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Resumen 
 

A nivel nacional, existen zonas indígenas en las cuales el plátano es un producto 

fundamental en su economía, por lo que en la presente investigación se analizaron 

los beneficios económicos, ambientales y sociales que traería el poder obtener y 

comercializar un producto diferenciado y con valor agregado a base del plátano 

sembrado en el territorio indígena de Rey Curré. 

La idea principal del proyecto es comprarle el plátano a los productores de Rey 

Curré y que ellos mismos generen el producto final mediante una planta que 

procesará los plátanos y los convertirá en tortas. Estas tortas se comercializarán 

en comercios de Palmar Sur, Palmar Norte, Sierpe y Ciudad Cortés. 

Otro aspecto importante de la metodología, es la presencia de dos poblaciones de 

estudio, ya que se analizó la población de productores de Rey Curré (se realizó un 

censo, 17 productores) y la población de los comercios identificados como 

posibles clientes de los centros de Palmar Norte, Palmar Sur, Sierpe y Ciudad 

Cortés (muestra de 33 comercios). El análisis de la primera arrojó resultados 

socioeconómicos de los productores, tales como cantidad de productores según 

sexo, número de jefes de familia que se dedican a producir plátano, cantidad de 

personas que dependen del jefe de familia, entre otros.  

Por otro lado los aspecto de mercado ayudaron a identificar cual es la 

presentación mas aceptada (paquete de seis tortas), propuestas de marcas, 

consumo según comunidad, (Ciudad  Cortés y Palmar Norte, mayores 

consumidores) entre otros. También se identificó que existen intermediarios de 

Palmar Norte, San José, Pérez Zeledón, que compran el plátano en Rey Curré 

para revenderlo. Además existen chinameros que venden su producto al 

consumidor final y que generan importantes relaciones comerciales a lo interno de 

Rey Curré, ya que entre ellos se venden el plátano. 
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En relación con los aspectos técnicos se necesita un cocinador, un procesador de 

alimentos, una batidora industrial, una cámara de enfriamiento, cámara de 

congelado, empacadora la vacío, una romana de gramos, una romana de 

kilogramos y un camión. Todos estos activos se pueden conseguir en el país y la 

inversión por concepto de maquinaria es de ₡11.000.000 aproximadamente. De la 

misma manera la inversión en equipo general y otros asciende a ₡564.000. 

Por otro lado el proyecto arrojó indicadores financieros positivos, ya que el 

proyecto con financiamiento posee un TIR del 25,88%, un VAN de 28787545,64 y 

un PRI de 3,79 años. Así mismo el proyecto con un 70% de financiamiento arroja 

un TIR del 35,94%, un VAN del 17205470,75 y un PRI de 3,34 años. 

El proyecto genera un bajo impacto ambiental, de hecho los principales impactos 

son sobre el agua (desechos de aceite), suelo y agua (desechos de cáscaras de 

plátano), los cuales se mitigarán reintegrando las cáscaras a las fincas y 

entregando el aceite para su reutilización. 
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Capítulo 1. INTRODUCCION 
 

La importancia del cultivo de plátano (musa paradisiaca) es muchas veces 

desconocida por la población que lo consume, de hecho, este producto “es 

considerado el principal cultivo de las regiones húmedas y cálidas del Sudoeste 

Asiático, además es el cuarto cultivo más importante del mundo, después del 

arroz, el trigo y el maíz”  (Universidad de Chapingo, 2002) 

Por otro lado, es considerado un producto básico y de exportación, constituyendo 

una importante fuente de empleo e ingresos en numerosos países en desarrollo. 

Los países latinoamericanos y del Caribe producen el grueso de los plátanos que 

entra en el comercio internacional, unos 10 millones de toneladas, del total 

mundial de 12 millones de ton. 

La producción de plátano en Costa Rica ha sido una actividad muchas veces 

menospreciada si es comparada con la actividad bananera o piñera, las cuales 

han generado grandes inversiones en el país. 

“En  Costa Rica, el plátano se siembra en casi todas las regiones del país, 

localizándose desde las zonas bajas a nivel del mar hasta las zonas altas entre los 

1.000 y 1.600 m.s.n.m. La producción de plátano es básicamente manejada por 

pequeños y medianos productores, con una tecnología variable, dependiendo del 

tipo de mercado en el cual se venda el producto”  (Solano, 2011). 

Otro aspecto que se relaciona con la producción de plátano, es el valor agregado.  

Con respecto a este tema, en Costa Rica se han introducido al mercado pocos 

productos con valor agregado, de hecho, en el mercado nacional solo se 

encuentran productos como  plátanos fritos y hojuelas en bolsa. Sin embargo, es 

claro la gran cantidad de presentaciones que se le pueden dar a esta fruta, así 

como las propiedades alimentarias que este posee. 
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Por otro lado, hoy en día la demanda de productos alimentarios “amigables con el 

ambiente” está en aumento continuo y esto trae consigo transformaciones en los 

sistemas de producción para poder cumplir con las normas requeridas. 

Actualmente, a nivel nacional existen zonas indígenas, como Rey Curré, en las 

cuales se siembra plátano, por lo que los beneficios económicos, ambientales y 

sociales que traería el poder obtener y comercializar un producto diferenciado son 

dignos de analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El aumento de la competitividad en los diferentes países hace que el mercado a 

nivel mundial se vuelva cada vez más exigente, ya que tanto productores como 

consumidores tienen que mantener estándares de precios, cantidad, calidad y 

constancia, lo cual exige planeación formal, tecnología, capacidad de 

financiamiento, entre otros aspectos.  

Así mismo, “la apertura de mercados y la globalización, nos está llevando a la 

explotación de  recursos naturales y de productos básicos concentrados en los 

sectores bajos de la  cadena de valor agregado y en un alto porcentaje, 

procesados por microempresarios que  disponen en su mayoría, de escasos 

recursos económicos, y casi ninguna tecnología, que los excluye de los mercados 

con mayor valor agregado” (Flores y Solano 2005) 

Como se puede observar una empresa actual debe de responder a muchos retos, 

según Richard Daft (2007), en su libro titulado “Teoría y diseño organizacional”, 

menciona que los retos actuales son: 

 

 La ética y responsabilidad 

 Velocidad de la capacidad de respuesta 

 El ámbito digital de trabajo 

 Diversidad 

 

Costa Rica no escapa a esta tendencia, sin embargo, muchos productores de 

alimentos siguen trabajando de una manera artesanal por lo que han 

experimentado las consecuencias de no mantenerse competitivos y muchas veces 
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el mismo mercado se ha encargado de apartarlos debido a que no cumplen con 

las necesidades del mismo.  

Muchas de las comunidades indígenas del país se han visto afectadas por la gran 

competitividad que presentan los mercados actuales, por lo que les resulta muy 

difícil mantenerse en ellos, además, deficiencias como el bajo valor agregado, la 

alta intermediación y el poco apoyo por parte del estado hacen aún más difícil su 

permanencia en el mercado. Además “la pérdida de los territorios, y del dominio 

territorial de muchas extensiones de sus tierras en manos de personas no 

indígenas, es el problema vital de estas comunidades.  

Pero como un verdadero corolario de esta situación, se presentan asimismo 

problemáticas conexas, tales como la implantación de sistemas educativos, de 

esquemas ideológico-políticos. Todo lo cual redunda en la pérdida de la identidad 

cultural.  Hoy los indígenas sufren problemas de toda índole, que afectan 

directamente su participación en la sociedad. Sus prácticas tradicionales siguen 

siendo negadas, cuando no perseguidas, como es el caso de la medicina 

tradicional, las creencias religiosas autóctonas, y las costumbres sociales” 

(Cuasran 2008). 

Una de estas costumbres sociales es el cultivo del plátano, por lo que resulta de 

suma importancia darle un valor agregado, ya que la adición de valor que se le da 

a este producto es prácticamente nula, esto debido a la inexistencia de 

procesamiento y a una escasa publicidad.  

Sin embargo, para darle un valor agregado al plátano de Rey Curre, es necesario 

hacer una serie de inversiones e investigaciones que vienen a responder a 

interrogantes acerca del proceso técnico, aspectos financieros y de ambiente. Otro 

punto que hay que tener en cuenta es que no se puede observar cada actor de la 

agrocadena por separado, por lo que se tiene que visualizar la producción de 

plátano como una manera de interrelacionar a todos los actores de la agrocadena 
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y de esta manera generar desarrollo económico. Debido a lo anterior es que se 

plantea la pregunta: 

 

 ¿Es viable otorgarle un valor agregado al plátano del territorio indígena de 
Rey Curré, mediante la producción y comercialización de tortas de plátano? 

 

1.2 Justificación 

 

La importancia de trabajar con comunidades indígenas, puede ser justificada de 

varias maneras. Con un estudio de esta naturaleza, se puede ayudar a la 

comunidad para que sean más competitivos en el mercado; además se puede 

generar empleo, dar valor agregado al plátano, entre otros beneficios. Otro punto 

que se tiene que tomar en cuenta, es que los estudios que se han hecho en esta 

reserva indígena no se han enfocado en darle un valor agregado al producto de la 

zona, por lo que una investigación de esta naturaleza, viene a ser un primer 

intento para generar un producto con algún nivel de valor agregado para Rey 

Curré. 

 

1.2.1 Competitividad en el mercado 
 

Una manera de mantenerse competitivo en un mercado tan dinámico como el 

actual, es generar nuevos productos, ya sea por innovaciones o por cambios a 

productos ya existentes. Una de las tendencias a la cual están siendo enfocados 

muchos de los nuevos productos, es la salud humana y la sostenibilidad con el 
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medio ambiente, aspectos que se pueden explotar con el plátano producido por 

los agricultores del Rey Curré. 

Estos productores, poseen experiencia en la producción de plátano, por lo que 

esto es una característica a tomar en cuenta para proponer un proyecto 

relacionado con la adición de valor a este producto, sin embargo, esto es un 

aspecto que por sí solo no puede generar grandes resultados, máxime si se trata 

de fincas tan pequeñas, por lo que el impulsar la competitividad en otras partes de 

la agrocadena es fundamental para que se puedan obtener beneficios mayores 

desde el punto de vista económico y social.  

Por otro lado, la innovación es en muchos casos, una de las fuerzas que impulsa 

la competitividad, de hecho, “la innovación en una agro-cadena productiva se 

considera como una estrategia fundamental de competitividad: se trata de dar 

alternativas para la permanencia de los actores en el mercado y con mejores 

beneficios. Por tratarse de una estrategia de competitividad en la agrocadena, se 

establece que para permanecer en el mercado, cada uno de los actores en la 

agrocadena debe ser competitivo” (Quirós et al. 2004). 

 

1.2.2 Generación de empleo 
 

Otro punto que hay que tomar en cuenta es el tamaño de los productores de 

plátano de Rey Curré. De las fincas sembradas con plátano en la zona de estudio, 

ninguna supera las cinco hectáreas, por lo que un proyecto que genere valor 

agregado al plátano sembrado, ayuda a productores de pequeña escala y no a 

grandes finqueros; esto provoca una mejor distribución de la riqueza y un mayor 

desarrollo económico (no crecimiento económico). 

Como se mencionó anteriormente, un proyecto como el presente procura trabajar 

con pequeños productores, para de esta manera asegurar que realmente sus 
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ingresos aumenten, debido a un precio más alto, producto de un procesamiento al 

plátano tradicional y a una disminución de la intermediación. 

Uno de los aspecto más críticos para las comunidades indígenas es la falta de 

empleo, lo que trae consigo problemas como los son la pobreza y delincuencia. 

Con una propuesta como la presente, se pretende generar empleo a personas de 

la zona y por consiguiente ayudar a combatir el desempleo local. 

 

1.2.3 Valor agregado al producto 
 

En Costa Rica la transformación del  plátano y su valor agregado han venido 

creciendo.   En el año 2007 y 2008, se procesaban cerca de 30.000 tm, casi una 

tercera parte del total de producción Nacional, para satisfacer la demanda nacional 

de agroindustria y de exportación.  Sin embargo, por efectos del cambio de clima e 

inundaciones que sucedieron al final del 2008 y principios del 2009, la industria del 

plátano se vio afectada notoriamente, estimándose en una disminución de más del 

50%. Para satisfacer la demanda nacional y de exportación, los industriales han 

tenido que importar materia prima de otros países como: Nicaragua, Guatemala, 

Ecuador y los pequeños industriales también han disminuido su participación. 

