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CAP|TULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. IDENTIFICACIÓil DEL PROYECTO

1 .1 . Organización sol¡c¡tante

Asociación Agroartesanal de productores de tuna Cochin¡lla. PROCOE

1.2. Trtulo del Proyeclo

Potenciar el uso de tara (Caesalpinea spinosa) como modelo de desarrollo de especies no fadicionales
en ¡a zona de bosque seco de la provincia de Loia en los cantones de Calvas y Gonzanamá

1.3. Ubicación del Proyecto

¡ Provincia: Loja
o Cantones: Calvas y Gonzanamá
o Panoquia(s): Chile, Cariamanga, Lucero, Nambacola y Purunuma

1.4. Duración del Proyecto

El Proyecto tiene una duración de 18 meses

2, ORGAI{IZACÓN PROMOTORA DEL PROYECTO

2.'1. Razón Social

Asociacón Agroartesanal de productores de tuna Cochinilla. PROC0E

2.2. Dirección

Banio San Vlcente Calle Sucre y General Oliva prirnera planta. Cariamanga - Ecuador

2.3. Representante Legal

Sr. Lorenzo Narváez

2.4. Fecha de creación y Acuerdo de Legalización

PROCOE es una organizaión de derecho privado. sin ñnes de lucro. creada el 31 de Agosto del 2000,

mediante Resolución Ministerial N" 583 de la Subsecretaria Regional del M¡nisterio de Comercio
Exterior, lndustrialización y Pesca en el Ausfo, el 31 de Agosto del 2000.

Producción y transformación de Tara (Caesalplnea esprinosa)
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PROYECTO ROL TIEMPO MONTO

'Producc¡ón y Comercia¡izac¡ón de Tuna -
Cochinilla en la Prov¡nc¡a de Loje'. Fase 1

Colaboradora 3 años 300,000 00

'Producción y Comercialización de Tuna -
Cochinilla en la Provinc¡a de Loja'. Fase 2

Coejecutora 2 años 222,800 00

Plan de fortalecimionto
PROCOE

orgenizacional de Ejecutora 6 meses 12,350 00

Manejo agroecologico de las fincas de los
productores de Tuna - Cochin¡lla de los cantones
de Calvas y C;onzanamá.

Elocutora 18 meses 147,375 00

.-lsot'ittt'itjn ..lgnnrtextnul o pnxlucktrcs le tunu Lix'hinillu. PRO(.'OL-

2.5. Hoja de Vida de la lnsütución

IProducción y fansformación de Taa (Caesa/p,nea espinosa)
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CAP¡TULO tI: CONTEXTO Y PROBLEMATIZACIÓN

I. ANTECEDET{TES

La zona de bosque seco de la provincia de Loja esta caracterizada por que la mayor parte de la
provincia ha sido colonizada no existendo asentam¡entos indigenas importantes. oebido a esta

realidad la producción agropecuaria en su mayor parte esta dada por productos infoduc¡dos como el

ganado vauno, caprino y porcino. además productos agricolas com) el maiz, fr$ol enüe los más

¡mportantes (Fundación Ecológica Arcorris, 2003).

Las actvidades prodricüvas que se desanollan en bosque seco son temporales, a pequeña escala, con

bajos niveles tecnológicos y sin mayor conexión con el mercado. Son generalmente reali¿adas sin una

perspecüva empresarial y s¡n afrontar los requ¡s¡tos que demanda un mercado competitivo. No existe

un programa de inúoducción de nuevos mercados. lo que limrta las posibilidades de alcanzar niveles de

rentabilidad y generac¡ón de ingresos. (Cuba, A. 1998)

Por ofo lado. Ios organismos de desarrollo coñlo M¡n¡sterio de Agricultura, Universidades y ONG's han

tatado ¡os temas de pobreza desde una perspectiva de meloramiento de los procesos productivos ya

existentes. Los temas de inves[gación y desaÍollo de productos alternatvos de especies nativas

fueron relegados a un segundo plano durante muchos años puesto que era prioritario el mejoram¡ento

de los niveles de vida de una forma rápida lo que no se podia realizar con los nuevos productos.

El alto grado de colonizacón de la región permitió que las especies introducidas vayan ganando espaüo
y se pierda en gran nedida las potencial¡dades de la b¡od¡vers¡dad ex¡stente en la región de bosque

seco. Hoy en dia especies como la zarandaja, el mani enfe otros pocos son las que se han mantenido.

La comercialización de los productos agropecuarios denom¡nados no fad¡cionales consttuye un reto en

los procesos actuales de transformaión del sector prirnario. Se requiere generar información necesaria

respecto del mercado de los distintos productos no trad¡cionales para proponer esquemas y esúategias

de comercialización sobre bases objetvas. (Ramirez. J. 2003)

Los productos y especies no tradicionales pueden llegar a represenlar una oportunidad para la
producción y preservación de especies bajo criterios empresariales. El estudio de la vida silvestre, su

manejo y adaptac¡ón para la reproducción conüolada de las especies no tradicionales requiere de la
vinculaión académica con las insttuciones o entdades educatvas ¡nteresadas en part cipar. Es de

vital importancia denfo de estos camb¡os desarrollar estrateg¡as de mercadotecn¡a y agropecuaria que

fayorezcan la diversifcación y el desarollo comercial de dichos productos que aseguren su destno de

mercado y promuevan su aeptación (Ramirez, J. 2003)

Ex¡sten experiencias en paises como Perü, Nicaragua, Colombia entre obos que han denmsfado que

se puede entrar en procesos productivos interesantes con especies nativas. En el Perú una de las

especies más estudiadas y actualmente explotadas es el algarrobo de donde se obüenen múltiples
productos entre los que se destacan la alganobita, los futos y hojas como fonaje altamente nufitvo.
además de harinas y sustitutos de café. Además se ha demosÍado que es una especie altamente
mel¡fera lo que asociada con actividades avicolas presentan muy buenos resultados (Cuba, A. 1998)

Ofas de las especies utilizadas en el Perú son; la bonactpra como matena prima para obtener
insecücidas y nematicidas con una muy buena aplicabilidad, además e obtiene una buena fibra para la

Producción y tansformación de Tara (Caesa/p¡nea espr,hosa)
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elaboración de cartón, su alto contenido en carbonato lo hace una fuente ¡nteresante de este producto.

(Conea, S., Guevara, R. y S., Canillo. 1998) Los Psilácidos (loros), se han realizados estud¡os de

manejo de poblaciones de loros en la zona de bosque seco y se ha determ¡nado que estas poblaiones

son factibles de ser aprovechadas sosteniblernente, esto sumado a su gran mercado lo constituye en

una alternaüva rnteresante. En la década de los ochenta esta actvidad era la segunda más importante

de la uüli¿ación de fauna en el Perú (Sanchez. E., Z. Quinteros y M. Falero, 1998)

Especies corno los reptiles hoy en dia se han convertido e un producto de especial interés por muchos
paises. El comercio de reptiles vivos en los últmos años ha sufrido un aumento muy importante el cual

llega al 200% de incremento, Estados Unidos importo 2,5 millones de reptles mientras que ha Europa

se exportaron 9,5 millones de animales de los cuales el 45% de éstas fueron iguanas verdes (Ramirez,

J. 2003) El cornerc¡o de la iguana verde o pacaso (lguana iguana ) es de mulüpropósito debido a que

se la comercializa como mascota, por su carne, sobre bdo para pa¡ses fuiát¡cos, sus huevos y su pjel,

para la elaboración de articulos de cuero. (Ramirez, J. 2003) Esta razones han hecho que algunos
paises como México, Nicaragua enfe ofos hayan implementado procesos productivos con estas

espec¡es obteniendo muy brcnos resultados debido a que no son espec¡es que requ¡eren un alto grado

de tecnolog¡a e infraesüuctura. (Esquivel, F. 1999)

Algunas oÍas espec¡es comienzan a desarrollarse, tal es el caso de la tara (Caxalpinea spinosa), ésta

espec¡e posee un inmenso potencial médico, alimentcio e indusfial, siendo de gran utilidad para la
producción de h¡drocolo¡des o gomas. taninos y ácido gálico, enfe otros. Además, es utjlizada en la
protección de suelos, espec¡alrnente cuando no se dispone de agua de riego. a lin de dar buena
protección a muchas tjenas que hoy están en pr@eso de erosión y con fines comerciales. Se usa
frecuentemente en asociac¡ón con cultjvos como el maiz, papa, habas, alfalfa, sorgo o pastos. No ejerce
mucha competencia con los cultivos, por su raiz pivotanle y profunda y por ser una espec¡e fijadora de

n¡trógeno; asi como tampoco por su copa, que no es muy densa y deja pasar la luz. Debido a su
pequeño porte y a su sistema radicular profundo y denso, es grefeida para barreras vivas, conúol de

cárcavas y ofas práctcas vinculadas a conservación de suelos en general, sobre todo en zonas áridas

o semiáridas. htF://www.portalagrario. gob.pe

El precio intemac¡onal del polvo de la vaina de tara asciende a 550 dólares por tonelada y el de la
goma, substtuta de la pecüna, alcanza los 4.200 dólares por tonelada. El valor exportado alcanzó los

6.14 millones de dólares en 1993

Ei Sauco produce un fruto muy comesüble de agradable sabor que se pueden consumir ftescos y en

forma de mermelada, siendo bastante ncos en v¡tamina C; las flores se uülizan para preparar refresco,

remojándolas en un poco de vinagre blanco, con la adición de agua y azúcat.
htF:/A^,ww. portalagrario. gob.pe

Los usos del sauco son varios enfe los que se pueden anota el uso de sus frutos para la pequeña

industr¡a campesina de la producción de mermeladas. Las ho,as, se emplean para teñir de azul

metálico. por e,emplo, los vinos. La infusión de los frutos (bayas) sirven como laxante suave. La infusión

de las flores son efectvas para des¡nflamar la p¡el, apl¡cándose en forma de compresas para el confol
de los forúnculos. La ¡nfusión de hojas s¡rven para las afecciones de la boca y de la garganta. La

infusión de las raices sirven confa la hidropesia. htp.//www.portalagrario.gob,pe

Las flores de Sambucus peruviana confenen esencia butirosa consülurda de un terpeno y una res¡na

La corteza contene un alcaloide, denominado sambucina, acompañada de una resina
htF:/^¡/ww. portalagrario gob. pe
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2. JUSNFICACIÓN

El Ecuador es reconocido a nivel mund¡al corno un pais rnegadiverso, sin embargo, existen muy pocos

esfuerzos por aprovechar de una manera sostenible esta d¡vers¡dad. Durante muchos años los paises

desanollados han utilizado la diversidad de los paises en v¡as de desaro¡lo para elaborar compuestos o

simplemente corno fuente de diversidad genétca.

Las orqu¡deas, bromelias, uña de gato y algunas ofas especies son algunos de los ejemplos de la fuga
genétca que nuesto pais ha sufrido durante los últmos años.

Los bosques secos del sur del pais se caacterizan por tener altos niveles de endemismo de c¡ertos

grupos taxonómicos (Dodson y Genfy, 1993) enbe los que se destacan las aves. Esta reg¡ón es

cons¡derada como una de las áreas más importantes en términos de biodiversidad y endemismo de

aves (55 espec¡es) y por ser una de las zonas más anenazadas del mundo (15 especies endémicas

amenazadas y 3 en peligro) (Best & Kessler '1995, Wege & Long 1995, Stafterslfeld et.al 1998 en

Guenero, M. 2004X|CBP 1992).

Diferentes estudios sugieren que la región Tumbesina o bosque Tumbesino es una de las zonas más

ricas, por la alta concentrac¡ón de especies endémicas de muchos grupos de organismos (Best &

Kessler 1995, Wege & Long 1 995 en Guenero. M. 2004).

Los bosques secos cons¡tuyen uno de los ecosistemas más interesantes y pnoritarios para la

conservación del neoÍópim, debido a su extensión, a los altos niveles de endemismo y a las presiones

antropogénicas que soportan (Janzen, 1988)

En conúaste a esta gran diversidad de los bosques secos se encuentra la resüicción y baja div«sidad
de las actividades agricolas, las cuales son extensivas bajo lluv¡a y por lo tanto muy suscepüble de los

cambios climátcos, los cultvos cons¡derados importantes por los productores son maiz duro, café,
féiol, maiz suave, maní, arveja y figo (Fundación Arcolns, 2003).

Las actividades pecuanas no son diferentes a la situac¡ón agricola resfingiéndose a tres especies con
la mayor proporción de producción, asi tenemos que los bov¡nos y cobayos con proporciones similares
enÍe el 3570 de producción pecuaria son los de mayor importanc¡a, en menor proporción se encuentra
la crianza de porcinos 12o/o, I cofi porcentajes infenores al 1flo el caprino, asnal, caballa y mular
(Fundaión Arcolris, 2003).

Por otro lado, algunos de los paises vecinos que tienen condiciones similares a las de las zonas del
pais se encuentran explotando diversas especres nativas que se aoplan a mercados internacionales e
incluso locales.

Denúo del pais existen múltiples estudios de especies interesantes que no son aprovechados o

acoplados a las c¡rcunstanc¡as especilcas de las localidades.

Ante esto el presente proyecto plantea la diversrficaión agropecuana en base ha especies nativas que

tengan potenc¡alidad de uso y manejo.

1Producción y bansformación de Tara (Caesalpinea espinosa)
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3. UEICACIÓN GEOGRAFICA Y BENEFICIARIOS

El proyecto se desanolla en la provinc¡a de Loja en los cantones de Gonzanamá y Calvas en la Zona de

acción de la Asociaión PROCOE entidad que tiene 4 años de vida. PROCOE es una enüdad dedicada

a la producc¡ón y comerc¡alizac¡ón de Tuna Coch¡nilla, s¡n embargo esta ¡nteresada en d¡vers¡ficar Ia
producc¡ón de sus asociados con el fin de

mejorar sus ¡ngresos económicos.

Las zonas de influencia de PROCOE están

caractenzados por ser uno de los sectores
más deprimidos económicamente denfo del
pais Los últjrnos datos obtenidos por el

SIISE (2005) muesran que los cantones de

influencia del proyecto. presentan

indicadores de pobreza muy altos a nivel
pais, por eiemplo, el porcentaje de la
población total que se encuenfa en pobreza

extrema es del 53.3 o/o en Calvas, del 68 %
en Gonzanamá.

Desde e¡ punto de vista ambiental esta zona esta gravemente afectada por procesos de desertificación
que tende a extenderse hacia esta zona. Las práctcas agricolas fadicionales desanolladas en la
zona muchas veces han contribuido a que se pierda la fertilidad del suelo acelerando los procesos de
desertificeión.

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:

El problema cenbal del presente proyecto es la baja utilización de especies no tradic¡onales nativas en
la producción agropecuaria. Por muchos años los campesinos de la región sur han reducido la

producción agropecuaria a productos ¡ntroducidos, pocos o cas¡ nulos son los culüvos de especies
nat,vas, lo que ha ocas¡onado pérd¡da de d¡versidad biológica.

Como se puede apreciar en el anexo 1 la baja utilización de productos no tradic¡onales natvos está
afectada por tres factores: el desconocimiento por parte de los agricultores de rnercados de productos

no tadicionales. el poco valor dado a los recursos naturales de la región y a que la investgmión
aplicada es ins¡p¡ente y no transferida.

El desconocimiento de los mercados de productos no tradic¡onales nativos se ha ocasionado ya que ha

existdo una l¡mitada investgación en estos mercados sea por desinterés de los productores. asi como

del resto de actores. Por ofo lado, debido a la inexistencia de producción de estas especies el Ecuador
no üene en princ¡pio acceso a nercados.

El poco valor confefldo a nuestos recursos naturales se da sobre todo por la imposic¡ón de sem¡llas

certificadas y espec¡es altamente productvas que no dan lugar a ofas especies y la presión del

mercado por estas espec¡es conocidas.

La investigación de especies nativas no tad¡cionales muchas vmes ha sido realizada sin embargo esta
no ha mantenrdo una ¡ntertrción directa entre organismos de investigación y las comunidades. La

Íansferencia de estas investgaciones o tecnologia a las comunidades muchas veces no tenen el

IiProducción y fansformación de Taa (Caesalprnea esprnosa)
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impacto deseado debido a que las soluc¡ones tecnológ¡cas no son acoplables a las reales cond¡ciones

de los campes¡nos.

El rumbo que ha tomado hoy en d¡a, de apertura de mercado. sumados a los problemas de baja
productvidad afectaran fuertemente a los pequeños productores que no tenen capacidad de

competenc¡a con grandes productores sobre todo en Io referente a productos no tradic¡onales.

Las alternativas de producción se restingen a 4 o 5 productos que en la mayor¡a de los casos son de

especies que tienen una baja ad4tabilidad a las condiciones ambientales del bosque seco de la

Provincia de Loja.

Además, el incrernento de la producción ocas¡ona un aumento en la oferta de estos productos y por

ende una baja de precios, puesto que en la mayor¡a de casos el mercado se encuentra saturado.

Existen múltiples ¡nvesügaciones realizados por varias entidades sin embargo muy pocas han sido
puestas en pr*tca, pot oho lado nuestros paises vecinos Colombia, Perú entre otros üenen

experiencias ¡nteresantes que no han sido acogidas dentro del pais.

4,1. INDICADORES DEL PROBLEMA

Unidad de
Análisis

Variable lndicador teuenFForma de
Medición

Cantón I Diver§dad

lagricola

Diversidad

Pecuaria

--+

La producción agricola de

Calvas se restringe a 4

productos estaciónales y 4
pBrmanentes lradicionales
La producción agricola de

Gonzanama se restringe a

6 productos estaciónales y

4 permanenles

tradicionales.

El 643'/" de L./PAb -TPorcentap 
de -

Diagnóstico
Socioeconómico dé lá

Cúenca Binec¡onel

Catamayo - Ch¡ra.

Fundación Arcoiris 2003

1UPA's
producen 3 productos

pecuar¡os cerdos, vacas y
pollos, el 70,8% de UPA's
producen 2 produclos

P9!9qlto-s_c9!d!§y_Plll

socrcs que

minciden en la
producción

pecrlaria

lDiagnósüm
I Socioeconómico socios de
IPROCOE 2005
I

I
OS

5. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Uno de los factores más importantes para el desarollo del presente proyecto ha s¡do la
partcipación de los diferentes actores ¡nvolucrados ya sea directa o ¡ndirectamente, en la definición
y el alcance de los distntos componentes del proyecto.

Con el ñn de realizar el análisis de involucrados hemos recurrido al Diagrama de VENN (Anexo 2) y

a Ia matriz de involucrados (Anexo 3). Estas metodologias han ayudado a la organizac¡ón de la
información levantada con los distintos actores.

Producción y fansformac¡ón de Taa (Caesalp,nea esp/hosa) f)

l¡ :x
*



.,lvtt'iut ión ..lgnturtcsunul c pruludttrcs dc tuna ('ochinilfu PRO('OE

Dento del diagrama de Venn resaltan dos categorias de involucrados; directos e indirectos. Denúo

de los directos están los pequeños productores, la ONG's, Universrdades, Consumidores locales y

nacionales como involucrados positivos, y los lnterrnediarios corno pos¡bles involucrados negativos.

En el caso de los involucrados indirectos están los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente,

los Colegios Técnhos y las Entdades Financieras

6. OBJENVOS DEL PROYECTO

Los objetvos se establec¡eron en base al árbol de objeüvos del anexo 4

6.1. Objetivo General

Potenciar el uso de la tara (Caesa/p,nea sp¡hosa) en la zona de bosque seco de la provincia de

Loja en los cantones de Calvas y Gonzanamá como un modelo de desanollo de especies no

tradic¡onales.

6.2. Objeüvos Específicos

Posicionar en el mercado nalonal e internacional la lara (Caesalpinea sprnosa) como un

ejemplo de desanollo de mercado de especies no trad¡c¡onales mediante el establecimiento de

una empresa de Íansformaoón y conercialización de tara en polvo y goma de tara.

lmplementar plantaciones de tara que respondan a parámefos técnicos, productvos y que

generen ingresos economicos como una estrategia para la valoraión y utilización de productos

no fadicionales.

La concepción del presente proyecto se basa en la potenc¡al¡dad de la diversidad b¡ológrca que el pais
posee, y la posib¡l¡dad de utlizar esta potencialidad en pos del desanollo de un sector económicamente
deprimido del pais.

La finalidad de este proyecto es el rnejorar las condiciones económicas de los habitantes del bosque

seco de los cantones de Calvas y Gonzanamá con la explotaión de espec¡es natvas, que además
conúibuyan a la conservación de los recursos naturales.

El propósito del proyecto esta encaminado a desarrollar un cultvo no trad¡cional, con especies nativas
como la tara, potencial¡zando el uso de esta especie y proponiendo este pr@eso, como un modelo de

desanollo con especies no tradicionales.

Con el fin de lograr el propósito del proyecto femos planteado fes componentes; Un componente

empresarial, un componente agricola y un organizacional.

Producción y transformación de Taa (Caesa/pinea esplhosa) I0
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Construcción y transferenc¡a de tecnologia apropiada a las condiciones locales para el culüvo

de tara y ofas especies natvas no fadicionales por medio del desarrollo de una estuctura
organizatva en colaboración comunidad y universidad.

7. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PROYECTO
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El componente empresarial; será el destinado a sostener la propuesta, puesto que se desaÍollarán

acciones de bansformación y cornerc¡al¡zeión. Un tema importante es el encadenam¡ento enfe la

organizac¡ón y esta empresa, teniendo muy encuenta que la empresa debe manejase, hasta cierto
punto, ¡ndependiente, lo que le permita actuar con eficiencia, pero no se olvida la v¡sión soc¡al en sus
politcas de desarrollo.

El componente agricola; en este componente se desanollarán plantaciones de tara, ofrec¡endo a los

agricultores un asesoramiento técnico y la posibilidad de comprar el producto.

