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I. INTRODUCCION 

El mango es una de las frutas tropicales más populares. 

Se le ha llamado a veces "Rey de las frutas". Es adaptable a 

una amplia variedad de climas y suelos por lo que es fácil de 

cultivar. 

El mango es un alimento importante en la dieta de 

pobladores de zonas tropicales de Africa, Asia, América, donde 

el consumo es bastante alto. Hoy dia, el consumo de ésta fruta 

se está popularizando en otras regiones del mundo debido a los 

avances tecnológicos en el acarreo y comercialización. La 

demanda por mango, en fruta fresca o en productos procesados 

está incrementándose vertiginosamente. 

Aunque hay divergencias sobre el origen del mango, 

generalmente se cree gue el punto de origen es la India, por • 

la antigüedad gue tiene ésta fruta de cultivarse, sin embargo, 

estudios recientes parecen indicar gue el origen es la región 

de Assam, Burma y Tailandia. 

Esta fruta era cultivada ya en tiempo bastante remoto en 

la zona al sureste de Asia, se le menciona en la literatura 

Sanskrit por el año 2000 A.C. y en la literatura China por el 

siglo VII A.C. Se introduce a las Filipinas de la India por el 

año 1600 D.C., los portugueses la introducen al Brasil por los 

afios 1700, a Barbados proveniente de Rio de Janeiro en 1742 y 
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de aquí a Jamaica en 1782. 

El mango llegó al este de Africa probablemente en el 

siglo X D.C. por medio de los persas; al oeste, en el siglo 

XVI, a travez de portugueses, a Sudáfrica alrededor de 1800 y 

a Egipto y Palestina en 1880. 

También se tiene noticia que el mango fué traído a la 

costa oeste de Mexico entre los siglos XVII y XVIII, 

probablemente desde las Filipinas. En 1833 se hizo una fallida 

introducción a los Estados Unidos (a la Florida), en 1861 se 

hizo otra introducción. Casi al final del mismo siglo, se 

introdujo en California. 

El mango se cultiva en numerosas regiones del mundo, 

siendo los princ ipales países productores a nivel mundial en 

1986 por orden de importancia: India (representa alrededor del 

64% de la producción mundial), Mexico, Pakistán, Indonesia, 

Brasil, China y Haití. 

En cuanto a producción por continentes, se tiene en orden 

de importancia: Asia, Norteamérica, Centroamérica, Africa y 

Sudamérica. 

Honduras, un país típicamente agrícola, depende de muy 

pocos productos de exportación para generar divisas, lo cual 

hace que sea muy vulnerable a variaciones en los precios de 

dichos productos. Por eso es necesario una diversific ación de 

la producción agrícola, para poder ampliar la cartera de 

exportaciones y asegurar una entrada de divisas más estable. 
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Anteriormente, en la Escuela Agrícola Panamericana, se 

realizó un estudio de :factibilidad para establecer una empresa 

exportadora de mango, proyecto que fué ejecutado y que opera 

actualmente en Comayagüa. 

Este trabajo se inició con la aparente inquietud de 

"CHIQUITA" de conocer la perspectiva del cultivo de mango en 

Honduras y para realizar una cuantificación de la oferta 

comercial hondureña de éste producto. 

Con la realización de éste trabajo se contactó entre 

otros, a productores de mango en Comayagüa, la "Federación de 

Productores y Exportadores Agrícolas y Agropecuarios de 

Honduras'' (FEPROEXAAH) y la "Fundación Hondureña de 

Investigación Agrícola (FHIA)" que fomentan el cultivo y 

exportación de mango. 

El mango, un cultivo de exportación no tradicional, 

ofrece una alternativa de diversificación de la producción 

agrícola hondureña, además de ser un cultivo que genera un 

alto valor agregado, lo cual se traduce en beneficio para el 

agricultor, es un cultivo catalogado como "exótico" en Europa. 

Muchos productos no tradicionales, en especial los 

productos catalogados como "exóticos" se ven favorecidos por 

los siguientes :factores: 

La restricción de exportaciones de productos tropicales 

hacia países de clima templado, no es tan severa como en 

los Estados Unidos de América, donde existe la 
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posibilidad de proliferación de varias plagas y 

enfermedades tropicales. 

Los convenios comerciales preferenciales con determinadas 

regiones o países, como por ejemplo los Estados ACP, 

(países del Africa, Caribe y del Pacífico); el Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP); la iniciativa de la 

Cuenca del Caribe, dan a éstos preferencia comercial y 

condiciones especiales a la hora de exportar sus 

productos. 

El creciente número de. turistas de ultramar que viajan a 

los trópicos donde se familiarizan con diversas frutas 

tropicales. 

La creciente preocupación por el consumo de alimentos 

frescos para conservar una buena salud. 

Las ferias para alimentos que se realizan en Europa, 

tales como la ANUGA, que se lleva a cabo cada dos años en 

Munich ó la Semana Verde Internacional en Berlín, en 

enero de cada año, la SIAL en París, la AGF en Rotterdam, 

donde es buena oportunidad para contactar con posibles 

clientes, enseñar su producto y compararlo con los de los 

posibles competidores. 
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La disponibilidad de tecnología de postcosecha adecuada, 

como por ejemplo, contenedores de atmósfera controlada 

que permitan preservar la fruta en buen estado durante el 

trayecto de comercialización y al mismo tiempo que 

permitan reducir los costos. 

La agilización del comercio entre regiones, como por 

ejemplo la apertura de las fronteras entre los Estados 

miembros de la Comunidad Económica, a saber: Irlanda, 

Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, 

Francia, España, Portugal, Italia, Grecia y Alemania, 

ofrece al exportador potencial un mercado sin fronteras 

de 400 millones de consumidores, ansiosos de consumir 

productos nuevos y de variadas regiones. 



II . OBJETIVOS 

A. PRINCIPAL 

Establecer la factibilidad y viabilidad técnica y 

financiera de llevar a cabo un proyecto de producción y 

exportación de mango. 

B. GENERALES 

l. Cuantificar la oferta potencial de mango gue posee 

Honduras. 

2. Definir un área óptima de tamaño de plantación gue 

maximice las ganancias. 

3. Establecer los meses en gue ocurre la ventana de 

mercado para Honduras. 

4. Demostrar gue la tecnologia necesaria para 

implementar el proyecto existe. 

5. Evaluar los montos de la inversión de la plantación 

y los costos de operación del proyecto, asi como 

las ganancias esperadas de éste. 

6. Efectuar un análisis de riesgo para evaluar la 

rentabilidad del proyecto a fluctuaciones en los 

precios de los insumos y del producto. 



III. REVISION DE LITERATURA 

A. Aspectos de preparación de proYectos 

Según (Baca 1990), la evaluación de proyectos es muy 

importante para determinar si la puesta en marcha de un 

proyecto es aconsejable o no. 

Muchos planes de inversión no se han ejecutado debido a 

la mala elaboración de la evaluación del proyecto o porgue no 

se han sabido explicar o interpretar sus resultados 

adecuadamente. 

En un estudio de preparación y evaluación de proyectos es 

vital tener conocimientos precisos de: 

¿Qué es lo gue motiva a realizar el estudio? 

¿Qué es un proyecto? 

¿Cuáles son los pasos o etapas a seguir para elaborar el 

estudio? 

¿De gué consta cada etapa, y gué es lo gue se analiza en cada 

una de ellas? 

Inicialmente, lo gue impulsa a efectuar un estudio sobre 

determinado tema es la búsqueda de una solución al 

planteamiento de un problema no resuelto (Baca 1990). 

El proyecto de inversión, es un plan, al gue si se le asigna 

un monto determinado de capital y se le proporcionan los 

insumos requeridos en la forma adecuada, podrá brindar un bien 
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o servicio. 

Una inversión requiere de una base que la justifique. 

Dicha base ea un proyecto bien estructurado y evaluado, que 

indique el rumbo que debe seguirse (Baca 1990). 

La decisión que se tome siempre debe estar basada en el 

análisis cualitativo y cuantitativo de un sinnúmero de 

antecedentes, según una metodología lógica que considere todos 

loa factores involucrados y que afectan el proyecto, para 

poder evaluar las ventajas y desventajas de asignar recursos 

a una determinada iniciativa (Sapag y Sapag, 1989). 

La evaluación del proyecto, es la parte fundamental del 

estudio, depende en gran medida de loa criterios adoptados, de 

acuerdo con el objetivo(a) que se pretenda(n) lograr (Baca 

1990). 

Según Baca ( 1990) , en un estudio de evaluación de 

proyectos, se distinguen tres niveles de profundidad: 

a. Perfil: Identifica la idea. En términos monetarios 

sólo presenta cálculos globales de las 

inversiones, costos e ingresos sin mayores 

investigaciones. 

b. Anteproyecto: También llamado estudio de pre-

factibilidad. Profundiza las 

investigaciones en fuentes 

secundarias y primarias sobre el mercado, 
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detalla 

determina 
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la tecnología a 

los costos totales 

rentabilidad del proyecto. 

emplear, 

y la 

c. Proyecto definitivo: Contiene básicamente la información 

del anteproyecto, pero se tratan con 

mucho más detalle y se analiza cada 

aspecto; contratos de venta, 

cotizaciones de la inversión, planos 

arquitectónicos, etc. 

Baca (1990) dice que la realidad económica, política, 

social y cultural de la entidad donde se piense invertir, dará 

la pauta que se seguirá para realizar la evaluación, 

independientemente de la metodología empleada, pero siguiendo 

la estructura general de la evaluación de proyectos, que se 

ilustra seguidamente en la figura l. 

En el estudio y la evaluación de un proyecto, la primera 

parte gue se deberá desarrollar y presentar en el estudio es 

la "Introducción", la cual debe contener una reseña histórica 

del desarrollo y usos del producto, también se deben detallar 

los factores gue influyen en su consumo (Baca, 1990). 
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Formulación y Evaluación 
de Proyectos 

1 

Definición de 
Objetivos 

1 1 T 1 

Análisis Análisis Análisis Análisis 
del Mercado Técnico Económico Socio-

1 

Operativo Financiero Económico 

1 T 1 

1 

Retroalimentación: :Resumen y Conclusiones! 

1 

¡Decisión sobre el Proyecto! 

Figura l Esquema de la formulación de Proyectos. 

Fuente: Baca 1990. Evaluación de Proyectos: Análisis y 
Administración del riesgo. 

La siguiente parte debe ser el marco de referencia. Este 

debe ser situado en las condiciones económicas y sociales en 

que se llevará a cabo el estudio y por qué se piensa ejecutar 

(Baca, 1990). 

Se deben aclarar los siguientes puntos: 

l. Verificar que existe un mercado potencial para el 

producto y que es viable introducirse en el mercado. 

2. Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo. 

3. Demostrar que la realización del proyecto es rentable. 
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l. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es la primera etapa formal de una 

evaluación de proyectos. 

Según Sapag y Sapag ( 1989), un mercado es "la 

convergencia de potencialidades de la demanda y oferta 

existente en una sociedad en un momento dado, para establecer 

las condiciones de precio y cantidad de las transacciones 

realizadas". 

Hay varios elementos claves en la estructura de un 

estudio de mercado, y estos son: la estructura del mercado, la 

demanda, la oferta y su interacción para determinar los 

precios (Sapag y Sapag,1989). A éstos Baca (1990) agrega la 

definición o caracterización del producto. 

El objetivo general es: verificar la posibilidad real de 

penetración del producto en un mercado determinado (Baca, 

1990). 

Sin embargo, Sapag y Sapag ( 1989) sugieren gue en un 

estudio de mercado, no solo debe estudiarse el mercado del 

producto, sino también: 

a. El mercado proveedor, gue es el mercado de donde se 

obtienen los insumos y la materia prima necesaria para el 

proyecto. 

b. El mercado competidor, gue son todas aquellas empresas o 

productos gue proveen a los consumidores de productos 

similares al nuestro o bien de productos sustitutos. 
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c. El mercado distribuidor, que representa loe canales de 

distribución adecuados que garantice la entrega del 

producto en forma rápida y eficiente. 

d. El mercado 

consumidor. 

consumidor, es el que 

Los hábitos de consumo, 

representa el 

la estrategia 

comercial y la multiplicidad de alternativas gue enfrenta 

son retos gue deben ser evaluados en ésta sección. 

e. El mercado externo, se refiere a la posibilidad de 

adguirir los ineumos en un mercado foráneo, implican 

consideraciones diferentes al del mercado local. 

2. Estudio técnico 

El estudio técnico analiza la posibilidad técnica de 

producir un bien ó servicio. Puede dividirse, según sea el 

caso, en cinco secciones (Baca 1990): 

Tecnología apropiada. 

Tamaño óptimo. 

Localización óptima. 

Ingeniería del proyecto. 

Análisis administrativo. 

Baca (1990) y Sapag y Sapag (1989) coinciden al afirmar 

gue la tecnología es un factor muy importante, la cual debe 

adecuar el proyecto a las técnicas de producción que le 

permitan satisfacer en forma más eficiente y rentable las 

necesidades de los consumidores. Sin embargo, Guadagni (1976), 
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citado por Sapag y Sapag (1989) sugiere gue la alternativa gue 

se debe elegir es la gue presente un menor valor actualizado 

de sus costos. 

Baca, (1990), afirma gue el tamaño óptimo es difícil de 

cuantificar porgue son muchos los factores gue se tienen gue 

analizar y las técnicas para evaluarlos son iterativas. A ésta 

consideración Sapag y Sapag (1989) sugieren la consideración 

de dos factores en la determinación del tamaño óptimo del 

proyecto: la relación precio-volúmen por el efecto de la 

elasticidad de la demanda y la relación costo-volúmen debido 

a las economías de escala. 

Baca ( 1990) 

fundamental porque 

dice que 

facilita 

la localización óptima es 

la operación de la planta o 

explotación y muchas veces permite una ventaja operacional 

difícil de aventajar por otras con mala ubicación; lo cual se 

complementa con Sapag y Sapag ( 1989) gue dicen gue "la 

adecuada localización del proyecto se manifiesta en diversas 

variables cuya recuperación económica podría hacer variar el 

resultado de la evaluación, comprometiendo en el largo plazo 

la inversión de carácter permanente de difícil y costosa 

al ter ación". 

La determinación de la localización se puede efectuar por 

diversos métodos, por ejemplo, un análisis bidimensional, de 

carácter subjetivo ó por el análisis de Gibson y Brown, que 

combina parámetros cuantitativos y apreciaciones subjetivas 

(Sapag y Sapag, 1989). 
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La ingeniería del proyecto se refiere básicamente a la 

forma en que operará la planta o explotación, pudiéndo ser 

manual, automatizada o mezcla de ambos, dependiendo de la 

disponibilidad de capital o del monto dispuesto a invertir. 

Aquí se detallan las características de las construcciones y 

equipo necesario así corno sus respectivos costos (Baca, 1989). 

El análisis administrativo se refiere a la estructura 

jerárquica que será necesario implantar para poder llevar a 

cabo todas las operaciones administrativas de manera 

eficiente, especificando los puestos de cada persona, así corno 

sus responsabilidades, obligaciones, sueldos, etc. 

Son aspectos que deben ser analizados con mucha delicadeza en 

la etapa de proyecto definitivo (Baca, 1990). 

3. Estudio legal 

En éste apartado se estudian los factores legales al que 

se encuentra sometido el proyecto_ Por ej ernplo, leyes que 

rigen la contratación de personal, ley de repatriación de 

divisas, leyes del país de destino que se deben respetar y 

tornar en cuenta si se desea que el producto pueda ser vendido. 

4. Estudio financiero 

El estudio financiero tiene corno finalidad ordenar y 
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sistematizar la información de carácter monetario gue 

proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros 

analíticos gue sirven de base para la evaluación económica 

(Baca, 1990) . 

Sapag y Sapag ( 1989) afirman gue en el estudio financiero 

es donde "se debe cuantificar la inversión en los activos gue 

requiere el proyecto para la transformación de insumas, y la 

determinación del monto de capital de trabajo inicial 

requerido para el funcionamiento normal del proyecto después 

de su implementación". 

Se determina la tasa mínima de rendimiento aceptable y el 

cálculo de los flujos netos de efectivo. Se puede incluír el 

cálculo del punto de equilibrio. 

Tanto Baca (1990) como Sapag y Sapag (1989) afirman gue 

se deben establecer consideraciones sobre el grado de 

financiamiento gue conlleven a la optimización del proyecto, 

tomando en cuenta los factores de costo de capital y del 

riesgo involucrado. 

El análisis de riesgo, mediante el método del análisis de 

sensibilidad es muy importante porgue permite cuantificar la 

variabilidad de los flujos de caja reales con respecto a los 

estimados (Sapag y Sapag, 1989). 

El análisis de sensibilidad pretende determinar cuál es 

el riesgo gue se corre al realizar una inversión monetaria y 

la manera de prevenir la guiebra de la empresa mediante 

cambios en los costos de los diferentes insumes, variaciones 
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en los precios y en cualquier otra variable para visualizar el 

efecto que tendría en la explotación (Baca 1990). 

El análisis de sensibilidad es útil incluirlo porque el 

resultado de una evaluación económica tradicional no permite 

prever el riesgo de una posible quiebra a corto o mediano 

plazo (Baca,1990). 

Baca (1990) y Gitman (1986) concuerdan en que dos 

aspectos fundamentales de la planeación financiera son la 

planeación del efectivo y la planeación de las utilidades. 

A ésto Baca ( 1990) agrega que se deben articular una 

serie de pronósticos que por lo general cubren un lapso de 

hasta varios años. A corto plazo, el enfásis es la liquidez, 

a largo plazo, el factor fundamental es la estructura de la 

empresa y el impacto que tiene sobre la rentabilidad de la 

empresa. Para éstas proyecciones se utiliza el flujo de caja 

proy~ctado, el estado de resultados proyectado, el balance 

general proyectado y como complemento se pueden analizar las 

razones financieras proyectadas. 

Una vez que se ha recopilado la información, se hace 

preciso analizarla, para poder evaluar ciertos índices que le 

permiten al evaluador de proyectos formarse una idea de los 

beneficios, período de recuperación de la inversión, 

desenvolvimiento de la empresa a travez del tiempo, 

rentabilidad, riesgo, sensibilidad (Sapag y Sapag 1989). 
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a. Flujo de Caja Proyectado 

Es el elemento básico de la evaluación económica (Gitman, 

1986). El flujo de caja proyectado consiste en la proyección 

de futuros ingresos y egresos que la empresa tendrá en el 

horizonte temporal a analizar. Tanto Gitman (1986) como Sapag 

y Sapag (1989), afirman que el cálculo del flujo de efectivo 

de un proyecto requiere de cuatro elementos básicos: los 

egresos iniciales de fondos, los ingresos y egresos de 

operaciones, la determinación período a período de los 

ingresos y egresos por inversiones, amortizaciones de 

préstamos, diferentes pagos, etc. y del valor de desecho 6 

salvamento del proyecto. 

El flujo de caja proyectado se debe adaptar con un 

formato que llene las características de la empresa con el fin 

de recojer eficientemente el flujo de efectivo (Gitman, 1986). 

b. Estado de Resultados Proyectado 

Según Gitman (1986), el proceso de planeación de 

utilidades radica en la elaboración de un estado de resultados 

pro-forma. 

Para calcular el volúmen de ventas que se tendrán en los 

años venideros se pueden emplear de simples proyecciones hasta 

complejos estudios de mercado con cálculos sumamente 

elaborados. Luego, se debe calcular y restar el costo de la 

mercadería vendida así como todos los gastos operativos en que 

incurra la empresa (Gitman, 1986). 
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El cálculo de los costos variables es más difícil, porgue 

requieren de pronósticos más acertados. Los costos 

administrativos y generales son de más fácil predicción por 

ser costos fijos (Gitman, 1986). 

c. Balance General Proyectado 

El balance general proyectado brinda una visión más 

amplia de la situación financiera de la empresa durante el 

transcurso del horizonte analizado (Gitman, 1986). 

Se analiza cuenta por cuenta, para evaluar la liguidez, 

rentabilidad y estructura financiera pudiéndose tomar medidas 

correctivas con suficiente anticipación. 

d Razones Financieras 

Gitman (1986) y Weston y Brighan (1987) afirman gue las 

razones financieras son de mucho interés porgue permiten 

analizar las relaciones de liguidez, actividad,endeudamiento 

y rentabilidad de una empresa. 

Los elementos importantes relacionados con las 

operaciones a corto plazo son las razones de liguidez, 

actividad y rentabilidad. Si la empresa no puede sobrevivir a 

corto plazo no tiene objeto analizar las razones de 

endeudamiento gue son útiles a largo plazo (Gitman, ·1986). 

(1) Medidas de líguidez: 

Las medidas de liguidez miden la capacidad de una empresa 
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de cumplir con sus compromisos financieros a corto plazo 

(Gitman, 1986) y (Weston y Brigham, 1987). 

Las medidas de lig_uidez total pueden resultar 

inadecuadas, por la distinta naturaleza de los activos 

circulantes y los pasivos a corto plazo, y pueden afectar la 

lig_uidez verdadera de la empresa (Gitman, 1986). 

A continuación se describen cada una de éstas razones: 

(a) Capital neto de traba.; o 

Según Gitman (1986), ésta medida es muy útil para control 

interno ya g_ue obliga a la empresa a mantener suficiente 

lig_uidez de operación, además ayuda a protejer los préstamos 

del acreedor. 

Capital neto 
de trabajo Activos corto plazo - pasivos corto plazo 

(b) Indice de solvencia 

Gi tman ( 1986) y Weston y Brigham ( 1987) concuerdan en g_ue 

ésta razón es útil para medir la capacidad de la empresa de 

hacer frente a sus compromisos a corto plazo, es decir, mide 

el grado en el cual los derechos de los acreedores son 

cubiertos por los activos a corto plazo de la empresa. 

Un dato relevante es cuando el valor de ésta razón es 1, 

el capital de trabajo es cero. 

Indice de solvencia Activos circulantes 
Pasivos circulantes 
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(e) Razón ácida 

Este índice es similar al de solvencia, sin embargo, le 

resta a los activos circulantes el inventario por 

considerarlos entre ésta categoría los de menor liquidez 

(Gitman, 1986), a ésto Weston y Brigham (1987) agregan que la 

sustracción de los inventarios se debe a que éstos pueden 

presentar pérdidas en caso de una liquidación. 

Razón ácida activos circulantes - inventarios 
pasivos circulantes 

(2) Medidas de actividad 

Estos índices se emplean para medir la velocidad a la que 

diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo (Gitman, 

1986). 

Los distintos índices de actividad se detallan a 

continuación: 

Ca) Indice de rotación de inventarios 

La liquidez de los inventarios se mide generalmente por 

la rotación que sufren. Este índice es útil sólo si se compara 

con el de otras empresas de la misma actividad (Gitman, 1986). 

Gitman (1986) y Weston y Brigham (1987) concuerdan en que 

un índice alto de rotación puede significar eficiencia, pero 

también puede significar escacez de inventarios y por lo tanto 

incurrir en pérdidas de ventas. Al contrario, una baja 

rotación puede significar inventarios no líquidos, inactivos 



21 

o abundancia de inventarios gue reflejan un alto costo de 

oportunidad. 

La fórmula para calcular dicho índice es la siguiente: 

Rotación de inventarios Costo de las ventas 
Inventarios 

(b) Indice de plazo medio de cobranza: 

Este índice es útil para evaluar las políticas de crédito 

y cobranza y es significativo en relación con los términos de 

créditos de la empresa (Gitman, 1986). Mide el número de días 

de ventas invertidos en cuentas por cobrar (Weston y Brigham, 

1987). 

Plazo medio de cobranza 360 x cuentas por cobrar 
ventas anuales 

(e) Indice de plazo medio de pago 

Indica el lapso de tiempo promedio gue tarda la empresa 

en pagar sus deudas (Gitman, 1986). Un problema para calcular 

el monto total de las compras anuales surge al calcular éste 

índice. 

Plazo medio de pago = 360 x cuentas por pagar 
compras anuales 
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(d) Indice de rotacion de activos totales 

Esta razón indica la eficiencia con que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas (Gitman, 1986). 

Rotación de activos totales ventas 
activos totales 

(3) Medidas de Endeudamiento 

Las razones comprendidas aquí, indican la relación de 

dinero de terceros que la empresa utiliza para generar 

utilidades (Gitman, 1986). Weston y Brigham (1987) la llama 

razones de apalancamiento y la define como "los fondos 

proporcionados por los propietarios en comparación con el 

financiamiento proporcionado por los acreedores de la 

empresa. 

A continuación se mencionan las razones más comunes: 

(a) Razón de endeudamiento 

Mide la relación entre el total del capital aportado por 

terceros y los activos totales. 

Entre mayor sea la razón, mayor proporción de capital de 

terceros habrá en la empresa con relación a los bienes de la 

empresa. 

Razón de endeudamiento Pasivos totales 
Activos totales 
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(b) Razón pasivo/capital 

Indica la relación entre los fondos a largo plazo que 

aportan los acreedores de la empresa y los que aportan los 

propietarios de la empresa, es decir, estiman el grado de 

apalancamiento de la empresa (Gitman, 1986). 

Razón pasivo/capital pasivo a largo plazo 
capital social 

(4) Medidas de rentabilidad 

Las medidas de rentabilidad relacionan las ganancias de 

la empresa con las ventas, activos ó capital (Gitman, 1986). 

Weston y Brigham (1987) agregan que éstas medidas dan 

respuestas más completas con relación a la efectividad del 

manejo de la empresa. 

A continuación se describen los índices de rentabilidad más 

comunes: 

(a) Margen bruto de utilidades 

Indica el porcentaje que queda sobre las ventas después 

que la empresa ha pagado sus existencias (Gitman, 1986). 

Margen bruto de utilidades Utilidad bruta 
Ventas 

Cb) Margen de utilidades de operación 

Representa la utilidad pura que obtiene la empresa de sus 
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ventas, es decir, la ganancia que la empresa obtiene por cada 

unidad monetaria en ventas (Gitman, 1986). 

Margen de utilidad de operación Utilidades de operac1on 
Ventas 

(e) Margen neto de utilidades 

Representa el porcentaje de ganancia por cada unidad 

monetaria en ventas que queda después de deducir todos los 

gastos, incluyendo impuestos (Weston y Brigham, 1987). 

Margen neto de 
utilidades 

utilidades netas después de impuestos 
Ventas 

(d) Rendimiento de la inversión 

Mide la efectividad total de la empresa al generar 

ganancias con los activos disponibles (Gitman, 1986). 

Es decir, que tanto se obtiene de utilidades sobre los activos 

totales de la empresa. 

Rendimiento inversión-utilidades netas después de impuestos 
activos totales 

(e) Rendimiento de capital social 

Mide el rendimiento obtenido sobre el capital de los 

accionistas de la empresa (Weston y Brigham, 1987). Es decir, 
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para los inversionistas ésta es una razón de suma importancia 

porque cuantifica el rendimiento sobre el patrimonio de la 

empresa. 

Rendimiento capital 
social 

utilidades netas después de impuestos 
capital de los accionistas 

d. Criterios de Evaluación 

Efectuar una evaluación qe los proyectos es necesario 

para poder tomar una actitud de aprobación - rechazo ó bien 

realizar una jerarquización de alternativas (Sapag y Sapag, 

1989)-

Existen varios métodos de evaluación de proyectos, a 

continuación se describen varios de ellos. 

(1) Tasa promedio de rendimiento 

Es muy usado por la simplicidad de sus cálculos; 

esencialmente sirve para evaluar los gastos de capital 

(Gitman, 1986). 

Para emplear éste método, se necesita que los activos se 

deprecien en línea recta; las utilidades promedio se calculan 

sumando las utilidades después de impuestos de cada uno de los 

períodos y dividiéndolos entre ellos, la inversión media se 

calcula dividiendo la inversión inicial entre dos (Gitman, 

1986)-

La fórmula para calcular la tasa promedio de rendimiento 

se describe a continuación: 



Tasa promedio 
de rendimiento 
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Utilidades Promedio Después de-Impuestos 
Inversion Promedio 

(2) Período de recuperación de la inversión 

Otra de las maneras de evaluar el proyecto consiste en 

calcular el período que se tarda en recuperar la inversión 

inicial (Gitman, 1986). 

El plazo de recuperación de la inversión está relacionado 

con la liquidez del proyecto, entre más corto sea el plazo de 

recuperación, más líquido es el proyecto y menos riesgo 

involucra y viceversa (Gitman, 1986). 

Este método de evaluación es superior a la tasa promedio 

de rendimiento, ya que toma en consideración la regularidad de 

los Ílujos de eÍectivo, el tiempo y sobre todo, es una medida 

de riesgo (Gitman, 1986). 

Las desventajas de éste método son tres: 

no puede especiÍicar el período de recuperación 

apropiado en Íunción de máxima riqueza. 

no toma en consideración el valor del dinero en el 

tiempo. 

no considera las entradas de eÍectivo que ocurren 

después del período de recuperación. 

A continuación se describen otras técnicas de evaluación, 

lo importante de éstas técnicas es que consideran el valor del 
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dinero a travéz del tiempo. Los flujos efectivos del proyecto 

son descontados a la tasa de costo de capital de la empresa. 

(3) Valor presente neto (VPN) 

Sapag y Sapag ( 1989) y Gi tman ( 1986) concuerdan en que el 

VPN es una de las técnicas de evaluación de presupuestación de 

capital más ampliamente usadas. Dicho valor se obtiene de 

restar la inversión inicial del valor presente de los flujos 

de efectivo descontados a la tasa de costo de capital de la 

empresa. 

El criterio de decisión de ésta técnica es: si VPN => O, 

entonces el proyecto se aprueba, de lo contrario se rechaza. 

Si el valor es superior a cero, la empresa está obteniendo 

ganancias sobre su costo de capital, de ésta manera se aumenta 

o mantiene la riqueza de la empresa (Gitman, 1986). 

La fórmula para calcular la VAN es: 

VAN =_ENE~ 
(1+R)t 

+ _ENEz_ + - - -
( 1+R)t 

+ _ENEn 
(1+R)t 

- Io 

donde: 

FNE= flujo neto de efectivo para cada período. 

R = costo de capital. 

T = Período. 

Io = Inversión inicial. 

(4) Indice de redituabilidad (IR) 

También llamado índice de beneficio-costo. Este índice 
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mide el rendimiento de valor presente por unidad monetaria 

invertida (Gitman, 1986). 

El criterio de decisión es de aceptación ó rechazo. Si el 

índice => 1, entonces se acepta el proyecto, de lo contrario, 

se rechaza. Un proyecto aprobado en base al IR, mantendrá o 

incrementará la riqueza de la empresa. 

La forma de calcular el IR es: 

IR VPN entradas de capital 
inversión inicial 

(5) Tasa interna de retorno (TIR) 

Según Gitman (1986), la tasa interna de retorno es "la 

tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos 

de efectivo con la inversión inicial asociada a un proyecto". 

·Es decir, es la tasa que iguala a cero el VPN de una 

inversión. 

Weston y Brigham (1987) dan la siguiente definición para 

la TIR: "medida que evalúa el proyecto en función de una única 

tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de 

los beneficios actualizados son exactamente iguales a los 

desembolsos expresados en moneda actual". 

La TIR también se puede definir como: "la tasa de interés 

más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, 

si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se 

tomaran prestados y el préstamo (principal e interés 

acumulado) se pagara con las entradas en efectivo de la 
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inversión a medida que se fuesen produciendo"(~). 

El criterio de decisión es: si laTIR=> tasa de costo de 

capital, se aprueba el proyecto, de lo contrario se rechaza. 

Si se acepta el proyecto bajo éste criterio, se garantiza que 

la empresa mantendrá o aumentará su riqueza, ya que el 

rendimiento de la inversión es mayor a la tasa de corte 

establecida (Gitman, 1986). 

Existen varios problemas con la TIR, en algunos casos un 

proyecto puede tener más de una TIR cuando existen patrones de 

flujo de efectivo no convencionales, y por lo tanto presenta 

problemas de interpretación, supone además la reinversión de 

efectivo a una tasa poco realista especificada por la TIR. El 

método de VPN no presenta éstos problemas, por lo tanto ofrece 

una posiblidad de evaluación e interpretación más clara en 

algunos casos (Gitman, 1986). 

(6) Análisis de Riesgo 

Debido a que las variables que afectan la rentabilidad de 

un proyecto son predecibles pero casi nunca son certeras, es 

necesario efectuar un análisis que permita cuantificar el 

efecto que las variaciones en dichas variables (ingresos y 

costos) tienen sobre la rentabilidad del proyecto, por medio 

de un análisis individual de la variable o de un análisis 

multidimensional. 

BIERMAN Y SMIDT. El Presupuesto. pag. 39. En Sapag y 
Sapag. 1987. Preparación y Evaluación de Proyectos. 
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B. Aspectos Agronómicos del Cultivo 

El manejo técnico del cultivo es importante porgue de él 

depende la productividad y longevidad de la plantación, así 

mismo permite, después de la cosecha, darle el tratamiento 

adecuado a la fruta para su comercialización. 

l. Botánica 

El mango (Mangifera indica L.) pertenece a la familia 

Anacardiaceae, dentro del cual existen más de 60 especies, 

dispersadas por el sudeste asiático, con la mayoría de éstas 

en la península de Malaya. Morin (1967), afirma gue guince 

especies del género Mangifera producen frutos comestibles, 

pero ninguna con las características tan magníficas del mango. 

Todas las especies del género Mangifera son arboresentes. 

Las hojas son alternadas, pecioladas, enteras y coriáceas. El 

árbol es de mediana altura y tiene sistema radicular profundo. 

Campbell y Malo ( 1967), describen las inflorescencias 

como axilares o en panículas terminales, con flores de tamaño 

pegueño a regular. El color de las flores varía de rojo, 

rosado a blanco. En la misma panícula se presentan flores 

hermafrodita y masculina o estaminada, las estaminadas se 

encuentran en mayor número. El número de flores por panícula 

es de 500 o más. La polinización es por insectos, sin embargo 

la abeja no es importante. 

La fruta de mango es una drupa, variable en tamaño y 
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-::> ·- forma. Su color varía de verdoso, amarillo a rojizo. Su peso 

puede ser de pocas onzas a más de 5 libras. Es de corteza lisa 

y coriácea que rodea una pulpa amarilla y carnosa. La semilla 

está envuelta en una cubierta dura. La fruta madura en el 

árbol pero generalmente se cosecha antes de su total madurez, 

según el fin que se le quiera dar. 

2. Clima 

Las zonas que más favorecen al mango son las que tienen 

un clima seco tropical y seco sub-tropical. Una altitud entre 

O a 500 msnm es ideal, aunque puede cultivarse hasta los 1200 

msnm, ver figura 2. 

Hurtado ( 1987), afirma que durante la época seca el polen 

del mango tiende a aglutinarse, por lo tanto si existen 

lluvias durante la época de floración, los rendimientos 

disminuirían considerablemente porque muchas flores no serían 

polinizadas. Esto se relaciona con lo afirmado por Whiley 

(1983), que dice que cada incremento de 120 mnsm produce un 

atraso de aproximadamente 4 días en el período de flor.ación. 

Esto sugiere que para el cultivo de mango de exportación, 

es preferible la plantación en zonas bajas con el uso de riego 

especialmente durante la época de floración y fructificación. 
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El Centro de Desarrollo Industrial, en el Programa de 

Tecnologías Rurales para Honduras, afirma gue la precipitación 

pluvial de 1000-2000 mm con un período seco definido de 4-6 

meses durante la floración (60 mm/mes), es adecuada para el 

cultivo de mango. Según Tabora (1990) éstas áreas coinciden 

con los valles y laderas del interior (Comayagua, Ocotepeque 

y Copán) y especialmente en la región sur de Honduras 

(Choluteca), donde el período seco influenciado por el Océano 

Pacífico, coincide con la floración. 

Hurtado (1987), afirma gue las temperaturas óptimas son 

las comprendidas entre 24 y 36°C, temperaturas altas durante 

la noche (28-32°C) hacen que la fruta sea dulce y madure bien, 

pero días calurosos y noches frescas (12-20°C) aparentemente 

ayudan a desarrollar un color más atractivo. Temperaturas 

menores de 18°C reducen el crecimiento de la planta. El mango 

puede tolerar con muchos daños, temperaturas de hasta -4°C 

durante pocas horas. 

3. Suelos 

El mango es adaptable a una gran variedad de suelos; sin 

embargo, exige que los suelos sean profundos, bien drenados y 

gue el nivel freático sea bajo, no menor de 2. 5m. Puede 

tolerar inundaciones cortas. 

Whiley ( 1983), afirma que aunque la fertilidad de los 

suelos es importante, el mango tiende a florecer más en suelos 
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poco fértiles debido al estrés hídrico y posiblemente con el 

fin de preservar la especie, mientras que suelos fértiles con 

buena capacidad de retención de humedad, · promueven un 

crecimiento y desarrollo vegetativo abundante a expensas de la 

fructificación. 

El mango soporta un pH mínimo de 5 y un máximo de 8, el 

rango más adecuado es 5.5 a 7. 

4. Variedades 

El éxito de cualquier proyecto estará determinado por la 

acertada selección de las variedades a plantar y por las 

temporadas que las mismas entren en producción. Las variedades 

cultivadas se clasifican en tres razas: India, Indochina y 

Filipina. Sus características principales son: 

a. Raza India 

La mayoría de las variedades comerciales tienen su orígen 

en ésta raza, entre las variedades comerciales se pueden 

nombrar: 

(1) "Haden": 

Esta variedad es originada en Florida de la variedad 

"l1ulgoba". Hurtado ( 1987) y Whiley ( 1983), coinciden al 

afirmar que su peso es aproximadamente 450 g, tiene forma 
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ovalada y color amarillo anaranjado, posee fibra sólo cerca de 

la semilla. Su maduración no es temprana ni tardía. El fruto 

es de consistencia firme, lo cual es importante para el 

mercado de exportación. Morín (1967) y Whiley (1983) coinciden 

que es poco resistente al ataque de antracnosis pero no tiene 

mayor problema con ataques de Anastrepha (mosca de la fruta). 

(2) "Irwin": 

Desciende de la variedad "Lippens", que a su vez se 

originó de una semilla de "Haden" en la Florida. Morín ( 1967), 

Hurtado (1987) y Whiley (1983) coinciden que la fruta es de 

forma ovalada, alargado, de fondo amarillo con rojo vivo en 

las partes expuestas al sol. 

El árbol es de tamaño pequeño a mediano, lo cual permite 

altas densidades de plantación y altos rendimientos por área, 

es una variedad muy productiva, de producción temprana y 

consistente. Los frutos tienen semilla pequeña y no poseen 

fibra. La resistencia a antracnosis es baja. 

(3) "Kent": 

Procede de semilla de mango "Sandersha". Morín (1967) y 

Hurtado (1987), afirman que es una variedad tardía, la fruta 

es grande y llega a pesar hasta 600 gr, tiene forma ovalada y 

es de color amarillo. No tiene fibra, al madurar presenta 

gelatinización moderada de la pulpa cerca de la semilla, lo 

cual puede resultar beneficioso a la hora de consumirla. 
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Presenta resistencia de moderada a alta al atague de 

antracnosis y resistencia baja a moderada a los ataques de 

Anastrepha. 

(4) "Zill": 

Morín (1967) y Hurtado (1987), afirman gue es una 

variedad precoz, descendiente del mango "Haden". El fruto es 

de tamaño mediano, aproximadamente 200 g, lo cual puede 

convertirse en problema si se piensa exportar la fruta, por el 

número de unidades necesarias para completar el peso 

reglamentario de 4. 5 kg. Es de forma ovalada y de color 

amarillento con tonos rojo y violáceos. No posee fibra, la 

pulpa es relativamente suave. Tiene baja a media resistencia 

a Anastrepba y mediana resistencia a antracnosis. El árbol es 

grande y el rendimiento es bastante alto. 

b Raza Indochina 

Morín ( 1967) afirma gue en ésta raza se destaca la 

variedad "Cambodiana", de frutos menos atractivos gue "Haden" 

y "Mulgoba". 

e. Raza Filipina 

Comprende las variedades "Carabao" y "Pico". Algunos 

incluyen las variedades "Manila", "Simmond", "Peach" y 

"Fairchild". No tienen buen color, pero son sabrosos y carecen 
r 
·:&-

de fibra. Característica gue debe tener un mango de 
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exportación, Morín (1967). 

