciacion) 
Aumento de activos corrientes 
Costos de operaci6n 
Costos de comercializacion 
Impuesto a la renta 
Costos frnancieros 
Pago de prkstamos 
Dividendos 
Reembolso del capital social 
EXCEDENTE (DEFICIT) 
SALDO ACUMULADO DE EFECTIV( 
Excedente (ddficit) en divisas 
Excedente (ddficit) en moneda local 
Saldo acumulado de efectivo en divisas 
Saldo acum. de efectivo en moneda local 
Flujo net0 de fondos 

Flujo de efectivo para planifi 
201 1 I 2012 I 2013 

acion financiera- Total 
201 7 201 8 I 

250,000 00 250,000.00 



Anexo No 32 
Fluio de efectivo para planificaci~ 

ENTRADAS TOTALES DE EFECTIVO 
Entradas de fondos 
Capital social total 
Total de prestamos a largo plazo 
Financiacion total a corto plazo 
Entradas de operaciones 
[ngresos por ventas 
[ntereses sobre depositos a corto plazo 
Otros ingresos 
SALIDAS TOTALES DE EFECTIVO 
Aumento de activos fijos 
tnversiones fijas 
Gastos pre-operativos (sin financiacion) 
Aumento de activos corrientes 
Costos de operacion 
Costos de comercializacion 
[mpuesto a la renta 
Costos financieros 
Pago de prestamos 
Dividendos 
Reernbolso del capital social 
EXCEDENTE (DEFICIT) 
SALDO ACUMULADO DE EFECTIVO 
Excedente (deficit) en divisas 
Excedente (deficit) en moneda local 
Saldo acumulado de efectivo en divisas 
Saldo acumulado de efectivo en moneda local 

n financiera- Total 
2019 I Residual I 



Anexo No 33 
Fluio de Efectivo Descontado- Inversion Total 

3 - 
ENTRADAS TOTALES DE EFECTIVO 
Entradas de operaciones 
Ingresos por ventas 
Intereses sobre depositos a corto plazo 
Otros ingresos 
SALIDAS TOTALES DE EFECTIVO 
Aumento de activos fijos 
Inversiones fijas 
Gastos pre-operativos (sin financiacion) 
Aumento de capital de trabajo net0 
Costos de operacion 
Costos de comercializacion 
Impuesto a la renta 
FLUJO DE EFECTIVO NETO 
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACUMULAI 
Valor actual net0 
Valor actual net0 acumulado 

VALOR ACTUAL NETO 
TASA INTERNA DE RETORNO 
TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA 15,42 % 
PERIOD0 DE RECUPERACION DE LA INVERSION al 0,00 % 8 aiios 201 1 
PERIOD0 DE RECUPERACION DlNAMlCO al 12,OO % 12 aiios 201 5 
RAZON VANIINVERSION 0.29 

Z W  
0 
0 
0 
0 
0 

42,417.30 
42,417.30 

0 
42,417.30 

0 
0 
0 
0 

-42,4 17.30 
-253,669.69 
-37,872.59 

-249,124.98 

Prod. 200s 
50,000 00 
50,000.00 
50,000.00 

0 
0 

74,998.20 
0 
0 
0 

5,658.32 
56,600.58 
12,739.30 

0 
-24,998.20 

-278,667.89 
-19,928.41 

-269,053.39 

2006 
100,000.00 
100,000.00 
100,000.00 

0 
0 

89,424.24 
0 
0 
0 

1,65 1 .OO 
57,590.64 
30,182.60 

0 
10,575.76 

-268,092.13 
7,527.62 

-261,525.77 





exo No 33 
Flujo de Efectivo Descontado- 

I 

ENTRADAS TOTALES DE EFECTIVO 
Entradas de operaciones 
Ingresos por ventas 
Intereses sobre depositos a corto plazo 
Otros ingresos 
SALIDAS TOTALES DE EFECTIVO 
Aumento de activos fijos 
Inversiones fijas 
Gastos pre-operativos (sin financiacion) 
Aumento de capital de trabajo net0 
Costos de operacion 
Costos de comercializacion 
Impuesto a la renta 
FLUJO DE EFECTIVO NETO 
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACUMULAI 
Valor actual net0 
Valor actual net0 acurnulado 

nversion Total 





Anexo No 35 
Flujo de Efectivo Descontado- Sensibilidad de la TIR 

Sensibilidad de la TIR 
(Dolar) 



Anexo No 36 
Resultados del Negocio-Flujo de Efectivo Descontado- Periodo de Recuperation de la Inversion 