Corno una estrategia que permita contar con la participación de los soc¡os será la difusión del cultivo, se

mostrará que benefic¡os traer¡a este cultivo con el fin de empoderar de la propuesta a los partc¡pantes

del proyecto.

El componente organ¡zacional: se espera que el proceso del presente proyecto sea tomado como un

modelo de desarollo de especies natvas por lo que se espera constuir vinculos con universidades

locales con el fin de desanollar la tecnologia para cultivo transfomación de estas especies.

La colaborac¡ón enfe estas dos instituc¡ones, se espera, conbibuya a la obtención de tecnologias

adecuadas a las condiciones locales.

8. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto descansará sobre el desanollo empresarial de la propuesta. El proyecto

espera dejar instaurada una empresa que pueda en una primera fase autososlenerse y en una sEunda
fase generar recursos económ¡cos a sus asoc¡ados.

Dento del desanollo empresarial primará el hacer las cosas eficentemente, por muchos anos el

desanollo de microempresas comunales se han visto frenadas por soportar el peso organizativo, lo que

genera grandes costos y una gran burocratzación del s¡stema.

La propuesta espera qu¡tar a la empresa del peso organizatvo dándole libertad de acción y mejorando
la eficiencia de su actuación. Sin embargo, no se olvida la visión comunal y de servrcio, puesto que a
pesar que la empresa se maneje independientemente esta no debe olvidarse nace de una esfuctura
soc¡al y trabaja para el mejoramiento de esa esfuctura.

Ofo de los factores que se espera le den sostenibilidad a la propuesta será la vinculación con

universidades locales, Esta alianza se espera que por un lado aporte al mejoramiento de tenologia
produc[va y empresarial. pero ademas que permita generar un modelo de desanollo de productos no

tradicionales nativos.

9. CO}TDICIONES DE EMPODERAMIENTO Y PARNCIPACIÓI\¡

Si bien el proyecto cuenta con las cond¡ciones de apoyo de PROC0E es necesario trabajar fuertemente
en el proceso de empoderamiento. La apertura qrc la asociación a rnostrado y la participación es
importante, pero se debe recordar que el inicio de actvidades productivas no conocidas üae s¡n duda
res¡stencia de parte de los productores.

El proyecto üene pensado desarTollar todo un proceso de difusión del cultvo con el f¡n de mostar cuales
son sus beneficios, esto como estrategia de empoderamiento. Además se plantea como un eje

fansversal dento de la ejecución del proyecto la comunicación y difusión del culüvo.

Producción y úansformación def aa (Caesalp¡nea espinosa) il
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CAPITULO lll: ESTUDIO DE MERCADO

El objetivo de este capitulo es enúegtr un diagnóstico profundo del problema ya idenüñcado Se

entiende por diagnóstico de la situación actual, la descripción de lo que sucede al momento de iniciar el

estudio en el área de intervención del proyecto. Dicha descripción supone, en primer término, una
presentación clara y detallada del problema que origina la inquietud de elabora un proyecto (Ortegon,

E,, Pacheco, J. y H. Roura. 2005)

La importancia del diagnóstco es la conoboracrón o no de la idea del problema idenüñcado a pr¡or¡, y su

resultado anqará la cuantificación y el dimensionamiento de dtcho problema y a partjr de estos
resultados, se generarán las caracterisücas de cada una de las posibles alternaüvas de solución al
problema detectado. (Ortegón, E., Pacheco, J. y H. Roura. 2005)

En general. el propós¡to de rea)izar un diagnostjco de la s¡tuac¡ón actual es ualidu la ocunencia del
problema o carencia social que ha dado origen al estudio del programa, asr como dimensionar su
gravedad. (Ortegón, E., Pacheco, J. y H. Roura. 2005)

En este diagnóstico se define y calcula los indicadores que serv¡rán para "rnedir'' el problema e
identificar y caractenzar a las poblaciones directarnenb afectadas y la poblac¡ón que será objeto del
programa. (Ortegón, E., Pacheco, J. y H. Roura. 2005)

En este capitulo se desanollará el estudlo de mercado como un referente de la situación actual y la
perspectiva para el futuro, es ¡mportante destacar que como se lo analiza en los objetivos se
desanollará el estudio de mercado en base a la tara la misma que será tomada como un referente para

las especies no tadicionales naüvas.

1. OBJENVOSDEL ESTUDIO DE MERCADO

El objetivo fundamental del presente estud¡o es determ¡nar la demanda de la Taa (Caesalpinea
spmosa) de tuna a nivel local y nacional. Si bien el estud¡o es una aprox¡macrón al mercado, pretende

obtener la información sufic¡ente como para tomar decrsiones en torno a la ejecución o no del proyecto.

Adrcionalmente a esta informac¡ón se real¡zará un análisis de precios referenciales que permitan

establecer las estrateg¡as de actuación del proyecto.

Se anal¡zará además la oferta, determinando el tamaño óptimo de la planta de bansformación y manejo
postcosecha.

En base de la información obtenida se realizará el análisis financiero que arrojará los resultados
pertinentes para la factibilidad financ¡era del proyecto

Producción y transformación de Tara (Caesa/prnea espinosa)
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2. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

2.1. Descripc¡ón botánica

NOMBRE CIENTIFICO Caesalpinia spinosa (Mol.) O. Kuntz.

'Tara', "taya' (Peru), 'clvr divr de tena fria', 'guarango', 'cuica', 'sonano', 'tara'
(Colonü¡a)i Vn¡llo', 'guarango', 'vainrllo' {Ecuador); 'tara' (Bol¡via, CNle, Venezuda).
'Acac¡a amarilla', Ov¡dü & los And€s' (Europa)

(Legunxnosae: Ca€salpnordéae) Arboles y arbustos de hcias

altemas §rples o cdnpuestas, pinnadas o tipinnadas, eslipuladas. lnflores¿encras

paniculadas, r¿cemosas o en esprgas Flores ¡n€0ulares. noÍTralrnonte con 5 sepalos,

5 Étalos unidos en la base y 10 estambres, libres o un¡&s basalñiente. Fruto
g€fler¿lmente en ¡€gurbre. Comprende unos 150-180 génoros y nÉs de 2.200

especies pantropicales y s{btroprcales.

NOMBRE COMUN

FAMILIA

2.2. Distribución geográlica

El Perú es el mayor productor de tara en el mundo, mn el 80% de la producción mundial. La producción es

básicamente de bosques naturales y, en algunas zonas, de parcelas agroforestales. En este sentido Perú es el

pais de los Andes que tiene mayor área con bosques de tara seguido muy de lejos por Bolivia, Chile, Ecuador y

Colombia.

Se distr¡buye entre los 4" y 32' S, abarcando d¡versas zonas áridas, en Venezuele, Colomb¡a, Ecuador, Perú,

Bolivla hastá el norte de Chile.

En forma natural se presenta en lugares semiáridos con un promedio de 230 a 500 mm de lluvia anual. También

se le observa en cer@s o linderos, conn árbol de sombra para los animales, dentro ds cultivos de socano, y

corno ornamental

2.2.1. Condiciones del háb¡tat natural

A. Variables climáücas: Es una planta donominada 'rústica' porque res¡ste a la sequia, plagas y enfermedades
y es considerada como una espec¡e bastante pláslica.

De acuerdo a la clasificación de L. Holdr¡dge, la tára se ubica en las siguientes Zonas de Vida:

Estepa espinosa-l,lontano Baio: Precipitac¡ón de 250-500 mm de promedio anual y la biotemperatura
de 12-'18'C, en donde ocupa lode la zona.

Bosque secoJlontano Balo: Precipitación de 500-700 mm de promedio anual y una biotemperatura de
12-18'C, ocupando el sector de menor precip¡tación.

Matonal desártico+¡lont¿no Baio: Precipitac¡ón 200-250 mm de prornedio anual y biolemperatura de
1318'C,encontrándose on el sactor de mayor precipilación y en las lomas, que son asociaciones que se

asemejan a esla Zona de Mda.

Monte espinoso-Premontano: Precipitación de 350-500 mm de promedio anual y b¡otemperatura de

1&20"C, en donde ocupe el sector superior de mayor precip¡tación.

Matonal desártico-Pramontano: Precipitación de 200-250 mm de promedio anual y biotemperatura de
1&2'1"C, ocupando el sector de meyor precipitación y humedad.

Producción y fansformación de Tara (Caesa/prnea esplnosa) | _.i
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TsmpEratura: Varia entre los 12 a 18"C, pudiendo aceptar hasta 20'C En los valles interandinos la temperatura

ideal es de 16 a 17"C.

Precipitación: Para su desarollo óptinrc requiere de lugares con una precipitacion de 400 a 600 mm, pero

también se encuentla en zonas que presentan desde 200 e 750 mm de promedio anual.

B. Variables edáficas: La tara es una espec¡e poco exigente en cuanto a la calidad de suelo, aceptando suelos
pedregosos, degradados y hasta lateriticos, aunque en esas condicionos reporta una bala producción; s¡n

embargo, desanolla en forma óptima y con porte arbóreo robusto en los suelos de 'chacra'; es decir suelos

francos y franco arenosos, ligeramente acidos a medjanarnente alcalinos.

C. Variables topográf¡cas: Se encuentra desde los 800 a 2.800 msnm en la vertiente del Pacifico y hasta los
1 .600 a 2.800 msnm de la cuenca del Atlántico, y en microclimas especiales hastá los 3.150 msnm.

En secto¡'es encerrados por cerros continuos que modifican principalrnente la lBmperatura, se ev¡denc¡an
especies como la lara que desarrollan normalmente a menor altitud.

2.3. Estacionalidad de la producción

La producción promedio de frutos de Tara en el Perú es de 19,000 toneladas al año. Se presenta durante cuatro
periodos al añ0. En condiciones de culllvo u ornarnentales
generalmenle producen casi todo el añ0. Sin embargo, existen
c¡ertas variaciones, según la local¡dad, altitud, estación,
temperatura, precipitacrón y suelo.

La productividad entre arboles puode variar de 20 a 40kg de
vainas por año, en dos @sechas de 4 rneses cada una. Los
rneses de producrión y el rsndimrenlo por hectárea, varian de
acuerdo a la zona y oslán en func¡ón a la densidad. Para el

caso de plantas silvestres agrupadas en pequeñas áreas o
aisladas su producción llega a 10 kg/planta, pudiendo
incrementarse con un adecuado riego y fertilización. Para
realizar cálculos eclnóm¡cos generalrnente se infiere une,rL

producción prornedio de 20 kg por árbol

E¡ ciclo productivo es prolongado en tenenos con riego, llega en prorn€dio hasta los 85 eros. Comienza a
produc¡r prematurarnente a los 4, alcanzá su mayu produccón a patir de los 15 años y empieza a disminuir a los
65 y resulta prácticamente improductiva a los 85 años.

En terrenos de secano y, posiblemenle, en bosques naturelos, el promedio de vida es de 65 años, donde inicia la
producción a los 6 años y alcanza s.r mayor producción a los 20 años pera disminuir a los 50 años y resultar
práchcamenle rmproductrva e los 65 años.

2.4. Productos derivados de l¿ t¿ra

La TARA se encuentra al estado silv8stre y poseen un

inmenso potencial médrco, alimenticio e ¡ndustriel, siendo de
gran utilidad para la produccion de hidrocoloides o gomás,

taninos y ácido gálico, entre olros.

El aprovechamiento de los frutos perm¡ten obtener numerosos
productos de ¡nterés. Le va¡ne reEosenla el 620lo del peso de
los frutos y es la que precisamento posee la mayor

a

a
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concentración de taninos, que oscila entre 40 y 600/0. Estos taninos se utilizan en la industria para la fabricacion

de diversos produclos, o en lorme directa en el curtido de cueros, fabricación de plástic¡s y adhssrvos,
gelvanizado y galvanoplásticos, conservación de apae¡os de pesca de mndición bactericida y fungicida, mrno
clar¡ficador de vinos, como sust¡tulo de la malta para dar qJerpo a la cerveze, en la ¡ndustria famaceutica por

len6r un emplio uso ter4Éutico, para la protección de rnetales, cosrnetologia, perforación petrolifera, industria del

caucho, mantenimiento de pozos de petróleo y como parte de las pinturas dándole une acción anticorrosiva.

Otro elemento qus se obtreno de los taninos de le tara, es el ácido gálico, que es ut¡lizado mrm antioxidante en

la industria del acsite, en la industria cervec€ra como un slernento blanqueante o decolorante, en fotografia,

tintes, como agente curtiembre, manufaclura del papel, en productos de farmacia y otros relac¡onados al grabado
y litografia.

Les sem¡llas, de uso forrajero, tienen en su composición porcentual en peso el ,10% de cáscara, 27% de gomas,

26.5olo de gamen (almendra) mn altistrno clnlenido de proteinas de gran mncontración de rnetion¡na y tr¡ftofano

de buena calidad; grasa y aceites que podrian servir para elmnsumo humano y 7.50/6 de humedad.

De esta parte del fruto, se obtienen ac€¡tss, goma (usada para dar consistencia a los helados), harina proteica y

derivados como: jabones, pinturas, barnices, esma¡tes, tintes de imprenta, mantecas y margarinas comestrbles,
pues presenta un conton¡do de ácrdos libres de 1,40lo (ácido oleico) es aceptable com€rcralmente aceptable por

su baia aoidez.

lndustr¡almente s€ integra mmo parte de los medicamentos gastroenterolog¡cos, paa curar úlc€ras, cicatrizantes,
por sus efectos astringentes, antinflamatorios, anl¡sépticos, ant¡d¡arráicos, antimicoti@s, antibacterianos,

antisscorbút¡cos, odontálgrcos y entidissntéricos, siendo más utilizados aquellos que produc€n constriccrón y

sequedad.

Es utjl¡zada, muy ftecuenternente en la medicina tradic¡onal para aliviar malestares de la garganta; sinusitis;
infecclones vaginales y mimticas; lavado de los ojos inflamadosi heridas crónicas y en el diente cariado; dolor de
estómago; las diarreas; colera; reumatismo y resfriado; depurativo del mlesterol.

La madera sirve para la confección de viges, viguetas o chaclas, para conskui viviendas; mangos de
horramientas de Iabranza de buena calidad y postes para cercos. Asi conx¡ leña y carbon deb¡do a sus bondades
calorificas.

2.4.'1. Los taninos de la Tara

Los taninos obtenidos a partir del polvo de tara es de la clase del p¡rogalol aunque contiene una pequeña

cantrdad de derivados catequ¡micos (Schaffino, J. 2004)

El tanino de la tara en polvo carec€ practlcamente de sustancia colorante por lo que comblnado con Ia piel
produco un cuero muy claro y de excelenl6 res¡slencia a le luz.

Mezclado con olros extraclos la tara en polvo se presenta bien para el curtido de pieles

2.4.2. Las Gomas o Hidrocoloides

Llamados también biopolimeros son moléculas pofisacáridas, frecuenlemente asociados con cationes metál¡cos
como Ca, K o Mg, y so clasrfrcan corno gomas nalurales, nodillcadas o sintéticas; producen a bajas
concentraciones, menor al 1 o/0, efeclos gelificanles o suspensiones viscosas por lo que se usan como adhe§vos,
inhibidores de cristales y egentes gelificantos, su uso mas frecuente es corno estabilizador de emulsionos en
afirnentos y helados ajustando la viscos¡dad de la fas€ acuosa.

Los hidrocoloides o gomas lienen un amplio campo de aplicación en la industria alirnentaria, como sstab¡lizanles,

l5Producción y transformación de Tara (Caesa/pinea esplnosa)
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emulsionantes o esp€santes. Aunque no mntribuyen al aroma, sabor o poder nutritivo de los al¡menlos, pueden

incidir en su aceptab¡lidad rneJorando su textura o consislencia.

Son también utrlizados en la rndustriá farmaceútica, papelera y textil, mejorando las propiedades de los diferentes
productos elaborados. Otres propiedades apreciadas 6n los hidrocolo¡des con su acción coagulante, lubricante y

formadora de peliculas, aún encontrándose a muy balas concentraciones.

Ciertas gomas extra¡das de sem¡llas leguminosas, cono lá goma d€ Tara (Cnelpinia Sprnosa), goma Guar
(Cyamopsis tetagonolobus) y la goma de Garrofin (Cuatonia er,guai siendo estas dos ult¡mas utrlizadas

desde tiempos remotos, son hoy importantes corno aditrvos alimentarios porque dan soluciones muy vis@sas a

bajas concentraciones, incluso cuando el pH es bajo; son tanb¡én compatibles mn otros hidrocoloides, mrno los

carragenalos, el Agar y la goma Xantana, y son capaces de reducir la s¡nárss¡s (Fenóneno que se úsefla en la

coagulación de las disoluciones coloidales, le cual es segutda durante un t¡empo. nás o nenas prolongado. de
una exudación del l¡quido conten¡do por el @águlo o jalea, y ésfe. al mismo tenpo que enduece, d¡sminuye
progres¡vanenle de volumen) de algunos productos lacteos.

Según su origen, so distinguen

. Las gomas de origen vegetal, es€ncialmente de naturaleza gluc¡dica (hidráto de carbono, azúcar),

. Las gomas de origen animal de naturaleza proteica (caseinato y gelatina).

Elempleo de goma se halla principalm€nte difundido en la ¡ndustria alim€nt¿ria inlerviniendo en la elaboración de
la mayoria de los produclos alirnenlicios.

Algunas gomas son utilizadas como f¡jadores de áromas, agente de hinchamiento de carnes procesadas, asr

oonn para emulsionar aceites es€nc¡ales y saborizantes en la fabricación de bebrdas gaseosas.

3. ANALISISOELADEMANOADETARA

El anái§s d€ la demanda de Tara se la analizará en dos niveles, el prinero la demanda qua tendr¡a Perú por el
producto como un comprador directo para el presente proyecto, y por otro lado cual es el desanollo h¡stór¡m de
las importaciones de Ia Unión Europea pera esle producto.

3.1. Niveles de exportación de Peru

Las exportáciones realizadas por Perú durante los últrmos años han coloc¿do a la tara denlro de los 30 (treinta)
productos con mayor ranking de exportación. Como se puede ver en el gráfico 1, la tara en los últimos 5 años se

ha mantenido enlre los puestos 20 y 40 del ranking de exporlac¡ones del Perú a excepción del año 2002 en el

cual descende al puesto 103 año en el cual la produccion agr¡cola es postergada a puestos mas bajos en el

rank¡ng debido a que los primoros pueslos l0 pasan a ocupar algunos m¡nerales como el oro, el cobre, la plata

entre otros.

Con el fin de tener un punto de referencia se ha graficado el puesto dentro del ranking del maiz blanco un
producto caracteristico de P6ru, s€ puede notár que al igual que la tara el maiz ha sufrido una caida en su puesto

dentro del ranking al puesto 151 durante el año 2002 lo que conflrmaria la aseveración anlerior.

Producción y tansformac¡ón de Tara (Caesa/pJhea espinosa) l()
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Gráfico 1: Puesto de la fara en ranking de expo(ación
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Fuente: los datos para realizar el prBsente gráfco han sido tomados de la página de Prompex

otro de los parámetros tomados en cuenta paa realiza el prgsente análi§s ha sido la contr¡buc¡ón de la Tara al

total de exportac¡ones real¡zadas por Perú duranto los úlünns cinco años La gráfica 2 nos muestra que le

contfibución de la Tara a las exportaciones expresada en kilogramos se ha mantenido más o menos constante

entre 0,03% y 0,04% durante los últirnos cinco años. El caso de la contr¡bución expresade en valor FOB vemos
que duranle los años 2002, 2003 y 2004 mantuvo el porcenlaje mas alto de contribución entre 0,07 y 0,09%, los

años siguientes, 2004 y 2005 se ve unas reducción ¡mportante lo que deria ha entender que existe una reducción

en el precio.

Gráfico 2: Porcentaje de contribución de la tara a los datos de exportación de Perú
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Fuente: los detos para realizar el presente gráfico han s¡do tomados de la página de Prompex

3.1..1. Comportamiento de las exportaciones peruanas

Las exportaciones de tara se dan a partir de 1998, según los registros de PROMPEX srn embargo comien¿en a
ser importantes a partir del año '1999. Conro se eprecia en la gráfica 3 las exportaciones do tare se
incrementaron de una menora importante el 70% entre 1999 y el 2003, de 2 millones sn el 2000 a casi 7 millones

durante el 2m2 se mantuvieron durante el 2003 y cayeron durante el 2004 y 2005 Es importante recalcar que

esta ca¡da coinc¡de con el inicio de la exportación de mucilago de semilla de tara lo que puede §gnificar que
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reahnente no ba¡aron, s¡no que debido al inicio dsl procesamiento de la semilla de tara la exportación de tara se

dividió en dos rubros.

