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Bokashi Es un término japonés para referirse a la materia 

orgánica fermentada. Es un abono que proporciona 

diferentes nutrientes. 

 

Cáliz Parte de las flotes que forma su cubierta más externa 
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RESUMEN 

 

 

 

Con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la Colonia Primero de 

Julio, la Organización Vicalama desarrollará un proyecto de empoderamiento de 

mujeres que residen en es esta colonia, y que por distintos factores no cuentan 

con un empleo, mediante la producción de chile pimiento. 

 

En el estudio de mercado se determinó que el tipo de chile pimiento a 

producir es Nataly, además se realizó el análisis de oferta y demanda, llegando 

a determinar que con el proyecto se logra suplir al mercado de la Colonia Primero 

de Julio. También se determinó que el precio del producto para mayoristas se 

encuentra desde Q. 90 hasta Q. 125, y se estableció el canal de distribución que 

se utilizará. 

 

De acuerdo con investigaciones realizadas en el estudio técnico se 

determinó que la producción de chile pimiento es más eficiente si se realiza bajo 

condiciones de invernadero, así mismo se realizó el diagrama de operaciones del 

proceso y se determinó la maquinaria, equipo y herramientas que se utilizarán 

durante el proceso de producción. 

 

En el estudio administrativo-legal se definió que la estructura 

organizacional con mayores beneficios y que permitirá el empoderamiento es la 

de una cooperativa de producción. También se establecieron los requerimientos 

legales y administrativos para inscribir a la cooperativa en las distintas 

instituciones públicas. 

 



XVI 

Al realizar el estudio de Impacto ambiental se determinó que la ejecución 

y operación del proyecto presentará pocos impactos negativos ambientales, en 

comparación con la cantidad de impactos positivos del proyecto, de los cuales se 

puede mencionar la buena utilización del suelo y el gran impacto social que 

tendrá para la comunidad. 

 

Finalmente, con los datos obtenidos en el estudio económico y financiero, 

por medio del análisis del Valor Presente Neto de Q. 116 815,76, y el beneficio-

costo igual a 1,02, se determinó que el proyecto es rentable. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

General 

 

Realizar un estudio de factibilidad para el proyecto Empoderamiento 

Sostenible de la Mujer a través de la producción y comercialización de chile 

pimiento. 

 

Específicos 

 

1. Desarrollar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda 

del chile pimiento en el mercado local. 

 

2. Determinar elementos tecnológicos como maquinaria, materias primas e 

instalaciones para la producción y comercialización de chile pimiento. 

 

3. Identificar elementos administrativos necesarios para crear la estructura 

organizacional que deberá tener el proyecto. 

 

4. Determinar el impacto que puede generar la producción de chile pimiento 

en el ambiente, para prevenir, controlar, mitigar y compensar tales efectos. 

 

5. Determinar el beneficio-costo que tendrían los inversionistas y 

participantes del proyecto. 
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XIX 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En el año 2012 inicia actividades en el Municipio de Mixco la Asociación 

para el Desarrollo Ecológico Vicalama (ADEVI), con reforestaciones en bosques 

y barrancos urbanos susceptibles a la degradación y la pérdida de biodiversidad 

por el impacto humano. Debido a la diversidad de problemas y sus múltiples 

causas, fue necesario motivar la participación ciudadana, apoyar iniciativas no 

gubernamentales en materia de medio ambiente, alimentación y desarrollo social, 

así como la formación técnica del equipo Vicalama por la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA). En la actualidad, la educación y la cultura ambiental 

forman el eje transversal en los campos de acción de la ADEVI, que facilita sus 

servicios en centros educativos y grupos organizados de la sociedad civil, 

beneficiado directamente a 3 000 personas. 

 

Con el respaldo del MARN, MAGA, USAC y MINEDUC, se desarrollan 

actividades sobre el cuidado del agua, uso sostenible de los recursos naturales, 

reforestación y biodiversidad en barrancos, crianza de abejas sin aguijón, huertos 

urbanos, manejo de desechos vegetales y abono orgánico, erradicación de 

basureros, entre otras actividades que contribuyen a disminuir la huella de 

carbono, mejorar las condiciones de vida de la población y la sostenibilidad de 

las áreas urbanas de la región metropolitana de Guatemala. 

 

 Uno de los proyectos de desarrollo sostenible de la organización Vicalama 

tiene como fin contribuir a la reducción de la pobreza, específicamente de las 

mujeres, mediante la producción y comercialización de chile pimiento. El estudio 



XX 

que se pretende llevar a cabo a través de este trabajo de graduación es un 

facilitador en la toma de decisiones para el desarrollo del proyecto y para la 

búsqueda de apoyo económico para compensar las fluctuaciones de ingresos 

dentro de la asociación, ya que esta depende en una alta proporción de ayuda 

internacional, la cual es irregular y, como consecuencia de ello, no pueden 

llevarse a cabo con entera satisfacción determinadas actividades que son parte 

de la razón de ser de la asociación. 

.
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

 

1.1. Asociación 

 

La Asociación para el Desarrollo Ecológico Vicalama (ADEVI) es una 

organización comprometida con el medio ambiente que busca el bienestar de la 

sociedad mediante prácticas orientadas al desarrollo sostenible de las 

comunidades urbanas del Área Metropolitana de Guatemala. El trabajo que se 

realiza está respaldado en las tres columnas del desarrollo sostenible: ecológica, 

social y económica, con la consigna de reducir la huella ecológica y las emisiones 

de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático y, al mismo 

tiempo, contribuir al desarrollo social de áreas vulnerables de la región 

metropolitana. 

 

La asociación desarrolla 4 áreas de trabajo interrelacionadas: 1) Educación 

y cultura ambiental con énfasis en el sector niñez y juventud; 2) Reforestación y 

manejo forestal; 3) Producción de abono orgánico, y 4) Huertos urbanos. 

 

1.1.1. Historia 

 

ADEVI inicia actividades en el Municipio de Mixco en el año 2012, con 

reforestaciones en bosques y barrancos urbanos susceptibles a la degradación y 

la pérdida de biodiversidad por el impacto humano. Debido a la diversidad de 

problemas y sus múltiples causas, fue necesario motivar la participación 

ciudadana, apoyar iniciativas gubernamentales en materia de medio ambiente, 

alimentación y desarrollo social, así como la formación técnica del equipo 

Vicalama por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el 
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Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). En la actualidad, la educación y 

la cultura ambiental son el eje transversal en los campos de acción de la ADEVI, 

que facilita en centros educativos y grupos organizados de la sociedad civil, 

beneficiado directamente a 3000 personas.  

 

Con el respaldo del MARN, MAGA, USAC y MINEDUC, se desarrollan 

actividades sobre el cuidado del agua, uso sostenible de los recursos naturales, 

reforestación y biodiversidad en barrancos, crianza de abejas sin aguijón, huertos 

urbanos, manejo de desechos vegetales y abono orgánico, erradicación de 

basureros, entre otras actividades que contribuyen a disminuir la huella de 

carbono, mejorar las condiciones de vida de la población y la sostenibilidad de 

las áreas urbanas de la región metropolitana de Guatemala. 

 

1.1.2. Localización 

 

Vicamala está ubicada en la 7ma. Avenida 13-93, Colonia Primero de Julio, 

Zona 5 de Mixco. 

 

Figura 1. Ubicación de Vicalama 

 

 

 

Fuente: Mercado Colonia Primero de Julio.https://www.google.com/maps.Consulta:noviembre 

2016. 
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1.1.3. Misión 

 

“Fomentar e impulsar el desarrollo sostenible”1. 

 

1.1.4. Visión 

 

“Crear espacios urbanos sostenibles en el Área Metropolitana de 

Guatemala”2. 

 

1.1.5. Valores 

 

Vicalama es una asociación enfocada en el desarrollo sostenible, por lo 

tanto se basa en los valores que impulsan el mismo. La Organización de las 

Naciones Unidas, en la Carta de la Tierra, establece los siguientes principios y 

valores fundamentales: 

 

• “Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, 

sostenibles y pacíficas, garantizando la conservación de la riqueza y 

belleza de la Tierra para las generaciones futuras; 

 

• Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la 

Tierra; 

 

• Asegurar que las actividades económicas y las instituciones a todos 

los niveles promuevan el desarrollo humano de una manera 

sostenible y equitativa; 

                                            
1 Vicalama. 2016.  [en línea] http://www.vicalama.org/areas-de-trabajo/. [Consulta: 1 de 

noviembre de 2016]. 
2 Vicalama. 2016.  [en línea] http://www.vicalama.org/areas-de-trabajo/. [Consulta: 1 de 

noviembre de 2016]. 

http://www.vicalama.org/areas-de-trabajo/
http://www.vicalama.org/areas-de-trabajo/
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• Afirmar que la igualdad de género y la equidad son prerrequisitos del 

desarrollo sostenible;   

 

• Proveer transparencia y responsabilidad en la gobernanza, 

participación inclusiva en la toma de decisiones y el acceso a la 

justicia; 

 

• Integrar los conocimientos, valores y destrezas necesarios para un 

modo de vida sostenible en la educación formal y el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida3. 

 

1.1.6. Organización 

 

ADEVI es una asociación en crecimiento, por lo tanto, el organigrama que 

se presentará a continuación contiene cargos que no están cubiertos, pero que 

son necesarios para el desarrollo de sus proyectos. 

 

 

                                            
3 Vicalama. 2016. [en línea] http://www.vicalama.org. [Consulta: 1 de noviembre de 2016]. 
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Figura 2. Organigrama 

 

 

 

Fuente: Organigrama. http://www.vicalama.org. Consulta: noviembre 2016. 

http://www.vicalama.org/
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1.2. Proyectos  

 

1.2.1. Proyectos realizados 

 

Los proyectos que se desarrollan dentro de Vicalama están enfocados en 

el desarrollo sostenible con énfasis en la agricultura y son desarrollados con base 

en cuatro principales ejes de trabajo presentados a continuación: 

 

1.2.1.1. Educación y cultura ambiental con énfasis en el sector niñez y 

juventud 

 

La educación ambiental es un proceso que comunica y suministra 

instrucción para preservar y cuidar el patrimonio ambiental y crear modelos de 

desenvolvimiento con soluciones sustentables. El propósito de la educación 

ambiental es fomentar las habilidades, destrezas, valores y conocimientos que 

favorezcan una cultura de respeto al medio ambiente 

 

En el año 1975, las Naciones Unidas, en Ginebra, conceptualizó la 

educación ambiental como la que tiene como fin educar a los ciudadanos para 

que adquieran conciencia del problema del deterioro ambiental en la vida 

cotidiana, brindando los conocimientos, las capacidades y los sentimientos de 

responsabilidades para encontrar la solución a todos los problemas que 

conciernan al medio ambiente. 

 

Guatemala, dentro de su legislación, tiene distintas leyes que fomentan la 

educación ambiental, ejemplo de ello son: 

 

• Ley de Educación Nacional, Decreto 12-91, que incluye los valores 

de respeto a la naturaleza como uno de los fines de la educación. 
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• Ley de Fomento a la Difusión de la Conciencia Ambiental, Decreto 

116-96, que avala la Estrategia Nacional de Educación Ambiental al 

hacer mención de ella como parte de su fundamento.  

 

• Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-

86, artículo 12, objetivo específico de la Ley, inciso c: orientar los 

sistemas educativos, ambientales y culturales, hacia la formación de 

recursos humanos calificados en ciencias ambientales y la educación 

a todos los niveles para formar una conciencia ecológica en toda la 

población.  

 

• Ley de Creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 

Decreto 90-2000, artículo 29 bis del Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales. El inciso “e" establece: diseñar en coordinación 

con el Ministerio de Educación la Política Nacional de Educación 

Ambiental y vigilar que se cumpla. En el mismo artículo, inciso m) 

Promover la conciencia pública ambiental y la adopción del criterio 

de precaución. 

 

• Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales, Acuerdo Gubernativo 186-2001, artículo 3, Inciso g, que 

dice: diseñar, en coordinación con el Ministerio de Educación, la 

Política Nacional de Educación Ambiental y vigilar que se cumpla.  

 

• Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales, Acuerdo Gubernativo Número 186-2001, artículo 10, 

Dirección General de Formación, Organización y Participación 

Social; de las atribuciones, inciso d): conformar, conjuntamente con 

el Ministerio de Educación, una propuesta conceptual, temática y 
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metodológica de la Educación Ambiental y su estrategia para todos 

los niveles de la educación formal, no formal e informal, así como 

para los distintos ámbitos y usuarios de la educación no formal y, 

además, coordinar la aplicación de la educación ambiental formal y 

no formal, a las condiciones multiétnicas, pluriculturales y 

biogeográficas del país. Inciso e) del mismo artículo: promover y dar 

seguimiento a la inserción del componente ambiental en la reforma 

educativa.  

 

• Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la República, 

artículo 3. Educación ambiental. Se considera fundamental para el 

logro de los objetivos de esta ley la participación activa de todos los 

habitantes del país en esta empresa nacional, para lo cual es 

indispensable el desarrollo de programas educativos, formales e 

informales que tiendan al reconocimiento, conservación y uso 

apropiado del patrimonio natural de Guatemala. 

 

Vicalama cuenta con el respaldo, para ciertas actividades, de instituciones 

como el MAGA, MARN y MINEDUC, que velan por el cumplimiento de la política 

nacional de educación ambiental; por lo que sus actividades de educación y 

cultura ambiental se desempeñan dentro de los siguientes principios: 

 

• Holístico 

 

Percepción integrada del Ambiente mediante la articulación de experiencias 

educativas y disciplinas del conocimiento humano. 

 

• Sostenibilidad 
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Conocimientos y acciones orientadas en forma integral a mejorar la calidad 

de vida de la presente generación y conservación de las condiciones ambientales 

para asegurar el bienestar de las generaciones futuras. 

 

• Perfectibilidad 

 

Mejoramiento constante y progresivo del Ambiente y los Recursos 

Naturales, por la aplicación de conocimientos y ejecución de acciones para la 

promoción del uso sostenible en relación con el desarrollo tecnológico, social y 

económico. 

 

• Interculturalidad 

 

Desarrollo de una concepción social pluralista, equitativa e incluyente, con 

miras a lograr el bien común y la convivencia armónica de la sociedad 

guatemalteca, en el marco de la cosmovisión cultural de cada etnia para el uso 

adecuado del Ambiente y los Recursos Naturales. 

 

• Reconocimiento, valoración y respeto Diversidad Biológica 

 

Reconocimiento, valoración y respeto de la riqueza cultural, lingüística, 

geográfica, climática, biológica y de recursos naturales que posee Guatemala. 

 

• Solidaridad 

 

Desarrollo y fortalecimiento del compromiso y la participación solidaria de 

los diferentes sectores de la sociedad en la conservación, protección y 

mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales. 
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• Responsabilidad 

Concienciar a la población sobre la aplicación de conocimientos y prácticas 

para la conservación, uso racional de los recursos naturales y preservación del 

ambiente. 

 

• Sencillez 

 

Facilitar a la población el acceso al conocimiento de los objetivos que se 

persiguen con la implementación de la política de educación ambiental, de tal 

forma que los trámites que sea necesario realizar no tengan tanta formalidad. 

 

• Equidad social y equidad de género 

 

Propiciar la igualdad en oportunidades de acceso a la capacitación y 

formación en materia de educación ambiental, sin discriminación de estrato social 

o género. 

 

“Por los efectos multiplicadores y el nivel de vulnerabilidad social, el eje de 

educación y cultura ambiental prioriza al sector niñez y juventud a través de alianzas 

estratégicas con centros educativos públicos y privados, que a la vez, permiten llegar a 

maestras/os, madres y padres de familia. La educación y la cultura ambiental es un eje 

transversal en nuestra organización y tiene el objetivo primordial de sensibilizar y 

concientizar a la población en general sobre el impacto ecológico de nuestras acciones y 

sobre todo fomentar prácticas cotidianas amigables y compatibles al medio ambiente”4. 

 

Las actividades realizadas son: 

• 20 talleres impartidos sobre huertos urbanos, captación de agua de lluvia, 

elaboración de jabón artesanal, elaboración de lácteos, crianza de tilapias, 

gallinas, conejos y abejas sin aguijón.  

                                            
4 Vicalama. 2016.  [en línea] http://www.vicalama.org. [Consulta: 1 de noviembre de 2016]. 
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• 3 000 personas atendidas en jornadas de educación ambiental: 

estudiantes, maestros, madres y padres de familia.  

 

Figura 3. Capacitación a maestros 

 

 

 

Fuente: Capacitaciones. http://www.vicalama.org. Consulta: agosto de 2016. 

 

Figura 4. Sensibilización ambiental previo al trabajo de campo 

 

 

 

Fuente: Sensibilización. http://www.vicalama.org. Consulta: agosto de 2016. 
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Figura 5. Caminata por la educación ambiental 

 

 

 

Fuente: Caminata. http://www.vicalama.org. Consulta: agosto de 2016. 

 

1.2.1.2. Reforestación y manejo forestal 

 

Reforestar es repoblar un terreno con vegetación, es decir establecer 

vegetación arbórea en terrenos con aptitud forestal. Consiste en plantar árboles 

donde ya no existen o quedan pocos, así como el cuidado de los mismos para 

que se desarrollen adecuadamente, con el fin de recuperar la superficie en donde 

la vegetación natural se ha perdido. 

 

La Organización Internacional de las Maderas Tropicales define el Manejo 

Forestal Sostenible como “el proceso de administrar en forma permanente la 

tierra forestal y de lograr uno o más objetivos claramente especificados, para 

alcanzar un flujo continuo de bienes y servicios deseados del bosque, sin una 

http://www.vicalama.org/
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reducción indebida en sus valores inherentes ni en su productividad futura y sin 

efectos indebidos no deseables en el ambiente físico y social"5. 

 

En diciembre de 1996, mediante Decreto Legislativo 101-96, se aprueba 

una nueva Ley Forestal para Guatemala. La ley muestra que los recursos 

naturales son la base fundamental para el desarrollo económico y social de todos 

los guatemaltecos, mediante un manejo sostenible de los mismos se podrá 

mejorar la calidad de vida, educación, economía y crear un ambiente equilibrado 

para las futuras generaciones. La legislación forestal busca en cada uno de sus 

objetivos la participación de las instituciones públicas y privadas con una 

constante participación ciudadana. 

 

La ley forestal tiene como objetivo el interés nacional y la conservación y 

reforestación de los bosques, mediante un proceso de manejo sostenible, así 

como el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, que será 

otorgado por concesión si se trata de bosques en terrenos nacionales, 

municipales, comunales o entidades autónomas o descentralizadas; o por 

licencias, si se trata de terrenos de propiedad privada, cubiertos de bosques, 

según el artículo 3 de la Ley Forestal. 

 

“Considerando la importancia social de las áreas verdes como espacios de 

socialización y recreación, especialmente por su importancia ambiental en calidad de 

sumideros de carbono, emisión de oxígeno, áreas de recarga hídrica, climatización urbana 

y mitigación del cambio climático; el componente de reforestación y manejo forestal, busca 

regenera la cobertura forestal en zonas degradadas y barrancos urbanos del área 

metropolitana a través de la reforestación con especies forestales y  frutales propias de la 

                                            
5 Endesa - Botrosa. [en línea] http://www.endesabotrosa.com/es/inicio/33-

espanol/bosques-para-siempre/manejo-forestal-sostenible/76-definicion-de-manejo-forestal-
sostenible.html. [Consulta: 1 de noviembre de 2016]. 

http://www.endesabotrosa.com/es/inicio/33-espanol/bosques-para-siempre/manejo-forestal-sostenible/76-definicion-de-manejo-forestal-sostenible.html
http://www.endesabotrosa.com/es/inicio/33-espanol/bosques-para-siempre/manejo-forestal-sostenible/76-definicion-de-manejo-forestal-sostenible.html
http://www.endesabotrosa.com/es/inicio/33-espanol/bosques-para-siempre/manejo-forestal-sostenible/76-definicion-de-manejo-forestal-sostenible.html
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localidad. Cada árbol plantado está debidamente geoposicionado para su monitoreo 

realizado periódicamente”6. 

 

Entre las actividades realizadas por Vicalama están: 

 

• Establecimiento de vivero forestal y frutal de 16 000 plántulas. 

• Erradicación de 2 basureros clandestinos con el apoyo de 1 200 

estudiantes y vecinos; las áreas rescatadas son parte del programa de 

reforestación. 

• Reforestación de 4 hectáreas de barranco. 

 

Figura 6. Árboles frutales 

 

 

 

Fuente: Árboles. http://www.vicalama.org. Consulta: agosto de 2016. 

 

 

 

 

                                            
6 Vicalama. 2016. [en línea] http://www.vicalama.org. [Consulta: 1 de noviembre de 2016]. 

http://www.vicalama.org/areas-de-trabajo/
http://www.vicalama.org/areas-de-trabajo/
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Figura 7. Árboles del vivero 

 

 

 

Fuente: Vivero. http://www.vicalama.org. Consulta: agosto de 2016. 

 

Figura 8. Limpieza de área para reforestar 

 

 

 

Fuente: Limpieza. http://www.vicalama.org. Consulta: agosto de 2016. 

http://www.vicalama.org/areas-de-trabajo/
http://www.vicalama.org/areas-de-trabajo/
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1.2.1.3. Abono orgánico 

 

La elaboración de los abonos orgánicos fermentados consiste en un 

proceso de descomposición en presencia de oxígeno (aeróbica) y control de 

temperatura de residuos orgánicos por medio de poblaciones de 

microorganismos, que existen en los residuos bajo condiciones controladas y que 

producen un material parcialmente estable de lenta descomposición en 

condiciones favorables. 

 

Son varios los tipos de abonos orgánicos que se pueden utilizar en la 

producción orgánica, por ejemplo: el compost, bokashi, los biofermentos y los 

abonos verdes. Para una buena preparación y funcionamiento en todos los tipos 

de abono orgánico mencionados anteriormente la acción de los microorganismos 

es esencial.  