Hurtado (1967) afirma que al escoger las variedades para 

un huerto comercial, se deben buscar las siguientes 

características: 

Que tenga buena producción todos los años. 

Que la fruta tenga buena apariencia y color llamativo 

(preferiblemente rojo o rojo-amarillento). 

Que sea de buena calidad: poca fibra, buen sabor y 

semilla pequeña. 

Que el tamaño sea entre 350 y 850 g por fruta. 

Que sea resistente a enfermedades y plagas comunes en la 

zona, especialmente antracnosis que es el mayor problema. 

Que tenga buena adaptación a la zona. 

5. Labores del Cultivo 

El cultivo de mango requiere de un trabajo minucioso, 

indispensable para su buen desarrollo. Entre las principales 

actividades que se realizan están: propagación, 

establecimiento, riego, fertilización, control de malezas, 

control de plagas y enfermedades, inducción a floración, 

cosecha y postcosecha. 

a. Propagación 

Morín (1967) y Opeke (1982) afirman que comúnmente, el 
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mango se propaga por semilla; sin embargo, ésta práctica para 

huertos comerciales no es aconsejable porgue no ofrece 

garantía de la fruta gue se producirá; además, la producción 

es más tardía (hasta siete años) y las plantas tienden a 

crecer mucho, dificultando la cosecha. 

La.Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su 

publicación "El Cultivo del Mango", sugiere gue para fines 

comerciales, se deben emplear árboles injertados, eliminando 

así todos los problemas mencionados anteriormente. 

Los mejores patrones son aquellos mangos criollos 

poliembriónicos gue crecen vigorosamente, gue producen 

bastante y gue han vivido muchos años, lo gue garantiza la 

resistencia del patrón. 

El poder germinativo de las semillas usadas en los 

patrones dura normalmente dos semanas, por lo gue debe ser 

sembrada lo más pronto posible; se puede acelerar la 

germinación si se le guita la corteza a la cáscara. La siembra 

se debe hacer con el lomo hacia arriba y en forma superficial. 

A los seis meses, las plántulas generalmente están listas para 

injertar. Los injertos deben hacerse a 30 cm de altura. 

b. Establecimiento 

Opeke (1982), sugiere gue dependiendo de la topografía, 

el mango puede plantarse intercalado con otros cultivos 

anuales o semiperennes, gue ayuden a sobrellevar los costos de 

establecimiento de la plantación, siempre y cuando se 
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fertilizen durante y después de su cultivo para no afectar los 

arbolitos de mango. Ejemplo de éstos cultivos pueden ser: 

frijol, maíz, hortalizas, papaya u otros. 

En el folleto "Guía para el Cultivo de t1ango", del 

Programa de Tecnología Rurales, sugieren gue si no se piensa 

sembrar cultivos intercalados, se debe preparar el suelo en 

las franjas donde irá sembrada la hilera de plantas de mango, 

siendo preferible orientar las hileras de plantas de Norte a 

Sur para incrementar la entrada de luz, aunque el método de 

plantación puede variar según la topografía del terreno, 

plantaciones en tres bolillo o plantaciones en cuadrado. El 

hoyo debe ser amplio, de unos 60 cm. de profundidad por 60 cm. 

de diámetro. 

La mejor época para realizar el trasplante es al inicio 

de las lluvias. 

Densidades de 100 a 150 plantas por hectárea son 

recomendables (distanciamientos de 10x10 ó 9.5x7 m), porgue 

dejan espacio suficiente entre calles para el paso de 

maquinaria, aunque según la variedad con gue se trabaje, se 

puede modificar el espaciamiento, siempre teniendo cuidado de 

no reducir el espacio entre plantas al punto gue no permita el 

paso de maquinaria indispensable para el mantenimiento de la 

plantación. 

c. Riego 

Las plántulas deben ser irrigadas regularmente pero sin 
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exceso, para evitar la deshidratación de las raíces y 

favorecer el establecimiento de la planta en el campo. Según 

Mendoza y Hills ( 1984) , el riego de árboles en producción 

tardía debe efectuarse durante las siete semanas siguientes a 

la floración principal para evitar el estrés hídrico gue puede 

ocasionar una reducción en el tamaño de la fruta. 

d. Fertilización 

Opeke (1982), afirma gue la fertilización nitrogenada, 

durante los tres o cuatro años iniciales, es escencial para 

asegurar un crecimiento vegetativo vigoroso y reducir una 

floración prematura, gue no sería conveniente porgue atrasaría 

el desarrollo vegetativo de las plantas. Además, un cultivo 

con deficiencias nutricionales es altamente vulnerable al 

atague de patógenos. 

Durante los primeros cinco años se recomienda aplicar una 

fórmula nitrogenada en dósis crecientes, posteriormente un 

fertilizante de fórmula completa como el 15-15-15. 

Morín (1967), cita las experiencias de Jacob y Uexkul, en 

las cuales se dice gue la relación entre los macronutrientes, 

nitrógeno, fósforo y potasio (N-P-K) son esenciales. Un alto 

desarrollo vegetativo acompañado de escasa floración y 

desarrollo de frutos puede deberse a bajas dosis de fósforo y 

potasio. 

La planta extrae aproximadamente 104 kg de nitrógeno, 12 

kg de fósforo, 99 kg de potasio, 88 kg de calcio y 48 kg de 
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Magnesio si los rendimientos son de 16 toneladas métricas por 

hectárea. 

Las cantidades de fertilizantes que se aplican son 

importantes, pero también la relación que debe existir entre 

éstos, ya que un desbalance puede originar limitaciones de 

absorción de otros elementos, que aunque existan en el suelo, 

no pueden ser aprovechados por la planta. Esta relación puede 

apreciarse en el cuadro l. 

Cuadro 1 Relación de los principales nutrientes en el 
cultivo de mango. 

Nitrógeno 1.00 
Fósforo 0.11 
Potasio 0.95 
Calcio 0.84 
Magnesio 0.46 

Fuente: Mor in 1967. Cultivo de Frutas Tropicales. 

Esto quiere decir que: por cada libra de nitrógeno 

aplicado, de debe aplicar 0.11 libras de fósforo, 0.95 

libras de potasio, 0.84 libras de calcio y 0.46 libras de 

magnesio. 

Las cantidades de fertilizantes dependen del suelo, la 

edad del árbol y las prácticas culturales, debiéndose 

aplicar al inicio de las lluvias, durante la primera fase de 

desarrollo del fruto y después de cada cosecha. 



42 

e. Control de Malezas 

Opeke (1982) dice gue el buen control de malezas tiene 
..... 

doble función sobre el cultivo: disminuye la competencia por 

luz, agua y nutrientes y reduce la humedad relativa y plagas 

gue se puedan hospedar en éstas. 

El área de goteo debe permanecer siempre libre de 

malezas para permitir su fertilización, riego y desarrollo 

de raíces sin competencia. 

El suelo se puede proteger contra la erosión y malezas 

empleando cultivos de cobertura, como por ejemplo pastos. 

f. Plagas 

La principal plaga del mango es la "mosca de la fruta", 

nombre aplicado a varias especies del género Anastrepha y a 

Ceratitis capitata. 

El ciclo biológico de las moscas de la fruta es mas o 

menos similar para ambos géneros. Las moscas, durante el 

día, vuelan en busca de alimento gue consta de jugos 

azucarados gue obtienen en los néctares de las hojas, frutos 

maduros o resquebrajados. 

Opeke (1982), afirma gue el mayor daño lo causan las 

larvas gue completan su desarrollo en el interior de la 

fruta en donde se alimentan de las sustancias azucaradas de 

éstaB. 

Como un índice para el control de la plaga se puede 

considerar la cantidad de frutos caídos, recomendándose para 
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combatir la plaga: la destrucción de los frutos atacados 

para evitar que las larvas lleguen a estado adulto, el 

control biológico por medio de enemigos naturales de las 

plagas como por ejemplo las avispas que parasitan las larvas 

de las moscas, Opius trinidadensis y Pseudocoila carvalhoi, 

o bien el control químico usando Dipterex y proteína 

hidrolizada como atrayente, malathion, diazinon, etc. 

Unicamente hay que tener cuidado de no abusar de los 

químicos porque pueden eliminar el control natural o 

biológico existente o bien rebasar los límites permitidos. 

g. Enfermedades 

Las enfermedades deben ser controladas eficazmente, 

porque reducen el cuajado y la calidad de la fruta en forma 

drástica cuando no se realiza un control adecuado. 

(1) Oidium 

Opeke (1982) y Morín (1967) dicen que ésta enfermedad 

es causada por el hongo Oidium sp., que produce un micelio 

blanco y ataca las hojas, pedúnculos, flores y frutos del 

mango. Todos los órganos afectados aparecen cubiertos por el 

micelio blanco y fructificaciones de éste. 

Los tejidos infectados por el oidium toman una 

coloración bruno-violáceo, loa frutos infectados presentan 

manchas superficiales irregulares. Esta enfermedad es 
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fácilmente controlada con espolvoreadas de azufre (Opeke 

1982). 

(2) Antracnosis 

La antracnosis del mango es producida por el hongo 

Colletotrichum gloeosporioides (Penz). Ataca el follaje, 

flores y frutos. Las flores se marchitan y ennegrecen; en el 

follaje, se producen manchas redondeadas de color moreno 

oscuro; en el fruto forma manchas irregulares, ásperas de 

tamaño variable y hundidas (Opeke, 1982). La alta humedad 

relativa es lo gue más favorece la proliferación de 

antracnosis (Opeke 1982). 

La única medida práctica de control, es la protección 

del cultivo con fungicidas como el caldo bordelés, zineb, 

Benlate, Dithane, etc. durante el período crítico de 

infección (Opeke, 1982). 

6. Forzado ó Inducción Floral 

Forzar o inducir la floración en mango significa, hacer 

gue el árbol florezca fuera de su temporada normal o incluso 

dentro de su temporada, mediante la aplicación de un guímico 

en forma de spray. 

a. Producto y Dósis 

Tabora P. y Ramirez T. (1991), nombran los siguientes 
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inductores para la floración en mango: 

Anillos/cortes del tronco 

Humo 

Ethrel 

Nitrato de Amonio 

Nitrato de Potasio 

Acido Giberílico 

Combinaciones ("Flowerkem", "Flowerset") 

Paclobutrazol 

De estos el mejor resultado se obtiene con las 

combinaciones. Así, el inductor o forzador ("Flowerset", por 

su traducción en inglés) es una formulación compuesta por: 

Nitrato de potasio, ácido giberélico, ácido 

naftalinoacético, serie de micro-elementos y serie de 

estabilizadores. 

El producto es una formulación en spray altamente 

efectiva para inducir la floración fuera o dentro de la 

temporada de mango. 

b Epoca de ap1icación 

Para la aplicación del inductor ("Flowerset"), hay que 

seleccionar los árboles que tengan edad productiva, que 

tengan hojas completamente desarrolladas que se caracterizan 

por su color verde obscuro y porgue producen un sonido 

típico al estrujarlas, las yemas deben verse duras pero no 
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en crecimiento. 

Tabora P. y Ramírez T. (1991), nombran los siguientes 

signos para lograr una inducción favorable: 

hojas maduras 

menos de 15 hojas por yema 

yema de menos de 5-6 meses de edad ("Haden") 

Alta humedad relativa 

Se debe aplicar la solución ya lista, en cualquier 

bomba aspersora, haciendo una cobertura completa a hojas, 

yemas y ramas, se debe evitar el escurrimiento y posponer la 

aplicación si se espera lluvia en un lapso menor de 12 horas 

a la aplicación. 

El mejor tiempo para inducir la floración en mango es 

después de la época de lluvias. También antes de aplicar el 

inductor hay que podar o remover las ramas necróticas 

dañadas por enfermedades o mal desarrolladas, especialmente 

aquellas dentro de la copa del árbol, éstas ramas rara vez 

producen buenos frutos y perjudican por su competencia por 

nutrientes; hay que cortar éstas ramas lo más cerca de la 

rama principal con una sierra o con tijeras podadoras bien 

afiladas; posteriormente hay que cubrir con una pintura 

barata o alquitrán los cortes que quedan. 

La FHIA a comprobado científicamente que en el valle de 

Comayagua, que se puede obtener mango de exportación con 

forzado o inducción de la siguiente manera: 
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Si se fuerza en agosto la fruta sale en enero (150 días). 
'f-' 

Si se fuerza en septiembre la fruta sale febrero ( 150 días). 

Si se fuerza en octubre la fruta sale en marzo (150 días). 

Si se fuerza en noviembre la fruta sale en abril (150 días). 

Si se fuerza en diciembre la fruta sale en mayo (150 días) . 

Si no se fuerza la fruta sale del 15 de mayo al 15 de julio. 

Por otro lado si se fuerza la floración, se hace 

producir solamente los árboles o partes de ellos que se 

quieran hacer producir, por lo tanto, se puede manipular la 

producción y eliminar la estacionalidad. 

c. Efectos del forzamiento o inducción en el cultivo y la 

producción 

El inductor promueve en el árbol de mango una regular y 

abundante floración y a la vez hace producir frutas más 

grandes y más compactas, sólo se hace una aplicación y la 

floración aparecerá después de los 7~21 días. El único 

inconveniente de la inducción con nitrato de potasio es que 

provoca un envejecimiento prematuro de la planta después de 

10 años, lo cual puede aminorarse empleando distintos 

reguladores cada año (Tabora y Ramírez, 1991). 

Dependiendo del suelo, los árboles que son forzados a 

florear, requerirán una mayor fertilización debido a que las 

frutas en desarrollo utilizan mayor cantidad de nutrientes 
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de la planta y por ende del suelo. Por lo tanto de no suplir 

una fertilización adecuada el potencial de la cosecha se 

reduce. También es conveniente irrigar las plantas luego de 

la floración. 

d. Implicaciones de la técnica de inducción 

La nueva tecnología en el uso de hormonas para la 

floración inducida en mango, tiene varias implicaciones para 

Honduras y en las técnicas de producción, mercadeo y 

procesamiento de mango, como son: uso de variedades, manejo 

del cultivo, control de enfermedades y plagas, tiempo de 

cosecha y técnicas de postcosecha. 

7. Cosecha 

Las frutas generalmente son cosechadas cuando se 

encuentran totalmente maduras si su destino es el mercado 

local, pero si se destinan a un mercado. lejano, se deben 

tomar las siguientes medidas (Hurtado, 1987): 

El total de sólidos solubles debe ser como mínimo 12 

grados Brix. 

Gravedad específica entre 1.01 y 1.02. 

La fruta debe soportar una presión de 1.75 a 2 kg/cm2. 

La coloración debe ser amarillenta-rojiza en 30-50%. 

Contenido mínimo de azúcar de 10%. 
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No mezclar mangos de variedades diferentes. 

Laa frutas deben presentar el mismo tamaño. 

Laa frutas deben poseer el mismo grado de maduración. 

La fruta debe estar libre de dafioa físicos. 

La cosecha se hace a mano, subiéndose a loa árboles 

para cortar la fruta o bien con un cosechador de bambú largo 

con una cuchilla y un saco adaptado en la punta. Las frutas 

nunca deben ser golpeadas o tiradas al suelo y ae lea debe 

dejar uno ó doa milimétroa de pedicelo, el cual debe ser 

tradado con un fungicida para evitar la pudrición de 

éate(2). Una pre-aelección de las frutas debe realizarse en 

el campo para eliminar toda aquella que se encuentre dañada, 

golpeada o que no presente la maduración adecuada (Hurtado, 

1987). 

Por ninguna razón, la fruta debe ser dejada a la 

intemperie, bajo loa rayos de sol, la lluvia o el viento, ya 

sea después de cosechada o durante el transporte (Hurtado, 

1987). 

Hurtado (1987) y Arriola et al dicen que la fruta 

seleccionada debe remojarse en agua conteniendo 100 ppm. de 

hipoclorito de sodio para remover la suciedad y el látex, ea 

importante porque la parte de la fruta de mango que queda 

2 Fotocopia de documento titulado 
1987/1988 mango aea-ahipmenta", 
Medlitcott en FHIA. 

"Recomendationa for 
brindado por Andrew 
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cubierta de látex no madura uniformemente con el resto de la 

fruta y disminuye su presentación ante el consumidor. 

Esto puede minimizarse cosechando la fruta entre nueve 

de la mañana y tres de la tarde, cuando la planta ha perdido 

turgencia y el flujo se látex es mínimo. 

Hurtado (1987), sugiere gue un tratamiento contra la 

antracnosis debe realizarse, sumergiendo la fruta en agua 

caliente a 55 grados centígrados durante cinco minutos y con 

una concentración de 0.1% de "Benlate" (1 gr por litro de 

agua). 

Spalding et al (1988), afirman gue el tratamiento en 

agua caliente no sólo destruye los huevos y larvas de la 

mosca de la fruta, sino gue controla considerablemente la 

aparición de antracnosis en función de la temperatura y 

duración del tratamiento sin perjudicar la calidad (pH, 

acidez titulable, porcentaje de sólidos solubles). También 

mejora ciertas características como la acentuación del color 

de la fruta, gue la hace más atractiva para el consumidor. 

Las mejores frutas para exportación son las de época 

seca (de enero a mayo), con menos problemas de moscas y 

antracnosis. Una buena calidad se determina por el grado de 

madurez del mango. El punto de cosecha en el mango "Haden" 

es cuando está empezando a pintarse de rojizo el lomo 

(brillo o pintón) expuesto al sol o sea gue esté sazón. 

Para el mercado europeo, las frutas se tratan con 

fungicidas aceptados para su protección, posteriormente se 
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debe dejar enfriar y secar para su selección y empaque. 

8. Postcosecha 

Las principales actividades a realizarse son: selección 

de la fruta, empaque, almacenamiento y transporte. 

a) Selección de la fruta 

Las frutas de mango se deben seleccionar nuevamente 

para asegurarse que no tengan daños mecánicos, de insectos o 

golpes. Toda la fruta debe ser catalogada de acuerdo a la 

variedad, tamaño y grado de madurez. Hurtado (1987), define 

los daños que deben ser evaluados de la siguiente manera: 

Pudrición: causada por hongos o microorganismos. 

Ablandamiento de la piel o pulpa. 

Insectos: Presencia de insectos considerados como 

plagas cuarentenarias en los países de destino. 

Antracnosis: Manchas negras en la piel de la fruta 

madura. Bajo condiciones de humedad la presencia de 

esporas. 

Congelamiento: Causado por temperatura menor de l2°C se 

manifiesta por manchas grisáceas. 

Machucones: Golpes o presiones sin romper la piel que 

deterioran la pulpa. 

Heridas abiertas: lastimaduras sin cicatrizar. 
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Deformaciones: zonas de aspecto irregular. 

Textura: alteraciones en la piel o pulpa que alteran la 

firmeza del fruto. 

Heridas cicatrizadas: que superen 1 cm solas o sumadas. 

"Russet"· áreas ásperas u oscuras de la piel que 

superen solas o sumadas 3 cm cuadrados por fruto. 

Esta selección debe permitir enviar la fruta de calidad 

que supere las normas de calidad en el mercado 

internacional, que se dan seguidamente en el cuadro 2. 

Cuadro 2 Porcentaje max1mo de daños y defectos en los 
envíos de mango. 

D~OS Y DEFECTOS 

DEFECTOS CRITICOS 
Pudrición 
Indicios de pudrición 
Insectos 
Antracnosis 
Congelamiento 

DEFECTOS MAYORES 
Machucones 
Heridas abiertas 
Madurez fuera de norma 
Deformados 
Textura no característica 

DEFECTOS MENORES 
Manchas de savia 
Heridas cicatrizadas 
Manchas 
Russet 
Daño por roce 

% 

o 
o 
o 
o 
o 

2 
2 
2 
2 
2 

5 
5 
5 
5 
5 

Fuente: HURTADO, F. 1987. Manejo del Cultivo, Cosecha y 
Postcosecha de mango. 
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b) Empaque 

Las frutas se clasifican por tamaños, como se describe 

en el cuadro 3. Generalmente se empacan de 6 a 16 frutas en 

una caja para obtener un peso de 4-5 kg, de acuerdo al 

mercado seleccionado. Las más demandadas son las cajas de 12 

unidades. 

Las cajas de cartón corrugado empleadas deben de 

resistir una presión de 250-275 libras por pulgada cuadrada 

y ser de preferencia enceradas para evitar su ablandamiento 

y consecuente daño en la fruta(3). Una cama de viruta en el 

fondo de la caja es recomendable para amortiguar la fruta 

contra golpes y movimientos. La fruta puede envolverse en 

papel u otro material gue impida el roce de los frutos entre 

sí o con la caja. 

Cuadro 3 Clasificación de la fruta de mango por tamaños. 

CALIBRE No. DE UNIDADES EN 5 kg. 

6 6 830 gr 
8 8 630 gr 

10 10 500 gr 
12 12 415 gr 
14 14 350 gr 
16 16 315 gr 

Fuente: HURTADO, F. 1987. Manejo del Cultivo, Cosecha y 

3 

Postcosecha de mango. 

Fotocopia del documento "Recomendations for 1987/1988 
mango sea-shipments" brindado por Andrew Medlicott, 
Fundación Hondurefia de Investigación Agrícola (FRIA). 
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Las dimensiones de la caja puede variar según el 

calibre de la fruta exportada. El tamaño más comúnmente 

empleado es el que se detalla en el cuadro 4. 

Cuadro 4 Medidas de las cajas de cartón corrugado empleadas 
en la exportación de mango fresco (mm). 

FONDO 
TAPA 

ANCHO 

288 
291 

ALTO 

95 
102 

LARGO 

366 
386 

Fuente: HURTADO, F. 1987. Manejo del Cultivo, Cosecha y 
Postcosecha de mango. 

La rotulación de las cajas es de gran importancia 

porque identifica la procedencia de la fruta, productor, 

calidad, fecha de embarque, peso, tamaño de la fruta. 

e Almacenamiento 

La fruta de mango es perecedera, por lo que no puede 

almacenárcele indefinidamente. Arriola et al (1976) y 

Hurtado (1987), afirman que temperaturas de 12 a 13°C son 

convenientes para almacenar la fruta de mango durante dos a 

tres semanas sin presentar daño por enfriamiento, sin 

embargo, el deterioro y ablandamiento de su pulpa se 

convierte en limitante. 

Los problemas de daños por enfriamiento ocurren en el 

rango de dos a siete grados centígrados, por lo que nunca 

debe llegar la temperatura a esos niveles. Estos daños se 

manifiestan como manchas onduladas de color café o grisáceas 
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en la cáscara, en casos más severos se puede dañar la pulpa 

de la fruta (Mendoza, 1984). 

La fruta de mango se almacena a 13°C y una humedad 

relativa de 85-90%. Antes de venderse al consumidor, son 

conservados a 16-21°C durante cinco a seis días. 

Campbell y Malo (1967), afirman que la temperatura que 

más ayuda a la maduración del mango es entre 21 y 24°C _ 

Fruta madurada a mayor temperatura se arruga y cambia 

de sabor. Para los envíos a mercados distantes se puede 

almacenar a temperaturas bajas para retardar su maduración, 

siempre y cuando no sea menor de 13°C. 

Es bueno pre-enfriar los mangos antes del 

almacenamiento. Los mangos se pueden almacenar durante 28 

días y mantenerlos en buen estado. Después de este tiempo 

puede haber problemas por antracnosis, diplodia, 

decoloración y otros. 

d. Transporte 

Se pueden considerar dos tipos de transporte: el 

convencional que es el transporte a temperatura ambiente, 

que es utilizado para distancias cortas siempre evitando que 

la fruta o cajas queden expuestas al sol o la lluvia. No se 

deben cubrir con lonas, plásticos u otros materiales que 

impidan la circulación de aire; y, el refrigerado, que puede 

mantener la temperatura y humedad relativa al nivel preciso 

y es utilizado para transportar la fruta a grandes 



56 

distancias (Hurtado, 1987). 

Cada actividad debe ser realizada de una manera eficaz 

y en el tiempo preciso para que sea efectiva. En el anexo 2 

se muestra la época adecuada para realizar las actividades 

de producción. 



IV. METODOLOGIA 

El objetivo principal de éste estudio es demostrar si el 

proyecto es rentable y viable. 

Para lograr éste objetivo es necesario realizar varios 

estudios, los cuales forman la base para poder argumentar las 

conclusiones del proyecto. 

Inicialmente se procedió a contactar las Instituciones 

estatales y privadas gue pudieran proporcionar información 

secundaria. Tales instituciones fueron: La Fundación Hondureña 

de Investigación Agrícola (FHIA), la Federación de Productores 

y Exportadores Agropecuarios y Agroindustriales de Honduras 

(FEPROEXAAH), el Banco de Desarrollo Agrícola (BANADESA), la 

Sección de Diversificación del Ministerio de Recursos 

Naturales (PRODIVERSA), el Departamento de Regulación y 

Financiamiento Externo del Banco Central de Honduras (DERFE), 

el Centro de Tramitación de Exportaciones del Ministerio de 

Economía ( CENTREX) , e 1 Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, el Personal y biblioteca de la Escuela Agrícola 

Panamericana y se contactó con algunos productores de mango de 

la zona de Comayagüa. 

Posteriormente se procesó la información obtenida y se 

analizó siguiendo la estructuración siguiente: se hizo una 

revisión de literatura gue comprendiera los aspectos de 
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evaluación de proyectos y lo concerniente al manejo técnico 

comercial del cultivo, se realizó un estudio de mercado para 

evaluar si la demanda por el producto justificaba la 

investigación. 

Se cuantificaron los costos de cada una de las variables 

técnicas necesarias para implementar el proyecto, se determinó 

la localización y el tamaño óptimo del proyecto. 

Se realizó una síntesis del marco organizacional y legal 

bajo la cual operaría el proyecto. 

Se construyó un modelo computar izado, empleando Lotus 123 

para la simulación y síntesis del modelo que proveyera de las 

cantidades y dimensiones de insumos y estructuras que 

maximizaran las ganancias. 

El estudio financiero se evaluó bajo los siguientes 

parámetros: evaluación del VAN en condiciones normales, 

inflacionarias y deflactadas, se determinó la tasa interna de 

retorno (TIR) para el proyecto, relación beneficio/costo, 

tiempo de recuperación, razones financieras y análisis de 

sensibilidad. 

Finalmente se hicieron las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes según los resultados obtenidos. 
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V. RESULTADOS 

A. Estudio de Mercado 

En ésta sección se realizará un estudio de la demanda de 

mango fresco de varios países de la Comunidad Económica 

Europea, así como de la oferta de los distintos proveedores, 

se determinará la ventana de mercado para la región 

centroamericana, los precios para dichos meses y finalmente, 

se determinarán los canales de distribución de la fruta. 

1. Análisis de la Demanda de Mangos Frescos por la Comunidad 

Económica Europea 

El consumo internacional de frutas tropicales ha 

experimentado una fuerte expansión en los últimos años, a 

pesar gue los precios se han mantenido altos, especialmente en 

mercados exclusivos de los países desarrollados. 

En el documento "The European Market for Central American 

Produce" ( 4 ) se exponen los principales factores gue han 

Transcripción del documento expuesto por el asesor en 
mercadeo, Francisco Stargardtor en la segunda reunión 
anual regional de ROCAP Non-Traditional Agricultural 
Export Support Project (PROEXAG), llevada a cabo en la 
ciudad de Guatemala el 3 y 4 de mayo de 1989. 
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propiciado éste auge de las frutas tropicales, los cuales son: 

Un creciente interés por nuevos sabores y variedades de 

alimentos. 

Un mayor conocimiento de productos tropicales debido al 

aumento de viajes intercontinentales y actividades 

promocionales. 

Un número mayor de plazas que ofrecen productos 

tropicales seleccionados, en una cantidad creciente de 

centros metropolitanos. 

La función que llevan a cabo restaurantes y población 

inmigrante, que ofrecen nuevos mercados para una mayor 

cantidad de productos. 

La mejora en los aspectos técnicos como son los sistemas 

de transporte aéreo y marítimo, mejora en la tecnología 

que permite la conservación de éstos productos por más 

tiempo reduciendo el nivel de desperdicios. 

En la publicación "Tropical and Off-Season Fresh Fruits 

and Vegetables. A study of selected European markets" (1987) 

del Centro de Comercio Internacional, se afirma que las 

campañas publicitarias para dar a conocer éstos productos 

tropicales exóticos, en éste caso mango, son muy importantes, 

la población inmigrante en los países importadores muchas 

veces los promocionan en forma indirecta, pues los consumen y 

enseñan a la población nativa la forma de consumirlos. 
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Gran proporción de las importaciones realizadas por los 

países europeos son para satisfacer la demanda de las 

poblaciones inmigrantes, principalmente las comunidades 

asiáticas y africanas, las cuales lo consumen en su dieta de 

manera tradicional. Algunas casas importadoras son propiedad 

de personas de éstas comunidades, las cuales tienden a 

consumir sólo las variedades de su país de origen. 

La población europea se está familiarizando con ésta 

fruta tropical y la está empezando a consumir en cantidades 

cada vez mayores. 

Puede esperarse gue el incremento de la demanda de mango 

provenga mayoritariamente de éstos y no de las colonias 

inmigrantes ni de sus descendientes porgue están adquiriendo 

los hábitos de consumo de sus países huéspedes. 

Entre los países gue poseen una mayor población 

inmigrante figuran: Inglaterra, Francia y Holanda. Los gue 

poseen una población inmigrante pero no un mercado para 

variedades nativas de dichos países son Alemania y los países 

gue no poseen poblaciones inmigrantes grandes como: Grecia, 

España e Italia. 

Los precios son otro factor muy importante, ya gue la 

mayoría de éstos productos alcanzan un precio relativamente 

alto y por lo tanto no es accesible a toda la población. Se 

están incrementando métodos para reducir los costos de 

producción, transporte y comercialización, con el fin de 

reducir los precios del producto. 
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Una forma de lograrlo es la utilización de transporte 

marítimo gue posea las condiciones necesarias para la 

preservación de la fruta, en vez del transporte aéreo gue es 

más costoso. 

La situación para el mercado europeo es muy compleja 

porque existen determinadas condiciones para cada uno de 

ellos. Las diferencias socio-culturales, gustos, niveles de 

ingreso, etc. hacen de cada país una situación diferente que 

tiene que ser tomada en cuenta por el exportador para poder 

ingresar su producto y satisfacer al consumidor. 

Sin embargo, los últimos logros en la unificación 

económica europea ha eliminado muchos obstáculos que tiempo 

atrás hubieran originado problemas para el exportador 

potencial. Ahora se tiene un mercado de 400 millones de 

personas, que ofrece una serie de ventajas que difícilmente se 

hubiera logrado dentro del estrecho marco geográfico de cada 

Estado miembro. 

Los altos ingresos económicos de la población europea 

brinda la oportunidad de consumir nuevos productos 

alimenticios de ultramar o inclusive de la propia comunidad. 

En el cuadro 5 puede observarse que el porcentaje 

promedio de los ingresos gue la población europea destinaba a 

la alimentación en 1986 era de 21%, lo cual es un porcentaje 

conservador y que permitiría la adquisición de otros bienes de 

consumo. 

Como se puede observar, Alemania posee el porcentaje más 

L 
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bajo de toda la Comunidad, seguido de Gran Bretaña, Holanda y 

Francia, gue son los países gue más volúmen de mango importan, 

y en los cuales sus habitantes poseen un alto poder de compra. 

Cuadro 5 Promedio del ingreso destinado a la alimentación en 
1986 en países de la CEE.(incluye tabaco y bebidas) 

Fuente: 

PAIS 

Bélgica 
Dinamarca 
Rep. Federal de Alemania 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Holanda 
Portugal 
Reino Unido 

EUR 12 (promedio CEE) 

PORCENTAJE 

21.3 
23.5 
17 .o 
39.9 
27.2 
20.5 
43.0 
24.3 
23.0 
19.1 
38.2 
18.9 

21.0 

Una política agraria común para los años noventa. 
Objetivo 92. División IX/E-5, Coordinación y 
preparac1on de publicaciones de la Comunidad 
Económica Europea. 1989. 

Aunque los precios de los artículos de consumo se han 

incrementado, el ingreso per cápita ha crecido en mayor 

cuantía durante los 14 años anteriores, como puede apreciarse 

en el cuadro 6. 

La legislación aduanera de la Comunidad, favorece el 

proceso de exportación hacia Europa ya gue facilita 

enormemente los trámites necesarios y brinda la oportunidad de 
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comerciar máe fácilmente con cualquier Eetado miembro(B). 

Eeto ee de importancia, ya que muchoe paíeee en 

deearrollo dependen de eue exportacionee agricolae para 

impulear eu deearrollo. 

Cuadro 6 Evolución de loe precioe de coneumo y de los 
precio e de loe productos alimenticios en la 
Comunidad Económica Europea. Año baee 1977. 

INDICE DE INDICE RENTA NETA 
AflO PRECIOS DE GENERAL DE DISPONIBLE 

CONSUMO DE PRECIOS DE POR HABITANTE 
LOS ALIMENTOS CONSUMO 

1977 100 100 100 
1978 107 105 111 
1979 116 115 124 
1980 128 131 139 
1981 143 146 151 
1982 159 161 164 
1983 170 173 177 
1984 182 184 190 
1985 192 195 204 
1986 198 200 215 
1987 202 205 225 

CREC. % ANUAL 7.3 7.5 8.5 

Fuente: Una política agraria común para loe añoe noventa. 
Objetivo 92. División IX/E-5, Coordinación y 
preparac~on de publicaciones de la Comunidad 
Económica Europea. 1989. 

Para los numerosos países en desarrollo, la exportación 

de productoe agrícolae es la fuente de divisas máe importante 

y por lo tanto, la base de su desarrollo económico. 

En el cuadro 7, se puede apreciar el incremento de las 

Comunicación con el personal de la Delegación de la 
Comunidad Económica Europea en Tegucigalpa. 
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importaciones de productos agrarios por la Comunidad Europea. 

Para favorecer éste proceso de desarrollo, la Comunidad 

Europea ha facilitado el acceso a sus mercados a los países en 

desarrollo con el denominado Convenio de Lomé, suscrito por 66 

países de Africa, el Caribe y el Océano Pacífico, los llamados 

países ACP. 

Cuadro 7 Comunidad Económica Europea: Estructura de las 
importaciones de productos agrarios y alimenticios 
en la Comunidad Europea. 

A~O 1973 

Valor(OOO ecus) 24.0 

Países 49.0 
industrializados 

Países en vía de 40.7 
desarrollo 

Países de econo- 10.3 
mía planificada 

1975 1980 

25.4 42.2 

Porcentajes (%) 

48_. 3 48.2 

42.6 44.1 

9.1 7.7 

1985 1987 

58.6 50.8 

43.7 40.3 

49.0 50.6 

7.3 9.1 

Fuente: Una política agraria común para los años noventa. 
Objetivo 92. División IX/E-5, Coordinación y 
preparación de publicaciones de la Comunidad 
Económica Europea. 1989. 

Cerca de 130 países (incluyendo los ACP) pueden exportar 

sus productos agrícolas con preferencia comercial, que en 

algunos casos no pagan derechos de aduana. Otros países que no 

son signatarios del Convenio de Lomé pueden regirse por el 

Sistema Generalizado de Preferencia (SGP). 

Los esfuerzos realizados por la Comunidad en política 



66 

comercial en favor de los países en desarrollo han sido 

fructíferos, las importaciones de los países en desarrollo se 

han incrementado mucho más que las provenientes de países 

desarrollados. 

Con las crecientes importaciones de productos agrarios, 

es conveniente visualizar el porcentaje del comercio mundial 

de productos agroalimentarios que la Comunidad Económica 

Europea abarca. Ver cuadro 8. 

Cuadro 8 Participación de la Comunidad en el comercio 
mundial de productos agroalimentarios (miles de 
millones de dólares americanos). 

A~O 

1973 
1980 
1982 
1984 
1986 
1987 

Fuente: 

CIFRAS GLOBALES 
DEL COMERCIO 
AGROALIMENTARIO 
MUNDIAL 

100.1 
243.6 
220.8 
229.6 
230.1 
256.9 

IMPORTACIONES EN 
LA COMUNIDAD DE 
TERCEROS PAISES 

31.2 
62.8 
50.3 
48.6 
51.9 
58.7 

Una política agraria común para los años noventa. 
Objetivo 92. División IX/E-5, Coordinación y 
preparac1on de publicaciones de la Comunidad 
Económica Europea. 1989. 

Además, la próxima unificación europea vuelve la cuestión 

agrícola de suma importancia. La proliferación de barreras a 

la importación y el aumento en las subenciones a la 

exportación causaron un incremento en las exportaciones de 

productos agrícolas europeos con relación al comercio mundial 

de 24% en 1970 a 36% en 1988. Para formarse una idea de éste 

incremento, si la participación de la Comunidad hubiera 
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permanecido constante, el aumento de las exportaciones de 

otros pro¡veedores hubiera sido de alrededor de 43, 000 millones 

de dólares americanos.(Junz y Booneka, 1991).(6) 

2. Análisis de la Demanda por País 

A manera de introducción se proporciona datos publicados 

en el documento "La marcha del mango hacia los países de la 

Comunidad Económica Europea",(1989)( 7 ), con relación al 

consumo de ésta fruta en los principales países consumidores 

en la Comunidad. 

El Reino Unido presentaba en el año 1987 el mayor consumo 

de mango por habitante (consumo promedio), 150 g., seguido de 

Holanda con 125 g, luego de Francia con 89 g,. Alemania 

Federal con 48 g, y por último Bélgica y Luxemburgo con 

solamente 37 gr por habitante. 

Es muy importante analizar los patrones de compra de los 

co~sumidores europeos, que están delimitados por una franja 

entre las ciudades de Lyon y Munich( 8 ). La zona al norte de 

6 Fotocopia de documento en revista Finanzas y 
Desarrollo de junio de 1991. 

7 

6 

Documento original titulado 
dans les Pays de la 
Européenne", janvier 1989. 

"Le marché de la Mangue 
Communauté Economiqué 

Seminario sobre exportación 
tradicionales, realizada en la 
en diciembre de 1991. 

de productos no 
ciudad de Guatemala 
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ésta línea se distingue por el consumo de mayor cantidad de 

frutas exóticas, sin embargo, existe una clara diferencia en 

la base de compra, al norte los consumidores prefieren comprar 

por unidad, prefiriendo frutas de tamaño pequeño o mediano, al 

sur, los consumidores prefieren las frutas grandes porgue 

compran en base de peso. 

Independientemente de las facilidades arancelarias y 

comerciales generales de la Comunidad Europea, los 

consumidores de cada país muestran claras preferencias, gue 

deben ser satisfechas con mucha atención. 

a. Reino Unido 

Según el Centro de Comercio Internacional, en el estudio 

"Tropical and Off-Season Fresh Fruits and Vegetables. A study 

of selected European markets (1987)", Inglaterra es el 

principal importador europeo de mango. Su numerosa población, 

con un ingreso económico per cápita alto es un incentivo para 

el consumo de grandes cantidades de productos tropicales. 

Su historia como potencia mundial, hace gue tenga 

relaciones con innumerabes colonias y territorios bajo su 

protectorado gue han facilitado el conocimiento de ciertos 

productos, además la gran cantidad de inmigrantes de las 

indias orientales, asiáticos, africanos, etc. gue llegan a 

éste país año con año, influyen enormemente en el creciente 

mercado de productos tropicales y exóticos. 
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Hace unos pocos años, correspondía a pequeños minoristas 

independientes y tiendas especializadas la mayor parte de las 

transacciones, ya que era relativamente pequeño el volúmen 

comercializado. 