Se tiene que tomar en cuenta, que el plátano ya es producido en la localidad de 

Rey Curré, por lo que no se está introduciendo ningún producto nuevo, de hecho 

es uno de los principales productos de la zona, por lo que se hace necesario 

otorgarle un mayor valor, del cual se beneficien los mismos productores. 
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1.2.4 Pocas investigaciones relacionadas 
 

Otro punto que se tiene que contemplar, es el poco estudio del tema a nivel 

nacional, del cual no se encuentran trabajos recientes, ni que sean 

específicamente del tema en cuestión. Debido a esto, la creación de un plan de 

negocios para otorgarle valor agregado al plátano de Rey Curré responde a este 

vacío que existe. 

Cabe recalcar, que las tortas de plátano vienen a ser un producto totalmente 

nuevo a nivel nacional, por lo que las investigaciones específicas son escasas. 

En la presente investigación se intentó avanzar más en las relaciones entre los 

actores de la agrocadena y no solamente quedarse en una descripción, la cual si 

bien es útil, no identifica puntos y/o actores claves. 

Por la situación descrita, es que la localidad del Rey Curré ve la necesidad de 

realizar el presente plan de negocios para producir tortas de plátano, con el fin de 

encontrar una forma de diversificar los ingresos de sus productores asociados y de 

esta manera, poder ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

localidad. 
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1.3 Marco de referencia 

 

1.3.1 Marco de antecedentes 
 

Si bien no existe ningún estudio que sea exactamente igual al propuesto, sí se han 

elaborado trabajos relacionados con las características del plátano y la 

agrocadena del mismo. Además, también se encuentran varios estudios 

relacionados con temas como valor agregado y agrocadenas, pero de otras frutas. 

Con respecto a la caracterización de la agrocadena,  (Sanchez y Gamboa 2010) 

realizaron un “Análisis de la Agrocadena del Plátano en la Reserva Indígena Rey 

Curré”, en el cual se detallan aspectos relacionados con la preproducción, 

producción, agroindustria, comercialización, sistema de organización de los 

actores y puntos críticos de la agrocadena. 

Cabe resaltar que en dicho estudio, lo único que se hace es la caracterización de 

la agrocadena y no se ahonda en una posibilidad para generar valor agregado. 

Además, es interesante notar que según el estudio anteriormente citado, a nivel de 

agroindustria no existe “ninguna agroindustria o algún tipo de valor agregado a 

nivel comercial en la zona del estudio” (Sanchez y Gamboa, 2010). Es importante 

mencionar que en dicho trabajo, se hace una identificación muy acertada de los 

puntos críticos de la agrocadena, los cuales pueden ayudar en esta investigación, 

ya que estos se tienen que tomar en cuenta para la propuesta de valor agregado. 

Relacionado con el tema de encadenamiento, existen estudios relacionados con la 

agrocadena de mora orgánica. 

Con respecto a la agrocadena de mora orgánica, existe un estudio a nivel nacional 

en el cual Gómez (2007) hace una “Descripción y Análisis de la Competitividad y 

Sostenibilidad de la Agrocadena de Mora Orgánica”. En dicha Tesis se hace un 
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diagnóstico e identificación de puntos críticos, un análisis de la competitividad del 

sector morero orgánico, un análisis de los esquemas de comercialización y se 

proponen alternativas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la 

agrocadena. Si bien el estudio mencionado no es propiamente de plátano, sí hace 

mención a aspectos como los son la competitividad y los canales de 

comercialización, los cuales se tienen que analizar para el caso del plátano en la 

zona del Rey Curré. 

Relacionado con el tema de encadenamiento productivo, en un estudio realizado 

por Brenes et al. (2008) denominado “Encadenamiento Productivo: Una 

herramienta para construir Oportunidades de Negocios a Largo Plazo entre las 

MIPyMEs (Micro, pequeñas y medianas empresas) y el Sector Turístico en la 

Provincia de Guanacaste” se menciona aspectos importantes relacionados con 

estos temas, los cuales pueden ser aplicables para la agrocadena del plátano. En 

dicho estudio se hace alusión al potencial de los encadenamientos, así como 

también a las relaciones entre clúster y encadenamientos productivos. Se llega a 

conclusiones muy importantes, dentro de las cuales se puede citar que la mayoría 

de MIPYMEs en Costa Rica no se encuentran en capacidad de establecer un 

encadenamiento productivo, debido a las siguientes debilidades: 

 

• Falta de estructura organizacional,  

• Mano de obra poco calificada,  

• Falta de recursos económicos  

• Maquinaria o equipo desactualizado.  

 

Estos aspectos son fundamentales y deben de estar presentes si se quiere 

competir en la agroindustria de hoy, por lo que vienen a ser puntos importantes a 

la hora de desarrollar el proyecto. 
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A nivel internacional la Universidad Autónoma de Chapingo, realizó en el 2002 un 

“Estudio para dar valor agregado al plátano”, en el cual se menciona que, “el 

plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, después del arroz, el trigo y 

el maíz. Además de ser considerado un producto básico y de exportación, 

constituyendo una importante fuente de empleo e ingresos en numerosos países 

en desarrollo”. 

Aunque es uno de los cultivos más importantes de todo el mundo, los 

consumidores del norte lo aprecian sólo como postre, pero constituye una parte 

esencial de la dieta diaria para los habitantes de más de cien países tropicales y 

subtropicales”. Además en dicho estudio, se hace alusión a diferentes maneras de 

darle valor agregado al plátano; algunas de las cuales son: 

1. Jugo de plátano 

2. Puré de plátano 

3. Plátanos disecados 

4. Rebanadas de plátano fritas 

5. Plátano deshidratado 

6. Hojuelas de plátano 

7. Polvo de plátano 

8. Patacones prefritos congelados 

9. Plátano maduro congelado 

10. Rebanadas de plátano en almíbar 

11. Mermelada o cajeta de plátano 

12. Harina de plátano 

13. Procesado al vacío 
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Como se pude observar, las variaciones que se pueden generar a partir del 

plátano son muchos. De hecho se observan productos que van desde los más 

comunes a nivel nacional como lo son, hojuelas de plátano, puré de plátano, 

plátano disecado y plátano deshidratado, hasta otros no tan conocidos, como lo 

son jugo de plátano, polvo de plátano y patacones prefritos congelados. Esto deja 

ver, el gran potencial que tiene este producto y el poco aprovechamiento que se le 

ha dado en el ámbito nacional. 

Con respecto a estudios realizados en agrocadenas, la Universidad de Talca, 

realizó un esfuerzo para ahondar más en el tema de agrocadenas, ya que en un 

estudio denominado “Caracterización y performance tecnológico en dos clúster 

vitivinícolas: Valle de Colchagua y Maule”, se intenta ir más allá de una 

identificación, y se busca entre otras cosas el “vínculo de las empresas con sus 

proveedores, servicios de comercialización, comunicación y difusión, consultorías 

y asistencias técnicas, organismos de investigación y transferencia tecnológica, 

instituciones de capacitación y formación, organismos públicos” (Olavarría et al. 

2008) . Como se puede observar, en dicho estudio no solo se identifica las 

relaciones entre los principales eslabones, si no que se analiza las relaciones que 

tiene cada actor con el medio en el que se desenvuelve. 

 

1.3.2 Marco teórico y conceptual 
 

En un plan de negocios, confluyen muchos aspectos relacionados con 

administración, finanzas, mercadeo, etc. En unión a lo anterior; se tiene que 

contemplar el impacto ambiental, el análisis de agrocadena y el tema de valor 

agregado, los cuales se tienen que relacionar con el fin de realizar un análisis 

integral, el cual vea al proyecto como un componente dentro de una elaborada 

telaraña de relaciones (entre el entorno y el proyecto, y entre los actores). Dichas 
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relaciones son parte del análisis de redes, el cual trae consigo significados que 

ayudan a entender de una mejor forma las relaciones entre los diferentes actores 

de una agrocadena. 

A grandes rasgos existen tres elementos básicos de una red, según Álvarez y 

Gallegos (2005), estos tres elementos básicos son: 

 Nodos o actores: Son las personas o grupos de personas que se 

encuentran en torno a un objetivo común. Usualmente los nodos o actores 

se representan por círculos. La suma de todos los nodos representa el 

tamaño de la red. 

 Vínculo: Son los lazos que existen entre dos o mas nodos. En una red de 

amistad, por ejemplo, un actor muestra un vínculo directo con otro actor. 

Los vínculos o relaciones se representan con líneas. 

 Flujo: Indica la dirección del vínculo. Estos pueden ser unidireccionales 

(existe una relación que no es recíproca) o bidireccionales (relación 

recíproca). Cuando un actor no tiene ningún tipo de relación, se dice que 

este es un nodo suelto dentro de la red. 

De la misma forma, a una red se le puede aplicar un análisis de estadística 

descriptiva, el cual se basa en generar indicadores. Según Álvarez y Gallegos 

(2005), dichos indicadores son: 

 Densidad: La densidad de una red puede calcularse sin necesidad de usar 

un software, este se calcula dividiendo el número de relaciones existentes 

entre las posibles y multiplicando por 100. El cálculo del total de relaciones 

posibles se hace multiplicando el número total de nodos por el número total 

de nodos menos uno. 

 Grado de centralidad: Es el numero de actores a los cuales un actor esta 

directamente relacionado. El grado de centralidad se divide en grado de 

entrada y grado de salida. 
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o Grado de salida: Es la suma de las relaciones que los actores dicen 

tener con el resto. 

o Grado de entrada: Es la suma de las relaciones referidas hacia un 

actor por otros. 

 Índice de centralización: Es el grado en el que todos los nodos deben 

pasar por un nodo para conectarse con otros. De la misma manera, la 

centralización presenta centralización de salida y de entrada. El grado de 

centralización de una red, ya sea el de entrada o de salida, indica qué tan 

cerca o lejos está la red de comportarse como una red estrella 

(centralización máxima). 

 Grado de intermediación: Es la posibilidad que tiene un nodo o actor para 

intermediar las comunicaciones entre pares de nodos. En este análisis se 

consideran todos los posibles caminos geodésicos, entre todos los pares 

posibles. La intermediación se obtiene al contar las veces que aparece en 

los caminos geodésicos que conectan a todos los pares de nodos. Cuando 

un actor es necesario para que un par de nodos se conecten, este es un 

actor puente. 

 Grado de cercanía: Es la capacidad de un actor de llegar a todos los 

actores de una red, este se calcula al contar todas las distancias 

geodésicas de un actor para llegar a los demás. Este indicador solo se 

aplica a matrices simétricas. 

 

Relacionado con el tema de administración, Robbins y Coulter (2005) mencionan 

que, la administración “consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo 

que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de 

ellas”. De esta definición, se tiene que rescatar que en una comunidad indígena 

como lo es el Rey Curré, todos los involucrados tienen que aportar para poder 

llevar a buenos términos un proyecto como el propuesto. Por otro lado debe de 
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haber un líder el cual delegue y coordine, aspecto que es de vital importancia, por 

lo que identificar un líder es una función fundamental para saber dónde centrar los 

esfuerzos. 

Dentro de la administración de toda organización se tiene que contemplar las 

cuatro funciones básicas de todo gerente, las cuales son las bases para que se 

opere con éxito. Según Robbins y Coulter (2005), las funciones administrativas 

son la planeación, la organización, la dirección y el control, las cuales se definen a 

continuación. 

 Planeación: Función de la administración en la que se definen las metas, 

se fijan las estrategias para alcanzarlas, y se trazan planes para integrar y 

coordinar las actividades 

 Organización: Función de la administración que consiste en determinar 

que tareas hay que hacer, quien las hace, como se agrupan, quien rinde 

cuentas a quien y donde se toman las decisiones. 

 Dirección: Función de la administración que consiste en motivar a los 

subordinados, influir en los individuos y los equipos mientras hacen su 

trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquier otra 

manera del comportamiento de los empleados. 

 Control: Función de la administración que consiste en vigilar el desempeño 

actual, compararlo con una norma y emprender las acciones que hicieran 

falta. 

Relacionado con el aspecto financiero, las finanzas son parte muy importante de 

cualquier negocio sostenible, ya que toda actividad económica, tiene que estar 

dimensionada a nivel económico, social y ambiental. 