Gráfico 3: Evolución de la exportación de lara y derivados
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3.2. Erportaciones de Perú por Pais

Los pais€s importadores de tara se ha ido incrementando inic¡aron 18 paises en el 2000 y han llegado a 22
paises en el 2005. Los paises que mayores volúmenes de tara han requerido son ¡tal¡a, Estados Unidos con un

15%, Suiza, Argentina el 13% y Brasil y Bólgica mn un 9olo de esta manera vemos que la importacion se
conc€nlra en se¡s pejses con un 74% del lotal de la exportaciÓn. (Gráfico 4)

Gráfico ¡l; Pr¡ncipales pa¡ses impoñadores de tara peruana

PRINCIPALES PASES IMPORTADORES
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Fuento; los datos para realizar el presente grálico han sido tomados de la párgina de Prompex

En el cuadro 1 lenernos las exportaciones peruanas por pais, existen paises corno lndia que es un rnercado que

osta on un franco eumento, China es otro de los paises que se muestran como potenciales.
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Cuadro 1: Exportaciones de Perú por Pais

l.lombre del

Pa¡s

Exportac¡ón
2000

Exporl¿c¡ón
a0'l

Exportac¡ón
fr02

Erportación
2003

Exportac¡ón
2004

558000

Exportación
2005

324000 486i 10 363625 715577,09 158400

281?fi 530550 1056500 819625 986900 783000

20100 28 1300 to tóJ/ 54000 18000 36000

738390 625505,9 736100 34ti518 475370 120190

483000 610950 475500 529500 845880 235525

10000 20000 20000 56025

36987 37 38000 320000 214000 200800

1000 40c0

106850 17028.35 16000 87908 88900

1097927,6

35000

ES'TADOS

uNroos 710602 854001 107020r.87 900462 606300

24?000 346325 278000 79000 209800

1000

60000

27000 6300 57000

20000 1000

1514830

15 30

1048792

96550

307500

83000

920200814770 7350i5

153550 78800 27000 144000 12000 18000

§225 112000

18500 36000

REB]8i-ICA OE
(ORF,A 18000 35100 51300

18000

1128000 1043500 100727Q 821920 s76000

17500

5000

50 y00c

39000 v000
17500 17500 36000 37000

8900c 105000 350000 432500 538500 464500

Los indices de crecimiento de las importaciones han manlen¡do una perspectjva de crecimiento, en el último eño
se nota un importante aumento el cual llega hasta un indice de 3,75. En función de €sto podemos determinar
que el mercdo para la tara puede seguir crec¡endo en los s¡guientes años. Gráfico 5

Gráfico 5: lndice de crecimienlo de las exportaciones peruanas los años 2000 a 2005
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3.3. Demanda de paises consumidores

3.3.'1. Demanda de taninos

La demanda de taninos más importante esta dada por los paisos m¡ombros de la Unión Europea y los Estados

Unidos. En la gráfica 4 se expone cuales han sido los volúmenes totales de importación y los precios promedio

de el kilo de taninos.

El pais con un mayor precio por kilograrno es España con 4,28 USD/Kilogramo, los tros palses manejen precios

similares los cueles fluctüan entre 1,5 y 1,8 USD/Kilogramo. El pais con mayor nivel de exportación es ltalia con

casi 1'500.000 kilogramos, a esle le sigue Alemania y Austla.

GRAFICO 6: lmportaciones de taninos por los paises miembros de Ia Unión Europea durante el 2002

lmportac¡ones de Taninos de los Pa¡ses de la UE

durante 2002
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Fuente: exporl-help.cec eu.inUthdapp/cornexUComextServlel

En el caso de Estados Unidos ha importado 1'523.600 USD dentro de la partida Pa 32019025 en el cual se
incluyen algunos extractos neturales enfe los que se incluyen los tan¡nos vegetales.

3.3.2. Demanda de goma de tara

Como se puede ver en la gráfica 5las importaciones de gomas y recinas naturales se encuentr¿ en aumento a
partir del '1992 y estas se han manlenido hasta 1994. El pais con un mayor porcentaje de importaciones es

AJemania seguido de Francia mmo los más importantes
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Gráfico 7: lmportaciones de gomas y resinas naturales desde la Unión Europea

IMPORTACIONES DE GOMAS Y RESINAS NATURALES. UE
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Tsbla 2. lmporlac¡ones de gomas y res¡nas naturales por paises de la UE (en toneladas y miles de ECU), 1992-

1994

1992 1993 1994

Alemania 95.391 119.327

Paises 51.485

Franc¡a 48 399

Reino Unido 37 952
Ita lia 25 709

3 781

Fuente: Eurostat.

A pa ir del año 1994 se ve un aumento d€ más de 400o/o en las importaciones por paises teniendo en 1994 que

ningún pais sobrepasa los '1'000.000 de Kilogramos en la importaciones llegando a 2002 (Gráfim 6) con niveles

de importación que superan los 5'000.000 de kilogranos. Otro punto importante a destacar es que el costo por

kilogramo se ha visto incremenlado sustanc¡alm€nle

96 642 101 11175073
46 375 428r'4 60 908 50 241

68 797 43 987 75.275 56.417 85 81 '1

35 156 42.952 76 73066 372

40 059 26 470
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45 717

18 269 21.91'1 17.762 21 531
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Gráfico 8: lmportec¡ones de gomas por los paises miembros de Ia Unión Europea durante el 2002

lmportaciones de Gomas por pa rte de los Paises de
la Unión Europea durante el 2002
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3.4. Pnncipales importadores de tara en polvo

Transmarcom NV o Omnichem S.4., Unipektin AG., INDUNOR (Argsntina), INDUSTRIA CHIMICA DEL LEGNO /
LEGNO CHll\,llCA (ltalia), H &P Export., Pilar River Place Corp., S. Golmann GMBH & CO. , LMF Eioquimica
SPA., Richard & Frappa, Mitsui and Co. Ltd., Sochim lnternat¡onal S.p.A., Worlee Chemie GmbH Occ., Chart

Corporation lnc., Atorrnergic Chornelals Corp., Suffern Chemcal Co., lsochem S.4., Ets. Arnaud S.4., Tannin Co.,
etc

3.4.1. Principales Mercados

De acuerdo con un informe del Chemical Markeling Reporter (Food Additives '94), las gomas y las omulsrones
constrtuyen aproximadarnenle el 10 % del negocio de aditivos alimenticios con un valor de US$ 10 b¡llones en
1993. Los Estados Unidos es ol mercado más grande (aproximadarn€nte US$ 500 m¡llones on ventas anuales).

En comparación, las importaciones agregadas de la Unión Europea de gomas y resinas en 1993 alcanzaon
aproximadamente US$ 430 millones; el año srguiente incrementaron a más de US$ 530 millones.

Se estima que el crecimionto es de akodedor del 4% enual, con algunos productos tales como xanthan y pecl¡na

experimentando las mayores ganancias, del 6% al 8%. También se espera que carrageenan muestre ún

crecimiento solido dado el aumenlo en su utilización en las industrias procesadoras de carne y pollo. Se predice
que ef patrón de comidas saludables, productos baios en cdorias y en grasas, terminarán en los años ven¡deros
y quo la industria a nenticia tomará una nueva direccon hacia las llamadas comidas forl¡ficentes. Los

requerimientos de certifica-ción favorecerán fuertemente esle patrón

Las gomas naturales (guar, alganobas y pectina) se benefic¡arán dado que las mmpañias de com¡da están
buscando hacer propaganda al uso do productos naturales cada vez más. En el otro extremo, Ios provoedores de
celulosas y almidones modificados discuten que sus productos derivados de naturales no son menos naturales,
mientras que otras compañias son cautelosas de la tendencia nulricional de las fibras en su conjunlo.

Producción y tansformación de Ta¡a (Caesa/prnea esprhosa)
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Tabla 3. Gomas naturales y resinas im rtadas por le UE (en toneladas y miles de ECU), 1992-1994

1992 1994

Almidón de mandioca 3 580

Goma arabiga 108 010

Gomas, resinas y bálsamos
naturales
Pecüna, en forma seca 51 381

Pecüna, en otras formas

Goma de a rroba

Mucilagos/engrosadores
les

Goma resina

Tota I 317.176 418.093 273.7 5 392.453 362.202 484.0'15

Fuente. Eurostat

4. ANALISIS OE LA OFERTA

El mercado nacional no exislen, al rnenos no se muestran reg¡stros, de produclores y cornercializadores de
TARA, o productos similares. A pesar de esto se tiene reportes que en la zona node del pais Riobamba se

comercieliza la producción do la tara §lveslre a curtiembres de la zona.

4.1. Productores de gomas, resinas y latex

Entre los mayores productores mundialos de gomas y reslnas están lndonesra, India y China. Sudán e lndonesra

son los dos mayues exportadores mund¡ales de gomas y resinas naturales. Una parte importante de las gomas y

resinas naturales exporladas por los paises de la Unión Europea se r+export¿n, princ¡palmente hacia olros
paises de la Un¡ón Europoa.

Es importante destacar que tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos Perú es el principal
productores y comercializador len¡endo un porcentaie de participación del mercado superior al 500/o

4.2, Participación Peruana del Mercado de Europeo

La determinación del comportamiento de la paticipación peruana en el rnercado Europeo provee informaoón
sobre la oferta que los princ¡pales paises europ€os importadores do lara tienen,

lniciarernos analizando el comportamiento de les importaciones, cuales son sus pr¡ncipales provsedores as¡ como
cual es la participación histórica en est6 mercado por parts de la lara peruana. Además se analizará el indice de
crecimiento que estos paises lienen en funcion de la importación de tara.

Corno se puede apreciar en el Gráfco 9, la importac¡ones de tara por parte de ftalia se han mantenido con un

indice de crecimiento de entle 1 y 1,2 teniendo dos picos; uno en el 2001 con un crecimiento de 1,8 y en el 2004
de 0,8. Sin embargo, el promedio de crec¡miento durante estos 5 últlmos eños he sido positlvo con un indice de
1,16.

En el caso de la participación peruana en el mercado ltal¡eno ha sido bastante alta manlen¡éndose superior al

700Á, en generalse ve que la partrcipación dentro de este mercado es bastante estable.

;

I OOl
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Gráfico 9: Porcentaje de partic¡pación peruana en el rnercado de tara ltaliano e indice de crecimiento de las
rmportaciones.

Porcentaie de part¡cipación peruano del mercado de
ta ra lta lia no

1mm
90.m

m.00

70.m

60.00

50.00

40.m

30,m

20.00

10,m

0,00
Gráfico l0: Principales
pfoveedorss de lafe
(Caesalpinea espinosa)
para el mercado ltaliano

2

t

2
't.8

1.6

1.4

't.2

1

0.8

0,6

o.2

% Ertriracóo

a a

!

a

345
Atus 2Om a 20G5 -a hdre de

c¿ecfireñlo
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En el gráfico 10 se puede apreciar que Porú es el
principal proveedor del mercado ltaliano con un 80%, al

cual le siguen paises mmo Argonlrna, China, Francia y

Turquia con un 3% y otros @D uñ 7olo. Perú cuenta

con una partjc¡paciÓn muy elevada en este mercado
que es mantenida hrstórrcamente.

El rnercado frances es otro
mercado ¡mportante pxa la Í a a,

s¡ bien €l indice de crec¡m¡ento
promedio de estos últirnos cinco

años, no es positlvo de 0,83, se
aprecia una perspectiva de
aurnenlo en el ind¡ce por lo que

se puede decir que este es un
rnercado potencial que osta
recuperándose.

En cuanlo a la participac¡ón

peruana en esle mercado es baja
entre el '15 y el 35% se nota que

Perú este ganando una
importante cuola de mercado ya

Principales pai§esque pDveen de ta ra a
llalla

Fu6nte: exporl-help.cec.eu.inUthdapp/mmexU

Comextservlet, elaboracron propia

Gráfico 11: Porcentaje de part¡c¡pac¡ón peruana en el mercado de tara Frances e indice de crecimienlo de las
importaciones.
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que en cinco anos ha ganado un 20olo de Ia cuota del mercado. Gráflco '11

Gráfico l2: Princ¡pales proveedores de tara lCaesalpinea espinosa) para el mercado Francés

Principales paises que proveen de tara a

F ra nc¡a

Otros paisos tienen una parlicipación

importante, abarcando un 2ük del
mercado.

Hur€ary
t%

Fuente: export-help.cec.eu.inUthdapp/comexUComextServlet, elaboración propia

Gráfico 13:
importaciones

Porc€ntaje de partjcipación peruana sn el mercado de tara Frances e indice de crecimiento de las

El rnercado español de tara

durante los últirTrcs años ha

experimentado LJn

imporlante aumenlo,

teniendo un indice de
crecimienlo promodio de

1,36 Io que significa que

cada 3 años este mercedo
se dupl¡ca, durante el 2005
fue el año que mayor

crocimiento tuvo llegando

aun indice de 3,5. En el

caso de la partiopaoón
p€ruana en este mercado

se puede decir que durante
los años 2001 , 2Cf2 y 2003
tuvo una importante

disminución manteniendo nivelss de entre 30 y 40% de participac¡ón, sin embargo para los demás años se ve
qus la participación es ¡mportante entre el 80 y 90o/0. Gráfico 13.

Gráfico '14: Principalos proveedores de tara (Caesalpinea espinosa) para el mercado Español
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ConD se eprec¡a en la gráfica el mercado

Franc'es de tara está mayormente

fraccronado, sin embargo sigue siendo Perú

el principal proveedor de tara mn un 22%, a

esto le sgue lndia con un '17%, Hungrra con

15%, Egipto e ltalia con un 9% cada una.

E¡ rnercado Español de tara esta manelado

básicamente por dos paises entre los cuales
se meneja un promedio de 90% del mercado.

Perú mant¡ene su predominencia en este
mercado teniendo una partrcipación promedio

duranle estos ultimos 5 años de 61%

Fuente: export-help. cec. eu. inUthd app/cornexU

ComextServlet, elaboración propia
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5, PROYECCION DE LA DEMANDA

E¡ mercado peruano esta teniendo un importante aurnenlo en las exportaciones con un promedio de crecim¡ento

de 1,95, según los datos históricos de los últimos cinco eños. Tomando como base el pronEdio de exportaciones

de estos úllirnos 5 años se realiza una proyección a cinco años.

Estos detos nos muestran que el mercado p€ruano se esta ca§ duplicando año a añ0, al intsrior del pa¡s ex¡ste

una limitada producc¡ón la cual va a tens que ser apoyada por nuevos ofertantes dentro de los cuales se espera
esle Ecuador.

Gráfico15: Proyecoón de las exportaciones peruanas hasta el 2010

Proyeccaón de la demanda de Tara peruana segun
datos históricos (en 1000 Kg)
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Por otro lado se roaliza una proyocción de las ¡mportacionss de los tres paises de la Unión Europea con una
imporlante cuota d6 la compra de lara Peruana.

Gráfico 16: Proyección de la demanda da los princ¡pales paises de la Unión Europea importadoros de tara

Al igual que en la proyección

de las exportaciones peruanas

se ha ,ealizedo una
proyemión de la demanda de
los paises imporladores, para

cada caso se han utilizado
indices de crocimiento
prorDed¡o de los últimos cinco
años, todos los indices son
positivos a excepción de
Fráncia.

Corno podernos ver en el
gráfco 16 la demanda

espefada de estos cuatro
paises podrian consumir la
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totalidad de las exportaciones proyectadas hasta el año 2009 donde se equipara y supera la proyeccrón de las

exportaciones.

6. DEFICIT OFERTA- DEMANDA

Para calcular el déficit oferta - demanda tomarernos los datos de importaciones de los principales paises de la

Unlón Europea, menos los datos de exporlaciones Peruanas.

Si bien este dato no es completamente real ya que el Porú exporta a otros paises, entre ellos Estados Un¡dos

como un mercado muy impolante, se espera que estos datos nos den una perspectiva de este déf¡cil.

Tabla 4: Déficit oferta demanda de los principales paises de la Unión Europea. En 1000 Kg

Ano Año m03

363625 715577.09

735075 1048

16000 87908 35000I
27 i9000

-6m00 

I

1392700,00 |

-T

1931277,09 1164200,00 1173600,00 r

1392, 1931,28 1164, 1173.60

1254.

313 144.A0 521 10

1232,40 | 987,

834,00 I 737,

1547,1 1830,50 I0lI
4345.80 4090,90{ 33'l 5,1 0

Como se puede ver el défic¡t oferta - demanda supera los dos millones de kllogranns de tara, por lo que existiria
una demanda insatisfecha que puede ser abordada.

7, ESTRUCTURADELCOMERCIO

Hay diversos canales de comercialización con respecto a las importaciones de gomas y resinas naturales a la
UE. La industria importa diroctamente de los productores o mmerciantes o compra las gomas y rasinas a los
importadores. Estos tambián pueden comprar las gomas o resinas a paises diferentes de los productores.

Ef canal óptimo de comercio dspende de Ia situación: la industria alimenlicia preliere adqu¡rlr las gomas naturales

de importadores conocidos, por dos razones.

En primer lugar, las gomas naturales son solo una pequeña parte del clsto del producto final, lo que hace muy

costoso importar la goma directamente del pais de origen. En segundo luga, los importadores tisnen
conocimiento técnico de las gomas, do menera que están en capac¡dd de dar asesoria y encargarse de

negociaciones y procedimientos comerciales difciles. Algunos cornercian(es mayoristas tienen sus propias

instalaciones de transformación del producto en los paises productores.

Los importadores generalmente comercian los productos con proveedores bien conocidos en el pais de origen.

Algunos grandes importadores llevan sus productos desde sJ prop¡a compañia en otro pa¡s. La razón por la que

muchos importadores no compran directamente a produclores en los paises en vias de desarollo es porque
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quieren estar seguros de la calidad y el ttsmpo de entrega del producto, tener almacenamiento disponible
permanentemente y ordenar en gfandBs volúfn€nos, pefa reducir costos.

7.1. Precios y Márgsnes

Los precios de las Gomas, resinas y latex, pueden variar ampliamente, principalmente por la variedad de
productos a los que se rofieren. Más aún, en la mayor parte de los casos los prec¡os no son establecidos por una
instituc¡on internmional. Sin embargo, es po§ble ident¡ficar los principales factores que afeclan los precios. La

calrdad del producto es el primer faclor de importancia en el precio. En general, el comprador/¡mportador está
preparado a pagar un mayor precio cuando el vended,or/productor puede garant¡zar la cal¡dad correcta

conslanlemente. Además, los prec¡os d€pend€n del tamaño del pedido. Los precios también son afectedos por

lactores de rnercado basados en oferta y demanda. Una gran oferta llevará a menores precios.

El nivel de precios de las gomas naturales puede variar ampl¡arn€nte, debido en primer lugar por la calidad de las
gomas. En general, el compradorfmportador está preparado a pagar un precio más alto cuando el

vendedor/exportador puedo garanlrzar una calidad conecta y constante. La calidad de las gomas está

determinada por:

Los aspectos micro(biologicos), la v¡scosidad y/o poder de coagulación, el color, la pureza, el olor.

EI precio de las gomas también está afectado por factores económicos, basados

en la oferta y la demanda. Mayor ofata llevará a menores pr€cios. Los fetores que afectan la oferta y la
demanda son:

El tamaño del cultrvo.

La certeza de abastecimiento desde los paises productores comunes

La especulación.
Productos sustrtutos como gomas modiflcadas o sintéticas

Las diferencres de precios entre les gomas naturales están causada por

La forma de cosechar (las cosechas ¡ntensivas en mano hacen la goma más costosa)

La forma de crec¡miento; (la alganoba debe crecer por diez años antes que los primeros granos puedan

ser recogrdos, lo que lo hace más costoso que por ejemplo la goma de guar, que puade ser c¡sechada
an u alrnen te )

El efecto de la goma en el producto final (como visco§dad y capacidad de coagulación); la goma xanthan es más

costosa, pero no es tan requorida, comparede con otras gomas, para obtener el misrno efecto.

A través de los años, el precio de las resinas ha variado consid€rablemente como resullado de factores de oferta
y demanda. EI valor monetario lambién ha cambiado por causa de la inflación. En general, se puede decir que el

rnercado de gomas y resinas nalurales no es fácil de penetrar. Es por eso que la información exacta ds precros

es diflcil de obtener. lambién por eso os dificil doterminar los márgenes.

Los márgenes que generalmente se aplican los imporladores dependen de

La relacrón con el comprador/cliente.
La cant¡dad del pedido.

El tratamiento de las gomas (empaqu6, rl€zclas, sstandar¡zeción, tinturación espocial, etc.)

A pesar de los datos expuestos se puede ver que los precios en el rnercado perueno a parti del 2001 han

fluctuado entre 0,91 USD/Kg y 1,19 USD/Kg promed¡o de las exportaciones anuales peruanas. Los paisos que

melores precios ohecen son Japón, España, Korea con precios su¡eriores a 1 USDiKg.
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CAPITULO IVI ANÁLISIS TECNICO

A parti de Ia postulación d6 alternativas y del mayor conocimiento sobre la población objetivo y el nivel del dáf¡cil
que debe ser cubierto, es necesario avanzar en la corrcepción y desarrollo básico de las alternatrvas propuestas.

Ello implica el tratamiento general de los aspectos fisico-técnicos, los que comprenden fundamentalrnente tres

componentes intordependientes: el tamaño, la localización y la tecnologia o ingon¡er¡a. (Ortegón, E., Pachec!, J.

y H. Roura. 2005)

El estudio técnico arroja¡.á datos sobre la funcon de producción ópt¡ma que permrta a la empresa aprovechar los

recursos de mano de obra especializada y maquinar¡a que sean utilizados dentro del proceso productivo. Asi
como tambián delerminar los requaimientos de fábrica paa Ia op€ración, conjuntamente con el rnonto de la
inversrón corrsspond¡€nte.

f. TAMAÑO

Siendo el proyecto un eEuema, que sirve de base para justificar un programa de producción, se entiende por

tamaño de planta'La Cepecidad de producción durante un p€riodo determinado de ü€mpo de func¡onamiento,
que se considera normal para las circunstancias y tipo de proyocto que se trate' (Costales, B.)

1.'l . Factores determinantes del Tamaño

r r r Tamaño del Mercado

Con§derando que la dimen§ón del rnercedo, en este caso es un faclor determinante para la definición del

tamaño óptimo de la planta es necesario anotar qus actualm€nte el tamaño del mercado no ssria un

inconveniente para la exportación debido a que ex¡ste un mercado superior a los 2'000 000 de k¡logramos de
polvo de tara.

r.r.z. Disponibilidad de recursosfinancieros

En el pres€nte p(oyecto uno de los factores más determ¡nantes para su v¡abilización se encuentra determinado
por el monto de invers¡ón que se requ¡ere, como se podrá observar más adelante, la ¡nversión en maquinaria es

el rubro mas fuerte dentro de los activos. Por lo clal se he v¡sto la necesidad de recunir a un financiamiento

externo, por parte do entidades bsncar¡as que no €xcoderán al 48% del lotal de la inversión, mien[as que el 52%
restante será un aporte propio.

r.r r. Disponibilidad de mano de obra

La mano de obro determinará es un factor importante a tomar en cuenta dentro del proyeclo, s¡n embargo debido
a que en la ejecución de la propuesta se €pacitará a los sooos y sus hiios no será un limitante el acceso a mano

de obra, más bien pretende ser una fuento de trabajo para los jóvenes de la localidad.

r r.l Disponibilidad de materia prima

La disponibilidad de matoria prima se constitu¡rá en uno de los principales inconvenientes al inicio del proyecto ya

que en un principio esta se basará en le producción silvestre. Datos prelim¡nares nos muestran que ex¡ste una
considerable cantidad de producción §lvestre sin embargo osla nunca ha sldo cuant¡ficada.