La palabra compost significa compuesto, este abono es el resultado del 

proceso de descomposición y fermentación de diferentes clases de materiales 

orgánicos (restos de cosechas, excrementos de animales y otros residuos), 

realizados por microorganismos y macroorganismos en presencia de aire 

(oxígeno y otros gases), lo cual permite obtener como producto el compost. Este 

tipo de abono requiere de mucha mano de obra para su elaboración, sobre todo 

porque hay que voltear múltiples veces durante todo el proceso, que dura en 

clima frío aproximadamente de 3,5 a 4 meses. Este tipo de abono orgánico 

presenta las siguientes ventajas: 

 

• Mejora las propiedades físicas del suelo: 

 

La materia orgánica favorece la estructura de los agregados del suelo, 

mejora la porosidad y permeabilidad y aumenta su capacidad de retener el agua. 
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El compost permite suelos más esponjosos que retienen una mayor cantidad de 

agua. 

 

• Mejora las propiedades químicas 

 

Aumenta el contenido de pequeños nutrientes y grandes nutrientes como 

nitrógeno, fósforo y potasio. Aumenta la capacidad de intercambio catiónico, que 

es la capacidad de retener nutrientes para hacerlos disponibles a los cultivos. 

 

• Mejora la actividad biológica del suelo 

 

Actúa como soporte y alimentos de los microorganismos, los cuales viven a 

expensas del humus, que es la materia orgánica descompuesta por los mismos, 

contribuyendo a la mineralización. 

 

“El compostaje (descomposición y transformación) de materia orgánica, 

especialmente de vegetales y estiércol vacuno para obtener fertilizante orgánico de buena 

calidad, es una práctica vital en nuestra organización, en el proceso de regeneración de 

suelos erosionados por el viento y la lluvia. Al combinarse con la reforestación ayuda a la 

recuperación acelerada de los suelos, si consideramos que la naturaleza tarda cerca de 

2000 años en producir 10 cm de tierra fértil”7.   

 

ADEVI ha logrado la elaboración de 14 toneladas de abono orgánico 

utilizadas en vivero, reforestaciones, regeneración y conservación de suelos, e 

iniciar un criadero de lombrices coqueta roja. 

 

 

 

 

                                            
7 Vicalama. 2016. [en línea] http://www.vicalama.org. [Consulta: 1 de noviembre de 2016]. 
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Figura 9. Lombrices en reproducción 

 

 

 

Fuente:Compost. http://www.vicalama.org/areas-de-trabajo/. Consulta: agosto de 2016.  

 

Figura 10. Fermentación de estiércol vacuno 

 

 

 

Fuente: Fermentación. http://www.vicalama.org. Consulta: agosto de 2016. 

 

http://www.vicalama.org/
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Figura 11. Lombrices Coqueta Roja 

 

 

 

Fuente: Lombrices. http://www.vicalama.org. Consulta: agosto de 2016. 

 

1.2.1.4. Huertos urbanos 

 

Un huerto urbano es un espacio que se encuentra en un territorio urbano 

destinado al cultivo de flores, ya sea aromáticas, hortalizas o frutales, tanto en 

tierra como en recipientes, privilegiando la reutilización de envases. El cultivo es 

a escala doméstica, sin que se afecte la calidad de los productos obtenidos. 

 

“Promovemos la agricultura urbana y periurbana por razones sociales y 

ambientales, entre ellas: disminuye nuestra huella ecológica al evitar la quema de 

combustibles fósiles en el traslado de alimentos y acorta la distancia entre productores y 

consumidores, incrementa las áreas verdes que disipan las islas de calor en zonas 

urbanas, facilita la interacción social y reduce la pobreza en áreas vulnerables al generar 

empleos y recursos. Entre otros beneficios, contribuye a la seguridad alimentaria y 

http://www.vicalama.org/areas-de-trabajo/
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nutricional, permite reutilizar desechos y aprovechar terrenos baldíos propensos a la 

violencia”8.  

 

Las actividades realizadas en este eje de trabajo son: 

 

• 20 talleres impartidos sobre huertos urbanos, captación de agua de 

lluvia, elaboración de jabón artesanal, elaboración de lácteos, 

crianza de tilapias, gallinas, conejos y abejas sin aguijón.  

• Manejo de árboles frutales.  

 

Figura 12. Taller de manejo de árboles frutales 

 

 

 

Fuente: Taller. http://www.vicalama.org. Consulta: agosto de 2016. 

 

 

 

 

                                            
8 Vicalama. 2016. [en línea] http://www.vicalama.org. [Consulta: 1 de noviembre de 2016]. 

http://www.vicalama.org/areas-de-trabajo/
http://www.vicalama.org/
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Figura 13. Taller de elaboración de queso 

 

 

 

Fuente: elaboración de queso. http://www.vicalama.org. Consulta: agosto de 2016. 

 

1.2.2. Proyecciones 

 

Dentro de cada eje de trabajo se plantearon actividades a realizar a corto 

plazo. 

 

1.2.2.1. Educación y cultura ambiental con énfasis en el sector niñez y 

juventud 

 

Implementación de Programa Eco Escuelas en centros educativos 

del Municipio de Mixco. 

 

• Construcción de salones para talleres y capacitaciones teóricas y 

prácticas en materia de seguridad alimentaria y manejo de desechos 

orgánicos. 

http://www.vicalama.org/areas-de-trabajo/
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1.2.2.2. Reforestación y manejo forestal 

 

• Implementación de vivero de 50 000 plántulas: especies forestales, 

frutales y ornamentales.  

 

• Reforestación de 10 a 15 hectáreas de barranco en el 2017.  

 

• Erradicación de 2 basureros clandestinos, futuras áreas de 

reforestación.  

 

• Programa de apadrinamiento de árboles: mecanismo de recaudación 

de fondos.  

 

1.2.2.3. Abono orgánico 

 

• Producción de abono orgánico: trascender de procesos artesanales 

a procesos industriales.  

 

• Manejo de desechos orgánicos de mercados. 

 

• Construcción formal de aboneras y biodigestores.  

 

• Venta de lombrices y abono orgánico: mecanismo de recaudación de 

fondos. 

 

1.2.2.4. Huertos urbanos 

 

• Huertos urbanos de nivel demostrativo: talleres y capacitaciones a 

inmediaciones del barranco. 
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• Programa de huertos escolares.  

 

• Huerto urbano en las instalaciones de la Fundación Nicky Cruz: 

capacitación, consumo y excedentes.  
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2. SITUACIÓN ACTUAL DEL ENTORNO GENERAL 

 

 

 

2.1. Estimaciones de población 

 

• Datos demográficos de Guatemala: en la tabla I se observa que de 

la población total del 51,20 % son mujeres, el área con más 

habitantes es la rural con aproximadamente 8 140 437 personas, y 

el grupo étnico con mayor número de pobladores es el no indígena 

con un 60 %. 

 

Tabla I. Población del país 

 

  Censo 2002 Proyecciones 2014 

Población Población % Población % 

Total 11 237 196 100 15 806 673 100 

Por sexo         

Hombres 5 496 839 48,9 7 719 396 48,8 

Mujeres 5 740 357 51,1 8 087 277 51,2 

Área*         

Urbana 5 184 834 46,1 7 666 236 48,5 

Rural 6 052 361 53,9 8 140 437 51.5 

Grupo de 
edad 

        

0 - 14 4 750 021 42,3 6 317 492 40 

15 - 64 5 989 108 53,3 8 774 842 55,5 

65 y más 498 067 4,4 714 339 4,5 

Grupo 
étnico* 
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Continuación: tabla I 
 

Indígena 4 610 440 41 6 322 669 40 

No Indígena 6 626 756 59 9 484 004 60 

*Nota: los datos para el año 2014 son estimaciones con base en la Encuesta de                                                                                                                           

Condiciones de Vida ENCOVI 2011. 

 

Fuente: proyecciones de población. 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/02/20/jZqeGe1H9WdUDngYXkWt3GIhUUQCukcg.

pdf. Consulta: agosto de 2016. 

 

Según los datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 

las Naciones Unidas, estos son los datos poblacionales para el 2017 en 

Guatemala: 

 

Tabla II. Datos de población para 2017 

 

Población actual 17 059 527 

Población 
masculina actual 

(%) 

8 314 998 
(48,7%) 

Población 
femenina actual 

(%) 

8 744 529 
(51,3%) 

Crecimiento 
poblacional para 

2017 
202 589 

 

Fuente: Estimaciones de población Guatemala 2017. 

http://www.un.org/es/development/desa/categories/population.html. Consulta: septiembre de 

2016. 
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En la Tabla III se muestran proyecciones de la población de algunos 

municipios del Departamento de Guatemala, realizadas por el INE con base en 

los datos obtenidos en el censo de 2002. 

 

Tabla III.  Población del Departamento de Guatemala 

 

 

Fuente: Estimaciones de la Población total por municipio. Período 2008-2020. 

http://www.oj.gob.gt/estadisticaj/reportes/poblacion-total-por-municipio(1).pdf. Consulta: 

septiembre de 2016. 

 

A continuación se muestra las estimaciones de la población del 

Departamento de Guatemala para los años 2018, 2019 y 2020 

 

Tabla IV. Estimación de población para el Departamento de Guatemala 

 

Departamento 2016 2017 2018 2019 2020 

Guatemala 3 400 264 3 445 320 3 489 142 3 531 754 3 573 179 
 

Fuente: Estimación de población por departamento. 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/02/20/jZqeGe1H9WdUDngYXkWt3GIhUUQCukcg.

pdf.Consulta: septiembre de 2016. 

 

• Datos demográficos de Mixco 

 

El censo realizado en 1994, de acuerdo con el INE, dio un total de población 

para el municipio de 305 297 (hombres: 195 712 y mujeres: 159,585). Urbano: 

Municipio 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Guatemala 993 552 993 815 994 078 994 341 994 604 994 867 995 130 995 393 

Villa 
Nueva 539 909 552 535 564 686 576 563 587 563 598 295 608 570 618 397 

Mixco 487 830 491 619 495 079 498 211 501 017 503 504 505 679 507 549 

Petapa 175 331 181 704 188 172 194 733 201 384 208 123 214 950 221 864 
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209 791. Rural: 95 506. Edad promedio: 29 años. Población ladina: 260 856. 

Población indígena: 34 297. Ignorado: 10 148. Edad promedio: 29 años. Según 

el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, en 1995 eran 363 938 

habitantes. En la actualidad su población sobrepasa el medio millón de 

habitantes. 

 

Figura 14. Tendencia de crecimiento de la población del Municipio de 

Mixco 

 

 

 

Fuente: GÓMEZ, Carlos. Gráfica 1. P.34. 

 

2.2. Población en la rama agrícola económicamente activa 

 

En las siguientes tablas se presentan las estadísticas realizadas por el INE 

sobre PEA en el sector agrícola, en el resto urbano se encuentra el 32 % de la 

población económicamente activa y de ese porcentaje el 38 80 % son mujeres, 

además en el total de PEA el 41 % son mujeres, con lo que se concluye que las 

mujeres generan un gran aporte económico en el país y, por lo tanto, en sus 

hogares. La población económicamente activa en esta rama es mayormente no 

indígena con un 59 % y una diferencia de 18 % con la población indígena que se 

dedica a esta área. 
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Tabla V. Población económicamente activa 

 

 

 

Fuente: PEA. 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/07/22/YXFVZe0cIfRDUPYuNwuVak3gjNsF8g2w.p

df. Consulta: septiembre de 2016. 

 

En la siguiente gráfica se representa la serie histórica que ha presentado la 

población económicamente activa desde el año 2012 hasta el 2014. Se observa 

que en el año 2014 la población de esta rama era de 6 168 470 y en el 2013 era 

de 5 909 774, presentándose un incremento de 2,90 % entre estos dos años, 

pero a comparación con el año 2012 existe un decrecimiento de 1,10 % con el 

año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio PEA % PEA %

Hombre Mujeres
Indígena

s

No 

Indígenas

(%) (%) (%) (%)

Urbano Metropolitano 1 240 741 20 1 311 235 22 56,8 43,2 12,3 87,7

Resto Urbano 1 976 966 32 1 881 020 31 61,2 38,8 46,4 53,6

Rural Nacional 3 017 357 48 2 798 181 47 70,2 29,8 51,3 48,7

Total Nacional 6 235 064 100 5 990 436 65 65 36 41 59

2012 2013

PEA por sexo (%) PEA por etnia (%)

PEA %
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Figura 15. Gráfica de serie histórica PEA 

 

 

 

Fuente: Población ocupada. 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/07/22/YXFVZe0cIfRDUPYuNwuVak3gjNsF8g2w.p

df. Consulta: septiembre de 2016. 

 

Como se puede ver, según la información obtenida en la ENEI 1-2014, el 

mayor porcentaje de PEA se desarrolla dentro de la agricultura con un 31,90 %, 

es decir que esta es la actividad económica que más fuerza laboral absorbe en 

el país. En segundo lugar, se encuentra el comercio con un 26,80 % y una 

diferencia de 5,10 % en comparación con la agricultura; finalmente, las 

actividades que menor porcentaje de fuerza de trabajo absorben son las 

inmobiliarias, con el 0,10 % sobre el total nacional. 
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Figura 16. Población ocupada por actividad económica 

 

 

 

Fuente: Población ocupada por actividad económica. 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/07/22/YXFVZe0cIfRDUPYuNwuVak3gjNsF8g2w.p

df. Consulta: septiembre de 2016. 

 

Según los resultados de ENEI 1-2014, la agricultura también es la actividad 

económica que mayor aporte genera para la población, con un 32,30 % de la 

población subempleada que se dedica a este sector. En segundo lugar, se 

encuentra la administración pública con una diferencia de 9,10 % con la 

agricultura, y en tercer lugar se encuentra el comercio con un 14,30 %. Las 

personas subempleadas se desarrollan en un menor porcentaje en la 

construcción (0,80 %) y a otras actividades de servicios (1 %). 

 

 

 

 

 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/07/22/YXFVZe0cIfRDUPYuNwuVak3gjNsF8g2w.pdf
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/07/22/YXFVZe0cIfRDUPYuNwuVak3gjNsF8g2w.pdf
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Figura 17. Gráfica de subempleo visible por actividad económica 

 

 

 

Fuente: Subempleo Visible por actividad económica. 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/07/22/YXFVZe0cIfRDUPYuNwuVak3gjNsF8g2w.p

df. Consulta: septiembre de 2016. 

 

2.3. Densidad de habitantes por kilómetro cuadrado 

 

En la siguiente tabla se muestra la densidad poblacional por departamento, 

según los datos recolectados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 

2014. 

 

Tabla VI. Densidad de habitantes por kilómetro cuadrado 

 

Departamento 
Extensión 

km 

Densidad 
(Hab/km) 

2014 

Total país 108 889 145 

Guatemala 2 127 1 554 

Sacatepéquez 465 724 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/07/22/YXFVZe0cIfRDUPYuNwuVak3gjNsF8g2w.pdf
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/07/22/YXFVZe0cIfRDUPYuNwuVak3gjNsF8g2w.pdf
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Continuación: tabla VI 

 
Totonicapán 1 061 492 

Sololá 1 061 450 
Quetzaltenango 1 953 433 

Chimaltenango 1 979 337 

San Marcos 3 791 289 

Suchitepéquez 2 510 221 

Retalhuleu 1 856 175 

Escuintla 4 384 170 

Chiquimula 2 376 168 

Huehuetenango 7 400 167 

Jalapa 2 063 167 

Jutiapa 3 216 144 

Alta Verapaz 8 378 126 

Quiché 8 688 140 

Santa Rosa 2 955 124 

Baja Verapaz 3 124 93 

Zacapa 2 690 87 

El Progreso 1 922 86 

Izabal 9 038 49 

Petén 35 854 20 
 

Fuente: Densidad de la población. http://web.maga.gob.gt/download/El%20agro14.pdf. 

Consulta: septiembre de 2016. 

 

• Densidad poblacional de Mixco 

 

La información del último censo del Instituto Nacional de Estadística indica 

que en el año 2002 había 403 689 habitantes, en una superficie de 132 kilómetros 

cuadrados de extensión territorial, lo que equivale a 3058 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 
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2.4. Salarios en la actividad agrícola 

 

En las siguientes gráficas se observa que el ingreso promedio percibido por 

los agricultores es el más bajo (Q. 990,00) con una diferencia de Q. 10 572,00 

con el mayor salario, que es el percibido por directores y gerentes (Q. 11 562,00). 

Además, es visible el aumento gradual del ingreso promedio, en la medida que 

incrementa el nivel de calificación de las personas. 

 

En la figura 19 también se ve reflejado el aumento gradual de los ingresos 

y nuevamente la agricultura es la actividad económica con menor ingreso 

mensual, con Q. 1 198,00 en promedio, le siguen otras actividades de servicio 

con Q. 1 247,00, y la actividad en la que se percibe un mayor ingreso mensual 

es la administración pública con Q. 3 557,00. 

 

Figura 18. Ingreso laboral mensual por ocupación principal 

 

 

 

Fuente: Ingreso laboral mensual por ocupación principal. 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/07/22/YXFVZe0cIfRDUPYuNwuVak3gjNsF8g2w.p

df. Consulta: septiembre de 2016. 
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Figura 19. Ingreso laboral mensual por actividad económica 

 

  

 

Fuente: Ingreso laboral mensual por actividad económica. 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/07/22/YXFVZe0cIfRDUPYuNwuVak3gjNsF8g2w.p

df. Consulta: septiembre de 2016. 

 

En la siguiente tabla se muestra el salario mínimo en quetzales para la 

actividad agrícola, desde el año 2002 hasta el 2014. Se observa que del año 2002 

al 2014 existe un incremento de 56,97 % en el salario agrícola mínimo mensual 

más la bonificación incentiva. En comparación con el salario mínimo mensual con 

bonificación para el sector agrícola del 2014, con el de 2017 hay un incremento 

de Q. 362,87. 
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Tabla VII. Salario mínimo en actividad agrícola 

 

Año 

Salario 
agrícola  

mínimo diario 
(Q) 

Salario 
agrícola 
mínimo 
mensual 

(Q) 

Salario 
agrícola 
mínimo 

mensual más 
bonificación 

incentiva 
(Q) 

2002 27,50 838,75 1088,75 

2003 31,90 972,95 1222,95 

2004 38,59 1 177,00 1427,00 

2005 38,59 1 177,00 1427,00 

2006 42,46 1 295,03 1545,03 

2007 44,58 1 359,69 1609,69 

2008 47,00 1 433,50 1683,50 

2009 52,00 1 586,00 1836,00 

2010 56,00 1 708,00 1958,00 

2011 63,70 1 942,85 2192,85 

2012 68,00 2 074,00 2324,00 

2013 71,40 2 171,75 2421,75 

2014 74,97 2 280,34 2530,34 
 

Fuente: Salario mínimo actividad agrícola (Quetzales). 

http://web.maga.gob.gt/download/El%20agro14.pdf. Consulta: agosto de 2016. 

 

2.5. Aporte de la actividad agrícola al empleo 

 

Tabla VIII. Aporte de la actividad agrícola al empleo, año 2013 

 

Cultivo 

Empleo 
directo 
en el 

campo 
(jornales 
por año)  

2013* 

Equivalente 
en empleos 

permanentes 
2013* 

Cultivo 

Empleo 
directo 
en el 

campo 
(jornales 
por año)  

2013* 

Equivalente 
en empleos 

permanentes 
2013* 

http://web.maga.gob.gt/download/El%20agro14.pdf
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Continuación: tabla VIII 
 
Granos Básicos Frutas 

Maíz 57 554 000 205 550 Melón 4 585 900 16378 

Frijol 15 686 250 56 022 Plátano 2 336 400 8 344 

Sorgo 1 170 000 4 179 Naranja 1 722 000 6 150 

Ajonjolí 1 061 400 3 791 Piña 1 339 000 4 782 

Arroz 502 400 1 794 Limón 1 174 200 4 194 

Trigo 55 000 196 
Aguacat

e 
1 136 000 4 057 

Productos tradicionales de exportación Manzana 841 500 3 005 

Café 26 895 000 96 054 Mora 637 800 2 278 

Caña de 
azúcar 

25 158 075 89 850 Melocotón 620 000 2 214 

Banano 10 965 400 39 162 Mango 489 600 1 749 

Cardamomo 6 669 000 23 818 Fresa 469 800 1 678 

Hortalizas Mandarina 346 800 1 239 

Arveja china 3 938 000 14 064 Sandía 338 800 1 210 

Papa 3 546 200 12 665 Papaya 225 700 806 

Tomate 2 808 000 10 029 Pera 134 900 482 

Cebolla 1 663 200 5 940 Lima 75 600 270 

Brócoli 1 085 400 3 876 Otros Cultivos 

Ejote francés 809 600 2 891 Hule 16 720 600 59 716 

Chile Pimiento 790 400 2 823 Tabaco 5 488 000 19 600 

Zanahoria 501 600 1 791 
Palma 

Africana 
3 127 600 11 170 

Pepino 441 000 1 575 Haba 2 648 800 9 460 

Güisquil 410 000 1 464 Ajo 2 279 000 8 139 

Güicoy 344 100 1 229 Pacaya 407 000 1 454 

Remolacha 343 200 1 226 Okra 354 000 1 264 

Lechuga 316 800 1 131 Manía 342 000 1 221 

Coliflor 291 000 1 039 
Rosa  

Jamaica 
286 500 1 013 

Repollo 271 700 970 Cacao 272 800 974 

Rábano 266 000 950 Achiote 163 200 583 

Berenjena 168 000 600 Soya 156 000 557 

Acelga 158 200 565 Yuca 69 600 249 

Col de 
Bruselas 

149 500 534 Garbanzo 68 000 243 

Espárrago 117 000 418 
Pimienta 

Gorda 
65 000 232 

Apio 115 200 411 Cilantro 53 000 189 
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Continuación: tabla VIII 
 

Puerro 112 000 400 Camote 52 200 186 

Nabo 84 000 300 
Jocote 

de 
Marañón 

32 000 114 

Espinaca 60 000 214 Toronja 7 500 27 
 

Fuente: Aporte de la actividad agrícola al empleo, año 2013. 

http://web.maga.gob.gt/download/El%20agro14.pdf. Consulta: septiembre de 2016. 