Hoy ese papel ha sido asumido por los grandes 

importadores (supermercados y centros de comercio múltiple) en 

tanto los minoristas se dedican a comprar por la mañana lo que 

esperan vender durante el día o un corto período de tiempo. 

Ese cambio en la estructura de mercado brinda una oportunidad 

a los países exportadores, ya que éstas empresas más poderosas 

pueden comprar mayores volúmenes de productos y a la vez 

promocionarlos en forma más efectiva. 

Su sistema de distribución hace que surja una competencia 

a nivel de minoristas y por lo tanto la calidad de los 

productos ya no se limita solamente a la apariencia de la 

fruta, sino se toma en cuenta las cualidades de degustación 

(sabor, aroma, apariencia), también muy importante es la 

pureza de éstos, no se están admitiendo productos con residuos 

de plaguicidas ya que existe un control muy riguroso en éste 

sentido. 

Debido a éstos cambios, mayores esfuerzos de parte del 

exportador deben ser llevados a cabo para no permanecer a 

~. niveles de minorista que cada vez se reduce más en el Reino 

Onido. Se tendrán que tomar en cuenta factores como: 

Regularidad en el suministro. 

Calidad estandarizada. 
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- Envasado y presentación normalizada. 

(1) Análisis de la demanda 

En el cuadro 9 se muestran las importaciones de mango 

fresco del Reino Unido según reportes del International Trade 

Centre Y el boletín "Horticultural Products Newsletter" sobre 

mango del Market News Service de mayo de 1989. Las cifras 

incluyen 1-2% de guayabas y mangostanes. 

Cuadro 9 Importaciones de mangos del Reino Unido 

MlO IMPORTACIONES (TONS) 

Fuente: 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1347 
1211 
1162 
1893 
2768 
2787* 
3464* 
4292 
4724 
5178 
6463 
8831 

International Trade Centre,1987. 
Market News Service, Mango 
Newsletter, may,1989. 
* = aproximación 

Horticultural 

La población de inmigrantes procedentes de Asia y las 

Indias Occidentales consumen grandes cantidades de mangos 

verdes, sin embargo el incremento en la demanda se estima gue 

se debe a la aceptación gue ha tenido entre la población 

autóctona. 
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Las poblaciones inmigrantes tienden a consumir variedades 
~-

' de mangos de sus países de orígen, o sea de Asia y las Indias 

Occidentales, las cuales están disponibles principalmente 

durante el verano. 

Mexico suministra mangos durante junio a agosto, las 

Indias Occidentales de junio a septiembre, la India de abril 

a julio y Venezuela en mayo. Kenya es el único proveedor a lo 

largo de todo el año. 

El sector inmigrante, sobre todo el asiático es la mayor 

salida para las importaciones de mango del Reino Unido. Los 

asiáticos prefieren las variedades indias o pakistaníes, 

especialmente la variedad "Alphonse" (India) y "Choso", 

"Langra" y "Sindri" (Pakistaníes), en parte ague su precio 

por unidad es menor. 

La población natural, en general prefiere mangos de color 

rojizo, de excelente sabor y bajo contenido de fibra. 

(2) Proveedores 

Las mayores importaciones las efectúa de la India, 

Pakistán y las Indias Occidentales, principalmente por razones 

históricas. Sin embargo, al inicio de los años 80, México se 

situó como el principal proveedor y luego éste puesto fué 

ocupado por Venezuela (en 1986 acaparaba el 23.9% del mercado 

inglés), Malí también fué un importante proveedor con 546 ton. 

en ese mismo año. 
·~ 

En el Horticultural Bulletin del Market News Service de 
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enero de 1990, se daba a conocer que Puerto Rico estaba 

incrementando 

sorprendente. 

SUB exportaciones de mango en forma 

La temporada de importación se inicia en octubre con 

Brasil; las importaciones realizadas desde el Perú y Ecuador 

son sumamente costosas y por lo tanto menos competitivas. Los 

meses en que culminan las importaciones de mangos son junio, 

julio y agosto, en los que se dispone gran cantidad de fruta 

proveniente de la India, Venezuela y las Indias Occidentales, 

el resto del año existe una baja demanda debido a que no 

existe oferta de los abastecedores tradicionales. 

Un buen momento para las exportaciones latinoamericanas 

de mango fresco hacia el mercado británico es el mes de 

febrero. 

Importaciones de mangos de Malí han demostrado que el 

mango de países africanos de habla francesa puede consumirse 

en el Reino Unido (posible oferta en marzo a abril), sin 

embargo, las variedades africanas tienen dificultad para 

venderse en Inglaterra (Market News Service, Horticultural 

Bulletin, enero 1990). 

(3) Distribución y acceso al mercado 

Las cadenas de supermercados que sirven a la población 

autóctona solicitan mangos de excelente apariencia y calidad 

gustativa, alto en contenido de azúcares, aroma fuerte, pulpa 

de consistencia firme sin fibras y hueso pequeño. 
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Las variedades americanas de color rojo/violeta/amarillo, como 

"Haden", "Irwin", "Keith", "Tommy Atkins", "Kent", "Ruby", 

"Sensation" y "Zill" obtienen un precio más alto. 

Los mangos deben ser calibrados minuciosamente porque los 

comercios minoristas los venden por piezas. Los de mayor 

demanda son las cajas que contienen 8,9 y 10 y en especial 12 

piezas, porque las ventas al consumidor se hacen a un precio 

más bajo. 

Pocas empresas en el Reino Onido funcionan únicamente 

como importadoras, ya que no poseen infraestructura para 

almacenar los productos, el resto vende al por mayor a 

importadores/mayoristas, mayoristas primarios o bien 

directamente a los supermercados. Generalmente se trabaja con 

líneas de productos y en grandes volúmenes. 

Los importadores/mayoristas poseen instalaciones de venta 

en varios de los 40 mercados al por mayor que existen y 

realizan transacciones con productos importados y nacionales. 

Existen empresas que se especializan en almacenaje y 

trabajan de acuerdo con los exportadores ó importadores 

distribuyendo los productos a los clientes pero sólo siguiendo 

las instrucciones de las empresas principales. 

En la figura 3 se describe en forma breve la estructura 

general del mercado británico para frutas, legumbres y 

hortalizas de fuera de temporada, puede variar según la región 

y el tipo de producto. 
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Productor/Exportador 
Extranjero 

Agente~ Dentro del 
Reino Unido 

Importador y/o 
Importador Mayorista 

1 

lra. fase 
IMPORTACION 

Especialista en 
Almacenamiento 

L ___ Mayorista del 
Mercado 

-- -- 1 

2da. fase 
VENTA POR MAYOR 

Cadenas 
Supermercados 
Independientes 

Ramo de 
Hostelería 

1 

Puestos de 
Venta 

Empresa de 
Elaboración 

3ra. fase 
COMERCIO 

Figura 3 Principales canales de comercio para mango fresco 
en el Reino Unido. 

Nota: 

Fuente: 

La línea contínua significa ventas y una línea 
discontinua significa servicios. 

Tropical and Off-Season Fresh Fruits and 
Vegetables. A study of selected European markets. 
International Trade Centre UNCTAD/GATT, 1987. 

El alto precio del mango está considerado como el 

principal obstáculo para las ventas. Por lo tanto, la 

reducción de los costos de transporte es muy importante. 
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Desde el lo. de enero de 1978, el Reino Unido ha aplicado 

el arancel común exterior de la CEE, los países regidos por el 

convenio ACP (Asia, Caribe y el Pacífico están libre de 

impuestos) , toda mercadería se debe acompañar por el 

formulario EUR-1. 

Los países en desarrollo gue no son signatarios del 

Convenio de Lomé pueden obtener trato preferencial acompañando 

sus mercaderías con un formulario SGP-1, pagando un impuesto 

de 4% Ad-Valorem. 

(4) Precios y ventana de exportación 

En la figura 4 se muestra gue, durante el período 1982-

1985, la ventana de exportación presenta el precio más alto en 

el mes de marzo, seguido de abril y mayo. 

- 1 J«J 6.----------------------------------------------------, 

: ~:::::::::~~~-~~::::::~~~~:::::::::~~~~~:::::::::~~~~:::::::::~~~~~·::::::::~~--:::::::::~~ 
: .. ::::::~t~:::::::::~~~~~:::~~~:::::::::~~~~:::::::::~~-
J .......................................................................................................................................... .. 

eL..--~----L---~--~~--~--~----L----L----~--------
DIE FD MJt AD twl~ Jlll JUL AGO SD' OC1 110• IIIC 

m:s 

Figura 4 Precios promedios al por mayor del kg de mango 
fresco en el Reino Unido durante 1982-1985. 
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Durante ~986, la variación de los precios se comporta de 

manera similar. Como se puede ver en la figura 5, el mes de 

marzo fué el mes más favorable en dicho año para las 

exportaciones centroamericanas. 

'" 1 ICII 
~--~~-------------------------------------------, 

1 ·····--·------------·------·--·--·--------------------------·-----------·-----------·-----------·-------· 

8~---L--~----~---L--~L_ __ J_ __ _L ____ L_ ______ ~--~ 

1M: I'D ,_ - IIIW JUN .JUL IIClO IIEI' OCT 1100 DIC 

IIES 

Figura 5 Precios mínimo y máximo al por mayor del kg de 
manso fresco en el Reino Unido en 1986. 

En 1989-1990 la estacionalidad de los precios varió. Como 

se puede ver en la figura 6, los precios más altos, alrededor 

de 18 dólares por caja de 4.5 ks (US$ 4.6/ks) se obtuvieron en 

los meses de enero, febrero, marzo y abril. Los meses de 

febrero y marzo, mostraron precios altos y con menor 

fluctuación, los cuales brindan mayor seguridad al exportar. 

Abril ofrece la oportunidad a comercializar a precios altos, 

pero la variación en sus precios hace más riesgosa ésta 

operación. 
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1 ------------·-------·------------·----------·-------------·-----·-----·-----------·-----------·---------

eL---~---L--~----L---~---L--~----L-------~--~ 
~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ MY J• J& ~ 

lUlS 

Figura 6 Precios mínimo y máximo al por mayor del kg de 
mango fresco en el Reino Unido en 1989-1990. 

La ventana de exportación para Honduras, y en general 

para centroamérica comprende febrero a mayo, siendo en éste 

mercado, marzo el mes más estable. 

Durante los meses de junio a agosto, existe al parecer 

dificultad en vender frutas exóticas en el mercado británico 

(Market News Service, Horticultural Bulletin, enero 1990), 

posiblemente al final de la temporada de importación y al 

inicio de abastecimiento de productos cultivados localmente. 

b Francia 

Francia es uno de los grandes mercados para las frutas y 

otros productos de orígen tropical. Su gran población 

inmigrante, sus territorios en ultramar y los cada vez mayores 

viajes que sus ciudadanos efectúan a fuera del continente 

europeo los ha familiarizado con numerosos productos 
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tropicales (International Trade Centre UNCTAD/GATT, 1987). 

La población francesa está muy conciente de la buena 

salud, y por lo tanto están dispuestos a pagar precios más 

altos por productos frescos y de alta calidad. 

Los hipermercados y supermercados franceses, 

especialmente los de la región parisense hacen ver que los 

franceses al aceptar un producto consumen cada vez mayor 

cantidad de éstos, razón po"r la cual las tiendas tratan de 

mantener por lo menos de 10 a 15 productos exóticos a 

disponibilidad del consumidor. 

Muchas tiendas tradicionales minoristas están siendo 

adquiridas por inmigrantes, que están familiarizados con los 

productos exóticos y saben como exhibirlos. Los mercados al 

aire libre que ya no tenían mucha importancia están recibiendo 

apoyo porque sirven para promocionar los productos tropicales. 

Tiendas minoristas denominadas "Superettes" que se 

especializan en pocas líneas de productos también están 

tomando auge y no necesariamente limitarían las expectativas 

de crecimiento de los productos tropicales. 

Los centros que consumen las mayores cantidades de 

productos tropicales son París y sus alrededores, Lyon y 

Francia meridional. 

(1) Análisis de la demanda 

Las importaciones de mangos se incrementó notablemente 

en la decada de 1970. En los últimos af'ios ha crecido el 
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volúmen de importación de mangos hasta el punto gue durante 

1982-83, se duplicaron, ocupando el segundo lugar como 

importador europeo de mangos. 

El consumidor francés no distingue las diferentes 

variedades de mangos, sino gue compran por la apariencia de la 

fruta. Deben estar maduros, sin manchas y presentar un color 

llamativo naranja o rojo. 

Los importadores prefieren las variedades ya conocidas 

por ellos, como "Alphonso", "Haden", "Tommy Atkins", "Julie" 

o "Zill" (International Trade Centre, 198-7). 

Los mangos se deben presentar en cajas de 4-5 kgs. de una 

sola hilera de 12 a 16 frutas. 

Existe un optimismo en la creciente ampliación del 

mercado francés para mangos, especialmente si se consigue un 

avance en la forma de transporte marítimo refrigerado gue 

conduzca a precios más económicos. En el cuadro 10 se muestra 

la evolución de las importaciones francesas de mango. 

Las campañas de promoción financiadas por la CEE y 

organizadas por el Comité de registro de frutas tropicales y 

legumbres de fuera de temporada originarios de los estados 

ACP-s, [Comité de liaison des fruits tropicaux et légumes de 

contre saison originaires des Etats ACP ( COLEAP) J ha 

contribuido al consumo en Francia y en otros estados europeos. 
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Cuadro 10 Importaciones francesas de mangos frescos. 

Fuente: 

AfW IMPORTACIONES (TONS) 

1975 607 
1976 733 
1977 913 
1978 1387 
1979 1859 
1980 2128* 
1981 2646* 
1982 2900 
1983 4096 
1984 4424 
1985 4971 
1986 6171 
1987 6330 

-Tropical and Off-Season Fresh Fruits and 
Vegetables. A study of selected European markets. 
International Trade Centre UNCTAD/GATT, 1987. 
-Market News Service, 1989 
* = aproximación 

(2) Proveedores 

Burkina Faso, en 1980 cubría solamente el 3% del mercado 

francés de mangos, en 1986 acaparó el 21.8% convirtiéndose en 

el principal proveedor. 

El segundo proveedor fué Brasil con 13.5% del mercado y 

luego Perú, Mexico, Malí y Costa de Marfil, cada uno con 

aproximadamente 11% del mercado. 

Sudáfrica, gue en 1970, era el segundo proveedor, en 1986 

representaba solamente el 3% del mercado. 

No hay un país gue domine el mercado francés de mangos 

frescos, ya gue todos los proveedores envían mangos en 

diferentes épocas del año y existe gran número de países gue 

suministran pequeñas cantidades (International Trade Centre, 
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1987). Los períodos de exportación de mango fresco al mercado 

francés, así como el país de procedencia se pueden ver en el 

cuadro 11. 

Cuadro 11 Temporadas de exportación y países proveedores de 
mangos frescos del mercado francés. 

PAIS 

Burkina Faso/Malí 
Senegal 
México 
Sudáfrica 
Brasil/Perú 
Puerto Rico 
Venezuela 

PERIODO SUMINISTRO 

marzo-julio 
mayo-agosto 

julio-septiembre 
diciembre-abril 
diciembre-febrero 

mayo-agosto 
abril-junio 

PLENA TEMPORADA 

abril-junio 
junio-julio 
julio-agosto 

diciembre-febrero 
enero 

Fuente: -Tropical and Off-Season Fresh Fruits and 
Vegetables. A study of selected European markets. 
International Trade Centre UNCTAD/GATT, 1987. 
-Le marche de la mangue dans les pays de la 
Communaute Economigue Europeenne, 1989. 

No existe vacío real de suministros en el mercado 

francés. Las cuotas más altas se alcanzan en abril a junio 

(Burkina Faso y Malí) y en diciembre por las fiestas de 

navidad y año nuevo. 

De agosto a noviembre se dispone de gran variedad de 

frutas cultivadas en Francia pero se ha visto un incremento en 

la demanda de mangos en ese período. 

(3) Distribución y Acceso al Mercado 

La figura 7 presenta un bosquejo general del flujo gue 

siguen las frutas y otros productos tropicales en el mercado 
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francés. 

En Francia, los importadores cumplen la función de 

mayoristas y por lo tanto distribuyen los productos importados 

a los hipermercados, supermercados y otros minoristas. Son 

pocas las grandes empresas gue realizan sus importaciones 

(International Trade Centre, 1987). 

Todos los productos exportados a Francia por vía marítima 

deben ser enviados de preferencia al puerto de Marsella, ya 

gue éste tiene las condiciones necesarias y sus operarios 

poseen amplia experiencia en el manejo de éste tipo de 

productos, además es el principal en el sur de Europa y la 

puerta de entrada para los productos provenientes del 

Mediterráneo oriental y del Africa. Las mercaderías 

transportadas por avión deberán enviarse al aereopuerto de 

Orly en París ya gue es el único centro urbano capaz de 

absorber la totalidad de una remesa aérea. 

Los derechos aduanales son los mismos aplicados por otros 

países de la CEE. Todos los productos deben acompañarse de su 

respectivo formulario ACP-1 (países de Asia, Caribe y del 

Pacífico, libre de impuesto) ó del SGP-1 (sistema generalizado 

de preferencias, paga 4% Ad-Valorem) según sea el caso del 

país exportador. La inspección fitosanitaria el llevada a cabo 

por el "Service de la protection des végetaux" (Servicio de 

Protección Vegetal) y tiene un valor del 0.78% ad valorem, 

después de eso se aprueba su despacho de aduanas. 
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¡Importadores/Mayoristas 

Mayoristas Oficina central 
Secundarios de compras 

1 

¡verdulerías 1 Sector de Supermercados, 
1 Hostelería Hipermercados 

Almac. en caden 

Figura 7 Canales de distribución de productos de orígen 
tropical en el mercado francés. 

Fuente: Tropical and Off-Season Fresh Fruits and 
Vegetables. A study of selected European markets. 
International Trade Centre ONCTAD/GATT, 1987. 

(4) Precios y Ventana de Exportación 

En la figura 8 se muestra que las variaciones de precios 

al por mayor durante los años 1982 a 1985 se comportan de la 

siguiente manera: los meses de marzo, mayo, junio, julio y 

agosto son los de precios más bajos, menos de 3.4 dólares por 

kg. Durante la ventana de mercado, los meses más favorable son 

abril y febrero respectivamente, marzo presenta un precio más 

bajo pero siempre favorable. 
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Figura 8 Variación en los precios promedio al por mayor del 
kg de mango fresco en Francia durante 1982-1985. 

Durante 1986, como se ve en la figura 9 los meses de 

febrero y abril tuvieron la mayor variación en los precios, 

siendo febrero el mes que presentaba el precio más bajo y 

' abril el precio más alto, marzo en cambio presentaba precios 

intermedios con menor variación. 
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Figura 9 Variación en los rangos de precios al por mayor 
para el kg de mango fresco en Francia durante 1986. 

Durante 1987, los precios en los meses de febrero a mayo 

variaron ligeramente como se puede ver en la figura 10. Los 

precios más bajos se presentaron en los meses de febrero y 

marzo; los precios más altos se presentaron en marzo y abril, 

ésto sugiere una alta demanda de fruta con un abastecimiento 

masivo que provoca las fuertes fluctuaciones en los precios 

durante ese lapso. 
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Figura 10 Variación en los precios al por mayor del kg de 
mango fresco en Francia durante 1987. 

e Alemania 

La gran cantidad de turistas, la contínua presencia de 

ciudadanos extranjeros, hacen de la República Federal Alemana 

un importante mercado para las frutas y otros productos 

tropicales y exóticos. A pesar gue el mercado de éstos 

productos se ha expandido enormemente, está muy lejos de estar 

saturado (International Trade Centre, 1987). 

El potencial de la República Federal radica en su 

numerosa población ( 81 millones en 1991), su ingreso per 

cápita elevado y la solidez de su moneda. 

El mercado alemán es el gue más perspectivas ofrece a los 

productos tropicales. Sin embargo, es muy importante 

promocionar los productos y dar a conocer más información en 

cuanto a su orígen y las variedades disponibles. 
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(1) Análisis de la Demanda 

El consumo de mangos se está popularizando en la 

República Alemana y el consumo está incrementándose más cada 

vez. Las importaciones de 1986 fueron casi el doble de la de 

años precedentes, debido a las intensas campañas promocionales 

gue se llevaron a cabo en las principales zonas de consumo. 

El cuadro 12 muestra el consumo de mangos. Estas cifras 

incluyen un pequeño porcentaje de guayabas y mangostanes. 

Los consumidores alemanes son muy estrictos en cuanto a 

la calidad de los productos que consumen e importan. Por lo 

tanto, se lleva a cabo un estricto control de calidad y de 

residuos de plaguicidas en los alimentos. 

Cuadro 12 Importaciones de mangos frescos en la República de 
Alemania. 

Fuente: 

MIO 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

IMPORTACIONES (TONS) 

231 
213 
294 
687 
947 
878* 

1140* 
746 

1136 
1511 
1746 
3083 
4227 

-Tropical and Off-Season Fresh Fruits and 
Vegetables. A study of selected European markets. 
International Trade Centre UNCTAD/GATT, 1987. 
-Market News Service, 1989. 
* = aproximación 
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El ministerio de la Juventud, la Familia y la Salud 

(Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit) elabora 

los reglamentos de tolerancia de esos productos junto con 

otros ministerios, representantes de la industria y grupos de 

productores y consumidores_ El Bundesministeriüm für Ernahrung 

und Forstwirtschaft (Ministerio de Alimentación y Recursos 

Forestales) asume la responsabilidad del cumplimiento de éstas 

medidas. 

Hasta el momento no se han exigido variedades específicas 

por varios motivos, entre éstos están: el consumidor no se ha 

familiarizado acerca de los mangos, la temporada de suministro 

de cada país es relativamente corta y cada país exporta 

diferentes variedades, lo que si es importante es que los 

mangos carezcan de fibra y que posean hueso pequeño y con 

color atractivo naranja o rojo (International Trade Centre, 

1987)-

Existe preferencia por los mangos "Haden" de Mexico, 

"Zill" y "Kent" de sudáfrica, "Amelie" y "Julie" de Malí y 

"Ngowe" y "Apple" de Kenia. 

La fruta se envasa usualmente en cajas de 4 a 5 kg con un 

contenido de 12 a 16 piezas, aunque también se solicitan cajas 

con 9 a 12 piezas. 

La demanda por mangos está creciendo notablemente, y los 

nuevos exportadores solo podrán competir si garantizan una 

fruta de mejor calidad. El envío por barco para reducir los 

costos y las campañas promocionales tendrán una función muy 
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importante en el futuro. 

(2) Proveedores 

Brasil ocupó el primer lugar como proveedor de mangos en 

1985 y 1986 (20.1% del mercado). Los proveedores son 

numerosos, pero los países con los volúmenes más importantes 

en 1986 fueron: Venezuela 10.7%, Estados Unidos 10.7%, México 

9.6%, Sudáfrica 8.2%, Perú 7.3%, Costa de Marfil 6.2%, Kenya 

5.9%, Israel 5.8% y Malí 1.9% (International Trade Centre, 

1987). 

Kenya, a pesar de su bajo volúmen de exportación, posee 

la ventaja gue puede exportar durante casi todo el año. Malí 

envía mangos de abril a junio, Sudáf~ica de diciembre a abril 

y México de junio a octubre. 

(3) Distribución y acceso al mercado 

Todos los productos tropicales gue se importan en la 

República Federal de Alemania pasan por uno de siguientes 

canales de distribución: 

Comercio integrado (cooperativas de consumidores, tales 

como Co-op Ag, y comercio múltiple, como GEDELFI). 

Comercio asociado (cooperativas de minoristas como EDEKA 

y REWE). 

Importadores/mayoristas independientes. 

Las entidades de comercio integrado y asociado se 
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dedicaban solamente a productos que eran importados en grandes 

volúmenes, los importadores/mayoristas independientes a otros 

productos tropicales de fuera de temporada que se 

comercializaban en menores volúmenes. Al incrementarse la 

demanda de éstos empezaron a ser importados por asociaciones 

de comercio integrado y asociado también (International Trade 

Centre, 1987) . 

Los importadores están ubicados principalmente en las 

ciudades de Hamburgo, Bremen, Colonia, Frankfurt, Stuttgart y 

Munich. Reciben la mercadería como consignatarios y cobran una 

comisión entre el 8 y 10%, según el tipo de fruta, calidad y 

periodicidad. Estos venden la mercadería a cooperativas, 

almacenes y mayoristas secundarios. 

Actualmente existen aproximadamente 180 compradores de 

frutas y verduras, que son responsables de aproximadamente el 

80% de lo que se ofrece en el mercado alemán (e) , con la 

integración del mercado europeo, ésta cifra tenderá a 

reducirse. 

La figura 11 ilustra los canales de comercialización 

normales para los productos tropicales y de fuera de 

temporada. 

El importador minorista alemán es muy celoso del empaque 

de los productos, las dimensiones deben ser las correctas ya 

e Seminario 
productos 
diciembre 

sobre promoción de exportaciones 
no tradicionales, llevada a cabo 

de 1991 en la ciudad de Guatemala. 

de 
en 
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que a partir del año 1994, los importadores podrán boicotear 

todo producto que contravenga a las normas de empaque 

estandarizadas( ~o) al sistema módulo de la Comunidad, la 

cual fué publicada como resolución 222. 

Importaciones Importadores/Mayoristas Importaciones 
directas Independientes ¡-- directas 

Oficina Central de Mayoristas Oficina Central 
Compras del Secundarios de Compras del 

Comercio Integrado Comercio Integ. 

Cooperativas de 
1 1 

Cooperativas de 
Consumidores, Minoristas 
Almacenes en Hostelería Fruterías/ Cadenas Comer-
Cadena, Comer. Verdulerías ciales Volunta-
Múltiple rias 

Figura 11 Canales de distribución de los productos de origen 
tropical en el mercado alemán. 

Fuente: Tropical and Off-Season Fresh Fruits and 
Vegetables. A study of selected European markets. 
International Trade Centre ONCTAD/GATT, 1987. 

Se calcula que el 40% de las frutas, legumbres y 

hortalizas lo comercializa el sector asociado, el 30% el 

comercio integrado y el restante 30% minoristas independientes 

y el sector de hostelería. 

~o Seminario 
productos 
ciudad de 

sobre promoción de exportaciones 
no tradicionales, llevada a cabo en 
Guatemala en diciembre de 1991. 

de 
la 
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La mayor parte de los productos tropicales gue tienen 

como destino la República Federal de Alemania y gue son 

despachados por vía marítima pasan por los puertos de 

Rotterdam, Bremerhaven o Hamburgo. Los productos gue son 

enviados por avión generalmente son enviados al aeropuerto de 

Frankfurt (el mayor de Europa), Colonia y Munich 

(International Trade Centre UNCTAD/GATT, 1987). 

Los despachos de aduanas son generalmente realizados en 

los puntos de descarga, desde donde pueden ser reenvasados si 

es necesario y luego distribuidos a todos los clientes. 

La República Federal de Alemania aplica el arancel común 

exterior de la CEE. 

Se ha establecido gue los productos perecederos pueden 

ser vendidos antes de conocerse el resultado de las pruebas 

aleatorias, sin embargo, si los resultados no son 

satisfactorios, los posteriores embargues serán sometidos a un 

control riguroso. Todos los envíos deberán ir acompañados de 

un certificado fitosanitario. 

(4) Precios y ventana de exportación 

En la figura 12 se muestra la variación de los precios 

durante los años 1982 a 1985. Durante la ventana de 

exportación para Honduras, el mes de abril es el gue mejores 

persperctivas ofrecía, eeguido de mayo y marzo 

respectivamente. 
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Figura 12 Variación en los precios al por mayor en .Alemania 
durante 1982-1985. 

Durante 1986, la variación de los precios se comportó en 

forma diferente. Como se puede ver en la figura 13, los 

precios permanecieron relativamente bajos con respecto al año 

anterior, existiendo una promedio estable durante febrero a 

abril, con precio alto en abril y un precio estable durante 

marzo. 

Para 1987, el último año evaluado, se puede ver en la 

figura 14 que el comportamiento de los precios es totalmente 

diferente. Los precios más bajos se presentaban en el mes de 

febrero. Marzo fué un mes de precios altos para declinar el 

abril y mayo. 

Una característica de éste año fué que durante el primer 

semestre, la variación en los precios fué relativamente 

estable. 
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Figura 13 Variación en los precios del kg de mango fresco en 
Alemania durante 1986. 
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Figura 14 Variación en los precios al por mayor del kg de 
mango fresco en Alemania durante 1987. 

Este mercado al parecer tiene la menor variación de 

precios, especialmente durante el primer semestre del año. 
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Esto es muy favorable si se tiene poca experiencia porgue da 

una mayor seguridad al exportar pero se debe recordar gue es 

uno de los más estrictos en cuanto a requisitos de calidad. 

d Holanda 

Holanda es uno de los principales importadores de frutas, 

legumbres y hortalizas frescas en Europa. Sin embargo, hay gue 

tomar en cuenta las importantes reexportaciones de éste hacia 

otros países europeos ( International Trade Centre UNCTAD/GATT, 

1987 y Le marche de la mangue dans les pays de lal Communaute 

Economigue Europeenne, 1989). 

Aunque la demanda interna es limitada, no debe 

descartarse como un potencial mercado, ya gue el país tiene 

una larga tradición como nación comerciante. Cuenta no solo 

con casas comerciales bien establecidas gue operan desde 

Rotterdam, actualmente son 25 los compradores(~~), sino 

también es importante como nación reexportadora de grandes 

cantidades de productos tropicales a países de europa 

occidental. No obstante sólo pocas empresas comercian 

exclusivamente con productos de poco volúmen de transacción. 

Seminario 
productos 
diciembre 

sobre promoción 
no tradicionales, 
1991. 

de exportaciones de 
ciudad de Guatemala, 
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(~) Análisis de la demanda 

Debido al gran aumento en las importaciones en los 

últimos años, Holanda junto con Bélgica y Luxemburgo 

constituyen hoy el tercer mercado europeo para mangos, en 

cuanto a volumen, después de Inglaterra y Francia 

(International Trade Centre UNCTAD/GATT, ~987). 

Ca) Importaciones 

En el cuadro ~3 se puede observar las importaciones 

efectuadas durante el período ~982-86 de mangos, guayabas y 

mangostanes. Las guayabas y mangostanes solo tienen un pequeño 

porcentaje del total (aprox. 2%). 

La demanda interna de los productos tropicales es 

limitada debido a los hábitos de consumo y a la preocupación 

de las amas de casa en cuanto a los precios. 
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Cuadro 13 Importaciones de mango fresco en Holanda. 

A FíO IMPORTACIONES (TONS) 

1975 531 
1976 673 
1977 831 
1978 1569 
1979 1534 
1980 1434* 
1981 1741* 
1982 1597 
1983 1960 
1984 2033 
1985 2515 
1986 4441 
1987 4954 

Fuente: -Tropical and Off-Season Fresh Fruits and 
Vegetables. A study of selected European markets. 
International Trade Centre UNCTAD/GATT, 1987. 
-Market News Service, 1989 
* = aproximaqión 

Cb) Reexportaciones 

La mayor parte de las reexportaciones tienen destino en 

países vecinos, en especial Alemania y Francia. Este volúmen 

ha aumentado grandemente, en 1986 representó casi un tercio de 

las importacines totales. Ver cuadro 14. 

Cuadro 14 Reexportaciones holandesas de mango. 

Fuente: 

A~O 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

REEXPORTACIONES (TONS) 

300 
451 
544 
735 

1439 

Tropical and Off-Season Fresh. Fruits and 
Vegetables. A study of selected European markets. 
International Trade Centre UNCTAD/GATT, 1987. 
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Holanda cuenta con varias ventajas para reexportar 

frutas, legumbres y otros productos al resto de Europa. Entre 

ellas está la situación geográfica en que se encuentra en 

relación a Europa Occidental y la facilidad de comunicación 

que posee con las grandes ciudades europeas. 

El puerto de Rotterdam, el mayor de Europa, posee las 

facilidades necesarias y la tecnología adecuada para la pronta 

descarga y adecuada manipulación de productos frescos; ésto 

hace de Rotterdam el punto de desembarque favorito para 

numerosos exportadores de frutas y otros productos tropicales. 

Su producción hortícola le ha establecido vínculos con muchos 

comerciantes y cadenas de supermercados europeos que le 

continúan comprando productos tropicales durante el invierno. 

(e) Consumo aparente 

A continuación, en el cuadro 15 se indica el consumo 

aparente de mango fresco para los países bajos. Estas cifras 

resultan de restar las cantidades del cuadro 14 

(reexportaciones) del cuadro 13 (importaciones). Son grandes 

las cantidades de fruta que son enviadas a otros países. Sin 

embargo, el consumo de Holanda sigue incrementándose lenta 

pero constantemente. 
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Cuadro 15 Consumo aparente de mangos para Holanda. 

A~ O CONSUMO APARENTE (TONS) 

1982 1297 
1983 1509 
1984 1489 
1985 1780 
1986 3002 

Fuente: Tropical and Off-Season Fresh Fruits and 
Vegetables. A study of selected European markets. 
International Trade Centre UNCTAD/GATT, 1987. 

Existe un mercado con rápido crecimiento para los mangos 

en los Países Bajos. La demanda proviene principalmente de la 

comunidad Indonesa, que consume el mango en su dieta y cocina 

tradicional. También influye la población que ha vivido en las 

colonias de ultramar. Es factible que la demanda aumente aún 

más en el corto plazo, exportadores potenciales podrían 

establecerse en éste mercado en expansión. 

(2) Proveedores 

Durante 1982 a 1985, Malí estuvo a la cabeza de los 

países proveedores, en 1986 Brasil y Mexico incrementaron sus 

suministros hasta alcanzar 698 y 675 ton. respectivamente. 

Los tres proveedores más importantes son: Brasil, Mexico y 

Malí, cada uno posee aproximadamente el 15% del mercado 

(International Trade Centre UNCTAD/GATT, 1987). 

(3) Distribución y acceso al mercado 

El importador mayorista actúa usualmente como 
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consignatario y cobra una comisión que oscila entre el 8 y 

10%, según el producto, las cantidades de las transacciones, 

la calidad, la regularidad de los envíos, de la naturaleza y 

cuantía de las aportaciones necesarias. Rara vez se venden en 

subastas las frutas, legumbres y hortalizas de fuera de 

temporada, que son caras, perecederas y de bajo volumen de 

transacciones; el-método de subasta en la comercialización se 

utiliza principalmente para productos en grueso ( International 

Trade Centre UNCTAD/GATT, 1987). 

Los derechos aduanales que gravan las importaciones son 

similares que los que se aplican a los demás países de la CEE. 

Como país signatario de la Convención de Lomé, los Países 

Bajos aplican derechos preferenciales, y en la mayoría de los 

casos conceden entrada libre a productos procedentes de ACP. 

Todo envío debe acompañarse del formulario EUR-1. 

Los países en desarrollo que no son signatarios de la 

Convención de Lomé reciben trato preferencial dentro del 

esquema SGP, pagando un impuesto del 4% Ad-Valorem. No existe 

un reglamento fitosanitario riguroso para los productos 

importados, sólo se necesita un certificado fitosanitario 

normal. 

(4) Precios y ventana de exportación 

La figura 15 muestra que los precios al por mayor en el 

mercado holandés en el período 1982-1986 presentaba los 

precios más bajos en el mes de febrero, los cuales se 
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incrementaban hasta llegar en marzo al nivel más alto para 

luego descender y alcanzar el nivel más bajo en agosto. 
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Figura 15 Variación en los precios al por mayor del kg de 
mango fresco en Holanda durante 1982-1986. 

En 1989 y 1990 la estacionalidad de los precios varió. En 

la figura 16 se ve que los precios mínimos se incrementaban 

desde febrero hasta abril, los precios máximos descendían de 

enero hasta abril, por lo tanto los primeros meses del año 

presentan una mayor variación en los precios haciendo más 

riesgosa la venta y se encontraba mayor estabilidad en el mes 

de abril. En mayo se presentaba una mayor variación en los 

precios. 
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Figura 16 Variación en los precios mínimo y máximo al por 
mayor del kg de mango fresco en Holanda durante 
1989-1990. 

e Bélgica 

Bélgica posee una reducida población, inferior a los 10 

millones de habitantes, pero constituye un mercado prometedor 

para algunos productos tropicales, en especial el mango. 

(1) Análisis de la demanda 

En la parte de habla francesa del país y en Bruselas, los 

consumidores prefieren los productos frescos a los congelados 

o en conserva, siempre gue éstos sean de mejor calidad. 

Las importaciones de mangos en Bélgica se incrementaron 

en 32% durante el período 1982-1986. Aparentemente,ésta 

tendencia se mantendrá. Las cifras del cuadro 16 incluyen 

cantidades despreciables de guayabas y mangostanes. 
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(2) Proveedores 

El Brasil fué le mayor abastecedor de mangos en 1986 ( 120 

ton) . Los siguientes, en orden de importancia fueron: los 

Países Bajos, Malí y Francia. Otros proveedores son Kenya, 

Guinea y Sudáfrica. 

Los mangos que llegan a Bélgica y Francia son en su mayor 

parte de origen africano, donde Malí y Burkina Faso son los 

principales abastecedores. Mexico también envía mangos a 

Bélgica. 

Existe regularidad en el mercado de mangos en Bélgica. 

Existen suministros directos del Africa durante el invierno 

europeo. 

Cuadro 16 Importaciones de mangos en Bélgica. 

Fuente: 

~o 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

IMPORTACIONES (TONS) 

86 
94 

215 
309 
322 
275 
331* 
498 
382 
458 
529 
656 
833 

-Tropical and Off-Season Fresh Fruits and 
Vegetables. A study of selected European markets. 
International Trade Centre UNCTAD/GATT, 1987. 
-Market News Service, 1989. 
* = aproximación 
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(3) Distribución y acceso al mercado 

El mercado está caracterizado por las estrechas 

relaciones entre los importadores/mayoristas belgas y 

franceses. Francia es el principal país abastecedor de Bélgica 

de la mayoría de productos frescos importados. Las causas de 

ésto es: el mercado belga es pequeño y no se inauguró el 

mercado al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas frescas 

hasta 1981. 

Muchos comerciantes belgas compran diariamente lo que 

necesitan en el mercado mayorista de ~ungis, en París, sin 

embargo solamente 15 compradores abastecen casi el 80% de la 

fruta y verdura en el mercado(~2) que está a solamente 300 

km por una excelente autopista; es uno de los mejor 

abastecidos de Europa ( International Trade Centre ONCTAD/GATT, 

1987). 

El mercado belga está en expansión, aunque las 

oportunidades estén limitadas por la pequeña dimensión del 

mercado y por la ventaja que los proveedores ya establecidos 

poseen. Se aconseja cautela para iniciarse en éste mercado. 

(4) Precios y ventana de mercado 

Información de precios en éste mercado no se pudo 

obtener. 

Seminario 
productos 
ciudad de 

sobre promoción de exportaciones de 
no tradicionales, llevada a cabo en la 

Guatemala en diciembre de 1991 por ROCAP. 
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g Dinamarca 

La población danesa tiene uno de los ingresos per cápita 

más elevados del mundo (US$ 11.240 en 1987), lo gue la 

convierte en uno de los países más ricos del mundo. El consumo 

de frutas de parte de la población es grande y continúa 

creciendo. 

(1) Análisis de la demanda 

Se ha notado un rápido incremento en el consumo de 

productos tropicales, lo cual debe ser aprovechado por los 

exportadores potenciales para incursionar en éste mercado 

antes gue los suplidores tradicionales se posicionen en el 

mercado danés. 