Flujo de efect i i  net0 acunulado - Periodo de recuperacih de la inversi6n 

eooom 

sooom 

Atlas 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
201 0 
201 1 
201 2 
201 3 
201 4 
201 5 
201 6 
201 7 
201 8 
201 9 

'. residual 



Anexo No 37 
Resultados del Negocio- Flujo de Efectivo Descontad~Capita 

Canst. 21333 f 2004 I Prod. U)DS 
ENTRADAS TOTALES DE EFECTIVO 
Excedente (deficit) 
Dividendos 
Reembolso del capital social 
SALIDAS TOTALES DE EFECTIVO 
Capital soc~al aportado 
RENDIMIENTO EFECTIVO NETO 
RENDMENTO EFECTIVO NETO ACUMULJ 
Valor actual net0 
Valor actual net0 acumulado 

Social total invertido 
2007 2w 2w m 2011 

-25,232.87 -12,489 31 29,242.79 52,649 24 78,211.93 

1 1 2.016 2017 2018 2019' 
ENTRADAS TOTALES DE EFECTIVO 78,174.95 78,174.95 78,174.95 78,174.95 78,174.95 77,199.09 
Excedente (deficit) 78,174.95 78,174 95 78,174.95 78,174.95 78,174.95 77,199.09 
Dividendos 0 0 0 0 0 0 
Reembolso del capital soc~al 0 0 0 . O  0 0 
SALIDAS TOTALES DE EFECTIVO o o o o o a 
Capital social aportado 0 0 0 0 0 0 
RENDMENTO EFECTIVO NET0 78,174.95 78,174.95 78,174 95 78,174.95 78,174'95 77,199.09 
RENDMENTO EFECTIVO NET0 ACUMULADC 120,637 26 198,812.21 276,987.16 355,162.1 1 433,337 06 510,536.16 
Valor actual net0 22,473.43 20,065.56 17,915 68 15,996.14 14,282 27 12,592.84 
Valor actual net0 acumulado -64,515 93 -44,450.36 -26,534.68 -10,538.54 3,743.73 16,336.58 

VALOR ACTUAL NET0 al 12,OO % 33,698.36 
TASA INTERNA DE RETORNO 13,93 % 
TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA 13,93 % 
VALOR ACTUAL NETO, PERIOD0 REDUCIDO a1 12,00 % 16,336.58 por 17 aiios 
PERIOD0 DE RECUPERACION DE LA INVERSION a1 0,00 % 10 aiios, 2013 
PERIOD0 DE RECUPERACION DINAMICO a1 12,00 % 15 aiios, 2018 



Anexo No 38 

Punto de Eauilibrio 

Ingresos por ventas 
Costos variables 
Margen variable 
Razon de margen variable, en % 
Con costos financieros 
Costos fijos 
Costos financieros 
Ventas en el punto de equilibrio 
Punto de equilibrio, en % 
R a z h  de cobertura de costos fijos 
Sin costos financieros 
Costos fijos 
Ventas en el punto de equilibrio 
Punto de equilibrio, en % 
Razon de cobertura de costos fijos 

Ingresos por ventas 
Costos variables 
Margen variable 
R a z h  de margen variable, en % 
Con costos financieros 
Costos fijos 
Costos financieros 
Ventas en el punto de equilibrio 
Punto de equilibrlo, en % 
Razon de cobertura de costos fijos 
Sin costos financieros 
Costos fijos 
Ventas en el punto de equilibrio 
Punto de equilibrio, en % 
Raz6n de cobertura de costos fijos 

x- - - 

Prod. 2lMS P d  26n6 Prod. MW7 P W  ZOa8 HudW9 Prob 20td frad20li' 
50,000 00 100,000 00 150,000 00 200,000 00 250,000 00 250,000 00 250,000 OC 

Prod 2014 
250,000.OC 
133,485.95 
116,514.05 

46.61 

10,751.02 
0 

23,068.07 
9.23 

10.84 

lO,75l.O2 
23,068.07 

9.23 
10.84 

Prod 20151 Prod. 2016 
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Anexo No 40 