 

En la tabla presentada anteriormente se ve el aporte en empleos directos 

en el campo y empleos permanentes que se obtienen por cada grano. En el caso 

del chile pimiento se generan 790 400 empleos directos en campo y 2 823 

empleos permanentes. 

 

2.6. Estadísticas de las mujeres en Guatemala 

 

En Guatemala, del total de la población, el 68 % son personas jóvenes, 

dentro de este rango, lo población joven asciende a 11 009 804 personas y de 

ellas el 49,67 % son mujeres. Para este año la población es de aproximadamente 

16 548 168 personas, de las cuales el 51 % son mujeres. 

 

• Educación 

 

La inasistencia escolar en población de 7 a 18 años para 2014 reportó dos 

causas diferentes entre hombres y mujeres. Mientras que el 77,30 % de hombres 

se ausentó por el tema económico, el 81,10 % respondió que por las labores 

domésticas. 
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• Primaria 

 

Para el año 2013, del total de alumnos inscritos 2476 379, el 48 %, son 

mujeres, 72 % son del área rural y el 28 % del área urbana. En el año 2014 la 

tasa de promoción era del 89 % de mujeres que terminaban el nivel escolar y lo 

aprobaban. 

 

• Básicos 

 

Para el año 2013, del total de alumnos inscritos 764 415, el 46 %, son 

mujeres, 37 % son del área rural y el 63 % del área urbana. En el año 2014 la 

tasa de promoción era de 76 %. 

 

• Diversificado 

 

Para el año 2013, del total de alumnos inscritos 395 293, el 50 %, son 

mujeres, 10 % son del área rural y el 90 % del área urbana. En el año 2014 la 

tasa de promoción era de 86 %. 

 

A continuación se presenta una gráfica en la que se muestra la escolaridad 

promedio de mujeres que forman parte de la población económicamente activa 

(PEA) y población en edad de trabajar (PET). 

 

Los años promedio de escolaridad para mujeres son de 6,70 de PEA y 5,6 

de PET, además se puede afirmar que la escolaridad es mayor para las mujeres 

sin hijos en comparación con las que tienen hijos. 
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Figura 20. Promedio de escolaridad de las mujeres, según maternidad 

 

 

 

 

Fuente: Años de escolaridad promedio, según maternidad. 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/07/22/YXFVZe0cIfRDUPYuNwuVak3gjNsF8g2w.p

df. Consulta: agosto de 2016. 

 

• Política 

 

La participación femenina ha sido muy baja en las últimas elecciones. En 

septiembre de 2015, 9 de 338 municipalidades cuentan con una alcaldesa al 

frente, como Antigua o Masagua. En el Congreso de la República la elección de 

diputadas fue de 13 %. 

 

• Violencia de género 

 

El Ministerio Público registró más de 58 mil denuncias sobre violencia contra 

las mujeres en 2015, de las cuales 270 son femicidios, registrando un incremento 

en comparación con las cifras del año anterior. 
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• Empleo 

 

Según los estudios del Instituto Nacional de Estadística, en 2014, por cada 

quetzal que perciben los hombres, las mujeres perciben 78 centavos en 

promedio. Además, tan solo el 0,70 % de mujeres ocupa cargos de directoras y 

gerentes. 

 

En la siguiente gráfica se muestra el ingreso mensual por sexo, se puede 

concluir que, sin importar el área, ya sea urbana, resto urbano o rural, el ingreso 

mensual es menor para las mujeres. Los hombres en el área urbana 

metropolitana en trabajo como asalariados perciben un 17,67 % más que las 

mujeres, para el resto urbano la diferencia es de 14,62 % y en el área rural es de 

16,05 %. 

 

Figura 21. Ingreso mensual por sexo 

 

 

 

Fuente: Promedio de ingreso por dominio de estudio y categoría ocupacional. 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/07/22/YXFVZe0cIfRDUPYuNwuVak3gjNsF8g2w.p

df. Consulta: agosto de 2016. 
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Se concluye con base en la información proporcionada en la siguiente 

gráfica que las mujeres que son parte de la población económicamente activa del 

país se dedican en su mayoría al comercio (37 %), y la actividad con menor 

número de mujeres es la agricultura, con un 10,8 % de la población total. 

 

Figura 22. Actividad económica de las mujeres de 15 años o más 

 

 

 

Fuente: Porcentaje de mujeres por actividad económica según maternidad. 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/07/22/YXFVZe0cIfRDUPYuNwuVak3gjNsF8g2w.p

df. Consulta: agosto de 2016. 

 

2.7. Emprendimiento de mujeres en Guatemala 

 

El emprendimiento es la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo 

adicional para alcanzar una meta, aunque en la actualidad se limita su uso para 

referirse a la persona que inicia una nueva empresa o proyecto. El estudio de 

emprendimiento femenino arroja interesantes resultados. Guatemala es un país 

donde las tasas de emprendimiento (TEA) entre hombres y mujeres son 

similares. Además de ello, la presencia porcentual del emprendimiento femenino 

ha incrementado desde el año 2009. 
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Figura 23. Gráfica de tasa de actividad emprendedora por sexo 

 

 

 

Fuente: Gráfica 2.1: TEA según género y área geográfica. Universidad Francisco 

Marroquín. P.20. 

 

Según la investigación del Centro de Investigaciones Económicas 

Nacionales (CIEN) sobre emprendimiento de mujeres, en Guatemala la mayoría 

de las mujeres emprendedoras se encuentra entre los 35 y los 44 años, seguidas 

por las mujeres de 25 a 34 años. 

 

Las mujeres emprendedoras en Guatemala dedican, en su mayoría, de 

nueve a diez horas diarias a su negocio, y empezaron su negocio con menos de 

Q. 500,00 (el 43,3 %) y solamente el 2 % de ellas inició su negocio con más de 

Q.10 000,00. En contraposición, el 34 % de los negocios desarrollados por 

mujeres tiene un ingreso mensual de Q. 751,00 a Q. 1 600,00 y sólo el 0,6 % 

gana de Q. 5 001,00 a Q.10 000,00. 
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• Empoderamiento de las mujeres 

 

Empoderar, es decir apoderar, significa hacerse dueño de algo, ocuparlo, 

ponerlo bajo su poder. Hacerse poderoso o fuerte, prevenirse de poder o de 

fuerza. Así el empoderamiento está relacionado con dar u otorgar poder. 

 

“Si queremos crear unas economías más fuertes, lograr los objetivos de desarrollo 

y sostenibilidad convenidos internacionalmente y mejorar la calidad de vida de las mujeres, 

las familias y las comunidades, es fundamental empoderar a las mujeres para que 

participen plenamente en la vida económica, en todos sus sectores.”9 

 

Principios para el empoderamiento de las mujeres: 

 

• Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. 

 

• Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el 

trabajo; respetar y defender los derechos humanos y la no 

discriminación. 

 

• Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los 

trabajadores y trabajadoras. 

 

Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de 

las mujeres. 

 

• Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de 

suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las 

mujeres. 

                                            
9 ONU MUJERES. Principios para el empoderamiento de las mujeres, la igualdad es buen 

negocio. 2011. 
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• Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. 

 

• Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de 

género. 

 

“El empoderamiento como factor clave de sensibilización, concienciación y 

entrenamiento para fomentar la capacidad de autonomía de las mujeres para decidir 

crear su propia empresa, poner en marcha su proyecto empresarial, fortalecer su actitud 

y con ello su percepción de lo que es el emprendizaje, así como la mejora de la 

percepción de su autoeficacia para llevar a cabo este intenso proceso.”10 

 

 

 

  

                                            
10 FERRO, Enrique. Emprende#OI. 2013.  [en línea] 
http://www.eoi.es/blogs/emprendeoi/2013/02/11/empoderamiento-el-primer-paso-para-
emprender/.  [Consulta: 29 de septiembre de 2016]. 

 

http://www.eoi.es/blogs/emprendeoi/2013/02/11/empoderamiento-el-primer-paso-para-emprender/
http://www.eoi.es/blogs/emprendeoi/2013/02/11/empoderamiento-el-primer-paso-para-emprender/
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

 

3.1. Producto 

 

El chile pimiento (Capsicum annuum L.) es una hortaliza originaria de la 

zona de Bolivia y Perú. A diferencia de otras plantas comestibles provenientes de 

América, que tardaron décadas en ser aceptadas por los europeos, conoció una 

rápida difusión mundial luego de su llegada a España. Las plantas de Capsicum 

americanas se conocieron en la península ibérica al retorno del primer viaje de 

Colón, en 1493. La nueva especia se aclimató con rapidez y pronto se difundió 

por toda Europa y el Oriente. 

 

Su consumo ha aumentado en los últimos años, debido al alto valor nutritivo 

que ofrece al consumidor, este valor radica en su mayor contenido de vitamina 

C, además de poseer altos contenidos de vitaminas A, B y minerales. 

 

En Guatemala ha tenido un incremento significativo de la superficie ocupada 

con la especie C. annuum L. (chile pimiento), como resultado, principalmente, de 

un crecimiento de las exportaciones de producto industrializado, semillas y algo 

de producto fresco.  

 

3.1.1. Características del producto 

 

• Familia: Solanaceae. 

 

• Especie: Capsicum annuum L. 
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• Planta: herbácea perenne, con ciclo de cultivo anual de porte variable 

entre los 0,5 metros y más de 2 metros para gran parte de los híbridos 

cultivados en invernadero. 

 

• Sistema radicular: pivotante y profundo, depende de la profundidad y 

textura del suelo, con numerosas raíces adventicias que horizontalmente 

pueden alcanzar una longitud comprendida entre 50 centímetros y 1 

metro. 

 

• Tallo principal: de crecimiento limitado y erecto. A partir de cierta altura 

emite 2 ó 3 ramificaciones, depende de la variedad, y continúa 

ramificándose de forma dicotómica hasta el final de su ciclo. 

 

• Hoja: entera, lampiña y lanceolada, con un ápice muy pronunciado y un 

pecíolo largo y poco aparente. El haz es glabro y de color verde más o 

menos intenso y brillante. El nervio principal parte de la base de la hoja, 

como una prolongación del pecíolo, del mismo modo que las nerviaciones 

secundarias que son pronunciadas y llegan casi al borde de la hoja. La 

inserción de las hojas en el tallo tiene lugar de forma alterna y su tamaño 

es variable en función de la variedad, existiendo cierta correlación entre el 

tamaño de la hoja adulta y el peso medio del fruto. 

 

• Flor: las flores aparecen solitarias en cada nudo del tallo, con inserción en 

las axilas de las hojas. Son pequeñas y constan de una corola blanca. La 

polinización es autógama, aunque puede presentarse un porcentaje de 

alogamia que no supera el 10 %. 

 

• Fruto: baya hueca, semicartilaginosa y deprimida, de color variable (verde, 

rojo, amarillo, naranja, violeta o blanco); algunas variedades van pasando 
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del verde al anaranjado y al rojo a medida que van madurando. Su tamaño 

es variable, pudiendo pesar desde escasos gramos hasta más de 500 

gramos. Las semillas se encuentran insertas en una placenta cónica de 

disposición central. Son redondeadas, ligeramente reniformes, de color 

amarillo pálido y longitud variable entre 3 y 5 mm. 

 

Se consideran tres grupos varietales en pimiento: 

 

• Variedades dulces: son las que se cultivan en los invernaderos. 

Presentan frutos de gran tamaño para consumo en fresco e industria 

conservera. 

 

• Variedades de sabor picante: mayormente cultivadas en 

Sudamérica, suelen ser variedades de fruto largo y delgado. 

 

• Variedades para la obtención de pimentón: son un subgrupo de las 

variedades dulces. 

 

Dentro de las variedades de fruto dulce se pueden diferenciar tres tipos de 

pimiento: 

 

• Tipo California: frutos con un largo de 7-10 cm y ancho de 6-9 cm, 

con tres o cuatro cascos bien marcados, con el cáliz y la base del 

pedúnculo por debajo o a nivel de los hombros y de carne más o 

menos gruesa (3-7mm). Son los cultivares más exigentes en 

temperatura, por lo que la plantación se realiza temprano (desde 

mediados de mayo a comienzos de agosto, dependiendo de la 

climatología de la zona), para alargar el ciclo productivo y evitar 
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problemas de cuajado con el descenso excesivo de las temperaturas 

nocturnas. 

 

Figura 24. Pimiento tipo California 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: MAGA. Tipo california. P.8. 

 

 

• Tipo Lamuyo: frutos largos y cuadrados de carne gruesa. Los 

cultivares pertenecientes a este tipo suelen ser más vigorosos (de 

mayor porte y entrenudos más largos) y menos sensibles al frío que 

los de tipo California, por lo que es frecuente cultivarlos en ciclos más 

tardíos.  

 

 

 

Figura 25. Pimiento tipo Lamuyo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MAGA. Tipo lamuyo. P.8. 

 

http://www.google.com.gt/imgres?num=10&hl=es&biw=1093&bih=455&tbm=isch&tbnid=lidtYAGU9ecONM:&imgrefurl=http://fichas.infojardin.com/hortalizas-verduras/pimientos-aji-pimiento-morron-pimientos-morrones.htm&docid=RNngJV3AmR9hIM&imgurl=http://fichas.infojardin.com/foto-hortalizas-verduras/capsicum-annuum-pimientos-2.jpg&w=247&h=200&ei=8R8vUNPfPIb48gTj14Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=294&vpy=159&dur=81&hovh=160&hovw=197&tx=76&ty=59&sig=109622385457365101756&page=1&tbnh=123&tbnw=153&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:0,i:73
http://www.google.com.gt/imgres?hl=es&biw=1093&bih=455&tbm=isch&tbnid=Idf_81GF4W5vzM:&imgrefurl=http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?vista=2&idProducto=6849&idEmpresa=23934&docid=55KswlsKOdQojM&imgurl=http://www.horticom.com/empresas/fotos/23934/productos/6849.jpg&w=279&h=200&ei=aSAvUL_IDIeu8ATVy4GQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=96&vpy=150&dur=2764&hovh=160&hovw=223&tx=96&ty=114&sig=109622385457365101756&page=1&tbnh=102&tbnw=139&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:0,i:81
http://www.google.com.gt/imgres?start=82&hl=es&biw=1093&bih=455&tbm=isch&tbnid=yb5-yUZZ8MkA5M:&imgrefurl=http://13542.cl.all.biz/goods_semillas-de-pimiento_41084&docid=dSAa2e6LvuM-kM&imgurl=http://www.cl.all.biz/img/cl/catalog/41084.jpeg&w=443&h=561&ei=iyAvUNXSHYie8QTv64C4CA&zoom=1&iact=hc&vpx=395&vpy=58&dur=3673&hovh=253&hovw=199&tx=106&ty=164&sig=109622385457365101756&page=6&tbnh=131&tbnw=108&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:82,i:12
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• Tipo Italiano: frutos alargados, estrechos, acabados en punta, de 

carne fina, más tolerantes al frío, que se cultivan normalmente en 

ciclo único, con plantación tardía en septiembre u octubre y 

recolección entre diciembre y mayo, dando producciones de 6-7 

kg/m2. 

 

Figura 26. Pimiento tipo italiano 

 

 

Fuente: MAGA. Tipo italiano. P.8. 

 

Tipos de pimientos dulces utilizados en Guatemala: 

 

• Nataly: mayor espesura de pared, longevidad de producción, 

ausencia de taza en la inserción del pedúnculo, cáscara lisa y 

brillante, maduración de verde a rojo, no acumula agua de lluvia y 

evita menos frutos podridos, larga vida postcosecha por haber 

menos deshidratación. Tiempo de cosecha de 90 días después de 

trasplante aproximadamente, dependiendo de las temperaturas y la 

radiación. Debido a sus características y aceptación en el mercado 

que se desea suplir, esta será la variedad a producir en el proyecto. 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.gt/imgres?hl=es&sa=X&biw=1093&bih=455&tbm=isch&tbnid=JE3lCjlUAP357M:&imgrefurl=http://www.exotic-seeds-lapalma.com/cgi-bin/shop_es/shop.cgi?shop=&product=Pimientos DG&cart_id=648420.20885&docid=QnfzYXxMUGacPM&imgurl=http://www.semillas.de/php_album/photos/peppers/fruit_pictures/dulce_italiano.jpg&w=500&h=500&ei=iCEvUKu7OIii8AT4goGoDg&zoom=1&iact=hc&vpx=705&vpy=2&dur=1771&hovh=225&hovw=225&tx=130&ty=112&sig=109622385457365101756&page=3&tbnh=128&tbnw=124&start=29&ndsp=17&ved=1t:429,r:15,s:29,i:209
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Figura 27. Pimiento tipo Nataly 

 

 

 

Fuente: Pimiento Nathalie F1. http://www.arg-agro.com.ar/product_info.php/pimiento-nathalie-

ciclo-dias-desde-trasplante-peso-p-1053. Consulta: octubre de 2016. 

 

• Tecún: híbrido con altos rendimientos, fruto grande de 2 ó 3 lóculos, 

con grosor medio sin hundimiento en el pedúnculo, de 12 a 15 cm de 

largo y 6 a 8 cm de grosor, su maduración es de verde a rojo. 

 

Figura 28. Pimiento tipo Tecún 

 

 

 

Fuente: Pimientos. http://www.pilones.com/hortalizas2.php. Consulta: octubre de 2016. 

 

• Magaly: plantas vigorosas, muy productivas y resistentes. Frutos 

grandes de forma cónica alargada, con largo promedio de 16-18 cm 

y 8-9 cm de diámetro. Permite adaptación a diferentes localidades y 

formas de cultivo. 

 

http://www.pilones.com/hortalizas2.php
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Figura 29. Pimiento tipo Magaly 

 

 

 

Fuente: Magali. https://www.sakata.com.gt/es/magali.html. Consulta: octubre de 2016. 

 

3.1.2. Estándares de calidad del producto 

 

La calidad de un fruto es aquella que reúne las características de tamaño, 

forma, color, sabor, textura, aroma, ausencia de productos agroquímicos y 

ausencia de insectos y fitopatógenos que exige el mercado, es decir un fruto cuyo 

consumo no representa riesgo biológico, químico y físico para la salud humana, 

animal y vegetal. Estos productos no deberán causar daños al medio ambiente 

general, y deberán ayudar a preservar los recursos naturales. 

 

No obstante, el concepto de calidad cambia considerablemente, 

dependiendo del eslabón de la cadena que lo maneje. Por lo que la calidad se 

puede clasificar de la siguiente manera: 

 

• Calidad comercial: 

 

Se refiere a la presentación externa. Los pimientos deben tener una buena 

apariencia y estar limpios, es decir la superficie de los frutos debe ser lisa y 

https://www.sakata.com.gt/es/magali.html
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brillosa, con ausencia de grietas, pudriciones y quemaduras de sol. Deben estar 

libres de daños por insectos y daño mecánico o magulladuras. 

 

Los frutos deben estar bien desarrollados, por lo tanto, deben presentar las 

características físicas de tamaño, firmeza y color propias de la especie y variedad 

a la que corresponden. Pueden estar ligeramente curveados, marcados o 

deformes. En la siguiente tabla se muestran las denominaciones y ciertas 

características que deben tener los frutos de chile pimiento para ser considerados 

de calidad en el mercado nacional. 

 

Tabla IX. Características del chile pimiento según denominación de 

calidad 

Denominación Sección 
Transversal en 
cm 

Sección 
Longitudinal en 
cm 

Peso 
en g 

Unidades 
por caja 

Primera 6-5 14-10 96-60 80 a 100 

Segunda 5-4 10-7 60-20 100 a 200 

Tercera < 4 < 7 < 20 > 200 
 

Fuente: MAGA. Características del producto. P.35. 

 

• Calidad sensorial (organoléptica): 

 

Se refiere a aquellas propiedades que afectan los sentidos del consumidor 

y que hacen que el fruto sea o no consumido. Ejemplo: 

 

- Con el sentido del gusto, se determina: dulce, ácido, amargo, 

astringente, etc. 

- Con el sentido de la vista, se determina: color, forma, tamaño, 

apariencia. 

- Con el sentido del olfato, se determina: aromas. 
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- Con el sentido del tacto, se determina: consistencia (firme, blanda). 

 

• Calidad higiénica: 

 

Esta calidad representa la sanidad del producto. Se trata de las sustancias 

que están presentes sobre los frutos y que pueden ser perjudiciales para la salud. 

Estos agentes perjudiciales pueden ser microorganismos, agroquímicos o la 

contaminación que puede provenir del suelo, las aguas, las excretas tanto 

humanas como animales, y los equipos que se utilicen en la producción del 

producto  

 

3.1.3. Área, producción y rendimiento del cultivo 

 

La especie Capsicum annuum L.  es de alta importancia en el sector 

hortícola en Guatemala, con cerca de 6 000 TM cosechadas al año, las que se 

concentran en la región del Valle de la Fragua, Zacapa, el Valle de Esquipulas, 

Ipala, Camotán, Chiquimula, el Valle de Monjas, Jalapa y el Valle de San 

Jerónimo, Baja Verapaz. 

 

En la siguiente tabla se presenta el área utilizada para cosechar chile 

pimiento, la producción obtenida y el rendimiento que tuvo el cultivo a nivel 

nacional desde el 2007 hasta el 2014. Se observa un crecimiento gradual año 

con año en los tres aspectos analizados. 

 

Tabla X. Cifras de área, producción y rendimiento de chile pimiento  

 

Año 
Área 

cosechada 
(mz) 

Producción 
(qq) 

Rendimiento 
(qq/mz) 

2007 2 750 989 924 360,00 
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Continuación: tabla X 
 
2008 2 800 1 008 000 360,00 

2009 3 100 1 116 00 360,00 

2010 3 110 1 104 050 355,00 

2011 3 200 1 128 500 352,66 

2012 3 300 1 158 900 351,18 

2013  3 200 1 179 800 368,69 

2014  3 400 1 211 600 356,35 
 

Fuente: Comercio exterior, período 2005/2014. 

http://web.maga.gob.gt/download/El%20agro14.pdf. Consulta: septiembre de 2016. 