El mercado del mango fué el gue más creció, 204.5% en los 

años 1984-1987, las cantidades son pegueñas y el período de 

tiempo muy corto para generalizar pero es un mercado 

prometedor (International Trade Centre UNCTAD/GATT, 1987). 

(2) Proveedores 

Los principales proveedores de mango fresco en el período 

de 1984-1987 fueron Malí, Guatemala, Kenya, Brasil, Pakistán 

y Tailandia. Los volúmenes importados son los gue se aprecian 

en el cuadro 17. 

(3) Acceso y canales de distribución 

Dinamarca aplica las regulaciones y tarifas comunes para 
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el mercado comun europeo. No se dispone de información acerca 

de los canales de distribución. 

Cuadro 17 Importaciones danesas de mango fresco (tons). 

ORIGEN 

Malí 
Guatemala 
Kenya 
Brasil 
Pakistán 
Tailandia 

TOTAL 

1984. 

13 

9 

88 

1985 

28 
18 

135 

Fuente: Danmarks Statistik, 
ogudforsel. Copenhagen. 
-- = no disponible 

Danmarks 

(4.) Precios y ventana de exportación 

1986 

27 
8 

13 
38 
24. 
26 

268 

Vareindforsel 

De igual manera, por ser un mercado pequeño y de reciente 

crecimiento, no se dispone de información para consultar. 

3. Tendencia de los Países Productores de Mango Fresco 

Según se muestra en el cuadro 18, el principal país 

productor era la India ( 8. 7 millones de TM), seguido de 

Pakistán (683.000 TM), México (665.000 TM.) y las Filipinas 

(550.000 TM). 
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Cuadro 18 Principales países productores de mango y su 
relación con la producción mundial en 1981. 

Fuente: 

PAIS PORCENTAJE PRODUC.MUNDIAL 

India 
México 
Brasil 
Pakistán 
Indonesia 
Filipinas 
Tailandia 
Haití 
China 
Bangladesh 
Otros 

Total 

62.2 
4.5 
4.4 
4.0 
3.2 
2.7 
2.7 
2.4 
2.1 
1.5 

10.3 

100.0% 

Tropical and Off-Season 
Vegetables. A study of 
markets.International 
UNCTAD/GATT, 1987. 

Fresh Fruits and 
selected European 

Trade Centre 

Market News Service, 
Newsletter, May 1989. 

Horticultural Bulletin 

El Market News Service, en el Horticultural Products 

Newsletter de mayo de 1989 afirmaba que la producción mundial 

de mango había tenido 

década. 

fuertes fluctuaciones en la última • 
En 1986 la producción mundial era aproximadamente 14.73 

millones de toneladas métricas anuales, siendo el continente 

con mayor producción Asia, seguido por Norte y Centroamérica, 

Africa y Sudamérica. 

El comercio internacional de mango era solamente el 0.4% 

de la producción mundial en 1981, sin embargo tal situación 

sigue cambiando, como puede apreciarse en el cuadro 19. 
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Cuadro 19 Principales países exportadores de mango (miles de 
TM). 

PAIS/A90 1975 1980 

México 6815 16504 
Filipinas 5567 9037 
India 3947 nd 
Haití 1108 3229 
Alto Volta 1663 2116 
Pakistán 
Tailandia 
Kenya 

Fuente: 

1154 4240 
1186 3275 
nd 1284 

FAO, Production Statistics, year 1982. 
nd = no disponible 

1981 

17000 
7325 
6207 
4500 
2862 
4212 
3063 
2568 

Antes de realizar una descripción detallada de los 

principales mercados europeos de mango fresco, se puede 

observar en el cuadro 20, la proporción del mercado gue poseía 

cada Estado miembro. 

En el informe "La marcha del mango hacia los países de 

la Comunidad Económica Europea", publicado en Francia en enero 

de 1989 se afirma gue si las condiciones actuales de consumo 

permanecen similares a las de los años pasados, para el 

siguiente decenio se estima gue la demanda de mangos por la 

Comunidad Europea será la proyectada en el cuadro 21, con los 

respectivos incrementos estimados en la demanda entre 1988 a 

1990 de 15%, entre 1991 a 1995 de 10% y de 1996 al 2000 de 5%. 
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Cuadro 20 Proporción del mercado europeo acaparado por país. 

PAIS % EN 1979 % EN 1987 

Reino Unido 35.4 31.4 
Francia 23.8 20.7 
Holanda 19.6 16.2 
Rep.Fed.Alemania 12.1 13.8 
Bélgica/Luxemburgo 4.1 2.7 
Dinamarca 0.2 0.9 
Italia nd 3.3 
Grecia nd nd 
España nd nd 
Portugal nd nd 
Irlanda nd nd 

Fuente: Market News Service, Horticultural Newsletter, may 
1989. 
nd = no disponible. 

Cuadro 21 Proyección de consumo de mango en la Comunidad 
Económica Europea (tons). 

AfW 1990 1993 1995 2000 

DEMANDA 34.000 45.000 55.000 70.000 

La Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FRIA), 

en la Lima, tiene en su biblioteca, disponible para la 

consulta de cualquier persona interesada, un programa 

computarizado elaborado por FAO, que muestra información 

relacionada con la producción de cualquier fruta, en éste caso 

mango, para cualquier país del mundo. Sin embargo, las 

estadísticas para Honduras reflejaban cifras estimadas de 

producción potencial. 

1 
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a. Análisis de la Oferta Hondureña de Mangos Frescos 

Honduras ha tratado de incentivar la siembra de productos 

no tradicionales con el fin de darle a su producción agrícola 

mayor estabilidad productiva y económica. 

Entre éstos cultivos de diversificación se encuentra el 

mango gue según Tabora ( 1990) , en el estudio "Evaluación de 25 

cultivos con perspectiva en Honduras" es un cultivo 

prometedor. No obstante su desarrollo ha sido lento, porgue 

requiere una alta inversión inicial, un período de espera algo 

largo y las instituciones nacionales de crédito no ofrecen 

financiamiento para su producción. 

El perfil de la producción de mango en Honduras ha sido 

reciente porgue según los boletines estadísticos de Comercio 

Exterior de Honduras, en 1980 ni siguiera existía un código 

para éste rubro. No es hasta el año 1981 gue los informes de 

comercio exterior de la República de Honduras y de la 

Dirección General de Estadística y Censos muestran gue se 

efectuó la primera transacción comercial con Guatemala, en la 

cual Honduras exportó 1000 kg de mango con valor de Lps 200. 

Durante los años siguientes se efectuaron otras 

operaciones comerciales, pero no es hasta 1988 gue se tienen 

registros de exportación· de mango. En el cuadro 22 puede 

observarse la evolución de las importaciones y exportaciones 

de mango fresco de Honduras. 
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Cuadro 22 Evolución de las importaciones y exportaciones de 
mango fresco de Honduras. 

A fíO 

1981 
1982 
1983 

1984 

1985 

1986 
1987 
1988 

1989 

1990 
1991 

U1PORTACION 
KGS Lps. 

1,000 
15 

77,628 
35,600 
14,086 
14,986 
3,427 

13,666 
13,474 

200 
21 

8,916 
6,532 
4,442 
5,142 
2,921 

5,596 
5,134 

EXPORTACION 
KGS Lps. 

1,134 

4, 248 
4, 000. 

159 
22 

8,617 
3,613 
1,780 
4,347 
1,200 

15,000 

603 

849 
800 
586 

84 
4,755 
2,007 
1,000 

18,908 
1,823 

nd 

ORIGEN/DESTINO 

Guatemala 
Guatemala 
Guatemala 
El Salvador 
El Salvador 
Guatemala 
Guatemala 
Colombia 
Guatemala 
Guatemala 
Alemania Occ 
Francia 
EEOO 
Is. Cayman 
Alemania Occ 
Francia 
Inglaterra 
Guatemala 
Nicaragua 

nd 

Fuente: Ministerio de Economía, Estadísticas de 
importaciones y exportaciones, 1980-1989. 
Federación de Productores y Exportadores 
Agropecuarios y Agroindustriales de Honduras, 
1990-1991 (datos parciales). 
nd = no disponible. 

El cultivo comercial de mango en Comayagüa se inició con 

el proyec·to "Mango Proj ect for Export Development" ( ~3 ), el 

cual se inició con asistencia de la Fundación Hondureña de 

Investigación Agrícola, con el fin de evaluar los problemas 

existentes, cuantificar costos, beneficios y escalas 

necesarias para su exportación. 

~3 Fotocopia del documento, no tiene autor . 
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El valle de Comayagüa posee aproximadamente 365 hectáreas 

plantadas de mango, con aproximadamente 60, 000 árboles capaces 

de producir alrededor de 30 millones de frutas, las cuales 

podrían eventualmente proporcionar un ingreso por 

exportaciones equivalente a los 10 millones de dólares. 

Se están incorporando nuevas áreas y la tecnología 

adoptada está mejorando los actuales rendimientos. En un plazo 

de siete años se puede triplicar la producción si prevalecen 

las condiciones actuales. 

Honduras puede desarrollar aún más ciertas áreas, por 

ejemplo, la franja seca de Copán y Ocotepeque a Comayagüa, 

Valle y Choluteca, lo cual representa casi el 25% del 

territorio hondureño, y las cuales poseen carreteras, cercanía 

a ciudades, condiciones,climáticas apropiadas para el cultivo 

de mango debido al período seco que se requiere para su 

producción. 

En Honduras se puede producir mango de acuerdo a la 

región y a las distintas tecnologías (Tabora, 1990), en el 

cuadro 23 se especifica la zona, época y variedades: 

Cuadro 23 Regiones aptas para cultivo de mango en Honduras, 
épocas y variedades. 

Zona Geográfica Epoca Variedades 

Comayagüa febrero a mayo "Haden" e ''Irwin .. 
Choluteca febrero a marzo "Carabao" 
O lancho febrero a mayo "Haden" e "Irwin" 
Costa Norte marzo a mayo "Haden" 

Fuente: Mango Export Development Program. 1987. 
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Actualmente la FlilA está utilizando las plantaciones 

existentes (edad 10-20 años) a las que se les induce a 

floración prematuramente (julio-noviembre) para cosechar 

durante loa meses de enero a abril. La ventaja de ésta técnica 

radica en que permitiría incursionar éxitosamente al mercado 

europeo en las épocas donde los precios son más altos, debido 

a la escacez de oferta de los abastecedores tradicionales. 

Europa es un mercado en crecimiento pero se tienen que 

desarrollar tratamientos de postcosecha adecuados que permitan 

mantener la calidad de la fruta durante el largo viaje por 

mar. 

A continuación, en los cuadros 24, 25 y 26 se presenta 

un listado con los parámetros productivos de las diferentes 

zonas productoras de mango en Honduras que fué proporcionada 

por FPX. 

Cuadro 24 Parámetros 
Comayagua. 

de productividad de la zona de 

1. SECTOR ESTABLECIDO 
COMA YAGUA 

1991-1992 1995-1996 

Meta en cajas exportadas 
No. árboles 1 hectárea 
Producción/ árbol (kg) 
Producción/ hectárea (kg) 
Peso promedio de frutos (kg) 
No. promedio de frutos/ árbol 
% exportable de la producción 
Pr~ducción exportable/ha (kg) 
CaJas/ha 

30.000 
80 
45 

3.600 
0.28 

160 

Area en producción requerida (ha) 

50 
1800 

400 
75 

Fuente: 

100.000 
80 
90 

7.200 
0.35 

257 
60 

4320 
960 
100 

Federación de Productores 
Agropecuarios y Agroindustriales Y Exportadores 

de Honduras, 1990. 
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Actualmente la zona de Comayagua es la que está 

trabajando con asistencia de FRIA; se caracteriza por tener 

plantaciones que oscilan entre los 10 a 20 años de edad, las 

cuales han sido manejadas en forma tradicional y que pueden 

mejorar su productividad notablemente con una teconología 

adecuada (fertilización, riego, podas, inducción de floración, 

protección contra enfermedades y plagas, etc). En el anexo 1 

se muestra un listado de los productores de mango en 

Comayagua. 

En la zona de Olanchito, existe una plantación de mango 

(175 has) que llega al cuarto año de edad en el año 1991 e 

inicia su producción. 

Cuadro 25 Parámetros productivos de la zona de Olanchito. 

l. SECTOR ESTABLECIDO 
OLANCHITO 

1991-1992 

Area en producción (has) 
No. árboles/ha 
Producción/árbol (kg) 
Producción/ha (kg) 
% Producción exportable 
Peso promedio de frutos (kg) 
No. frutos/ árbol 
Producción exportable/ha (kg) 
Cajas/ha 
Cajas totales 

150 
20 

3.000 
80 
0.35 

57 
2.400 

530 

1995-1996 

175 
150 
150 

22.500 
70 
0.32 

470 
15.750 

3.500 
600.000 

Fuente: Federación de Productores y Exportadores 
Agropecuarios y Agroindustriales de Honduras, 1990. 

En la zona de Palmerola las plantaciones están a cargo de 

la UNC (Unión Nacional de Campesinos). 
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Cuadro 26 Parámetros productivos de Cultivos Palmerola. 

l. SECTOR EN ESTABLECIMIENTO 1991-1992 
CULTIVOS PALMEROLA 

Area en producción (has) 
No. árboles/ha 
Producción/árbol (kg) 
Producción/ha (kg) 
% producción exportable 
Peso promedio de frutos (kg) 
No. de frutos/árbol 
Producción exportable/ha (kg) 
Cajas/ha 
Cajas totales 

156 

1995-1996 

100 
156 

45 
7.000 

70 
0.32 

140 
4.900 
1.090 

100.000 

Fuente: Federación de Productores y Exportadores 
Agropecuarios y Agroindustriales de Honduras, 1990. 

b. Análisis del Mercado Competidor de Mangos Frescos 

El mercado de mangos frescos hacia Europa está en 

constante crecimiento y los países suplidores están 

incrementando su articipación lenta pero constantemente. 

Tabora (1991) afirma que para el período entre diciembre 

y marzo, existe poca competencia y las exportaciones mexicanas 

y haitianas no abastecen el mercado. De abril a junio, México 

exporta a los Estados Unidos de América pero no abastece todo 

el mercado. De julio a septiembre, la Florida (EEUU) exporta 

pero en cantidades que no abastecen el mercado europeo. Sin 

embargo, de septiembre a noviembre, el exportador que puede 

suplir a Estados Unidos y Europa sería Brasil. 

En 1988, PROEXAG, Proyecto de Soporte a la Exportación de 

Productos no Tradicionales (Non-Traditional Agricultural 

Export Support Proyect) de cifras obtenidad de EUROSTAT 
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(NIMEXE), divulgaba la distribución para los principales 

suplidores de mango fresco a Europa, ésta se puede ver en el 

cuadro 27. 

Los países europeos favorecen a territorios gue fingieron 

como colonias de éstos pero dichos países suplidores 

encuentran salida a sus exportaciones en la población 

inmigrante gue vive en Europa, ya gue éstos sólo consumen 

mango de variedades nativas de su país de origen, por lo tanto 

para el resto de países exportadores, la población autóctona 

es el mercado meta de sus exportaciones. 

Cuadro 27 Relación de centroamérica con los principales 
suplidores de mango fresco a Europa. 

PAIS 

Estados Unidos 
Brasil 
Venezuela 
México 
Costa de Marfil 
Perú 
Sudáfrica 
Pakistán 
Malí 
India 
Centroamérioa* 
Otros 

TOTAL 

Fuente: 

TONELADAS PROP. DEL EPOCA DE 
MERCADO MERCADEO 

3.915 14% jun-sept 
3.823 14% sept-abr 
3.182 12% mar-nov 
2.581 9% abr-oct 
1.525 8% abr-ago 
l. 781 6% nov-jun 
1.258 5% oot-abr 
1.382 5% jul-oct 
1.246 5% mar-jul 

933 3% jun-oct 
818 3% mar-oct 

4.951 18% 

100% 

EUROSTAT (NIMEXE). 
Market News Servioe, Hortioultural Products 
Newsletter, may 1989. 
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(1) Competidores centroamericanos 

Los países centroamericanos debido a su localización 

geográfica en el área tropical y la distancia que los separa 

del continente europeo está en ventaja con respecto a muchos 

otros países exportadores. 

Actualmente la mayoría de las plantaciones en producción 

y en proyecto de siembra de mango son de variedades mejoradas 

y de las características que el consumidor europeo desea. 

Según Tabora (1991), las ventajas comparativas entre los 

países centroamericanos se deben a características climáticas, 

así tenemos que las condiciones del valle de Comayagüa y 

Olanchito dan cierta ventaja a los productores hondureños en 

relación a sus homólogos centroaméricanos, ya que en éstas 

zonas se puede iniciar la cosecha en febrero. En la costa 

pacífica de Guatemala el programa de iniciación floral puede 

terminar hasta octubre para cosechar en abril, mayo y junio 

para el mercado europeo, situación similar para los 

productores de Costa Rica en Guanacaste; Choluteca en Honduras 

y para la costa sur de El Salvador. 

El Market News Service y Proexag brindan información 

sobre los países centroaméricanos y su desempeño para éstos 

últimos años. 

A manera de resúmen, para la situación centroamericana de 

producción de mango, se puede afirmar que las exportaciones se 

están incrementando rápidamente como se ve en el cuadro 28. 
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Cuadro 28 Exportaciones de mango fresco a Europa por los 
países centroamericanos. 

PAIS TONS (1988) TONS (1989) INCREMENTO 

Guatemala 217 261 20% 
Belize nd nd nd 
El Salvador nd nd nd 
Honduras 4 5 25% 
Nicaragua 75 499 565% 
Costa Rica 480 877 83% 
Panamá 38 3 -92% 

Fuente: EUROSTAT (NIMEXE) nd no disponible 

(a) Guatemala 

Poca información se ha podido recabar de la situación 

guatemalteca de producción de mango de loa años anteriores, 

cuadro 29, sin embargo, actualmente existen plantaciones gue 

iniciaron su producción en el año 1990-1991. 

Existen planea del Sr. Samayoa de sembrar en 1990-1991 

otra extensión de 300 mz. de mango, la localización asi como 

mayor información no se pudo obtener. 

" 
Cuadro 29 Area sembrada de mango en Guatemala. 

PROPIETARIO AREA (MZ) EDAD (MOS) LOCALIZACION 

Carlos Barillas 337 7 Chiguimulilla 
Tirso Córdoba 200 1-2 Champerico 
Christian Kuta 200 1-2 nd 
Carlos Samayoa 300 7 nd 

Fuente: Notes on the Costa Rica Trip (Sept.1988) and the 
Guatemala trip (Sept. 1988)(~4). 

~4 La información fué obtenida 
documento con el mismo título, 
información bibliográfica. 

de fotocopia del 
no presentaba mayor 
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La familia Barillas está destinando parte de la 

producción a elaborar puré y concentrado de mango, empleando 

la variedad "Tommy Atkins". 

En 1987 se enviaron 25.000 cajas a Europa por mar, la 

fruta no llegó en buen e.stado debido a anomalías en el 

tratamiento de postcosecha. Los contendores gue fueron 

enviados por aire llegaron en buen estado. 

Actualmente, se tiene conocimiento de la construcción de 

una planta procesadora de mango en el departamento de 

Suchitepéguez. No se tiene información acerca de los dueños de 

ésta y/o de alguna relación entre productores de la zona y 

ésta( ~15). 

(b) El Salvador 

No se consiguió información de embargues ni de áreas 

sembradas o en proyecto. Al parecer no existen plantaciones 

comerciales de mango con fines de exportación en dicho país. 

(e) Njcaragua 

Se tiene conocimiento de una empresa llamada "Mangosa 

S.A. ", la cual está produciendo y exportando mango. Está 

localizada sobre el litoral Atlántico de dicho país. 

Información obtenida de inversionista guatemalteco. 
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(d) Costa Rica 

Costa Rica posee alrededor de 1200 ha6 de mango iniciando 

6U prpducción. Además po6ee otra6 500 de B-10 años actualmente 

en producción 6i tuada6 en las provincias de Guanacaste y 

Oro tina. 

Los costarricenses no han tenido mucho éxito con las 

aplicacione6 de Ni trato de Potasio ( KN03). Dado que la6 

lluvias en la provincia de Guanaca6te son posibles hasta 

diciembre, las induccione6 no 60n posible6 6ino ha6ta octubre 

con la eventual co6echa de la fruta de marzo a mayo. 

Co6ta Rica inició 6U6 exportaciones de mango hace 7 años 

con Del Monte Brand. Actualmente el exportador má6 grande e6 

Mango Tico S.A. 

4. Comercialización 

Probablemente, la comercialización e6 el factor más 6erio 

que enfrenta en conjunto centroamérica (Stargardter, 1989). 

Lo6 costos de tran6porte son elevados, principalmente si se 

habla de transporte aéreo. 

La comercialización del mango de exportación, incluye 

de6de servicios cosecha, transportistas eficientes y 

responsable6 que transporten los containers ó cajas con fruta, 

hasta lo6 barco6 gue efectúan los viajes en ultramar. 

El envío de la fruta por avión puede 6er realizado antes 

de que el grueso de la producción de otros cultivo6 no 
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tradicionales se efectúe. No se puede competir por espacio con 

productos de mayor valor y que requieren un mercadeo más 

rápido y eficiente. Además sólo existen dos líneas aéreas que 

ofrecen servicio directo de Centroamérica a Europa son KLM e 

IBERIA y no tienen escala en Honduras, razón por la cual, los 

primeros embarques de mango hondureño tenían que ser 

transportados por tierra hasta Guatemala para ser despachados 

hacia Europa. 

El transporte por barco es el más factible, no sólo por 

los costos sino porque generalmente existe mayor espacio 

disponible. Sin embargo el limitante principal es la duración 

de la travesía (hasta 23 días) con posibles escalas en otros 

puertos o transbordo de los containers. 

Stargardter (1989) afirma que para Guatemala y El 

Salvador, la duración del viaje es de aproximadamente 20 a 23 

días por las escalas en diversos puertos del Caribe, sin 

embargo, Costa Rica posee una ventaja comparativa con respecto 

a Guatemala y El Salvador en éste aspecto, ya que la longitud 

del viaje es de alrededor de dos semanas. 

Los únicos que no afrontan ese problema son las 

corporaciones internacionales dedicadas a la comercialización 

del banano como CHIQUITA , DEL MONTE y DOLE, que poseen su 

propia flota , la duración de la travesía transoceánica para la 

flota de éstas compañías es de 8 a 10 d í as. PROEXAG indica que 

éstas compañías están tomando ventaja de su situación a l 

ofrecer espacio en sus barcos a los ex portadores así c omo 
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otras facilidades de mercadeo, tecnología de postcosecha y 

financiamiento (Stargardter, 1989). 

a. Venta en Consignación 

Al trabajar por consignación, generalmente se trata de 

ayudar al exportador de que no asuma todos los gastos de 

comercialización en moneda fuerte, dólares (Stargardter, 

1989). A continuación se describen los costos que se incurren 

al exportar bajo consignación de las mercaderías. 

(1) Costos de transporte 

Los costos de envío, ya sea aéreo ó marítimo, son 

generalmente pagados por el que recibe la mercadería y 

cargados separadamente de la venta o son incluidos en los 

gastos portuarios (Stargardter, 1989). 

(2) Retiro de aduana 

Usualmente los importadores emplean su propio servicio de 

camiones o vehículos para disminuir éstos costos ( Stargardter, 

1989). 

(3) Costos portuarios 

Estos costos son cargados usualmente en base a tonelada 

ó container. Los costos portuarios son incluidos bajo el rubro 

de retiro o "clearance" en la factura (Stargardter, 1989). 
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(4) Almacenamiento 

El almacenamiento e8 efectuado por el agente gue retira 

la mercadería de aduana, puede 8er el importador o cualquier 

otra per8ona o empre8a. Ya sea almacenamiento en frío o en 

seco, éste e8 generalmente cargado en base a kilogramo de peso 

(Stargardter, 1989). 

(5) Mercadeo 

Depende de los términos en gue fué arreglado el contrato. 

Se deben tener en cuenta ciertas consideracione8 gue afectan 

la rentabilidad del exportador, como. por ejemplo, la selección 

de un agente ó compañía gue trabaje exclusivamente con esa 

línea de productos ó gue por lo menos tenga salida directa 

para el producto, porgue de lo contrario é8te bu8cará otros 

gue tengan facilidades de manejo y comercialización lo cual 

influye en los costos de comisione8 disminuyendo el precio 

pagado al exportador (Stargardter, 1989). 

(6) Reempague 

Cualquier operación gue involucre cambiarle envoltura a 

productos gue llegaron en mal estado será ejecutada. En el 

caso de productos perecederos, ésto cobra mayor importancia. 

Esta operación e8 generalmente ejecutada por el .importador, de 

todas formas, la cantidad de producto que se pueda perder en 

el reempacado "lost in repacking or LRP's", debe ser 

8Upervisada por un representante de la compañía de 8eguros 
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(Stargardter, 1989). 

(7) Impuestos de importación 

Deben ser pagados por quien retire la mercadería de la 

aduana. Ya sea por valor asignado o presentando la factura de 

venta del producto, habiendo dejado un bono de depósito al 

inicio de la operación (Stargardter, 1989). 

(8) Precios 

Los precios cuando se trabaja en consignación se ha 

prestado a muchos problemas, principalmente a la definición de 

las comisiones de los agentes (Stargardter, 1989). 

b. Venta en Base a Precio Preestablecido 

Existen dos razones básicas para operar de ésta forma. 

Cuando el comprador tiene control sobre los canales de 

comercialización ó cuando no se puede operar si no es con una 

oferta en firme. 

Para Gran Bretaña, Francia, Holanda y Alemania, sólo se 

opera en base a ofertas en firme cuando se conoce al 

exportador y se tiene confianza en la calidad del producto que 

éste enviará, cuando el precio de mercado es atra,ctivo ó 

cuando el producto importado es ~sado como materia prima para 

elaborar otros productos (Stargardter, 1989). 

Los precios deben ser fijados por adelantado y 

estableciendo contratos escritos para evitar los malentendidos 
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una vez que el produto haya sido despachado_ 

Los precios de garantía también son empleados, los 

contratos se basan en precios mínimos, y si existe un 

sobreprecio, la diferencia se divide entre el importador y 

exportador (Stargardter, 1989)_ 

e_ Referencias 

No existe en la Comunidad un documento similar al 

existente en los Estados Unidos de América como el Libro Azul 

o el Libro Rojo (Blue book or Red Book), que categoriza a los 

importadores y otros agentes sobre su honestidad y 

credibilidad (Stardgardter, 1989)_ 

Proexag ofrece asesoría para corrobar la credibilidad de 

los importadores antes que los posibles exportadores tengan 

contacto con ellos_ 

También es importante obtener si es posible, referencias 

de otros exportadores que trabajen con la compañía de interés, 

con el fin de asegurarse que éste es de fiar, que cumple los 

contratos a cabalidad y que tiene experiencia en el manejo del 

producto(~S)_ 

Seminario sobre el fomento de las exportaciones de 
productos no tradicionales, efectuada por ROCAP en 
diciembre de 1991 en la ciudad de Guatemala_ 
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B. Valoración Económica de las Variables Técnicas, 

Esta sección permitirá cuantificar los rendimientos y 

costos correspondientes a las actividades de producción del 

proyecto para construir el modelo financiero. 

l. Estructura de Costos para una Hectárea de Mango 

Los costos de la plantación estarán influenciados por una 

serie de factores, como son: el clima, la variedad, los 

sistemas tecnológicos, la densidad de la plantación, costo de 

los insumos, plagas y enfermedades, costo de la mano de obra, 

capacidad técnica y empresarial del productor. 

Durante los primeros tres años de vida de la plantación, 

todos los costos son considerados como inversión en 

plantaciones, porgue constituyen el valor de las actividades 

realizadas para poder formar la plantación y llevarla a 

producción. 

Posteriormente, los costos son catalogados como costos de 

mantenimiento. 

a. Preparación y siembra del terreno. 

En el anexo 3 se pueden ver los costos de preparación del 

terreno, marcaje, ahoyado, plántulas, distribución y siembra. 

En los costos referentes a preparación del terreno se 
~· 

necesita limpiar el terreno, luego destronconarlo, lo cual 
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significa eliminar todo el remanente de plantas que hayan 

quedado en el suelo, como por ejemplo raíces. Posteriormente 

se necesita arar el terreno y finalmente rastrearlo, dichos 

costos se realizan únicamente en el año cero del proyecto. 

Para obtener una plantación con densidad de 150 árboles 

por hectárea se consideró la siembra de éstas más un 10% de 

resiembra por fallos. 

La densidad de siembra es importante porque no solo se 

necesita para lograr un buen rendimiento sino debe permitir el 

libre pasci de la maquinaria por la plantación, para lo cua·l es 

necesario marcar y ahoyar previamente el terreno con los 

distanciamientos correctos entre plantas y calles. 

Se consideró el costo de los implementos agrícolas 

(palas) necesarios para efectuar el marcaje y ahoyado del 

terreno. 

b Costos de rjego 

El riego es importante durante las primeras etapas de 

vida de los árboles debido a que necesita establecerse 

adecuadamente en el suelo. Dicha operación se realizará 

durante los primeros cuatro años de vida de la plantación, 

tiempo suficiente para un buen establecimiento. 

En el anexo 4 se muestran los costos de las labores 

necesarias para el riego de la plantación. Se consideró que 

dos riegos al mes son adecuados durante un lapso de seis meses 

al año (época de verano). La construcción de canales de riego 
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y piletas en la zona radicular de la planta se realizan a 

razón de 21 y 10 dias-hombre por hectárea (d-h/ha) 

respectivamente. Se requieren 0.2 dia-hombre/ha por ciclo para 

realizar cada riego. Los costos del empleo de agua para regar 

es de Lps. 6.00 por ciclo y en total se realizan 12 riegos. 

c. Costos de control de malezas. 

Bajo éste rubro, se consideran las labores de chapia, 

comaleo (limpia bajo la copa del árbol), mano de obra para 

aplicar el herbicida y el costo del químico a emplear. Su 

detalle se muestra en el anexo 5. 

Para realizar la chapia se estableció un total de 10 dias 

hombre por hectárea (d-h/ha), y para realizar el comaleo y 

aplicación del herbicida 3 dias hombre por hectárea. 

La dósis de herbicida se reduce de un litro a medio litro 

por hectárea debido a que la masa vegetal de la plantación 

limita el crecimiento de malezas a partir del año cinco. 

d Costos de fertilización 

Como se puede apreciar en el anexo 6, los costos de mano 

de obra por concepto de fertilización se plantean de la 

siguiente manera: se efectúan dos fertilizaciones al año, 

ocupándose medio dia-hombre/ha (d-h/ha) para fertilizar una 

hectárea. En total se gastan Lps. 12 por hectárea en mano de 

obra para fertilizar. 

Las dósis de fertilizante se duplican año con año 
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iniciándose las aplicaciones desde el primer año hasta el año 

cuatro. Durante los primeros cuatro años que se necesita hacer 

desarrollar la plantación por lo que se emplea un fertilizante 

nitrogenado (urea). Posteriormente con el inicio de la 

producción, la planta requiere de otros macronutrientes en 

cantidades mayores por lo que se sustituye la fórmula 

nitrogenada por un fertilizante de fórmula completa (15N-15P-

15K)-

e. Costos de control de plagas. 

El control de plagas durante los primeros cuatro años de 

vida de la plantación comprende el uso de productos contra 

plagas de suelo, como por ejemplo zompopos los cuales provocan 

varios daños a la planta siendo la defoliación de éstas el 

daño más común. Como se ve en el anexo 7 se ocupa medio dia

hombre por hectárea (d-h/ha) para la aplicación de Mirex y se 

realiza un total de seis ciclos al año para su control. 

A partir del quinto año, cuando se inicia la producción 

comercial de la fruta para exportación, la plaga que más daño 

causa es la mosca de la fruta (moscas de los géneros 

Ceratitis y Anastrepha), dañando su apariencia y reduciéndo la 

calidad a la fruta. El control para ésta plaga se realiza por 

medio de prácticas culturales, enterrando las frutas maduras 

que estén infestadas o por aspersiones y trampas de 

insecticidas rociadas con Malathion. Se realizan en total 

siete ciclos al año en el control de la mosca de la fruta . 
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f. Podas. 

En la plantación se realizan dos tipos básicos de poda. 

La poda formativa y la poda sanitaria. La poda formativa se 

realiza durante los primeros tres años de vida de la 

plantación, en la cual se le trata de dar forma al árbol para 

que éste tenga forma compacta y pueda ser fácilmente 

cosechado. La poda sanitaria se realiza del año tres en 

adelante con el fin de remover tejido improductivo, dañado ó 

indeseable. 

En el anexo 8 se puede ver que para la poda formativa y 

sanitaria se ocupa un total de dos dias-hombre por hectárea, 

siendo el costo total de dichas actividades por hectárea de 

Lps. 24.00. 

g Costos de producir fuera de temporada 

La inducción floral permite hacer florecer la plantación 

en una época preestablecida con el fin de cosechar la fruta y 

poder comercializar en una época competitiva. 

En el anexo 9 se establece un total de 1 dia-hombre por 

hectárea para realizar las aspersiones de los químicos que 

inducirán la floración. 

Los insumas empleados para dicha actividad son el nitrato 

de potasio y la hormona "flowersett", las cuales para el año 

dos y tres, el nitrato de potasio (KNOa) representa el 80% de 

la solución y la hormona "flowersett" el 20% restante, 

tratándose de aplicar dos galones de mezcla por árbol. Para el 
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año cuatro dichas concentraciones serán del 90 y 10% 

respectivamente aplicándose tres galones de mezcla por árbol. 

El cambio en las concentraciones y dósis se debe a gue en 

el año cuatro se intenta modificar la época de floración para 

iniciar la producción comercial en el año siguiente. 

h. Control de antracnosis. 

Es la enfermedad fungosa más importante en el cultivo de 

mango, produce manchas de color negro las cuales reducen su 

calidad y dan un aspecto a la fruta gue no le agrada al 

consumidor. 

En el anexo 10 se aprecia gue se ocupan cuatro dias 

hombre/ha para la aspersión de cada hectárea, efectuándose 

ocho ciclos desde la floración hasta la cosecha para su 

prevención, siendo el costo por mano de obra de Lps. 384.00. 

Los guímicos utilizados son Benlate y Di thane, los cuales 

alternados pueden controlar otros tipos de hongos como son 

Oidium sp. gue también es de importancia en el cultivo. Las 

dósis se aumentan, del tercer al cuarto año de dos a tres 

galones de mezcla por árbol, debido a gue la masa vegetativa 

es mayor. 

i Producción y rendimiento por hectárea 

Los rendimientos que se podrían esperar por unidad de 

área varían de acuerdo a diversos factores, como son: el 

clima, la densidad de plantación, la edad de la plantación, la 
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tecnología empleada, etc. 

Como se puede ver en el anexo 11, el rendimiento de fruta 

por árbol inicia en el año cuatro con promedio de 45 

frutas/árbol, aumentando hasta estabilizarse en el octavo año 

con 350 frutas/árbol. 

Si se toma como punto de referencia el sistema de 

plantación ( 9. 5m x 7m), se tendría una población de 150 

árboles por hectárea a partir de la fórmula: 

Dénsida.d~ ixloooo 
9.5Xl 

con lo cual a partir del cuarto año, el rendimiento esperado 

sería el expuesto en el cuadro 30, dichas cifras se obtienen 

multiplicando el rendimiento por árbol por la densidad de 

plantación por hectárea, siendo para el cuarto año de 6,750, 

y 52,500 para el octavo año frutas/árbol. 

Cuadro 30 Rendimiento promedio esperado de frutas de mango 
para una hectárea. 

A~O FRUTAS FRUTAS MERC. FRUTAS MERC. 
/HA NACIONAL EXPORTACION 

4 6,750 6,750 o 
5 21,750 4,500 17,250 
6 30,000 6,000 24,000 
7 45,000 7,500 37,000 

8-13 52,500 13,500 39,000 

Fuente: FHIA, Sección de Diversificación. 
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No toda la producción puede exportarse, en el cuarto año 

el 100% de la fruta cosechada se destina al mercado nacional, 

el quinto año, en el cual se inician las exportaciones, se 

destina el 62% de la fruta al mercado de exportación, dichos 

porcentajes se incrementan hasta el octavo año en el cual, el 

porcentaje de frutas cosechadas es de 75%_ 

Conociendo el número de frutas exportables por hectárea 

y el número de frutas requeridas por caja de exportación, es 

fácil hacer una inferencia sobre el total de cajas que se 

pueden producir por hectárea, dividiendo los valores de las 

cifras anteriores por la cantidad de frutas en cada caja de 

exportación, así se tiene que el número de cajas por hectárea 

es de 3,250, ver cuadro 31_ 

Cuadro 31 Relación de frutas producidas por hectárea con el 
número de cajas exportables de 12 unidades_ 

Af.íOS DE 
EDAD 

4 
5 
6 
7 
8-13 

Fuente: 

TOTAL 
FRUTAS 
EXPORT-/HA 

o 
13,500 
24,000 
37,500 
39,000 

FRIA_ Sección de 

PESO DEL PESO DE LA TOTAL 
FRUTO(G) CA.JA (KG) CAJAS 

/ HA_ 

340 4_5 o 
340 4-5 1,125 
340 4_5 2,000 
340 4_5 3,125 
340 4_5 3,250 

Diversificación_ 

Los rendimientos que se han mostrado pueden variar de una 

localidad a otra y también dependen del manejo y mantenimiento 

que se le dé a la plantación_ La fruta producida en el cuarto 

año no satisface los estándares de exportación por lo que su 
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comercialización internacional se inicia hasta el año 

siguiente_ 

j_ Costos de cosecha_ 

En el anexo 12 se detalla el costo pagado por la cosecha 

de la fruta, siendo el costo por fruta cosechada de dos 

centavos, el cual al multiplicarlo por el total de frutas 

estimadas para una hectárea da el costo de cosecha por 

hectárea_ 

2_ Inversiones en Equipo Agrícola 

Para el adecuada realización de las actividades de 

producción, es necesario realizar inversiones en equipo 

agrícola, tales como sierras, canastas, varas de cosecha, 

tractores, asperjadoras, motobombas, etc_ 

En el anexo 13 se puede ver la descripción del equipo 

agrícola necesario de adquirir, así como las unidades 

requeridas de cada uno de éstos, el lapso de vida útil y los 

períodos en que sería necesario su adquisición y el costo 

total de tales inversiones_ 

En el anexo 14 se puede ver el perfil de dichas 

inversiones a lo largo del período evaluado del proyecto_ 

a Costo de comb11sti bJ es y J ubrj cantes para la maquinaria 

En el anexo 15 se pueden apreciar los costos de 
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combustibles y lubricantes por tiempo de uso de la maquinaria 

(motobombas). Estos costos se harán efectivos desde el año 

tres, cuando se · inicie el programa de inducción floral y 

prevención de enfermedades. 

Teniendo en cuenta que para el control de plagas se 

realizan ocho ciclos y para la inducción floral un ciclo, en 

total son nueve ciclos al año por hectárea. 

3. Tamaño del Proyecto 

El tamaño de la plantación es muy importante debido a 

que representa el área óptima que debe ser plantada para 

maximizar los beneficios del agricultor, tomando en cuenta 

las cantidades de insumas y los distintos niveles de 

inversiones en maquinaria e infraestructura necesarios para 

atender la plantación. 

En éste caso, el tamaño del proyecto estará definido a 

la unidad de producción que maximice el valor actual neto 

del proyecto. 

Esto se puede evaluar considerando la tecnología 

necesaria para establecer y mantener una plantación de mango 

en producción y generalizarlo para diferentes tamaños (ver 

anexo 16), tomando en cuenta los requerimientos de nuevas 

inversiones en maquinaria, infraestructura, capacidad 

financiera, personal técnico y administrativo necesario para 

dicho tamaño, y comprobar su efecto en el valor actualizado 
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neto (VAN) del proyecto. 