El término finanzas proviene del latín “finis” que significa acabar o terminar. Es un 

término cuyas implicaciones afectan tanto a individuos como a empresas, 

organizaciones y estados ya que  tiene que ver con la obtención y uso o gestión 
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del dinero. Por ello, e indistintamente de la profesión u ocupación que se tenga, 

resulta necesario conocer qué es, qué significa o simplemente cuál es la definición 

del término finanzas. 

Según diversos autores, las finanzas se definen como: 

“Todas las actividades relacionadas con la obtención de dinero y su uso eficaz” 

(Ferrel et al. 2004) 

Por otro lado, Ivan Thompson (2008), en su artículo denominado “Definición de 

Finanzas” señala que, “las finanzas son una rama de la economía que estudia la 

obtención y uso eficaz del dinero a través del tiempo por parte de un individuo, 

empresa, organización o del Estado”. 

Para entender mejor el término finanzas se hace necesario exponer una serie de 

términos relacionados. Primeramente, para empezar un proyecto nuevo se tienen 

que hacer inversiones iniciales, las cuales se pueden agrupar en activos fijos, 

activo intangible y en capital de trabajo. 

Las inversiones en activo fijo son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que 

sirvan de apoyo en la operación normal del proyecto. Ejemplos de activos fijos son 

terreno, obras físicas. (Sapag y Sapag 2003). 

Las inversiones en activo intangible son todas aquellas que se realizan sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto (Sapag y Sapag 2003). 

También existe las inversiones en capital de trabajo, la cuales son el conjunto de 

recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, entendiéndose ciclo productivo como el 

proceso que se inicia con el primer desembolso para cancelar los insumos de la 

operación y termina cuando se venden los insumos transformados en productos 
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terminados, y se percibe el producto de la venta y queda disponible para cancelar 

nuevos insumos  (Sapag y Sapag 2003). 

Existen muchas definiciones financieras cuando se trata de evaluar un proyecto, 

sin embargo, a groso modo la rentabilidad de un proyecto se evalúa con la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), y se puede incluir también 

el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). 

La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 

perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se 

tomarán prestados y el préstamo (principal e intereses) se pagara con las entradas 

en efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo  (Sapag y Sapag 

2003). Por lo general la TIR se usa en conjunto con el VAN, el cual es la sumatoria 

de todos los flujos de caja descontados a valor presente menos la inversión inicial. 

La TIR y el VAN, representan los indicadores financiero mas usado actualmente 

para evaluar proyectos, sin embargo, también se usan indicadores temporales, 

dentro de los cuales destaca el PRI. Según Sapag y Sapag (2003), el PRI expresa 

el número de períodos necesarios para recuperar la inversión inicial. 

Por otro lado, y relacionado con el aspecto de mercadeo, es importante mencionar 

que las tortas de plátano son un producto nuevo a nivel nacional. Debido a esto, 

se hace necesario manejar teorías relacionadas con el mercadeo, las cuales 

ayuden a establecer una guía para vender el producto y de esta manera colocarlo 

en el mercado.  

José Alonso Sahui (2006), menciona en su trabajo titulado “Factores que influyen 

en la conducta del consumidor. Una aproximación desde las ciencias sociales”, 

que antes de planear la estrategia de mercadotecnia, las empresas también 

necesitan identificar a sus consumidores,  así como el tipo de conducta que los 

hace decidirse por tal o cual producto; y aunque muchas decisiones de consumo 

implican solamente la satisfacción de una necesidad, existen otras (generalmente 
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son la mayoría), que implican la satisfacción de varias necesidades.  De esto se 

puede extraer que por lo general un producto no solo satisface una sola 

necesidad. De hecho un mismo bien puede indicar estatus social, estilo de vida, 

poder adquisitivo, entre otras características. 

A la hora de entrar en un mercado, se tiene que identificar aspectos significativos 

de este. Sin embargo, en un mercado se pueden vislumbrar una gran cantidad de 

características, por lo que resulta difícil saber en cuales enfocarse. Michael Porter, 

en su libro titulado, Estrategia competitiva: Técnicas para analizar industrias y 

competidores, identifica cinco fuerzas que hacen una caracterización general de 

cualquier mercado. Dichas fuerzas son: 

 

 Amenaza de nuevos agentes del mercado 

 Existe rivalidad competitiva entre los proveedores 

 Poder de negociación de los compradores 

 Poder de los proveedores 

 La amenaza de productos sustitutos. 

 

Estas características son fundamentales si se pretende tener una idea acertada 

del sector en el que se desea competir. Aspectos como el poder de negociación y 

el poder de los proveedores son de gran importancia a la hora de establecer 

relaciones comerciales. 

El mercadeo en sí se considera como “el proceso social y gerencial por el que 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando 

productos y valor con otros. Por esto si el encargado de marketing entiende bien 

las necesidades de los consumidores, desarrolla productos que ofrecen mayor 
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valor, les asigna precio apropiado, y los distribuye y promueve de manera eficaz, 

esos productos se venderán más fácilmente” (Kotler y Armstrong 1999). Lo 

anterior deja claro la importancia del mercadeo en la empresa, ya que de poco 

sirve un producto excelente si no se sabe mercadear. 

Por otro lado, la calidad es una característica que está ligada, entre otras cosas, al 

precio y al valor. De hecho, “la satisfacción de los clientes está íntimamente ligada 

con la calidad. En años recientes, muchas empresas han adoptado programas de 

administración de la calidad total, diseñados para mejorar constantemente la 

calidad de sus productos, servicios y procesos de marketing. La calidad afecta 

directamente el desempeño de los productos y, por tanto, la satisfacción de los 

cliente” (Kotler y Armstrong 1999). 

Otro los aspectos que se tiene que contemplar para llevar a cabo un proyecto, es 

el impacto ambiental. Para tal fin se hace el estudio ambiental, el cual tiene como 

objetivo identificar, cuantificar y valorar los impactos de un proyecto sobre el 

entorno y los posibles efectos del entorno sobre el proyecto (Córdoba 2006). 

Los términos calidad e impacto ambiental se relacionan en la gestión ambiental. 

Por gestión ambiental, se entiende, al conjunto de operaciones técnicas y 

actividades gerenciales que tienen como objetivo asegurar que el proyecto, obra o 

actividad, opere dentro de las regulaciones legales, técnicas y ambientales 

vigentes. 

Por último, es importante mencionar que a un proyecto no se le pueden analizar 

sus partes por separado, ya que los aspectos de mercadeo, técnicos, 

organizacionales, financieros y ambientales, se relacionan entre sí, y el buen 

desempeño del proyecto en cada uno  de ellos hace que este sea exitoso o no. 
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1.3.3 Marco poblacional 
 

El territorio indígena de Rey Curré se encuentra en ambas orillas del Rio Grande 

de Térraba, a unos 230 KM de San José, en el cantón de Buenos Aires, Costa 

Rica. La superficie es de aproximadamente 10,000 Hectáreas y actualmente lo 

habitan 600 familias. 

 

Los vecinos de la comunidad de Rey Curré, son: 

 Norte: Comunidad de San Bosco 

 Sur: Las Vegas 

 Este: Paso Real 

 Oeste: Boruca 

En la figura 1 se muestra un mapa con en el que se observa la ubicación macro de 

la localidad de Rey Curré. 
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Figura 1. Ubicación geográfica del territorio Indígena de Rey Curré 

 
                      Fuente: Comisión Nacional de Emergencias, 2011. 

 

La región Brunca se ha caracterizado por ser un importante productor de plátano a 

nivel nacional, pero los altos costos de la producción y un repunte en el mercado 

de la palma aceitera provocó que muchos de los productores en la zona hayan 

decidido cambiar de actividad. 

Cabe resaltar que los habitantes de esta localidad viven de la agricultura, y 

cultivan además de plátanos otros productos como arroz, frijoles, maíz, ayote, 

arroz y frutas. Otro aspecto por el cual los Borucas son reconocidos, es por su 

artesanía, sobre todo las máscaras y los productos textiles, usados en el baile de 

los diablitos, conocido a nivel nacional. Estas artesanías y textiles, se venden a los 

turistas en tramos ubicados a las orillas de la carretera interamericana, con lo que 

se generan ingresos a los indígenas. 
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1.4 Objetivos del proyecto 

  

1.4.1 Objetivo general 
 

 Evaluar la viabilidad y rentabilidad de elaborar tortas a partir del plátano 

sembrado en el territorio indígena Rey Curre, usando el enfoque de 

agrocadena y plan negocios como herramientas evaluativas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos del proyecto 
 

 Definir los actores involucrados en la agrocadena del plátano, sus 

relaciones y la naturaleza del proyecto. 

 Generar la estrategia empresarial del proyecto. 

 Desarrollar el plan de mercadeo para comercializar las tortas de plátano 

producidos en Rey Curré. 

 Hacer un plan técnico y organizacional para producir tortas de plátano en la 

comunidad de Rey Curré. 

 Realizar un plan financiero para producir tortas a partir de los plátanos 

producidos en la zona de Rey Curré. 

 Elaborar un plan de gestión de la calidad e impacto ambiental para producir 

tortas de plátano en la zona de Rey Curré 
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1.5 Diseño metodológico 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizó como base lo planteado 

por el autor Lerma (2003) en su libro Metodología de la Investigación, en el cual se 

expone qué es el diseño metodológico y lo que este debe de contener. 

Según Lerma (2003), el fin del diseño metodológico es “establecer cómo se llevará 

a cabo la investigación”, en este, se diseña detalladamente la estrategia para 

obtener la información y se detallan las actividades para darle respuesta a los 

objetivos planteados. El diseño metodológico debe definir el tipo de investigación, 

población, muestra y variables 

 

1.5.1 Tipo de investigación 
 
A la hora de establecer el tipo de investigación, es pertinente mencionar, que en 

una investigación como la presente hay que tomar en cuenta aspectos que van 

desde características meramente mesurables hasta características no 

cuantificables, como lo son: los gustos y preferencias, disposición a pagar, así 

como también aspectos relacionados con la interacciones entre los actores, y 

entre ellos y el medio. Debido a lo anterior, esta investigación es tanto cuantitativa 

como cualitativa. 

Otra clasificación que se le puede dar al presente estudio es la de Investigación 

evaluativa, ya que se hace con el fin de dar un juicio sobre una intervención que 

se pretende hacer. Según Lerma, una investigación evaluativa es aquella 

“mediante la cual se evalúan los recursos, los servicios y los objetivos de la 

intervención dirigidos a la solución de una situación problemática y las 
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interrelaciones entre los elementos con el propósito de ayudar a la toma de 

decisiones”(Lerma 2003). 

 

1.5.2 Recolección de la información 
 
La información necesaria para realizar el estudio se recolectó de fuentes tanto 

primarias como secundarias. 

Para  recopilar la información primaria se hicieron visitas a la localidad de Rey 

Curré, a productores de la zona y a comercios interesados en el producto. 

La información de fuentes secundarias se recopiló mediante una revisión 

bibliográfica de casos relacionados con la producción y comercialización de 

plátano, ya sea, estudios realizados por Organismos Internacionales, Entidades 

Nacionales, profesores o estudiantes. 

Esta revisión bibliográfica, ayudó a obtener, entre otras características, aspectos 

relacionados con: 

 Productos sustitutos y complementarios. 

 Administración de proyectos. 

 Cultivo del plátano. 

 Características climáticas, geográficas, sociales y culturales de la zona. 

Basándose en la metodología propuesta por Quirós (2009) para realizar un plan 

de negocios, se establecieron los objetivos específicos del proyecto: 
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Definir los actores involucrados en la agrocadena del plátano, sus relaciones 
y la naturaleza del proyecto. 
 
Mediante giras a la comunidad de Rey Curré, se identificaron las relaciones 

existentes entre los actores involucrados. Con estas giras, se generó la suficiente 

información, para poder conocer más a fondo estas relaciones y de esta manera 

establecer redes que ayuden a identificar actores claves. Dichas giras, ayudaron a 

definir la naturaleza del proyecto de una manera más atinada, ya que gracias a 

ellas, se contemplaron una serie de factores cotidianos que afectaron el proyecto, 

los cuales solo se pueden identificar estando en la comunidad. 

Generar la estrategia empresarial del proyecto. 
 
Basándose en las visitas a la comunidad de Rey Curré, se logró un entendimiento 

del proyecto, con lo que se generó una estrategia empresarial del mismo, de la 

manera más acertada posible. 