 

A continuación se presenta una tabla con los datos de superficie cosechada 

y producción obtenida de chile pimiento a nivel nacional, año agrícola 2002-2003. 

 
Tabla XI. Superficie cosechada y producción de chile pimiento 

 

Departamento Superficie cosechada 
(ha) 

Producción obtenida 
(TM) 

Jutiapa 104 1447 

Baja Verapaz 56 807 

Guatemala 48 764 

Chiquimula 51 718 

Alta Verapaz 43 632 

El Progreso 31 440 

Zacapa 29 338 

Sacatepéquez 40 335 

Santa Rosa 17 253 

Jalapa 24 215 

Escuintla 14 256 

Izabal 6 113 

Chimaltenango 19 92 

Retalhuleu 10 84 

Peten 9 83 

Suchitepéquez 4 57 

Quiche 4 42 

San Marcos 2 29 

Sololá 4 23 
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Huehuetenango 1 14 

Totonicapán 1 3 

Quetzaltenango 1 2 
 

Fuente: MAGA. Superficie cosechada y producción obtenida de Chile Pimiento a nivel nacional. 

P. 4. 

 

En la siguiente tabla se presenta el área utilizada para cosechar, la 

producción obtenida y el rendimiento que tuvo el cultivo a nivel nacional desde el 

2007 hasta el 2014. Se observa un crecimiento gradual año con año en los tres 

aspectos analizados. 

 

Tabla XII. Cifras de área, producción y rendimiento de chile pimiento 

  

Año 
Área cosechada 

(mz) 
Producción 

(qq) 
Rendimiento 

(qq/mz) 

2007 2 750 989 924 360,00 

2008 2 800 1 008 000 360,00 

2009 3 100 1 116 00 360,00 

2010 3 110 1 104 050 355,00 

2011 3 200 1 128 500 352,66 

2012 3 300 1 158 900 351,18 

2013  3 200 1 179 800 368,69 

2014  3 400 1 211 600 356,35 
 

Fuente: Área, producción y rendimiento. http://web.maga.gob.gt/download/El%20agro14.pdf. 

Consulta: septiembre de 2016. 

 

Se presenta una gráfica en la que se observa que la producción de chile 

pimiento se distribuye de la siguiente forma: Jutiapa (22 %), Baja Verapaz (12 

%), Guatemala (11 %), Chiquimula (11 %), Alta Verapaz (10 %) y los demás 

departamentos de la república suman el 34 % restante. El 66 % de la superficie 

cosechada se encuentra concentrada en 6 departamentos: Jutiapa (20 %), Baja 



58 

Verapaz (11 %), Chiquimula (10 %), Guatemala (9 %), Alta Verapaz (8 %) y 

Sacatepéquez (8 %). 

 

Figura 30. Distribución de la producción a nivel nacional 

 

Fuente: Distribución de la producción a nivel nacional. 

http://web.maga.gob.gt/download/El%20agro14.pdf. Consulta: septiembre de 2016. 

 

3.1.4. Material de empaque 

 

Debido a que es un producto alimenticio de tipo vegetal, se debe empacar 

en un recipiente con ventilación, por lo que los materiales recomendados son 

cartón y plástico, con las dimensiones que se adapten a las necesidades de 

transportación nacional e internacional, así como a las especificadas por el 

cliente. Los envases deben estar diseñados con ventilas verticales no mayores 

de 2,50 cm de ancho y 10 cm de largo y con un mínimo del 6 % de ventilación 

del área superficial de la caja.  
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Los empaques utilizados deberán estar exentos de cualquier material y 

olor extraño, como pegamento, tintas, leyendas ajenas al etiquetado, humedad y 

producto diferente al que se va a empacar, además de cumplir las características 

de calidad, higiene y ventilación para asegurar la manipulación, aislamiento, 

transporte y conservación adecuada del producto. Cada envase con producto 

debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 

• El acomodo del pimiento dentro de cada envase debe hacerse de tal 

manera que asegure su protección durante el transporte. 

  

• El producto no debe sobresalir del nivel superior de la caja. 

  

• El contenido de cada empaque debe ser homogéneo, compuesto por 

chile pimiento del mismo origen, grado de calidad, tamaño, madurez, 

color, variedad y tipo comercial.  

 

A continuación se presenta un empaque óptimo para la distribución del 

producto a los diferentes clientes, preservando su frescura y calidad. Las 

características del envase deben ser: es una cesta de plástico con caladuras en 

toda la superficie, que permiten la ventilación adecuada para los productos que 

se encuentran en su interior. 

 

• Medidas: 

Ancho: 49,7 cm 

Largo: 33 cm 

Alto: 27,40 cm 

• Peso: 3,18 lb 

• Cubicaje por empaque: 3,08 m3 
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Figura 31. Canasta de plástico para vegetales 

 

 

 

Fuente: Cesta Guatemala calada. http://www.megaplastgt.com/434598739?i=133797124 

Consulta: enero de 2017. 

 

3.2. Tamaño del mercado 

 

Para conocer el tamaño del mercado es necesario comprender el concepto 

de mercado, que es el conjunto de compradores tanto reales como potenciales 

que tienen una determinada necesidad o deseo, dinero y voluntad para 

satisfacerlo, los cuales constituyen la demanda, y vendedores que ofrecen un 

determinado bien y/o servicio para satisfacer las necesidades o deseos de los 

compradores mediante procesos de intercambio, los cuales constituyen la oferta. 

La oferta y la demanda son las principales fuerzas en el mercado. Para 

determinar el tamaño del mercado es necesario analizar y diferenciar las 

siguientes divisiones: mercado potencial, mercado disponible y mercado objetivo; 

esto con el objetivo de facilitar el análisis y segmentar el mercado para definir las 

estrategias que se realizarán en el proyecto. 
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Figura 32. Segmentación del mercado 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Word 2016. 

 

3.2.1. Mercado potencial 

 

Es aquel mercado conformado por un conjunto de clientes que no 

consumen el producto que se desea ofrecer, pero que tienen alguna necesidad 

específica que nuestro producto puede satisfacer. Estos clientes potenciales 

pueden mostrar interés por la oferta de valor que se les presenta. En este 

mercado no influyen de manera importante los factores monetarios. El mercado 

potencial para el proyecto es de 17 059 527 clientes, es decir la población total 

de Guatemala, debido a que todos son potencialmente aptos para el consumo de 

chile pimiento. 
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3.2.2. Mercado disponible 

 

Al segmentar y analizar el mercado potencial se puede concluir que el 

mercado disponible está conformado por todos aquellos clientes potenciales que, 

además de contar con un interés y acceso hacia la solución que se ofrece para 

su necesidad o deseo, también cuentan con un presupuesto para adquirir dicha 

solución. Por lo tanto, el mercado disponible está completamente ligado con los 

factores monetarios. 

 

Se concluye, según la definición anteriormente descrita, que el mercado 

disponible para el proyecto sería de 1 462 571 clientes, para estimar este dato se 

sumó la población de los municipios de Guatemala y Mixco. Se utilizaron los 

datos de estos municipios debido a que son la población más cercana 

geográficamente a la oferta y, además, pueden adquirir el producto. 

 

3.2.2.1. Mercado objetivo 

 

Se conoce mediante la selección de un grupo específico de consumidores 

o un conjunto de grupos pequeños que se ha decidido hacerlos parte de la base 

de clientes para la empresa. Al grupo seleccionado se dirigirá la publicidad del 

bien o servicio que se ofrece, para lograr ventas y así mismo los ingresos. La 

selección del mercado objetivo se basa en estudios demográficos e 

investigaciones de mercado realizadas con los diversos grupos de muestra. 

Existen varios factores utilizados para determinar un mercado objetivo, entre los 

cuales se puede mencionar: 
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• Geografía 

 

Se toman en cuenta las regiones geográficas a la hora de determinar los 

productos o servicios que van dirigidos a ellas y la ciudadanía que reside en 

estas. Por ejemplo: los productos que se destinan a zonas más tropicales. 

 

• Edad 

 

Es un factor importante que se debe tomar en cuenta debido a los cambios 

de preferencia que tienen los consumidores a lo largo de su vida. El 

entretenimiento es una industria que utiliza con frecuencia la demografía etaria 

para determinar un mercado objetivo. Por ejemplo, se le puede dar a un programa 

de televisión un intervalo de tiempo determinado porque la investigación de 

mercado muestra que las personas entre 13 y 18 años ven la televisión durante 

ese tiempo y ese es el mercado objetivo al que apunta el programa. La edad es 

un dato demográfico que se torna muy específico de otros factores: las personas 

de 13 a 18 años en el sur de Estados Unidos podrían escuchar un tipo de música 

diferente a la población de los estados occidentales. 

 

• Sexo 

 

El desglose del mercado objetivo por sexo puede ser peligroso si no se hace 

una buena investigación de mercado. Si se cree que el mercado objetivo son las 

mujeres, entonces gran parte de la publicidad estará orientada a un público 

femenino. Esto tiende a alienar a la audiencia masculina y elimina cualquier 

posibilidad de que el producto pudiera tener un atractivo para los hombres. Para 

prevenir este problema se sugiere hacer una investigación integral del mercado 

sobre la preferencia masculina o femenina del producto antes de desglosar el 

público objetivo. También se puede hacer una campaña publicitaria de manera 
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que resulte atractiva para ambos sexos. Por ejemplo: un perfume orientado a la 

mujer, pero que cause atención en el hombre como un posible regalo de valor. 

 

• Combinación 

 

Un perfil integral del mercado objetivo generalmente abarca una 

combinación de los elementos demográficos principales. Por ejemplo, el cantante 

famoso masculino más actual va a querer vender su música a las adolescentes 

de todo el mundo. Otro ejemplo de la combinación de componentes de mercado 

objetivo es el uso de anuncios de deportes con mujeres escasamente vestidas 

para comercializar cerveza durante la transmisión de eventos deportivos. Las 

empresas cerveceras han hecho su investigación y han determinado que los 

hombres heterosexuales que son fanáticos de los deportes son consumidores de 

cerveza, y dichos anuncios muestran a una empresa que publicita para un 

mercado objetivo muy específico. 

 

El mercado objetivo para el proyecto fue seleccionado mediante el factor 

geográfico, debido a que el producto que se ofrece es de consumo apto para 

todos los habitantes, pero por la ubicación en la que se desarrollará el proyecto 

se seleccionó a la población de la Colonia Primero de Julio (aproximadamente 

1253 habitantes), debido a que la cercanía del mercado objetivo permitirá que el 

producto llegue a sus consumidores finales más fresco y con mayor calidad. 

 

3.3. Elementos del mercado 

 

Según la definición de mercado anteriormente mencionada, la oferta y la 

demanda son las principales fuerzas de este, debido a que sin estas fuerzas no 

habría mercado. En la definición de mercado de microeconomía se menciona 

como sus principales elementos a los consumidores, la demanda y la oferta. 
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• Consumidor: es el individuo que requiere satisfacer cierta necesidad 

a través de la compra u obtención de determinado bien o servicio, 

para lo cual debe llevar a cabo algún tipo de operación económica. 

Para que exista un consumidor, siempre tiene que haber otro ente 

que prevea (proveedor) el servicio y un producto u objeto por el cual 

se establece toda la operación. 

 

• Demanda: se define como las cantidades de un bien o servicio que 

por unidad de tiempo retirarán del mercado los consumidores, a 

todos los precios alternativos posibles si se mantienen constantes las 

demás variables. 

 

• Oferta: se le define como la cantidad de un bien o servicio que un 

productor o varios están dispuestos a vender en el mercado en un 

periodo determinado, dependiendo del precio del artículo, 

permaneciendo constantes las demás variables. 

 

3.3.1. Análisis de la demanda 

 

El análisis de la demanda se realiza utilizando una cantidad delimitada de 

clientes pertenecientes a los mercados anteriormente mencionados. Para realizar 

el cálculo se multiplica la población delimitada por el factor (2,6) de consumo per-

cápita de kilogramo de chile pimiento para el año 2013; para la determinación de 

la cantidad de cajas se utilizó un aproximado de 25 kg de chile pimiento por caja. 

 

• Demanda del mercado potencial 

 

En la siguiente tabla se muestra una estimación de demanda potencial 

anual en kilogramos de chile pimiento para el período de 2008 – 2017. Se toma 
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como referencia los datos y estimaciones la población total de Guatemala para 

realizar el cálculo. 

 

Tabla XIII. Demanda potencial 

 

Año Población  
total de 
Guatemala 

Población 
Delimitada 

Consumo 
anual 

per cápita 
(kg) 

Demanda  
potencial 

anual 
(kg) 

Demanda  
potencial 

anual 
(cajas) 

2008 13 654 321 10 923 456,80 2,60 28 400 987,68 1 136 040 

2009 14 320 000 11 456 000,00 2,60 29 785 600,00 1 191 424 

2010 14 361 666 11 489 332,80 2,60 29 872 265,28 1 194 891 

2011 14 713 763 11 771 010,40 2,60 30 604 627,04 1 224 185 

2012 15 073 375 12 058 700,00 2,60 31 352 620,00 1 254 105 

2013 15 438 384 12 350 707,20 2,60 32 111 838,72 1 284 474 

2014 15 806 675 12 645 340,00 2,60 32 877 884,00 1 315 115 

2015 16 176 133 12 940 906,40 2,60 33 646 356,64 1 345 854 

2016 16 514 591 13 211 672,80 2,60 34 350 349,28 1 374 014 

2017 17 059 527 13 647 621,60 2,60 35 483 816,16 1 419 353 
 

Fuente: elaboración propia, con base en INE, Censo Nacional de Población 2002 y 

proyecciones de población, e INE, Hoja de balance de alimentos, 2013. 

 

• Demanda del mercado disponible 

 

Para calcular la demanda estimada del mercado disponible se utilizaron los 

datos y estimaciones de la población de los municipios de Guatemala y Mixco en 

el período 2013-2020. Se delimita la población para obtener una mejor 

aproximación a la realidad, debido a que no todos consumen el chile pimiento, 

por distintos factores. 
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Tabla XIV. Demanda disponible 

 

Año 
Población  
de 
Guatemala 
y Mixco 

Población 
Delimitada 

Consumo 
anual 
per 

cápita 
(kg) 

Demanda  
anual 
(kg) 

Demanda  
 anual 
(cajas) 

2013 1 481 382 1 185 105,60 2,60 3 081 274,60 123 251 

2014 1 485 434 1 188 347,20 2,60 3 089 702,70 123 588 

2015 1 489 157 1 191 325,60 2,60 3 097 446,60 123 898 

2016 1 492 552 1 194 041,60 2,60 3 104 508,20 124 180 

2017 1 495 621 1 196 496,80 2,60 3 110 891,70 124 436 

2018 1 498 371 1 198 696,80 2,60 3 116 611,70 124 664 

2019 1 500 809 1 200 647,20 2,60 3 121 682,70 124 867 

2020 1 502 942 1 202 353,60 2,60 3 126 119,40 125 045 
 

Fuente: elaboración propia, con base en INE, Estimaciones de la población total por municipio, 

período 2008-2020, e INE, Hoja de balance de alimentos, 2013. 

 

• Demanda del mercado objetivo 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la demanda anual 

en kilogramos de chile pimiento. Para el cálculo se utilizaron los datos y 

proyecciones de la población del municipio de Mixco en el período de 2008-2020, 

para ser delimitados y obtener una estimación de los clientes en la Colonia 

Primero de Julio, que es la demanda que se desea suplir. 

 

Como se observa en la tabla, la demanda presenta un incremento de 

población anual, lo que se traduce en un crecimiento de clientes por año, es decir 

resulta favorable para el proyecto, debido a que este tendrá un mercado que 

satisfacer. 
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Tabla XV. Demanda objetiva 

 

Año 

Población  
de Mixco 

Población 
Delimitada 

Consumo 
anual 
per 

cápita 
(kg) 

Demanda  
 anual 
(kg) 

Demanda 
anual 

(cajas) 

2008 462 753 1851,01 2,60 4812,63 193 

2009 469 224 1876,89 2,60 4879,92 195 

2010 474 421 1897,68 2,60 4933,97 197 

2011 479 238 1916,95 2,60 4984,07 199 

2012 483 705 1934,82 2,60 5030,53 201 

2013 487 830 1951,32 2,60 5073,43 203 

2014 491 619 1966,48 2,60 5112,83 205 

2015 495 079 1980,32 2,60 5148,82 206 

2016 498 211 1992,84 2,60 5181,39 207 

2017 501 017 2004,07 2,60 5210,57 208 

2018 503 504 2014,01 2,60 5236,44 209 

2019 505 679 2022,71 2,60 5259,06 210 

2020 507 549 2030,19 2,60 5278,50 211 
 

Fuente: elaboración propia, con base en INE, Estimaciones de la población total por municipio, 

período 2008-2020, e INE, Hoja de balance de alimentos, 2013. 

 

3.3.2. Análisis de la oferta 

 

A continuación se analiza la oferta de mercado potencial en el periodo de 

2008-2013. 

 

• Oferta potencial 

 

La oferta del mercado potencial está dada por la sumatoria de la 

producción total en Guatemala y las importaciones. Se realizaron proyecciones, 
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utilizando el método de regresión lineal, para los datos del período 2016 – 2020. 

Ecuaciones para proyectar (se utilizaron los datos del año 2010): 

 

Producción: Y= 110 405 000+ 54 927,86X 

Importaciones: Y= 2 720+ 1,35323383X 

 

Tabla XVI. Oferta para el mercado potencial 

 

Año Producción 
Importaciones 

(kg) 
Oferta 

(kg) 
Oferta 
(cajas) 

2008 100 800 000 0 100 800 000 4 032 000 

2009 111 600 000 138 000 111 738 000 4 469 520 

2010 110 405 000 2 720 110 407 720 4 416 309 

2011 112 850 000 12 140 112 862 140 4 514 486 

2012 115 890 000 25 380 115 915 380 4 636 615 

2013 117 985 000 10 117 985 010 4 719 400 

2014 121 161 000 0 121 161 000 4 846 440 

2015 123 706 000 121 020 123 827 020 4 953 081 

2016 221 139 567 5 448,12 221 145 015 8 845 801 

2017 221 194 495 5 449,47 221 199 944 8 847 998 

2018 22 1249 423 5 450,83 221 254 874 8 850 195 

2019 221 304 351 5 452,18 221 309 803 8 852 392 

2020 221 359 279 5 453,53 221 364 732 8 854 589 
 

Fuente: elaboración propia, con base en DIPLAN, MAGA. 2014. El agro en cifras 2014. 

 

Tabla XVII. Precios anuales en mercado CENMA 

 

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PRECIO 
(Q) 

79,50 53,21 57,45 86,69 72,38 70,97 64,46 99,72 53,53 

 

Fuente: Precios promedio anual de chile pimiento grande de primera. MAGA. P. 35 
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Según la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, los precios 

de la caja de chile pimiento de primera calidad en la Central de Mayoreo 

(CENMA) para el año 2017 se encuentran entre Q. 90 y Q. 125. 

  

3.3.2.1. Fijación de precios 

 

Es el proceso que realizan las organizaciones con o sin fines de lucro para 

poner precios a sus productos o servicios, dependiendo de factores como la 

distribución, la promoción y la definición del producto, que son elementos 

primordiales para llegar hasta la fijación de precios. 

 

La fijación de precios basados en la competencia consiste en el 

establecimiento de un precio al mismo nivel de la competencia. En cualquier 

mercado, muchas empresas venden productos iguales o similares y, de acuerdo 

con la economía clásica, el precio de estos productos debería, en teoría, ya estar 

en equilibrio. Por lo tanto, al establecer el mismo precio que la competencia, una 

empresa de reciente creación puede evitar los costos de prueba y error del 

proceso de establecimiento de precios. Este método de fijación de precios se 

utiliza a menudo dentro de mercados bien establecidos y altamente competitivos. 

 

         Este método es simple porque los precios de los competidores casi siempre 

se muestran públicamente y, por lo tanto, resulta fácil conocerlos. Cuando los 

productos son idénticos o muy similares (como sucede muy a menudo en las 

industrias minoristas) generalmente es más simple utilizar los precios de los 

competidores que implementar otra estrategia de fijación de precios. Con este 

método, la empresa hace que sean sus competidores quienes incurran en los 

costos de establecer un precio óptimo. Este método acarrea un riesgo bajo. Si 

los precios utilizados por los competidores no los llevan a la quiebra, 

probablemente sucederá lo mismo con otras empresas del mercado.  
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         Este método lleva al equilibrio. En la industria minorista, existen millones de 

clientes y millones de ventas que tienen lugar a diario. Por lo tanto, suponiendo 

que la mayoría de los actores minoristas en el mercado utilizan el método de 

fijación de precios competitivo, todo el mercado puede alcanzar un precio de 

equilibrio estabilizado. 

 

         Se utilizó el método de fijación de precios basados en la competencia para 

determinar el precio de chile pimiento que se ofrecerá al realizar este proyecto. 

Al analizar los precios establecidos por los dos mercados principales que ofrecen 

este producto al mercado objetivo, se concluye que el precio para una caja con 

aproximadamente 90-100 unidades será de Q. 90 a Q. 125, debido a que el 

producto será orgánico y de primera calidad, y el precio dependerá de la 

temporada. 

 

3.4. Distribución 

 

La distribución es una variable de la mercadotecnia cuya función es crear 

un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los 

productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que estén disponibles 

para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, 

condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los 

clientes lo necesitan y/o desean. 

El canal de distribución representa la ruta por la que circulan los productos 

desde su lugar de fabricación hasta su destino final, implica a un conjunto de 

personas u organizaciones que facilitan la circulación del producto hasta llegar al 

consumidor. Según sean las etapas de propiedad que recorre el producto o 

servicio hasta el cliente, así será la denominación del canal. La estructuración de 

los diferentes canales será la siguiente: 
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• Canal directo: consta de solo dos entidades: fabricante y consumidor final. 

De uso frecuente en el sector de servicios. 

 

Figura 33. Canal directo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Word 2016. 