Producción y transformación de Tara (Caesa/prnea espinosa) l9
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Las áreas mas importantes de plantes silvestrss se las a localizado en Catamayo, Gonzanamá y Calvas aunque

esta espec¡e se d¡stribuye en varios s¡tios de la provincia. En los tres §tios antes mencionados se podria decir

que existe una población aproximada do unos 2000 ind¡v¡duos adultos los cuales segün dalos referenciales
producen entre 20 y 45 Kg por producción teniendo dos producciones al año.

En base a los detos expuestos anteriormente se puede decir que se d¡spondrá de alrededor de 40.000k9 por

cosecha, dos cosechas al año.

r r l Oisponibilidad de Tecnologia

De acuerdo a la investigación roalizada el proceso de producción de tara on polvo se requiere una trilladora,

molinos y tamices, tecnologie que esta disponlble a nivel local. Debido a que la tecnologia es accesiblo para

cualqurer tamaño de planta este factor no determinará el tamaño de la planta.

1.2. Tamaño ópümo

El criterio que se emplea para evaluar el tamaño es a travós de los flujos de ca¡a de cada lamaño, con relación al

mayor valor actual neto marginal (VAN Mg) de las alterneüvas analizadas. Lo que se busca es una asignacrón

eficiente a los recursos económicos y obtener una renlabilidad más alta para la empresa.

luientras la tasa marginal sea superior a la tasa de corte definida para el proyecto, convendrá aumentar el

tamaño. El nivel óptimo estará dado por el punto en el cual ambas tasas se igualan. Esta condición se cumple
cuando el tamaño del proyecto se incrementa hasta que el beneficio marginal del último aurnenló sea igual a su

costo marginal

Siguiendo los lineam¡entos del aulor c¡tado anteriorrnente, se realizó al procoso, soleccionando tres tamaños de
planta con respocto a la disponibilidad de máteria prima ya que como se analizó en puntos anler¡ores este punto

será el limrtanle del tamaño de la planta, cabe destacar que el la producc¡ón estará abarcando el 2olo del défic¡t

oferta demanda.

Cada tamaño de planta estaba enmarcada en el procesamiento de una parte o de la totelidad de la produc'ción en

base de esto se efectuó los cálculos pertinentes en cuanto a la cantidad ds mano de obra necesaia, la cantidad

de maquinaria e infraeslructura requerida y también los clstos que son necesarios para la fabricación de dicha
cantidad de producto. De la misma forma se procedió a orantjficar los rngresos que la empresa recibrria de la
venta de su producto, para poder conslruir los flujos nelos de fondos de cada tamaño de planta.

Posteriormente se procedió a calcular los flujos marginalos correspondientes, esto se logra de la resta entre el

flujo neto de fondos del tamaño dos menos ol tamaño uno y de la misma forma el lamaño fes menos el tamaño

dos, además se opto por una opción mas (opción D) que seria el iniciar con una capacidad y realizar una
inversión en el año 6. Una vez obtenidos fos resultados se calculó el valor actual neto marginal y la tesa interne

de rstorno marg¡nal respectrva, para poder calcular el tamaño optimo de planta.

Considerando las restricciones que tjene el pres€nte proyecto y bajo la pauta ds que m¡entras el VAN sea po§tivo

la inversion es permisible, se obtuvo el tamaño óptimo dB planta es la opción D. Anexo 6

2. LOCALTZACTON

2.1. Macrolocalización

La localizac¡ón del proyecto debe prever la optimi¿ación de recursos sean estos por transporte d6 materia prima,

mano de obra disponible como las más importantos para el caso del presonte proyocto.
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u.r r Transporte de mets a prima

La persp€ctiva de fansporte so puede analizar desde dos persp€ct¡ves; la una desde la fuenle de abaslecim¡onto
y la otra desdo el cliente.

La perspecüva de ubicación d6l cliente en el caso del presonte proyecto no ss pertinente debido a que los

cli€ntes se encuentran dispersos y en su gran mayoria será el rnercado de exportac¡ón. La ubicación de la

empresa será en la fuente de abastecimienlo.

¡ r r. Mano de obra disponible

En cuanto a le mano de obra podemos citar que la mano de obre a utiÍzarse dentro del proyocto során los hijos y

familiares de los productores de tuna y eslos viven en las zonas de ¡oducción se cre6 que la mejor opción es

montar la planta cerca de los productores.

En base a eslas dos apreciaciones se ha decid¡do que el mejor lugar para montar la planta será cerca de los

lugares de producción lo cual dejaría las opciones de Calvas y Gonzanamá.

3. INGENIER¡A Y TECNOLOGiA

El objetjvo de este estudio es exponer las bases principalos de origen técnico que proveen la información

ec¡nómica del proyecto. Para ello deberán analizarse las d¡stjntas alternativas y condic¡ones en que s€ puoden

mmbinar los factores productivos, identificando, a través do su cuantjficación la inversrón de capital, los mstos y
los ingresos de operación asociados a la producción.

El proyecto plantea el desarrollo do kes componentes, el primer componente es el Empresarial de
comercialización y fansformac¡ón, este componente espera desarrollar una estructura empresarial quo se

encarguo d6 Ia transformación y comerciel¡zac¡on de tara, la propuesta pretende generar un rnodelo de empresa
que §rva para el desarollo de otras especies similares, el segundo compononte es el de Valori¿ación y tho de
les espec¡es nativas; en este componenle se trabaiará on la implementación y el desarrollo de plantaciones de
lara, como último componente esta el de Conformación de un Csnt¡o de Desanollo Local; este mmponenle
desarrollara una estructura organizativa que permita ¡nstitucionalrzar la idea del proyeclo de investigacrón

desarrollo y uso de especies nativas en este se inclu¡rá la participación de universrdades y asociaciones

campesinas.

Para el análi§s de la ingenieria solamente so analizarán ol componente de Valorización y Uso y el Empresarial
en lo que üene que ver con la transformación, dejando el crmponente del Centro de Desarrollo Local pera el
análisis organizaüvo.

3.'l . Componente de Valoración y Uso

Esle componante productivo plantea el dosarrollo de plantaciones de productos alternaüvos con especies no
tradicionales que otorguen beneficios económims a los productores locales. Como un primer acercamiento a
esta propuesta se plantea el desarrollo de plantaciones de lara corno un ejemplo ds desarrollo de especies no
tradicionales.

Desde ssta perspect¡va se ejecuterá un anál¡s¡s de esle cornponente dirsctam€nte del cultivo de tara o vainillo,
misrno que servirá do modelo para olras experiencias.

El componente so lo ha divid¡do sn dos procesos claramente deñnidos; acoplamiento de tecnologia y goneracrón

de plantaciones. (Gráfico 1)
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Gráfico 'l: 0iagrama dol compononto ds valoración y uso de la tara

Componente de valoración y Uso de tara
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Acoplamiento de t*nologia

El objetivo de este prooeso es el generar una tecnologia acoplada a las condiciones locales, se defnirá
experimental las caracteristicas de la producción, antes de la masificación de las plantaciones, con el fin de evitar
squivocacionos en el manejo de estas plantaciones. Para esle ñn se ha dividido sste proceso en dos
subprocesos; Recopilación de ¡nformación y Desanollo productrvo.
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Dentro de la recopilación de información se intentará definir cuales son las técnicas ya apl¡cadas en Perü que es

uno de los principales productores. Con esta ¡nformac¡ón §stematizada se procederá a desarollár parceles

experimentales que permitan veriñcar y mplar la información levantada, las parcelas estaral ubicadas an

terrenos de socios activos con los cuales se irá desanollando las investtgaclones.

Al final de este proceso se mntará con un manual de o.rltivo que cuente con información acoplada a las

real¡dades locales.

Genereción de pl enaaciones

Este componente ha srdo dividido en tres subprocesosi selemón de socios y parcolas, capac¡tación y la
¡mplementación de plantaciones.

Es rmportante destacar que es necesario reali¿ar una buena selección de soc¡os que estén convencidos de entrar

en este proceso productivo Además una correcla selécción de las parc€las que servirán para la implementación

de las plantaciones.

Como un proceso pralelo se rcalizetá úna capacitación a fondo sobre el manejo de planlaciones, ésta estará

basada en el manual que se ha levanlado durante el primer proceso

Cumplidas eslas dos fases se iniciará el procoso do implementación de parcolas, con un personal ya capacrtado

on manejo y c'oncienciado y rnotivado Bn este proceso producüvo.

3.2. Componente Empresarial

Al igual que el anlerior componente, éste serv¡rá corno un modelo para Ia implernentación de ofas empresas de
productos no tradicionales.

Sin embargo, nos hemos de concenkar en el desanollo del procesamiento de tara para lo cual se ha drvidido en

cuatro procesos definidos, Acopio, Des/a¡nado y Obtención de polvo. Gráfico 2

Acopio

El obletivo de este proceso es recopilar toda la tara que se produzca tanto en forma s¡lvestre corno en las
plantaciones desarolladas con el proyecto. Este proceso ¡ncluye la revisión y limpieza del producto, asi como el

almac€nado bajo cond¡crones medioamb¡entales que permitan manlener las caracteristicas de calidd del
producto.

Durante todos los procesos será necesario realizar registros de Ia cantidad de producto que ingresa, los valores
pagados por ese producto y un Kardex del producto en bruto.

Desvainado

Con la ejecución de este proceso ss obtendrá subproductos como son las vainas y las semillas, y por otra parte

las impurezas. Para esto s€r¿ ne@sario contar con una dewainadora que real¡ce mecán¡camente el proceso de

separacrón. Al final es necesario llevar registros de la producción obtenida de este proceso.

Obtención del polvo de tara

Con las vainas sepaadas de la semilla se pasaá al rnolino con el fin d€ trilur la y obtener un polvo que debo ser
tamizado por una criba de 100 rnesh.

Producción y fansformación de Tara (Caesa/plnea espinosa)
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Grálico 2: Diagrama de procesamiento de la tara

Procesamiento: obtención de tara en polvo
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4. PROGRAMA DE PRODUCCION

4.1. Producción Componente Valoración y llso

El programa de producción inic¡erá con la recolección de vainas de las plantas silvestre la cual se mantendrá
durante los dos primeros eños en Bl tercer año se espera @ntar con una producción más constante la cual saldrá
de las plentaciones establec¡das.

Cuadro 1: Programa de producción de tara. Componente valoración y uso
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oescripcion Unidad ,oo 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 A.ño 5 Año 6 Año 7 Año I
Prodlccrónfq hecláreá

Hecbreas en Produccúr

Kq 40000 4000c 1 1000 22000 22000 27500 33000 38500

Numero 5 8 10 12 15 20

Produccrón total Kq 40000 40000

0.25

55000 176000 220000 330000 495000 770000

0.25 0.25 0.25 025 025 025 025

lngreso tolal USD 10000 10000 13750 1"4C0C 55000

Fuente: El Autor

¡1.2. Producción d6l components Emp¡esarial

La producción de tará acopiada durante el components de valoración y uso sefá la utrlizada en los procesos de
transformación, por lo que tendrá relación directa con el anterior componente.

El cuadro 2 nos musstra la producción esp€rada por subproducto de acuerdo al acopio de producto.

Cuadro 2: Programa de producción de der¡vados de la tara. Componenle Emprosarial

on Un¡dad Año 0 Aio 'l Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ano 6 Año 7 Año I

Fuente: El Aulor

5. ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA

5.1. illateria prima Componenb Valoración y Uso

Los principalos ¡nsunns neces3rios para el mejoramiento de las plantac¡ones son plaguicidas y abonos En el
cuadro 3 se expone los requerimisnlos y los costos de estos insumos.

Cuadro 3: rama de abastecrmiento de metena de insumos

COSIO TOfAL INSUMOS 3976,67

Fuente: El Autor

Kq 40000 40000 95000 216000 260000 370000 535000 810000Produccron tobl acoprada

Kq 36000 36000 85500 194400 234000 333000 481500 729000Perdrda por mpurezG (10/6)

14220 14220 33772.5 76788 92430 r 31535 190192.5 287955K9

075 0.75 0.75 0.75 0,75 075 075
oblencón de potvo

P¡eco krlo US0/Xg 0.75

98651 25 142fr'd'§ 215966 25lngreso bruto tobl USD 10665 10665 25329.38 57591 69322.5

Descr¡pc¡on Unidad Año 0 Año I Año 2 Año 3 Año ,l Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Produccón tobl acoprada Kq .10000 40000 95000 ?16000 260000 370000 535000 810000

Pérdrda por mpurezas (1016) Kq

obtencion de q€men Kq 19080 19080 45315 103032 124020 255195 3863/0
PrecD krlo US0/kq 0.2 02 0.2 02 02

176490

0.2 0.2 0.2

USD 3816 3316 9063 20606 4 35298 51039lngreso truto total 7727 4

Oescripoón Un¡dad Año 0 Año I Ailo 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

1r00 1 100 1 100 1l00 1100 1100 1 100Ferhllzante hpo Bccashúhectárea

Coslo po. hlo

Kg

usD 0.17 011

Heclareas en Produccron

017

5 I 10 12 r5

Costo Total lertilizanles USD

Ha

916,67 916,67 916,67

5

1¡166 67 1833,33 22tfi ú 2750.m 3666,67

1 1K9

USD 3 3 3 3

1

3

1

3

I

3

I!ng9,eJ e rrisectcrdas heclarea

Costo de rns€ctcdas Fmedlo

I

3

5 5 10 12Hect¡reas en Producclon

Colo Fungic¡das tota¡ USO

Ha

15

10

5

30

10 10

36

15

10

¿5

10

60

Herr¿mrentas y equpo

Coslo de equpo y herram¡enbs USO

15

5

25 25

f5

7

25

l0

8

24

25 25

Costo total Henamientas USD 125 175 250 250 250 250 250

Pl¿ntulas de tara Undad b050 24?A 2420 3630 6050

Costo pq danta USD 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Colo total plántulas us0 1210

a2

3630

726 484 484 72n 1210

USD 1210 1182.61 1590,67 '1665,67 2166 6t 3323,33 2486.m 3&r5 00
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5.2. Materia Prima Componente Empresarial

En el caso del procesamiento no se requiere ningún ¡nsurno para el procÉsamrento de la tara a no ser la mater¡a
prime y los sacos para almacenar el producto. En el gráfico 4 se muestra los requorimientos

Gráfico 4: lnsumos necesarios para el componente emprgsárial

72,m 1339.m

Fuento: El Autor

6. REQUERIMIE¡TO DE MANO DE OBRA

6.1. Mano de obra Componente Valoración y [Jso

Dentro de la mano de obra de plantaciones se esta tomando en cuonta a una p€rsona, en principio será el mismo

agricultor, para manojo rutrnario que será la revisión periódica de la plantación.

Cuadro 5: Utilización de mano de obra por plantación

Fuente: El Autor

6.2. Mano de obra Componente Empresarial

Los requerimienlos de mano de obra serán expuestos en general paa todo el componente de industrializacion,

incluyendo al procesemiento como goma y polvo de tara.

Cuadro 6: Requerimiento de mano de obra para el componente Empresarial

OESCRIPCIÓN UNIDAD CANIIDAD V, UNITARIO V. TOTAL

Jefs de

Operarios (5 peGonas)

meses

meses

12

6

300

750

3600

4500

Total mano de obra 8'100

Fuente: El Autor

7. REQUERIMIENTO Y COSTOS DE INVERSION

Unidad Año 0 Ano 1 Ano 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 A¡o 7 Año 8

l¡alena Prma kg 36000 36000 279000 446400 837000 r 1 16000

Costo unrt¿no USD/Ko 03 0.3 0.3 0,3 | 0,3 0,3 03 03

Colo Total us0 10800 m 108m,m 837m 00 133920.00 167100,m 200880.m 2511m.00 334i00.m

Ernpaees lUndad 724 t2a 5580 8928 11160 r 3392 r6¡40

Coslo un(ano USD/Xq 0.1 01 01 0.1 0.1 01 0.1 0.1

Colo Tot¿l USD 12,ú 558,m 892,80 1116,m 1671.m 2232.ú

o€scRtPqÓr¡ l*r-1.*r-l*rl* Año 0 ¡n" r I¡n" ¿ Año 3 m" l l¡n" s Año 6 ¡,r" I lm" a

de ob.a cosecha t2

**l 6720 8400 ,ooeol ,aooo 16800
l

168001 16€00

576 120
l

1{40] 14n0

Total mano de oúa 0 1560i 7o8o 8760
I

106561 r332t) 17€64 raro] rozro

Producción y transformac¡ón deI ara lCaesalpinea esprnosa) .t (,

ñV
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5s8000I 66e600 L
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1.1. Requerimiento e inversión valoración y uso

Se analizarán los requenmientos de invers¡ón tomando en cuenta los activos fijos y el cap¡tal de trabajo

Es ¡mportante recalcar que el capital de fabaio permitirá desanollar un cklo productivo completo

Cuadro 7: Actvos ¡ntang¡bles valoración y uso

DESCRIPCIÓN

GASTOS POR SERVICIOS OE INGENIER|A ASESORiA TÉCMCA

As¡stenoa tecnrca 700,00 12.600.00

UNIOAD cAxlloAD V UNIIARIO V, TOTAL

18,00

15.00Costos de atvos documentos

Gastos d€ movrlizac¡ón

100,00

18,00 250,00

18,00 300,00 5.400,00

24.000,00
_Plo_otor_g

TOTAL

Cuadro 8: Capital de Trabajo

1 100

01

USD

Costo krlo USD

Hectáreas en Produccion Ha

f.

K

USD

Hectáreas en ProdJccron

Costo Fun icidas total USD

Henarn!94qq_v 9quP9____ l*
Costo d€ equrpo y henamientas

5

15

Costo tot¿l Herramient¿s

Plántulas de tara U nrdad 3630

Costo USD 0.2

Costo tot¿l las

COSTO TOTAL INSUMOS 1l
Gastos Adnurstratvos 4200

SeMc¡os básicos 5400

fotal Gastos 9600

Cuadro 9: lnversión Total componente manejo de plantaciones

Descri cro n

USD

USO

Capital de trabajo

16500,00
10386,67

s

Tota I 26886,67

1.2. Requerimiento e inversión componente empresarial

Dentro de la ¡nvers¡ón se ha planteado el diseño de una planta la cual se pueda realizar las labores de

acopio, secado y transformac¡ón. Esta planta se la ha diseñado en base a la disponibilidad de materia
prima.

Cuadro l0: Inversión en acüvos ,fjos para el componente empresarial

Descripción Unid¿d Valor Total

Total

Producción y fansformación de Tara (Caesahrnea espinosa)

l¡¡

4.500.00

Fortilizante tipo Eocashi/hectárea

q

e16,67

1dás e insecticidas h€ctáreá

3

. uso
USD



DESCRIPCIÓN UNIDAD CA}iTIOAD v. uNllARto V, IOIAL
Mesa de recepción d€ producto

Ealanza romana de 500 Kg

L.lnrd¿d 1

2

15,0

400

150 00

800.00Unrdad

Tendales para secado de tara

Desvainadola

m2

lJnrdad

4C

1

30 1200,00

3500 3 500,00

Equipo de fltr¿do Unrdad 2 1500 3 000,00

Molino de martillos Unrdad 1 1700

Tamizador con mallas Lltrafnas 100 rnesh Unidad 1 3000 3 000.00

[lalenales Varios Unidad 1 1500 1.500,00

14.850,00

.lst¡t'ilción .,lgroarlasunul la pro¿,tclores k tunu Cothinillc I'RO('OE

1.700,00

TOTAL

Gastos de lnfraestructura
DESCRIPCIÓN U NIOAD CAT'IfIDAD V, UNITARIO V. ÍOTAL

Teneno

Construcción

USD/mz 200 00 20 00 4 000,00

USD/m2 145,00 100,00 14 500.00

TOTAL 18.500

Además para un correcto desempeño de la empresa es necesar¡o incunir en c¡ertos activos intangibles

los cuales son expuestos en el cuadro 1 1.

Cuadro l1 : Activos intangibles del componente empresarial

OESCRIPCIÓN UNIDAD CA}ITIDAD V, UNIfARIO V, TOfAL

COSTOS DE ESIUOIOS

Estudos de de 1,00 2 500 00

COSTOS DE INSTALACIÓN OE PLANTA

Tecn¡co Aomrnd.istnal 1,00 2 500 00 2 500,00

TOTAT 5.000,00

2.500,00

Con el fin de lograr una operac¡ón que permita que la empresa pueda desarTollarse normalmente se
requiere de un cap¡tal de operac¡Ón.

Cuadro 12, Capital de operac¡ón del componente lndustrial

CONCEPTO

lnventarios

uril0A0 fIEMPO V, UNITARIO V. ÍOTAL

r00cUSD/año 1L 1000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 1000

En el cuadro 13 se muesba en resumen la inversión necesana para el componente lndusfral

Cuadro l3: lnversión total componente lndusfial

5000,00

1000.00

Total

Descripción Total

52750 00

Cap¡tal de tabajo

Activos F¡os

lntangibles

58750.00

Producc¡ón y transformac¡ón de Tara (Caesalprnea esp¡hosa) .l lt
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CAPITULO V: ANALISIS INSTITUCIONAL

I. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE CENTRO DE DESARROLLO LOCAL

El proyecto plantea como una estrategra de sostenibil¡dad la inst¡tucionalización de Ia presente propuesta, para

ello se plantea generar una estructura organizativa que permita desarrollar ¡nvostigación y que Bsta sea aplicada
por los campesinos.