Una estrategia empresarial, se especifica a largo plazo, por lo que para definirla se 

tuvieron que analizar una serie de factores del entorno y sus comportamientos a 

largo plazo. 

Desarrollar el plan de mercadeo necesario para comercializar las tortas de 
plátano producidos en Rey Curré. 
 
Debido a que el proyecto no es de gran escala, los consumidores en este caso, se 

delimitaron a pulperías y supermercados de los centros de Palmar Norte, Palmar 

Sur, Sierpe y Ciudad Cortes. Para obtener la información de este público meta, se 

hizo una herramienta de recolección de información, la cual fue una encuesta con 

preguntas orientadas a identificar una posible demanda. 

En el estudio de mercado también se hizo una caracterización del producto y se 

tomaron en cuenta aspectos como el precio, comercialización, necesidad que 

satisface el bien, etc. 
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Hacer un plan técnico y organizacional para producir tortas de plátano en la 
comunidad de Rey Curré. 
 
Para cuantificar los costos de inversión, costos de operación e ingresos, se realizó 

un estudio técnico. De este estudio se obtuvieron los datos necesarios para 

efectuar el estudio financiero y de esta manera poder determinar la rentabilidad del 

proyecto. 

A continuación se presenta una serie de resultados, los cuales son el producto del 

estudio técnico del proyecto. 

 Requerimiento de terreno e infraestructura  

 Requerimiento de Capital de trabajo y capital 

 Requerimiento de mano de obra 

 Requerimiento de materiales y equipo 

 Gasto de agua 

 Gasto de electricidad 

Para determinar cada requerimiento se tuvo que realizar cotizaciones a empresas 

que de una u otra forma estén  relacionadas con el proyecto. Con base en la 

información técnica del requerimiento de agua y de luz del equipo a utilizar, se 

determinó el requerimiento  de m3 de agua y de Kw/h. Estos requerimientos se 

multiplicaron por el costo por unidad de m3  y Kw/h respectivamente, para obtener 

los egresos por estos conceptos. 

Realizar un plan financiero para producir tortas a partir de los plátanos 
producidos en la zona de Rey Curré. 
 
Para realizar un plan financiero con flujos de caja proyectados, se utilizó la 

información generada en el estudio técnico, organizacional y de mercado, ya que 

de estos se extrajeron todos los ingresos y egresos tanto desembolsables como 

no desembolsables del proyecto. Lo que se efectuó, son flujos de caja 
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proyectados para diez años con precios constantes. Para esto es necesaria la 

estructura de un flujo de caja en la cual se contemplen todas las entradas y salidas 

monetarias del proyecto. 

De este flujo de caja se pueden derivaron indicadores temporales y financieros 

como el VAN, TIR y PRI. 

Efectuar un plan de gestión de la calidad e impacto ambiental para producir 
tortas de plátano en la zona de Rey Curré. 
 
En un plan de gestión ambiental se identificaron indicadores cualitativos y 

cuantitativos. De esta manera se identificaran y cuantificaran los impactos 

positivos y negativos que podría ocasionar en el ambiente la implementación de la 

planta de procesamiento de tortas de plátano. 

Así mismo, es de suma importancia el diagnóstico de las dimensiones económica, 

ecológica y social. Estas dimensiones van a ser afectadas por diversas actividades 

del proyecto, por lo que se usaron indicadores para definir en qué medida están 

siendo afectadas. Estos indicadores, dejaron ver los impactos más fuertes y de 

esta manera se priorizaron por importancia. Con base en esto se plantearon las 

medidas de mitigación del proyecto, para luego obtener el costo de las mismas. 

Asimismo, es importante obtener la nota de Significancia Ambiental (SIA), según la 

metodología propuesta por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).  

Cabe destacar que para realizar el presente estudio, se hicieron consultas a 

expertos en el campo de tecnología de alimentos, productores de plátano, 

comercializadores de plátano, procesadores de plátano, entre otros.  
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1.5.3 Población, muestra y variables 
 

1.5.3.1 Población 
 

“La población de estudio son todos los elementos de la misma especie que 

presentan una característica determinada o que corresponden a una misma 

definición y a cuyos elementos se le estudiarán sus características y relaciones” 

(Lerma 2003). 

Para el presente caso la población a estudiar se dividió en dos, la primera 

correspondió a los posibles compradores del producto la cual está integrada por 

los supermercados y pulperías de los centros de Sierpe, Palmar Norte, Palmar Sur 

y Ciudad Cortés.  

El CIEDA (Centro de Investigación en Economía Agrícola y Agronegocios), posee 

varios proyectos de investigación dentro de los cuales destaca el denominado 

“Evaluación de la competitividad gerencial de agroempresas y organizaciones en 

los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires”. Dicha 

iniciativa posee bases de datos de todos los locales comerciales de Osa, en las 

cuales se pudo obtener la cantidad de clientes que califican como posibles 

consumidores de las tortas de plátano, los cuales son un total de 63 locales 

comerciales. 

Por otro lado, existe otra población de estudio, la cual corresponde a los 

agricultores que se dedican a producir plátano en la localidad de Rey Curré. A 

estos se les analizarán aspectos tales como: 

 Interrelaciones entre productores. 

 Relaciones con proveedores.  

 Relaciones con compradores.  

La población para este caso es de 17 productores. 
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1.5.3.2 Muestra 
 
Para el caso de la población de productores, es posible hacer un censo, esto 

debido a que la cercanía y número de actores lo permiten. 

Por otro lado, para los locales comerciales, debido a la distancia entre ellos y a la 

cantidad, se hace necesario obtener una muestra, en vista al tiempo y a los 

recursos que se posee. Para conseguir la cantidad de locales a muestrear se usó 

la siguiente fórmula de muestreo: 

 

  
     

  (   )  (    )
 

 

Donde “k” es el valor asociado a un 90% de confianza en la distribución Z, N es la 

población total (63 comercios), p es el porcentaje de elementos con una 

característica deseada y q es el resultado de 1-p. Cuando dichos valores se 

desconocen se usa 0,5 para p y 0,5 para q. El valor de “e” es el error deseado, 

valor que queda a criterio del investigador, por lo que para este caso se trabaja 

con un error de 0,1 (10%). 

A la hora de aplicar la fórmula con dichos datos, se obtiene una muestra de 33 

locales comerciales. Cabe resaltar que para dicho estudio se inferirió los 

resultados obtenidos de la muestra a la población con un 90% de confianza, de 

esta manera los datos generados de la muestra tuvieron un rango de confianza, el 

cual se obtuvo para las diferentes variables estudiadas. Dicho rango de confianza 

se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 
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√ 
 

 

Donde “x” es el promedio observado de la variable que se esté analizando, el 

“    ”  es el valor asociado al nivel de confianza con el que se esté trabajando. La 

“S” hace referencia a la desviación estándar de la variable que se quiera analizar, 

y la “n” es el tamaño de la muestra. 
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1.5.3.3 Operacionalización de las variables 

  

 

 

Objetivo Variable de 
estudio 

Indicador Fuente 

Definir los actores 
involucrados en la 

agrocadena del 
plátano, sus 

relaciones y la 
naturaleza del 

proyecto 

Idea fundamental 
de proyecto 

Descripción de la 
oportunidad de 

negocio 
 

 Consulta a 
productores 
de la 
localidad de 
Rey Curré 

 

Beneficios para el 
cliente y ventajas 

competitivas 

Productores de 
plátano de Rey 

Curré 

Cantidad de 
productores y sus 

relaciones 
Relaciones con 
intermediarios y 

abastecedores de 
insumos 

Otras relaciones 
en la agrocadena 

del plátano de Rey 
Curré 

Empresas 
procesadoras de 

producto final 

 Estudio 
realizado 
por Luis 
Sánchez y 
Marianela 
Gamboa 

 Consulta a 
productores 
de la 
localidad de 
Rey Curré 

Apoyo estatal a los 

productores de 

Rey Curré 
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Objetivo 
Variable de 

estudio 
Indicador Fuente 

Desarrollar el 

plan de mercadeo 

para 

comercializar las 

tortas de plátano 

producidas en 

Rey Curré 

Demanda 

Perfil del 

consumidor 
 Visita a 

posibles 

compradores 

Canales de 

comercialización 

Cantidad de 

demanda 

Oferta 

Productos 

sustitutos 
 Teoría de 

mercado 

 Estudio 

realizado por 

Productos 

complementarios 

Objetivo 
Variable de 

estudio 
Indicador Fuente 

Generar la 

estrategia del 

proyecto 

Diagnóstico del 

negocio 

Diagnostico 

externo 
 Visitas de 

campo y 

consulta a 

locales 

 Revisión 

bibliográfica 

Análisis FODA 

Planificación 

estratégica 

Planes 

estratégicos 

Programas a 

mediano plazo 

Planes operativos 
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Presentación del 

producto al 

consumidor final 

Luis Sánchez 

y Marianela 

Gamboa 

 Cantidad ofrecida 

Precio y 

promoción del 

producto 

 

Objetivo 
Variable de 

estudio 
Indicador Fuente 

Hacer un plan 
técnico y 

organizacional 
para producir 

tortas de 
plátano en la 

comunidad de 
Rey Curré 

Aspectos 
técnicos 

Maquinaria y 
equipo (costo y 

disposición) 

 Empresas de 
insumos y 
maquinaria 

 Estudios 
realizados por 
Wilfredo 
Flores 

 Estudios 
realizados por 
el ITCR 
(Instituto 
Técnico de 
Costa Rica) 

 Resultados 
del plan de 
mercadeo 

Insumos (costo y 

disposición) 

Infraestructura 

Aspectos 
organizacionales 

Mano de obra 
(costo, disposición, 
perfiles, funciones) 

 

 



34 
 

Objetivo 
Variable de 

estudio 
Indicador Fuente 

Realizar un plan 

financiero para 

producir tortas a 

partir del plátano 

de la zona de 

Rey Curré 

Naturaleza de 

inversión 

Nominal 

 Resultados del 

plan técnico 

Fijo 

Circulante 

Ingresos 
Ingresos por 

ventas 

Costos 
Fijos 

Variable 

Análisis de 

rentabilidad 

VAN 

TIR 

PRI 
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Objetivo 
Variable de 

estudio 
Indicador Fuente 

Efectuar un plan 

de gestión de la 

calidad e impacto 

ambiental para 

producir tortas de 

plátano en la 

zona de Rey 

Curré 

Dimensión 

económica 

Generación de 

empleo 
 Consulta a 

habitantes de la 

zona 

 Estudios 

realizados 

previamente 

por el CIEDA 

 

Distribución de la 

riqueza 

Dimensión social 

Acceso a 

educación 

Acceso a 

servicios básicos 

Dimensión 

ecológica 

Zona de vida  Consulta a 

habitantes de la 

zona 

 Clasificación de 

la zonas de 

vida según 

Holdridge 

Flora 

Fauna 

Otras 

características 

pertinentes 
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Capítulo 2. Definición de los actores involucrados, sus 
relaciones y la naturaleza del proyecto. 

 
A la hora de incursionar con un proyecto en una localidad determinada, uno de los 

aspectos a contemplar, es el recurso humano que esta posee, ya que este es de 

vital importancia cuando se hace un análisis de agrocadena y/o una evaluación de 

proyecto. 

Antes de proceder a encontrar las relaciones existentes entre los actores, es 

fundamental identificarlos y estar en contacto con ellos. De esta identificación, no 

solo se generó un mayor entendimiento por parte del evaluador de las 

necesidades de la comunidad, si no que ayudó a visualizar si la idea fundamental 

del proyecto empata con la comunidad y con las necesidades de esta. 

Debido a lo anterior, la definición de la naturaleza del proyecto es vital, en esta se 

debe de identificar aspectos como la idea fundamental, la descripción de la 

oportunidad de negocio, los beneficios para el cliente y las ventajas competitivas. 

En el apartado 2.1 se hace una presentación de la comunidad de Rey Curré para 

contextualizar el proyecto, esto con el fin de luego definir la naturaleza del 

proyecto. 

 

2.1 Presentación de la comunidad 

 
En este apartado se tratará aspectos tales como: 

• Datos de la comunidad. 

• Capacitación y estudios de los actores. 
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• Experiencias académicas y empresariales de la localidad. 