 

• Canal corto: consta de tres niveles: fabricantes, detallista y consumidor 

final. De uso frecuente cuando se trata de sectores donde la oferta está 

concentrada tanto a nivel de fabricante como de detallista, cuando el 

detallista es una empresa grande y el número de fabricantes no muy 

elevado. 

 

Figura 34. Canal corto 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Word 2016. 

 

• Canal largo: consta de cuatro o más niveles: fabricante, mayorista, 

minorista y consumidores. Suelen existir en sectores donde está muy 

fraccionada la oferta y la demanda. 

 

 

 

 

Fabricante Consumidor

Fabricante Detallista Consumidor
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Figura 35. Canal largo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Word 2016. 

 

Para el proyecto se desarrollará un canal de distribución corto, por factores 

como la cercanía del detallista, los clientes que ya posee el detallista y la falta de 

un lugar de venta para realizar un canal de distribución directo. En la siguiente 

figura se representa el canal de distribución a utilizar: 

 

Figura 36. Canal de distribución del proyecto 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Word 2016. 

 

 

 

 

  

Fabricante Mayorista Detallista Consumidor

Fabricante

(VICALAMA)

Detallista

(Mercado Colonia Primero 
de Julio)

Consumidor  final
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4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

aquí se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio 

deseado, y se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de 

producción, localización, instalaciones y organización requeridas. Este estudio 

permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica de 

un proyecto a realizar. Se realiza una comparación de los siguientes sistemas de 

producción de chile pimiento para determinar cuál es el más conveniente a 

desarrollar en el proyecto: 

 

• Producción en campo abierto 

 

- Ventaja: menor costo de inversión, ya que no requiere inversión en el 

establecimiento de invernaderos ni sistema de riego. 

 

- Desventajas: mayor incidencia de plagas y enfermedades; menores 

rendimientos, por lo que se obtiene una menor rentabilidad de cultivo; 

estacionalidad del cultivo, debido a las condiciones ambientales adversas 

para el mismo. 

 

• Producción bajo invernadero 

 

Un invernadero es toda estructura cerrada cubierta por materiales 

transparentes, dentro de la cual es posible obtener condiciones artificiales 
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de microclima, y con ello cultivar plantas fuera de estación en condiciones 

óptimas. 

 

- Ventajas: intensificación de la producción, al ser estructuras que 

establecen condiciones adecuadas para acelerar el desarrollo de 

los cultivos permitiendo a su vez la producción durante todo el año. 

La utilización de fertilizantes orgánicos (estiércol, compost o 

compuestos similares) dentro de los invernaderos permite mejorar 

las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, para de 

esta manera mantener su fertilidad natural ayudando a obtener 

máxima productividad y vida útil del mismo. También ayudan a 

reducir el riesgo de producción y a tener un mayor control de plagas 

y enfermedades. 

 

- Desventajas: altos costos de inversión del establecimiento de la 

infraestructura, mantenimiento y operación. 

 

Según los resultados obtenidos en un estudio sobre el desarrollo de un 

sistema de producción de chile en condiciones de invernadero, se determinó que 

la siembra de chile en invernadero favorece su desarrollo y productividad.  

 

“Es claro que se requiere una inversión inicial alta pero las producciones 

alcanzadas permiten que la actividad sea factible para los productores de hortalizas. La 

parcela a campo abierto se perdió en su totalidad por problemas fitosanitarios, sin alcanzar 

cosechar frutos. Los costos totales en invernadero fueron mayores que en campo abierto, 

dada la inversión inicial que se requiere en el primer sistema. Sin embargo, la producción 

obtenida en invernadero representó un 124,85% y 85.85% más que la cosecha obtenida a 
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campo abierto, para la producción bajo riego por goteo y microaspersión 

respectivamente”11. 

 

 Al analizar las ventajas y desventajas de los sistemas antes mencionados 

se determina que para el proyecto la opción más beneficiosa es producir bajo 

invernaderos, debido a la intensificación de producción, logrando con esto 

mayores ingresos. Dentro de los factores más importantes a tomar en cuenta 

para la elección del invernadero es el material de la estructura, los más comunes 

son el metal y la madera. 

 

Actualmente, el costo entre estos dos materiales mantiene una relación de 

3:1, es decir que una estructura de metal cuesta tres veces más que una de 

madera. Con respecto a la vida útil de estas estructuras, la de metal está 

estimada en  25 años, con un pequeño mantenimiento cada tres años; mientras 

que en madera se puede esperar una duración de 5, con mantenimiento cada 2 

años. 

 

Algunos tipos de invernaderos son: 

 

• Invernadero plano o tipo parral: este tipo de invernadero se utiliza en zonas 

poco lluviosas y con clima templado, ya que por cuestiones de 

estanqueidad y aislamiento no se recomienda su empleo en climas fríos; 

aunque no es aconsejable su construcción. La estructura de estos 

invernaderos se encuentra constituida por dos partes claramente 

diferenciadas: una estructura vertical y otra horizontal. 

 

                                            
11 SEGURA, Daniel; HIDALGO, Nancy. Et al. Producción de chile en invernadero. [en línea] 

http://www.mag.go.cr/congreso_agronomico_xi/a50-6907-II_350.pdf 350. 
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Debido a su diseño, su baja altura les confiere resistencia a fuertes 

vientos, y no permiten un control del clima muy exhaustivo en su interior 

debido al pequeño volumen de aire que aloja. 

 

• Invernadero asimétrico: también se denominan “invernaderos tropicales” 

porque su uso está muy extendido en estas regiones. Está diseñado para 

el desarrollo de todo tipo de cultivos en clima tropical, con temperaturas 

cálidas y alta humedad. Proporciona una eficaz ventilación cenital, siendo 

esta normalmente fija. Las ventanas cenitales suelen orientarse para 

proteger al cultivo de los vientos fuertes típicos de las regiones tropicales.  

 

Las ventajas son: 

 

- Buen aprovechamiento de la luz en la época invernal. 

- Elevada inercia térmica debido a su gran volumen unitario. 

- Buena estanqueidad a la lluvia y al aire (no acceden al interior). 

- Buena ventilación debido a su elevada altura. 

- Permite la instalación de ventilación cenital a sotavento. 

 

• Invernadero capilla: se caracteriza por la forma de su cubierta formada por 

arcos curvos semicirculares y por su estructura totalmente metálica. El 

empleo de este tipo de invernadero está pensado para climas templados 

y fríos, aunque la experiencia dice que con las modificaciones adecuadas 

se pueden adaptar a casi todo tipo de condiciones climáticas, como puede 

ser el reforzado de su estructura para climas más fríos, donde las cargas 

por nieve pueden ser un problema. Por otro lado, tienen gran resistencia 

a fuertes vientos, así como rápida instalación al ser estructuras 

prefabricadas. 
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Las ventajas son: 

 

- Pocos obstáculos en su estructura. 

- Buena ventilación. 

- Buena estanqueidad a la lluvia y al aire. 

- Permite la instalación de ventilación cenital, así como ventilación 

perimetral 

- Buen reparto de la luminosidad en el interior del invernadero. 

- Fácil instalación.  

 

Se determina que el tipo de invernadero que mayores ventajas 

presenta, según sus características y las condiciones climáticas del lugar 

en el que se desarrollará el proyecto, es tipo capilla con ventana cenital. 
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Figura 37. Propuesta de diseño de los invernaderos, vista de planta 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Revit 2017. 

 

Figura 38. Propuesta de diseño de los invernaderos, vista de elevación 

frontal  

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Revit 2017. 
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Figura 39. Propuesta de diseño de los invernaderos, vistas 3D  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Revit 2017. 
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4.1. Capacidad de proceso 

 

El término de capacidad en ingeniería es definido como el volumen de 

producción recibido, almacenado o producido en una unidad de tiempo, y proceso 

se define como la transformación de entradas (insumos) en salidas (bienes) a 

través del aprovechamiento de los recursos. Por lo tanto, en este subtítulo se 

calcula la cantidad aproximada de bienes, en este caso chile pimiento, a obtener 

del proceso productivo. La importancia de conocer la capacidad que tendrá el 

proceso radica en: 

 

• Saber si es posible satisfacer la demanda actual y futura del cliente. 

• Para programar la producción. 

• Evaluar los costos e ingresos que se obtendrían basados en la capacidad. 

 

Para el cálculo de los distintos tipos de capacidades de proceso se utilizó un 

factor de producción de 4.3kg/m2 por ciclo, obtenido de una investigación de la 

producción de chile pimiento, tipo Nataly, bajo condiciones de invernadero; el 

factor fue multiplicado por la capacidad instalada, de dos invernaderos de 192 m2 

(384m2), y por la cantidad aproximada de ciclos anuales para obtener los 

resultados por año. 

 

•  Capacidad de diseño 

 

También conocida como el mejor nivel de operación. Es la máxima 

producción teórica que se puede alcanzar bajo condiciones ideales. 

Por ejemplo, el volumen de producción de una impresora de manera 

continua en una empresa de litografía. Alcanzar esta capacidad implicaría que 

las máquinas estuvieran constantemente en funcionamiento sobre el período de 

trabajo y que la mano de obra labore con máxima eficiencia. 
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Tabla XVIII. Capacidad de diseño anual 

 

Año m^2  
Producción 

anual 
(kg/m^2) 

Capacidad 
(kg) 

Capacidad 
(cajas) 

2017 384 17,2 6604,8 264 

2018 384 17,2 6604,8 264 

2019 384 17,2 6604,8 264 

2020 384 17,2 6604,8 264 

2021 384 17,2 6604,8 264 

2022 384 17,2 6604,8 264 

2023 384 17,2 6604,8 264 

2024 384 17,2 6604,8 264 

2025 384 17,2 6604,8 264 

2026 384 17,2 6604,8 264 

2027 384 17,2 6604,8 264 

2028 384 17,2 6604,8 264 

2029 384 17,2 6604,8 264 
 

Fuente: elaboración propia, con base en CASILIMAS, Héctor. Manual de producción de 

pimentón bajo invernadero. Bogotá: Gente Nueva, 2012. 

 

• Capacidad efectiva 

 

Considera que la mayoría de las empresas no operan a su máxima 

capacidad. Lo hacen por restricciones, como mantenimiento de la maquinaria, los 

errores en el personal, los tiempos perdidos, etc. Entonces la capacidad efectiva 

es la producción que se espera alcanzar en condiciones reales de 

funcionamiento. Para su cálculo se multiplicó la capacidad efectiva por el 90 %, 

que es la eficiencia que se espera tener en el proceso. 
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Tabla XIX. Capacidad efectiva anual 

 

Año m^2  
Producción 

anual 
(kg/m^2) 

Capacidad 
(kg) 

Capacidad 
(cajas) 

2017 384 17,2 6604,8 238 

2018 384 17,2 6604,8 238 

2019 384 17,2 6604,8 238 

2020 384 17,2 6604,8 238 

2021 384 17,2 6604,8 238 

2022 384 17,2 6604,8 238 

2023 384 17,2 6604,8 238 

2024 384 17,2 6604,8 238 

2025 384 17,2 6604,8 238 

2026 384 17,2 6604,8 238 

2027 384 17,2 6604,8 238 

2028 384 17,2 6604,8 238 

2029 384 17,2 6604,8 238 
 

Fuente: elaboración propia, con base en CASILIMAS, Héctor. Manual de producción de 

pimentón bajo invernadero. Bogotá: Gente Nueva, 2012. 

 

• Capacidad real 

 

Es la producción real conseguida en un período determinado. Realmente el 

concepto de capacidad real es útil al ser utilizado en conjunto con la capacidad 

de diseño y la capacidad efectiva, con la finalidad de calcular la utilización de 

capacidad y la eficiencia de producción. Para su cálculo se multiplicó la capacidad 

efectiva por el 80 %, que es la capacidad que realmente tendrá el sistema 

productivo. 
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Tabla XX. Capacidad real anual 

 

Año m^2  
Producción 

anual 
(kg/m^2) 

Capacidad 
(kg) 

Capacidad 
(cajas) 

2017 384 17,2 6604,8 211 

2018 384 17,2 6604,8 211 

2019 384 17,2 6604,8 211 

2020 384 17,2 6604,8 211 

2021 384 17,2 6604,8 211 

2022 384 17,2 6604,8 211 

2023 384 17,2 6604,8 211 

2024 384 17,2 6604,8 211 

2025 384 17,2 6604,8 211 

2026 384 17,2 6604,8 211 

2027 384 17,2 6604,8 211 

2028 384 17,2 6604,8 211 

2029 384 17,2 6604,8 211 
 

Fuente: elaboración propia, con base en CASILIMAS, Héctor. Manual de producción de 

pimentón bajo invernadero. Bogotá: Gente Nueva, 2012. 

 

4.2. Localización 

 

La localización es la ubicación que un objeto o persona tienen en un 

determinado espacio. El mismo requiere de coordenadas que otorguen puntos 

de referencia para que esta sea trazable y comunicable. Su objetivo es analizar 

los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, con el fin de establecer 

el lugar que ofrece los máximos beneficios y los mejores costos, es decir en 

donde se obtenga la máxima ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo 

costo unitario, si se trata de un proyecto social. 

En el proceso de localización de un proyecto se presentan dos etapas: 

 

• Macrolocalización 
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• Microlocalización 

 

4.2.1. Macrolocalización 

 

Consiste en determinar en qué lugar del país (región, departamento, 

provincia) es más conveniente ubicar el proyecto, se debe analizar en estas 

zonas a seleccionar las que ofrezcan las mejores condiciones con respecto a: 

 

• Ubicación de los consumidores o usuarios 

• Localización de materia prima y demás insumos 

• Vías de comunicación y medios de transporte 

• Infraestructura de servicios públicos 

• Políticas, planes o programas de desarrollo 

• Normas y regulaciones específicas 

• Tendencias de desarrollo de la región 

• Condiciones climáticas, ambientales, suelos, etc. 

• Interés de fuerzas sociales y comunitarias 

 

La ubicación que tendrá el proyecto será en la Colonia Primero de Julio 

debido a factores como: la cercanía de los consumidores, tendencias de 

desarrollo de la región, condiciones climáticas e interés de fuerzas sociales y 

comunitarias. 
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Figura 40. Macrolocalización del proyecto 

 

 

 

Fuente: Las Guacamayas. https://www.google.com/maps.Consulta:noviembre 2016 

 

4.2.2. Microlocalización 

 

La microlocalización está condicionada al lugar seleccionado anteriormente 

en la macrolocalización, consiste en determinar qué lugar de la ciudad elegida es 

la ubicación óptima para el desarrollo del proyecto. Para la microlocalización se 

tendrán en cuenta los siguientes factores: 

 

• Disponibilidad y costos de recursos: mano de obra, materias primas, 

servicios y comunicaciones. 

• Otros factores: ubicación de la competencia, limitaciones tecnológicas y 

consideraciones ecológicas. 

• Costos de trasporte de insumos y de productos, por ejemplo, los costos de 

transferencia a la cuenta de fletes: comprende la suma de costos de 

transporte de insumos y productos. 
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         El área elegida para el desarrollo del proyecto es un sector del Barranco 

Las Guacamayas, que se encuentra en la 10 avenida de la Colonia Primero 

de Julio. Se seleccionó esta ubicación debido a su cercanía al mercado, que 

reduce los costos de transporte del producto. Se busca el desarrollo de la 

comunidad a través de la generación de empleo, también las consideraciones 

ecológicas que se implementan en la comunidad, como el rescate del 

barranco. 

 

Figura 41. Microlocalización del proyecto 

 

 

 

Fuente: Colonia Primero de Julio. https://www.google.com/maps. Consulta:noviembre 2016 

 

4.3. Requerimientos climáticos para la producción 

 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es 

fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se 

encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos incide 

sobre el resto. Los factores climáticos que se deben controlar son: 

https://www.google.com/maps
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• Temperatura: es una planta exigente en temperatura (más que el tomate 

y menos que la berenjena). 

 

Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases de desarrollo: 

 

Tabla XXI. Temperaturas críticas para el chile pimiento 

 

FASES DEL 
CULTIVO 

TEMPERATURA (ºC) 

ÓPTIMA MÍNIMA MÁXIMA 

Germinación 20-25 13 40 

Crecimiento 
vegetativo 

20-25 (día) 
16-18 

(noche) 

15 32 

Floración y 
fructificación 

26-28 (día) 
18-20 

(noche) 

18 35 

 

Fuente: MAGA. Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases de desarrollo. P. 6 

 

La diferencia de temperatura entre la máxima diurna y la mínima nocturna, 

así como los saltos térmicos, ocasionan desequilibrios vegetativos. La 

coincidencia de bajas temperaturas durante el desarrollo del botón floral (entre 

15 y 10ºC) da lugar a la formación de flores con alguna de las siguientes 

anomalías: pétalos curvados y sin desarrollar, formación de múltiples ovarios que 

pueden evolucionar a frutos distribuidos alrededor del principal, acortamiento de 

estambres y de pistilo, engrosamiento de ovario y pistilo, fusión de anteras, etc. 

 

Las bajas temperaturas también inducen la formación de frutos de menor 

tamaño, que pueden presentar deformaciones, reducen la viabilidad del polen y 

favorecen la formación de frutos partenocárpicos. Las altas temperaturas 

provocan la caída de flores y frutitos. Otros factores a tomar en cuenta son: 
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• Humedad: la humedad relativa óptima oscila entre el 50 % y el 70 %. 

Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de 

enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. La coincidencia de altas 

temperaturas y baja humedad relativa puede ocasionar la caída de flores 

y de frutos recién cuajados. 

• Luminosidad: es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en 

los primeros estados de desarrollo y durante la floración. 

• Los suelos más adecuados para el cultivo del pimiento son los franco-

arenosos, profundos, ricos, con un contenido en materia orgánica del 3-4 

% y principalmente bien drenados. Los valores de pH óptimos oscilan 

entre 6,5 y 7, aunque pueden resistir ciertas condiciones de acidez (hasta 

un pH de 5,5); en suelos enarenados puede cultivarse con valores de pH 

próximos a 8. En cuanto al agua de riego, el pH óptimo es de 5,5 a 7. Es 

una especie de moderada tolerancia a la salinidad tanto del suelo como 

del agua de riego, aunque en menor medida que el tomate. 

En suelos con antecedentes de Phytophthora sp., es conveniente realizar 

una desinfección previa a la plantación. 

 

4.4. Maquinaria, equipo y herramientas 

 

A continuación se enlistará la maquinaria, equipo y herramientas que se 

utilizarán en el proceso de producción: 

 

• Sistema de riego: es el conjunto de estructuras que permite el 

suministro adecuado de agua al área cultivada Este consta de varios 

componentes. El conjunto de componentes dependerá del tipo. Para 

este caso se utilizará un sistema de riego por goteo debido a que es 

uno de los más eficientes, porque utiliza tuberías con agujeros o 

boquillas para transportar el agua directamente a las raíces de la 
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planta, lo que permite utilizar el agua de manera eficaz y evitar la 

evaporación y escurrimiento. 

 

Figura 42. Ejemplo de sistema de riego por goteo 

 

 

 

Fuente: Componentes instalación riego por goteo. 

http://www.gestiriego.com/noticia/38/COMPONENTES-INSTALACION-RIEGO-POR-GOTEO. 

Consulta: marzo 2017. 

 

• Trockets para transportar el producto al área de carga, estos tendrán las 

siguientes características: 

 

Capacidad de carga de 360kg 

Tamaño: 130cm Alto x 49cm Ancho x 44.5cm prof. 

 

 

 

 

 

http://www.gestiriego.com/noticia/38/COMPONENTES-INSTALACION-RIEGO-POR-GOTEO
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Figura 43. Carro de transporte manual 

 

 

 

Fuente: Trocket 800 libras. www.novex.com.gt. Consulta: marzo 2017. 

 

• Cuchillo de corte 

 

Figura 44. Cuchillo de corte 

 

 

 

Fuente: Cuchillo doble filo. https://www.solostocks.com.mx/venta-productos/equipamiento-cria-

animales/otros-equipamientos-cria-animales/cuchillo-doble-filo-1746066. Consulta: marzo 2017. 

 

 

 

 

 

http://www.novex.com.gt/
https://www.solostocks.com.mx/venta-productos/equipamiento-cria-animales/otros-equipamientos-cria-animales/cuchillo-doble-filo-1746066
https://www.solostocks.com.mx/venta-productos/equipamiento-cria-animales/otros-equipamientos-cria-animales/cuchillo-doble-filo-1746066
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• Guantes 

 

Figura 45. Guantes de jardinería 

 

  

 

Fuente: Navarrete, Jesús. Guantes. P. 8 

 

• Redecillas 

 

Figura 46. Redecilla para cabello 

 

 

 

Fuente: Redecillas de Nylon para Cabello X 100 Unidades. 

http://www.vectorecuador.com/producto/redecilla-de-nylon-para-cabello/. Consulta: marzo 2017. 

 

4.5. Mano de obra 

 

Se define la mano de obra como el esfuerzo, tanto físico como mental, que 

realizan los empleados durante el proceso de elaboración de un bien o servicio; 

el concepto también es utilizado para nombrar el costo de esta labor. Los costos 

de mano de obra se pueden dividir en directa e indirecta. 

http://www.vectorecuador.com/producto/redecilla-de-nylon-para-cabello/
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La mano de obra directa es la que se emplea directamente en la 

transformación de la materia prima en un bien o producto terminado, se 

caracteriza porque fácilmente puede asociarse al producto y representa un costo 

importante en la producción de dicho artículo. La mano de obra directa se 

considera un costo primo y a la vez un costo de conversión. 

 

La mano de obra indirecta es el trabajo empleado por el personal de 

producción que no participa directamente en la transformación de la materia 

prima, como el gerente de producción, supervisor, superintendente, etc. Esta es 

considerada como parte de los costos indirectos de fabricación. 

 

Para el proyecto se necesitarán aproximadamente 20 personas de mano 

directa que realizarán trabajos como cosechar, fertilizar, involucrarse en la 

producción del abono orgánico, controlar el riego, etc.; y 10 personas de mano 

de obra indirecta que se encargarán de la supervisión durante la producción, el 

control de calidad, transportar y vender el producto, entre otras tareas.  