El pr.oyecto aprov€chará las potencialidedes d€ la univsrsiJad y las oportunidades de desanollo que ohece sl
trabajar con una organización const¡tuida como PROCOE. La generación de soluc¡onss a los problemas mas
graves que soportan nuestros campesinos en base a los recursos que disponen, será el resultado de la alianza
generada ontro oslas dos instituciones.

AIgo que se deb€ destacar es que en la zona han exislrdo algunos esfuerzos por generar tecnolog¡a apropiada,

§n ombargo muy poca de este tscnologia ha sido aplicada por los campe§nos, de osla manera la propuesta do
insütucronalización constrluye una idoa diferenc¡ada de otres planteadas hasta el momento en la región.

Se pretende incluir a los campesinos desde el inicio de las invesügaciones mn el proposito de que

conjuntamente campesinos y técn¡cos desanollen las invesügac¡ones. Evitando de esta manera que los

técnicos generen tecnolog¡a y que luego tenga que ser transferida metodologia que hasta el momento
no ha s¡do eliciente.

En la Fig. 1 se plantea una estructura organizativa que será la que sustente el desanollo del presente
proyecto.

Figura 1: Estuctura organizativa de la propuesta

Comité Técn¡co

Gerente
Técnico

Area agrícola Área
organizativa

Invest¡gadores Promotores

Producción y transformac¡ón de Tara (Caesa/pinea espinosa) _i 
()

itIt

+

I I

It
I

I



e.,lsociut'ititt .lgnxtrtcsunul lc pruxlucktrcs e tunu Lix'hinilla. PRO('OE

El Comite Técnico estará integrado por representantes de la organización y por los responsables de las

áreas (estos en princ¡pio serán de la Un¡versidad y de la asociación). El propósito del Comité será el

analizar las prioridades de investigación y los apoyos necesarios para que esta sea desanollada, en

esta ¡nstancia ¡nteraccionarán personal de Ia Universidad asi como de PROCOE.

El Gerente Técnico será la persona encargada de coordinar y apoyar las investigaciones que se

desanollen.

Las áreas estarán integradas por los investigadores y los promotores, son las instanc¡as operativas

encargadas de desarollar la ¡nvestigriÓn.

La esüuctura organizat va planteada generará un ente que brinde sostenibilidad a la propuesta y esta no

concluya con el proyecto s¡no que se mantenga generando nuevos proyectos y nuevas oportun¡dades.

2. LA EMPRESA

El desarrollo agropecuano de la región en muchos casos se ha visto resfingido a pr@esos productvos

mismos que de por si solos han s¡do ex¡tosos, sin embargo la necesidad de fortalecer las capaidades
productvas a través de la comercializaión asoc¡atva y la fansformación de productos es cada vez más

evidentes. Los agncullores a pesa de los múltiples esfuerzos por mejorar las condiciones de vida

siguen sumidos en la pobreza.

Poder estas razones el desaÍollo de una empresa comunitana es fundarnental para el desanollo de la
actividad productva de tuna cochinilla.

2.1. Razón Social

La razón social debe ser anali¿ada al intenor de la agrupación de jóvenes, esta deberá rescatar la ¡dea

de comunitario y de jóvenes que es lo que c acterizará a la empresa.

Es necesario analizar las pos¡bilidades de consttución sea esta compañia limitada o sociedad anón¡ma
para lo cual se deberá establecer las ventalas y desventajas de cada posibilidad.

Es importante desanolla un logo llamaüvo con el fin que este sea fácilmente identficable denúo de los
productos que se comerc¡alizan este tema es de vital importanc¡a para un conecto posic¡onamiento en

el mercado. Se recomienda mantener como base la tuna la cual se destaca en las oüas empresas de

PROCOE.

2.2. Titularidad de la empresa

El cód¡go de comercio, norma en el Ecuador. las obligaciones de los comerc¡antes en sus operaciones
mercantiles y los actos / contratos de comercio. Este código, expresa que son cornerciantes los que,

teniendo la capacidad para contatar, hacen del comercio su profesión habitual. Aqui se incluyen

agricultores y criadores, por la venta de los frutos de sus cosechas y ganados

Por esta razón, toda persona que quiera ejercer el connrcio formal, deberá cumplir los requisitos que la
ley exige para poder llevar a cabo su acüvidad. Dichos requisitos d¡fieren, al üatarse de una persona

natural ó jur¡d¡ca.

Producción y transformación de Taa (Caesa/prnea espinosa) lo
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En torno a este tema es de vital ¡mportancia analzar la participación de cada uno de los beneficiarios
del presente proyecto desde las personas que conformarán la empresa hasta la Asociación.
Entendiéndose como partcipación las acciones y obligaciones que se tenga con el cap¡tal de la
empresa y sus comprom¡sos legales.

Para la legal consütución de la empresa se contará con la asesoria de un abogado que tenga su
maúicula al dia en el colegio respectvo, quien llevará a cabo los s¡guientes pasos:

1. Aprobación de la denominac¡ón de la compañía, para lo cual el abogado presenta las
tres alternativas mencionadas antenormente a Ia Superintendenc¡a de Compañias, para

la aprobac¡ón de una de ellas, una vez que este organ¡smo compruebe que no ex¡ste

oúa denom¡nac¡ón sernejante.

2. Elaboración del proyecto de minuta que contiene los estatutos que han de regir los
desünos de la compañ¡a, s¡endo necesario el asesoramento y la f rma de un abogado.

3. Aprobación de los estatutos por parte del Departamento de Compañias Limitadas de la
Supenntendencia de Compañias.

4. Apertura de la cuenta de integración de capital en un banco de la localidad, en donde
se ubicará la compañía.

5. Los estatutos aprobados por la Superintendencia de fumpañias, se elevan a escntura
pública ante un notario de la local¡dad en donde la compañia realizará sus actos de
comercio. con las firmas de los socios fundadores.

6. Un ejempla de la escritura pública de constituc¡ón de la compañia ingresa a la

Superintendenc¡a de Compañias para la obtención de la resoluc¡ón de aprobación de la
consütución.

7. Publicac¡ón de un extacto de las escnturas confendas por la Supenntendencia de
Compañias, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulaión en el
domicilio de la compañia.

8. Obtención de la patente de la municipalidad a fin de que pueda ejercer sus actos de
comercio en la ciudad en donde se vaya a ¡nsta¡ar el negocio.

9. Afiliación a la cámara de producción que corresponda al giro del negocio

10. lnscripción de la escntura de consütución de la compañia en el Reg¡sto Mercantl

1'l Obtención del Regisfo Unico de Conúibuyentes del servicio de Rentas lntemas y del
permiso de funcionamiento.

Producc¡ón y transformac¡ón de Taa (Caesa/prnea espinosa) lt

t1

Persona juridica.- El código civil ecuatoriano, señala que una persona jur¡dica es una persona fcticia,
capaz de elercer derechos y contaer obl¡gaciones civiles, y de ser representada judicial y

exfajudicialmente. La Ley de Compañias del Ecuador, la deñne como un contrato, en que dos o más
personas unen sus capitales o indusbias, para emprender en opaaciones mercanüles y participa de

sus utilidades.
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'12. Elección de presidente y gerente de la compañia mediante convocatona a Asamblea

General de Socios.

13. Elaboración e inscripción de estos nomhamientos en el Regisfo Mercanül

14. Adjuntar a la tercera copia certificada de constitución ¡nscrita en el Regisfo Mercantl,
los nombramientos deb¡danÉnte ¡nscritos e ingresar a la Super¡ntendencia de

Compañias para regisfo en el departamento de Sociedades.

'15. Obtención del ofcio que otorga la Supenntendencia, dirigido al banco donde se ha

abierto la cuenta de integración de capital, para que se puedan movilizar los fondos, es

decir, apertura de una cuenta corriente a nombre de la compañia.

2.3. Clase de Empresa

La empresa será de cornercialización y transformación de tara, por lo que se la podria encasillar en una

empresa de tpo industrial,

2.4. Base filosófica de la empresa

Cuando hablamos de la base ñlosófica de la Empresa nos referimos al desanollo de una visión, misión,
pnncipios, ob.jetivos estratégicos y estrateg¡as a emplearse.

El desanollo de la base filosófica de la empresa constituye uno de los pilares fundamentales para la
sostenibilidad de la empresa, por lo que se debe poner espec¡al atención. Es importante que esta base
filosófica sea desarollada conjuntamente con los partcipantes con el fin que se apropien de Ia idea y de

su empresa.

2.5. I.A ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

2.5.1. Organización Administrativa

La Tipologia de la organización es L¡neo-Func¡onal. con el fin de mantener la disciplina al estar definidas
los üpos de autondad. A pesa de esto se busca una estuclura hor¡zontal que perm¡ta un me1or acceso

a la información de parte de los involucrados. Hay que recordar que es una empresa comunal donde
se qu¡ere lograr la mayor fansparencia posible.

Además, se busca conseguir mayor eficiencia a tavés de la especialización del factor humano, El

organigrama esüuctural que se propone tjene como primera instanc¡a a la Junta General de Accionistas,

en este nivel se encuentran todos los soc¡os de PROCOE conp organizac¡ón y es la máxima autoridad

de la empresa.

El nivel que le sigue es el del Directorio, esta ¡nstancia es la encagada de velar por el buen
desenvolvimiento de la empresa, y estará integrado por representantes de la Asamblea. El nivel

subs¡guiente es la Adm¡nistración en este se encuentra el adminisfador y una secretaria contadora,
este personal deberá tener conoc¡mientos sul5cientes en cada área de conocimiento.

En la parte clperativa se contará con dos departamentos el de comercializaión y el de fansformac¡ón
que se espera que cumplan con funcrones de Acopio, fansfome¡ón y comercialización. Gráfica 'l

Producción y fansformación de Tara (Caesalpinea esplnosa) .l
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Grálica 1 : Organigrama esfuctural propuesto

Junta General de
Accion rstas

Drrcctoflo

Dto

Es necesario establecer claramente las funciones de cada instancia además de realizar la respectiva

elección para ocupar los cargos.

Corno esfategia de implementación del proyecto se plantea que se confate un técnico el cual tendrá el

rol de Admin¡sfador de la empresa y del proyecto, acompañado de la contadora que al igual que el

adminisfador deberá cumplir la doble función. En los demás departamentos y áreas se plantea que

sea personal de la misma asociaciÓn la que desempeñe estas func¡ones a través de un programa de

capacitaciÓn.

2.6. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

2.6,I.REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

Los requenmientos de personal en el área administratva estarán ligados directarnente a la ejecución del
proyecto. De esta manera se plantea que el proyecto se encaje dentro de la esÍuctura organizatva
propuesta.

Los requerim¡entos de personal se los expone en el s¡guiente cuadro

Cuadro 1: Requerimientos de personal de la microempresa

DESCRIPCIÓN UNIOAD CANT IDAD V UNITARIO V, TOTAL

COSTOS DE IMP

PROYECTO

Adnll nr strador

L

mes

IOIAL

r8.00

18,00

900,00 15 200 00

250,00 4.500,00

18,00 2 700,00

mes

mesContadora 12 ti€rnpo

Promotor/a

Acfmrnrstrecrón

Producción y transformación de Taa (Caesalpinea espinosa)
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2.6.2.REQUERIMIENTOS DE INVER$ÓN

La inversión requerida en este punto es básicanEnte intangible que permitrán a lerpresa desarrollase

eficientemente.

Cuadro 2: Requerimientos de inversión

V, ÍOTAL

1,00 1000,00 1000,00

1,00

de rmagen unrdades 2.000,00 0,20

TOTAL

DESCRIPCION UNIDAD CANTIOAD V, UNIfARIO

1,00 500,00 500,00

COSTOS DE ORGANIZAC
EMPRESA

OE LA

extemosTramltes intemos

Hofloranos

1.00 60.00 60,00

GASTOS POR ESTUOIOS OE MERCADO

Estudo de ingreso a mercado p€ruano 1,00 1500,00 1500,00

GASÍOS POR DIFUSION

lmagon corporatjva unidad 700.00 700,00

¡t.160,00

400,00

Producción y fansformac¡ón de Taa (Caesa/pinea espinosa) l"l
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CAPITULO Vl: ANALISIS FINANCIERO

Los objetivos del estudio financiero son ordena y sistemaüzar la información de caácter monetano que

proporcionaron las etapas antenores. elaborar los cuadros analitcos y datos ad¡cionales para la

evaluaión del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad.

I. PRESUPUESTOS

1.1. Presupuesto de lnversión

El presupuesto de ¡nversión está referido a los activos fijos, activos intang¡bles y capital de Íabaio que

se requiere para poner en marcha el proyecto. A continuación se presenta un inforre detallado de cada

uno de ellos.

1 .1.'1. Activos Fijos

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en b¡enes tang¡bles que se utilizarán

en el proceso de manejo, tansformación de los insumos o que s¡rvan de apoyo a la operac¡ón normal

del proyecto.

En el anexo 7 se muesfa los ativos fjos necesanos en cada componente,

1 .'1.2. Activos lntangibles

Las inversiones en activos intangibles son tod6 aqrcllas que se realizan sohe etvos constituidos por

los servicios o derechos adquiridos necesanos para la puesta en marcha del proyecto. Consttuyen
inversiones intangibles suscepübles de amortjzar y, al igual que la deprec¡ac¡ón, afectarán al flujo de

cala ¡ndirectarnente por la v¡a de una disminución en la renta impon¡ble y, por tanto, de los ¡mpuestos

pagadefos.

En el anexo 7 se muestra los acüvos intangibles necesa¡os en cada componente

1.1.3. Capital de Trabalo

La inversión en capital de Íabajo constituye el conjunto de recursos necesaios en la forma de acüvos

conientes, para la operaclón normal del proyecto durante un ciclo productvo. (Se denomina ciclo
producüvo al proceso que se inicia con el pnmer desembolso para cancelar los insumos de la operación
y term¡na cuando se venden los ¡nsurnos, tansformados en productos term¡nados, y se percibe el

producto de la venta y queda disponible para cancelar nuevos insumos), paa una capacidad y tamaño
determinado.

En el caso del presente proyecto el capital operatvo necesario será la suma de todos los insumos

necesarios para el primer ciclo de producción.
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1.2. Presupuesto de Operación

L2.1. Presupuesto de Ingresos

A fin de elaborar el presupuesto de ingresos es necesario establecer el volurnen de ventas por producto,
por año y sus respecüvos precios unitar¡os, para la vida útil «lel proyecto.

En el anexo 8 se presenta el cuadro con los ingresos obtenidos por la venta de fruta fresca as¡ como de

los distntos subproductos de tuna

'1.2.2. Presupuesto de Egresos

Los egresos en los que el proyecto incurr¡rá para su ejecución son incluidos en el anexo 9

'I .3. Fluio Neto de Fondos

La proyección del ñujo de caja constituye uno de los elenr-.ntos más importantes del estudio de un
proyecto, ya que la evaluación del m¡smo se efectuara sobre los resultados que en ella se determinen.
La ¡nformac¡ón básica para realizar esta proyección esta contenida en los estud¡os de mercado, técn¡co,
y organizac¡onal.

1.3.1. Del Proyecto

El flujo de caia de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos: Los egresos iniciales de
fondos, los ingresos y egresos de operación, el momento en que ocurren estos ingresos y egresos.
(Anexo 10)

1.4. Presupuesto del proyeclo

En base a todas las neces¡dades expuestas en el presente documento se requiere una inversión total
de 129508,00 USD, el mismo que cuenta con un cronograma de utilizac¡ón de fondos, esta ¡nvers¡ón y

el cronograma es expuesta en e¡ anexo 11.

2. EVALUACIÓNFINANCIERA

2.1. Criterios de Evaluación

El objetivo de la evaluación ñnanciera de un proyecto es analizar las principales técnicas de medición de
la rentabilidad de un proyecto individual. Para ello se hará el supuesto, que más adelante se abandona,

de que se esta en un ambiente de certidumbre.

z r.r Determinac¡ón de las tasas de descuento

Una de las variables que más influye en el resultado de la evaluación de un proyecto es la tasa de

descuento empleada en la actualización de los flujos de caja. Es aquella tasa que su utliza para

determinar el valor actual de los llujos futuros que genera un proyecto y representa la rentabilidad que
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se le debe exigir a la inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyectos de

riesgos similares.

Costo de Oportunidad.- Lo que se deja de ganar por no haber invertdo en otro proyecto alternaüvo de

similar nivel de riesgo.

La tasa de descuento de la inversión total es de 8%; lo que significa que este deberia ser el rend¡miento

minimo que la empresa deberá obtener para cubnr lo que el invers¡onista desea ganar.

2.2. lndicadores Financieros

zz.r Tasa lnterna de Retorno

El criter¡o de la tasa interna de retorno [flR) evalúa el proyecto en función de una única lasa de
rendimiento por penodo con la cual la totalidad de los benefic¡os etualizados son exactarrente iguales

a los desembolsos expresados en moneda actual. (Que es lo mismo que calcular la tasa que hace d
VAN del proyecto igual a cero).

A contjnuac¡ón se presenta el cálculo de la TIR del proyecto total como el incremental por la puesta en

marcha del proyecto.

Cuadro 1: Cálculo de la TIR del proyecto

012345678
Fluio N€toTotal . illó-c':Ér . i9504) . 1i i54. 5¡83, 166i6 75:,¡8.lC1 75d3J.1-e324-q rlb3b1
Fluio neto lncremenlál il14g58t iq6C,ir (11i84) i50831 5B il6 ¡5:.¡4tl 1¡1i5¡ 1-43?A9 316351

CALCULO DE LA TIR OEL PROYECTO

lndicador Valo¡
TIR

TIR rncremental Proy€cto

0,300

0,300

Los flujos netos generados como resultado de las actividades de operación e inversión arrojan una tasa
de retorno financiera del 3f/o para el proyecto total y una tasa igual en el caso del incremental del
proyecto. las mrsmas que representan las tasas maximas de rentabilidad que puede generar el
proyecto, en el caso de que se cumplan con todos los supuestos anterionnente planteados.

La TIR obtenida en los dos casos a¡ ser comparados con la tasa de descuento y la tasa ponderada de

cap¡tal, demuestra que el proyecto es viable en los dos casos ya que el TIR es mayor, frente a 16 tasas
de descuento respectivas.

z.¡ z Valor Actual Neto

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse s¡ su valor actual neto (VAN) es igual o superior a

cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ¡ngresos y egresos expresados en moneda actual.

A continuación se presenta el cálculo del VAN para el caso del Fluio de Fondos del Proyecto, en el cual
se utlizo una tasa de descuento del 8%.
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Cuadro 2: Cálculo de la VAN del proyecto

CALCULO DEL VAN OEL PROYECTO

0 2 3 4 6 7 E

Neto Totál 114 958 le iq4 -11 7U ,5.083 755/8 101 754,33 193.249 316.351

neto lncremental 114.95É ! 604 1 
'1 /84 5 083 58 636 /5 548 101 7v

lnd¡cador

VAN Proyecto 281.i81,05

281.781,05VAN lncremental Proy€cto

El Valor Presente Neto (VAN) del Proyecto y el incrernental son sim¡lares, de 281781,05USD para el

cual se ha tomado una tasa de descuento del 8ol0, el resultado de esta prueba es que el proyecto es
viable ya que mientras el VAN sea positvo quiere decir que el proyecto se paga a s¡ m¡smo y genera un

retorno financiero para el ¡nvers¡onista.

zr¡ Relación Beneficio / Costo

'La relación Benefcio / Costo expresa el rendimiento, en términos de valor actual neto, que genera el
proyecto por unidad monetaria invertida.'

Para el cálculo de la relación Beneñcio / costo se utilizó la s¡guiente fórmula:

I
I

t' r

R C/IT =
(l

(l

+

t,
+

Donde

Y = lngresos
E = Egresos (incluida la inversión lo)

Para calcular la relación B/C del proyecto, se realizó el cálculo de los lngresos y egresos, que fueron
traidos a valor presente. A continuación se muestran los cálculos:

Cuadro 3: Cálculo de la relación B/C del proyecto

RELACION BENEFICIO COSTO

34 481 I 47 411 r5r 716 I 189.646 i284 468 426 702 663 759

1 14 958 44 085 46 435 52 419 90 657 107 818 144 509 193 310 275 455

VAN lnqresos 11m.559,51

VAN Egresos 615.828,0t

INGRESOS 34 481

cosTos
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La razón beneficio / costo debe ser mayor a la un¡dad para aceptar un proyecto y muesta el

rend¡miento gue genera el proyecto por un¡dad monetaria invertida. Para el caso de este proyecto el

ind¡ce obtenido para los datos del proyecto total es de 1,67 lo que representa que por cada dóla
invertjdo la empresa obtendrá 67 centavos de beneficio,

z.u.¡ Periodo de Recuperación

El periodo de recupere¡ón determina el número d€ periodos necesarios para recupera la inversón
inicial. A continuación se presentan los periodos de recuperación del proyecto total e incremental.

Cuadro 4: Cálculo del Periodo de Recuperación del proyecto

PERIOOO DE RECUPERACION

0 2 34 5 6 TlEl

E

I

Neto Total {!188.)l_p-qq4l .11 7U -5 083 58 636 | 75 s48

75 548

101.754 $ I r93 249 I 316 351 I

rorzsa fis3 rel-¡ro 3r ]uio nelo lncremenüal (114 958) I!9!01) 01i841 I (s083) Fq!$_I
FLUJO ACUMULADO TOTAL 604)

I
-L

604)
Wñlror/6s T4or ri rIrJJ 068l+

FLUJO ACUMULADO INCREMENTA

No
Recup
No
Recup

No
Recup
No

RecW

No

RecW
No

RecW

674

4

5

5 6 I

Como se puede observa en el cuadro anterior el penodo de recuperación en el caso de el Proyecto
Total será de cuatro años.