La figura 17 muestra como se comporta el valor actual 

neto del proyecto sin financiamiento y con financiamiento. 

El valor de ambos flujos es muy similar, como se pudo 

observar en el anexo 16, la línea creciente en la figura 17 

muestra la tendencia del VAN, lo cual indica que las 

retribuciones del proyecto para el agricultor crecen 

conforme el número de hectáreas sembradas aumenta. 

El resultado anterior se da debido a que el proyecto no 

requiere de inversiones sustanciosas en infraestructura y 

equipo agrícola, lo cual evita que su VAN disminuya al 

aumentar el área plantada. 

Dado lo anterior, el tamaño de la plantación estaría 

limitado por las fuentes de financiamiento para el proyecto. 

Si el agricultor puede financiar por completo el proyecto, 

el área que puede sembrar estaría acorde a su capacidad 

financiera, pero si depende de financiamiento para iniciarse 

estaría limitado en función de los recursos financieros 

propios y externos que logre obtener. 

Siendo así, y conforme los requerimientos de capital 

del proyecto en función de la disponibilidad de recursos 

financieros necesarios para una plantación de tamaño 

relativamente mediano de índole empresarial, es que se 

plantea para los términos de éste trabajo un área total de 

proyecto de 10 hectáreas, que conllevan una emisión total de 

aproximadamente Lps. 629,000. 
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Figura 17 Variación del VAN sin financiamiento y con 
financiamiento a distintas áreas plantadas. 

4. Localización del Proyecto. 

Con respecto al cultivo de mango, se debe dar 

importancia a la evaluación de las variables de 

localización, ya que tienen importancia económica y · 

estratégica para el proyecto. Una mala decisión en la 

localización puede tener consecuencias difíciles de superar 

en el largo plazo. 
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a. Restricciones de Localización. 

Las variables analizadas en ésta sección son los 

principales determinantes de la localización del proyecto. A 

continuación se detalla cada una de ellas. 

Como restricciones de área cultivable se puede citar la 

producción de cultivos hortícolas de alta rentabilidad en el 

valle de Comayagua que han sido cultivados por tradición con 

el consecuente desconocimiento de las técnicas de producción 

de otros cultivos por los agricultores de ésta zona. 

En Choluteca, a pesar de ser una zona apta para el 

cultivo de mango, la floreciente industria melonera para 

exportación hace difícil la introducción de éste cultivo en 

esas áreas. 

En cuanto a las restricciones climáticas, se pudo ver 

en el mapa de la figura 2, que las zonas con características 

climáticas necesarias para el cultivo de mango coinciden con 

el área sur y central del país. La zona norte por su alta 

humedad relativa y alta precipitación no conviene por la 

incidencia que ésto tiene en la aparición de antracnosis y 

otras enfermedades fungosas que afectan la fruta. 

La disponibilidad de mano de obra e insumas, tanto en 

cantidad como en calidad en el tiempo preciso, es importante 

para poder realizar una operación rentable y eficiente. 

b Criterios de I,ocalización 

La localización de las fincas productoras debe ser 
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evaluada consistentemente, es importante tener acceso a 

diferentes servicios para realizar una operación eficiente 

(mano de obra, disponibilidad de insumes, comunicaciones, 

transporte, etc). 

Como el proyecto contempla la exportación de la fruta 

de alta calidad y la venta de la fruta restante en el 

mercado nacional, la cercanía a puntos de embarque y a 

centros urbanos grandes es de prioridad. 

\ Puerto Cortés, el mayor en Centroamérica, situado en la 

costa norte de Honduras, cuenta con todas las facilidades 

para exportar por el mar Caribe y el Atlántico. 
(· 
\ 

En el sur, el Puerto de San Lorenzo, que aunque de menor 

tamaño, puede servir de puente a mercados situados en el 

Pacífico. 

Los centros urbanos que más cantidad de fruta podrían 

absorber son San Pedro Sula, en el norte de Honduras y 

Tegucigalpa en la región central. 

Para éste análisis se tomaron en cuenta los siguientes 

factores: 

disponibilidad y costo de mano de obra 

disponibilidad de insumes 

disponibilidad de medios de comunicación y otros 

servicios 

distancia hacia puntos de embarque 

distancia hacia centros urbanos 

condiciones climaticas 
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c. Decisión de Localización 

Para determinar la localización óptima, en base al 

análisis de los factores mencionados anteriormente, se 

empleará el método de Gibson y Brown, el cual combina 

factores objetivos posibles de cuantificar y factores 

subjetivos, que se pueden valorar en términos relativos. 

Este método requiere de cuatro etapas (Sapag y Sapag, 

1989): 

Asignar un valor relativo a cada factor objetivo (FO). 

Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo 

(FS). 

Combinar los factores subjetivos y objetivos, 

asignándoles una ponderación relativa, para obtener una 

medida de preferencia de localización (MPL). 

Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de 

preferencia de localización. 

Las zonas seleccionadas para efectuar el análisis 

fueron: Comayagua (A), Costa Norte (B), Choluteca (C) y 

Olancho(D). Los valores relativos para efectuar la 

ponderación se determinaron como se muestra en los cuadros 

32, 33 y 34. 

La valoración de los factores objetivos se basa en 

medidas cuantificables. Los costos de dichos factores son 

los comúnmente empleados para efectuar la valoración. 
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Costo de la mano de obra 

El costo de la mano de obra en la costa norte es el más 

alto en todo el país, debido a que las compañías 

transnacionales bananeras pagan los salarios más altos. Los 

restantes costos de mano de obra fueron calculados en base 

al salario mínimo establecido por la Ley Laboral de 

Honduras. 

(2) Costo de los insumos 

Como se puede ver en el cuadro 32, el total de los 

costos de los insumos es menor en Choluteca (Lps. 514.93) en 

relación a Lps. 534.80 en Olancho, Lps. 534.70 en La Ceiba y 

Lps. 537.60 en Comayagüa.(UPSA;CADESCA, 1991). 

(3) Distancia a centros urbanos y puntos de embargue 

Como se puede ver en el cuadro 32, la distancia hacia 

ambos puertos de embargue desde cada zona evaluada es: para 

Comayagua 411 kms, para La Ceiba 807 kms, para Choluteca 479 

kms y para Olancho 900 kms. 

La distancia total hacia los centros urbanos de mayor 

importancia son: para Comayagua 246 kms, para La Ceiba 560 

kms, para Choluteca 530 kms y para Olancho 636 kms. 

(4) Comunicaciones y servicios 

El costo de los servicios tales como teléfono, fax, 

télex, u otros medios de comunicación es similar en todo el 
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país_ 

Cuadro 32 Valores relativos para los factores objetivos (FO) 

FACTOR 1 LOCALIDAD A B e D 

COSTO M-de O_ (Lps) 12_00 15-00 12_00 12_00 

COSTO DE INSUMOS 
-Urea 67_90 67_50 67-08 68_00 
-15-15-15 76_90 74-80 7L55 70_00 
-M ir ex 9_70 9_50 9_50 9_80 
-Benlate 200_00 180-00 162_00 165_00 
-Dithane 60_00 58_00 64_00 64_50 
-Round-up 95_50 95-40 94-30 90_00 
-Citowett 16-00 34-50 34-50 16_00 

TOTAL INSUMOS 514_93 534-80 534-70 537_60 

DIST PUERTO (Kms) 
-Cortés 221 255 445 498 
-San Lorenzo 190 552 34 402 

TOTAL DISTANCIA 441 807 479 900 

DIST CIUDADES (Kms) 
-San Pedro Sula 164 362 388 441 
-Tegucigalpa 82 198 142 195 

TOTAL DISTANCIA 246 560 530 636 

COMUNIC/SERV_ 20_00 20-00 20-00 20_00 

TOTAL 1,215_0 1,89L 7 1,543_9 2,05L3 

Fuente: El autor 

La ponderación de los valores subjetivos trata de dar 

una importancia relativa a las variables a las cuales no es 

posible asignarles un costo (debido a gue son de carácter 

subjetivo) sino solamente un valor, de acuerdo a la 

importancia gue tienen en el proyecto_ 
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Cuadro 33 Valores relativos para los valores subjetivos (FS) 

FACTOR COMPARACIONES PAREADAS 
A E C D 

SUMA INDICE DE 
PREFERENCIA IMPORTANCIA 

Disp M.de O. LO 0.5 LO LO A= 4.1 4.1/14.4= 0.2847 
Disp.insumos LO 0.6 LO LO E= 2.0 2.0/14.4= 0.1389 
Clima 1.2 0.5 1.5 1.3 C= 4.2 4. 2/14.4= 0.2917 
Disp área 0.9 0.4 0.7 0.8 D= 4.1 4.1/14.4= 0.2847 

TOTAL 4.1 2.0 4.2 4.1 14.4 1.0000 

Fuente: El autor 

(5) Disponibilidad de mano de obra 

En la ponderación de las variables subjetivas se puede 

ver gue la ponderación de disponibilidad de mano de obra en 

las localidades de Comayagua, Choluteca y Olancho, es mayor 

a la ponderación de la La Ceiba. 

Esta ponderación se debe a gue existe mano de obra 

desocupada durante los meses anteriores al inicio de las 

lluvias, debido a gue muchos agricultores están a la espera 

de las lluvias para sembrar, además los cultivos gue allí se 

siembran son en su mayoría de ciclo corto. 

La Ceiba, al igual gue la generalidad de la costa norte 

de Honduras, con el cultivo de banano, ocupa grandes 

cantidades de mano de obra para sus labores y cosecha 

durante todo el año, lo cual hace gue la disponibilidad de 

mano de obra para trabajar en otros cultivos se vea 

reducida. 
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(6) Disponibilidad de insumos 

En cuanto a la disponibilidad de insumos, Comayagüa 

tiene ventaja sobre las restantes localidades, debido a que 

la mayor área cultivada de mango en Honduras se encuentra en 

ésta zona, por lo cual existen ya agropecuarias que venden 

los químicos que dicho cultivo requiere, como por ejemplo 

los inductores de floración. 

Choluteca y Olancho, que son áreas agrícolas de 

importancia en Honduras poseen cierta similaridad con 

Comayagüa en el sentido que la producción agrícola comprende 

una amplia variedad de productos, los cuales requieren gran 

variedad de productos químicos y por lo tanto las ventas de 

agroquímicos tienen varias líneas de productos que se 

demandan en forma regular y constante. 

La Ceiba y en general la costa norte de Honduras recibe 

la ponderación más baja, debido a que se dedica casi 

exclusivamente al cultivo de banano, por lo cual de 

establecerse una plantación de mango en esa zona, la 

cantidad de insumos que ésta requeriría en comparación con 

las ventas de insumos agrícolas destinados al cultivo de 

banano serían ínfimas, restándoles importancia y 

probablemente no sería bien abastecida. 

(7) Clima 

Con respecto al clima, Choluteca presenta un clima seco 

propicio para el cultivo de mango, ésto es conveniente 
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porque reduce el ataque de antracnosis y evita la 

aglutinación del polen durante el período de polinización de 

las frutas. Con un clima similar se encuentra Olancho, 

seguido de Comayagüa, finalmente La Ceiba con un clima 

húmedo, menos propicio para el cultivo de mango por la alta 

humedad relativa, gue propiciaría la aparición de 

enfermedades fungosas como antracnosis. 

(8) Area disponible 

Finalmente para la disponibilidad de área se tiene que 

Comayagüa presenta ventaja en ésta categoría debido a que 

las laderas que limitan el valle presentan una alternativa 

para fomentar la expansión de éste cultivo, que se adapta 

muy bien a suelos que no sean muy fértiles y que además no 

requiere de tierras planas para su cultivo, tierras que 

pueden aprovecharse para cultivos hortícolas. 

La ciudad de La Ceiba está estrechamente vinculada al 

cultivo de banano, el cual es una actividad muy rentable y 

representa un gran porcentaje del total de las exportaciones 

agrícolas hondureñas, brindándole trabajo permanente a miles 

de familias de la zona por lo que ofrece nula o muy limitada 

alternativa de sustitución por otros cultivos. 

En Choluteca, la creciente industria melonera puede 

representar una limitante para la introducción de éste 

cultivo a esa zona. 
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Finalmente Olancho, de gran importancia agrícola podría 

ser una zona de fácil incursión, debido a la diversidad de 

su producción, donde el cultivo de mango podría convertirse 

en una alternativa de diversificación. 

En el anexo 17 se puede ver la ponderación y el ajuste 

de las variables empleadas, resultados que se resumen en el 

cuadro 34. Los factores objetivos (FO), se ponderaron con 

una importancia del 60% y los FS con 40%. El resultado de la 

medida de preferencia de localización (MPL) ó ponderación de 

las variables fué: Comayagua sale como la localidad más 

favorable, seguido de Choluteca, Olancho y La Ceiba. 

Cuadro 34 Resultados de la medida de preferencia de 
localización. 

LOCALIDAD 

Comayagua 
La Ceiba 
Choluteca 
O lancho 

TOTAL 

F. OBJETIVOS 

0.3328 
0.2108 
0.2623 
0.1941 

Fuente: El autor 

F. SUBJETIVOS 

0.3443 
0.0796 
0.3183 
0.2578 

MPL 

0.34 
0.18 
0.28 
0.21 

1.00 

Los factores que más influyeron fueron: la distancia 

hacia los puntos de embarque, la disponibilidad y costo de 

mano de obra, el clima y la disponibilidad de área factible 

de sembrarse de mango. 
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c. Estudio Organizacional 

El estudio organizacional es importante porgue determina 

la estructura de la empresa y por lo tanto la magnitud de los 

costos administrativos. 

Según lo afirmado en el estudio técnico, la organización 

administrativa dependerá del tamaño de la plantación, por lo 

tanto, entre más grande sea, mayor complejidad tendrá su 

organización y viceversa. 

Una organización posible es la expuesta en la figura 18. 

Administrador/Agrónomo 

Ene. Maquinaria Contratistas 

Trabajadores temporales 

Figura 18 Estructura jerárquica de la finca. 

l. Funciones Organizacionales 

La especificación de los puestos y de las actividades que 

cada uno de éstos llevará a cabo, es muy importante, porque 
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establece la cadena de responsabilidades y obligaciones de 

cada uno de ellos. 

a Propietario 

El propietario es el dueño de todo lo que posee la finca 

ó empresa. El es el responsable de proporcionar los fondos 

necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento del 

proyecto. 

b Agrónomo 

Es el responsable de las operaciones de campo. El asigna 

las labores a realizar y la forma en que se deben llevar a 

cabo para cumplir con las exigencias que el mercado requiere 

del producto. Se encarga de la compra de insumos y del 

contrato de personal de campo. 

El agrónomo recibirá un salario de Lps. 1,200.00 

mensuales, el treceavo mes, el cual corresponde a un mes de 

salario y sus prestaciones (Ver anexo 18). 

e Contador 

La empresa requiere de los servicios de un contador para 

el control de las cuentas de la empresa y para reportar al 

Ministerio de Hacienda la documentación contable 

reglamentaria. 

El contador devengará un salario de Lps. 800.00 

mensuales, el treceavo mes más prestaciones (Ver anexo 18). 
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d. Encargado de maquinaria 

Esta persona es la responsable de operar y darle 

mantenimiento al eguipo agrícola de la finca, si se necesitara 

más personal para operar el eguipo agrícola, él es el 

encargado de supervisar a los otros operadores. 

El sueldo del vigilante será de Lps. 500.00 mensuales, el 

treceavo mes y prestaciones (Ver anexo 18). 

e. Contratistas 

Son los encargados de conseguir los obreros necesarios 

para efectuar las labores de cosecha. Ellos son los únicos 

responsables de la gente gue llevarán a la finca para la 

cosecha de la fruta, para gue ésta se realice en los términos 

preestablecidos (gue la fruta se coseche con cuidado para no 

golpearla, etc). Ellos aparecerán como vigilantes de cosecha 

en la estructura de costos. 

f. Trabajadores temporales 

Son los obreros gue se encargarán de las labores como 

fertilización, podas, cosecha, también se contratarán por 

medio de un contratista. 

D Estl¡djo I,egaJ 

El siguiente apartado trata de caracterizar y determinar 

los diferentes aspectos legales gue tienen relación directa 
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con la implementación del proyecto. 

l. Legislación Tributaria 

Las leyes de legislación tributaria son de interés para 

el exportador ya gue algunas las políticas de fomento de las 

exportaciones exoneran del pago de distintos impuestos a 

aguella persona o empresa gue exporte sus productos. 

a Modificacjones arancelarjas 

En materia de política arancelaria, las medidas tomadas 

tienen por objeto lograr mayor eficiencia y competitividad en 

el sector productivo. 

Un punto importante de la nueva reforma arancelaria, la 

cual entró en vigencia en 1990 con el Gobierno del Presidente 

Callejas, es gue propone eliminar las distorsiones manifiestas 

en la realización de actividades productivas, causadas por el 

sistema de franquicias, para lo cual se derrogaron todas las 

disposiciones legales gue concedían exoneraciones impositivas 

a instituciones públicas y privadas y a personas naturales y 

jurídicas, con excepción de las contempladas en la 

Constitución de la República y en Convenios Internacionales. 

Las tarifas arancelarias aprobadas conforme al Decreto 

18-90 están sujetas a una degravación programada de 

conformidad a la escala gue se presenta en el cuadro 35. 
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Cuadro 35 Degravación programada de las tarifas arancelarias. 

Gravámenes ac
tuales % sobre 

valor CIF 

De 45 y 
De 30 a 
De 16 a 
De 10 a 
Menores 

más 
44 
29 
15 
a 10 

A partir de la 
vigencia del 

presente 
Decreto 

hasta el 31 de 
diciembre 1990 

40 
30 
15 
10 

2 

A partir del 
lo de enero de 
1991 hasta el 

31 de 
diciembre de 

1991 

35 
25 
15 
10 

4 

A partir del 
primero de 

enero de 1992 

21 
21 
15 
10 

5 
Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. República 

de Honduras. 1990. Tegucigalpa,Honduras. 

Además de lo anterior, la Ley de Ordenamiento Estructural 

de la Economía en el Artículo 3, dispone que el valor aduanero 

de la mercancía será el que resulte de convertir a Lempiras el 

valor expresado en moneda extranjera, aplicando un factor de 

valoración, basado en el tipo de cambio intercambiaría que 

fija periódicamente el Banco Central de Honduras. 

b. Impuesto sobre la renta 

Para las personas jurídicas se establecen las siguientes 

tarifas proporcionales: 

-Con renta neta grabable menor de L. 20, 000 .............. 0% 

-Con renta neta gravable hasta L. lOO, 000 ................ 15% 

-Con renta neta gravable hasta L. 100,000 .............. 35% 

-Con renta neta grabable hasta L. 1,000,000 ............. 45% 

-Con renta neta grabable de L. 1,000,000 o más .......... 60% 
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Para las personas naturales se conserva la progresividad 

de la tarifa anterior, dejando los primeros L.20,000 libres de 

gravamen y conservando los créditos por cuentas de ahorro, 

servicios médicos y pólizas de capitalización (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 1990). 

Este sistema de impuestos reemplaza al anterior, que se 

basaba en un sistema de escala progresiva hasta el 45%. 

Con el propósito de estimular la inversión privada se 

establece una compensación por pérdidas de operación a las 

empresas de riesgo, las que podrán amortizar sus pérdidas en 

los cinco ejercicios posteriores. 

e Impuesto sobre la producción. consumo y yenta 

A nivel nacional se debe pagar un impuesto del 7% sobre 

las ventas que se realicen. 

2. Ley de Ingresos Provenientes de las Exportaciones 

Las personas naturales o jurídicas que efectúen 

exportaciones de bienes están obligadas a declarar previamente 

ante el Banco Central de Honduras, presentando una Declaración 

de Exportación( ~7) en DERFE( ~e), por cada exportación que 

Formulario elaborado por el Banco Central de 
Honduras, en el cual el exportador deberá presentar 
la solicitud de exportación. 

~s Departamento Regulador del Financiamiento Externo: 
Unidad del Banco Central de Honduras, encargado de 
autorizar las declaraciones de exportación y de 
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se realice, la cantidad, valor y destino de los bienes a 

exportar; así como la fecha probable de la exportación y la 

moneda en que recibirá el pago correspondiente. 

El Banco Central de Honduras verificará y ajustará cuando 

sea necesario, el valor declarado por los exportadores, 

utilizando para ello, las cotizaciones del producto a exportar 

en las principales plazas del mercado internacional, obtenidas 

de la Bolsa de Nueva York o de publicaciones de carácter 

internacional. 

Los exportadores quedan obligados a ingresar al país la 

totalidad de las divisas generadas por sus exportaciones y a 

venderlas en el Banco Central de Honduras o a sus agentes 

autorizados, dentro del plazo que se haya fijado en la 

Declaración de Exportación. 

Los plazos para el ingreso de la divisa para productos no 

tradicionales, como lo constituye el mango, son regulados por 

el Directorio del Banco Central de Honduras previo dictamen 

del Ministerio de Economía y Comercio. 

De no cumplir con las disposiciones de esta ley, el 

exportador esta sujeto a las sanciones y multas que esta 

impone de acuerdo a la proporción del patrimonio y a la 

gravedad de la infracción, pueden ser desde L. 5, 000 hasta 

L.lOO,OOO o incluso la cancelación del permiso de exportación. 

Cuando los exportadores no ingresen o vendan las divisas, 

se impondrá una multa equivalente al 20% de estas por cada 

controlar la repartición de divisas. 
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mes o fracción de retraso. Si dentro de 90 días no proceden al 

ingreso y venta de divisas incurrirán en un delito de 

desobediencia a la autoridad, de conformidad a lo prescrito 

con el Código Penal. En caso de reincidencia se duplicará la 

sanción. 

3. Reglamento sobre la Importación y Exportación de 

Mercaderías 

El Ministerio de Comercio (1987), en el decreto 829-87 

establece gue las personas naturales o jurídicas gue se 

propongan importar o exportar deberán obtener un carnet en la 

Oficina de Tramitación de las Exportaciones, éste carnet 

tendrá una vigencia de dos años y podrá ser renovado por 

iguales períodos a solicitud del interesado. En concepto de 

servicios por la extensión y renovación del carnet el 

solicitante entregará en la Tesorería General de la República 

o en la Oficina de la Administración de Rentas 

correspondiente, previa orden de la Oficina de Tramitación de 

Exportaciones, la cantidad correspondiente de conformidad con 

el cuadro 36: 
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Cuadro 36 Costo del carnet según sea el monto del capital 
suscrito del exportador. 

Capital constitutivo o suscrito 
del solicitante (L.) 

Tarifa 
(L. ) 

Hasta 19,999 No necesita carnet 
De más de 20,000 hasta 49,999 100 
De más de 50,000 hasta 99,999 200 
De más de 100,000 hasta 499,999 300 
De más de 500,000 hasta 999,999 500 
De más de 1,000,000 750 

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público de Honduras. 

Las exportaciones de orígen agropecuario o agroindustrial 

no mayores de diez mil Lempiras guedan exentas de la 

presentación de la declaración de exportación. El exportador 

gue realice exportaciones violando las disposiciones del 

reglamento, la Secretaría de Economía le impondrá una multa de 

cien hasta mil lempiras cuando lo haga por primera vez y en 

caso de reincidencia con la suspensión de su registro y carnet 

de exportador hasta por un año. 

Además de las leyes anteriores, se debe obtener en el 

Centro de Trámites de Exportación (CENTREX) un Certificado 

Fitosanitario. 

4. Tasa Efectiva de Protección Ajustada (TEP) 

Las políticas comerciales han ocasionado dificultades 

relacionadas con la adquisición de insumes intermedios, de los 

cuales el sector productivo es altamente dependiente 

( Goldmark, 1987). Los retrasos para obtener los permisos 
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realmente afectan a las pequeñas empresas a tasas 

desproporcionadamente más altas de las normales. 

La poca accesibilidad a los insumos por parte de los 

productores y la imposibilidad de éstos de importar su propia 

maquinaria, hace que éstos tengan que pagar precios mayores, 

que incluyen los impuestos de introducción de aproximadamente 

el 36% (Goldmark, 1987), comisiones y ganancias de las 

compañías importadoras, los cuales no tendría que pagar si se 

apega a la Ley de Importación Temporal (sistema de rebaja), en 

la cual queda excenta de éstos impuestos, siempre que los 

insumas importados sean utilidados en la producción de bienes 

exportables bajo la categoría de productos no tradicionales. 

Un cálculo de la tasa efectiva de protección a la 

producción se puede calcular aplicando la siguiente fórmula: 

(ver anexo 19) 

Ea Ta + (Ta - Ts) * Ps * a/v 

donde: 

Ea es la tasa efectiva de protección para cada producto. 

Ta es la tarifa arancelaria (la cual incluye tarifas e 

impuestos adicionales) para el producto final. 

Ts son tarifas arancelarias (tarifas totales) sobre 

insumas. 

Ps es el precio internacional de insumos. 

a es la cantidad de insumas usados y 

v es el valor agregado de los precios mundiales. 
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La conveniencia de ésta fórmula radica en que pueden 

hacerse varias observaciones (Goldmark 1987). 

Primero, si el producto no utiliza bienes intermedios 

(a=O), entonces la tasa efectiva es igual a la tasa nominal 

(Ea=Ta), ésto se espera en el caso de que el precio total de 

los productos finales se sume al valor agregado (v). 

Segundo, si a todos los artículos se les aplica la misma 

tarifa (Ta=Ts), entonces la tasa efectiva será igual a la tasa 

nominal. Consecuentemente, los cálculos de la tasa efectiva se 

vuelven importantes cuando 

productos. 

las tarifas difieren entre 

Tercero, si la tarifa sobre el producto final excede a la 

tasa nominal (Ta>Ts), entonces la tasa efectiva excede a la 

tasa nominal (Ea>Ta). 

Con respecto al cultivo de mango, se puede afirmar que 

para el producto final existe una neutralidad, con ausencia de 

una tarifa impositiva para los insumas, en relación a la 

comercialización de dicho producto debido a que las tasas 

arancelarias tanto en Honduras como Europa son del 4%. 

En el anexo 19 se muestra el cálculo para la tasa 

efectiva de protección total (TEP) para los diversos insumas 

que utiliza el cultivo de mango. 

El resultado neto de la TEP se sitúa en -7.42%, lo que 

refleja una desprotección neta para el producto y una 

competencia desventajosa hacia el productor nacional debido a 

la estructura impositiva de los insumas y al nivel de precios 
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de éstos en el mercado nacional. 

En los productos de exportación, los rangos de 

desprotección para los insumas generalmente oscilan entre -5 

y -9, existiendo para éste caso del proyecto de mango una 

desprotección normal. 

Dos aspectos merecen ser resaltados con relación a éste 

tema, primero, que el efecto negativo podría superarse 

recurriendo al trámite de importación temporal de insumas para 

la totalidad de los insumas requeridos por el proyecto; 

segundo, la estructura de los comercalizadores de insumas 

agrícolas no permite una flexibilización de los precios en 

respuesta a cambios en el mercado internacional, lo cual se 

superaría dentro de un marco de política de precios de mercado 

libre. 

5. Legislación Laboral 

-
Un conocimiento de la legislación laboral es muy 

importante para la empresa, porque le permite actuar de 

acuerdo a normas que redundan en buenas relaciones laborales, 

tanto con los trabajadores sino también con las instituciones 

gubernamentales encargadas de observar el cumplimiento de 

éstas leyes. 

A continuación se describen los más importantes estando dichos 

costos referenciados en el anexo 18: 
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a Preayiso 

En el capítulo IX del Código de Trabajo de la República 

de Honduras, se estipula que si un contrato es por tiempo 

determinado, cualquiera de sus partes puede terminarlo, 

comunicando a la otra persona anticipadamente, mediante un 

preaviso, de la siguiente forma: 

Si el trabajador ha servido al patrono de manera continua 

por un período menor de tres meses, el preaviso se hará 

con 24 horas de anticipación. 

Si ha servido de tres a seis meses con, con una semana de 

anticipación. 

Si ha servido de seis meses a un año, con dos semanas de 

anticipación. 

Si ha servido por mas de dos años, con dos meses de 

anticipación. 

El preaviso debe hacerse por escrito y si es en forma 

verbal con dos testigos de por medio. Si no se avisa a la otra 

parte puede haber una sanción con multas, cuyo valor depende 

de la gravedad del caso. Esto se aplica tanto para el patrón 

como para los empleados. 

b Cesantía 

Si se despide sin justificación a un trabajador, la 

empresa tiene que pagarle un a~xilio de cesantía de acuerdo 
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a las siguientes reglas: 

En un período de trabajo entre tres y seis meses, se paga 

una cantidad equivalente a diez días de salario. 

En un período mayor de seis meses pero menor de un año, 

una cantidad igual a 20 días de trabajo. 

Después de un período de trabajo de un año, una cantidad 

igual a un mes de salario, por cada año de trabajo, y si 

los servicio no alcanzan un año completo, en forma 

proporcional al plazo trabajado. 

c. Vacaciones 

El trabajador en Honduras tiene derecho a vacaciones 

anuales remuneradas y su extensión depende del tiempo de 

servicio que tenga. En este caso sería: 

Después de un año de servicio , diez días laborables 

Después de dos años de servicio continuo, 12 días 

laborables 

Después de tres años de servicio continuo, 15 días 

laborables. 

Después de cuatro años de servicio continuo, 20 días 

laborables. 

En caso de despido sin justificación alguna, se le debe 

pagar en efectivo, la parte de las vacaciones que corresponden 

al período trabajado. La continuidad del trabajo no podrá ser 
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interrumpida por los descansos otorgados por el código de 

trabajo, las enfermedades justificadas ni alguna otra causa 

justificada. 

d. Salario mínimo 

El código de trabajo de la República de Honduras define 

el salario mínimo como: "aguel gue todo trabajador tiene 

derecho a percibir para subvenir a sus necesidades morales y 

las de su familia, en el orden material, moral y cultural". 

Para fijar éste salario mínimo se debe tomar en cuenta 

las modalidades de cada trabajo, las condiciones particulares 

de cada región, el costo de vida, la aptitud relativa de los 

trabajadores y los métodos de remuneración de las empresas y 

las facilidades gue el patrón proporciona a sus trabajadores, 

como son: habitación, cultivos, combustible y otras 

facilidades gue disminuyen el costo de vida. 

E Estudio Financiero 

El proyecto se evaluará para un horizonte de 13 años 

debido a gue si se toma un horizonte menor, no se alcanza a 

visualizar la bondad del proyecto, ya gue éste requiere de un 

período de establecimiento de tres años y su producción no se 

estabiliza sino hasta el octavo año de vida de la plantación. 

Anteriormente se estableció el tamaño de la plantación en 

10 hectáreas, por lo cual el total de costos de producción gue 
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aparecen en los cuadros cuadros y anexos siguientes están en 

base a dicho tamaño y no por hectárea. 

l. Análisis de los Ingresos 

El proyecto empezará a tener ingresos a partir del cuarto 

año. Los primeros ingresos serán provenientes únicamente de 

ventas a nivel nacional debido a que la fruta cosechada no 

alcanza los estándares de exportación. Las exportaciones se 

harán efectivas hasta el quinto año. 

a. Mercado interno 

La demanda por fruta fresca está representada por los 

centros urbanos, especialmente San Pedro Sula y Tegucigalpa, 

que son ciudades grandes. Sin embargo se dá el caso de 

·comerciantes salvadoreños que viajan a Honduras para comprar 

·dicha fruta. Los precios internos para la compra en finca 

oscilan entre Lps. 200 a Lps. 500 el millar de frutas, siendo 

el precio de Lps. 300 el millar el empleado en el análisis de 

los datos. 

b Mercado de Exportacjón 

La fruta de exportación debe cumplir con una serie de 

requisitos impuestos por el país importador. Estos requisitos 

incluyen tanto apariencia como calidad de la fruta, un tamaño 

y peso estándar de las cajas, características del material de 
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empaque, etc. 

El precio de la caja 4.5 kg de mango fresco empleado es 

Lps. 69.12 (3.2 dólares americanos por kg de fruta al cambio 

oficial de 5.4 dólares/Lps). 

En el cuadro 37 se presenta un resumen de los ingresos 

del proyecto para el horizonte de tiempo evaluado, dichos 

datos provienen del anexo 20. 

Como se puede apreciar, los ingresos irán en aumento 

hasta estabilizarse en el año ocho. Los ingresos nacionales en 

el año ocho corresponden a la venta de 135 millares de frutas 

vendidas a Lps. 300. 00 el millar y los ingresos de las 

exportaciones por la venta de 32,500 cajas a un equivalente de 

Lps. 69.12 (OS$ 3.2 dólares el kilogramo). 

Cuadro 37 Cuantificación de los ingresos del proyecto (Lps). 

MO VENTAS LOCALES VENTAS EXPORT. TOTAL INGRESOS 

1-3 o o o 
4 20,250 o 20,250 
5 24,750 777,600 802,350 
6 18,000 1,382,400 1,400,400 
7 22,500 2,160,000 2,182,500 

8-13 40,500 2,246,400 2,286,900 

Fuente: El autor. 

2. Inversiones . 

..... 

El proyecto requiere de inversiones en construcciones, 

equipo de oficina y en plantaciones. Las inversiones se 
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describen a continuación. 

a. Inversiones en Construcciones 

En el anexo 21 se puede observar el desgloce de las 

distintas construcciones que son necesarias. 

Se necesita una casa para el encargado de la plantación, 

la cual tiene un costo de Lps. 19,600, una oficina para el 

agrónomo con un costo de Lps. 4,900 y el cobertizo para la 

maquinaria agrícola con un costo de Lps. 1,800. 

En total las inversiones en construcciones ascienden a 

Lps. 26,300. 

b Inversiones en mobiliario 

El equipo de oficina necesario comprende un escritorio, 

una silla y un archivador. En el anexo 22 se puede ver el 

desgloce de dichas inversiones, se estableció una vida útil de 

15 años para los artículos, siendo su costo total de Lps. 

2,430. 

e Inversiones en plantaciones. 

El conocimiento de los costos de establecimiento por 

hectárea son de mucha importancia, porque reflejan los 

recursos que son necesarios invertir durante el período de 

gestación ó establecimiento del proyecto. 

En el cuado 38 se puede ver un resúmen de los costos de 

establecimiento para las 10 hectáreas del proyecto, cuyo 
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detalle se muestra en el anexo 23. 

Cada una de las cifras que aparece en el cuadro 38 a 

excepción de los sueldos fijos (anexo 18) , se calcularon 

multiplicando el costo por hectárea de cada actividad 

referenciada en los anexos 3 a 10,12,15, por las 10 hectáreas 

que se estableció como tamaño del proyecto. 

Cuadro 38 Resúmen de los costos de establecimiento para las 
10 hectáreas del proyecto (Lps). 

DESCRIPCION Af:tO 1 AfíO 2 Afí03 

t1ano de obra 11,601 7,968 12,288 
Mecanización 2,650 o o 
Insumos 13,190 3,693 42,643 
Combustibles o o 4,071 
Salarios Fijos 39,000 39,000 39,000 
Imprevistos 2, 744 1,166 5,900 

TOTAL 69,185 51,827 103,902 

Fuente: El autor. 

Así, en el caso de la mano de obra, se tiene que la 

limpia tiene un costo de Lps. 100 por hectárea (en total Lps. 

1000) que es el costo total que aparece en el anexo 23. De 

manera similar se realiza el cálculo para todas las 

actividades de establecimiento. 

3. Análisis de los Costos. 

La cuantificación de los costos del proyecto tiene como 

finalidad evaluar el monto de los recursos financieros 

necesarios para la ejecución de las actividades de producción, 
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así como para la determinación del punto de equilibrio del 

proyecto. 

a Costos de operación 

Los costos de operación son aquellos costos en que se 

incurre a partir del año cuatro, cuando la plantación entra en 

producción. 

El anexo 24 es un resúmen de los anexos 3 a 10,12 y 15, 

en él se pueden ver los costos totales para cada actividad en 

cada año de operación del proyecto. 

Los costos de producción aumentan de Lps. 69,147 en el 

año cuatro hasta estabilizarse en Lps. 99,231 en el año ocho, 

manteniéndose los costos fijos en Lps. 39,000. De ésta manera, 

los costos totales van en aumento del año cuatro ( Lps. 

108,147) hasta Lps. 138,231 en el año ocho. 

b Comercialización 

La comercialización de la fruta fresca de mango se hace 

hacia dos mercados: mercado interno y mercado de exportación. 

(1) Gastos locales 

El anexo 25 muestra el detalle de los gastos locales de 

comercialización, que incluyen: material de empaque (caja, 

grapas, tratamiento fungicida, material acondicionador, 

supervisión), costos de transporte hacia el puerto de 

embargue, costos de manejo, e impuesto de exportación. 
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Como se puede ver, el costo de empaque por caja es de 

Lps. 0.30, el cual si es multiplicado por el número de cajas 

exportadas en cada uno de los años, se obtiene el costo total 

de dicha actividad. El resto de los costos es calculado de 

manera similar. Desde el octavo año los costos son similares 

ya que en ese año se estabiliza la producción. 

Similarmente se efectüa el cálculo para los restantes 

rubros de la comercialización a nivel local. 

(2) Gastos en el exterior 

El negocio de exportación de la fruta de mango es muy 

riesgoso, no solo por la duración del viaje marítimo sino 

también por el costo del transporte. Un sistema de venta es 

por consignación, mediante el cual se pueden cubrir los gastos 

con el producto de la venta en el país de destino. 

Los gastos de comercialización se dividen en: gastos 

locales y gastos en el mercado externo. 

Los gastos de exportación vía marítima se dividen en 

flete, seguro, impuesto de introducción (4% ad-valorem), 

descarga y manejo, almacenamiento, reempaque y comisión por 

venta ( 6%). 

Como se puede ver en el anexo 26, dichos costos son 

pagados en moneda extranjera por lo que se costo se muestra en 

dólares y su equivalente en Lempiras. 

Los costos para cada uno de los años por actividad 

resultan de multiplicar el costo en lempiras por el número de 
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cajas exportadas en el año evaluado. 

La producción se estabiliza en el octavo año, razón por 

la cual no se incluye el desgloce para los años posteriores ya 

1·. 1 
' 

que son similares. 

c. Depreciaciones 

En el anexo 27 se puede ver el costo por depreciación de 

cada uno de los equipos y construcciones. 

Las depreciaciones fueron calculadas por el método de 

línea recta con valor residual nulo al final de la vida útil 

establecida para cada bien, con única excepción de las 

plantaciones, las cuales se revalorizan al final del horizonte 

analizado. 

Como se muestra en el anexo 28, los valores residuales 

del proyecto provienen de las construcciones, mobiliario, 

plantaciones y de las reinversiones en maquinaria y equipo 

agrícola. 

4. Financiamiento 

Debido a la naturaleza del proyecto, la plantación 

requiere de una inversión constante durante los tres primeros 

años, que comprenden el período de establecimiento, por lo que 

se requiere de grandes sumas de recursos financieros para 

poderlo implementar. 

Lo anterior implica una disposición a fuentes de 
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financiamiento propias ó externas que permitan canalizar 

recursos financieros frescos hacia el proyecto. 

a Financiamiento a largo plazo 

El financiamiento a largo plazo cubre las necesidades 

financieras durante los cuatro primeros años del proyecto en 

50% del total requerido. 

En el anexo 29 se detalla el préstamo que se necesita 

para el año uno del proyecto, el cual cubre los requerimientos 

financieros para las inversiones en terrenos, plantaciones, 

infraestructura, mobiliario, estudio de factibilidad y equipo 

agrícola. 

En el anexo 30 se detalla el préstamo para el año dos del 

proyecto, el cual cubre las necesidades financieras para las 

inversiones en plantaciones de dicho año y para el pago de los 

servicios de la deuda anterior. 