 

Debido a que el proyecto busca el desarrollo sostenible de la comunidad de 

la Colonia Primero de Julio, la mano de obra para el proyecto serán mujeres 

desempleadas que residan en la colonia. 

 

4.6. Proceso de producción 

 

Es definido como el conjunto de actividades orientadas a la transformación 

de recursos o factores productivos en bienes o servicios. En este proceso 

intervienen la información y la tecnología, que interactúan con personas. Su 

objetivo final es la satisfacción de la demanda. 
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El proceso de producción del proyecto se desarrollará bajo condiciones de 

invernadero tipo capilla con ventana cenital, esto se debe a que producir chile 

pimiento bajo estas condiciones proporciona ventajas como: 

 

• Intensificación de la producción 

 

El cultivo en invernadero permite establecer las condiciones óptimas para 

el buen desarrollo de la producción, ya que consta de un buen aislamiento 

respecto del exterior.  

  

• Aumento de los rendimientos 

 

Se consigue un rendimiento por unidad de superficie hasta tres veces mayor 

comparado con campo abierto.  

  

• Menor riesgo de producción 

 

Los daños causados por el cambio climático no se pueden evitar, pero sí 

reducir. Al constar de una producción protegida bajo estructuras, los daños 

sufridos se minimizan debido a la aleatoriedad de los fenómenos naturales. 

  

• Uso eficiente de los productos 

 

Con este tipo de técnicas es posible dotar a las plantas solo con los 

fertilizantes necesarios para cada etapa de su desarrollo. Esto mismo ocurre con 

el agua, ya que las instalaciones modernas constan de sistemas de riego más 

eficientes que las existentes en campo abierto. De esta manera se ahorra tanto 

dinero como recursos. 
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• Mayor control de plagas y enfermedades 

 

Un invernadero correctamente diseñado y construido facilita el control de 

plagas y enfermedades, debido a su aislamiento con el exterior y su cuidadoso 

sistema de control. 

  

• Posibilidad de cultivar todo el año 

 

Si se tiene en cuenta que esta técnica tiene independencia del medio 

exterior, es posible sacar producción en cualquier época del año, evitando 

factores como el frío invernal, o las altas temperaturas del verano, debido a que, 

además del aislamiento, se puede implementar calefacción, así como ventilación 

y enfriamiento, dando lugar a la obtención de productos fuera de temporada. 

 

A continuación se describirán las distintas tareas que se deben realizar 

durante el proceso de producción de chile pimiento bajo invernadero: 

 

• Marcos de plantación 

 

El marco de plantación se establece en función del porte de la planta, que 

a su vez dependerá de la variedad comercial cultivada. El más frecuentemente 

empleado en los invernaderos es de 1 metro entre líneas y 0,5 metros entre 

plantas, aunque cuando se trata de plantas de porte medio y según el tipo de 

poda de formación, es posible aumentar la densidad de plantación a 2,5-3 plantas 

por metro cuadrado. También es frecuente disponer líneas de cultivo pareadas, 

distantes entre sí 0,80 metros y dejar pasillos de 1,2 metros entre cada par de 

líneas, con el objetivo de favorecer la realización de las labores culturales, 

evitando daños indeseables al cultivo. En cultivo bajo invernadero la densidad de 

plantación suele ser de 20 000 a 25 000 plantas/ha.  



97 

• Poda de formación 

 

Es una práctica cultural frecuente y útil que mejora las condiciones de 

cultivo en invernadero y como consecuencia la obtención de producciones de una 

mayor calidad comercial. Ya que con la poda se obtienen plantas equilibradas, 

vigorosas y aireadas, para que los frutos no queden ocultos entre el follaje, a la 

vez que protegidos por este de insolaciones. Se delimita el número de tallos con 

los que se desarrollará la planta (normalmente 2 ó 3). En los casos necesarios 

se realizará una limpieza de las hojas y brotes que se desarrollen bajo la “cruz”. 

La poda de formación es más necesaria para variedades tempranas de pimiento, 

que producen más tallos que las tardías. 

 

• Aporcado 

 

Práctica que consiste en cubrir con tierra o arena parte del tronco de la 

planta para reforzar su base y favorecer el desarrollo radicular. En terrenos 

enarenados debe retrasarse el mayor tiempo posible para evitar el riesgo de 

quemaduras por sobrecalentamiento de la arena. 

 

• Tutorado 

 

Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida, ya que los 

tallos del pimiento se parten con mucha facilidad. Las plantas en invernadero son 

más tiernas y alcanzan una mayor altura, por ello se emplean tutores que faciliten 

las labores de cultivo y aumente la ventilación. Pueden considerarse dos 

modalidades: 

 

− Tutorado tradicional: consiste en colocar hilos de polipropileno (rafia) o 

palos en los extremos de las líneas de cultivo de forma vertical, que se 
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unen entre sí mediante hilos horizontales pareados dispuestos a distintas 

alturas, que sujetan a las plantas entre ellos. Estos hilos se apoyan en 

otros verticales que a su vez están atados al emparrillado a una distancia 

de 1,5 a 2 m, y que son los que realmente mantienen la planta en posición 

vertical. 

 

− Tutorado holandés: cada uno de los tallos dejados a partir de la poda de 

formación se sujeta al emparrillado con un hilo vertical que se va liando a la 

planta conforme va creciendo. Esta variante requiere una mayor inversión 

en mano de obra con respecto al tutorado tradicional, pero supone una 

mejora de la aireación general de la planta y favorece el aprovechamiento 

de la radiación y la realización de las labores culturales (destallados, 

recolección, etc.), lo que repercutirá en la producción final, calidad del fruto 

y control de las enfermedades. 

 

• Destallado 

 

A lo largo del ciclo de cultivo se irán eliminando los tallos interiores para 

favorecer el desarrollo de los tallos seleccionados en la poda de formación, así 

como el paso de la luz y la ventilación de la planta. Esta poda no debe ser 

demasiado severa para evitar en lo posible paradas vegetativas y quemaduras 

en los frutos que quedan expuestos directamente a la luz solar, sobre todo en 

épocas de fuerte insolación. 

 

• Deshojado 

 

Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con el objetivo de facilitar 

la aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas, que deben 

sacarse inmediatamente del invernadero, eliminando así la fuente de inóculo. 
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• Aclareo de frutos 

 

Normalmente es recomendable eliminar el fruto que se forma en la primera 

“cruz”, con el fin de obtener frutos de mayor calibre, uniformidad y precocidad, 

así como mayores rendimientos. En plantas con escaso vigor o endurecidas por 

el frío, una elevada salinidad o condiciones ambientales desfavorables en 

general, se producen frutos muy pequeños y de mala calidad que deben ser 

eliminados mediante aclareo. 

 

• Fertirrigación 

 

En los cultivos protegidos de pimiento el aporte de agua y gran parte de los 

nutrientes se realiza de forma generalizada mediante riego por goteo, y va a ser 

función del estado fenológico de la planta, así como del ambiente en que esta se 

desarrolla (tipo de suelo, condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.).  
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4.6.1. Diagrama de operaciones del proceso 

 

Figura 47. Diagrama de operaciones  

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Word 2016 
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4.6.2. Tiempo de producción 

 

Es definido como la administración de operaciones y como el tiempo 

necesario para realizar una o varias operaciones. Está compuesto por: 

 

• Tiempo de espera: tiempo que está el producto hasta que comienza la 

operación. 

 

• Tiempo de preparación: tiempo que se necesita para disponer 

adecuadamente los recursos que van a efectuar la operación. 

 

• Tiempo de operación: tiempo consumido por los recursos en efectuar la 

operación. 

 

• Tiempo de transferencia: tiempo necesario para transportar una cantidad 

de producto, que ya ha sido sometido a una operación, a otra nueva. 

 

El tiempo de cosecha de chile pimiento bajo invernadero se encuentra 

aproximadamente entre 90 a 120 días después del trasplante, que el tiempo 

aumente o disminuya depende de factores climáticos, fertilizantes, el tipo de 

pimiento que se cultiva, etc. 
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5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO-LEGAL 

 

 

 

Consiste en determinar la organización que la empresa deberá considerar 

para su establecimiento. Así tendrá presente la planificación estratégica, 

estructura organizacional, legalidad, fiscalidad, aspectos laborales, fuentes y 

métodos de reclutamiento, etc. Se trata de realizar un análisis para la obtención 

de la información pertinente para determinar los aspectos organizacionales del 

proyecto, procedimientos administrativos, laborales, aspectos legales, 

ecológicos, fiscales. 

 

5.1. Diseño organizacional 

 

Es el proceso de diseñar y designar el trabajo, la autoridad y los recursos 

entre los miembros de una organización, de tal forma que se logren los objetivos 

de la organización de manera eficiente. El propósito es adecuar el diseño 

organizacional a los objetivos y recursos que tiene la empresa.  

 

En el caso del proyecto, la estructura de la organización será la de una 

cooperativa especializada en producción, esto con el fin de empoderar a las 

mujeres ofreciéndoles lo oportunidad de dirigir un negocio. La cooperativa tendrá 

como órganos estructurales: 

 

- Asamblea General 

- Consejo de Administración 

- Comisión de Vigilancia 

- Otros comités que a criterio del Consejo de Administración sean 

necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa. 
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Figura 48. Organigrama de cooperativa 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Word 2016 

 

5.1.1. Organización  

 

Es un conjunto de elementos y personas que interactúan entre sí bajo una 

estructura diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de 

información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto 

de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no. Una 

cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta 

y democráticamente controlada. Se basan en valores de autoayuda, 

autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Si bien son 

también empresas, los objetivos principales de las personas que crean una 

cooperativa o se unen a ella, consisten en mejorar sus condiciones económicas 

Asamblea General

Consejo de 
Administración

Comite de 
Educación

(otros comites)

Comite de ventas

(otros comites)

Comisión de 
Vigilancia
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y sociales por medio de la acción conjunta orientada al bien de todos los 

asociados antes que a intereses solo individuales. 

 

En el congreso de la Alianza Cooperativa Internacional en Manchester, en 

1995, siete principios de cooperativas fueron reconocidos, por medio de los 

cuales las cooperativas ponen sus valores en práctica: 

 

1. Asociación voluntaria y abierta 

 

2. Control democrático por los asociados 

 

Son organizaciones democráticas controladas por sus asociados, quienes 

participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones.  

 

3. Participación económica de los asociados 

 

Los asociados contribuyen equitativamente al capital de su cooperativa y 

democráticamente la controlan. Ellos suelen recibir una compensación limitada, 

si acaso alguna, sobre el capital suscripto como condición para ser asociado. Los 

asociados destinan lo excedentes a cualquiera de los fines siguientes: desarrollo 

de su empresa cooperativa, si es posible mediante la constitución de reservas, 

de las cuales una parte al menos debe ser indivisible; benefician a los asociados 

en proporción a sus operaciones con la cooperativa y se da el apoyo a otras 

actividades aprobadas por los asociados. 
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4. Autonomía e independencia 

 

Son organizaciones autónomas de autoayuda controladas por sus 

asociados. Si intervienen en acuerdos con otras organizaciones, incluidos los 

gobiernos, o captan capital de fuentes externas, lo hacen en términos que 

aseguran el control democrático por parte de sus asociados y mantienen su 

autonomía cooperativa. 

 

5. Educación, capacitación e información 

 

Brindan educación y capacitación a sus asociados, representantes 

elegidos, gerentes y empleados, de manera que puedan contribuir efectivamente 

al desarrollo de sus cooperativas. Ellas informan al público en general, 

particularmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, acerca de la naturaleza 

y los beneficios de la cooperación. 

 

6. Cooperación entre cooperativas 

 

Sirven más efectivamente a sus asociados y fortalecen al movimiento 

cooperativo trabajando conjuntamente a través de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales. 

 

7.  Preocupación por la comunidad 

 

Trabajan en pro del desarrollo sostenible de sus comunidades mediante 

políticas aprobadas por sus asociados. 

 

Dependiendo de la actividad que realice la cooperativa, se puede clasificar 

en: 
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• Especializada, la que se ocupe de una sola actividad económica, social 

cultural, tal como la agrícola, pecuaria, artesanal, de comercialización, de 

consumo, de ahorro y crédito, de transporte, de vivienda, de seguros de 

educación. 

 

• Integral o de servicios varios. Se integra por varias actividades 

económicas, sociales o culturales, con el objeto de satisfacer necesidades 

conexas y complementarias de los asociados.  

 

Entre los tipos de cooperativas especializadas o integrales pueden existir: 

 

• Cooperativa de producción 

 

Tiene por objeto principal la producción de bienes o prestación de servicios, 

así como su transporte, almacenaje, venta y distribución. 

 

• Cooperativa agrícola 

 

Los asociados de esta cooperativa trabajan en común las tierras, para 

comercializar, industrializar, almacenar, vender y distribuir sus productos y otros 

propios de la región. 

 

• Cooperativa artesanal 

 

En esta cooperativa se elabora alguna actividad artesanal y se unen entre 

todos para comprar los materiales con los que la elaboran y para comercializar 

el producto final. 
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• Cooperativa pesquera 

 

El objeto social de esta cooperativa es desarrollar actividades de pesca 

relacionadas con la captura y cultivo de especies marinas, su industrialización, 

transporte, almacenaje, venta y distribución. 

 

• Cooperativa de transporte 

 

Está constituida por un grupo de conductores o choferes, pilotos que 

deciden trabajar directamente en forma organizada y conjunta para prestar un 

servicio eficiente a la comunidad que puede ser el transporte de personas o 

cargas. 

 

• Cooperativa de consumo 

 

Es un grupo de consumidores que tiene como objetivo mejorar los servicios 

de compra y venta de artículos: electrodomésticos, útiles escolares, ropa, 

juguetes, repuestos, alimentos o víveres, artículos de limpieza y tocador, 

ofreciéndolos a los asociados y comunidad a precios justos. 

 

• Cooperativa de vivienda 

 

El objetivo de esta cooperativa es facilitar a sus asociados la adquisición de 

viviendas que ofrezcan condiciones básicas de habitabilidad y salubridad. 
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• Cooperativa de ahorro y crédito 

 

Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, desean ahorrar 

dinero periódicamente y además los asociados tienen la posibilidad de solicitar 

préstamos sobre sus ahorros o en cantidades mayores debidamente autorizadas. 

 

5.1.2. Dirección 

 

Es la influencia interpersonal de la administración para lograr que los 

subordinados obtengan los objetivos encomendados, mediante la toma de 

decisiones, la motivación, comunicación y coordinación de esfuerzo. Dentro de 

una cooperativa la dirección se encuentra a cargo de la Asamblea General y el 

Consejo de Administración. 

 

La Asamblea General es la reunión de los socios, y en su caso, de los 

asociados, constituida con el objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre 

aquellos asuntos que, legal o estatutariamente, sean de su competencia. Sus 

decisiones afectan a todos los socios de la cooperativa. Podría decirse que la 

Asamblea General es el órgano supremo en la estructura corporativa de la 

sociedad y todos los demás conductos de funcionamiento societario están 

sometidos a su control y supervisión. Además, se trata de un órgano soberano, 

ya que sus acuerdos válidamente adoptados son de obligatorio cumplimiento 

para todos los socios, sean asistentes o no a la misma. 

 

El consejo de administración es responsable del funcionamiento de la 

cooperativa. Este debe constar al menos de dos asociados a los que puede 

pedírseles que actúen en nombre de la cooperativa conjunta o individualmente. 

Es aconsejable actuar conjuntamente para garantizar el control de la 

administración. Los estatutos deben anunciar que el consejo puede actuar y 
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tomar decisiones solamente con la autoridad y aprobación explícita de y por los 

asociados, o que el Consejo puede actuar más independientemente, por lo tanto, 

actuar en nombre de los asociados sin tener que consultar a ellos sobre cada 

problema. 

 

Puede realizar sus actividades como su trabajo principal, como un trabajo 

parcial, o como una ocupación honoraria, dependiendo de la dimensión de la 

cooperativa y de la cantidad de trabajo involucrado. En muchas cooperativas las 

funciones pueden realizarse sobre la base de tiempo parcial con una o dos 

secretarias pagadas para asistir al consejo. Cuando los negocios y necesidades 

de los asociados se expanden, no obstante, cada vez será necesario mayor 

tiempo y puede llegar a ser necesario el empleo de un gerente a tiempo completo.  

 

También debe decidirse por qué período se elige el consejo (generalmente 

entre dos y cinco años). Dentro de las tareas que debe realizar se encuentran: 

• Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley General de 

Cooperativas y su Reglamento, y hacer cumplir los estatutos y los 

reglamentos de régimen interno aprobados por la Asamblea General y 

demás disposiciones. 

 

• Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. 

 

• Elaborar los proyectos de reglamentos de régimen interno que fueren 

necesarios para someterlos a consideración y aprobación de la Asamblea 

General. 

 

• Someter a consideración y aprobación de la Asamblea General el informe 

sobre la situación económica y financiera de la cooperativa. 
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• Velar porque se cumplan las normas contables que establezca la entidad 

estatal de fiscalización de las cooperativas. 

 

• Resolver sobre la admisión, amonestación, suspensión y expulsión de 

asociados. 

 

• Administrar los recursos de la cooperativa de acuerdo con los estatutos, 

reglamentos y demás normas. 

 

5.1.3. Control 

 

Es el proceso que usan los administradores para asegurarse de que las 

actividades realizadas correspondan con los planes, también puede utilizarse 

para evaluar la eficacia del resto de las funciones administrativas: la planeación, 

la organización y la dirección. La importancia del control se ve reflejada en: 

 

• Crea mejor calidad 

• Ayuda a enfrentar el cambio 

• Agrega valor 

• Facilita la delegación del trabajo. 

• Ayuda a producir ciclos más rápidos 

 

El responsable de realizar este trabajo es la Comisión de Vigilancia, 

mientras el Consejo de administración es responsable del funcionamiento de la 

cooperativa. El propósito de esta comisión es el ejercicio por los asociados del 

control de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración. Las 

funciones de la comisión de vigilancia también deben ser establecidas en los 

estatutos. Esta debe constar, al menos, de tres asociados elegidos por la 

asamblea general. Pueden incluirse en los estatutos algunas restricciones sobre 
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las personas que pueden ser elegibles, por ejemplo: mínimo o máximo de edad, 

un cierto nivel de educación o experiencia profesional, etc. Las tareas a 

desempeñar por los asociados pertenecientes a esta comisión son: 

 

• Velar porque las actividades administrativas y económico-financieras de 

las cooperativas se realicen con eficiencia y eficacia. 

 

• Examinar las operaciones realizadas por la cooperativa, por lo menos una 

vez cada tres meses, y presentar los informes correspondientes a la 

Asamblea General. 

• Practicar corte de caja y arqueo de valores por lo menos una vez al mes. 

 

• Revisar y firmar en el dorso cada uno de los documentos relativos a 

ingresos y egresos mensuales. 

 

• Velar por los derechos, intereses y cumplimiento de las obligaciones de 

los asociados. 

 

5.2. Constitución legal 

 

Una cooperativa se puede constituir por medio de escritura pública o por 

acta constitutiva autorizada por el alcalde de la jurisdicción, debiendo contener 

los requisitos generales de estos documentos, siendo los siguientes: 

 

• Tipo de cooperativa.  

• Denominación, incluyendo dentro de la misma la palabra 

cooperativa. 

• Objeto social. 

• Domicilio. 
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• Valor de las aportaciones, su forma de pago y reintegro. 

• Constitución de las reservas. 

• Forma y regla de distribución de los resultados obtenidos durante un 

ejercicio respectivo. 

• Porcentaje de la reserva irrepartible, que no puede ser inferior al 

cinco por ciento (5 %) de los excedentes. 

• Forma de transmitir las aportaciones entre los asociados. 

• Representación legal de la cooperativa. 

• Ejercicio social, el cual debe ser anual. 

• Reglas de disolución o liquidación de la cooperativa. 

• Estatutos de la entidad o indicar si los mismos son adoptados en 

forma uniforme conforme a los aprobados por el Instituto Nacional de 

Cooperativas –INACOP-. 

• Nómina de las personas electas para integrar el Consejo de 

Administración provisional. 

 

5.2.1. Registro mercantil 

 

Es la institución jurídica y pública en la cual se inscriben los actos y hechos 

relacionados con   los empresarios, ya sean individuales o sociedades, con el fin 

de ser reconocidos por las personas que contraten con ellos. En el Decreto 

número 82-78 del Congreso de la República, se crea el Instituto Nacional de 

Cooperativas, con el fin de impulsar una política de apoyo a las cooperativas y 

establecer un régimen de fiscalización y control; y, en general, de cualquiera otra 

función relacionada con el desarrollo ordenado del cooperativismo. 

 
Entre las atribuciones del instituto se encuentran: 

 

• Divulgar los principios y técnicas cooperativas. 
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• Proporcionar orientación y asistencia técnica y administrativa a los grupos 

que tengan el propósito de organizarse en cooperativa y a las cooperativas 

en funcionamiento. 

• Llevar el registro de las cooperativas 

• Impulsar leyes y reglamentos para el mejor desenvolvimiento del 

cooperativismo y servir de organismo consultivo en dicha materia. 

 

 Las cooperativas en Guatemala deben ser registradas en el Instituto 

Nacional de Cooperativas, los pasos a realizar son (ver en anexos 

documentación necesaria): 

 

• Asignación de técnico por INACOP. 

• Obtención de carta de apertura de cuenta bancaria (cooperativa). 

• Apertura de cuenta bancaria (cooperativa). 

• Obtener escritura de constitución: cooperativa. 

• Solicitar inscripción cooperativa en INACOP. 

• Obtener nombramiento de representante legal (cooperativa). 

• Obtener inscripción de representante legal (cooperativa). 

• Obtener autorización de libros contables en Inspección General de 

Cooperativas. 

• Envío de documentos a INGECOP. 

• Traspaso de inmuebles en Registro de la Propiedad (entidades no 

lucrativas). 

• Solicitar visado de documentos.    

• Retirar documentos. 