2.3. Análisis de sensibilidad

El análisis de sens¡bilidad permite conocer el ¡mpeto que tendrian cambios en las diversas variables en
la rentabilidad del proyecto. La importanc¡a de¡ anál¡sis de sensibilidad se man¡fiesta en el hecho de que

los valores de las var¡ables que se han utlizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto pueden

tener desv¡aciones con efectos de consideración en la med¡ción de sus resultados.

La evaluación del proyecto será sens¡ble a las variaciones de uno o más parámefos s¡, al rncluir estas
variaciones en le cnteno de evaluación empleado, la dmisión in¡c¡al cambia.

Cuadro 5: Análisis de sensibilidad del proyecto

Como se puede observa en el cuadro 5 el proyecto es mucho mas sensible a la dlsminución del precro

de la Tara ya s€a esta en polvo o como germen. Sin embargo, como se observa ningún camb¡o en los
ingresos (10 y 2flo) o egresos (5 y'lf/o) determinan un cambio en la decisión de la viabilidad financiera
del proyecto, lo que signrfica que ha pesar de estos cambios el proyecto sigue siendo viable.

Producción y tansformación de Tara (Caesalp¡hea espr,hosa) J()
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CAPíTULO VII: ANÁLISIS SOCIO - ECONÓMICO

Es import¿nte recalcar que €l s¡gu¡ente anál¡s¡s todav¡a no cuenla con todos los dalos necesarios para podsr

hacer el flujo social, dBbido q que se 6sta construyendo aún el análiss tócnico y no se tens todos los datos de
inversión. S¡n smbargo se pretonde aclarar los puntos que serán estudiados a fondo una vez concluido el

Análi§s Técnico y el Financiero

1. PAGOSENTRANSFERENCIA

Un pago en lrans{erercia es un pago realizado por un grupo a olro §n que exista una transferencia equivalenle
de recursos. (EEinel, 2006)

En la mayor pale de los mercados existe algún tipo de distor§ón. Estas inlluyen en la evaluación social de dos

manefas: provocan que los precios de rnercedo no reflejen el \Erdadero'valor o costo que los bienes o insurDs
tienen para la sociedad y abren una brscha entre los precios de demanda y de oferta.

Los tres trpos de distorsiones más relevantes son a) impuedos y subsdios discriminatorios, b) imperfecciones a

la competencia (monopolios, monopsonios, nercados incornpletos, etc.), c) externalidades positivas y negativas

on el consumo ylo la producción. (Ortegón, E., Pacheco, J. y H. Roura, 2005)

'1.1. ldonüf¡cac¡ón y exclusión de transferencias

Con fines rnelodologims dentro del troyecto se irán anal¡zando las tránsferencras por impuestos, por sub§dios y

lransferencias de diferentes actores involucrados denfo del proyecto

Cuendo el proyecto paga un impuesto, ex¡ste un ingreso (gananc¡a) para el Gobierno, pero no existe ninguna

transférencia equivalente de recursos hacia el proyecto. Los impuestos que se han podido identificar dentro del
proyecto son los siguientes:

Pago del IVA dentro de las compras de insumos y equ¡pam¡enlo
Pago del lmpuesto a la renta, el 250lo sobre la utilidad neta

Repartrción del 15% de la utilidad neta a los trabaladores.

Estos impuestos deberan ser excluidos del flu,o de fondos con el fin de conlar con un flu1o de recursos

En el análi§s económico el efecto de los s.Jb§dios es rernovido, para reflejar el coslo real de provi§ón del bien o
sorvicio. Puesto que el subsidio eslaria distorsionando el valor real del bien. Para el caso del proyecto se hen

identificado los s¡guientes subsidios:

Subsidio al valor del gas licuado

Subsidio al pago de servicio de electricidad

Se plantea estos dos subsidios corno los más importantos ya que eslos servirán como enagia para el
funcionamiento de la maqu¡naria para procesamiento de la tara.

Las lransacciones 6ntre agentes diferentes involucrados en un proyecto pueden ser vistas como pagos en

transferencia, cuando el costo para un agente se convierte en sl beneficio para otro (Espinel, 2006) Esto sucede
dentro del proyecto on el caso que se dupl¡ca la contab¡lizacrón del costo de la tera corno meteria pr¡ma para el
proc€sam¡ento y las genancies de los egricultores por la venta de éste producto
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Las transferencias identificadas serán, en el caso de impuestos sxcluidos de¡ flu10, en los subsdios se removeran

ten¡endo como resullado costos reales s¡n subsidio, y €n el caso de las transferencias €ntres ¡nvolucrados se

exclu¡rán.

Eslos cembios en el caso de ¡mpuestos causarán un'impacto po§üvo'sobre el flujo de fondos debido a que se

adiciona el 35% ds la utilidad neta al flujo del proyecto, al ¡gual que el IVA se estaria reduciendo en un 1ry0 los

valores de suministros y equrpam¡ento.

En el caso de los sub§dios causarán un "impacto negativo'en el flulo de fondos ya que se e[mrnarán los

subsidios delvalor del bien o servicio incrernentándose elvalor a tomar en cuenta dentlo del flujo.

En el caso de las lransferencias enke involucrados no tendrán un impacto directo sobre el flujo de fondos ya que

lo que le ingresa a uno le egresa a otro involucrado.

2. ENCADENAMIENTOS, MULTIPLICADORES Y EXTERNALIDADES

El análiss finanoero confina su atención solarnente en la unidad producüva definida por el proyecto, srn embargo
muchas veces los proyectos tienen electos lambién sobre otros produclores o transformadores. Dentro del

análisis económico se amplian los limilos del proyscto enalizando más integralmonte les influenciás del proyecto

sobre otras unidades productivas. (Espinel, 2006)

2.1. Encadenamientos

Cuando puede esteblecerse la exlstonc¡a de un encadenamiento necesario, los limites del proyecto son

rsdefinidos. En el poceso de sumar los costos y beneficios para ambas pates, el prec¡o pagado entre Ia fábr¡ce
y los agricultores se mnvierte en un pago de transferencia. Bajo esta situac¡ón el beneflcio neto del proyeclo es
igual al beneficio neto de la induskia más el benefic¡o neto de los agricullorgs o vic€versa. (Espinel, 2006)

Según el tipo do sncadenamiento este puede s€ hacia atrás, cuando una industria sstimula le producción o hac¡a

delante cuando una producción impulsa una industria.

2.1 .1 Encadenamientos hacia delante

Existirán encadenamientos como la estrmulación de crertas industrias agropecuarias que utilizan los produclos
elaborados por la fábrica, sobre todo la industria del cuero, srn embargo se cree que este encadenam¡ento no
será fácil de cuantificarlo, debido a que ex¡sten otros produclos que se comercializan a nivel local que cumplen

s¡milares funciones.

Los encadenamiontos hacia delante § bien contribuirán de una manera posit¡va en el fluio de fondos esla no s€rá
¡mportanle por lo descrito anter¡ormente. La contribuc¡ón pos¡tiva se da debido a que los ¡ngresos extras
generados por las otras empre$s se tomarán dentro del flujo de fondos del proyecto.

2.1.2 Encadenamientos hacia atrás

Puesto que el proyecto trabajara tanto en la parte productrva de las plantaciones corno en la parte de
transformación no se esperria encadenam¡enlos hacia atrás. Sin embargo, el desanollo de la planta de
procesamiento causará un encadsnamiento en la misma producción de tara más allá de los agricultores que

trabajarán dentro del proyecto.
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2.2. Mulüplicadores

La ejecuc¡ón del proygcto causerá efectos multiplicadores en lo referido a la con¡ercialización de sequrllos para

embasar, puesto que esta ¡ndustria se verá estimulada por la demanda de este producto. A pesar que €ste factor

puede ser con§derado cmi despreciable por el núnEro de saquillos que se emplea, será importante para la
región donde muy pocos productos son embas¿dos con saquillos nuevos.

2.3. Extemal¡dades

Se define las externalidades mnn los efectos que son impuestos por un proyecto sobre otro grupo de personas,

sin que vaya aparejado con ellos una compenseción aprop¡ada. lncluyéndose tanto cosfos exlenos como

beneficios exfer¡os. Estos pugden ser efectos cuanülfcabies, que pueden ser valorados, asi como efectos que

son intangóles. (Eginel, 2006)

2.3 1 Erternalidades Tecn¡cas

Las externalidados t€cnicas ocunen orando el bienestar de un grupo es afectado d¡rectarnonte por las

actividades de un proyecto sin que se produzca ningún pego o mmpensación. (Espinel,2006)

En el caso del proyeclo se ha identificado externafidades tscnicas positivas, que seria la me,ora de las
condiciones del suelo en las áeas aledañas a las planteiones, la detencrón de los procesos de ero§ón y

dosert¡ficación que son problemas muy graves en la zona de eiecución delproyecto.

Una externalidad ¡mportante será la generación de fonaje mn altos contenidos alirnentrcios para el ganado que

se produco en la zona.

Estas externalidados deberan ser internalizadas como beneficios del proyeclo. En el caso de la detenc¡ón de los
procesos de erosión y desertificación será más complicado la cuantificación de los beneficios §n embargo se

tratará de hacer una relación ontre los costos de manelo rnecánico de estos procesos.

En el caso de externalidades negativas, se deberá analizar los problemas de contaminación de agua sobre todo
por los procesos de extracc¡ón. Se deberá internalizar esta externalidad a través de un sistema de segurmiento o
nDnrtoreo de los contenidos de las descargas liquidas y si fuese necesario la incluslón de un sistema de

tratam¡ento de sstas descargas

2.3.2 Extemalidades Pecuniarias

Existen externalidades pecun¡ar¡as cuando las aclv¡dades de un proyecto afectan a los precios pagados por otros
grupos. (Espinel, 2006)

Para el caso del proyecto no se he determinado external¡dades pecun¡arias dob¡do a que ásto trabajará con un
producto no ut¡lizado en la zona, desde esta perspectiva no causará desios en el aprovi§onamiento de materia
prima.

Es impo(ante recalcar que se podria tener alguna influencia sobre la comercializacion del producto en las zonas
no(e del Ecuador donde de se mmercializa la materia prima drrectamente a las industrias del cuoro, sin embargo

esta actividad es muy reducida y no funciona regulermenle. Estas razones haran que no se torne en cuenta

esta posible externalidad pecuniaria.
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3. ESTIMACION DE PRECIOS SOCIALES: BIENES TRANSABLES

Los bienes transables son aquellos que se importan o se exportan. El msto de oportun¡dad de los biones
transables paa una economia es el preclo de frontera, nns el costo de seguro y flete (ClF) para los bienes

importados, y el costo libre a bordo (FOB) para los bienes exportados. (Espinel, 2006)

3.1. Bienesexportables

Dentro de los productos exportables tenemos báscarnente dos que son el polvo de le lera y la goma. Como
proceso metodologico en primer lugar procÉderenros a disgregar en sus factores pflmarios, paa luego hacer lá

clrrecc¡ón aplicando los faclores de correccion.

Cuadro 1: Disgregación del pofvo de lara

Precioi Costo Divisas Recursos
Domésticos

lmpuestos y
transferencias

transferencias

Precio FOB

Tasa de

,á,<

Otros costes ,0,15

-0,01

0

4,22 0

El costo para el proyecto al cual habrá que lomar en cuenta ol momenlo de estructurar el flujo de Iondos será
0,84 USDAg para los ingresos debido a la escasez de la djvisa, lo que hace que se incremente los ingresos. En

el caso de los egresos se eliminan las transferencias y se debe colocar los recursos domésticos los cuales no han

s¡do alterados ya que el factor de corrección es 1, de esta manera en el fluio deberá quedar corno un egreso los
recursos domésticos que ascienden a -0,22USD¡(g.

Cuadro 2: Disgregación de la goma de tara

Precio/Costo

T

Recursos
Oomést¡cos

lmP

Precio FoB 1 ,40 1.4

{,07
ras -0,014 {,014

Otros costes .0,15 { 15

fot¿l 422 4.112
Factor de correcc¡on 1,05 0

Valores idos 210 -0.22 0

Nota: Los dal6 no e6tan cla-drnenle establecdc aun

El coslo para el proyeclo al cual habrá que tomar en cuenla el rnomento de estruclurar el flujo de fondos será
2,10 USDn<g pera los ingresos debido a la escasez de la div¡sa, lo que hace que s€ incremente los ingresos. En

el caso de los egresos se elim¡nan las transferenciás y so debe colocar los recursos domóstrcos los cuales no han
sido elteredos ya que el factor do correcc¡ón es 1, de esta manera en el flujo deberá quedar corno un egreso los
recursos dornesticos que ascienden a -0,22USD/'kg.

0.80

{,07

0.80

{,15

{,06

-0,01
4,07

-0,098
.0.07

1,40
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3.2. Bieneslmportables

En este caso s€ utilizarán los valores ClF, los bienes rmportables únicarnente során los equipos que se #quirirán
en la inversión para la puesta en marcha de la empresa.

S€ seguirán pasos motodologicos §milares a la de los biones exportables, §n embargo por sl rnornento no se

cuenta con la información necesaria para este análisis.

4. ESTIMACION DE PRECI0S SOCIALES: BIENES NO TRANSABLES

4.'1. Valor sombra del Trabajo

El fabajo no celificado normalmente t¡ene un costo de oportunidad por debajo del salaio de mercado: esto refleja

una §luación do des€mpleo. En paises con sectores agricolas ¡mportantes, el costo de oportunidad del fabajo
no calificado se establece bás¡cemente por los ingresos rurales. (Espinel, 2006)

Situación opuesla sucede con 6l trabalo cafif'¡cado donde la demanda es alta y fa oferta disminuye con ef grado

de capacitación.

En base a estas dos aseverac¡ones se hace una corrección de los costos de la mano de obra.

4.'l,.1. Mano de obra no Calificada

Dentro de los componentes de Valorac¡ón y uso, y el Empresarial se ocupará mano de obra no calificada En el

cuadro 3 se muestran los datos de mano de obra.

Cuadro 3: lvlano de Obra no califlcada

DESCRIPCION UNIO CAT{T V UNTI Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7

70

0

4200

360

,rl
-3601

10080

lú0 576

r2600

720

1680q

1440

9000

1800

1800

9000

1800

1800

9000

1800

1800

900c

18¡0

1800

9000 9000

1800

18001800

19 680 21 360 23 256 25 920

015

3 888

§2U
015

2 511

015

2 952

0 15 015

3 488

0.15

1 5.r0

0.15

3m4 1 626 I 626

Año I
Una persona para manejo

rulrnano por ha l,¡edro Mes 12 16800

Mano de obla cGecha 12 1440

l,les 12 750 9000

Promolor Ctrnercializaclon ires 12 150 1800

Promotor Transf ormaoon t,4es 12 150 1800

Total 17160

Factor de corrección 015
Valores soc¡ales corre dos

4.1.2. Mano de obra Calificada

En el caso de la mano de obra cal¡flcada, se nece§tará un ajuste en los valores de mano de obra caliñcada que

so encuentra dantro de los componentes Empres¿r¡el y Organizatrvo. Cuadro 4

Producción y fansformación de Tara (Caesa/prnea espinosa) 5-l
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Cuadro 4: ['lano de Obra calificada

80

Total

Factor de corrección

UNIDAD CANIIOAD UNITARIO V- TOTALDESCRIPCIÓN

Jefe de producción

Adminstrador MCSES

1?

12

300

350

Contadora meses 12

l- Velores correg¡dos I 760

Existen algunos otros rubros de mano do obra cal¡ficada qu€ deb€rán ser analizados y que se derán sobre todo

en la inversión

4.2. Valor sombra de la üerra

El costo de oportunidad de la tiena es el valor del excedenle produodo por esa tierra en su mejor más cercano
uso pfoduct¡vo.

En base de esta aseveracrón se puede resaltar que las trerrc donde se implenrenlaria el cullivo generalrnente no

están §endo utilizadas, debido a que no se cuenta con riego y a las condiciones topográfices.

0e esta manera el costo de oportunidad do la tierra será cero d€bido a que no se esta util¡zendo pa.a nada, y el

meior uso que se le puede dar es el que le darernos con el proyecto.

4.3. Valor sombra de la energia

Debido a que en el caso de la energia eléctrica será uná de las principales fuentes de energia es necesario hffir
la correcclón de los valores reeles de este serv¡c¡o. Por el rnom€nlo este item no ssrá coregido debido e que

faltan ciertas espocificaciones de los 6quipos a adquirirse y el crnsumo que generarán.

4.4. Valor sombra de los recursos domést¡cos

En el ceso de los reo.usos dornesticos debido a que el factor de corrocción es um estos permanecerán

inalterados, los principales recursos domesticos son los insumos que se ocuparán dentro del clmponente
Valoración y Uso puesto que tanto los fertilizantes, los peslicidas y las plantas serán producidas localmente.

5. FLUJO DE FONOOS ECONOMICO DEL PROYECTO

Una vez realizada la corr€cción de los costos, en base e los datos expuestos en el prosenle capitulo, s6
construyó un Flujo de Fondos Emnómicos en cual se lo oxpono a continuación.

Producción y transformación de Taa (Caesaprnea espinosa) 55
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6 INOICAOORESECONÓMICOS

6.1. Valor Aclual ileto Soc¡al

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor etual neto (VAN) es igual o
supenor a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en

moneda actual.

A conünuación se presenta el cálculo del VAN paa el caso del Flujo de Fondos del Proyecto, en

el cual se utlizo una tasa de descuento del 8q/o:

CALCULO OEL VAI,I OEt PROYECTO

1 2

24.627

0

25 142 37 560 142 476 179 660

142 24 627 37 560 142 476 1/9.660 255 /90

8

255 790.43 418 204 658.984

3 I 5 6

--.-+

7
Í---------

FI o Neto Tot¿l

FI

(86 e91)

o neto lncremental 86 418.204 658 984

¡ndic¿dor Valor

VAN Pmyecto 903.'198,51

903.198,51VAN I

El Valor Presente Neto (VAN) del Proyecto y el incremental son s¡milares, de 903198,51USD
para el cual se ha tomado una tasa de descuento del 8%, el resultado de esta prueba es que el
proyecto es viable ya que mienúas el VAN sea positivo quiere decir que el proyecto se paga a s¡

mismo y genera un retorno financiero para el inversionista.

Como se observa el VANS es sign¡ficativamente mayor al VAN del proyecto puesto que se han

corregido los valores en base al anál¡s¡s económico.
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CAPiTULO VtII: ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

1. Problemáüca Ambiental que aborda el Proyecto

El problema más grave de la reg¡ón sur occidental del Ecuador, especificamente en la provincia

de Loja, es s¡n lugar a duda el aumento de los procesos de desertificación.

La desertificación de este sector favorecida por las altas tasas de deforestación y la expansión

de la frontera agricola.

El presente proyecto pretende aportar una soluck5n a estos procesos favoreciendo la

reforestación con una especie natva corno la tara.

2. Descripción de los impaclos ambientales

El análisis ambiental fue realizado en base de la maúiz de Leopold, en está se han analizado dos
puntos por un lado la intensidad del impacto y por ofo el alcance del impacto.

Es asi que para cada interacción enfe una acüvidad y un recurso ambiental se tene dos
medidas, en caso de exisür intereción (Anexo 12)

2.1. Descripción de las actividades causantes de ¡mpactos

Los resultados que arroja la mariz de Leopold nos dan como resultado que la aüvidad que

causa mayor impacto negaüvo es la construcción de la planta sin embargo esta actividad tiene
un alcance bastante restrngido.

Los procesos de desmonte y rellenos es la siguiente actvidad que causa un impacto negativo,

sin embargo al igual que la anterior el impacto se circunscribe al área de construcción de la
planta.

La puesta en operación de la planta se espera tenga impactos negativos por la emisión de
part¡culas al aire. y los efectos que esto causa en la calidad de la atrnósfera y las implicaciones a

la salud. Este ¡mpacto ha sido caliñcado bajo y muy restingido

En cuanto a los impactos positvos el cambio de la cub¡erta boscosa con tara se espera tenga
¡mpactos positivos ya que mejoraran procesos del c¡clo del agua y el ÍEjoramiento del

m¡croclima. el alcance de este impacto es intennedio ya que se realizaá en el área donde se
haga el proceso de reforestñión

2.2. Descripción de los principales fac{ores ambientales impac{ados

Los factores ambientales impactados posibvanente son los árboles y la formación de conedores.
y en si toda la flora, puesto que los procesos de reforestación mejoren las condiciones de

microclima, y el aparecimiento de especies del sotobosque.

El mejoramiento del hábitat causado por el impacto antenor favorecerá la colonización de aves y

microfauna, siendo este factor el segundo mayor mente impactado pos¡tivamente.

Producción y fansformación de Taa (Caesa/prnea esp,,hosa) 5ti
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El agua será oto de los factores impactados positivanEnte ya que la existencia de una cubierla
vegetal favorece el ciclo del agua.

En relación a los impactos negaüvos la llora y la fauna serán los faclores mayormente
impactados, s¡n embargo el alcance de estos impactos son muy pequeños y se circunscr¡ben al

área de construcción de la planta.

Los factores atnosféricos tendrán un impacto rnediano debido al procesamiento de la varna de

tara. sin embargo el alcance del ¡mpacto es baJo.

3. Medidas de Miügación

Los impactos negaüvos generados se podrian clasificar en dos üpos; los ocasionados por la

consfucc¡ón de la planta y la ota por la operación de la misma. Bajo esta idea se han diseñado
medidas de mitigación para estos dos procesos,

En el caso de la construcción se espera por un lado causar el rnenor impacto a la flora del sector,
y por otro lado realizar una arborización de las zonas c¡rcundantes, todo esto con el ñn de

mantener la cub¡erta boscosa.