El anexo 32 detalla la estructura del préstamo para 

cubrir las inversiones del año tres, la cual comprende la 

formación de la plantación, el cobertizo para el equipo 

agrícola que se comprará ese año y para el pago del servicio 

de la deuda. 

En el anexo 33 se puede ver la estructura del préstamo 

para el año cuatro del proyecto. Este préstamo se requiere 

debido a que los ingresos por venta de fruta de ese año no son 

lo suficientemente sustanciosos para cubrir la adquisición de 

nuevo equipo agrícola, los costos de operación ni para el pago 



170 

de las obligaciones financieras. 

En el anexo 34 se resume el total de los préstamos a 

largo plazo, así como el total de intereses y amortizaciones 

que hay que pagar cada año. Dichas cifras salen de sumar el 

monto concerniente a intereses y amortizaciones para cada año. 

La columna (1-t) se refiere al pago de intereses menos el 

escudo fiscal de éstos. 

b Costo de Capjtal 

El costo de capital del proyecto se estableció en base a 

los porcentajes de financiamiento y aportes propios ponderados 

respecto al costo de cada una de las fuentes de 

financiamiento. El préstamo bancario tiene un costo de 22% de 

interés con el cual se aporta el 50% de las inversiones del 

proyecto. Por la vía del capital propio tienen un costo de 

oportunidad equivalente a la tasa de interés recibida en 

cuenta de ahorro en los bancos del sistema (15%). 

Efectuándo la ponderación se tiene que el costo ponderado 

de capital del proyecto es de 18.55%. 

e Tasa de Corte 

La tasa de corte se define como la rentabilidad mínima 

aceptable para el proyecto. 

La tasa de corte para el proyecto se ha definido en 22%, 

la cual es equivalente al costo de capital para los préstamos 

otorgados por los bancos del sistema. 
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5. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio se refiere al número de unidades 

ó al monto total en ventas que es necesario alcanzar para 

cubrir todos los costos sin obtener utilidades. 

El punto de equilibrio expresado en cajas de exportación 

se define de la siguiente manera: 

PE Costos fi.j os 
margen de contribución 

Si se desea obtener el monto necesario en ventas se 

multiplica el resultado anterior por el precio esperado por 

caja. 

Sin embargo, durante los años de establecimiento no se 

puede hablar de punto de equilibrio en ventas debido a que no 

hay producción de fruta, por lo tanto, el equilibrio está dado 

por el monto de financiamiento necesario para cubrir todos los 

costos de establecimiento para cada uno de los tres primeros 

años. 

En el año cuatro, las ventas de fruta en el mercado 

nacional no son suficientes para cubrir con los costos 

operacionales del proyecto, por lo tanto, el equilibrio se 

alcanza con el financiamiento necesario para cubrir el resto 

de los costos operacionales. 

En el año ocho se estabiliza la producción de fruta del 
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proyecto y por lo tanto ya se puede hacer una referencia más 

sólida del punto de equilibrio del proyecto. 

El costo fijo está conformado por aquellos costos que no 

varían con la producción. 

Los costos fijos son los conformados por los sueldos del 

agrónomo, contador, vigilante y las depreciaciones, el cual 

asciende a Lps. 55,545, a ésto se suma el pago de los 

intereses el cual asciende en dicho año a Lps. 55, 854. El 

márgen de contribución es la diferencia entre el precio de 

venta y el costo total promedio de producción y se calcula 

restando al precio recibido por caja (Lps. 69.12) el costo 

promedio total, el cual es de Lps. 26.65, siendo el márgen de 

contribución de Lps. 42.47 por caja. 

Esto nos indica que, en el octavo año, para cubrir la 

totalidad de los costos sin obtener ganancias se necesita 

vender 2,623 cajas, o bien obtener ingresos en ventas por la 

suma de Lps. 181,302. 

El punto de equilibrio desciende gradualmente en 

aproximadamente 200 cajas anuales, siendo el punto de 

equilibrio en el año 13 de 1,413 cajas ó Lps. 97,667. 

Dicha reducción en el punto de equilibrio es provocado 

por la disminución en las obligaciones financieras del 

préstamo a largo plazo, conformándose los costos fijos 

solamente por los sueldos fijos y la depreciación lo cual 

estabiliza el punto de equilibrio del proyecto en las 

cantidades mencionadas. 
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6. Análisis Financiero 

La descripción de los siguientes estados pro-forma son 

esenciales para el análisis financiero del proyecto. 

a. Flu.jo de Ca.ia Proyectado 

En el anexo 34 se muestra el flujo de caja proyectado del 

proyecto, el cual indica las entradas y salidas reales de 

efectivo que presentará el proyecto. 

Como se puede ver, en los años uno a tres, la solvencia 

financiera del proyecto depende exclusivamente de las 

aportaciones propias y de los préstamos que se logren obtener. 

En el año cuatro, existe una entrada de efectivo por 

venta en el mercado local, sin embargo, dicho ingreso no es 

suficiente para financiar la totalidad de los costos 

operacionales, lo cual hace necesario recurrir a nuevos 

préstamos y aportaciones propias. 

A partir del año cinco se inician las exportaciones y el 

proyecto se vuelve financieramente independiente, pero es 

hasta el año ocho en que ingresos y costos se estabilizan. 

El superavit de efectivo acumulado es creciente desde el 

año cinco debido a que no se reparten las utilidades. 

b Estado de Pérd1das v Gananc1as 

En el anexo 35 se muestra el estado de resultados del 

proyecto. 
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Como se puede ver, durante los primeros cuatro años de 

vida del proyecto existen pérdidas operacionales, ésto ocurre 

debido a que el costo de oportunidad de los recursos empleados 

no está siendo recuperado por la inversión, debido a que la 

plantación se encuentra en período de formación en los tres 

primeros años y en el cuarto, las ventas no son lo 

suficientemente sustanciosas para cubrir lqs gastos 

operacionales del proyecto. 

En el año cinco, el proyecto empieza a tener utilidades, 

las cuales son crecientes hasta estabilizarse en el año ocho, 

sin embargo, los intereses devengados sobre el superavit de 

efectivo del flujo de caja provocan que la utilidad neta y 

acumulada del proyecto sea creciente. 

c. Balance General Proyectado 

En el anexo 36 se muestra el balance general proyectado, 

el cual indica la estructura y composición que tendrá la 

empresa para cada año evaluado. 

El año uno del balance muestra la estructura inicial del 

proyecto. 

En los años dos a cuatro, el patrimonio de la empresa se 

reduce debido a las pérdidas operacionales que son cargadas 

contra la cuenta de capital del proyecto. 

En el año cinco, la pérdida es absorbida por los 

crecientes influjos de efectivo provenientes de las 

exportaciones. 
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En los años subsecuentes, el proyecto acumula los 

excedentes de efectivo en las cuentas de caja y bancos y 

utilidades retenidas ya que se supone dentro del modelo que no 

hay repartición de utilidades; las cuentas de activos :fijos 

experimentan ligeros incrementos debido a las reinversiones en 

maquinaria agrícola; por otro lado, los pasivos :fijos se 

reducen paulatinamente hasta desaparecer al :final del 

horizonte analizado del proyecto de acuerdo al lapso 

estipulado para su total amortización_ 

La cuenta de capital no experimenta variaciones a partir 

del año cinco del proyecto debido a que ya no se experimentan 

pérdidas operacionales y las reinversiones en eqipo agrícola 

son :financiadas con el excedente de efectivo del proyecto_ 

d_ Análisis de razones :financieras 

Las diferentes razones :financieras del proyecto se pueden 

apreciar en el anexo 37_ 

Las razones de solvencia del proyecto indican que durante 

los años de establecimiento, 

sumamente bajo, coincidiendo 

existe 

éste 

un capital de trabajo 

con la caja mínima 

estipulada para el proyecto, sin embargo, al iniciarse las 

exportaciones, dicha razón se incrementa bastante debido a la 

acumulación de los excedentes de efectivo_ 

Las razones de actividad se pueden evaluar al iniciarse 

las ventas, lo cual ocurre hasta el cuarto año de vida del 

proyecto, en dicho año la rotación del activo total es de 0_05 
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veces, lo cual indica gue el valor de las ventas es de apenas 

el 5% del valor del activo total. 

Esta razón se incrementa a 1. 4 veces en el año cinco, gue 

coincide con el inicio de las exportaciones, sin embargo, la 

rotación del activo total tiende a disminuir debido a gue la 

retención de utilidades no permite dinamizar éste índice. 

Los índices de endeudamiento evaluados muestran gue al 

inicio del proyecto existe una relación de endeudamiento muy 

alta lo cual hace del proyecto muy riesgoso en los primeros 

cinco años, lo cual podría hacer refleccionar a cualquier 

prestamista al momento de otorgar un préstamo. 

Particularmente, el índice de endeudamiento se incrementa 

en el año uno de 50% a 80% en el año cuatro debido a los 

nuevos préstamos gue se hacen necesarios para el 

establecimiento de la plantación, posteriormente los préstamos 

se amortizan y el índice tiende a disminuir progresivamente 

hasta el último año del proyecto. 

La razón de pasivo/capital en el año uno es de 100% 

debido a gue la aportación propia es de similar cuantía de los 

préstamos, sin embargo, con las pérdidas operacionales 

sufridas en los años siguientes hacen ésta relación mayor para 

luego decrecer debido a la amortización de los préstamos a 

largo plazo. 

La cobertura de los intereses es negativa en los años dos 

a cuatro del proyecto debido a gue la está en período de 

establecimiento. En el año cinco, la cobertura de intereses se 
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vuelve positiva con el influjo de cuantiosos recursos 

financieros provenientes de las exportaciones. Dicho índice se 

muestra creciente a lo largo del horizonte analizado del 

proyecto. 

Los índices de rentabilidad analizados muestran una 

relación negativa ó nula en los primeros cuatro años del 

proyecto debido a que la producción no inicia la producción de 

fruta y en el cuarto año porque los ingresos son inferiores a 

los costos operativos del proyecto. 

Los márgenes de utilidad, tanto bruto, operacional como 

neto muestran una tendencia creciente debido al aumento en la 

producción de cajas exportables, siendo éstos en el quinto año 

90,42 y 27% y en el treceavo año de 148, 113 y 86% 

respectivamente. 

Los índices de rendimiento sobre inversión y sobre 

capital muestran una tendencia negativa creciente debido a las 

pérdidas operacionales sufridas durante los primeros cuatro 

años de vida del proyecto; posteriormente hasta el año seis, 

se presenta una tendencia creciente positiva donde alcanza los 

índices más altos para luego decrecer debido a que las 

utilidades obtenidas no se reparten. 

7. Evaluación del Proyecto 

En el anexo 38 se puede ver el análisis de las 

inversiones del proyecto, los parámetros empleados para 
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evaluar el proyecto son el valor actual neto (VAN), la tasa 

interna de retorno (TIR), la relación beneficio costo (RBC), 

y el análisis de sensibilidad_ 

a_ Valor Actual Neto (VAN) 

En el análisis de las inversiones del proyecto, el cual 

se muestra en el anexo 38 se puede ver el cambio en valor gue 

experimenta el indicador del valor actual neto en términos 

nominales sin financiamiento y con financiamiento_ 

El valor actual neto representa la rigueza adicional gue 

el propietario adguiere sobre el costo del capital invertido 

en el proyecto_ 

En el caso del VAN sin financiamiento, la rigueza 

adicional gue el agricultor esperaría recibir de la plantación 

de 10 hectáreas al cabo de los 13 años evaluados es de Lps_ 

2,438,092_ 

Si se obtiene financiamiento, el VAN se incrementa a Lps_ 

2_457,358, ésto se debe al apalancamiento positivo sobre el 

préstamo- Dicho apalancamiento se refiere a la capacidad de 

emplear fondos de costo fijo para generar utilidades, dicho 

concepto se aclarará mejor al analizar la tasa interna de 

retorno del proyecto_ 

b_ Tasa Interna de Retorno CTIR) 

La tasa interna de retorno se refiere al rendimiento 

expresado en porcentaje de los saldos no recuperados de la 
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inversión, en otras palabras la TIR se refiere a la tasa de 

interés máxima que se podría pagar si la totalidad de la 

inversión se financiara con préstamos para obtener un valor 

actual neto de cero. 

En el análisis de las inversiones del proyecto, 

referenciado en el anexo 38 se muestra el valor de la tasa 

interna de retorno sin financiamiento y con financiamiento. 

Corno se puede ver la TIR sin financiamiento es de 61%, 

siendo menor a la TIR con financirniento, la cual es de 78%. 

Esta diferencia se debe al apalancamiento financiero positivo 

que resulta del empleo de los préstamos a largo plazo para 

obtener utilidades. 

Debido a que el costo de capital es menor que la TIR sin 

financiamiento, se obtienen utilidades sobre el costo de los 

préstamos a largo plazo (apalancamiento financiero positivo), 

incrementándose la utilidad y el rendimiento de la inversión, 

por tal razón, en éste proyecto la TIR y el VAN con 

financiamiento son mayores que sin financiamiento. 

c. Relación Beneficio/Costo 

Esta relación muestra el monto en ventas que se genera a 

partir de una unidad de costos. Dicho indicador se obtiene de 

dividir el valor presente neto de los ingresos sobre el valor 

presente neto de los costos del análisis de inversiones 

reflejado en el anexo 38. 

Si el indicador es mayor que uno ( 1) se acepta el 
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proyecto ya gue por lo menos una unidad monetaria en costo 

genera una unidad monetaria en ventas. 

Con referencia al proyecto de mango, el valor presente 

neto de los ingresos es de Lps. 4,658,696 y de los costos Lps. 

1,772,070, lo gue resulta en una relación beneficio costo de 

2.63, con lo cual se acepta el proyecto. 

d. Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se refiere a la incidencia 

gue las variaciones en el valor de los ingresos o costos 

tienen en el valor actual neto del proyecto. 

En el anexo 39 se puede ver el análisis de sensibilidad 

con respecto a variaciones en costos e ingresos. 

Si se mantiene el nivel de costos constante, el proyecto 

soporta una disminución de 55% en el valor de los ingresos 

para gue el valor actual neto se torne negativo. 

Una reducción del 35% en ingresos equivale a obtener un 

precio de US$ 2 _ 08 por kg de mango fresco, siendo éste el 

precio mínimo ofrecido por los países importadores durante la 

ventana de mercado con excepción del Reino Unido en 1990 y 

Alemania en 1987, la variación tolerable es mayor. 

Si el nivel de ingresos permanece constante, el proyecto 

soporta un aumento de 115% en los costos de producción y 

bienes de inversión. Por lo tanto, el proyecto es más sensible 

a variaciones en ingresos gue a variaciones en costos. 

El anexo 40 muestra un análisis de sensibilidad 
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multidimensional, el cual refleja la sensibilidad del VAN del 

proyecto a variaciones simultáneas en los costos e ingresos. 

Las columnas representan variaciones en ingresos y las 

filas en costos, así por ejemplo, si se sitúa en la variación 

de -5% (0.95) en costos y -35% (0.65) en ingresos se ve que 

el valor actual neto del proyecto es de Lps. 956,230. De 

manera similar se puede analizar un sinnumero de 

combinaciones. 

Dadas las condiciones actuales de la economía hondureña, 

se podría esperar que los niveles de ingresos permanezcan 

relativamente constantes debido a las actuales políticas 

cambiarías, sin embargo, por la vía de los costos se puede 

esperar un incremento en éstos debido a la tasa inflacionaria 

que afecta al país. 

f Perfil del proyecto 

El perfil del proyecto, evidenciado en el anexo 41, 

muestra el cambio de valor del VAN ante variaciones en la tasa 

de descuento. 

Como se puede ver, la curva del flujo neto sin 

financiamiento y con financiamiento se vuelven negativas justo 

en la tasa de descuento equivalente a la TIR, siendo éstos 

valores respectivamente de 61 y 78%. 

Esto quiere decir que a tasas de descuento mayores a la 

TIR, el proyecto se vuelve no rentable, y a menores tasas de 

descuento, el proyecto se vuelve más rentable. 
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VIL CONCLUSIONES 

El incremento anual en las importaciones de mango fresco 

por la Comunidad Económica Europea (CEE) será decreciente 

durante los próximos ocho años, llegando a estabilizarse en el 

año 2, 000 con un volúmen aproximado de 70, 000 toneladas 

anuales. 

Gran número de ex-colonias europeas y de países 

latinoamericanos situados en la zona tropical están 

incrementando las áreas de producción comercial de éste 

cultivo con el fin de diversificar su agricultura debido a las 

fuertes fluctuaciones en los precios de los productos 

agrícolas tradicionales de exportación, lo cual conlleva a 

preveer una posible saturación del mercado a mediano plazo. 

Si se emplea como referencia el rendimiento anual de 

3,250 cajas por hectárea, el volúmen de importanción para el 

año 2,000 se obtendría con una superficie de 5,385 hectáreas, 

la cual no es una superficie muy extensa para que la 

diversidad de países que producen éste producto agrícola la 

alcancen en término de pocos años. 

Los recientes acontecimientos en el ámbito internacional, 

relacionados con la preferencia comercial a ciertos productos 

tradicionales de exportación provenientes de los países que 

fingieron como colonias europeas y de cuotas de exportación 
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para el resto de los países productores podría volcarse 

similarmente hacia otros productos agrícolas, entre ellos el 

mango. 

A éstos sucesos se podrían sumar otras barreras al libre 

comercio que resultan en una menor rentabilidad y/ o 

competitividad para el exportador centroamericano. 

Como consecuencia, los países latinoamericanos se podrían 

volcar hacia el mercado norteamericano creando polos 

comerciales: Europa-Africa y Estados Unidos-América Latina y 

el Caribe agudizando los problemas sociales, políticos y 

económicos de ambas regiones. 

La comercialización de la fruta, evidentemente se 

efectuará por medio de compañías transnacionales productoras 

y comercializadoras de fruta fresca, las cuales pueden prestar 

el servicio si los productores son capacez de cumplir con 

volúmenes que permitan una adecuada rentabilidad y 

periodicidad en los embarques. 

Actualmente los productores hondureños y en general los 

centroamericanos , poseen una "ventana de mercado " ó período 

favorable para la comercialización de la fruta durante los 

meses de febrero a mayo, que coincide con una baja oferta de 

productos cultivados en Europa y en la cual, los proveedores 

de otras áreas geográficas tienen baja capacidad de 

competencia. Los precios promedio y mínimo existentes en ese 

período son suficientemente sustanciosos para cubrir los 

c ostos del proyecto. 
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La promoción es un factor muy importante que permite dar 

a conocer el producto en los mercados actuales y potenciales, 

ampliando así las perspectivas de consumo. 

Dicha promoción puede fundamentarse y apoyarse en 

sinnumero de factores, entre los cuales se puede mencionar el 

valor nutritivo de la fruta, las características 

organolépticas del producto, formas de consumo, ferias 

internacionales, convenios comerciales, menor problemática de 

problemas fitosanitarios con el país de destino. 

Con relación a las variables técnicas de éste proyecto, 

se puede decir que la agroecología y la tecnología agrícola de 

producción fuera de temporada y de manejo postcosecha son las 

variables de mayor importancia. 

Las condiciones agroecológicas predominantes en la zona, 

sumado a la cercanía que presenta con los principales centros 

urbanos y puntos de embarque de Honduras, 

aparente de área y mano de obra, la 

la disponibilidad 

presencia de una 

infraestructura que permite el rápido acceso y comunicación 

tanto a nivel nacional como internacional hacen de Comayagua 

la ubicación ideal para el proyecto de mango. 

La tecnología 

factible y viable 

de producción comercial 

de utilización en 

de mango 

Honduras. 

es 

La 

disponibilidad de insumes y equipo agrícola requeridos por el 

proyecto es de fácil adquisición en la zona de Comayagua. 

El tamaño del proyecto queda circunscrito a la 

disponibilidad financiera del propietario, siendo la 
• 



185 

rentabilidad del proyecto mayor a mayores extensiones 

plantadas. 

El actual gobierno de Honduras no promueve ningún tipo de 

incentivo efectivo hacia las exportaciones de productos 

agrícolas no tradicionales, lo cual coloca a Honduras en un 

plano desfavorable respecto a los restantes países 

centroamericanos, en el cual los productores agrícolas gozan 

de incentivos tanto fiscales como económicos al exportar sus 

productos fuera del área centroamericana. 

El impuesto de exportación de Honduras y de introducción 

en Europa es el mismo, 4%, lo cual anula el efecto de la tasa 

efectiva de protección ajustada para el producto final, sin 

embargo, con los últimos sucesos relacionados con la 

preferencia comercial brindada a las ex-colonias europeas, 

especialmente en Africa y el Caribe podrían elevar las tasas 

arancelarias a los productos provenientes de otros países 

creando una desprotección arancelaria para el mango hondureño. 

La tasa de protección nominal para los insumas es 

negativa en -7.42 , lo cual es común en cualquier producto 

agrícola de exportación. 

El proyecto demostró ser altamente 

indicadores de rentabilidad sobrepasaron 

rentable; los 

los límites 

establecidos, sin embargo, el proyecto no es viable si no se 

dispone de recursos financieros abundantes, ya sea por la vía 

de los aportes propios como de financiamiento ajeno debido al 

periodo de establecimiento de la plantación y al lapso de 
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tiempo necesario para recuperar la inversión. 

Las actuales condiciones económicas de Honduras, unido a 

las tendencias crediticias que abogan por préstamos a altas 

tasas de interés regidas por el mercado, las garantías 

requeridas para otorgar los préstamos, la deseabilidad de una 

pronta recuperación del préstamo, los plazos y períodos de 

gracia y el lapso que tardan en aprobarse los créditos hacen 

del financiamiento externo muy difícil de adquirir . 

Debido a que el tipo de cambio se ha mantenido estable 

debido a las actuales políticas cambiarias, no se espera que 

los niveles de ingresos del proyecto se vean afectados por el 

tipo camoiario pero sí por una disminución en los niveles de 

venta en el mercado europeo si continúan dándose las 

tendencias recientes contra el libre comercio, si a ésto se 

suma la inflación que aunque moderada, tenderá a incrementar 

los costos de producción y la rentabilidad del proyecto 

disminuirá. 
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IIX. RECOMENDACIONES 

No se recomienda la incorporación de nuevas áreas de 

cultivo debido a las perspectivas del mercado para los 

próximos ocho años, plazo que nuevas plantaciones tendrían en 

iniciar la producción y a la poca disponibilidad y acceso a 

crédito existente en el país: 

Los sectores establecidos debieran entablar relaciones 

más formales con casas importadoras europeas para poder 

asegurar la venta de la fruta, ya que el mercadeo se volverá 

más importante por las espectativas de fusión entre las casas 

importadoras debido a la creación del mercado libre europeo a 

partir de 1993. 

Se recomienda la búsqueda de nuevos mercados, 

especialmente en Norteamérica, debido a las recientes 

expectativas de restricción al libre comercio con Europa; 

conjuntamente se deben evaluar los procesos técnicos 

necesarios para garantizar que la fruta centroamericana no sea 

rechazada en ese mercado debido a la presencia de plagas 

tropicales, especialmente la mosca de la fruta. 

Se recomienda efectuar la comercialización de la fruta 

por medio de compañías transnacionales productoras y 

comercializadoras de fruta fresca, debido a las facilidades 

comerciales que presentan, lo mismo en cuanto a la seriedad en 
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los términos de compra-venta gue pudieran establecerse en éste 

sentido. 

La agrupación de los productores en cooperativas tanto 

para obtener grandes volúmenes de fruta como para estandarizar 

la calidad de la fruta cosechada con el fin de exportar un 

producto lo más homogéneo posible es recomendable debido a gue 

la fase de cosecha y en el tratamiento post-cosecha, son los 

mayores problemas gue han enfrentado los exportadores 

latinoamericanos. Los numerosos embargues gue han llegado al 

destino en mal estado no sólo dañan la reputación del 

exportador sino también la imágen del producto proveniente de 

dicho país. 

La alternación de diversos productos gue cumplan con el 

efecto de forzar la floración es recomendable debido a gue la 

aplicación consecutiva de nitrato de potasio (KNOa) parece 

tener un efecto "envejecedor" sobre la plantación. 

La creación o reinstalación de las políticas de fomento 

a las exportaciones, tales como el permiso de importación 

temporal de in sumos, los incentivos tanto fiscales como 

económicos son estímulos a la producción de exportación y a la 

vez mejoran la competitividad de dichos productos en el 

mercado internacional. 

La realización de un estudio gue evalúe las perspectivas 

de comercialización de mango procesado es de beneficio para 

los productores ya establecidos, debido a gue permitiría 

evaluar la situación potencial a gue se enfrentarían si se 
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hace necesario industrializar el producto debido a las 

tendencias actuales del mercado del producto fresco . 
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IX. RESUMEN 

El presente estudio demostró que el proyecto de 
producción y exportación de mango fresco a la Comunidad 
Económica Europea (CEE) es altamente rentable, todos los 
indicadores de rentabilidad sobrepasaron el mínimo requerido , 
siendo la rentabilidad global para una superficie de 10 
hectáres evaluadas en un lapso de 13 años de 78% con un valor 
actual neto de Lps. 2,457,358 . 

No obstante, el crecimiento de la demanda por dichos 
países muestra una tendencia decreciente en el volúmen anual 
de importación, el cual se prevee que se estabilice en el año 
2, 000 en 70, 000 tone ladas, ésto unido al largo período de 
establecimiento del proyecto, a las fuertes sumas de recursos 
financieros requeridos para l a puesta en marcha del proyecto 
y a la creciente expansión de las áreas cultivadas en diversos 
países de distintas zonas geográficas, provoca que los nuevos 
productores entren con una desventaja acentuada con respecto 
a otros que poseen plantaciones en producción, por lo tanto no 
se recomienda la incorporación de nuevas áreas de producción. 

El estudio de mercado reflejó por el momento una ventana 
de mercado para comercializar hacia los países europeos 
durante los meses de febrero a mayo, en los cuales el rango de 
precios se encuentra dentro de las variaciones en ingresos del 
-35% tolerable por el proyecto, siendo el precio promedio de 
alrededor de 3.2 dólares americanos por kg de fruta fresca. 

Los actuales exportadores deben entablar relaciones más 
formal es con casas importadoras en Europa debido a las 
expectativas de fusión que predominan debido a la creación del 
mercado común europeo para inicio de 1993 y /ó preveer desde ya 
una alternativa comercial hacia otros mercados, debido 
principalmente a los recientes sucesos de preferencia 
comercial que la CEE ha otorgado a territorios que fingieron 
como ex colonias europeas debido a razones sociales, políticas 
y económicas. 

Los aspectos técnicos más importantes del proyecto se 
centran en las condiciones agroecológicas y en la tecnología 
agrícola de producción fuera de temporada y de manejo post
cosecha . 

Con respecto a la agroecología, Honduras goza de áreas 
adecuadas para el cultivo de mango, siendo Comayagua la zona 
ideal debido al clima, la disponibilidad de insumes y mano de 
obra, la presencia de infraestructura y servicios, la cercanía 
hacia los principales centros urbanos. 
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La tecnología agrícola requerida por el proyecto es de 
fácil adquisición y es viable de utilizarse en el país. 

La comercialización de la fruta debe realizarse por las 
compañías navieras multinacionales, las cuales ofrecen el 
servicio pero a la vez requieren de grandes volúmenes para 
poder operar eficientemente, lo cual no es posible si los 
pequeños productores de mango no Be organizan para 
comercializar la fruta en grandes lotes como actualmente están 
operando ciertas empresas en Comayagua y recientemente en La 
Paz. 
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ANEXO 1 PRODUCTORES DE MNGO EN COKA YAGUA. 

--------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTOR LUGAR No. AREA VARIEDAD OBSERVACIONES 

ARBOLES (ftZ) 

--------------------------------------------------------------------------------
Femado Giekel Couyaqaa m ) HidH Plan\. Vieja 
Enri~ae Orles Couyagaa 200 2.5 Haden Planl. Yiej¡ 
Rodil Vilhlh Couya!aa 100 1.5 Miden Plnt. Viej¡ 
H. Rodríguez Coaayagua 80 1 Haden Planl. Vieja 
ftmel li!OS Couyagu 1)0 2 Haden Plaat. Vieja 
Alfonso Urqaia Coaayagua 50 0.8 Haden Plan\. Vieja 
Roberto RotHO Couyagaa 25 o.~ Criollo Phat. Vieja 
C.N.A.G. Coaayagua m 2 Coleccion Plan\. Vieja 
R. Na\aules Couyagua m 3.8 Coleccion Plaa\. Vieja 
C.U.A. C01ayagua 158 2 Haden Plan\. Vieja 
Enri~ae hrwban El Castaño 400 5 Haden Phn\. Viej¡ 
Francisco lopez El Taladro 350 u Haden Plan\. Vieja 
Georgia¡ de Valle El hhdro m V Haden Phnl. Vieja 
Jos e Rosa Borj as ftirafoco vo 2 Haden Plan\. Vieja 
Culos Cnz Phyihs 185 2 Hiden Plul. Vieja 
Raaon Bonilla Playi\as 30 0.4 Criollo Plan t. Vieja 
Pablo ftaUonado Phyihs 40 u Criollo Phnt. Vieja 
Jose hdrid Playihs 50 0.7 Haden Plan\. Vieja 
Eariqae Rodrigue¡ Playi hs 120 2 Hadea Phn\. Viej¡ 
Jaan A. Castro Playi\as m 4 Haden Plan\. Vieja 
Jos e leon Su ¡yj a Phyi hs 30 0.5 Hade• Plaal. Vl'tja 
Dilu Guezada El Sifon 100 1 Haden Plan\. Vieja 
Vic\orio Sanchez El Sifon 250 2.5 Haden Phnl. Vieja 
Tenieo\e Balnes El Sifon 40 o. 5 Haden Planl. Vieja 
Culos ftedina El Sifon 35 0.5 Hidn Plan\. Vieja 
!van Fiallos leja mi 820 11 Haden Plantjo 
Jaan Angel Arhs los Pozos 100 1 Haden Plan!. Vieja 
Gerun Canales Las Paredes ISO 1.5 Haden Plan!. Vieja 
lill Om El Trajillal 2186 30 Hadu PliRI. Vieja 

------- ------- ------



COHT. ANEXO 1 PRODUCTORES DE KAN60 EH COMYAGUA. 

------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTOR LUGAR No. AREA VARIEDAD OtSERVACIONE 

ARBOLES (ftZ) 

------------------------------------------------------------------------------
Cbito Al mrro Ajtbrique 100 1.3 Haden Plaat. Vieja 
Antonio Linms Olensica 3000 2 Haden Phn\. Vieja 
Pablo lejeda Las Li con as lOO 2 Colmioa Plan\. Vieja 
Agrícola de Honduras Canoas 1000 ti Haden Plan\. Vieja 
Agrícola de Honduras Quebradio m 11.5 Haden Plan\. Vieja 
Alejandro Palacios Y. de Angeles 90 1.5 Haden Plan\. Vieja 
Lisaadro Guillen Paherola ~o u Haden Plant. Vieja 
Enrique Raudales Paherola 70 1 Haden Plan!. Vieja 
Roberto Figueroa Paherola 200 2.5 Haden Plant. Vieja 
Vicente Castillos Paherola 100 1.3 Haden Planl. Vieja 

· Enrique Raudales Los ftaagos 100 z Haden Phal. Vieja 
Henanos Nazar Flores 40 0.5 Haden Plan!. Vieja 
Gloria de Salm Flores 50 u Hade. Plan!. Vieja 
Alvaro Suno Flores 1400 17 Haden Plan!. Vieja 
Jaite Lelelier Flores 90 1.2 Haden Plaat. Vieja 
Luis Rlii San Jose 66 0.8 Haden Plan!. Vieja 
hller Ca~oriano Sna Jose 206 1.5 Hadea Phat. Vieja 
Dagoberlo Aspra El Co~uilo 300 6 Haiea Phnt. Vieja 
Jose R. ftan1anares El Coquito 68 1 Haden Plaal. Vieja 
Tino Castillo El Coquito 700 10 Haden Planl. Vieja 
Raal Cakezas La Pa1 200 2.5 Coleccion Plan!. Vieja 
Feo. Rodas Sua¡o La Pa1 lOO 2 Haden Planl. Vieja 
Arndio Bu!nes La Pn 100 1.3 Haden Phnl. Vieja 
Feo. ValenJoela La p¡¡ 517 6.5 Haden Plan\. Vieja 
Viclor Padilla La Pn 75 1.5 Haden Plaal. Vieja 
Audo Suno La Pa1 50 u Haden Plan l. Vieja 
A•ilcar hagairre La Pn 250 3 Haden Plan!. Vieja 
Vil! Baslillo Flores 60 u Haden Plan\. Yiej¡ 
Ricardo Ulloa Flores m o 22 Haden Plan ti o 
------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 18,881 216 

------------------------------------------------------------------------------

~.,. 



ANEXO 2 CRONDGRARA U ACTlVIDADES . 

A ;os 1 ' 3 6 11 1, 1 ~ 
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ACliVJIAIES 

llitpia • 111 1 1 11 1 11 1 11 1 1 1 1111 
Destroacou • 
Prepuui6a 4P sulo • 1 
ftaruje l 
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1 11 1 1 11 1 
HoyadtHa 
Dist rihcioa 
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Rir'o u~ ~~ . ~ ~~ 
Hrchura y Rr,. Pilehs ~ ~ ~ 
Hrchlra y Rr,. uulrs ~ ~ ~ 
Chapia 1 ~ ~ . lt • • lt • * • • • • • • • * • • • • • • • • • • Coulro .. .. • • .. .. .. u ~ .. .. ~ .. ~ . • • .. . .. .. 
Hrr•id4.t • • ~ • ~ 
hrtilimi6a * • • • * * • • • • • ~ • • • * • • * Aplic. l•srctici4a • • • * Pod.t fortativa 1 • • ' Poda sa~ihr i .t • • • * • • • • • • 
Jn4aui6a a flomi61 • * • • ' • • • • • 
Coatrol de utru1osis u u .. .. .. .. u u .. • 
Cose eh • • ' • ' • ' • • 
[tpi~UP ' * ' • • * ' • • 
Vi.il.ti (Íi (05P(.i • • • • ' • ' ' ' 



AllXO 3 CISTBS lE SJEIIIA lE LA PlAIIJAtl •• 

ITEI 

Li••i• 
ltstrN"t 
Anl1u 
lutn 

TOTAL 

2) PUIITVUS 

ITEI 

rhat6hs 
~ nsiHHi 

TIJAL 

.... ~ 

3) UltUE Y MIYOI 

ITEI 

luujt (L.) 

Ak7tlo (L.) 
Pd• mcilh 
Pih lt.lt 

TIJAL 

4) IJSTIJIIICIIII Y SIEIIU 

ITEI 

lbtrikci61 
SiH•n 
Resi t .. n 
lucdt 

TITAL 

tt.n 

CMT. 

UIIT. 

CAIIT. 

CtiiT. 

1 
1 
2 

151 
15 

m 
151 

1 
1 

151 
151 
15 
15 

CISTI 

121.11 

"·" m.ee 
75.H 

CISTI 

6.11 
6.11 

CHTI 

1.25 
l.ll 

34.76 
77.11 

tOS TI 

1.25 
1.31 
0.30 
1.25 

TITAL/IA 

lM.H 

"·" m. N 
UO.II 

455.11 

TITAL/IIA 

'"·" ..... 
"'·" 

TITALIIA 

37.51 
U. M 
34.76 
n.H 

194.26 

liT ALIJA 

37.51 
U.M 
4.51 
3.75 

98.75 



ANEX8 4 COSTIS lE IIE&o tE LA PtAMTACIII. 

ciclts/lfs: 
lfSfS: 

ITEI 

lüe 4t o•n 
lleciMin pilths 
llfciMin uuln 
Atu 4t ritto 

2.10 
6.00 

t-IIU 

0.20 
11.10 
21.01 
12.H 

CAIIT 

2.4 
11.0 
21.0 
lO.t 

CISTI 

12.10 
12.11 
12.11 

'·" 

12.00 
6.10 

TalM./U 

21.10 
120.11 
252.10 
72.11 

-------------------------------------------------------------------------
liT AL 

ANEXO ~ CISTIS tE tOMTRIL tE IALEZAS. 

ITEI 

C~iph (1.4t D.) 
CeulN 

¡;o 1-3 
.;, 4-13 

a,lic.llfr•ici4• 
do 1-3 

TIPII IOJICltA 

IMI4 •• 
•io 1-4 
•il Hl 

t-11/U 

11.00 

3.00 
3.11 

1.10 

Ll/IIA/CltLB 

tltLIS CISTI 

2.10 12.H 

3.11 12.H 
2.10 12.11 

1.10 12.11 

tltLIS 

472.10 

liT AL/M 

241.11 

ltl.ll 
12.H 

l2.H 

C8STI/Ll 

91.11 
91.ot 

TITM./M 

91.10 
O.H 



ANEXO 6 COSTO POR HECTIIREII DE FERTILIZIICION. 

-------------------------------------
KMIO DE OJRA 
-------------------------------------
4 i a/b01~re/ha 
llo.cidos 
Valor jornl 
Cos lo/Ha. (lps) 

u o 
2 

12.ot 
12.ot 

-------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
INSUKOS: 11011 1 Aii8 l lliill 4 Aii8 ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ma kg/plta/cich 0.09 0.18 0.36 0.72 1.44 1.44 

Um Lps/kg 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 

Triple U Lps/kg 
1.74 

No.Ciclos: 2 2 2 2 2 

Pla~hs/Ha. 150.00 150.00 no.eo 1)0.00 150.00 1)0.to 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Costo/Ma. (lps) 40.21 

Se aplicar~ H les tests je Juie y Dic. 
Uru " los aaos 1-2-l-4-), 
4el iOo 6 U ¡jeliale S! eaplu 1)-15-U 

80.46 16t.92 321.84 643.68 



--=:.. 

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

Alllt 7 CiST8 POI! HECTAIIEA tE CSIITROL tE PUifiS. 

ftAIKI tE OllA 

Aplimiit ~-Vh: 
lle.~t Ciclos: 
hRD ~t o~n: 

INSOIOS 

IIREX k'/h/ciclo: 
IIAUTHION (Lt/h/ciclo): 

Precio: 
Ho. cicles: 

Aiil 1 

uo 

' 12.00 

3'-00 

AiiO 1 

1.00 

17.80 

' 
118.8t 

uo 
6 

12.00 

36.00 

AiiO 2 

1.0& 

1?.80 

' 
111.80 

AhUO 8 t8STI POI HECTAREA tE POtAS. 

MANO tE OBRA 

POtA FORftATIVA 
H/h 
Joru1 

POtA SANITARIA 
H/~¡ 

Jorul 

Tohl h. (lps) 

AiiO 1-3 AiiO 4-13 

2 
12.0t 

24.0t 

2 
12.&t 

24.00 

AiiO 3 

3&.00 

AiO 3 

1.00 

1'-8& 
6 

118.80 

AiiO 4 

uo 

' 12.&0 

3&.&t 

Aiil 4 

I.Ot 

19.1t 

' 
118.8t 

AiO H3 

1 
7 

12.80 

84.00 

Aiil 5-13 

0.21 
12t 

7 

210.00 



MIX8 9 CISTB Pila IICTAIU lE PUJICCIIII FIIEIA lE TEMAN. 

1) INIUCCIIM lE FLIIACIIII 

.. lE .... 