 

 

 

 

http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/137?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/140?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/141?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/142?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/143?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/145?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/146?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/147?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/147?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/149?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/2107?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/2107?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/2108?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/2109?l=es
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5.2.2. Registro en la Súperintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

 

Con el Decreto 1-98 se crea la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT), como una entidad estatal descentralizada que tiene 

competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de 

sus objetivos, y que tendrá las atribuciones y funciones que le asigna la ley. 

Gozará de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, 

así como personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Entre algunas de 

las funciones de esta institución se establecen las siguientes: 

 

• Ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación 

tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos 

internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior, que debe 

percibir el Estado, con excepción de los que por ley administran y 

recaudan las Municipalidades. 

 

• Organizar y administrar el sistema de recaudación, cobro, fiscalización y 

control de los tributos a su cargo. 

 

• Sancionar a los sujetos pasivos tributarios de conformidad con lo 

establecido en el Código Tributario y en las demás leyes tributarias y 

aduaneras. 

 

• Establecer y operar los procedimientos y sistemas que faciliten a los 

contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

• Establecer normas internas que garanticen el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos en materia tributaria. 
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• Es necesario realizar los siguientes pasos en la Superintendencia de 

Administración Tributaria para finalizar con el registro de la cooperativa 

(ver en anexos documentación necesaria): 

 

• Compra de formularios trámites (entidades no lucrativas) 

• Inscripción y obtención de exención  

• Habilitación de libros contables SAT (entidades no lucrativas) 

 

5.2.3. Registro en el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 

El Decreto Gubernativo número 14, del 24 de agosto de 1871, estableció un 

Ministerio de Fomento, designándole como funciones la protección y mejora del 

comercio, agricultura, ganadería, artes, industrias, obras públicas, líneas 

telegráficas, caminos, puentes, puertos y además medios de comunicación. 

 

El MAGA cuenta con el Departamento de Registro de Insumos Agrícolas, el 

cual tiene como sus actividades principales el registro, regulación, fabricación, 

formulación, importación, comercialización y control de insumos agrícolas, a 

través de los instrumentos jurídicos vigentes, así como el registro de personas 

individuales o jurídicas que comercializan estos insumos. Para el proyecto es 

necesario registrar los distintos insumos agrícolas que se producirán. 

 

 

 

 

  

http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/2110?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/2111?l=es
http://asisehace.gt/procedure/22/12/step/2112?l=es
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6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 

Es un instrumento técnico-legal cuyo fin es pronosticar los impactos tanto 

negativos como positivos que el proyecto a realizar generará en el ambiente, para 

identificar y seleccionar las alternativas que maximicen los beneficios y minimicen 

los impactos no deseados. 

 

6.1. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

 

Es la entidad del sector público especializada en materia ambiental y de 

bienes y servicios naturales, a la cual le corresponde proteger los sistemas 

naturales que desarrollen y dan sustento a la vida en todas sus manifestaciones 

y expresiones, fomentando una cultura de respeto y armonía con la naturaleza y 

protegiendo, preservando y utilizando racionalmente los recursos naturales, con 

el fin de lograr un desarrollo transgeneracional, articulando el quehacer 

institucional, económico, social y ambiental, con el propósito de forjar una 

Guatemala competitiva, solidaria, equitativa, inclusiva y participativa. 

 

6.1.1. Funciones del ministerio 

 

Al MARN le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo: 

cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, 

protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales 

en el país, y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente 

equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el 

deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural. También tiene estas otras 

funciones: 
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• Formular participativamente la política de conservación, protección y 

mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales, y ejecutarla en 

conjunto con las otras autoridades con competencia legal en la materia 

correspondiente, respetando el marco normativo nacional e internacional 

vigente en el país. 

 

• Formular las políticas para el mejoramiento y modernización de la 

administración. 

 

• Descentralizar el sistema guatemalteco de áreas protegidas, para el 

desarrollo y conservación del patrimonio natural del país, incluyendo las 

áreas de reserva territorial del Estado. 

 

• Formular, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, la política sobre la conservación de los recursos pesqueros 

y suelo, estableciendo los principios sobre su ordenamiento, conservación 

y sostenibilidad, velando por su efectivo cumplimiento. 

 

• En coordinación con el Consejo de Ministros, incorporar el componente 

ambiental en la formulación de la política económica y social del Gobierno, 

garantizando la inclusión de la variable ambiental y velando por el logro de 

un desarrollo sostenible. 

 

• Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Educación, la política 

nacional de educación ambiental y vigilar porque se cumpla. 

 

• Ejercer las funciones normativas, de control y supervisión en materia de 

ambiente y recursos naturales que por ley le corresponden, velando por la 

seguridad humana y ambiental. 
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• Definir las normas ambientales en materia de recursos no renovables. 

 

• Formular la política para el manejo del recurso hídrico en lo que 

corresponda a contaminación, calidad y renovación de dicho recurso. 

 

• Controlar la calidad ambiental, aprobar las evaluaciones de impacto 

ambiental, practicarlas en caso de riesgo ambiental y velar porque se 

cumplan, e imponer sanciones por su incumplimiento. 

 

• Elaborar las políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas 

costeras, océanos y recursos marinos. 

 

• Promover y propiciar la participación equitativa de hombres y mujeres, 

personas naturales o jurídicas, y de las comunidades indígenas y locales 

en el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales. 

 

• Elaborar y presentar anualmente el informe ambiental del Estado. 

• Promover la conciencia pública ambiental y la adopción del criterio de 

precaución. 

 

6.1.2. Normas legales del ministerio 

 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para el desarrollo de sus 

funciones y la creación y cumplimiento de las normativas, se rige bajo las 

siguientes bases legales: 

 

• Artículo 64 y 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

 



120 

• Decreto 68-86 del Congreso de la República, Ley de Protección y 

Mejoramiento del Medio ambiente, del 5 de diciembre de 1986. 

 

• Decreto 90-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 

Creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, del 11 de 

diciembre de 2000. 

 

• Decreto 91-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Reformas 

a la Ley de Creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 

publicado el 20 de diciembre de 2000. 

 

• Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 

Ejecutivo, publicada el 12 de diciembre de 1997, modificada por Decreto 

No. 63-98, publicado el 4 de noviembre de 1998; reformado por Decreto 

No. 22-99, publicado el 28 de mayo de 1999, y 90-2000, publicado el 11 

de diciembre de 2000. 

• Acuerdo Gubernativo No. 186-2001, Reglamento Orgánico Interno del 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, publicado el 31 de mayo de 

2001; modificado por Acuerdo Gubernativo No. 284-2001, publicado el 13 

de julio de 2001. 

 

• Decreto No. 42-2001 del Congreso de la República, Ley de Desarrollo 

Social, publicada el 19 de octubre de 2001. 

 

• Acuerdo Ministerial No. 113-2002, Crease la Unidad de Género, Mujer y 

Juventud, publicado el 7 de octubre de 2002. 

 

• Acuerdo Ministerial No. 124-2002, Crease la Unidad de Políticas Mayas de 

Ambiente y Recursos Naturales, publicado el 7 de octubre de 2002. 
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• Acuerdo Ministerial No. 147, Crease el Consejo Consultivo de Ambiente y 

Recursos Naturales, publicado el 22 de noviembre de 2002. 

 

• Acuerdo Gubernativo No. 23-2003, Reglamento de Evaluación, Control y 

Seguimiento Ambiental, fechado el 27 de enero de 2003; reformado por 

Acuerdos Gubernativos Nos. 240-2003, publicado el 25 de abril de 2003; 

424-2003, publicado el 1 de agosto de 2003; y 704-2003, publicado el 11 

de noviembre de 2003. 

 

• Acuerdo Ministerial No. 52-2003, Reglamento del Consejo Consultivo de 

Ambiente y Recursos Naturales, publicado el 4 de abril de 2003. 

• Acuerdo Ministerial No. 106-2003, Crease la Unidad Nacional de 

Coordinación y Sinergias para la Estrategia de Corredor Biológico 

Mesoamericano en Guatemala, publicado el 4 de septiembre de 2003. 

 

• Acuerdo Ministerial No. 134-2003, Crease el Programa Nacional de 

Cambio Climático, publicado el 12 de diciembre de 2003. 

 

• Acuerdo Gubernativo No. 791-2003, Normativa sobre la Política Marco de 

Gestión Ambiental, publicado el 10 de diciembre de 2003. 

 

• Acuerdo Ministerial No. 05-2004, Crease la Unidad de Capacitación del 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que funcionará bajo la 

Dirección General de Formación, Organización y Participación Social, 

publicado el 19 de enero de 2004. 

 

• Acuerdo Ministerial No. 239-2005, Se crean las unidades de Recursos 

Hídricos y Cuencas, Calidad Ambiental y Protocolo, de fecha 19 de mayo 

de 2005. 
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• Acuerdo Ministerial No. 477-2005, Se crea la Oficina Nacional del 

Desarrollo Limpio, publicado el 19 de septiembre de 2005. 

 

• Acuerdo Ministerial No. 218-2006, Se crea la Unidad Técnica 

Especializada en Ozono, de fecha 27 de abril de 2006. 

• Acuerdo Ministerial No. 236-2006, Reglamento de las Descargas y Reuso 

de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos, Publicado 11 mayo 

2006 

 

• Otras disposiciones legales de observancia general. 

 

Además, el MARN ofrece como productos y servicios lo siguiente: 

 

• Licencias ambientales. 

• Evaluación de los instrumentos ambientales. 

• Control del cumplimiento de la normativa ambiental. 

• Educación ambiental. 

• Control y seguimiento de las medidas de mitigación dentro de las 

diferentes actividades económicas 

• Asesoría en producción más limpia. 

 

6.1.3. Medidas de mitigación 

 

En el artículo 2 del Acuerdo Gubernativo Número 137-2016 del Ministerio 

de Ambiente y Recursos naturales, se define como medidas de mitigación el 

conjunto de medidas destinadas a prevenir, reducir, minimizar y corregir la 

magnitud de los impactos negativos al ambiente, identificados dentro del proceso 

de evaluación ambiental como posibles consecuencias del desarrollo de una 

obra, industria, proyecto o actividad específica. 
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6.2. Impacto social 

 

El impacto social de un proyecto puede ser definido como las 

consecuencias tanto positivas como negativas que el proyecto genera en la 

comunidad en donde se desarrolla y en las comunidades cercanas, por ejemplo: 

 

• Afección a servicios básicos de las comunidades: electricidad, agua, 

educación, salud o comunicaciones. 

• Alteración de la continuidad de las actividades económicas  

• Afección a los derechos de grupos vulnerables como indígenas, personas 

con bajos ingresos, niños, ancianos, entre otros. 

• Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los 

efluentes, emisiones o residuos. 

• Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones significativas 

de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. 

• Afección a los derechos de empleados directos o indirectos. 

• Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, 

histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.   

6.3. Impacto ambiental 

 

Es definido como las alteraciones provocadas, ya sea directa o 

indirectamente, al medio ambiente por el desarrollo de un proyecto o actividad. 

Todos los proyectos, para ser ejecutados, deben contar con una evaluación de 

impacto ambiental, en este caso se analizará tanto el impacto ambiental como el 

social, en el formulario de mitigación ambiental y la matriz de Leopold. Los 

proyectos o actividades que ingresan al sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, para verificar requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto 
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Ambiental, si generarán o presentarán a lo menos uno de los siguientes efectos, 

características o circunstancias:  

• Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de 

los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y 

aire.     

• Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas 

susceptibles de ser afectadas, así como el valor ambiental del 

territorio en que se pretende emplazar.  

• Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, 

del valor paisajístico o turístico de una zona.    

Incluyendo también los anteriormente mencionados en el impacto social. 

Tabla XXII. Formulario de mitigación ambiental 

 

Nombre 
de 
Actividad: 

Proyecto 
 Vicalama 

Columna 
A 

Columna 
B 

Columna C 

Tipo de 
 
Actividad: 

Producción de 
chile pimiento en 
invernadero 

Sí No Sí la respuesta 
es sí en 
Columna A ¿Es 
esta de…? 

Alto 
Riesgo 

Medio  
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES Y COMUNIDADES 

1 ¿Requerirá el proyecto 
la construcción de 
algún tipo de estructura 
(edificios, represas, 
paredes, etc.)? 

  X     

2 ¿Requerirá el proyecto 
la construcción o 
reparación de 
carreteras o senderos? 

  X     
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Continuación: tabla XXII 

3 ¿Requerirá el proyecto 
el uso, planes de uso o 
adiestramiento en el 
uso de algún 
componente químico  
como pesticidas 
(incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, 
lacas, productos con 
plomo, etc.? 

X     X 

4 ¿Involucra la 
construcción o 
reparación de sistemas 
de irrigación? 

  X   X 

5 ¿Involucra la 
construcción o 
reparación de 
estanques de peces? 

  X     

6 ¿Involucra la 
disposición final de 
aceite usado de motor? 

  X     

7 ¿Requerirá el proyecto 
de la implementación 
de manejo forestal o 
extracción de productos 
forestales? 

  X     

8 ¿Existe alguna área 
terrestre o acuática 
potencialmente 
sensible cerca del sitio 
del proyecto, 
incluyendo  
áreas protegidas? 

  X     

9 ¿Impactará la actividad 
a la vida silvestre, 
recursos forestales o 
humedales? 

  X     
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Continuación: tabla XXII 
 
10 ¿Las actividades 

propuestas generarán 
gases, líquidos o 
sólidos (i.e. descarga 
de contaminantes)? 

X     X 

11 ¿Los desperdicios 
generados durante o 
después del proyecto 
impactarán las 
superficies 
circundantes o 
acuíferos? 

  X     

12 ¿Como resultado de la 
actividad habrá 
reducción de la 
cobertura vegetal? 

  X     

13 ¿Contribuirá esta 
actividad a la erosión? 

X     X 

14 ¿Es esta actividad 
incompatible con el 
actual uso de suelo de 
los alrededores? 

  X     

15 ¿Esta actividad 
promoverá el 
desplazamiento de 
viviendas? 

  X     

16 ¿Esta actividad 
afectará características 
físicas o geológicas 
únicas? 

  X     

17 ¿Esta actividad 
contribuirá al cambio en 
la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo 
acuático? 

  X     

18 ¿Tiene la actividad 
relación con manglares 
o arrecifes de coral? 

  X     
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Continuación: tabla XXII 
 
19 ¿Podría la actividad 

exponer a la gente o 
propiedades a 
inundaciones? 

  X     

20 ¿Podría la actividad 
contribuir a una 
sustancial reducción en 
el volumen de agua 
subterránea disponible 
para la  
provisión pública? 

  X     

21 ¿Podría la actividad 
generar olores 
censurables? 

  X     

22 ¿Podría la actividad 
violar estándares 
permisibles de calidad 
del aire? 

  X     

AMBIENTE Y SALUD 

23 ¿Las actividades del 
proyecto crearán 
condiciones para 
promover el incremento 
de enfermedades 
transmitidas  
por agua o poblaciones 
de organismos vectores 
de la enfermedad, o 
presentan factores que 
tendrían un efecto  
negativo en la salud o 
seguridad personal? 

  X     

24 Para rehabilitación de 
vías, así como 
subvenciones de agua 
y saneamiento, ¿ha 
sido presentado un plan 
de 
 mantenimiento? 

  X     
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Continuación: tabla XXII 

25 ¿Podría esta actividad 
generar riesgos o 
barreras para el tránsito 
de peatones, motoristas 
o personas con  
discapacidades? 

  X     

26 ¿Podría la actividad 
incrementar los niveles 
existentes de ruido? 

  X     

27 ¿Podría el proyecto 
implicar el descarte de 
jeringuillas, gasas, 
guantes y otros 
desechos biológicos 
riesgosos? 

  X     

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

28 ¿Es esta actividad 
incompatible con el uso 
de suelo actual? 

  X     

29 ¿Necesita esta 
actividad permisos de 
planificación local, por 
ejemplo, mejoramiento 
de infraestructura o de  
cambio de uso del 
suelo? 

  X     

30 ¿Incumple esta 
actividad con alguna 
parte del código 
nacional de 
construcciones? (i.e. 
mejoramiento de 
infraestructura) 

  X     

GÉNERO 

31 ¿Las actividades del 
proyecto inhiben el 
involucramiento 
equitativo entre 
hombres y mujeres? 

  X     
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Continuación: tabla XXII 
 
32 ¿Hay factores que evitan la 

participación de mujeres en el 
proyecto? 
  

X   
  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.3.1. Matriz de Leopold  

 

Es una herramienta cualitativa de evaluación de impacto ambiental utilizada 

para identificar el impacto del proyecto en su entorno natural. Su objetivo principal 

es garantizar que los impactos de dichas acciones sean evaluados y 

considerados en la etapa de planificación de un proyecto. 

 

Tabla XXIII. . Matriz modificada de Leopold para Proyecto de Producción 

de Chile Pimiento Bajo Invernadero 

 

Nomenclatura: 

 

 ++ Impacto positivo grande 

 + Impacto positivo pequeño 

 * Neutro 

 - Impacto negativo pequeño 

 -- Impacto negativo grande 

 A adverso 

 B benéfico 

 N neutro 
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Continuación: tabla XXII 

ELEMENTO AMBIENTALES 
Etapa de construcción Etapa de funcionamiento 

A B N A B N 

I. MEDIO AMBIENTE               

1. Tierras               

  a. Topografía             

  b. Suelo   -         * 

  c. Erosión y sedimentación   -    -    

2. Microclima       *     * 

3. Aguas               

  a. Ríos       *     * 

  b. Aguas subterráneas                 

  c. Calidad de aguas           

4. Ecosistema               

  a. Flora              

    -Vegetación natural     *    *  

    -Cultivos     ++     ++   

  b. Fauna               

    -Mamíferos y aves     *     * 

    -Peces organismos acuáticos     *     * 

  c. Biodiversidad               

    -Peligro de extinción     *     * 

    -Especies migratorias     *     * 

5. Desastres naturales      *      * 

II. MEDI AMBIENTE SOCIO-ECONÓMICO             

1. Población               

  a. Población en peligro    ++     ++  

  b. reasentamiento     *     * 

  c. Poblaciones migratorias     *     * 

2. Uso de la tierra     ++      ++   

3. Uso del agua      *    * 

4. Actividades productivas             

  a. Agricultura      ++     ++  

  b. Pecuaria             

  c. Pesca             

  d. Agroindustria             

  e. Mercado y comercio   ++     ++   

5. Empleo     ++      ++  

6. Aspectos culturales     *   +   

7. Historia y arqueología     *     * 

8. Turismo       *     * 

III. PROBLEMAS AMBIENTALES             

1. Contaminación del aire     *  +    

2. Contaminación del agua     *    *  

3. Contaminación del suelo    *    ++  

4. Ruido y vibración             

5. Hundimiento del suelo           

6. Mal olor             

 

Fuente: elaboración propia 
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Se sugieren algunas medidas de mitigación aplicables, para reducir el 

impacto ambiental negativo producido por el proyecto. 

 

A. Medio ambiente 

 

Tierras:   

• El suelo será afectado en la etapa de construcción del invernadero. 

• Después de la cosecha podría existir erosión y sedimentación. 

 

Mitigación 

• Se recomiendan buenas prácticas de manufactura, restaurar los 

nutrientes del suelo y la rotación con cultivos. 
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6.4. Medidas preventivas y compensatorias 

 

Tabla XXIV. Plan de Identificación de Mitigación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 

 

El objetivo principal de este estudio es analizar las necesidades de tipo 

económico necesarias para la puesta en marcha del proyecto, con el propósito 

de determinar la rentabilidad o no rentabilidad del proyecto. Al final del estudio se 

obtendrá una estimación de los costos y gastos que tendrá el proyecto. 

 

7.1. Costos 

 

El costo es definido como cualquier erogación en la que se incurre para 

producir un bien o servicio. El costo incluye todo elemento y erogación que 

terminan haciendo parte del producto final o servicio prestado de forma directa. 

 

7.1.1. Costos de producción 

 

Son el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se incurre para 

obtener un producto terminado en las condiciones necesarias para ser entregado 

al sector comercial. Se clasifican en: 

 

• Los costos fijos son aquellos que no cambian de manera significativa ante 

variaciones en la cantidad de bienes producidos o servicios prestados. Por 

ejemplo, el costo del alquiler de una fábrica. 

 

• Los costos variables son los que varían según la cantidad de bienes 

producidos o servicios prestados. Por ejemplo, si se produce mayor 

cantidad de un determinado producto habrá un mayor costo en materia 

prima, un mayor número de sueldos de trabajadores, etc. 
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Dentro de los costos de producción se encuentra el de mano de obra. Para 

este proyecto el pago será por 22 medias jornadas del personal operativo. Según 

lo establecido por el Ministerio de Trabajo el salario mínimo por hora en jornada 

diurna ordinaria y para actividad agrícola es de Q. 11,27. 

 

Tabla XXV. Detalle de costo de mano de obra 

 

Cantidad de medias 
jornadas 110 

Valor de media 
jornada Q. 45,08 

Mano de obra Q. 4 958,80 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla XXVI. Costos anuales de producción de chile pimiento 

 

  Total (Q) 

Costos fijos 1 500,00 

Mantenimiento (cada 3 
años) 800,00 

Imprevistos 700,00 

Costos variables 
5 883,80 

Mano de obra 4 958,80 

Sustrato y llenado 
bolsas 320,00 

Plántulas de chile 
pimiento 315,00 

Fertilizantes 160,00 

Insecticida 70,00 

Fungicidas 60,00 

Total de costos 7 383,80 
 

Fuente: elaboración propia 
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7.2. Gastos 

 

Son el conjunto de erogaciones destinadas a la distribución o venta del 

producto, así como a la administración. En el gasto se pueden clasificar aquellas 

erogaciones que no se pueden identificar de forma directa en el producto final 

porque no participó en su construcción. 

 

7.2.1. Gastos administrativos 

 

Son los que tienen que ver directamente con la administración general del 

negocio y no con sus actividades operativas. No se incluyen en esta categoría 

los gastos que tienen que ver propiamente con la operación del giro del negocio 

ni con el mercadeo. Los arriendos, seguros, suscripciones, servicios públicos y 

suministros de oficina pueden clasificarse como un gasto administrativo. 