• Motivación para desarrollar el proyecto. 

2.1.1 Datos de la comunidad 
 
La localidad de Rey Curré es una reserva indígena, la cual está situada a 34 

kilómetros de Buenos Aires de Puntarenas, a ambas orillas del rio Térraba y 

cuenta con aproximadamente 10.000 hectáreas. 

El grueso de habitantes viven en el centro de Rey Curré, el cual se encuentra a un 

costado de la carretera Interamericana, aunque otros viven en zonas más alejadas 

de dicha carretera. 

Todos los caminos que se encuentran en el centro de Rey Curré son de lastre y 

pueden ser transitables en cualquier época del año, aspecto importante a la hora 

de pensar en la posibilidad de alguna iniciativa económica. 

Por otro lado, existen dos instituciones educativas en la localidad, la primera de 

estas, es la Escuela Indígena Curré, en la cual los niños de la localidad tienen la 

posibilidad de cursar desde primero hasta sexto de escuela, para luego pasar al 

colegio Yimba Cáj^, cuyo nombre quiere decir quebrada Yimba en Cabecar. En 

este colegio los estudiantes pueden cursar de séptimo a undécimo año, para luego 

optar por algún estudio universitario, para esto, se tienen que trasladar a vivir a los 

alrededores de la universidad a la que asistirán, ya que no existe un recinto  

universitario que se encuentre a una distancia razonable para que los estudiantes 

se trasladen todos los días desde Curré. Debido a lo anterior, a muchos 

estudiantes se les ha dificultado los estudios superiores. 

Según un estudio realizado por Luis Sánchez y Marianela Gamboa, existen 

aproximadamente 17 productores de plátano en Rey Curré. Otro punto que se 
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tiene que tomar en cuenta es que existe una Asociación de desarrollo la cual 

posee una finca donde se produce plátano, a la cual están afiliados los 16 

productores. 

Si bien todos los asociados  producen plátano, muchos de estos producen otros 

cultivos, tales como maíz, ayote, yuca, frijol, aguacate y yuca a manera de 

subsistencia. También se produce mamón chino el cual se comercializa. Otra 

actividad que les genera ingresos a los habitantes de Rey Curré, es la venta de 

artesanías tales como máscaras, aretes, dijes, collares, entre otros.  

Otro dato, que es importante recalcar, es la cantidad de años que tienen los 

productores de plátano de vivir en la zona, ya que esto representa en gran medida 

el sentido de pertenencia a la localidad. Muchos de los afiliados a la Asociación de 

desarrollo poseen muchos años de residir en la zona, lo cual se explica más a 

detalle en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Edad y años de residir en la zona de los productores de plátano 
afiliados a la asociación de desarrollo de Rey Curré. 

Medida Años de residir en 
la zona Edad 

Promedio 52,53 56,71 
Mínimo 25,00 35,00 
Máximo 82,00 82,00 
Desviación 
estándar 14,64 13,68 

                     Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
Del cuadro 1 se observa que la edad promedio de los productores afiliados a la 

Asociación de Desarrollo es de 56,71 años con una desviación estándar de 13,68 

años. Si bien el promedio de edad de dichos productores ronda los 60 años, las 

edades oscilan entre los 35 y 82 años, lo cual es un rango bastante amplio de 47 

años entre el productor más antiguo y el más joven. 
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Por otro lado, el promedio de años de residir en la zona es de 52,53 años, 

prácticamente 4 años menos que el promedio de edad. Para este rubro se 

encuentran productores que tienen apenas 25 años de residir en la zona así como 

un máximo el cual es de 82 años de residir en la zona. 

Otro aspecto importante de la comunidad, es el sexo de los productores de 

plátano y por consiguiente de los futuros participantes del proyecto. En el cuadro 2 

se muestra la distribución según sexo de los productores de plátano de Rey Curré. 

Cuadro 2. Distribución absoluta y porcentual de los productores de plátano 
de Rey Curré según sexo. 

Sexo Valores 
absolutos 

Valores 
porcentuales 

Masculino 10 59% 
Femenino 7 41% 
Total 17 100% 

                                  Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
Se observa que 10 de los productores asociados a la asociación de desarrollo son 

hombres, lo cual representa un 59%. Igualmente, existen siete mujeres que 

participarán en el proyecto, este número es equivalente a un 41% del total de 

asociados productores. De esta manera, la cantidad de hombres y mujeres 

productores de plátano en la zona, es similar, lo cual es muy importante, ya que el 

tema de equidad de género se afianza cada día más en la sociedad costarricense.  

Otro aspecto que se analizó de la comunidad Rey Curré, es el estado civil en el 

que se encuentra cada uno de los asociados. En el cuadro 3, se muestra la 

distribución porcentual y absoluta, según estado civil, de los productores de 

plátano afiliados a la asociación de desarrollo de Rey Curré. 
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Cuadro 3. Distribución absoluta y porcentual de los productores de plátano 
de Rey Curré, según estado civil. 

Estado 
civil 

Valores 
absolutos 

Valores 
porcentuales 

Soltero 3 18% 
Casado 9 53% 
Unión 
Libre 3 18% 

Divorciado 0 0% 
Otro 2 12% 
Total 17 100% 

                         Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
Cabe resaltar que de los productores analizados, no se encuentra ninguno 

divorciado, sin embargo sí se encuentran tres productores solteros y tres 

productores en unión libre, en donde cada uno representa el 18% de la población 

total. A su vez, la cantidad de productores casados es de nueve, lo cual 

representa un porcentaje de 53%, que viene a ser el mayor de todos. 

Con respecto al estado civil “otro”, se encuentran una productora que esta viuda y 

otro productor que está separado pero no divorciado. 

 

2.1.2 Capacitación y estudio de los productores 
 
Como se mencionó anteriormente, las generaciones actuales están teniendo 

acceso a la educación formal en la misma comunidad de Rey Curré, sin embargo, 

no todos los productores actuales de plátano tuvieron la misma oportunidad, de 

hecho, ellos vieron y han visto en la producción de plátano una manera de 

subsistencia la cual no les demanda una formación educativa amplia. En el cuadro 

4 se muestra el nivel académico de los productores afiliados a la Asociación de 

desarrollo de Rey Curré. 
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Cuadro 4. Distribución absoluta y porcentual del nivel educativo de los 
productores asociados a la Asociación de desarrollo de Rey Curré. 

Grado de 
escolaridad Cantidad Valor 

relativo 
Sin escolaridad 3 18% 
Primaria incompleta 5 29% 
Primaria 7 41% 
Secundaria 
incompleta 1 6% 

Secundaria 0 0% 
Universidad 
incompleta 0 0% 

Universidad 
completa 1 6% 

Post grado 0 0% 
Total 17 1 

                       Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
Como se observa en el cuadro 4, apenas 3 del total de productores no tienen 

escolaridad, lo cual representa un 17%, valor mayor al 6% que representan los 

productores que poseen secundaria incompleta y al 6% que representa el 

productor con universidad completa. 

Por otro lado, la mayoría de los productores no tienen un grado mayor a primaria 

completa, esto se ve reflejado en que el 28% de los productores poseen primaria 

incompleta y un 44%  de estos poseen primaria completa, siendo este último valor 

el mayor de todos, por lo que la mayoría terminaron la escuela y no siguieron 

estudiando. Para visualizar mejor la cantidad de productores a cada nivel 

educativo,  se presenta el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Nivel académico de los productores de plátano afiliados a la 
asociación de desarrollo de Rey Curré. 

                        Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
Del gráfico 1 se reafirma que el nivel educativo de “primaria completa” es el que 

mayor personas posee, seguido del nivel de “primaria incompleta” y “sin 

escolaridad”. Asimismo, en la comunidad solo existe una persona con Universidad 

completa y secundaria completa respectivamente. 

Se puede rescatar que el nivel educativo formal de los productores de  Rey Curré 

es bajo, aspecto de suma importancia a la hora de evaluar un proyecto, ya que de 

este va a depender en gran parte el desempeño del recurso humano y la 

necesidad de personal externo a la comunidad. 

2.2 Motivación para llevar a cabo el proyecto 

 
Este proyecto viene a responder al bajo precio que se les paga a los productores 

de la zona por el plátano. Esto debido a que la mayoría de estos le venden 

directamente al intermediario, por lo cual el precio al que lo negocian es mucho 

menor que si lo vendiera al consumidor final. Actualmente se está vendiendo el 

plátano al intermediario a un precio promedio de 40 colones el dedo. Con esta 

iniciativa, además de eliminarse a los intermediarios, se le está dando valor 
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agregado al producto, con lo cual se espera obtener mayores ganancias 

económicas y de esta manera generar un mayor desarrollo económico de la 

localidad. 

Dicho desarrollo se sustenta en una distribución mejor de las riquezas entre las 

diferentes familias de productores, las cuales posee numerosos hijos y muchas 

veces jefes de familia sin un ingreso fijo. En el cuadro 5 se muestra la cantidad de 

productores que son jefes de familia. 

Cuadro 5 Cantidad absoluta y porcentual de los jefes de familia de Rey Curré 
  Jefes de familia 

Valores absolutos Valores porcentuales 
Son jefes de familia 15 88% 
No son jefes de 
familia 2 12% 

Total 17 100% 
     Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
Este aspecto, hace que la motivación por desarrollar el proyecto sea aún más 

fuerte, ya que del total de productores de plátano analizados, 15 de estos son 

jefes de familia, lo que representa un 88% del total. Este dato es de suma 

importancia, ya que el proyecto ayudará no solo al jefe de familia en sí, sino que 

ayudará a toda su familia. Con respecto a los productores que no son jefe de 

familia, se debe decir que son la minoría, ya que solo son dos productores, valor 

que es un 12% del total. Sin embargo uno de estos es el productor más joven, por 

lo que eventualmente también será jefe de familia. 

De estos jefes de familia, dependen económicamente otras personas, por lo que el 

ingreso familiar tiene que ser utilizado de tal manera que alcance para cubrir las 

necesidades de todos de los que dependen de él. Debido a lo anterior se hace 

pertinente analizar cuántas personas dependen del ingreso que aporta este jefe de 

familia, lo cual se analiza en cuadro 6. 
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Cuadro 6. Cantidad de personas que dependen del ingreso del jefe de familia 
en la localidad de Rey Curré. 

Medida de 
tendencia 

Número de personas que 
dependen del ingreso del 

jefe de familia 

Promedio 3,43 
Mínimo 1,00 
Máximo 7,00 
Desviación 
estándar 1,64 

                                 Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
Como se mencionó anteriormente, los jefes de familia representan un importante 

porcentaje y de estos dependen en promedio de 3,43 personas por jefe de familia. 

Se encuentra que la mínima cantidad de personas que dependen del jefe de 

familia es de una y el máximo es de siete, por lo que existe una diferencia de seis 

entre el jefe de familia del que más dependen personas y del que menos 

dependen. Sin embargo, no todas las personas que dependen de estos jefes de 

familia, estudian, por lo que se hace necesario saber, cuántas personas que 

dependen del jefe de familia estudian, lo cual puede justificar sobremanera la 

motivación por la cual se pretende hacer un proyecto de esta naturaleza. En el 

cuadro 7, se muestran el promedio, el mínimo y el máximo de personas que 

dependen del ingreso del jefe de familia y que a su vez estudian. 

 

 

 



45 
 

Cuadro 7. Cantidad de personas que estudian y que dependen del ingreso 
del jefe de familia en la localidad de Rey Curré. 

Medida de 
tendencia 

Número de hijos que 
dependen del 

ingreso del jefe de 
familia y estudian 

Promedio 1,59 
Mínimo 0,00 
Máximo 5,00 
Desviación 
estándar 1,50 

                                      Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
  
Del cuadro 7 se extrajo que el número de personas que dependen del ingreso del 

jefe familiar y que estudian es en promedio 1,59. De esta manera se puede 

asegurar que un proyecto de esta naturaleza, no solo beneficiará a los jefes de 

familia sino que a personas que estudian y que dependen del ingreso de este 

último para poder estudiar, aspecto que en unión con el cuadro 6 justifican el 

proyecto y motivan aún más a realizarlo. 

Otro punto que se pretende solucionar, es la inconstancia en la salida del plátano, 

esto debido a que los intermediarios no representan un mercado fijo, por lo que no 

se cuenta con un mercado seguro en donde colocar el producto una vez que este 

ya se pueda cosechar, esto hace que se desincentive aún más la producción de 

plátano en la zona. 