IIngresos por ventas 
Menos costos variables 
Material 
Personal 
Comercializacion (sin costo de personal) 
Otros costos variables 
MARGEN VARIABLE 
Como % de las ventas 
Menos costos fijos 
Comercializacion (sin costo de personal) 
Depreciacih 
Otros costos fijos 
MARGEN DE OPERACION 
Como % de las ventas 
Intereses sobre depositos a corto plazo 
Costos financieros 
BENEFICIO BRUTO DE OPERACIO 
Como % de las ventas 
Ingresos extraordinarios 
PBrdidas extraordinarias 
Desgravacion por depreciacion 
BENEFICIO BRUTO 
Desgravacion por inversion 
BENEFICIO IMPONIBLE 
Impuesto a la renta 
BENEFICIO NET0 
Como % de las ventas 
Dividendos 
UTILIDADES N O  DISTRIBUIDAS 

de Resultac 
' " ' 2014 
250,000.00 
133,485.95 
33,468.76 
25,753.50 
73,103.65 

1,160.04 
116,s 14.05 

46.61 
1 O,75 1.02 

0 
10,75 1.02 

0 
105,763.03 

42.3 1 
0 
0 

105,763.03 
42.31 

0 
0 
0 

105,763 .O3 
0 

105,763.03 
38,339.10 
67,423.93 

26.97 
0 

67,423.93 

Estado 
20i2 

250,000.00 
133,485.95 
33,468.76 
25,753.50 
73,103.65 

1,160.04 
116,514.05 

46.61 
10,853.02 

0 
10,853.02 

0 
105,661.03 

42.26 
0 
0 

105,661 .O3 
42.26 

0 
0 
0 

105,661 .O3 
0 

105,661.03 
38,302.12 
67,358.91 

26 94 
0 

67,358.91 

f 2013 
250,000.00 
133,485.95 
33,468.76 
25,753.50 
73,103.65 

1,160.04 
116,514.05 

46.61 
10,853.02 

0 
10,853.02 

0 
105,661.03 

42.26 
0 
0 

105,661.03 
42.26 

0 
0 
0 

105,661.03 
0 

105,661.03 
38,302.12 
67,358.91 

26.94 
0 

67,358.9 1 

Razones (Oh) 

Beneficlo net0 / capital social 
Beneficio net0 / patrimonio 
(Beneficio net0 + intereses) / inversion 

2014 

24.08 
11.72 
18.19 

2022 

24.06 
15.3 

18.98 

201 3 

24.06 
13.27 
18.18 
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Anexo No 41 

ACTNOS TOTALES 
Activos corrientes totales 
Inventario de materlales y suministros 
Productos en proceso 
Productos terminados 
Cuentas por cobrar 
Efectivo en caja 
Depositos a corto plazo 
Superavit de caja, finan. disponible 
Activos fijos totales, net0 de depre. 
[nversiones fijas 
Construcci6n en curso 
Total gastos pre-operativos 
Menos depreciacion acumulada 
Ptrdidas acumuladas arrastradas 
Perdidas del afio en curso 
PASNOS TOTALES 
Pasivos corrientes totales 
Cuentas por pagar 
Deuda total a corto plazo 
Deuda total a largo plazo 
Capltal social total 
Acciones ordinarias 
Reservas, beneficios acum. no distrib. 
Utilidades no distribuidas 
Patrimonio 

Balance v Razones -Proveccion del Balance 

376,799169 

Razones (%) 
Capital social I pasivos totales 
Patrimonio 1 pasivos totales 
Prestamos a largo plazo I patrimonlo 
Activos comentes / pasivos cornentes 

M 

2011. 

74.3 1 
99 
0 

5 1.93 

2013 

54 74 
99.26 

0 
89.11 

2012 

63.04 
99.15 

0 
72.59 

2014 5 2015 2 8 20 jig 

35.84 
99.52 

0 
171.71 

48.36 
99.35 

0 
109.76 

32.99 
99.55 

0 
192.36 

30.51 
99.59 

0 
212.75 

43.32 
99.41 

0 
130.41 

39.23 
99.47 

0 
151.06 
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Valor de la produccidn (can impuesto) 
Insumos materiales 
VALOR AGREGADO INTERN0 BRUT0 
Inversiones 
VALOR AGREGADO INTERN0 NETO 
Pagos repatriados 
Sueldos y salarios 
Dividendos 
Inter& por pagar 
Ofros 
VALOR AGREGADO NACIONAL NETO 
Sueldos y salarios 
Mano de obra calificada 
Mano de obra no calificada 
Dividend-, inter& 
Gobiemo 
(Xma 

Distribucion del valor agregado 
Sueldos y salarios 1 valor agregado 
Dividendos, inter& 1 valor agregado 
Gobiemo / valor agregado 
Otros / valor agregado 

Prueba de eficiencia absoluta 
VA (VANN) l VA (salarios, sueldos) 
Prueba de eficiencia relativa 
VA (VANN) 1 VA (inversion) 
VA (VANN) I VA (divisas) 
VA (VANN) I VA (mano de obra calificada) 
VA (VANN) I VA (mano de obra) 

nomico - Valor Agregado 
\ 

2003 28014 2M' "' 2006 2007 
0 0 50,000 00 100,000 00 150,000 00 
0 0 32,684.04 32,927.10 33,170 14 
0 0 17,3 15.96 67,072.90 116,829 86 