 

En el desarrollo del proyecto no se tendrán gastos de mano de obra, debido 

a que su estructura organizacional es de una cooperativa, por lo tanto, todos los 

asociados, 30 trabajadores y Vicalama, se repartirán las ganancias en partes 

iguales, por lo que se sugiere un 3,23 % para cada uno. Como gastos 

administrativos en el proyecto se tendrá un total de Q. 351,50 para insumos de 

oficina. 

 

Tabla XXVII. Gastos administrativos anuales 

 

Insumo 
Precio 

Unitario 
(Q) 

Cantidad Subtotal 

Set de engrapadora 42,90 1 42,90 

Paquete de lapiceros 19,90 2 39,80 

Resma de papel 
reciclado 40,00 2 80,00 
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Continuación: tabla XXVII 
 

Tijeras 19,90 2 39,80 

Rollo de tape 9,90 5 49,50 

Archivador 19,90 3 59,70 

Total     311,70 
 

Fuente: elaboración propia 

 

7.2.2. Gastos de ventas 

 

Son gastos incrementales directamente relacionados con la cantidad de 

artículos que se venden. Están relacionados con la preparación y 

almacenamiento de los artículos para la venta, la promoción de ventas, los gastos 

en que se incurre al realizar las ventas y al distribuir el producto. 

 

7.2.2.1. Gastos de comercialización 

 

Son los desembolsos que hace el productor con el fin de impulsar la venta 

de su producto. Ejemplos de estos gastos son: comisiones sobre ventas, flete, 

seguro por transporte, promoción y publicidad. Para el caso del proyecto los 

gastos de comercialización serán: Q. 29,00 por cada canasta que el cliente desee 

quedarse y Q. 80,00 para volantes de publicidad del producto en el primer año.  

 

7.2.2.2. Gastos de distribución 

 

Son todas las erogaciones que se realizan con el propósito de hacer llegar 

el bien desde su planta de fabricación hasta el lugar en donde son adquiridos. 

Para este caso los gastos mensuales de distribución serán de Q. 20,00 

mensuales, que es el costo de transporte del producto desde el invernadero hasta 
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el Mercado Primero de Julio, que se encuentra a aproximadamente a 1 km de 

distancia. 

 

7.3. Punto de equilibrio 

 

Es aquel punto en donde las ventas se igualan a los costos totales, haciendo 

que las utilidades sean igual a cero, es decir es el punto donde la empresa no 

tiene ganancias ni pérdidas. Al realizar el cálculo del punto de equilibrio se sabrá 

qué cantidad de unidades deben ser vendidas para cubrir los costos 

 

La fórmula del punto de equilibrio de unidades es: 

 

𝑃. 𝐸 =  
𝐶. 𝐹

𝑃. 𝑉 − 𝐶. 𝑉
 

Donde: 

P.E= Punto de equilibrio 

C.F= Costos fijos 

P.V= Precio de venta unitario 

C.V= Costo variable unitario 

 

Fórmula para punto de equilibrio de unidades monetarias: 

 

𝑃. 𝐸 = 𝑄. 𝐸 ∗ 𝑃. 𝑉 

Donde: 

P.E= Punto de equilibrio 

Q.E= Unidades del punto de equilibrio 

P.V= Precio de venta unitario 
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Tabla XXVIII. Datos para cálculo de punto de equilibrio 

 

Precio de venta unitario 107,50 

Costo variable unitario 27,87 

Costo fijo 
12 098,95 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

P. E =  
12 098,95

107,50 − 27,87
= 151,94 = 152 

 

P. E = 152 ∗ 107,50 = Q16 340,00 

 

El punto de equilibrio para el proyecto es de 152 unidades y Q. 16 340,00 

anuales, el aumento de unidades vendidas a partir de estos datos representa 

utilidad para la organización y, por el contrario, la disminución de unidades 

vendidas representa pérdidas. 
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8. ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

 

Es un estudio fundamental para la evaluación de un proyecto, ya que el 

objetivo principal del estudio es determinar la capacidad que tendrá el proyecto 

para ser sustentable, viable y rentable en el tiempo.  

 

8.1. Inversión inicial 

 

Es definida como la cantidad de dinero necesaria para poner en marcha un 

proyecto. Dentro de los rubros a tomar en cuenta para su determinación se 

encuentran: maquinaria, equipo, herramientas, inscripciones, registros, 

construcciones, etc.; estos rubros dependen del proyecto que se vaya a ejecutar. 

 

En la siguiente tabla se detallan los precios de los invernaderos, el sistema de 

riego, maquinaria, herramientas y equipo necesarios para la inversión inicial del 

proyecto. 

 

Tabla XXIX. Inversión inicial del proyecto 

 

Descripción Precio (Q) 

Invernaderos 162 636,18 

Sistema de riego por goteo 5 837,20 

Maquinaria, herramientas y 
equipo 8 940,00 

Total 177 413,38 
 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla XXX. Presupuesto del sistema de riego por goteo 

 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Q) 

Subtotal 

Fabricación 1 665,00 665,00 

Tubo de PVC de 1,5 pulg. 2 48,00 48,00 

Rollo de cinta de riego 1 800,00 800,00 

Codo de 90° 1,5 pulg 1 8,20 8,20 

Tee PVC 1,5 pulg. 1 30,00 30,00 

Tapones PVC 2 14,00 14,00 

Tanque de fertilización 1 2 000,00 2 000,00 

Filtro de anillos 1 1 300,00 1300,00 

Conectores de 16 mm 20 3,00 3,00 

Pegamento para PVC 1 59,00 59,00 

Bomba 1 325,00 325,00 

Instalación  1 585,00 585,00 

TOTAL     5 837,20 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

8.2. Ingresos por ventas 

 

Un ingreso es un aumento de los recursos económicos de la organización, 

por lo tanto, los ingresos por ventas dan el incremento que se genera en el 

patrimonio neto por las ventas realizadas. 

 

En la siguiente tabla se detallan los factores para el calculo de los ingresos por 

ventas. 
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Tabla XXXI. Ingresos por venta de cajas de chile pimiento de primera 

calidad 

 

  

Cantidad 
(Cajas) 

Precio 
Promedio 

(Q) 

Gastos de Ventas 
(Q) 

Ingresos por Ventas 
(Q) 

Mensual 18 107,50 26,67 1 908,33 

Anual 211 107,50 320,04 22 362,46 
 

Fuente: elaboración propia 

 

8.3. Valor Presente Neto (VPN) 

 

Es una herramienta para la toma de decisiones en inversión, debido a que 

permite determinar de forma anticipada si una inversión es factible o no, con el 

objetivo de prevenir pérdidas a futuro. Es utilizado por dos razones: porque es de 

muy fácil aplicación y porque todos los ingresos y egresos futuros se transforman 

al presente, y así puede verse de mejor manera si los ingresos son mayores a 

los egresos. 

 

Una manera de establecer el VPN es mediante la siguiente fórmula: 

VPN = Beneficio neto actualizado (BNA) – Inversión 

 

El BNA es el valor actual del flujo de caja o Beneficio Neto Proyectado, que 

ha sido actualizado mediante una tasa de descuento (TD). Esta última es la tasa 

de rendimiento o rentabilidad mínima que se espera obtener. 

 

Las fórmulas del VPN son: 

 

P = −I +
∑ (ING − EG)n=tn

n=t

(1 + i)n
= −I +

∑(FNE)

(1 + i)n
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P = A
(1 + i)n−1

i ∗ (1 + i)n
 

 

Donde: 

P= Valor de pago único en el valor inicial a la operación o valor presente  

ING= Ingresos en el período 

EG= Egresos del período  

I= Inversión inicial 

FNE= Flujo Neto Efectivo 

t= Número de periodos 

A = Valor de pago uniforme en un período determinado o valor de pago 

constante o renta, de ingreso o egreso. 

i  = Tasa de interés de cobro por la operación o tasa de utilidad por la 

inversión a una solución. 

n = Período de tiempo que pretende la duración de la operación. 

 

VPN=Ingresos-Egresos 

  

El valor presente neto puede desplegar tres posibles respuestas, las cuales 

son: 

     VPN < 0                                                

     VPN = 0      

     VPN > 0 

 

Cuando el VPN < 0, y el resultado es un valor negativo, indica que el 

proyecto no es rentable.  Cuando VPN = 0, se concluye que el proyecto no genera 

utilidad sobre la inversión realizada, y cuando el VPN > 0, indica que el proyecto 

es rentable. 
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Figura 49. Tasa de interés efectiva para cálculo de VPN 

 

 

 

Fuente: Tasas de Interés Anual. BAM. 

http://www.bam.com.gt/images/descargas/banco/tasas/tasas-nominales-bam-a-1-de-octubre-

2015.pdf. Consulta: septiembre 2017. 

 

Además, se realizó el cálculo de depreciación utilizando el método de línea 

recta establecido en el artículo 27 del Decreto No. 10-2012 del Congreso de la 

República, Ley de Actualización Tributaria, que consiste en aplicar sobre el valor 

de adquisición un porcentaje anual fijo y constante, establecido en el artículo 28. 

 

Tabla XXXII. Depreciación 

  Porcentajes Vida útil Depreciación 

Invernaderos 5 % 20 8 131,81 

Sistema de riego 20 % 5 1 167,44 

Maquinaria y equipo 20 % 5 1 788,00 

  Total 11 087,25 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se realizó el cálculo de flujo efectivo neto utilizando la tasa de inflación 

promedio anual de 4,47 % dada por el Banco de Guatemala para proyectar los 

ingresos y egresos, porque esta tasa representa el aumento a nivel general de 

precios, se espera que este porcentaje de inflación perdure durante el tiempo de 

vida del proyecto. En la tabla XXXIII se muestran los resultados obtenidos: 

 

http://www.bam.com.gt/images/descargas/banco/tasas/tasas-nominales-bam-a-1-de-octubre-2015.pdf
http://www.bam.com.gt/images/descargas/banco/tasas/tasas-nominales-bam-a-1-de-octubre-2015.pdf
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Tabla XXXIII. Flujo de caja contable 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Año
1

Año
2

Año
3

Año
4

Año
5

Año
6

Año
7

Año
8

Año
9

Año
10

Año
11

Año
12

Año
13

Año
14

Año
15

Inve
rsió

n Ini
cial

-177
532

,38

Ven
tas

22 6
82,5

0
 

23 6
96,4

1
 

28 3
80,0

0
 

29 6
48,5

9
 

30 9
73,8

8
 

32 3
58,4

1
 

33 8
04,8

3
 

35 3
15,9

1
 

36 8
94,5

3
 

38 5
43,7

1
  

40 2
66,6

2
 

42 0
66,5

4
 

43 9
46,9

1
 

45 9
11,3

4
 

47 9
63,5

7
 

Sus
trato

 y lle
nad

o bo
lsas

320
,00

      
334

,30
      

349
,25

      
364

,86
      

381
,17

      
 

398
,21

      
416

,01
      

434
,60

      
454

,03
      

 
474

,32
      

 
321

,00
      

335
,35

      
350

,34
      

366
,00

      
322

,00
      

Pilo
nes

 de 
Chi

le P
imie

nto
315

,00
      

329
,08

      
343

,79
      

359
,16

      
375

,21
      

 
391

,98
      

409
,51

      
427

,81
      

446
,93

      
 

466
,91

      
 

487
,78

      
509

,59
      

532
,37

      
556

,16
      

581
,02

      

Fer
tiliza

ntes
160

,00
      

167
,15

      
174

,62
      

182
,43

      
190

,58
      

 
199

,10
      

208
,00

      
217

,30
      

227
,01

      
 

237
,16

      
 

247
,76

      
258

,84
      

270
,41

      
282

,49
      

295
,12

      

Inse
ctic

ida
70,0

0
      

   
73,1

3
      

  
76,4

0
      

   
79,8

1
      

  
83,3

8
      

   
87,1

1
      

  
91,0

0
      

   
95,0

7
      

   
99,3

2
      

   
103

,76
      

 
108

,40
      

113
,24

      
118

,30
      

123
,59

      
129

,12
      

Fun
gici

das
60,0

0
      

   
62,6

8
      

  
65,4

8
      

   
68,4

1
      

  
71,4

7
      

   
74,6

6
      

  
78,0

0
      

   
81,4

9
      

   
85,1

3
      

   
88,9

4
      

   
92,9

1
      

  
97,0

6
      

  
101

,40
      

105
,94

      
110

,67
      

Gas
tos 

por 
Ven

ta
320

,04
      

334
,35

      
349

,29
      

364
,90

      
381

,22
      

 
398

,26
      

416
,06

      
434

,66
      

454
,08

      
 

474
,38

      
 

495
,59

      
517

,74
      

540
,88

      
565

,06
      

590
,32

      

Man
o de

 Ob
ra (2

5 Jo
rnal

es)
495

8,8
5 18

0,46
   

5 41
2,02

   
5 65

3,94
   

5 90
6,67

   
6 17

0,70
   

6 44
6,53

   
6 73

4,69
   

7 03
5,73

    
7 35

0,23
    

7 67
8,79

   
8 02

2,03
   

8 38
0,61

   
8 75

5,23
   

9 14
6,58

   

Tot
al d

e C
ost

os V
aria

bles
6 20

3,84
   

6 48
1,15

   
6 77

0,86
   

7 07
3,52

   
7 38

9,70
   

7 72
0,02

   
8 06

5,11
   

8 42
5,62

   
8 80

2,24
    

9 19
5,70

    
9 43

2,23
   

9 85
3,85

   
10 2

94,3
1

 
10 7

54,4
7

 
11 1

74,8
3

 

Man
teni

mie
nto

861
,79

      
900

,31
      

-
      

      
 

-
      

      
 

940
,56

      
 

982
,60

      
1 02

6,52
   

Dep
reci

ació
n de

 Act
ivos

11 0
87,2

5
 

11 0
87,2

5
 

11 0
87,2

5
 

11 0
87,2

5
 

11 0
87,2

5
 

8 13
1,81

   
8 13

1,81
   

8 13
1,81

   
8 13

1,81
    

8 13
1,81

    
8 13

1,81
   

8 13
1,81

   
8 13

1,81
   

8 13
1,81

   
8 13

1,81
   

Imp
revi

stos
700

,00
      

731
,29

      
763

,98
      

798
,13

      
833

,80
      

 
871

,08
      

910
,01

      
950

,69
      

993
,19

      
 

1 03
7,58

    
1 08

3,96
   

1 13
2,41

   
1 18

3,03
   

1 23
5,92

   
1 29

1,16
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tos 

Adm
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,70
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,63
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,63

325
,63
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,63
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,63
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,63
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,63
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,63

325
,63
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,19

      
340

,19
355

,40
      

355
,40

371
,28

      

Tot
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e C
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os F
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12 0
98,9

5
 

12 1
44,1

7
 

13 0
38,6

5
 

12 2
11,0

1
 

12 2
46,6

9
 

10 2
28,8

3
 

9 36
7,46

   
9 40

8,13
   

10 3
91,1

8
 

9 49
5,02

    
9 55

5,96
   

10 5
87,0

1
 

9 67
0,24

   
9 72

3,12
   

10 8
20,7

7
 

Tot
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2
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36,3
9
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5

 
17 4

32,5
6

 
17 8

33,7
5

 
19 1
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3

 
18 6

90,7
3
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9

 
20 4

40,8
6
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64,5
5
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9
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95,6
1

 

 Re
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1,08
   

8 57
0,49

   
10 3
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6

 
11 3

37,4
9

 
14 4

09,5
6

 
16 3

72,2
7

 
17 4

82,1
6

 
17 7

01,1
0
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9

  
21 2
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3
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8
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5
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7
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ació
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5
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87,2

5
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5
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5
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5
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1,81
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1,81
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1,81
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8 13
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8 13
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8 13
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JO 
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VO 
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O
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6
 

16 1
58,3

3
 

19 6
57,7

4
 

21 4
51,3

1
 

22 4
24,7

4
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41,3

7
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04,0

8
 

25 6
13,9

7
 

25 8
32,9

1
 

27 9
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0
  

29 4
10,2

4
 

29 7
57,4

9
 

32 1
14,1

7
 

33 5
65,5

6
 

34 0
99,7

8
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Para el cálculo de VPN se utilizó una tasa de interés efectiva de 3 %, tasa 

pasiva dada por BAM, ya que se analizará si es más conveniente invertir en el 

proyecto o ahorrar la inversión. 

 

Ejemplo de cálculo de VPN para el año 1: 

 

P =
15 466,96

(1 + 0.03)1
= 15 016,47 

 

Tabla XXXIV. Valor Presente Neto 

 

n FLUJO NETO 
DE EFECTIVO 

(FNE) 

(1+i)n FNE/(1+i)n 

0 -177532,38  -177532,38 

1 15 466,96 1,03 15 016,47 

2 16 158,33 1,06 15 230,78 

3 19 657,74 1,09 17 989,62 

4 21 451,31 1,13 19 059,21 

5 22 424,74 1,16 19 343,78 

6 22 541,37 1,19 18 878,04 

7 24 504,08 1,23 19 924,06 

8 25 613,97 1,27 20 219,90 

9 25 832,91 1,30 19 798,78 

10 27 984,80 1,34 20 823,32 

11 29 410,24 1,38 21 246,58 

12 29 757,49 1,43 20 871,30 

13 32 114,17 1,47 21 868,19 

14 33 565,56 1,51 22 190,79 

15 34 099,78 1,56 21 887,35 

  VPN 116 815,76 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Se observa que el Valor Presente Neto del proyecto es de Q. 116 815,76, 

determinando la rentabilidad del proyecto. 

 

8.4. Análisis de beneficio-costo 

 

También llamado índice neto de rentabilidad, es una herramienta financiera 

con la cual se evalúa la rentabilidad de un proyecto, midiendo la relación entre 

los costos y beneficios que este tendrá. Es un cociente que se obtiene de dividir 

el valor actual neto de los beneficios totales entre el valor actual neto de los 

costos totales, teniendo como fórmula: 

 

B
C⁄ =

∑ Ingresosn=10
n=1

(1 + i)n

∑ Egresosn=10
n=1

(1 + i)n

 

 

Tabla XXXV. Datos actualizados para cálculo de beneficio-costo 

 

 
n 

 
Egresos 

 
Ingresos 

 
Egresos 

Actualizados 

 
Ingresos 

Actualizados 

0 177532,38 0,00 177 532,38 0,00 

1 18 302,79 22 682,50 17 769,70 22 021,84 

2 18 625,32 23 696,41 17 556,15 22 336,14 

3 19 809,51 28 380,00 18 128,51 25 971,72 

4 19 284,53 29 648,59 17 134,05 26 342,38 

5 19 636,39 30 973,88 16 938,52 26 718,34 

6 17 948,85 32 358,41 15 031,88 27 099,66 

7 17 432,56 33 804,83 14 174,27 27 486,42 

8 17 833,75 35 315,91 14 078,13 27 878,70 

9 19 193,43 36 894,53 14 710,16 28 276,58 

10 18 690,73 38 543,71 13 907,66 28 680,14 

11 18 988,19 40 266,62 13 717,47 29 089,46 

12 20 440,86 42 066,54 14 336,81 29 504,62 
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Continuación: tabla XXXV 
 
13 19 964,55 43 946,91 13 594,89 29 925,71 

14 20 477,59 45 911,34 13 538,10 30 352,80 

15 21 995,61 47 963,57 14 118,14 30 785,99 

  TOTAL 406 266,81 412 470,52 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cálculo de beneficio-costo: 

 

B
C⁄ =

412 470,52

406 266,81
= 1,02 

 

Al realizar el análisis se observa que su beneficio-costo es de 1,02, con lo 

que se confirma que el proyecto es rentable 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. El estudio de mercado indica que la demanda anual de chile pimiento en 

el mercado de la Colonia Primero de Julio es de 5 279 kilogramos 

aproximadamente para el año 2020, de los cuales el 100 % será cubierto 

por el proyecto. También se determinó que la oferta nacional es de 22 

1364 732 para ese mismo año. 

 

2. Se determinó que la producción de chile pimiento bajo dos invernaderos 

tipo capilla con ventana cenital y sistema de riego por goteo es la que 

produce mejores condiciones y beneficios, obteniendo como resultado la 

producción de 211 cajas con 25 kilogramos de chile pimiento. 

 

3. Se concluye que la estructura organizacional que deberá tener el proyecto 

es la de una cooperativa de producción, debido a que esta estructura 

proporciona un marco estable y favorecedor para el desarrollo del 

proyecto. 

 

4. En el estudio de impacto ambiental se realizó un análisis del impacto que 

tendrá el proyecto, mediante un formulario de mitigación ambiental y la 

matriz de Leopold, determinando que el impacto ambiental del proyecto es 

mínimo y estableciendo las medidas de mitigación para los riesgos. 

 

5. En el estudio financiero se analizó el beneficio costo y el Valor Presente 

Neto del proyecto, dando como resultado 1,02 y Q. 116 815,76, 

respectivamente, por lo que se determina que el proyecto es rentable. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Se recomienda reducir los costos de la inversión inicial, con la utilización 

de otros materiales como bambú o madera para la construcción de los 

invernaderos. 

 

2. Es recomendable aumentar el volumen de venta, produciendo de manera 

eficiente para aumentar la oferta y al mismo tiempo aumentar la demanda 

por medio de una expansión del mercado objetivo para obtener mayores 

ingresos. 

 

3. Realización de programas de capacitación constantemente, para que 

tanto la mano de obra como el producto final sean de calidad. 

 

4. Es necesario someter a estudios de calidad y sanidad a cada cierto 

tiempo los chiles pimientos que se produzcan. 

 

5. Tomar en cuenta todas las especificaciones técnicas y administrativas 

durante el desarrollo del proyecto para obtener mejores resultados. 
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ANEXOS 
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Papelería y formularios necesarios para el registro de la cooperativa en las 

distintas entidades: 
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Cotización y especificaciones de los invernaderos: 

 

 