En el caso de la puesta en operación se aislará la emisión de particulas con la misma

arborización y por oto lado se prevé que en el diseño de la maquinaria tengan condiciones que

disminuyan la emanación de particulas.

Es importante recalcar que la reforestac¡ón planteada en el componente agricola se impulsará
que se lo haga en áreas donde se ha el¡minado la cuherta natural. En caso de existr cub¡erta
natural se espera realizar un ennquecimiento con la tara y no un recambio completo de áreas de

bosque a zonas de monocultvo de tara.
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CAPíTULO IX: GESTIÓN, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

1. Plan de eiecución

La ejecución del proyecto se lo realizará en base del marco lógico, se propone plantear un

tablero de comando que nos permita realizar el segu¡m¡ento y evaluación del proyecto.

1.1. Der¡nic¡ón de ¡ndicadores de componentes

Los indicadores que se plantean a continuación son sacados de la mafiz del Marco Lógico y

son aquellos que permitrán darle segu¡miento a la propuesta.

Se ha seleccionado estos como las más ¡mportantes ya que son los que permitirán el

cumplimiento de los objetivos planteados. Enfe estos indicadores tenemos que existen

indicadores de proceso e ¡ndicadores finales.

a. lndicadores de Componentes

Componente empresarial: Posicionamiento de la tara

1. Una empresa de fansformación y comercialización conformada
legalmente y cumpliendo los estatutos y reglamentos, con la
participación dirigencial de hombres y mujeres en el segundo

semestre.

2. En el segundo semestre se ha implementado un sistema de

separación y producc¡ón de polvo de tara que cumple los estándares

de calidad requeridos para la exportalón.

4. El segundo senestre se iniciará el acopio de tara, con un

volumen trimestal de acopio de 10000K9, acopiando un total de

20000K9 de tara en el tercer fimesfe. que cumplen los

requerimientos técnicos.

Componente 0rganizacional: Desanollo y fansferenc¡a de tecnologia de tara

1. Una estructura organizatva desanollada que permita la
participación activa de la comun¡dad en el desanollo e
¡mplementación de lecnologia agropecuana durante el primer

sernestre y que este conformada por porcentajes srmilares de

hombres y mujeres.

3. En el tercer semestre se ha defin¡do y estandarizado la tecnologia
para el cultvo y transformación de tara a favés de un manual.
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Componente Productjvo: Valorización de especies no fad¡cionales

1. Se han instalado 5 Ha de plantac¡ones de tara con los socios de

PRoCoE de la variedad seleccionada y bajo los parámefos

técnicos establecidos en el tercer semesfe. ln¡c¡ando el segundo

tlmesfe con un total de 1 ,6 ha por mes.

1.2. Estructura analíüca del proyeclo (EAP)

La EAP será analizada como medio para la ¡dentjficación de la ruta cribca. La estructura

analitca expone las princ¡pales actividades que deben ser desarrolladas para cump[r con el

comp0nente.

Componente empreserial: Posicionamiento de la tara

Actividades

1 .1 Talleres para la conformeión y desanollo de [eglarnenhs y estatutos para la conformacón
de la empresa.

1.2 Establec¡m¡ento legal delaempresaenel SRI y supaintendencia de conpañ¡as
1,3 Elección y confatación del personal ¡ntegrante del orgánico funcional.

1.4 Diseño de la planta de procesamiento y acopio de tara.
1.5 Compra e instalaión de la planta de procesamiento.

1.6 Difusión de la compra de tara por parte de la empresa
1 .7 Establecimiento de un manual de procedimiento para el acopio de tara
1.8 Definición de mercados y acuerdos de corngrc¡alizeión
1.9 Venta de Tara acopiada

Componente Organizacional: Desanollo y transferenc¡a de tecnologia de tara

Aciiüdades

2.1 Desarollo de una alianza estatégica para la estructuración de un Cenfo de Desanollo Local

en coparticipación enfe Universidad y Asociación Comunal
2.2 Definición de la estructura organizativa
2,3 Nombram¡ento de las personas que conforman el Cenfo de Desanollo Local

2.4 Análisis de especies con potencial que se acoplan a las cond¡clones de la zona.

2.5 Categorización de las especies de acuerdo a la posibilidad de desanollo dentro de Ia

propuesta

2.6 Desanollo de investgaciones de acoplamiento tecnológico agropecuario
2.7 Sistematización de la información levantada

2.8 Desanollo de un estudio de ingeniería de procesos paa el diseño de la planta.

2.9 Selección mazal de plantas a ser reproducidas

3. Durante el segundo semestre se habrá implementado una

estategia de comunrcación que permita dar a conocer a la

comun¡dad los avances y logros obtenidos del desanollo de
productos no üadicionales.

Producc¡ón y fansformación de Taa (Caesa/pinea espinosa) ól
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Componente Productivo: Valorización de especies no tradicionales

Actividades

3.'l Definición de zonas ha ser cultvadas
3.2 Desarollo de viveros comunales

3.3 Trabajos culturales

3.4 Siembra de variedades seleccionadas
3.5 Diseño de base de datos y al¡mentación con la expaiencias adquiridas

3 6 Diseño de la estrategia de comunicación

1.3. Precedencias y Secuencias

Las precedencias y las secuenc¡as son determinadas con el fin de estructura la red de

actividades, donde se puede apreciar las interdependenc¡as de las atvidades.

Precedentes Actlvidades iente
1 Elaboración dd plan

1 1 Talleros para la confomacion y d€sarollo de reglamentos y eslatutos par¿

la conlonnacrón de la

19

26

27

36Dseñodela de comunrcaoón

28,
3.6

1.1,2.1
2 9,3.1

1.2, 1 .3, 1,71

11 12 Estauecimiento legal de la empresa en d SRI y sup€rintendencia de
cornpañias

11 1 3 Eleccion y contratacion dd persooal rnt€grante del orgánrco furrional 1 9. 't.8

28 15
1614

15
11 1 / Establ€c¡mrento de un manual de pr@ed¡mrento pard d a@o de tar¿ 19
13

13, 1,6, r.7, 18
1.8 Defin¡ción de mercados y acuerdosde csnercializacion
1 I Venta de Tar¿ acop¡ada

19

,1

2.1

2.1 Desanollo d6 una al¡anza estr¿tql¡ca para la ostructur-¿ción de un Centro
de Desano¡lo Local en coparticrpación 6ntre Unrvers¡dad y Asociac¡on
Comunal

2 2 Delinioón do la estructura orqanizatrva 23
2.3 NoÍúramieñto de las personas que conlorman ol Cenlm de Desarollo
Local

?4,25

2.3 2.4 Análisrs do espec¡es con @lencialque s€ acoplan a las cond¡c¡ones de la

zona.
2 5 Categonzaclón de las es@ies de acuerdo a la posibiirdad & desanollo24
d€ntro d€ la

2.6 Desanollo de i ale24
25

14
2./ Sistematzac¡ón de la irformac¡ón levantada

2.8 Des¿nollo de un estudo de rngenieria de procesos par¿ e¡ dseño de la

2 9 Sdeccrón mazal de antas a ser das

l

29,31
3.2

33
ndas

32

3 5 Diseño de base de dalos alimentacion con las

3 1 Defrnción de zonas ha ser cultvadas
3 2 Desanollo de vrvsros comunales

3 4 Siembra de vanedades sdeccionadas

337 culturales

34
1
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Red de actividades

I 2 Estáblecmrento
legal de la empresa1 1 Talleres de

reglamenlos y eslatulGElaboración

del plan
1 3 Eleccron y confatacron del
personal 1 I Venta

& Tara

1 7 Establecrmrenlo de

un manual de acoplo

24 AnáIsE de

espec¡es con polencnl
26 Acoplamrento
tecnologrco agropecuano

21 Desanollo de

al¡anza €6falégrca 22 DefinErón
organ¡zatrya

2 3 Nombramrenlo personal

Cenfo de Desanollo
2 5 Calegoflz acún de
las @ecres

2 7 S¡sl€rnatzacron

I 4 oiseño de la

olanta

! 5 lnstalacron de la

planta
2 8 Estudú de rngenreria

drs€ño d€ la planta
1 6 orñrsÉn de la

cofip.á de lara

2 I Seleccron de
planlas

3 4 SÉrnb.a de

vanedades
3 5 orseño de

base de datos
3 2 oesanoilo de

vrveros comunales

3 3 Trabalos

cullurales3 I DefnEión
zonas de cultwo

iI
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f-'1 merc¿¿os IIf
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'1.4. Duración de actividades

Es necesario establocer los t¡empos necesar¡os para el desarrollo de cada una de las actividades, en este

caso se ha constru¡do el tiempo de duración en mesos.

1 2 Establecimiento legal de la €rnpresá en d SRI y supenntenderEia de crnpañlas

3 6 Ds€ño de la estrategra de comunicación

Determ¡nac¡ón de los üempos en la red

La determinación del tiempo dentro de la red nos p€rmiürá analizar cual es la ruta cr¡tica del proyBcto y e
que actividades hay que poner esp€cial interés.

Para la estructuracion de los liempos en la red se integra la informac¡ón de la red y los tiempos, lo que
generará una red @n fechas más lempranas y otra con fBchas más tard¡as

b. Fechas más tempranas

Las fechas más tempranas es le red, en la cual los tiempos son calculados desde el rnicio del plan y
respetando las interacciones entre las d¡stintas act¡vldades.

Actividades Tiempo/meses
1 Eiaboraoón dd dan l mes

1.1 Talleres para la confonnación y desaÍollo de roglamentos y estatutos para la

confomadón de la empresa.
2 meses

3 meses
1.3 Eleccion y contratadon dd p€rsonal ¡ntegranle del orgán¡co furE¡onal

1 4 Drs€no d€ la planta de procesamiento y acopo de tara

1 mes

2 mes
1.5 Compra e ¡nstaiación de la planta de procesam¡ento

1 6 Dfusón de la comp'a de tara por parte de la empresa

4 meses

2 meses
1 7 EstablBcimiento de un manual de procedimiento para d acopo de tar¿ 1 mes
1 I Definc¡ón de m€rcados y acuerdos de coÍnercra¡ización

1 . 9 Venta de Tara acopiada

2.1 Desamllo de una alianza ostratqlca para la estructurac¡ón de un Centro de Desarollo
Local en copartjcipación antre Unrversidad y Asmación Comunal

2 meses

6 meses

2 meses

2.2 Deflncion de la estructura organizal¡va 1 mes

2.3 Nonbram¡ento de las personas qle corlorman d Centro de Desanollo Local 1 rnes

2 4 Anáis¡s de espeqes con pdencia¡ que se ac@¡an a las condoones de la zona. 2 meses

2.5 Categoflzación d6 las es@i6s de acuerdo a la posrtil¡dad de desanollo dentro de la
progresta

1 mes

2 6 Desanollo de investigaciones d€ acoplamiento tecnolog¡co agropecuario 6 meses
2 7 Ssternatzación de la rnfomación levantada 2 meses
2 I Desanollo de un estudo de ingeñeria de procesos para el disáo de la danta. 2 rneses
2.9 Sdecc¡ón mazal de dantas a ser reprodrcidas

3 1 0efincion de zonas ha ser cultrvadas

3 meses

1 rnes
3.2 Desarollo de viveros comunales 4 meses
3 3 frabajos cullurales

3 4 S¡embra de vanedades sdeccionadas

3 5 Diseño de baso de datos y alimentacrón con las expenencras adqurndas

2 meses

4 meses

1 mes

2 meses

Producción y tansformac¡ón de Taa (Caesalprnea espinosa) ó.1
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c. Fechas más tardias

Las fechas más tardias son construidas desde el final hasta el ¡nic¡o y permitiran saber cual es la fecha máxima de terminación de una actividad
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La ruta cr¡t¡ca establecrda detsrmina el üempo de duracion dgl proyecto y cu¿¡es son las activ¡dades

determinantes para que el proyecto se cumple en los tiempos estipulados. Se ha creido conveniente desanollar
la ruta crittca con el fin de construir el tablero de comando, en el cual se incluyan indicadores de la rula critrca.

1.5. Tablero de Comando

El tablero de comando incluye los indicadores que salen del Marco Log¡co más los indicadores construidos en

base a la ruta critica.

lndic¿dor Cumplimiento

Program¿do Ejecutado Porcent¿ie

1 Una empresa de trenslcmaoon y com€{cralzaoón
conlormada legalmente y ctfIplendo lc6 estatutos y

reglamentos. con la partopacóo dígenclal de hombres y

mujeres efl el s€gundo seneste

I

2 En e¡ ssgundo s€m€ste se ha rpl€menlado un stsl€fia
de s€páráción y prodrcclon de @lvo de bra que cumde los

estrndares de caldad requendos para la exporbclon

4 El segr¡ndo s€rnesfe s€ tnoará el eopo de Fa. con 0n

volumen tlmesF¿l de 4opro de 10000K9. acopEndo un lobl
de 20000K9 de Wa en e¡ tercer frmestre, We ct,Iplen los
req¡ermcntG lécnEo6

1 Una estruclura trqBn¿at¡va desanollada que permrta la
partcpaooo acbva de la comundad en el desanollo e
mpl€menkófl de lecnolog¡a agropecuana durante el
prinEr serneste y que e§e confomada por porcenbjes

srnfares de honb.es y mupres

3 En el tercer semeste se ha defnrdo y esbndarEado la

tecnologia para el cultvo y translormapn de tara a favés
de un manual

I S€ han rnstslado 5 Ha de phnboon€s de tsra con h6
socrc6 de PROCoE de la vanedad s€l€ffronada y balo 16
parame[os técncc es6iecd6 en el tefcer s€nestre
lnrcEndo el segundo hmeste con un tobl & 1.6 ha por

mes

3 Duranle elsegundo sgneste se habrá fipl€menbdo una

est'atega de cqnun|cacrcn que p€rmrla @ a conocel a Ia
cqnunrdad los a/anc€s y logros obteardos del desarolb e
p.oduclos no tsddoo¡ales

Conbr coo un dseño de la planb de proc¿san€flto en el 5
mes de r cEdo el proyeclo que responde a lás neces¡dad€s
locales

EI troceso de cornpra de lo's equpos de la planb s€ ha i

cumphdo
la planb

el septmo rnes. e inErándos€ la mplsnenhión de 
]

2. Cronograma de Grantt

En el siguiente cuadro se mu€slra el diegrama de Gantl on el cual se proponen los encadenamienlos entre
actividades, el inicio de las actividades y la duración de las mismas. Este cuadro servirá para realizar el
seguimiento del proyecto.
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CAPíTULO X: MARCO LÓGICO

1. Descripción del Marco Lógico

El proceso del Marco Lógico ha servido para esquematzar ordenadamente los alcances del

Proyecto. Es ¡mportante destaar que los indicadores del Marco Lógico responden a los estudios

técnicos y financ¡eros realizados.

La ejecución del presente proyecto requerirá como un primer paso d¡sgregar en subactvidades las

acüvidades citadas en el marco lógico.

A contnuación se presenta la mafiz del Marco Lógico

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

DESCRIPCIÓN DE

PROYECTO

INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

FIN
Contribuir a dsm¡nuir los indces
de pobreza de la región sur del

Ecuado{ promovrendo la

drversificación de la produccioñ

agropecuaria con especres
nativas que además contribuyan a

la conservación de los recursos

naturales

'1. Tres productos agricolas altenEtivos
tienen gran ac@tación por su contonrdo
ahrnentic¡o y presentación y se encLlentran

en mercados nacronales e intemacionales
en el lapso de 4 años

V¡s¡tas a
rnercados

Locáles
Registros de
gporlación en
CORPEI

Durante el 6to
semestre se ha

tramitado 2
permrsos de
explotacion de
flora y fauna nativa

2. Los ¡ngresos econfrcls de 54 JHM y
46 JHF han incr€mentado en un 300/6 con la

drversificacrón de lá produccron

agrop€cuaria.

Registros de
asrstenciás

Reqistms de

@ortes

i00 c€npesinos
aceptan la

inclusion de
nuevos prod,rctos

en sus fincas

dur¿nte 61 6to
semestre.

PROPOSIfO

Potenqar d uso de esp€cres no
trad¡cronales, la tara
(Caesarpírree sflnosa), como

estrategra de d¡veBificac¡ón
agfopecuaria en la zot]6 &
bosqJe seco de la provinc¡a &
Loja en los cantones de Ca¡vas y
Gonzanamá

1. 4() farmlias han ¡ncorpoGdo a sus
procesos product¡vos a la tara la cual ss
adapta a las condiciones medoarntientdes
y (h manqo duranlo d ütimo pnm€r

semestrB del proyecto

L¡stado de
prodrcción
Fotografias
Vis¡tas de
cafnpo

El sogundo año la

rentabilidad de la
produccion de
esp€c€s
altematrvas iguala
o supeft¡ 6l
pfornenJo de
ingresos por
prcducc¡ón que es
de 557,47
USD/anudedhá

COMPONEIITES

1 Posioonar en el rnercado
nacional e ¡ntemacional la tara
(Caesalpinea spnosa) como un
ejenplo de desanollo de mercádo
de es@ies no tracf cionales.

Fotograf¡as
Docurn€nto de
legalizac¡ón

Estatulos

El qrnto semsstre
la oforla y la

demanda de
prcductos de tara
alcancen valores

1. Una erpresa de lransfomac¡on y | -

cornercrahzacrón mnlomada Iegalmente y | -

cunplendo los estalutos y roglanentos. 
I

cofl ¡a partñpaoón drigoncial de honüres | -

y muleres en el segundo sern€stre I
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(Empresarial)

2 Desanollar una estructura

organrzativa par¿ d desanollo y

transferencia d€ t€cnoiog¡a
productiva de tara (Organ¡zat¡vo)

3 Valonzaqon del conoc¡misnlo y
Ia utilización de prodftos no

tradcionales como la tara
(Produ cti Yo )

2 En el s€gundo semestre se ha
rnplornenla(b un sislerna de ssparacron y
produccion de polvo do tara que cumde los

estándares de ca¡dad requendos para la
exportac¡on.

3. En el tercer semeste se habrá

comercial¡zádo 20000K9 de tara bajo

6sp€c¡ficaciones tecmcas.

4 El segundo semestre ss ¡rxciará d
ac@io de ta¡a, con un volumsñ tnmestml

de acop¡o de 10000K9, acoprando un total

de 20000K9 de tara en el tercer tnrnestr€,
que curnplen los reguerimientos tecnrcos.

La planta

Reg¡stms

Facturas

Registros
Recibos

igualos o
supenores de 500

US O/rnensuales

ACTIVIOAOES

1 1 Talleres para la conformercn y desanollo de reg{arnentos y
eshtulos para la confo.maón de la emp(esa

12 Esbbl€c¡rnp¡to legEl de la empresa en el SRI y

supefl nteridencra de compañ¡as

1 3 Eleccón y cmt'abcdn delp€rsonal mlegrante del trgiánEo
furrcron3l

I 4 olseño de h planb de Eoc€samEnto y acopo de tara

1. Una estructur¿ orgEn¡zatva dosanollada
qje permita la part¡cipacion acliva de la

comunidad en el dosánollo e
rnplementaoon de lecndogia agropecuana

dur¿nte el tercor samostre y q]e este
confornada por porcentaj€s s¡rdlares de
hofibrBs y muleres

2 Se ha rnrcrado rnvestrgaciones en 2

especies natrvas con potencial productivo
que rosponde á las necesdades de
honrbres y muleres dumnte e] segundo

semestre

3 En el pnmer s€m€stro se ha d€finido y
estandarizado la tecndog¡a para el cult vo y
transfonnac¡ón de tara a travdls de un

manua¡

1. Se han rnstalado 5 Ha de dantaoones
de tara con ¡os socios de PROCOE de la
vanedad ssl€ccionada y bajo los
paárn€lros tecnicos establ€cidos en d
tercer semestre. ln¡ciando d segundo
tnmestre con un total de 1,6 ha por mes

2. En el s€gundo s€rnestre se ha

desanollado e ¡mdementado una basa de
datos para la isteflatrzaoón de las

rnvestrgacrones y adicaciones de espeoes
natvas

3. Durante 6l segundo semestrc se habrá

imdeírentrdo una estrategla de
comun¡c€ción quo pemita dar a conocer a
la comunidad los avances y logros
obten¡dos dd desanollo de prodJctos no

tradic¡onalos.