,_., .. 
testo jer .. mh 
Costo/Ha. (Lps) 

• ll.H 
48.H 

IIIMS 

NITIATI lE PITASID 

4osis l•ltktl••l 
frtcio (lps/tt) 

Coste/•• (Lfl) 

·- FLIIEISU 

•o lis ( ktl•• l 
frtdo (lfs/ktl 

Coste/u (lfl) 

CISTI TITAL 

C..c.t iU.cter aits 3-4 
~ ceec. eitrate •• fllisie 
~ ceec. ..riOii flt~trstt 
til ttzch/u"l 

Ceec.~ iHicter de H3 
~ ene. 1itnto •• ,.tnit 
~ cote. lllr•a flt~trstt 
til HICb/u~l 

Ull-4 la Hl 

~.29 

2.16 
113.71 

9.17 
UUI 
991.92 

31.27 
z.u 

lt9.U 

4.25 
ut.H 
467.71 

... 3-4 ... ~·l 
-----------------------------------~---~--

Ctste/u (lfs) ¡,m.11 , . m.zl 

4.n 
lUZ 
2UZ 

2 



ANEXO 10 COSTO fll HECTAREA tE CONTROl t[ AIITIACII!SJS. 

IAIII tE OIRA 

H/ha 
Ciclos 
Costo joraal (lps) 

Costo/h. Lps. 

!NSUKOS 

IEIUTE 

9d aezch/uhl 
tosis tr/1 t 1411 

Ciclos 
kt/ki/cich 
Coste (Lps/t,) 

Costa/Ha. Lps. 

t!TMAME 

91! aezcla/ ar~ol 
cc/1\ aqn 
Ciclos 
lt/ha/dch 
Coste (Lps/11) 

Costo/Ha. Lps. 

AtliUENTE 

tesis cc/11 1911 

Cicles 
lt/h/dch 
Precio lps/11 

Costo/h. Lps. 

8 
12.00 

184.00 

AMI 3-4 

2 
3.00 

4 
3.40 

m.oo 

AMI Hl 

l 
3.7, 

4 
,,45 

175.00 

2,181.40 4,512.7, 

AOO 3-4 

2 
4.00 

4 
U4 

14.27 

m.,l 

AOO l-4 

0.25 
8 

0.28 
12.00 

]2.58 

AiO 5-ll 

l 
u o 

4 

'·" 14.27 

188.37 

AOI H3 

0.25 
1 

0.43 
l2.ot 



AMElO 11 Pl8tutCIOM Y REMIIIIEMTD POI IE&TAREA. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
a ;o ARJDLES FRUTAS/ FIUJAS ElP FRUTAS IEIC TIJM. FUTA FRUTAS ElP FIVTAS IEIC WAS 

/lA. AII8L /ARUl /AIIIl /HA. /lA. M&/116. 11M. 

---·-·--------···------·----------·--------·-··--·--·-·--·-------------------------------------------
1 150 o o o o • o o 
2 1)0 o • • • o • • 3 Ul • • 1 • o • • 4 no 45 • 45 6,750 o 6,7H • 5 1H 145 90 55 21,751 l31HI a,m 1,m 

' no 2M 161 41 30,Mt 24,HO '''" 2,HO 
7 1H 3H 2H 50 n,Ht 37,5H 7,HO 3,125 
1 150 350 260 ,. 52,501 39,000 1l,SOO 3,250 
9 m m 261 ,. 52,500 391Ht ll,HI 3,251 

11 m 350 261 90 52,SH 39,ttt 13,5tt 3,251 
u no m 261 90 52,500 39,100 ll,5tt 3,251 
12 151 m 261 90 52,500 l9,Ht 13,5H 3,250 
13 m m 261 90 52,510 391HO 1l,5H 3,251 

-------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------~- ---

-- - ~ -~- ------

AllXO 12 COSTO tE COSHHA POI HECTAitEA. 

ftAI«l tE OBRA 

Comh(Lps/fnh) 
0.02 

Aie 4: 
Aio ~: 

Aio 6: 
Aio 7: 
Aie 8-13: 

fnhs 
/h/iÍO 

&,m 
21,750 
30,000 
45,000 
52,500 

Costo5 
/~i/iio 

m.oo 
m.oo 
600.00 
?00.00 

muo 

fnhs 
/iil 

67,~00 

217,500 
300,001 
m,ooo 
m,ooo 

Costo 
tohl/iio 

1,m.oo 
4,m.oo 
,,ooo.oo 
v,oto.oo 
10,~00.00 

-------------------------------------------------------------------------

YI61LAIITE COSECHA 

teses 3 
vi.ihate/h 1 1.01 
Costo Vi9il•atr 300.00 

Tohl (Lps) ?OO.to 
Costo/~• (lps) ,0.00 



,_ 
~. 

ANEXO 13 IIIYUSIOIIES EN EIUIPO AGtiCOlA. 

tESCRifCIIN IEL 
EQUIPO A&RJCOU 

Siem pe4a 
Pt4a4on 
Cuashs 
Varas costc~a 
Tractores 10 H.P. 
ION Spraytr 
loths 4t flti,acin 

CANT. 

25 

o 
o 
2 

VIJA 
UTIL 

Ail lE U CISTI 
IIIVElSJIII UMilUID 

J 1,4,7,1G,IJ JI.OO 
J 1,4,1,10,13 35.00 
4 4,8,12 29.00 
3 5,1,11 20.00 

!O 3,n 127,00&.00 
10 3,13 2t,OM.tt 
5 3,1,13 l,oto.to 

COSTO 
/IIA. 

Jl.tt 
35.&9 

5tt.tt 
80.00 
o.oo 
O.tt 

600.00 

COSTO 
TOTAl 

310.&0 
350.0t 

5,000.t0 
att.oo 

O.tt 
0.00 

&,ooo.tt 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 1,2U.ot 12,UO.M 

ttNEXO 14 PERFIL tE LAS IIIVEtSIOIIES EN EiUIPO l&aiCilU. 

EQUIPO AiRJCOLA Aill 1 lOO 2 Aiill 3 líO 5 Ail7 

Sierra po4a liO.OO JIO.to liO.H 
Po4a4tra 350.00 350.00 no.oo 
Causlis 5,HO.OO 5,oto.oo 
Varu nsech 800.00 
Tractores 80 H.f. O.H 
1101 Spr1yer o.oo 
loths 4e fui,acitt 6,000.00 

TOTAL uo.oo o.oo 6,ooo.oo &,ue.oo o.oo o.oo 5,660.00 

EQUIPO A&IICOU Aill AiO ' AiiO 10 Ail 11 4a 12 ... 13 

Sierra pe4a 310.00 Jlt.H 
hdadon 350.00 150.00 
tilashs 5,000.tt 5,HO.H 
VarH cesech Ht.&O IOi.Ot 
lracleres 80 M.P. uo 
Joot Spn yer t.ot 
loths 4e flti,acitt ,,ooo.tt 6,000.00 

TGTAI. 6,900.00 0.09 6,4&0.00 0.00 100.00 ll,ó&O.M 



AII:XO U COSTO POI NECTAtU tE CllltuSTUI.ES T LIIRICAIITES. 

6asoliaa !al/~••illia 
No • ..,.hs 
Diis 
Pmio/!il (lps) 

C1sh/Ha.(Lps) 

2 
2 

' Y.72 

m.n 

===================================== 
Aceite piat/~o•h/lia 0.)0 
Ho. ~o1~as 2 
tiu Y 
Precio/tal (lps) 6.3$ 

Costo/Na. lps. 57.1$ 

TOTAL COft81lSTIILES/IIA. 407.07 

7~ ar~les/..,.h/lia 

2 H.hs/h/lia 
150 ar.ole¡ fa•italls/lia 

liu le ialuri11 
liu c011trol utriCiosis 



ANEXO 16 VARIACION IEL VAN A t!FERENTES AREAS ,LANTAt•s. 

HAS. VAN FTO tEFL HAS. VAN CON fTI 

5 1,111,441 5 1,046,707 
10 2,m,1o4 10 2,474,?18 
15 3,803,132 15 3,992,380 
20 5,m,395 20 5,135,79' 
25 6,417,027 25 6,721,394 
39 7,773,290 30 s,m,oto 
35 9,1Z9,373 35 9' 588,62, 
49 10,485,546 40 u,m,w 
80 21,325,654 80 22,487,272 

120 32,175,036 128 33,9U,218 
160 43,024,418 160 45,425,145 
200 53,873,101 200 56,894,072 

----------------------------------------------------



~ 

' .,,~,. 

ANEXO 17 AJUSTE Y PONDERACION DE LAS VARIABLES DE LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

A. ANALISIS DE LOS FACTORES OBJETIVOS 

COMUNIC. DISTANCIA DISTANCIA 
LOCAL! ZACI OH K.de O. INSUKOS /SERVICIOS PUERTO EKB. CIUDADES TOTAL RECIPROCO POHDERACIOH 

(Lps) (K1s) (K1s) 

(A) COMYASUA 12.00 537.60 20.00 411 246 1,226.60 0.000815 0.332777 
(B) COSTA NORTE 15.00 534.70 20.00 807 560 1 '936. 70 0.000516 0.210763 
(C) CHOLUTECA 12.00 514.90 20.00 479 530 1,556 0.000643 0.262346 
\D) OLANCIIO 12.00 534.80 20.00 900 636 2,102.80 0.000476 0.194115 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 

B. ANALISIS DE LOS FACTORES SUBJETIVOS 

FACTOR 

DISP. M. O. 
DISP. INSUM 
DISP. AREA 
CLIM 

TOTAL 

SUM DE 
PREFERENCIA 

INDICE DE 
IMPORTANCIA 

PONDERACION 
TOTAL 

A 

1.0 
1.0 
1.2 
0.9 

4.1 

4.10 

0.28 

0.31 

B 

0.5 
O.b 
0.5 
0.4 

2.0 

2.00 

0.14 

0.08 

e 

1.0 
1.0 
1.5 
0.7 

4.2 

4.20 

o.n 

0.32 

D 

1.0 
1.0 
1.3 
0.8 

4.1 

4.10 

0.28 

0.28 

TOTAL 

14.40 

1.00 

1.00 

C. CALCULO DE LA MEDIDA DE PREFERENCIA DE LOCALIZACION \MPL) 

PONDERACION 

LOCALIDAD 

\Al COMYAGUA 
(B) COSTA NORTE 
(C) CHOLUTECA 
(D) OLANCIIO 

FO 
FS 

FO 

0.332777 
0.21076"3 
0.2b234b 
0.194115 

60.001 
40.001 

FS 

0.313000 
0.081000 
0.324000 
0.283000 

MPL JERARGUIA 

0.32 (1) 
0.16 (4) 
0.29 (2) 
0.23 (3) 

------------------------------------------------------------------
TOTAL 1 1 

0.002450 1.000000 

·--



AIEXO 18 SIJRHS FIJOS. 

AGROM0118 

tosto-nes: 
Reses: 

Prestacioaes [20%): 

tosto-aoo: 
toste/Ha. lps. 

testo-us: 
Reses: 

Prestacioaes (20%): 

tosto-aoo: 
tosto/Ha. lps. 

1,20t.OO 
13 

3,120.09 

IB,no.to 
1,172.00 

800.00 
13 

2,010.00 

12,480.10 

EIICAR6At0 tE IIAIVIIIIIRil/YI&IlAIITE 

tosto/aes: 5tt 
neses: ll 

Prestacioaes (20%): 1,300 

toste/aoe: 
Costa/h. 

1 ,ato 
78& 

Tohl mUos fijos: lf,toO 



- ---·---------~---

-- -------- -~---

AMKIO 19 CALCULO DI LA TASA IYICTIVA DI PROTICCIOR (fiP). 

TASA DI CAMBIO JOMIHAL (TCH) 5.4 
TASA DI CAMBIO RIAL (TCR) 5.7 

PRODUCTO VALOR UIIIDAD DI VALOR IIIPIIISTO VALOR POMDIRACIOI 
(Lps) IIIDIDA IACIOIAL INTIRIIACIOIAL 

(OS$) (OS$) 
--------------------------------------------------------------------------------------
mmmms 

Triple 15 78.35 quiatal 21.41 ux 18.11 -0.8246 
Orea 66.99 quintal 14.51 4.0X 12.54 -0.8246 

roJGICIDAS 
Benlate 191.95 lg. 35.55 4.0X 30.72 -0.8246 
Ditbane 15.63 Lt. 2.89 4.0X 2.50 -0.8246 

HIRBICIDAS 
Round-up 102.91 Lt. 19.06 4.01 16.47 -0.6246 

IISICTICIDAS 
Mirex 15.96 lg. 2.96 4.01 2.56 -0.8248 

ADIIWIITIS 
Citowett 35.15 Lt. 6.51 4.01 5.62 -0.8246 

IQUIPO AGRICOLA 
MOTOBOIIBAS 3,000.00 unidad 557.00 9.01 506.87 -0.8246 
Palas 34.76 unidad 6.44 9.01 5.27 -0.8246 

--------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 3,541. 70 666.33 0.46 600.66 (7. 42) 

roRIIULA 
PONDKRACIOI: (VAL.IAC- (VAL.IAC * TCR))/{VAL.IAC * TCR) 

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



.. --·· -· ·-- ------------

ANEXO 20 CALCULO lE LOS INGRESOS TOTALES IEL fRIYECTD. 

INGRESOS fOR VENTAS IIACIOliALES INGRESOS POI EXPORUCIOII 

AiO FRUTAS IIE III&HSIS TGTAL FRUTI8TAL INGRESO WAS INGREstS CAJAS lll&tESOS INGtESOS 
NAC/NA. VTA.IIAC./MAMERC.IIAC. YTAS.IIAC. /ü, EXfBIT/HA TOTALES EXPBRT TOTALES 

o o o o o o e o • 
2 o o o o o o • • 
3 o o o o • • • • o 

6,750 2,125 &7 ,500 2t,Ht o • o 20,25t 
s,m 2,475 82,500 24,750 1,125 77,7&0 11,25t 777,&&0 tt2,350 
&,ooo 1,800 &t,ett 18,MO 2,000 138,240 2t,t&t 1,382,4to 1,400,400 

7 7,5tt 2,m 75,&00 22,m 3,125 21&,0&t 31,250 2,Ut,O&t 2,182,500 
a 13,500 4,050 m,eoo 40,5t0 3,25& 224,&40 32,5tt 2,24&,tto 2,m,m 
? 13,500 4,050 m,ooo 40,m 3,m 224,&40 32,510 2,W,4t0 2,2a&,fto 

10 13,510 4,050 135,000 40,500 3,250 224,040 32 15t0 212U 1tt0 2,2B&,?H 
11 13,500 4,050 m,too 40,500 3,250 224,640 32,500 2,2U14M 212U1?to 
12 13,500 4,050 m,ooo 40,500 3,25& 224,64t 32,5ot 2,246,tto 2,28&,?80 
ll 13,500 4,050 m,oto 40,500 l,m 224,,.0 32,5tt 2,246,400 2,286,fto 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA: -llerc. Nlc.:(lps./ail fnlls) 301.00 

-Kerc•4o uporllciu USI/uj11 12.80 
(US$/k9 1 Ut. aetos 4e fnll) 
-Eqliv•le•le ea lps.: n.12 



ANEXO 21 INVERSIONES EN CONSTIUCCIONES. 

tESCRIPCION 

Cua del ncu9ado 
Oficiu 
Co~ertiio aaqaiuria 

TOTAl 

ARfA 
12 

ANEXO 22 INVERSIONES EN ftOIIliARIO. 

tESCRIPCION 

Escritorio 
Ardí vador 
Silla 

TOTAL 

CANT. 

80 
20 
40 

2 
1 

YUA Ai6S tE COSTO COSTO 
TmL Ulll INVERSION 12 

20 
20 
7 3,10 

m.oo 19,&to.oo 
m.oo 4,9oo.oo 
4UO 1,80t.tt 

26,3tt.oo 

VltA Ai6 tE COSTO COSTO 
Ulll INVERSIDII UNITARIO T9TAL 

15 
15 
15 

~O.Ot ~0.00 

m.oo 1,1oo.ot 
230.00 230.00 

z,m.to 



Rt-~E:.;o :é:!\ OESGLOCE DE LOS COSTOS OE I NIJERSI ON 

HANO DE OBRA 

Lil"tpi.a 
D•stror,con• 
M.a.rc:aj• 
Hoy.adur..tt 
Di .s:tri bur.:i 6n d• pl ·•nt.fls: 
Si•Mbr.a 
R•si•P"lbr.a 
Ri•o;~o 
H•chur..- pi1•t.as 
H•chur.a c.an.al•s 
Ch.11pi.as: 
CO"·•l e-co 
Apl i e.. d.,. hlf<rbi ci d·II:S 
Aplic. d~ ~•rtiliE.ant•s 
Aplic d• in:s:•cticid.as: 
Pod.a f"orM.ativ .. 
Pc•d-11 s.&ni t.ari.a. 
Apl i e. i nduc:tor 
Aplic. Tuno;~icid.as 
Cos•ch.a 
ViQil.anci.a cos•ch.a 

TOTAL HANO CIE OBIO!A 

MECANIZACION 

TOTAL MECAI'UZACICIN 

INSUI"'CS 

Pl .. ntul.as 
At;~u.a d• ri•Qo 
H•rbi c:i das 
Fe-rtiliz:.ant•s 
Ir',s•cticid.as 
Nitr.ato d• Pot.asio 
H.:ort-ton.a. <Fl 01-A+r:s:•t·t:> 
Ft .. mo;Ji ci d.a <El•nl.at•::. 
Fun9i c:i d-• ((li th.a,..,,..;:. 
Adh .. r•nt• 

TOTAL INSUHOS 

COHBUSTIBLES ~ LUBRICANTES 

CcoMbusti bl• 
Ac•it•s: 

TOTAL COMBUSTIBLES 

TOTAL COSTOS ESTABLECIMIENTO 
IMPREVI s·ros ( 10~ Co. Es·t.abl) 

SALARIOS FI.JOS 

Ao;~rono1-1o 
Cont.ador 
~~quinist.a/Vi~il~nt• 

TOTAL SUELDOS FIJOS 

TOTAL COSTOS ESTFISLECI ~:rENTO 

AI'IO 1 

1,000 
900 
!17S 
450 
!175 
450 

8!1 
288 

1,200 
2,520 
2,40(1 

720 
120 
120 
;,so 
2-10 

11,601 

1,1$(1 
1,50(1 

2,650 

9,900 
720 
98(1 
..:!O~ 

1,189 

13,190 

o 

18,720 
12,480 
7,800 

!19,000 

69,185 

MIO 2 

288 
1,200 
2,520 
2,..:100 

720 
120 
120 
;,so 
240 

7','368 

o 

720 
'380 
905 

1,188 

o 

11,661 
l., 166 

18,720 
12,.-.eo 
T,eoo 

39,1)00 

51,13:27 

288 
1,200 
2,520 
"·-'~00 

720 
120 
120 
;,so 
2-10 

-180 
!1,.13:..:10 

12,288 

o 

720 
980 

1,609 
1,189 
1,0!18 
9,'379 

2~,914 
2,58'9 

72S 

4,071 

59,002 
5,'300 

18,720 
12,480 

7,1900 

3-:t,OOO 

10!1,'302 



ANE~O 2~ ESTRUCTURA OE COSTOS DE PROOUCCIOM. 

MNO DE OllRA 

Li,.pi • 
D•stroncon• 
M.arc•J• 
Ho..,,.dur..a 
Oistribuc:i6n d• pl.•nt.as 
Si•t'fbl"".fl 
R•s:i•..br'• 
Ri•9o 
H•chur.a pil•t.as 
H•chur".a c:.an.al•s 
Ch.api.~r~ 
Cort.al•o 
Aplic. d• h•rbicid.as 
Aplic. d• ~•rtiliz~nt•s 
Aplic d• ins•c:ticid.as 
Pod.a for ... .ati v.a 
Pod.a s.ani 't.ari .a 
Aplic. ihductor 
Aplic:. func¡aicid .. s 
Cos•ch41 
Vic¡ail•nci.a cos•ch• 

TOTAL NAMO OE OBRA 

NECAHIZACION 

TOTAL NECANIZACIOH 

INSU,OS 

Pl,.ntul.as 
A9U.a d• ri•c¡ao 
Holorbicid.as 
F•r""tiliz.ant•s 
Ins.•cticid.as 
Nitr.ato d• Pot•sio 
Hor"on.a (Flou•rs•tt) 
Fun9icid,. <B•hl•t•~ 
Funqicid• (Oith•~•> 
lilldh•r•nt• 