Por otro lado se espera que con un producto de esta clase, el nombre de Rey 

Curre sea reconocido y de esta manera las tortas de plátano representen más que 

un simple bien de consumo, y más bien reflejen las tradiciones y la diversidad de 

etnias que posee Costa Rica. 

Como último aspecto, se identificó la cantidad de productores que tienen la 

actividad de la agricultura como su principal ejercicio. En el cuadro 8 se muestran 

las principales ocupaciones de los diferentes productores. 
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Cuadro 8. Principales ocupaciones de los productores de plátano de Rey 
Curré 

Agricultura Cocina 

Artesanía Abogacía 

Ama de casa Negociante 
   Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
  
La información citada en el cuadro 8 es de suma importancia ya que se observa 

que los habitantes de Rey Curré, no solo se dedican a la agricultura, sino que 

también poseen otras actividades a las que se dedican. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos, lo que sucede es que se combina la actividad de la 

agricultura con alguna otra, por ejemplo, una mujer siembra plátano pero a la vez 

es ama de casa, así como también existen otros que siembran plátanos y se 

dedican a su negocio propio. Del total de productores encuestados, solo seis se 

dedican exclusivamente a la agricultura, esta baja cantidad, se puede deber a la 

poca rentabilidad que deja dedicarse únicamente a la producción. 

2.3 Idea fundamental del proyecto 

 
En Costa Rica el cultivo del plátano se siembra en casi todas la regiones del país, 

localizándose desde las zonas bajas a nivel del mar hasta las zonas altas entre los 

1000 y 1600 m.s.n.m (INFOAGRO, 2011). Como es de esperar, este cultivo ha 

proliferado a lo largo de todo el territorio nacional, sin embargo, los esfuerzos por 

darle un valor agregado rara vez pasan de hacer los típicos plátanos maduros 

tostados o en el mejor de los casos hojuelas de plátano. 

Por otro lado, en la localidad de Rey Curré se produce plátano, el cual es vendida 

sin ningún valor agregado e inclusive, se vende a intermediarios los cuales pagan 

un precio muy bajo al productor. 
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Estos dos aspectos se unen para plantear la idea de darle valor agregado al 

plátano de Rey Curré lo cual se pretende hacer mediante la fabricación de tortas 

de plátano. Básicamente la principal materia prima para hacer dichas tortas, seria 

los plátanos sembrados en la localidad de Rey Curré además de otros insumos 

que se traerían de otros lugares. 

El proceso industrial se llevaría a cabo en la misma comunidad en un lote donado 

por un habitante de la zona. Con el producto una vez procesado se pretende 

abarcar los mercados de Sierpe, Ciudad Cortes, Palmar Norte y Palmar Sur. 

El transporte al comercio interesado lo brindaría la misma empresa por lo que este 

sería un costo que tendría que acarrear el emprendimiento en cuestión. 

Básicamente el proceso comienza desde que los agricultores siembran el plátano 

en sus fincas. Una vez que la fruta este apta para su cosecha, se recoge y se lleva 

a la planta de procesamiento en la misma localidad, en la cual se procesa para 

obtener las tortas. Una vez obtenido el producto, se carga alguno de los dos 

carros que posee la Asociación, el cual lo distribuye a los locales que lo 

demanden. 

Como se puede notar, con el producto obtenido del procesamiento de los 

plátanos, se pretende satisfacer tanto una necesidad económica para los 

indígenas de Rey Curré como una necesidad de mercado, ya que en la zona sur 

abunda el plátano, pero no existe ningún producto de precio accesible y de rápida 

preparación a base de este. 
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2.4 Descripción de la oportunidad de negocio 

 
La ventana de mercado que se analiza con la presente investigación es el poco 

valor agregado que se la ha dado al plátano nacional y a la gran cantidad de 

materia prima que se posee en la localidad de estudio. 

De esta manera, se ha aprovechado el trabajo de la Universidad de Costa Rica en 

unión con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el cual dio como resultado 

productos a base de plátano, dentro de los cuales destaca las tortas a base de 

plátano. Mediante reuniones con algunos de los productores de plátano de la 

zona, se determinó que se hiciera el estudio de este producto, ya que no fue 

rechazado por los mismos.  Dicho trabajo ha sido un gran avance en el proyecto y 

una herramienta que se le ha dado sin costo alguno a la comunidad de Rey Curré, 

esto le genera una ventaja a la comunidad de Rey Curré, ya que estos estudios 

previos en innovación y desarrollo son sumamente caros hoy en día. 

Cabe resaltar que actualmente en el mercado nacional no existe un producto 

similar al que se está proponiendo, de esta manera, se entra a un negocio 

inexplorado, en el cual no se encuentra competencia que posea un producto igual. 

 

2.4.1 Beneficios para el cliente 
 

El plátano por si solo es un producto alimenticio, según Alicata (2011), el plátano 

posee muchos beneficios como lo son: 

 Hidratos de carbono: como todas las frutas aporta hidratos de carbono, 

gran fuente de energía. Por ello es consumido usualmente por los 

deportistas durante la competición.  
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Estos azúcares son fácilmente asimilables y absorbidos por nuestro 

organismo, proporcionando ese combustible necesario antes, durante o 

después del entrenamiento. 

 Minerales: entre los minerales que posee, se destaca su contenido en 

potasio, mineral que interviene en el equilibrio hídrico de la células de 

nuestro cuerpo, y gracias a esta característica el plátano resulta útil en 

personas que padecen de hipertensión arterial o afecciones cardiovasculares. 

Al ser una fruta baja en sodio también se adecua perfectamente antes la 

existencia de retención de líquidos en el organismo, ya que los disminuye.  

También dentro de los minerales es importante su contenido en magnesio, 

tan necesario para el correcto funcionamiento nervioso, intestinal, muscular. 

Así también este mineral es fundamental en la formación ósea de nuestro 

organismo.  

El fósforo, el zinc, y el calcio también son considerables. 

 Vitaminas: proveen gran aporte de vitamina A, vitamina C y ácido fólico.  

 Fibra: contiene fibra soluble, ideal para reducir los niveles de colesterol 

sanguíneo, regular el tránsito intestinal, y prevenir el cáncer de colon y 

demás formaciones tumorales en el tracto gastrointestinal.  

Destacamos también la facilidad de digestión que tiene esta fruta, por lo 

cual forma parte de todas aquellas dietas de protección gástrica, por no ser 

irritante de la mucosa intestinal. 

 Otros nutrientes: el plátano es rico en taninos, por lo que su acción 

astringente ante los episodios diarreicos es muy importante. 

Como se observó, el plátano posee características que son beneficiosas para el 

cuerpo humano, las cuales muchas veces son desconocidas por quienes lo 

consumen. Según la FAO (2000), en 100 gramos de plátano podemos encontrar 

nutrientes en diferentes contenidos, los cuales se presentan en el cuadro 9. 
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Cuadro 9. Composición nutricional de 100g de plátano 

Energía Proteínas Grasas 
Hidratos 
de 
carbono 

Hierro Vitamina A Vitamina C 

Kcal G G G mg Pg mg 
132 1,2 0,1 35,3 0,8 380 28 

Fuente: FAO, 2011. 
 
Del cuadro 9 se extrae que 100g de plátano le otorgan al cuerpo 132 kilo calorías, 

lo cual representa la energía inmediata que este genera. Es por esto, que la FAO, 

lo considera como una de las principales fuentes de energía para Latinoamérica. 

Sin embargo, el producto que se pretende procesar no es el plátano por sí solo, 

sino que se le van a agregar otros insumos, los cuales pueden hacer que los datos 

en la cuadro 9 varíen. Debido a lo anterior es que las ventajas para el cliente se 

ven reflejadas, más que todo, en aspectos relacionados con la economía y 

facilidades a la hora de cocinarlo y consumirlo, por lo tanto los beneficios que 

brinda el producto son los siguientes: 

1. Preparación rápida. 

2. Precio accesible. 

3. Es un producto saludable. 

4. Se está ayudando a una reserva indígena. 

5. Es un producto completamente inocuo y empacado al vacío. 

 

2.4.2 Ventajas competitivas 
 
Hoy en día, las empresas transnacionales se colocan en países donde se pueden 

desempeñar mejor, ya sea debido a la mano de obra, recursos naturales, política, 
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etc. Ya que el proyecto en cuestión, no tiene la posibilidad de trasladarse a otro 

lugar con mejores condiciones, se hace necesario identificar las ventajas 

competitivas que se poseen y de esta manera crear estrategias orientadas a 

alcanzar su máximo aprovechamiento. 

Según, Porter (2008) existen básicamente tres ventajas competitivas, la cuales 

son: 

 Liderazgo por costos 

 Diferenciación 

 Enfoque 

Con respecto al liderazgo  en costos, el transporte es un rubro que influye en los 

costos de una empresa, de esta manera, el transporte de plátano hasta la planta 

de procesamiento, es en este caso mínimo, ya que tanto la fruta como la planta de 

procesamiento se encuentran en la misma localidad, aspecto que no sucede con 

las procesadoras de plátano ubicadas en San José, que tienen que recorrer 

grandes distancias para comprar la fruta lo cual encarece la materia prima y por 

consiguiente el producto final. Sin embargo, las empresas competidoras tienen un 

aspecto que no se tendría en este caso, el cual es que poseen economías de 

escala, lo que ayuda a que el precio unitario sea cada vez menor, además se tiene 

que recordar que aunque el costo de transporte es menor para el proyecto en 

cuestión que para otras empresas, una de las razones por las que se quiere llevar 

cabo esta idea, es darle un mejor pago al productor por el plátano, por lo que se 

tendrían costos más bajos de transporte pero costos más altos en la adquisición 

de la materia prima. De esta manera basarse en una ventaja competitiva de 

liderazgo de costos, es una solución parcial y hasta cierto punto peligrosa, ya que 

no se sabe hasta qué punto, las economías de escala de la competencia pueden 

generar productos más baratos que el que se pretende obtener de esta iniciativa. 
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Por otro lado, la ventaja competitiva basada en diferenciación, se logra de 

diferentes maneras, según Mejía (1999) dicha ventaja se logra de ocho diferentes 

maneras: 

 Por desarrollo de producto.  

 Por los servicios complementarios.  

 Por imagen de marca. 

 Por los canales de distribución empleados. 

 Por las características de la fuerza de ventas. 

 Por los sistemas de promoción y publicidad. 

 Por los servicios postventa. 

 Por la profundidad de las relaciones con el cliente. 

De todas las anteriores posibilidades de diferenciación, se piensa que los métodos 

más acertados para obtener una ventaja competitiva por el método de 

diferenciación son por el desarrollo de producto, por imagen de marca y/o por los 

sistemas de promoción y publicidad. 

Esto debido a que se tiene un producto único en el mercado con beneficios que 

ningún otro ofrece, además la imagen se puede explotar de tal manera que se dé 

a entender que el producto viene de una reserva indígena y no es procesado por 

ninguna gran empresa industrial. Así mismos, los sistemas de promoción y 

publicidad son vitales una vez que se incursione en el mercado, ya que de estos 

va a depender el posicionamiento de la marca en los consumidores. 

Debido a la naturaleza del producto, no se ofrecerán servicios complementarios. 

De igual modo, los canales de distribución empleados y la fuerza de ventas no son 

los óptimos para generar un diferenciación, ya que el producto se le venderá a 

intermediarios (no a consumidor final) y la fuerza de venta es reducida, por lo que 

no se puede llegar a grandes cantidades de personas. 
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2.5 Productores de plátano de Rey Curré y sus relaciones con el medio 

 
A manera general, la Asociación indígena Curré, cuenta con una lista de 

productores de plátano de la comunidad la cual cuenta con 19 productores 

claramente identificados. De estos 19 productores, se descartan dos productores, 

debido a que uno de estos ya no vive en la zona y el otro ya no se dedica a la 

producción de plátano. De esta manera, se limita a 17 la cantidad de productores 

encuestados. 

 

A nivel primario, los productores de la zona  mantienen relaciones ya sea 

comerciales o de alguna otra naturaleza. En la figura 2 se muestra un diagrama de 

relaciones de dos núcleos, en el cual se expone cada uno de los productores con 

sus respectivas relaciones. Cabe resaltar que las figuras geométricas que 

identifican a cada productor son solamente para diferenciarlos y no cumplen 

ninguna otra función. 