Ver presupuesto y

cron0grama

Actas de
eleccion de
representante

s

R€glamentos
y estatutos

Fotografias
R€porles
rnfofrnes

Las instituoon€s

con las que sa
llega a acuerdos
disponen de una

instanc¡a que

facihta la

operatrüdad dd
centro de
rnvestigac¡on,

dur¿nte el s€gundo
sernestre.

e

Base de datos

lnforme &l plan

Registros de
publc€ciones

Estudio d€
lngenieria

Manuál de
opefacrones

Fotogr¿fias

Regislros de
cafnpo

Ejecución
prBsupu€stal

lnlormes d€

avances del
proyecto

Srsterna de
s€gu¡miento y
evaluac,ón del

Producción y transformación de Tara (Caesalpinea espinosa) 7t
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1 5 Cornpra e rnstalacon de la planta de procesamlento proyecto

1 6 Dúr.§ón de la ccmpr¿ de lara por pate de la €rrgesa

I 7 EstableomEnto de un manual de proceún€flto para el

acoprc de bra

1 8 Deñnrron de mercados y acu€rdos de comeroal¿acrón

1 I Venta de fara acoprada

2 1 D€sanollo de um alianza estratq)rca paa la estructulaqón
de un Cento de oesarollo Local en coparicpaoón enfe
Unversldad y Ascrrlon Cqnunal

2 2 DefrnrDn de la estuctm organEauva

2.3 ¡¡ornbran€nto de las p€rsonas que confcrman ei Cenfo de

oesanollo Local

2 4 A¡áhs6 de esp€oes con potencEl gue se acoplan a las

condcrones & la zona

2 5 Calegonzacpn de las especles de acusdo a la po6ñrldad

de desanollo dento de ¡a propuest¿

2 6 Desarollo de rr¡vestgacpnes de acophmlento tecrE¡ogrco

agropecuaro

2 7 S6ternatzaoon de la rnlomacDn levantada

2 I D€sdrollo de un e6luóo de rngenEr¡a de proce666 para el

dselo de la planh

2 I Selecoon maal de plantas a ser rep.oducdas

3 I DeñnEon de zonas ha ser cul'ruadas

3 2 Desarollo de vMeros cqnunal€s

3 3 Trabaps culturales

3 4 SErnb.a de vafledades selecaronadas

3 5 Dls€ño de base de datos y almentscEn con las

exper¡e¡oas adqrr¡das

3 6 olseno de h estategla de comunrcado

Producción y fansformac¡ón de Tara (Caesa/prnea espinosa) 72
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Anexos

. Anexo 1:Árbol de Problemas

. Anexo 2: Diagrama de VENN

. Anexo 3: Matiz de lnvolucrados

. Anexo 4 Arbol de Objeüvos

. Anexo 5: Arbol de med¡os para lograr objetivos

. Anexo 6: Cálculo del tamaño de la planta

. Anexo 7: Actvos Fi.jos e lntangibles

. Anexo 8: Presupuesto de lngresos

. Anexo 9: Presupuesto de Egresos

. Anexo 10: Flujo de fondos

. Anexo 1 1: Presupuesto del proyecto

. Anexo 12: Maúiz de Leopold
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Anexo l:ARBOL DE PR0BLEMAS

Deterrcro del medrc

ambÉnle

Pérdda de dNersdad
bDlogca

Baja renlabrldad
a9opecuar¡a

Reducda
competivrdad en

aaaP n e mPac¡dos

Se da pco valor a 106

recursos nafurales

lnvestrqación aplEada

es rmprente y no
transfeflda
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Anexo 2: DIAGRAMA DE VENN
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Anexo 3: MATRIZ DE INVOLUCRAOOS

GRUPOS INTE RE SE S RECURSOS Riesgos Pe¡cib¡dos INÍERES EN UN
PROYECfO
Busqueda de nuevas

alternawas troductryas
Mercados s€guros y

eslables

Prornovef la conservacón
a tavts de cultvG
allernat¡vc y adaplables a
la zona

Apertura de nuev6
mercados

fener d¡veBrdad de
productos para la

alme¡tacon

Desarollar rnve§rgacón

Acoplar lecnologia

lncentNar la exportacron
de cultvos no

tadrcronales

-t
__l

Pequeños

Agncultores

ONGs

Enlrdades

Los produclos tengan un buen

rendmEnlo
Los produclG tengEn un mercado

estáble

Una produccrón ambientalnente
am€able
Reduccron de tnsumG qurm¡cos

agopecuanos
Conservacon de los reculs6
naturales

Financiar proyeclG que favorezcan

Ia conseryaqón

f¡efia drgonrble
Cap¡lal humano

. No conocen de a¡ternatfvas productrvas

. No saben producrr otas cosas

. No hay rnlomacrcn de otros productG

. Se da poco valor a ¡6 recurso6 nalurales

. NO exsten rnlercambro6 con pa¡s€s que producen

no fadrcronales
. Se ha rnlentado abordar la produccón desde una

perpectva de productos ya ex¡lentes
. La rnversón y capacrtacón ha sdo en producc¡ón

orgán¡ca de lo mrcno
. ErEte poca pcibrldad de foancEmrento de productos

no lrenen mercado establecido

Productc,s nuevc6 requreren rnverslón

Los costos de colocacron de nuevos Foductos son allc6
AI uede no ser tan rentable

. No hay rnfqmaoón de produclG allernalrvG

. Se trenen muy anargados el uso de ciertos produclo6

. No se emplea las rnves¡gacrones

. Falla apoyo para rnvestgacnn

. Poca aperlura de agfrcultores

T¡anslerencra de

tecnologia
Poca apertura de ONG s

o nula s6l€matuacon de er ¡a a5

Prornoc¡ón de
politEas

Prornoc¡ón de

tolal¡cas

. No exrsle Fesupueslo para rnvestgacón

. T&nrcos con poca aclualuacrón

. Nomatva de exploEc¡ón de recursG nalurales

complEada
o No exden ¡ncentivm para la produccÉn de troductG

alt€matrvc
. Baja so6tenrb¡l¡dad de proyectc de productG nuevG
. Requ€ren largos periodos d€ u ersón

Consffvar los recursG
nalulales

Frnancrar

proyectos

sos,lenDles

Caprlal humano

Conoc¡m€nto de

la zona

Contactc con
mercados

Oblener productos que tengsn

sallda ya eslablecida

Reducción de prec¡os de producios

lnlefmedraros Cornercralzación

de productos

Coflsumo de
produclos

T

Product6 a r0s

Unrversrdades Caprtal Humano

Estab¡Idad en el
tempo

Consumdotes
locales

Producto6 sanos y de alto valor

nutitvo

RealEar rnvestgacron aplsada
Reálrzar extensronE¡no

C@acrtar a estudrantes en manelo

de recursos

Mejorar las allernatrvas de culúvo

Aumentar los indrces de exportacrcn

i1e no fad¡cronales

Colegros
lecnlc¡s
Linrs1eno de
Agncultura

. Consglar los recufsG nalurales

. Reducr el avance de los procesos

de des€r¡ñcac¡ón

lJrnr§€flo de

Med¡o Ambrente

lFinanoaas
I

Prornovel una produccrón sosleñrble

Apoyar ¡nrratvas
soslenbles

rñV
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Anexo 6: Calculo deltamaño de la Planta
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Anexo 7: Activos Fijos e lntangibles

INVERSIONES POR COMPONENTE

GOi,IPONENTE DE VALORACIÓI{ Y USO

ACIIVOS INTANGIBLES

COMPONENTE EMPRESARIAT

ACTIVO FIJO

Gastos de lnf raestructura
0EscRtPct0N UN¡DAD CANTIDAD V, UNITARIO V, TOTAL

Teneno USDi m2 200,00 20.00 4 000,00

Conslrucc¡ón USD/m2 145,00 100,00 14.500 00

TOfAL 18.500

ACTIVO INTANGIBLE

DESCRIPCION UNIDAD CANfIDAD V. UNITARIO V, TOTAL

cosfos 0E EsTU0tos
Estudios de ingenieria de procesos 1,00 2 500,00 2 500,00

COSTOS DE INSTALACION DE PLANTA

Tecnico Agrorndustnal 1,00 2.500,00 2 500,00

TOTAL 5.000,00

COMPONENTE ORGANIZACIONAL

OESCRIPCION UNIDAD CAI'IIIOAD V UNI]AffIO V, TOTAL

COSfOS DE ORGANIZACION DE LA EMPRESA

framites rnternos y externos 1,00 1000,00 1000,00

Honorarios prof esionales 100 500,00 500,00

Patente municrpai t-i 60.00 60 00

COSTOS DE IMPLEMENfAC¡ON OEL PROYECfO

DESCRIPCION UN¡OAD CANTIDAD V, TOIAL

é¡srofFon sEnvrcros oE TNGENTERiA ASESoRiA TÉcNrcA
Asistenciá tecnica 18,00 700,00 12 600 00

Costos de operatrvos y documentos capacrtacron 15,00 100,00 1.500,00

Gastos de movilzacrón 18.00 250 00 4 500.00

Promotor (2 personas) 18 00 300,00 5 400 00

TOTAL 21.000,00

OESCRIPCION UNIOAD cAxfroAD V, UNITARIO v. fofAL
Mesa de recepcrón de producto Unrdad 1 150 150.00

Balan¿a romada de 500 Kg Unrdad 2 .110 800 00

Tendales para s€cado de tara m2 40 30 1.200,00

Desvarnadora Unrdad 2500 2 500.00

Eqlrpo de filtrado Unidad 2 2000 4 000,00

Molino de martillos Unrdad 1700.00

Tam¡zador con mallas ultralinas 100 mesh Unrdad 3000 3 000,00

Matenales Vanos Unidad 1 1500 1500,00

TOTAL 14. E50,00

I v. uurmro



Aún rn rstrador 18,00 900,00 16 200 00

mes 18 00 250,00 4.500,00Contadora 12 tiempo

Pmmolor/a mes 18.00 150,00 2.700,00
GASTOS POR ESfUDIOS OE MERCAOO

1,00 1500.00 1500.00Estud¡o d€ ingreso a mercado p€ruano

GASTOS POR DIFUSION

lmagen corporaliva unidad 1,00 700.00 700.00

lmpresión de imagen unrdades 2 000,00 0,20 400,00

TOTAL 27.560,00

II

-I
0EscRrPcroN UNIOAD cAl.¡TrDro V UNITARIO V. TOTAL

TECNICA

Costos de opeÉtivos capac¡tac¡ón 10 80 800

Costos de operatrvos capacitacrón 12 100 1.200,00

TOTAL 2.000,00

COMPONENTE DE VALORACION Y USO 24.000
COMPONENTE EMPRESARIAL 3 8.350

COMPONENTE ORGANIZACIONAL 2 9.560
TOTAL DE INVERSION 91.9 t 0



ANEXO 8: INGRESOS DEL PROYECTO

lr,lo>
P6
EEe6Xro-Y

E3

Descripción Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Producción por hectárea Kg 40000 40000 1 1000 22000 22000 27500 33000 38500

Número 5 8 10 12 15 20

Producción total Kg 40000 40000 55000 176000 220000 330000 495000 770000

Precio kilo productor USD/Ks 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2s 0.25

lngreso total USD 10000 10000 13750 44000 55000 82500 123750 192500

Jf
É.
Fo
loz
t¡Jf-z
IJJz
o
o..

Descripclón Año 0 Año 1 Año 2

Producción total acopiada Kg 40000 40000 55000 176000 220000 330000 495000 770000

Pérdida por impurezas ('10%) Kg 36000 36000 49500 158400 198000 297000 445500 693000

Obtención de polvo Kg 14220 14220 19552,5 62568 78210 117315 175972,5 273735

Precio kilo USD/Ks 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

lngreso bruto total USD 10665 10665 14664,38 46926 58657,5 87986,25 131979,38 205301 ,25

Descripción Año O Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Producción total acopiada Kg 40000 40000 55000 176000 220000 330000 49s000 770000

Pérdida por impurezas (10%) Kg 36000 36000 49500 158400 198000 297000 445500 693000

0btención de germen Kg 19080 19080 26235 83952 104940 157410 236115 367290

Precio kilo USD/kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

lngreso bruto total USD 3816 3816 5247 16790,4 20988 31482 47223 73458

INGRESO TOTAL 1448'l 14/,81 1991 1 ,38 63716,4 79645,5 119458,25 179202,38 278759,25

INGRESOS PROYECTO 24.451 74.481 33,661 107 .7',16 't 34.646 302.952 47't .259I

Nota: Los precios se los ha determ¡nado en base a un estudio de mercado ya
realizado en Perú y es el valor real de compra a los productores de parle de las
em resas ortadoras

Hectáreas en Producción

lun¡da¿ Año 3 lAño 4 lAño 5 lAño 6 IAño 7 lAño I

lUnidad

f-2ots6al



ANExO 9: EGRESOS DEL PROYECTO

Decripción Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año,l Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Kq 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100Ferti¡zante tipo Bocashr/hectarea 1 100 1 100

Costo por kilo USD 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Hectareas on Producc¡ón Ha 5 5 5 I 10 12 15 20

916,67 915,67 915,67 '1466.67 1833,33 2200.00Costo Total fert¡lizantes USD 2750,00 3666,67

Fung¡crdas e rnsecllcidas hectarea Kg I 1 1 1 1 1

Costo de insecticidas promedio USD 3 3 3 3 -l 3 3 3

12Hoctareas on Producción 5 5 8 10 15 20

Costo Fungicidas tot¡l USD 15 t5 15 24 30 36 45 60

5 7 10 10 10 1C 10 10Henamientás y equipo

USD 25 25 25 25Costo d€ equipo y heramrentas ?5 25

Costo total Herramientas USD 125 175 250 250 250 250 250 250

Plantulas de tara Unrdad 5s00 3300 2200 2200 3300 5500

USD 0.2 02 0.2 a2 0.2 0.2Costo por planta

44n 440 660Costo tot¿l plantulas us0 1''00 660 1100

o
l

z
ó
É.

)
l¡Jo
UJFz
l¡.,z
d

=oo
COSTO fOTAL INSUMOS us0 1100 1716,67 '1546,67 1621,67 2400.67 3213,33 2486,00 3045.00 3976,67

Elaborac¡ón de Goma y Polvo de Tara
Un¡dad Año 0 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 70e3cripción

Matena Pnma kg 40000 40000 55000 176000 220000 330000 495000 770000

Costo un¡tano USD/t(s 0.25 0.25 0.25 025 a.25 a.25 0,25 0.2s

Costo fot¿l USD 10000.00 '10000.00 13750.00 44000,00 55000.00 82500,00 123750,00 192500.00

Empaques Unrdad 666 915.75 2930,4 3663 5494,5 8241 75 12820,5

USD/Ks 0,1 01 0.1 0.1 0,1 01 0.1Costo unrtano 0,1

Costo fotal USD 66.60 66,60 91,58 293,04 366.30 549,45 824,18 1282,05

Transporte de producto Unidad 666 666 915,75 2930,4 3663 5494 5 824175 12820,5

USD/saco 2.5 2,5Costo unitario 25 25 25 2,5

Costo fotal USO 1665 1665 2289,375 9157,5 13736,25 20604,375 3m51,25

USO 1 1731.60 1173r,60 16130.95 51619,04 64523.80 96785,70 145178,55 225833,30

E

É.o-
t¡J

2
LIJ
2o
CL

=o

COSTO TOfAL INSUIIIOS

IIIIIIIrI
IIIIII-

0. 171

1¡

5¡

IHa

lAño 1 lAño 2 IAño 8



ANEXO 10: FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO
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ANEXO 11: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

1

19500 1950{ 011 Asist€nci¿ Técnic¿ y C¡p¡citacion
mes 18 700 12600 12600111 Asrslencra técnica

1500

11? Costos de eeratNos y documentos c€p¿Eih¡on talleres

me5 300 54i10 $tt113 Promotor {2 persooa)

1500 4500 0Gastos Oper¿tiYos
13 250 150i 4500122 MovrÍzacrón rntüna del equrpo lecnrco Taller

634 127.611.3 Tecnologra e lnsumos 2816.67

5500 017 9r6 67 550 366 67131 Fert l¡za¡te tpo Boc6tl/heclrea Kg

5 300 15 !132 Funarcdó e rnsectcrdas hectaea Kg

5 125 15 )0133 Henamreotas y eeuDo l-ia

Unrdad 8800 02 1760131 Plantulas de taa
Subtot!l 26816,66667 2{634 422,6666667

2

2.1 Asistenci¿ Tecn¡ca y Cepacil¿cion 2500 2500 0

2500 2500211 Tecñrco Aororndusfr¿l Undad 1 2500

2.2 G¡§os OperatiYos 96110 4320 5280

221 Servc,os básrcos meses 12 350

i¿rli 4320 1080222 Gastos Admrnrsfatvos 12 450

10631.60 7071.60 3560.00Tecnologra ! lnsumos
231 kq 35600 00 025 3560

232 Transpode de produclo Unrdad 666 25 1665 1665

Unrdad 01 666 666Empaques

33350 25010 8l¡024 lnversion Frsic¿

Unrdad 1 15C 150 90241 Mes¿ de recepcron de produclo

Unrdad 2 ,ltr". 800 480 324Eala¡za romada de 500 Xg

m2 ¿r,' 30 1200 i2a243 Tendales püa secado de taa
Unldad 1 250,1 2500 2000244 Desrrarnadora

Unrdad 2 2000 4¡00245 Equpo de llttado 1200 800

246 Molno d€ m'.trllos Undad 1 17@ 1700 1020 b80

247 Tsmrzdo. coí mallas ulMnas 100 mesh l.lnrdad I 3000 3000 1800

2 48 Malerlales Vrros Unrdad 1 1500 1500 800

249 feneno US0/m2 iaa 20 ¿,100 3200 800

2 410 Cons[uccron USDim2 145 100 14500 11600 2900

PrernYersion 2500 2500 0

251 Esludros de rnqeñrera de orocesos Unrdad I 2fi0 2500 2500
Subtotal 58581.60 41401,60 17180.00

3 Empresarial
31 Asistenc¡¡ Técn¡ca y C¿p¡ciiacion 23100 0

311 Admrnrstrado. mes 16200

312 Contadqa ÍA tempo 25ú 4500

313 Promotü mes 18 15,¡ 2700 2100

Pre¡nvetsion3? 6160 6160 0

3? 1 Tramrtes rnternos y exlernos Un dad 1000l 1000 1000

Honollros profes Dnales Uflrdad
j 500 500322

323 Palente munlcpal Uñrdad 1 60 60

324 Esfudro de rr¡greso a mercado perua¡o Unrdad 1 1500 1500 1500

325 lmagen cqpfiatva unrdad 1 700 700 700

326 lmpresón de rmageo unrdades 2000 02 {1,.¡0 .'.0ú

Coslos de operatrvos c4rrtac¡ón talleres 10
'q,-r

800 800

Coslos de opet.dtuos c4acrtacrcn l¿lleres 12 r00 1200

Subtotsl 29560 29560 0

I

II IIII

-

MANEJO DE PLANTACIONES I
{

I

r 5001

lool151

I

I

I I

INDUSTRIAL I I I

I

23

I

I

I

I I

I I

23,100

181 900¡

I

I



Anexo 12: Matr¡z de Leopold

Accione! cau3ánta! da
poBlbl.s lmp¿clo!

El€m€ntos y cárácler¡slica3

a oDfFrcAcrox oEr REosEx B, TRANSFORIACIOII DEL

TERR'fORrO Y COilSTRUCCT0ii
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A C^i CT€SS rC^S FtSrC§ Y

3----"f 9---'f 0
y.--'r

31 8
1---< :-'--í 8 ? j----'f 9--4 y-.-r
7 5 4 3 ¡ 3 6 :"-d 9---r 25

g--n
13

7 ,-'í J-----f 9-4
:l 3 J--4

13 t1 4I 9-'1
9---'< 9---f t-/f
6 7 2 6 7 6 7 3 ,4
1g--'--, 4 4 3 j.."f ,-1 r---1í

37

)§--'Á
58

3 ¡ 4 9--4 )----'-r -r-'{ j2-'á l--4 9-/5
L-/-í ,1 3 9----'r l-4 g¿--f
I 7 .1 y=f t---« 'g-'/1I I ¡.--< ,----n

25 ?4

9/r
28 10I I I 2 4 I 8 Y-4

r.----'6 j----{ 7 8 /-z
c cofiorcro Es

socroEc0ro$c^s

.1 3 )---'z 3-."{ t--< 16 t1 l,Á 7 4
I 6 9-'-Á

lmpactos posltlvos po. acclones 82 23 21 ¿0 3 2

hpactos pos¡tlvos por componente
-125 110 3

lmpactos negallvos por acclones 46 18 g/'//

lmpactos negatlvos por componente
4 11 27 4
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t/ ü.iV,,lsot'itu'ión Agnnrtcsunul e pro¿udores e tuna L'orhinillo PROL'OE

LINEA DE BASE

INOICADOR UNIDAD DE MEDIDA

Diversidad agricola La producción agricola de Calvas se restinge a 4
productos es tacronales y 4 permanentes

La producción agricola de Gonzanamá se

resf¡nge a 6 productos estaciónales y 4

permanentes.

El 64,3% de UPA's producen 3 productos
pecuarios cerdos, vacas y pollos, el 70,8% de

Consumo

lngresos

especres Ñativas

pos de cultvos/anual

Tipos de cultvos/anual

USD/Año

Tipos de productos/anual

i UPA's producen 2 productos pecuarios cerdos y

l-p-o[oq
Rentabilidad 4 de 7 productos tienen una relación

costo/beneficio superiores al 0,76

Ningún productos agricolas alternatjvos tenen
gran aceptación por su contenido alimenbcio y

presentacrón y se encuentran en mercados

!?qron4eg g ll'!gtnacionales en_el lapso de ! a¡qs
Los ingresos económicos de las familias de

PROCOE son de 557.47 USD.

Número de productos

No existen especies alternatvas que estén siendo Número de especies

explotadas por los socros de PR0COE

Estudios ' No existen especies alternativas que hayan sido Número de especies

estudiadas y valoradas en base a su manejo

aerotécnico y pec uafl0

Diversidad Pecuaria

Centros de

investigación

Evaluación de

especres

L

No existe un cenfo de investgación que se
encuenfe acoplando estudios de agrotecnia y

pecuana de especres potenciales en el cantón
Calvas
No se ha evaluado especies en base a su
facübilidad de manejo de hombres y mujeres, a su
agrotecnia y pecuana, y el mercado potenc¡al

durante el cuarto semestre.
No existen manuales de maneJo productrvo de

espec¡es que se han catalogado como de mayor
potencial desanollado y que hayan sido validadas
con campesinos
No existe gente capacitada para el manejo de al

rnenos una especie y que hayan adquirido
conocimlentos fundamentados de manejo

Centros

Número de especies

- --JSistemabzación

Capacitac¡ón

It/arketing

Número de Manuales

Número de socios

potolec¡a I I

ruo trái uná iampaná oe corwnn tocal oe I Cámpaña - 
]

roductos alternaüvos

Producción y tansformación de Taa (Caesalprnea esprnosa)

Cenfo

7.)

Cornercialización No existe cenfo de cornerc¡alización de productos

alternaüvos

DENOMINACIÓN