21 1,252 39 42,417 30 2,390.96 37 78 37.88 
-21 1,252.39 -42,417 30 14,925.00 67,035.12 116,791.98 

0 0 8,808.00 22,020.00 30,828 00 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 8,808.00 22,020.00 30,828.00 

-21 1,252 39 -42,417.30 6,117 00 45,015 12 85,963.98 
0 0 22,756.50 23,503 50 24,255.00 
0 0 3,676 50 4,423.50 5,175.00 
0 0 19,080.00 19,080.00 19,080.00 

26,380.10 30,561 65 35,317 81 31,105.20 23,786.33 
0 0 0 0 0 

-237,632.49 -72,978.95 -5 1,957.3 1 -9,593.59 37,922.65 
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I 
Valor de la produccl6n (con lmpuesto) 
Insumos materlales 
VALOR AGREGADO INTERNO BRUT0 
Inversiones 
VALOR AGREGADO INTERNO NETO 
Pagos repatriados 
Sueldos y salarios 
Dividendos 
Interes por pagar 
Otros 
VALOR AGREGADO NACIONAL NETO 
Sueldos y salanos 
Mano de obra calificada 
Mano de obra no calificada 
Dividendos, inter& 
Gobierno 
Otros 
Distribution del valor agregado 
Sueldos y salarlos I valor agregado 
Dividendos, interes 1 valor agregado 
Gobierno / valor agregado 
Otros I valor agregado 

Analisis Economico- Valor Agregado 
201 1 2012 2013 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 



Anexo No 43 
Analisis Economico-Valor Agregado -Estructura del VA 

Ertructura (lelvalw agregado 
(Dola) 



Anexo No 44 
VAN 

ENTRADAS TOTALES DE EFECTIW 
Entradas de operaciones 
Ingresos por ventas 
Intereses sobre dephitos a corto plazo 
Otros ingresos 
Prtstamos en divisas; 
Efectos indirectos 
SALIDAS TOTALES DE EFECTIVO 
Aumento de activos fijos 
Inversiones fijas 
Gastos pre-operativos (sin financiacion) 
Aumento de capital de trabajo net0 
Costos de operacion 
Costos de comercializacion 
Servicio de las deudas en divisas 
Impuesto a la renta 
Efectos indirectos 
PLUJO DE EFECTIVO NET0 

Analisis Economico-Evaluacion Economica c ED 
98.61 

I 

I 

I 

Valor de Mercado Ajustado=VMA 
Exposicion a la divisa= ED 
Ajuste del Tipo de Cambia= ATC 
Factor de Ajuste=FA 
Valor economico (sin EL)= VE (sin EL) 
Efectos Indirectos =(En 



Anexo No 46 
Analisis Economico-Evaluation Econornica-VAN 

Evaluacidn econdmica - Valores aduales netos 
(Dolarl 

1400000 ,- 

-400000 1 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Tasa de descuento (%) 





Anexo No 47 
Razon Financiers - Razon Deuda Patrimonio 

R a z h  deuda I patrimonio 
(Dolar) 

Pr idrrnos a Iarpr, plaza I patrimmio 







Anexo No 50 
Razones de Eficiencia-Razones Numericas 

h 

Ventas I capital invertido total 

Razon inversion I costos de personal 

Inventario I ventas 

Flujo de efectivo net0 I ventas totales 

Ventas I capital invertido total 

Razon ~nversion 1 costos de personal 

Inventario I ventas 

Flujo de efectivo net0 I ventas totales 

Prod. 2005 
0.15 

14.65 
0.05 
-0.5 

Prod. 2014 
0.67 

14.39 
0.01 
0.3 1 

Prod. 2% 
0.3 

14.25 
0.02 
0.1 1 

Prod. 2015 
0.67 

14.39 
0.01 
0.3 1 

Prod. W07 
0.45 

13.86 
0.02 
0.32 

Prod. 3 3 6  
0.67 

14.39 
0.01 
0.3 1 

Prod, 2008 
0.57 

14.13 
0.0 1 
0.26 

Prod. 2009 
0.7 

13.78 
0.01 
0.35 

Prod. 2019 
0.67 

14.39 
0.01 
0.3 1 

Prod 201 7 1 
0.67 

14.39 
0.01 
0.3 1 

Prod. 2018 
0.67 

14.39 
0.01 
0.3 1 

Prod 2010 1Prod. 2011 
0.7 

13.78 
0.01 
0.32 

Prod 2012 fProd 
0.7 

13.78 
0.01 
0.3 1 

0.7 
13.78 
0.01 
0.31 . 
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