 
 
 



 
 

 

Figura 2. Diagrama de relaciones entre productores de plátano de Rey Curré. 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011.



 
 

El diagrama expuesto en la figura 2, es de dos núcleos, ya que el nombre de cada 

productor se repite dos veces en el diagrama. Esto debido a que se identifican 

relaciones de salida y entrada para cada productor. 

Un análisis como el siguiente deja al descubierto las relaciones entre productores 

y permite identificar líderes que mantienen contacto con otros actores. De esta 

manera, el  productor Valentín se observa como un líder claramente identificado 

ya que de él salen 16 relaciones, y entran ocho relaciones. Estas relaciones son 

tanto comerciales como a nivel productivo. Otro punto interesante que se 

identificó, es la creación de encadenamientos comerciales con los puestos que 

venden plátano en las calles de la interamericana. En relación con esto, se 

identificó dos puestos que venden plátano y que lo compran a los productores de 

Rey Curré. Los dueños de estos puestos son Margarito y David Mavizca, los 

cuales son familiares y le compran plátanos a Valentín, Reducindo, Catalina, 

Natalio y Alicia. Sin embargo, estas relaciones comerciales son bajo ciertas 

condiciones que hacen que los productores no le exploten el máximo beneficio a 

sus plátanos, ya que le venden el dedo de plátano a un precio similar al que lo 

tranzan con  otros intermediarios. Además le pagan el producto hasta que este se 

venda, por lo que el productor depende de que el plátano se venda, ya que los 

propietarios de los puestos no se adueñan del producto. 

Por otro lado se encuentran Anita e Hipólita, las cuales no poseen ninguna 

relación establecida de manera clara con ningún productor (nodos sueltos), esto 

hace que algunas veces se les dificulte aún más vender su producto. Sin embargo, 

le venden esporádicamente a chinameros y a intermediarios.  

De las relaciones entre actores se extrajeron diferentes indicadores, los cuales 

generaron información valiosa para un análisis descriptivo cuantitativo de las 

relaciones. 
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Como primer aspecto, el grado de centralización, es del 51,72%, lo cual nos indica 

que no es una red totalmente centralizada, ya que entre mas cercano a 100% sea 

este indicador, mas centralizada es la red. Para este análisis se usa el grado de 

centralización de salida (Álvarez y Gallegos 2005). En unión con este indicador, el 

grado de densidad para la red entre productores, es del 16,54%, lo que indica que 

existe un 16% del total de relaciones posibles. 

Por otro lado, se analizaron actores clave para que sucedan conexiones entre 

actores, con este fin se obtienen los diferentes grados de intermediación para 

cada actor y se determinaron los actores puentes clave. Según los resultados 

generados por el software UCINET, los tres principales actores puentes son 

Valentin, David y Santos. 

Por otro lado los actores que presentan más lejanía son Anita e Hipólita, las cuales 

son nodos sueltos. Así mismo, y descartando estos nodos sueltos, los actores que 

presentan mas cercanía son Valentín, David y Margarito. 

Con base en los resultados expuestos anteriormente y en el diagrama de 

relaciones, es pertinente mencionar que Valentín cumple una función fundamental 

en las relaciones existentes entre los productores de plátano de Rey Curré. 

 

2.5.1 Relaciones con intermediarios y abastecedores de insumos 
 
Al igual que para las relaciones entre productores, se establecen relaciones de 

estos con los intermediarios, esto es un aspecto importante en el análisis de la 

agrocadena del plátano, ya que no solo se observó que existen intermediarios, 

sino que también se determinó de donde provienen, a cuales personas le compran 

y a qué precio le compran. 
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Otro aspecto, a destacar, es la presencia de chinameros los cuales cumplen en 

algunos casos un papel de intermediarios, ya que le compran el plátano a los 

mismos productores para ellos venderlo al consumidor final, de esta manera se 

puede decir que los intermediarios no solo vienen de las afueras de Rey Curré, 

sino que también existen a lo interno de la comunidad. Sin embargo, los 

intermediarios provienen de diversas partes del país, como lo son las siguientes: 

 

 Intermediarios provenientes de Pérez Zeledón 

 Intermediarios provenientes de San José 

 Intermediarios provenientes de Palmar Norte 

Cada uno de los intermediarios citados mantiene sus propias relaciones 

comerciales con los diferentes productores de la comunidad de Rey Curré. Dichas 

relaciones se expresan en la figura 3. 



 
 

Figura 3. Diagrama de relaciones entre los productores de plátano de Rey Curré y sus intermediarios 

 
      Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo 



 
 

Como se puede visualizar en la figura 3, la función actual de los intermediarios en 

la venta del plátano y en la dinámica de la agrocadena, es de suma importancia, 

ya que si no fuera por ellos, no existiría una salida del producto. Cabe resaltar que 

los intermediarios más fuertes vienen a ser los intermediarios de Palmar Norte y 

Pérez Zeledón. 

Otro aspecto a analizar es que los intermediarios de San José no tienen un 

protagonismo tan fuerte como los mencionados anteriormente, esto se puede 

deber a los altos costos de transporte y a la baja en la producción en la comunidad 

de Rey Curré debido a los desastres naturales ocurridos en el 2010. 

A lo interno, los chinameros mantienen relaciones con varios productores, sin 

embargo y aunque se ve una cantidad importante de relaciones, estas son 

esporádicas y la cantidad que demandan es mucho menor a la que demandan los 

grandes intermediarios que provienen de afuera de la comunidad. Cabe resaltar 

que los únicos productores que le venden al consumidor final, son Margarito 

Mavizca y David Mavizca, esto debido a que son chinameros. 

En relación con los vínculos expuestos en la figura 3, se pueden cuantificar 

utilizando los mismos indicadores que se usaron para las relaciones entre 

productores. (Ver anexo 1) 

Para este caso la densidad de la red, es de 5,20%, lo cual es una densidad muy 

baja, ya que apenas se dan el 5% del total de las relaciones posibles, esto se 

debe en parte a que en esta caso se trata de una matriz unidireccional, por lo que 

solo se contemplan relaciones en una dirección (productor-intermediario). 

Por otro lado el índice de centralización de la red es de 7,97%, lo cual indica una 

red poco centralizada, aspecto importante, ya que viene a aclarar si las relaciones 

comerciales están focalizadas en un solo intermediario. 
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Así mismo se identificaron actores puentes clave que ayudan a que se den 

relaciones entre los diferentes nodos. Para identificar los actores puente mas 

importantes se usó el grado de intermediación entre nodos y se corrió una matriz 

de relaciones en el software UCINET. Se identificaron como los tres actores 

puentes claves a Francisco, Valentín y Hugo. 

Con respecto a los grados de lejanía y cercanía, estos valores solo son validos 

para matrices simétricas, aspecto que no se cumple en la matriz de relaciones 

entre productores e intermediarios. 

 

2.6 Empresas abastecedoras de insumos 

 
Otro aspecto a analizar en toda agrocadena, es el abastecimiento de insumos a 

nivel primario. Las organizaciones que venden dicho insumos, son otro actor que 

participa en la producción del plátano, ya que proveen los elementos necesarios 

para que el producto se mantenga en sus diferentes etapas fenológicas y de esta 

manera pueda ser cosechado con una apariencia comercial. 

Debido a la importancia de las empresas abastecedoras de insumos, se muestran 

a continuación las principales empresas proveedoras de insumos: 

 Colono  Valle Fértil 

 Agro Palmar 

 Cámara de Cañeros 

 Estas tres empresas son básicamente las que proveen los suministros necesarios 

para la siembra de plátano. Es necesario aclarar que muchos de los productores 

aplican algún agroquímico solo en casos necesarios, ya que muchos de ellos 

producen de una manera totalmente orgánica. También, la Universidad de Costa 
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Rica, ha proveído semilla de plátano, sin embargo no ha sido mantenido en el 

tiempo por lo que no se considera una relación permanente. 

 

2.7 Empresas procesadoras de producto final 

 
Las empresas procesadoras de producto final, transforman el plátano y de esta 

manera le generan valor agregado. Es así como a nivel nacional se identifican 

varias empresas de renombre las cuales se dedican a procesar plátano, dichas 

empresas son: 

 PRO 

 Lilliana 

 Kitty 

 Delitosti 

 Don Mariano 

 CR Campesinos 

 Green Pack 

 Tuberculos de C.R 

 Caminos del Sol 

 Costa Frozen 

 Industrias Smith 

Estas empresas ofrecen diferentes variaciones del plátano y las comercializan 

tanto a nivel nacional como internacional, dentro de los productos que generan 

estas empresas destacan: 

 Chips 

 Trozos congelados 
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 Trozos fritos 

 Patacones y 

 Harinas 

A nivel local, se identificaron las empresas que comercializan algún producto a 

base de plátano en las localidades de Palmar Norte, Palmar Sur, Sierpe y Ciudad 

Cortes. De las empresas reconocidas solo se encuentra en estas comunidades las 

siguientes: 

 Lilliana 

 Pro 

 Delitosti 

Como se puede observar las empresas de mayor renombre en esta industria no se 

encuentran en las localidades estudiadas, sin embargo se puede encontrar varias 

empresas pequeñas que se dedican al procesamiento del plátano, algunas 

inclusive sin marca. Dentro de las cuales destacan: 

 Emanuelle 

 Sin marca (Emprendedor de Ciudad Cortes) 

 Sugo D.S 

 Platanitos locos del Valle 

 Tostaditos 777 

 El Gorrión 

 El tico 

Estas empresas solo ofrecen plátanos tostados y su producto no posee ninguna 

inversión en publicidad ni en desarrollo de empaque, y cada una de ellas 

distribuye su propio producto. Por lo general se presenta la información del 

empresario en un papel impreso dentro de la bolsa de platanitos. 
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Por otro lado, se pueden encontrar intermediarios que le distribuyen a las 

empresas de mayor renombre. Estos distribuidores son: 

 Jacks 

 Lucema 

 Tosty 

 Yummies  

 

2.8 Apoyo estatal a los productores de Rey Curré 

 
El apoyo estatal es un tema controversial en muchas de las comunidades 

indígenas a nivel nacional, sin embargo pocas veces se sabe a ciencia cierta 

cuales instituciones verdaderamente le dan apoyo a los productores. 

Debido a esto, se encuestaron a los productores en cuestión en relación con dicho 

apoyo, obteniendo que un 82% de ellos mencionaron que no han recibido apoyo 

estatal en relación a lo que es la producción de plátano. Sin embargo existen 

productores que mencionan la presencia del INA (Instituto Nacional de 

Aprendizaje), la cual efectuó capacitaciones relacionadas con la siembra. Además 

se menciona la presencia del CNP (Consejo Nacional de la Producción y MAG 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería) pero ninguna de las anteriores ha 

permanecido en el tiempo. 

De esta manera el apoyo estatal en relación con la siembra de plátano ha sido 

prácticamente nulo. 
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Capítulo 3. La organización y el medio 
 

3.1 Diagnóstico externo 

 
A manera general, en Costa Rica no existe un producto como el propuesto en esta 

investigación, sin embargo, el plátano como tal tiene una trayectoria histórica en 

cuanto a producción, exportaciones e importaciones. Si bien el plátano no es el 

producto final de la presente investigación, sí es la principal materia prima para la 

elaboración de las tortas de plátano, por lo que resulta importante la determinación 

de sus precios, rendimientos, exportaciones e importaciones al país. 

En el gráfico 2 se presenta la producción de plátano en toneladas por hectárea 

que ha presentado Costa Rica del año 2000 al 2010. 

Gráfico 2. Producción de plátano en toneladas métricas, Costa Rica. 2000-
2010 

 
               Fuente: SIIM, 2011 
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Como se puede observar en el grafico 2, la producción de plátano es muy 

fluctuante ya que existen variaciones de hasta 31.000 toneladas métricas de un 

año para otro. Se puede observar que del período 2000 al 2004 la producción 

aumenta en un año y disminuye en el siguiente, para tocar fondo en el año 2005 

con una producción de aproximadamente 45.180 toneladas métricas. Luego del 

año 2005 se observa un aumento sostenido hasta el 2008, ya que después de 

este último año, se observa una disminución en el año 2009 para luego presentar 

un alza en el año 2010, con una producción de 90.000 toneladas métricas. 