TOTAL IMSU,OS 

CONBUSTIBLES Y LUBRICAMT~S 

2ee 
1,:2:00 
2,520 
2,~00 

7'20 
120 
120 
;,;;o 

2 ... 0 
'leO 

,., .... o 
1, :!ISO 

900 

1 ... ,s3e 

o 

720 
980 

~,219 
1,188 
1,0~9 
9,'97'9 

2~,81-'i 
2,58'9 

72S 

A~O S 

2,-400 
720 
120 
120 
e~ 

240 
"180 

!J,Et-40 
4,!150 

900 

1oOIIIJ,010 

o 

... ,0 
6,4(37 
2,100 
1' 0'95 

oOIIIJ,679 
-45, 129 

3,99oOIIIJ 
1,09'9 

6~,9'99 

A~O S 

2,400 
720 
120 
120 
9"10 

2"10 
"'90 

3,840 
e.,ooo 

900 

15,&6.0 

o 

490 
7,517 
2,100 
1,0'35 
olll,679 

45, 129 
!1,884 
1,089 

&5,979 

ARO 7 

2,~00 
720 
120 
120 
e "'O 

2"10 
"190 

;,,e ... o 
'9. 000 

900 

19,660 

o 

490 
7,517 
2,100 
1., 0'95 
4,S78 

o!!~ S. 128 
~.aao~~~ 
1,09'9 

A~O e 

2,400 
720 
120 
120 
~~~o 

240 
"ea 

!l,e4o 
10 ,soo 

900 

20, 1S.O 

o 

4~0 
7,517 
2,100 
1,0'95 
olll,679 

45,129 
!1,894 
1,08'9 

6.5,97'9 

AIIO 9 

2,400 
720 
120 
120 
e "'O 

2"10 
... e o 

!1,840 
10,500 

900 

20, 160 

o 

~90 
7,517 
2,100 
1,0~5 
-.,678 

<llltS, 128 
~.ee~ 
1,09'9 

A~O 10 

2.,~00 
720 
120 
120 
e "'O 

2"10 
"e o 

!1,840 
10,500 

900 

20,160 

o 

... ,0 
7,517 
2,100 
1' 0'95 
.q,678 

oii!S, 128 
~.ea,.. 
1,08'9 

SS,97' 

ARO 11 

2,~00 
720 
120 
120 
9"'o 

240 
480 

:s,e.o~~o 
10,500 

900 

20,160 

o 

490 
7,517 
2,100 
1,0.,5 
... ,678 

..r1JS,129 
3,884 
1, 08'9 

65,'97'9 

ARO 12 

2,4100 
720 
120 
120 
a ... o 
2~0 
490 

!I,S40 
10,500 

900 

20' 1&.0 

o 

"'o 7,517 
2,100 
1,095 
.. ,6.78 

oOIIIJS, 128 
3,894 
1,09'9 

65,97'9 

ARO 13 

2,"100 
720 
120 
120 
9"10 

2"10 
'leO 

!1,801110 
10,500 

900 

20,160 

o 

-!90 
7,517 
2,100 
1, 0'95 
olll,678 

... ¡;,128 
3,98-'i 
1,089 

---------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------
CoPIII!bustibl• 
Ac:•i t•s 

TOTAL COMBUSTIBLES ... ,071 

TOTAL COSTOS OE PROOUCCIOM S2,BS1 
InPREVISTOS (10~ Coa Prod> 6,296 

SALARIOS FIJOS 

AQrono""o 18 '720 
Cont•dor 12,480 
r1 .. quinist .. 7,800 

oiii,071 

92,980 
8,2'98 

19,720 
12,~80 
r,eoo 

<lllt,071 

es, 110 
e,s11 

19,720 
12,<111t80 
7,eoo 

"1,071 

88,710 
9,971 

1e,1zo 
12,<111180 
1,eoo 

.. ,071 

'90,210 
'9,021 

18,720 
12,.$0 
7,eoo 

oii!,071 

'90,210 
'9:,02.1 

18,720 
12, o480 
7,900 

3,4'9'"3 
$72 

.q,071 

'90,210 
'9,02.1 

18,720 
12,4$0 
7,800 

oiii,071 

'90,210 
9,021 

18,720 
12,480 
7,900 

3,4'9'9 
572 

oiii,071 

.,0,210 
9,021 

19,720 
12,~90 
r,aoo 

~,071 

90,210 
9,021 

18, i20 
12,"180 
7,800 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL SUELDOS FIJOS '!1'9,000 39,000 39,000 3'9,000 !19,000 39,000 3'9,000 3'9,000 3'91,000 39,000 

TOTAL COSTOS OE OPERACION 108,147 130,279 1!18,2!1:1 139, 2!11 13&1 ,231 138,231 139,231 



ANEXO 2l COSTOS LOCALES tE EXPORTACION. 

A. GASTOS LOCALES POR CAJA AiiO l AiiO 7 AiiO 8-ll 

Costo E1pa~1e 0.30 3,375.00 6,000.00 9,m.oo ,,m.oo 
Superv. E1pa~u 0.37 4,1&UO 7,400.00 11,)&2.)0 12,025.00 
Tn1sp. upaca4on 0.20 z,m.oo 4,000.00 &,2l0.00 &, 500.00 
A1••iler e1pacaiora 0.03 33UO 600.00 9lUO m.oo 
Caja 4e Carló• 1.10 I9,m.oo 34,00UO l3,m.oo ll,m.oo 
Grapas 0.03 3lUO 600.00 m.lo m.oo 
Pallets 0.04 4l0.00 800.00 1,m.oo 1,300.00 
Póliza ir E1portació• 0.04 m.oo 809.00 1,m.oo 1,300.00 
Trah1iuto lenlate 0.01 I!UO 200.00 312.50 m.oo 
Tr'usporte a puerto 0.14 1,m.oo 2,809.00 4,m.oo 4,5$0.00 
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL COSTO LOCAL (Lps) 2.u 32,m.oo l7,200.00 89,375.00 92,m.oo 

AllXO 26 COSTOS FORANEOS DE EXPORTACIOII. 

l. GASTOS EN EUROPA P11t CAJA POR CAJA COSTOS tE EXPORTACIDN TOTAlES (Lps) 
(USI) (Lps) AoO 5 AiiO 6 AiiO 7 AiiO 8-ll 

Flete mlti1e 2.35 
I1p1esto dr i•troiacc (4~) 0.13 
tesm1a y u1ejo 0.30 
Segaro 0.08 
lanejo, a11ac. y ree1pa~1e 0.40 
Co1isio• por mta (6~) 0.20 

TOTAL COSTO EUROPA 3.46 

TOTAL COSTO EXPORTACION 

12.&9 m,m.5o m,soo.oo m,m.5o m,m.oo 
0.70 7,897.)0 14,040.00 21,937.lf 22,81l.OO 
1.62 1s,22l.oo 32,40o.oo l0,625.to 52,&lo.oo 
0.43 4,86o.oo 8,64o.oo 13,lOO.oe 14,04o.oo 
2.16 24,300.00 43,200.00 67,l00.00 79,200.00 
1.08 12,150.00 21,,00.00 33,750.00 J5,100.00 

18.68 210,19l.OO 373,680.00 583,175.00 607,230.00 

m,m 430,sso m,m m,uo 



AIEXO 27 CUAtRO lE BEPRECIAC16NES. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
IESCIIPCI6N AiiO 2 AiiO 3 AiiO 4 Aóll 5 AiiO 6 AiiO 7 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Pluhci01es II,Z45.&8 11,245.&8 11 ,245.&8 11,245.&8 
Siem poda 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 
Podidon 11&.&7 11&.&7 11&.&7 116.&7 116.67 11&.67 
Canshs 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 
Yans cosecka 26&.67 26&.67 26&.67 2&&.67 
Tractores 0.00 0.00 o.oo o.oo 
h01 Sprayer 0.00 0.00 0.00 0.00 
Jo1~1s de f11i,acio1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Uificios 1,225.&0 I,Z25.00 1,482.14 1,482.14 1,412.14 1,482.14 
ftobiliuie 1&2.00 1&2.00 1&2.00 162.00 162.00 162.t0 
Carut de E1porhcio1 350 m 
Esltdio de Facti~ilidad m 385 385 385 385 385 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAl l,n!.62 1,991.62 1&,211.10 1&,211.10 16,561.10 16,561.10 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CDNT. CUADRO lE IEPRECIACIONES 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
IESCRIPCION Aiill 1 AiiO 9 AiiO 10 AiiO 11 Aiill 12 Aiill 13 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Pluhci01es 11,245.68 11,245.&8 11,245.68 11,245.68 11,245.68 11,241.68 
Sierra po4a 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 lt3.33 
Podadon 116.67 11&.67 11&.67 116.67 11&.67 116.&7 
Caustas 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,m.oo 1,m.oo 1,m.oo 
Varas cosech 26&.&7 26&.67 2&&.67 266.67 2&6.67 266.&7 
Tractores 0.00 0.00 o.to 0.00 o.oo 0.00 
Joo1 Spnyer 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oe 
Bo1¡as de fui,acioD 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1 ,2ot.oo 1,200.00 
Edificios 1,482.14 1,482.14 1,482.14 1,482.14 1,482.14 1,482.14 
ftobilhrio 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 
Canet de Elporhcio• 350 350 350 350 150 350 
Estadio ie Facmilidai 385 385 385 185 385 385 

TOTAL 16,561.10 16,561.10 16,561.10 16,561.10 16,561.10 16,561.10 



ANEXO 28 VALORES RESitYALES IEL PROYECTO. 

----------------------------------------------
tESCRIPCION AOOS UlllES VAlOR lE 

RESIIUALES tESCARTE 

----------------------------------------------
Sierr¡ pod¡ 2 2&6.&7 
Pod¡dm 2 m.ll 
Cu¡shs 2 2,5&0.00 
hr¡s cosed¡ m.33 
Trlctom 80 H.P. 0.00 
Booa Spuyer ' e.oo 
loahs 4t hai.¡cioa 8 7,600.00 
C¡s¡ del nnrg¡do 7 7,840.00 
Oficiaa 7 1,960.00 
Cobertizo ll,lillri¡ 1 ,m. 57 
Escritorios 2 IOO.Ot 
Archivador 2 340.t0 
Pb1 hciues 10 112,m.n 
----------------------------------------------

TOTAL 136,791.69 



ANEXO 29 FINANCimEMTO A lARGO PlAZO, tfSfftiOLSO l. 

AWD PRESTAftO PAGO 

1 IU1887 
2 
3 

7 
8 
9 

IG 

40,066 
~0,06& 

40,066 
~0,066 

40,066 
40,066 

SALIO AftORTIZACION INTERESES 

126,887 27,915 
126,887 27,915 
12',887 27,915 
IZ6,887 27,915 
11~,736 12,Ul 27,915 
99,912 1~,824 25,242 
81,826 18,08& 21 '981 
59,761 22,065 18,002 
32,843 26,919 13,148 

o 32,841 7,225 

ANEXO 30 FINANCIAKIENTO A LARGO PlAZO, tESEftJOLSO 2. 

(1-1) 

18,1~5 

18,m 
18,145 
18,145 
181145 
16,407 
14;287 
11,701 
8,m 
4,696 

----------------------------------------------------------------------
AWD PRESTMO PAGO SALDO AKORTIZACION INTERESES (1-T) 

----------------------------------------------------------------------
1 
2 39,871 39,871 8,772 5,702 
3 39,871 8,772 5, 702 
4 39,871 8,772 5,782 
5 39,871 8,772 5,702 
6 12,590 3&,m 3,818 8,772 5,702 
7 12,590 31,394 4,658 7' 932 5,U6 
8 12,590 25,711 5,683 6,907 4,489 
9 12,590 18,718 &,m 5,m 1,m 

lO 12,590 IO,m 8,459 4' 131 2,685 
ll 12,590 o 10,320 2,270 1,476 



ANEXO JI FIMAIICJAUENTO A lAIGO PltiZO, tESEftiOlSO J. 

----------------------------------------------------------------------
AOO PRESTAftO PASO SAl80 Aft81TIZACION INTERESES (1-T) 

----------------------------------------------------------------------
1 
2 
J 74,194 74 ,m a,m 10,&10 

4 74,194 u,m 10,&10 

5 74,1?4 u,m 10,&10 

6 74,194 16,m 10,610 

7 Z3,4Z8 &7,m 1,m I&,JZJ IO,m 

8 n,m 58,4ZI 8,668 14, 7&0 ,,m 
9 n,m 47,846 10,575 12,m I,J54 

lO ZJ,4Z8 J4,944 12,902 10,526 &,m 

11 n,m 19,104 1$,740 7,688 4,9?7 

12 n, 428 o 19,203 4,225 2,746 

ANEXO J2 FINAIICIAMIENTO A lAR68 rLAZO, IESEUII.SO 4. 

----------------------------------------------------------------------
AOO PRESTAftO PASO SALDO AftORTIZACION INTERESES (1-T) 

----------------------------------------------------------------------
1 
2 
J 
4 7J,68J n,m 1&,210 u,m 
5 73,683 16,210 IO,m 

6 n,m 16,210 to,m 
7 73,683 16,210 to,m 
8 n,zu 66,627 7,156 16,210 te,m 

' 2J,266 58,019 8,608 14,658 9,528 

10 23,266 47' 516 10,502 12,764 a,m 
11 n,266 J4,704 12,813 10,454 6,795 

12 2J,266 19,072 15,632 7,635 4,961 

lJ 23,266 o 19,071 4,196 2,727 
.--. -..-·¡ 



ANEXO 33 TOTAL FIMANCIANIENTD A LAR68 PLAZO. 

Pl¡zo (¡ios) 10 
&rada (•ils) 4 
hieres 22.m 

FINAIICimmo 

AOII Pft:STANO PASO SALtO AIIOITIZACION INTERESES (1-l) 

----------------------------------------------------------------------
!Z6,887 o !Zb,887 o 21,m 11,145 

2 39,871 o 16&,758 o 36,687 23,846 
3 74,194 o 240,953 o 53,&10 34,456 

n,m o 314,&36 o 69,220 44,993 
81,m 302,485 12,151 69,220 44,993 
85,189 283,842 18,&43 6&,547 4l,m 

7 92,294 253,993 29,849 62,445 40,5H 
8 vv,m m,m 43,472 55,879 36,321 
9 99,351 m,m 53,036 4,,315 30,105 

10 vv ,m 92,781 64,704 34,647 22,520 
11 59' 284 53,908 38,872 2t,412 13,261 
12 46,694 19,072 34,835 11,860 7,709 
13 23,266 o 19,071 4,196 2,727 



, 

~NEMO ~ FLUJO DE C~~ ~ROYECTADO 

INGRESOS AAO 1 AIJIO 3 AIJIO ... ARO S 

Sal do i ni c:i al 2,000 2, 000 2, 0 0 0 2,000 226,230 711,23& 
fllport• • propios <50),:) 12&,887 39,871 7 -4 ,1'to4 73,&83 
Pr•staMos a C. P . 
Pr•sta~s a L . ~ . <SO),:) 12&,887 39,871 7 ... , 1'to4 73,&83 
V•nta• nacional•• o o o 20,250 2 ... , 750 19,000 22,500 
V.ntas por •Hportac:i6n o o o o 1'T7 , &00 1 , 382,-400 2 0 1lo0 0 000 
Val or• • r • sidua l•s 
lnt•r .. d•v• n9a dos 3:!1 ,-485 10& , :!185 

TOTAL. IHORESOS 253 , 775 150,399 

EGRESOS ARO 1 AA02 M03 AIJIO ... ARO S ARO & 1'11110 7 

T•rr• nos u;o , ooo 
~l antaci on•• 69 , 185 51 , 827 103 ,902 
Constr-ucd o,.• 2 ... , 500 1,800 
l'lob:l.liar-io 2,-4:!10 
E~ipo ~9r-~c:ola 660 o 6,000 ....... o 5,&60 
Ca.-n• t d• • Hportao;16n 750 750 
Estudio ~ Factibilida d s,ooo 
e-tos d• ~ro4Uc:ci6n 62 , 86 1 82,'180 85,710 8e , 71o 
lMpr•vistos 6,296 8,298 e,s71 8,871 
Costos AdMinistr-ativos 31,200 3 1 ,200 31,200 31,200 
Costos Vi 9 il a ncia 7,800 7,800 7,800 7,800 
Costos d• co"•r-c1alizac i6n 2-42,370 ... 30,880 lo7:!1 , 250 
Gastos financi • ros C. P. 
Gastos financ:i•r-os L . P. 27,915 36,687 53,010 69,220 69,220 64,5 ... 7 
lMpu• sto sobr-• la r • nt:a o o o 121, ... 5'1 295,955 586,819 
AMorti.:ac16n d•uda C. P. 
AMorti.:ac16n d•uda L . P . o o 12,151 18,& ... 3 29,8 ... 9 

-------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL. EGRESOS 251,775 79,7~ 1 ... 8,389 167,617 576,228 , ... 7,879 1,.,.99,.,.ss 

FLU.JO DE CA.JI'I ~CUPIULI'IOO 2,000 2,000 2,000 2 , 000 228,122 711,236 1,500,666 
PERDIDA f'IC~UL.ADA <2,891) 
SALDO I'IIMII'IO DE CA.JI'I 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
SU~ERAVIT/DE:FlCIT o o o o 22:!1,230 709,2:!16 1, ... 99,66' 

-------------------------------------------------------------------------------------------------



COIH. ANEXO ~-~ FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

INGRESOS 

S•ldo inici•l 
Aport•s propios <50~) 
Pr•st~os • C~Pe 
~r••t•~os • ~.p. <SO~> 
V•nt•s n.acion•l•s 
V•nt.as por •Hport.ación 
V•lor•s r•sidu•l•• · 
Int•r•s d•v•nQ.ados 

rOTAL INGRESOS 

II:G~ESOS 

T•rr•no-. 
Pl.an't.aci on•• 
Construc:cion•s 
11obili.ario 
Equipo AQrtcol• 
C•rn•t d• •Hport•ciOn 
Estudio d• F.actibilid•d 
Costos d• Produc:c:iOn 
l"pr•vistoa: 
Costos Ad"inistr.ativos 
Costos lli9il..anci.a 
Costos d• c::o,.•rc:i •1 i r.e.::iOn 
G••tos fin.anc:i•ro• C.P. 
O.a•t:o• fin.anc::i•ros L.P. 
t,..pu•sto -.obr• 1 .. r•nt .. 
Al"tortiz:.aciOn d•ud.a C.P. 
AMor1::ir .. c::i6n d•ud.a L.P. 

AIIO 8 AIIO 9 AIIO 10 FiliO 11 FIRO 12 

..:~o,soo ~o,soo 40,soo 4o,soo 40,soo 
2.,2416,4100 2,-2416,4100 2,241&,-400 2,2416,4100 2,2 .... ,, ... 00 

224,800 364, 122: 707,5 .. 1 

FiliO 8 AR09 FiliO 10 ARO 11 AIIO 12 

t,eoo 

6,000 6,4160 800 
750 750 

'10,210 90,210 90,210 90,210 '90,210 
'9,021 9,021 9,021 '9,021 '9,021 

31,200 !111,200 !lil, 200 !11,200 31,200 
7,800 7,900 7,900 7,900 7,900 

700,180 700,180 700,190 700, 190 700, 190 

~2.~-15 SS,879 ~6.' !IJlS !1~,6..:t7 20,~12 
6!12,S'S7 6"!15,707 6!11,201 6!1S,707 6!15,&77 

~3, ... 72 53,036 6-1,70~ !18,872 !1~,8!15 

FIRO 1~ 

7,846,20~ 

... o.soo 
2,2 ... 6,400 

1~~. 799 
1,171;.,6.~1 

AIIO U 

11,6&.0 
750 

'90' 210 
9,021 

31,200 
7,800 

700,180 

11,860 
629,711 

1~,071 

---------------------------------------------------------------------------------------TOTAL EGRESOS 

FLUJO OE CAJA ACUMULADO 
PERDIDA ACUMULADA 
SALDO MIHIMO OE CAJA 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
SUPERAVIT~OEFICIT 2,~27,ollll($1 !1, ... 94,722 .. ,715,~ ... 0 6,162,99~ 7,9 ... ~,209 9,~!1~,077 

---------------------------------------------------------------------------------------



A~XO 3S ESTADO DE PEROl~S ~ GANANCIAS PRO~ECTADO 

v.-nt.as tot.al•s 
I r•t•r•s•s D•v•n9•do.s: 
Co•tos d• Produccion 

Utilid.ad Brut.a 

Ccts"tos Adtotinistr•tivos 
Costos d• Vi o;i 1 •nc:i .a 
Cctstos d• EHport.a.:ion 
Cc•stos: Fin.enci•ros 
IHpr•vistos 
D•pr•c::i •r:i on•• 

Utilid.ad d• Op•r•c:ion 
IMpu•stos sobr• l.a R•nt.a 

Utilid•d N•t• d•l P•r~odo 
Ut:i 11 d.ad•s R•t•ni d·•• 

AAO l AI'IO 2 

o o 

o o 

27 p91S 

1,.,"a2 

AFIO 3 

o 

o 

36,697 

1, 9'32 

AAO "1 

20,250 

&2,961 

(412,&11) 

31,200 
r,eoo 

5!1,010 
6,286 

1&.,211 

AAO S AFIO ~ ARO 7 

eo~,3so 1,~oo,40o 2,182,soo 
33, .. 95 106,395 

e2,~ao es,rto ee,7to 
71~,370 1,3.ct&,175 2,2.00,17& 

31,200 31,200 , 1, 200 
7,800 r,eoo 7,800 

2'12,370 "'30,990 673,250 
6'9,220 6'9,220 6&,5<47 

8,298 8,571 9,871 
16,211 l&,Sól 16,561 

(38,679) (157,118) 3<4~,271 
o o 121, ... 59 

(!18,678) <:157,118) 
<68,58$) <225,703) 

<489,098 80'9,128 
<48$,196 1,29~.~24 

CC~T. ANEXO 35 ESTADO DE PERDIDAS ~ GANANCIAS PRO~ECTADO 

V•·nt.as tot.el•s 
lt'•t•r•s•:a: D•v•n9 .. d•:>s 
Cc•stos d• Producci on 

Ut:ilid.ad Brut.a 

cc.st:os Ad"i ni str .. ti vos 
Co•t:os d• IJio;il.enci.a 
cc.st:os d• EHpor"t.acion 
Cc•st:os F:L n.enci •ros 
Irtpr•vistos 
O•pr•ci .-ci ot'l•s 

Utilid.ad d• Op•r•cion 
Irtpu•stos sobr• l.a R•nt~ 

AAO 9 ARO ~ ARO 10 ARO 11 ARO 12 ARO 13 

2,29&,900 Z,296,900 2,286,900 2,296,900 2,296,~00 2,286,900 
22~,900 36~,122 52~,208 707,5~1 924,~49 1,176,631 
90,210 90,210 90,210 90,210 90,210 90,210 

2,421,~90 2,sso,e12 2,720,89'9 2,90o4,2!11 !1, 121, 13'9 ::J,373,322 

!11,200 31,200 31,200 !11,200 !11,200 !11,200 
7,900 7,900 7,800 7,900 7,800 7,900 

700,180 700,180 700, 160 700,180 700, 190 700, 190 
62,o44S 55,87~ o46,315 , .. ,6~7 20, .. 12 11,960 

11,021 9,021 '9,021 9,021 4JI,021 ,,021 
16,561 16,561 16,S61 16,561 16,S61 16,561 

1,59 .. ,293 1,7~0,172 1,909,922 2,10o4,922 2,335,966 2,596,700 
632,SS7 6!1t,707 631,201 635,707 6!15,677 629,711 

Utilid.ed ~•t:• d•l P•rtodo 961,726 1,10o4,~6S 1,279,&21 1,~69,115 1,700,289 1,967,989 
Utilid•d•s R•t•nid~s 2,256,050 3,360,515 4.6~~,1~6 ~.109,251 r,eoe,s~o 9,776,529 



~\ 

ftNE XO ~6 ~~CE GENERAL PROVECTADO 

INGRESOS 

ACTIVO 

CIRCULfiiNTE 
C..ja .,. Bancos 

TOT~ CIRCULANTE 

FI.JO 
T•.-,.• -• 
Pl ant ac:i on-
Const.-uc:c:ion.s 
"aqu:l. n.,..i a ., Equipo 
rtob:l.lia.-io 
Estudio d• Factibilidad 
Ca.-n•t d• E~po.-tac16n 
D•P~"•c:l.acion fllc~ulada 

TOTAL fl'I.JO 

TOTf'IL ACTIvo 

PASIVO 
FIJO 

P.-•• taMOS a L.P. 

TOTflll.. FIJO 

TOTAL PASIVO 

CAPITfiiL CONTfii8LE 
Capital Sodal 
Utilidad•• ~1 P•.-~odo 
Utilidad•• R•t•nidas 

TOTAL CAPITAL CONTfii8LE 

TOTf'IL PASIVO ... CAPITAL 

IGUALDAD DE Lfll ECUACION 

1'11:10 1 

2,000 

2,000 

160, 000 
6,,185 
2.,.,soo 

540 
2, .. ~ 
s,ooo 

251,775 

25::1,775 

126,887 

126,887 

2!53,775 

o 

ARO 2 

2,000 

2,000 

150,000 
121,012 

2 .. ,500 
660 

2, .. 30 
s,ooo 

1,H2 

301,610 

303,610 

166,758 

166,758 

166,758 

166,?58 
<2, .. 907) 
<29,907) 

o 

ARO ::1 AAO o4 

2,000 2,000 

2,000 2,000 

150,000 1so , ooo 
22o4,91o4 22o4,91o4 

26,300 26,300 
6,660 13,120 
2, .. 30 
s,ooo 

2, .. 30 
s,ooo 

3,983 20,19o4 

.. 11,320 ..01,569 

.. 03,569 

2 .. 0,,53 

2 .. 0,,53 ::11 .. ,636 
<38,678) <1!57,118> 
<68,585) <225,703> 

o40~ 0 S69 

o o 

MIOS IU$06 AAO 7 

225,230 711,234 1,500,666 

225,230 711,236 1,500,646 

160,000 150, 000 150,000 
22o4,91o4 22 .. ,91 .. 22 .. ,91 .. 

26,300 26,300 26,300 
1:1,120 13,120 18,780 

2,o430 2, .. 30 2, .. 30 
s,ooo s,ooo s,ooo 

?SO 750 1,500 
,,, .. os 52,,67 69,528 

386,108 

611,338 1,080,78::1 1 , 860,062 

302, .. 85 

88,933 
222,812 

<:2,891) 

308,853 

283, ... 2 

88,933 88,93::1 
.. 88,088 80,,12e 
708,008 1,517,136 

611,338 1,080,78::1 1,860,062 

o o o 



CONT. ANEXO 3G BALANCE GENERAL PROYECTADO 

INGRESOS 

ACTIIJO 

CIRCULANTE 

TOTAL CIRCULANTE 

FI.JO 
r .. rr•nos 
Pl.at\t~cion•s 
Construccion•s 
M.aquin.ri.a ~ Equipo 
11obi 1 i •ri o 
Estudio d• F.actibilid.ad 
C•rn•t d• EHport.aci6n 
D•pr•ci.acion Acu"ul.ad.a 

TOTAL Fl.JO 

TOTfiL ACTI IJO 

PASIIJO 
Fl.JO 

Pr•st.-,..os .a L.P. 

TOTAL FI.JO 

TOTAL PASIIJO 

CAPITAL CONTABLE 
C.api t.al Soci .al 
Utilid.ad•s d•l P•riodo 
Utilid.ad•s R•t•nid•• 

AI'IO e 

150,000 
224,914 

26,!1100 
24,790 

2,430 
5,000 
1,500 

86,099 

3419,835 

210,52:1 

2:10,S21 

210,S21 

RilO 9 

150,000 
22~,'914f 

26,::SOO 
2<111!,790 

2,.cl30 
s,ooo 
2,250 

102,650 

157,"485 

tsr,.-es 
157,485 

ARO 10 

150,000 
22.q ,"91 ... 

28, 100 
!!11,2410 

2,430 
5,000 
2,250 

119,211 

'92,781 

'92,791 

'9:2,791 

AllO 11 

150,000 
22 ... ,'914 

28,100 
~ 1, 2 .. 0 

2,41:!10 
s,ooo 
~.ooo 

135,772 

:!108,'912 

5~,908 

53,908 

53,908 

AI'IO 12 

150,000 
22.ct,'iH.CC 

28,100 
32,001110 
2,4~ 
s,ooo 
3,000 

152,~3:!1 

2'93, 150 

ARO 13 

150,000 
224,'31_4 

28,100 
~3,700 

2,""11!10 
s,ooo 
~.750 

16.8,8'94 

o 

o 

o 

ae,9~~ ee,g~~ ee,9~~ ee,9~~ ee,g~~ ee,g3~ 
961,726 1,10~,465 1,278,621 1,469,116 1,700,29~ 2,10~,799 

2,~7e,ss2 ~.sa~,327 4,861,~49 6,331,063 e,o~1,~s3 10,136,1~2 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,567,7~5 ~,672,260 ~,950,891 6,~19,996 9,120,296 10,225,075 

IGUALDAD OE LA ECUACIO~ o o o o o o 

1 
! 
1 
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ANEXO !17 AHftLISlS DE RAZONES FINANCIERAS 

INOICE AAO 1 AAO 2 AAO 3 AAO 5 AAO S 

C.ap:ltal d• Tr".aba jo 2,000 2,000 2,000 2,000 225,230 711,236 
Rot.ac:i6n d• Ac:tivo Total o . oo o.oo o . oo o . os 1.31 1 . 30 
I ncl:lc:• d• Et'ld•ud.a":l•nt:o 50% SS% S8:1l 78:1l ~~ 26~ 
R.az:6n l"as:l voi'Capi t.al 100:1l 122':: 1-40% 35-4':: 3-40 :1l 319~ 
Cob•r" tur-.a d• Int•,.•• (1.07> <1 . 05> <2.9&> <1. 97 11 . 33 
""'".;• n II'"Uto d• l.lt:ll id.ad -210':: 90:1l 96:1l 
""r.;• n d• Ut:. d• Op•l'".ac:i6n - 776:1l o43:1l 56;>.: 
""r <;•n N• to d• Ut:ilid.ad - 776:1l 28:1l 35':: 
R•ndi"i•l'ltO sl'il'lv•rs i6n o::: -10:>! -9:.: -39% 36:>! -4S:Il 
R•ndi"i • nto SObr"• c:.apit.al O:ll -28i:: -91i:: l"'l:ll 72;;: 61:>! 
--------------------------------------------------------------------------------------
CONT . ANEXO 37 ANALISI S DE RAZONES FI NANCI ERAS 

INDICE 

C.ap:lt:a l d• Tl'".ab.ajo 
Rot.ac:16n d• Ac:tivo Tot:.al 
It'ld:lc:• d• Et'ld•ud.a" :l•nto 
R.az:ón Pasi voi'Capit.al 
Cob•rtur"a d• Int•r•s 
""r.;•n 8t"uto d• Utilidad 
""r.;•n d• Ut . d• Op•r.ac:i6n 
"..,..;•n N•t:o d• Utilid.ad 
R•ndiMi •nto s/inv•rs16n 
R•ndiMi•l'lto sobr• c:.ap:lt.al 

AAO 7 AAO 8 AAO 9 AAO 10 MO 11 AAO 12 AAO 13 

1,500,666 2,-429 0 -481 3 0 "196,722 <1,718,93~ 6 0 16<1,99<1 7,$-46,209 ~,93&,076 
1.17 0 . 82 0.60 0 . -45 0.35 0 . 28 0 .22 

t<l:ll e::: <1:>.: 2::: 1:>.: o::: o;;: 
286':: 237;>,: 177;>,: 10-4':: &1:>.: 21;:: o;;: 

20 . 98 2~.S3 31.1-4 <11.2-4 &0.75 11<1.<1<1 21S.9S 
101;>.: 106;>.: 112':: 119;>.: 127;>.: 13&;>.: 1-48:>! 

&-4;>.: 70;>,: 76;>,: So4':: 92;>,: 102;>.: 11o4':: 
37% "12':: o4e;>,: se.::: 6o4:>.: 7o4:>.: 86:>.: 
"'"'" 35':: 29':: 25;>.: 23':: 21':: 19i:: 
so::: 37':: 30;>,: 26':: 23i:: 21':: 19i:: 

• 
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ANEXO 38 RHALISIS DE LAS INVERSIONES 

INGRESO 

V•nt•s N•eion•l•s 
V•nt•s •l EHt•rior 

TOfAL VIENTAS 

INVERSIONES 

T•rr•nos 
~l•nt•ei6n d• n~qo 
Construeeio~• 
nobili•rio 
Equipo Aqrtc:ol• 
Es tudio d• F•et1bilid•d 
C•rn•t d• EHport•e16n 

TOTAL INVERSIONES 

COSTOS 

Costos d• Produec:i6n 
IMpr•vistos 
Costos RdMinistr•tivos 
Costos "•quinist•/ViQil•nt• 
Costos d• Co.o•re. Loe•l 
Costos d• CoM•rc. For~os 
D•pr•ei•eion•s 

ARO 1 

o 
o 

o 

150,000 
69,185 
2"'1,500 

2,"'130 
E-60 

s,ooo 

251,775 

ARO 1 

o 

ARO 2 

o 
o 

o 

o 

51,927 

ARO 2 

1,992 

ARO ~ 

o 
o 
o 

10~,902 
1,800 

&,ooo 

111,702 

AAO :!1 

1,992 

ARO "1 

20,250 
o 

20,250 

62,861 
6,28& 
~1,200 
7,.00 

16,211 

ARO S ARO 6 I'IRO 7 

2"'1,750 18,000 22,500 
777,600 1,~82,"'100 2,160,000 

802,~50 1,"'100,"'100 2,182,500 

o 

750 

750 

I'IRO S 

82,'3180 
8 , 298 

:U,200 
7,900 

:!12,17S 
210 , 195 

16,211 

o 

o 

ARO 6 

85,710 
8,571 

:!11,200 
7,800 

57,200 
~7:!1,680 

1&,541 

s,6e.o 

750 

H,710 
9,971 
~1,200 
7,800 
89,~75 

58:!1,875 
16,561 

------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL COSTOS o 

TOTAL cosTos • INVERSIONES 251,775 

Utilid•d •nt•s d• iMpu•stos <251,775> 
<- >IMpu•sto sobr• 1• r•nt• 
<•>Utilid•d d•spu•s iMpu•stos <251,775) 
<+>D•pr•c:i•cion O 
<•>V•lor•s R•sidu•l•s 

VAN 
rtlt 

FLUJO NETO SIN FTO. 

RELACION BENEFICIO/COSTO 
PUflfO DE CORTE 

FINt'INCIAniENTO 

<+:>Aport• d• l• E"pr••• <50~) 

<+ :> Pr•st .... os .. L.P. <SO~> 
<+>Pr•st• .. os • C.P. 
<-:> S•rvi ei o d• l .. D•ud• C.P. 
<- >S•rvic:io d• l• D•ud• L.P. 
<->A .. ortiz•cion D•oJd• L.P. 
<- >AMort1z:•cion O.ud• C.P. 
<->S•ldo "iniMO d• C•J• 
<•> Fi n•nei • c i ón ,.t. 

"' "' 

( 251, 775> 

2,"'155,70"'1 
60.88~ 

2.6:!1 
22.00~ 

ARO 1 

12&,987 
126, 9 87 

2,000 
251,775 

1,992 1,992 

5:!1,818 11~,69"'1 

(5:!1,818) <11:!1,69"'1> 
o o 

(5:!1,81•> (11:!1,69"'1) 
1,992 1,992 

<51,827) <111,702> 

ARO 2 ARO ~ 

:!19,871 7"'1,19"'1 
:!19,871 7"'1,19"'1 

18, 1"'15 2:!1,8"'16 
o o 

2,000 
59,597 

2 ,000 
122,5"'12 

12"'1,~58 

1:!10,818 

<110,568) 
o 

(110,568:> 
16,211 

AI:IO "'1 

7:!1,68:!1 
?':!1,683 

~"'1,"'156 
o 

2 ,000 
110,911 

388,859 

389,60'31 

"'112,7"'11 
121,"'159 
2'311,282 

16,211 

1'11:10 5 

o 

""""·99~ 
12 , 151 

o 
2,000 

<59, 1 ... "'1) 

580,722 826,~'312 

580,722 8:!12,802 

819,678 1,:!1"'19,&'318 
295,855 586,81'31 
52:!1,82:!1 762,879 

1e., 561 1e., se. 1 

AAO 6 AI:IO 7 

o o 
o o 

"'1"1,'319~ "'1:!1,255 
18,6"'1~ 29,8"'19 

o o 
2,000 2,000 

<65,636:> <75,10"'1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAN 
TIR 

FLUJO NETO CON FTO. 

PLINTO DE CORTE 
• • e ol'l .. just• ?i s c•l <1-t:> 

0:: 126,887:> 

2,"'17 ... ,'!l89 
77.76~ 
22.00~ 

(32,101) (.,,35"'1) 
~ 

770 ,60"'1 1,291,155 

\ 



COMT. ANEXO 39 ANALISIS DE LAS INVERSIONES 

IMGRESO 

V•nt•s N•cional•s 
V•nt~s ~l EHt•rior 

rOTAL VEMTAS 

IMVERSIOMES 

T•rr•nos 
Pl~nt~ci6n d• M•nQo 
Construcc:ion•:l 
Nobili•rio 
Ec:¡uipo A9rícol• 
E~tudio d• F•ctibilid~d 
Carn•t d• EHport~ciOn 

Costos 

TOTAL INVERSIONES 

COSTOS 

d• Produc:c:i/.lon 
I.-~pr•vistos: 
Costos Adroti t'li str.ati vos: 
Costos ~ .. quinist4/ViQil.ant• 
Costos d• co ... •rc. Loc•l 
Costos d• co ... •rc: .. For-'n•os 
o ... pr•ci.ecion•s 

ARO 9 AI'O '9 AI'O 10 Ar:IO 11 Ar;!O 12 Ar:IO 13 

~o.soo 4o,soo 4o,soo 40,soo 4o,soo 4o,soo 
2,246,400 2,246,400 2,24&,~00 2,246,400 2,246,400 2,246,400 

6,000 

e.,ooo 

ARO a 

90,210 
9,021 

:!11,200 
7,800 

92,950 
607,2~0 

16,561 

o 

750 

750 

AI'O '9 

90,210 
9,0:2:1 

31,200 
7,900 

'32,'950 
G07,230 

16.561 

1,900 

,, ... 60 

9,260 

AI'O 10 

90,210 
9,021 

~1,200 
7,900 

'92,950 
607,2~0 

16,561 

o 
750 

750 

ARO 11 

90,210 
9,021 

!11,200 
7,800 

9:2:,9$0 
607,230 

16,561 

aoo 

eoo 

Ar:IO 12 

'90' 210 
'9,021 

31,200 
7,800 

92,950 
607,2~0 

16,511!.1 

11,660 

750 

12,o410 

flr:IO 13 

90,210 
'9,021 

31,200 
r,eoo 

92,'350 
60?',2~0 

lEo' 561 
--------------------------------------------------------------------------------------------rOTAL COSTOS 954,'972 95'1111,'972 95<1,'972 954,'972 854,972 954,'972 

TOfAL COSTOS t INVERSIONES 860,'972 855,722 86~,232 855,722 855,772 9E.7,~82 

--------------------------------------------------------------------------------------------UtiHd.od .. nt .. s d+ i,..pu•stos: 
<-)IHpu•sto .s:obr• l.o r•nt .. 
<"')Utilid.ed d•spu•:e: i,..pu•stos 
<•) D•pr•ci .aci on 
(t)V.-lor•s R•:e:idu.-l•s 

FLUJO METO SIN FTO. 

FIMANCIAI1IENrO 

C:t)Aport• d• l.e E"p,-•s:.e <SO%) 
C:t) Pr•s:t ... Mos: .. L. P. C:50:t) 
<t)Pr"•s:t~"os: .e C.P. 
C:-)S•rvicio d• 1~ D•ud.- C.P. ~ 
c:->S•rvicio d• l.e D•ud.e L.P. ~ 
(-)AMortiE.ecion O•ud.- L.P. 
<->A,..ortiE.ecion D•IJd4 C.P. 
(-)S.eldo MiniMO d• C.ej.e 
<•>Fin.enci.eción n•t.e 

FLUJO NETO CON FTO. 

1,425,'92'9 
&32,557 
7'93,371 

16,561 

ARO Ei 

o 
o 

""0,589 
"'1!1,"'172 

o 
2,000 

(86. 061> 

1,ollf!J1, 179 
E.3S,707 
795. ·'171 

1S,5E.1 

ARO '9 

o 
o 

!j.6,!j.21 
S'-,036 

o 
2,000 

<'91, "57) 

1,42!1,668 
6!11,201 
7'92,467 

16.,561 

ARO 10 

o 
o 

!j.0,105 
64,704 

o 
2,000 

(96.,808) 

1,4!11, 178 
6!15,707 
7'95,471 

lE-,561 

RRO 11 

o 
o 

22,520 
!j.8,872 

o 
z,ooo 

(6:!1,3'93) 

1,4!11, 129 
6!15,677 
7'9$' -451 

16,561-

ARO 12· 

o 
o 

1!1,2&8 
!14,9!15 

o 
2,000 

<5o,102> 

1,<1111'9"519 
&2Er,711 
790,807 

1€.,561 
l!j.Eo,79'9 

RRO 13 

o 
o 

7',70'9 
1'9,071 

o 
2.,000 

(29,779) 



~ 

ANEXO 3? ANIILISIS tE SENSIIIlUAD DEL PROYECTO. 

-------------------------------------------------------
VARIACION VAN VARUCIIN VAN 

INGRESO CON FTO COSTO CON FT9 

-------------------------------------------------------

0.45 (87 ,295) 0.45 3,681,452 
0.50 145,640 0.50 3, 592,844 
0.55 m,m 0.55 3,481,059 
0.&0 &11,510 0.60 313U,27l 
0.&5 844,m 0.&5 3,257,487 
0.70 1,077,379 0.70 3,145,702 
0.75 1,310,314 0.75 3,033,91& 
0.80 1,543,249 0.80 2,m,m 
0.85 1,77&,184 0.85 2,810,345 
0.90 2,009,11V 0.90 2,m,m 
0.95 2,242,053 0.95 2,58&,774 
1.00 2,474,988 1.00 2,474,981 
1.05 2,707,923 1.05 2,3&3,203 
1.10 2,740,858 1.10 2,m,417 
1.15 3,173,793 1.15 2,139,631 
1.20 3,40&,728 1.20 2,027 ,84& 
1.25 3,639,662 1.25 1,91&,0&0 
1.30 3,872,597 1.30 1,804,275 
1.35 4,105,532 1.35 1,692,489 
1.40 4,338,467 1.40 1 '589,703 
1.45 4,571,402 1.45 1,468,918 
1.50 4,804,33& 1.50 1,357,132 
1.55 5,037,271 1.55 1,245,347 
1.69 5,270,206 1.60 1,133,561 
1.65 5,503,141 1.65 1,021,77& 
1.70 5,736,07& 1.70 999,990 
1.75 5,969,011 1.75 798,204 
1.8o 6,201, m 1.80 686,419 
1.85 6,434,880 1.85 574,633 
1.90 6,667,8U 1.90 462,848 
1.95 6,900,750 1.95 351,062 
2.00 7,133,685 2.0t m,m 
2.95 7,366,619 2.05 127,491 
2.10 7,599,554 2.10 15,705 
2.15 7,832,489 2.15 (96,080) 

-------------------------------------------------------

~ 
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AHE)(O <lO AHALISIS DE SENSIBILIDAD MU~TIDIMENSIOHAL DEL VAN CON FINANCIAMIENTO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------o ... 5 o~s:s 0.65 0.75 o.e5 0.95 1.00 1.05 l. 15 

0.<15 1,11'9, 169 '919,776 S9S,20~ ~71,6~~ 248,062 24,4'91 C:87,2'95) C:l9'9 '080) <<122,652~ 
o.so 1,,52,10"1 1,151, 710 929,D9 70~,558 "190,'397 257,"12Eo 1~5,S"'D ,,,95<! {199, 717) 
0.55 1,585,0!19 1,!S84,S"'S 1,161,074 9!Ji",SO::Ji 71:!1 ,"932 "190,360 !178,&:75 266,7'$9 4!1i,218 
0.60 1,817,'974 1 ,E.17, SEtO 1,:!194,009 1,170,4:!18 '946,966 72:!1,2'95 611,510 4'9'9,7'24 27&, 15~ 
0.65 '2,0S0,90-:t t,aso,sis 1,626,94-q 1, ... 03,372 1,17'9,901 956,2!1i0 S4<C:I,4~ 7:!12,&5'9 509,088 
0.70 2,283,94!1 2,08!1,450 1,8S9,EI78 1,1i!li&,!li07 1,412,736 1,18'9,1E.5 1,077,!1i79 '965,59<4 742,023 
0.75 2,516.,778 2,!116,!1iEI..:t 2,092,91!1 1,96'9,242 1,6"'15,671 1~422,100 1,~10~31-'* 1,1'98,52'9 974,'957 
o.eo 2,7~'9,71~ 2,5~9,319 '2,~25,7418 2,102,177 1,879,606 1,6SS,035 1,541;,,24'9 1,4~1."1&~ 1,207,892 
o.95 2,'982,& .. 8 2,782,254 2,sse,e.s;, 2,!135, 112 2,111,541 1,897,'9&9. 1,77&,184 1,S.JS.4,:!1'913 1,~40,827 
0.90 .::. • 215,58!1 3,015,19'9 2,791,Eo1F.l 2,568,0""7 2,344,"'75 2, 120' '90~ 2,00'3,11'9 1,9'317,;,33 1,673,762 
0.95 3,4"18,517 3,2:"'18,12"1 3,024,553 2,600,'991 2,577,"110 2,3~,83'51 2,2..:t2,053 2, 130,2&13 1,'906,6'97 
1.00 3,SEH,452 3,~91,05'9 3,257,'"'187 ;,,0!13,'916 2,810,345 2,586,774 2,-174,988 2,!163,203 2, 139,&31 
1.05 3,'914,!187 !1, 713. 9'9!1 !1,490,422 !1,26S,8Sl !1,04::!1,280 2,81'9,709 2,707,'92!1 2, 5'96. 1!17 2,372,~66 
lo 10 4,1-17,322 !1,946,'928 !1,72!1,!157 !1,4'99,796 !1,276,215 3,052,64!1 2,9 ... 0,958 2,8:2:9,072 2,605,501 
1.15 ><1,!180,257 4, 17'9, 8e.!l .!1,956,2'92 3,7!12,721 !1 '50'9, 1 ... 9 !1,2615,.57EI ~,ir:,, 79!1 3~062,007 Z,Et!l9,436 
1.20 ~.E-.1!1, 192 4,"112,798 "C,18'9,227 3,965,65.$ '!1,74f2,084 :!1,519,51~ !1,406,729 3,2'94,942 !1,071,:371 
1.25 ..:t,S:-16,126 .-.,e..ccs,7:.::. "', 422,162 4,1'98,5'90 !1,975,019 ~.751,4"'$ !'S,&.!I9,662 3,527,877 ~,;:!04,306 
1.30 5,079,061 4,978,669 4,655,096 "'1,431,525 4,207','95"'1 !'S,'994,!18!1 3,872,597 !1,760,El12 !1,5!17,2><10 
1.35 5,!111,'996 5,111,6.02 4,898,031 4,66."'1,460 oCI,4"'10,99~ 411,2.17,!119 4,105,532 3,'9~3,746 !1,770,175 
1.<10 5,544,'9!11 5,!144,5~7 5,120,966 .:1,897,39S: 4,6.7!1,82."' 4,450,252 4,!1!18,46.7 4,226,Eo81 .:1,00!1:,110 
1.45 5,777,86Eo 5,577,47'2 5,!15!1,":101 5,1!10,!1!10 4,'906,758 4,6.93,187' 4,571,402 "1,45'9,6.16 4,2.!16,0><15 
1.50 6,010,901 5,810,407 s,5e6,a!IG 5~~6!1,264 5,1!1'9,6'93 "1,91&,122 4,90 ... ,!1:!16 4,692,55.1 4,-46S,'9aO 
1.55 6,24!1,7!15 &,04!1,!1'"'12 5,91'9,770 5,596,19'9 5,!172,629 5, 14'9,057 S, O:S7, 27'1 4,'925,486 4, 701,914 
l.SO 6,476,670 6,276,276 S,OS2,705 s,az'9,1!14 s,6os,S6!1 5,391,'9'92 5,2.70,206 5,158,421 4,9314,8""9 
1.65 6,70'9,605 E-,509,211 6,2es,e.~o 6.,062,06'9 5,8!19,4'98 5,11>1~,'927 S,SO:!I, 1~1 S,!I91,!SSS s, 167,79~ 
1.70 6,'942,540 6,742,1416 6,519,$75 e.,29S,oo .. & ,071,433 5,a~7,e&1 S,'736,07S S, 624, 2'91) S,-100,719 
1.75 7,175,475 6,975,081 s, 751,510 6,527,'93~ &,!104,!167 6,080,796 5,'96'9,011 5,857,225 5,6!13,654 
1.90 7,408,40'9 7,208,016 6,'984,~45 6,760,873 6,537,~02. 6.,31.!1,731 6,201,9415 &,0'90,160 5,866,58'9 
1.95 7,641,!14~ 7,"'140,'9$1 7,217,!17'91 E-,'3'93,909 6,770,2!17 s,s..:t6,s.se. 6,~3-1,880 s,!I2!I,0'9s E-,09'9,52.!1 
1.90 7,97oCI,279 7,67:!1,8EIS 7,450,:!\14 7',226,7..:t!l 7,00;:1,172 6,779,601 6,e.67,a1s 6,S5G.02'9 6,~32,458 
1.95 e, 107,214 7,~06,820 7,68!11,24'3 7,"'159,678 7,2!16,107 7,012,5!15: 6,'900,7S:O 6,798,96"1 6,565,.!1'$1!1 
2.01) 8,!1"10,149 8, 1!19, 755 7, '916' 184 7,6CJ2,.61!1 7,469,0~1 7,245,470 7,13:!1,685 7,021,9'99 e.,7'98,!129 
2.05 8,57~,084 9,!172,6'90 a, t.q9,.1.1'9: 7,'925,54117 7,701,'976 7,47S,40S 7,!166,61'9 7,25"'1,8!1..:t 7,0!11,26!1 
2.10 8,806,018 9,e.os,s2s 8,!182,05:!1 9,158,482 7,'9!14,'911 7,711,340 7,59'9,S5..ril 7, 487. i"6'~ 7,26.ci1,1'99 
2. 1S 9,0!19,'95!1 8,e;,a,ss9 a,e.14,9Se Q' !1'91' 417 8,167,846 7,'9..::t4,275 7,8!12,"'8'9 7,720,i"O.o1 7,4'97,1!12 

FILAS: VARIACI0!1 EH c:osros. 
COLIJr1NAS: VARIACION EM INGRESOS. 



CONT. ANEXO 40 ANALISIS DE SENSIBILIDAD MULTIDIMENSIONAL DEL VAN CON FINANCIAMIENTO 

0.45 
o.so 
o.ss 
o.e.o 
o.e.s 
0.70 
0.75 
0.90 
0.95 
0.'30 
0.'35 
1.00 
1.05 
1.10 
1.15 
1.20 
1.25 
1.!10 
1.!15 
1.40 
1.45 
1.50 
1.55 
1.60 
1 .. 65 
1.70 
1.75 
1.90 
1.9S 
1.'30 
1.'35 
2.00 
2.05 
2.10 
2.15 

1 .. 25 

C:G-46.,22.!1) 
<4.1!1,289) 
.Cl90,!15!1) 

52,582 
295,517 
519,451 
751,~86 
994,!121 

1,217,256 
1,450,191 
1,6.9!1,125 
1,91&,06.0 
2.. 1"18' 995 
2,!191,9!10 
2,61.q,86S 
2,9"17,900 
:!l,oeo,7!14 
3,!11!1,SS9 
:!1,5"16,6.0"1 
3,77'9,5!1'9 
~.012,47"1 
.q,2-l5,.qoa 
~.479,!14!1 
4, 711,279 
.q,~441,21:!1 
5,177,149 
5,410,09!1 
S,S.~!\,017 
$,875,952 
6,108,987 
6,!1~1,922 
6,574,757 
6,807 1 S92 
7,040,&26 
7,27!1,561 

1.!15 1.45 1.S5 l.E.S 1.7S 1.95 1.'35 2.0S 2.1S 

C:9S9,794~<1,0~!1,~65:><1,:!116,936)(1,S40,508><1,764,079><1,997,650~(2,211,221><2,4!14,792)(2,&59,!16!1> 
C:6!16,859~ (860,"1!10)(1,084,002)(1,!107,57!1)(1,5!11,144)(1,75~,715~(1,979,296)C:2,201,857><2,425,~29) 
C:40!I, ~24:> <627, 4'96> c:as 1, 067> <1, 074, 6!18::. < 1, 298, 209> <1, s21, reo::. c:t, 7~5, !151> <1, 968, '92!1) <2, 192, ~94:) 
<170, '999) (!1'3:4, 561) C:618, 1!12) (841, 70!1) < 1, 065, 27"1> (l., 2Se, 845) (1, 512, ·•U7> (l., 7'~5, 999) <1, 959, 55'9) 

e.1, 945 <:161, e.2e.> c:::ses, 1'37> (so e, rs9;:. <e!l2 ,!1!19> <t, os5, g 11:::. <1, 27'9, 482:> <1, so3, o53> <1, 726, e.2.q;:. 
2'9"1, eso 71, :!10'9 e: 152, 2.:.2.:> (!175, 9!1!1) <.5'9'9, 405) <.e22, 97'6:::. <1, o.qs, s.q7:> <1, 210, 118> <.1, "1'9:!J, 699) 
527, a 1.5 !lo .-e, 2:4"1 e o, 6 7!1 < 142, 9'9'9) <!le.&, 470> <.s'9o, O"' 1:> <:81~, 612) < 1, 0!17, 19!1> <l., 260, 755::. 
rso, 750 5;,7, 179 ::s 13, 607 90, o!!. e. < 13!1, 5!15:> <357, 106::. <:5eo, e. 77> <eo4, 2.q9;. <1, 021, e2o) 
'99:!J,695 770, 1.1!1 546,542 322,~71 ~9,400 <12...q, 171) (!1-47, 743) <.571,!114) <794,1-'385) 

1, 226, 61 '9 1, 00!1, 0"16 779, 477 555, 90S !1!12, 335 108, 76!1 ( 114, 908) (3!18, !179) <561., '950) 
1,459,554 1,2!15,983 1,012,412 788,941 565,270 !J41,S'98 118,127 <105,444> <!12'9,015) 
1,692,489 1,~68,918 1,245,!147 1,021,776 798,204 574,&;,!1 !151,062 127,491 (96,080) 
1,925,424 1,701,85~ 1,"178,282 1,254,710 1,0~1,1!1'9 807,568 58!1,'997 ~60,426 1!16,854 
2,158,!159 1,934,788 1,711,216 1,487,645 1,264,074 1,040,50!1 916,9!12 59!1,!160 !169,789 
2,~91,294 2,167,7'22 1,944,151 1,720,580 1,497,009 1,273,"1~9 1,04~,866 826,295 602,724 
2,624,228 2,400 1 657 2,177,086 1,'953,515 1,729,944 1,506,!17'2 1 1 282,801 1,059,230 835,Ea59 
2 1 857,16!1 2,6~~ 1 592 2,..q10,021 2,186,~50 1,~62,878 1,7~~,307 1 1 515,7!16 i,2~2,165 1,068,5~4 
3,090,o'51e 2,866,S27 2,642,'956 2,41'9,.:!184 2,"1'95,81~ 1,972,2~2 1,7.q9,671 1,525,100 1,!101,528 
3 1 32~,03!1 3 1 09'9,462. 2,875,890 2;652.,~1'9 2,428,749 2,205,177 1 1 '99l,G06 1,758,0~5 1,5!1~,46~ 
3,555,968 ~,!132,~96 !1,108,825 2,885,254 2,661,6.8~ 2,~!19,112 2,214,5"11 1,'990,969 1,767,~98 
!1,7'88,902 ~,565,~!11 ~.~41,760 !1,118,199 2,994,619 2,671,047 2,4.q7,"175 2,22.3,'904 2,000,~!13 
4,021,8!17 !1,798,26& ~.574,695 3,351,124 ~.127,553 2,'903,9e1 2,6eo,.q1o 2,"156,8~'9 2,23~,268 
4,254,772 4,031,201 ~.aor,s3o ;,,se4,059 3,360,487 !1,136,'916 2,913,345 2,689,774 2,4&6,20!1 
4,487,707 4,264,136 4,040,565 3,816,993 3,5'9!1,422 !1,369,951 3,146,280 2,922,70~ 2,699,137 
4,720,6.q2 4,497,071. ~,273,499 4~Q4g,928 ~,926,357 3,602,786 3,!17'9,215 ~.155,643 2,9,2,072 
4 1 953,577 4,7'!10,005 4,506,4!14 "1,292 1 96!1 .q,OS9,292 !1,935,721 !1 1 612,149 3,!188 1 578 !1 1 165,007 
5,186,511. 4 1 962,9"10 4,7!1'9,!169 4,515,798 "1,2~2,227 4,068,655 3,a.q5,08-" !1,621,513 3,!197,942 
5,419,446 5,t~s,ers 4,972,304 4,748,733 4,525,161 4,301,590 4,078~01~ ~.es~,4~8 !I,S~O,e77 
5,652,!191 5,428,810 S,20S,2!1'9 "1,981,667 ~,758,096 4,5!14,525 4,!110,954 4,087,!18!1 !1,8&~,812 
s,eeS,!I16 5,&61,7~5 5,438,173 5,214,602 4,'991,0!11 4,767,460 4,5~!1,88~ "1,~20,318 4,09&,74& 
S,118,2S1 5,8~4,E.79 5,671,108 S,-4~7,5!17 5,22!1,'966 S,000,3'5t5 -4 1 776,824 4,553,252 4,329,GEI1 
s,351,1S6 6,127,61"1 s,~o~,O"'!I s,s80,472 5,456,901 5,2!1!1,!\~o 5,oo9,759 4,786,187 4,5&2,616 
6,584,120 6,!160,5-49 6,13&,978 5,91~.~07 5,68~,836 5,466~26~ 5,242,69!1 5,019,122 "1,795,551 
6,817,055 6,59!1,48.q 6,~69,913 6,146,~"12 5,922,770 5,699,199 5,47'5,628 5,252,057 5,029,486 
7,049,990 6,826,419 6,602,848 6,379,276 6,155,705 5,9!12,134 5,708,56~ 5,48"1,~92 5,261,420 

FILAS: VARIACIOH EH COSTOS. 
COLUMNAS: VARIACION EN INGRESOS. 



AIIXO 41 PDliL DIL PIOTIC!O. 

TASA DI YAI VAl 
DISCUIITO Sil no COl no 

151 3,196,308 3,178,911 
20X 2,196,812 2,228,968 
25S 1,521,437 1,587,230 
301 1,054,264 1,143,259 
351 724,229 829,441 
401 486,618 603,279 
451 312,610 437,413 
50S 183,214 313,830 
551 85,657 220,426 
60X 11,189 148,913 
65X (46,291) 93,516 
70X (91,103) 50,146 
751 (126,354) 15,862 
801 (154,309) (11,476) 
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