Otro aspecto a analizar y del cual depende directamente la producción, es el área 

sembrada. En el gráfico 3 se presenta la cantidad de hectáreas sembradas de 

plátano para cada año comprendido entre el 2000 y el 2009. 

  

Gráfico 3. Área sembrada de plátano en Costa Rica en hectáreas por año, 
2000-2009 

 
               Fuente: FAOSTAT, 2011. 
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El área sembrada de plátano en Costa Rica, al igual que la producción, presenta 

fluctuaciones fuertes de un año al otro. Para el año 2000 el área sembrada era de 

8.347 hectáreas, para el siguiente año (2001) se presentó un área sembrada de 

9.504 hectáreas y se mantuvo áreas superiores a las 10.500 hectáreas en los 

próximos tres años, para luego caer a 6.990 hectáreas en el año 2005. Así mismo, 

para el año 2006 se vuelve a presentar un área superior a las 10500 hectáreas 

sembradas, sin embargo, después de dicho año se ha provocado una disminución 

en el área sembrada, la cual no ha superado la 9.600 hectáreas.  

Si bien el área sembrada influye en la producción total de plátano, el rendimiento 

por hectárea se tiene que contemplar ya que se puede llegar a tener menor área 

sembrada pero con mejor rendimiento. En el gráfico 4 se presenta el rendimiento 

por hectárea de plátano en Costa Rica, para el periodo comprendido del 2000 al 

2009. 

Gráfico 4. Rendimiento por hectárea sembrada de plátano en Costa Rica, 
2000-2009 

 
                Fuente: FAOSTAT, 2011. 
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Un aspecto positivo que se debe recalcar en la producción de plátano, es que 

según el grafico 4, se ha provocado un aumento en el rendimiento por hectárea 

sembrada de plátano desde el año 2002 al 2008, en el cual se llegó a alcanzar un 

rendimiento de 131.040 Hg/ha. Sin embargo, se produjo una disminución de dicha 

producción para el año 2009 a 86.957 Hg/ha, por lo que se debe de analizar si 

dicha disminución proseguirá en los años venideros. 

Una vez mostrados los datos básicos de producción de plátano a nivel nacional, 

se hace necesario considerar el mercado externo de este producto, por lo que las 

importaciones y exportaciones dan una idea de cómo se cotiza este producto 

alrededor del mundo. 

En el gráfico 5 se presentan las importaciones de plátano a Costa Rica en 

toneladas del año 2000 al 2009. 

 

Gráfico 5. Importaciones de plátano a Costa Rica en toneladas, 2000-2009 

 
                Fuente: FAOSTAT, 2011. 
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Para el año 2000 las importaciones eran de cero toneladas, sin embargo después 

de dicho año se empezó a dar un aumento paulatino y se llegó a importar 2.974 

toneladas en el año 2005. Después de dicho año se dieron fuertes disminuciones 

ya que se pasó a importar 951 toneladas para el año 2006 y 197 toneladas para el 

año 2007, seguido de un alza para el 2008 (377 toneladas) y una importante 

cantidad para el 2009 de 6.095 toneladas, la cual es la mayor cantidad de plátano 

importada a Costa Rica, en el período de estudio. 

El alza en las importaciones en el año 2005 se puede relacionar con la baja en la 

producción y rendimiento de dicho año. Así mismo, el valor de estas importaciones 

le genera al país salidas de divisas y afecta la balanza comercial, debido a lo 

anterior se consideró importante observar el valor y comportamiento de dichas 

importaciones. En el gráfico 6 se presenta el valor de las importaciones de plátano 

a Costa Rica en miles de dólares internacionales, para el período comprendido del 

año 2000 al 2009. 

Gráfico 6. Valor de las importaciones de plátano a Costa Rica en miles de 
dólares internacionales, 2000-2009 

 

 
                Fuente: FAOSTAT, 2011. 
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El comportamiento que presenta el valor de las importaciones de plátano, es 

similar al comportamiento que presentan las importaciones en toneladas, por lo 

que se espera a priori que el valor por toneladas importada es relativamente 

constante. Este aspecto se puede observar en el gráfico 7 en donde se visualiza el 

valor por tonelada importada a Costa Rica en el período comprendido del año 

2000 al 2009. 

Gráfico 7. Valor por tonelada de plátano importada a Costa Rica en dólares 
internacionales, 2000-2009 

 
                Fuente: FAOSTAT, 2011. 
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Gráfico 8. Exportaciones de plátano de Costa Rica en toneladas, 2000-2009 

             Fuente: FAOSTAT, 2011 
 
Se puede observar un comportamiento fluctuante en el periodo 2000-2003, 
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el producto en cuestión. Para este caso, se observa que el comportamiento de la 

cantidad de exportaciones es similar al comportamiento del valor de 

exportaciones. Este último se ve reflejado en el gráfico 9. 
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Gráfico 9. Valor de las exportaciones de plátano de Costa Rica en dólares 
internacionales, 2000-2009 

 
                Fuente: FAOSTAT, 2011. 
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Gráfico 10. Valor por tonelada de plátano exportada de Costa Rica en dólares 
internacionales, 2000-2009 

 

 
                Fuente: FAOSTAT, 2011. 
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las organizaciones, así como su poca formación gerencial-empresarial, que 

dificultan la competitividad de las musáceas. 

A causa del alza de los costos de producción, deterioro en el manejo de las 

plantaciones, semilla sana, disminución de aproximadamente 2500 has de plátano 

a causa de las inundaciones en el Caribe de final y principio de año 2008-2009  y 

su afectación fisiológica al resto de las  plantaciones, así como la sustitución de 

plátano por palma aceitera en Región Brunca,  se contrajo  severamente la 

producción, causando como consecuencia un desbalance entre la oferta y la 

demanda, afectando directamente  la calidad del producto y el mercado de 

exportación en un 85%, agroindustria y consumo nacional. Se estima la 

disminución de la producción oscila entre 40000 y 50.000 tm., y se requiere hacer 

esfuerzos de actores públicos y privados para recuperar o acercarse a los niveles 

anteriores por lo menos del 2007” (Programa Nacional de Musáceas, 2011). 

En Costa Rica ha venido creciendo la transformación del  plátano y su valor 

agregado.   En el año 2007 y 2008, se procesaban cerca de 30.000 tm, casi una 

3ra parte del total de producción Nacional, para satisfacer la demanda nacional de 

agroindustria y de exportación.  Sin embargo por efectos del cambio de clima e 

inundaciones que sucedieron al final del 2008 y principios del 2009, la industria del 

plátano se vio afectada notoriamente, estimándose en una disminución de más del 

50%.  

De hecho y para satisfacer la demanda nacional y de exportación, los industriales 

han tenido que importar materia prima de otros países como: Nicaragua, 

Guatemala, Ecuador y los pequeños industriales también han disminuido su 

participación. 

Según el programa nacional de musáceas, el mercado nacional y el de 

exportación son seguros y crecientes y se han realizado esfuerzos para mejorar el 
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proceso de comercialización a favor de los pequeños y medianos productores, sin 

embargo este proceso casi siempre se ha caracterizado por estar en manos de 

intermediarios que son los que más se benefician en detrimento de los 

productores de la fase primaria, que en el mejor de los casos  no supera el 15 % 

del valor en la agrocadena.  

Otro aspecto que retoma el Programa Nacional de Musáceas, es la 

comercialización la cual se ve afectada por una mala y en otros casos por escasa 

organización, administración y capacidad gerencial de los productores para tal 

efecto.  

Según el Programa anteriormente mencionado, otros aspectos que causan 

deterioro en perjuicio de los productores son: La falta de un sistema definido de 

inteligencia de mercados, costos de producción actualizados y planificación de 

cosechas de acuerdo a mercados meta 

El  financiamiento de proyectos para aumentar la sostenibilidad y competitividad 

empresarial de pequeños y medianos productores siempre ha sido un talón de 

Aquiles por las garantías que el Sistema de Banca Nacional exige, sin embargo, 

se ha dado financiamiento a una buena parte de los proyectos productivos que se 

manejan en las actividades de musácea por medio del Sistema Bancario Nacional: 

BNCR (Banco Nacional de Costa Rica), Banco Popular, SBD (Sistema de Banca 

de Desarrollo), IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social). 

Hay esfuerzos importantes en manejo y reciclaje de subproductos de la industria 

de musáceas, para un mejor manejo ambiental más adecuado y más sostenible 

con realidad actual y el cambio climático. 

 En el ambiente Institucional e interinstitucional la coordinación en apoyo a la 

actividad de Musáceas, se puede calificar de regular. 
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3.2 Análisis FODA  

 
Fortalezas: 

 Cercanía de la planta de procesamiento a las fincas. 

 Experiencia en la producción de plátanos. 

 Dos carros propiedad de la asociación de desarrollo. 

 Cercanía de la carretera Interamericana. 

 Apoyo de la Universidad de Costa Rica. 

 Comunidad indígena conocida por todo Costa Rica, gracias a prácticas 

culturales, tales como el baile de los diablitos. 

 Tenencia de tierras aptas para el cultivo del plátano. 

 Organización a lo interno de los productores. 

 Identificación claramente establecida de un líder legitimo, como lo es el 

presidente de la asociación 

Oportunidades: 

 Posibilidad de obtener acceso a mercados en San José. 

 Posibilidad de obtener acceso a mercados en Pérez Zeledón. 

 Posibilidad de explotar al máximo la imagen de comunidad indígena, de 

pequeño productor y de empresa comunal. 

 Se genera la oportunidad de generar personal capacitado y con experiencia 

en aspectos tales como manipulación de alimentos, administración, 

computación, manejo de inventario, entre otros. 

 Se generará empleo a habitantes de la misma comunidad. 

 La inminente entrada del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) a la 

zona, hace que se pueda hacer negocios, para que las tortas sean 

vendidas en los comedores de dicha institución. 
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Debilidades: 

 No se posee en los productores un sentido de responsabilidad por cumplir 

con cuotas de producción, esto hace que se ponga en peligro el 

abastecimiento de materia prima. Ninguna de las fincas visitadas poseen 

riego, lo cual es indispensable para el cultivo del plátano 

 Las personas capacitadas tienden a emigrar a otras localidades de Costa 

Rica para aspirar por mejores puesto. 

 En caso que se contrate algún profesional de afuera, es probable que este 

no posea el mismo sentido de pertenencia además pueden haber roses con 

la comunidad. 

 El depender en una época del año solamente de la producción de la finca 

comunitaria impone retos en cuanto a organización y madurez de la 

Asociación de Desarrollo. 

Amenazas: 

 La única forma de llegar de Rey Curré a los mercados analizados, es 

mediante la Interamericana, carretera que presenta problemas de 

deslizamientos y hundimientos en invierno. 

 La inminente represa del Diquis, afectará el cauce del rio Térraba y con 

esto el riego de algunos productores, aspecto que es fundamental para la 

producción de plátano. No se sabe a ciencia cierta en cuanto se afectará el 

cauce del rio ya que las diferentes partes manejan datos disimiles. 

 No existen barreras de entrada a empresas. Por lo que si el producto es 

bien aceptado, otras empresas de mayores tamaños y consolidados en el 

mercado pueden entrar a competir con productos similares. 

 Los desastres naturales pueden afectar la producción de plátano en la 

zona. 
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3.3 Planes operativos 

 

 Contratar a personal de la zona. 

 Capacitar al personal de la zona en aspectos relacionados con 

manipulación de alimentos, administración, computación, manejo de 

inventario, entre otros. 

 Poseer una cartera sólida de clientes que sustenten los costos de 

producción, le generen utilidades a la empresa y que hagan que se le 

pague mejor la unidad al productor de plátano. 

 Realizar campañas publicitarias del producto, enfocándose en el nombre de 

la marca y del producto, ya que esta va a ser la principal manera de 

diferenciarse de la competencia, debido a la referencia a la cultura indígena 

de Rey Curré. 

 Efectuar promociones en los puntos de venta. 

 

3.4 Programas a mediano plazo 

 
 Establecer contactos con cadenas de supermercados tales como 

Automercado, en los cuales se pueda explotar la imagen de empresa 

comunal y comunidad indígena, así como también la de pequeño productor. 

 Establecer contactos con comercios de Pérez Zeledón, esto debido a que a 

priori se espera un mercado grande y varios puntos de venta. Además, una 

vez que el producto esté en Pérez Zeledón, el paso a San José es mucho 

más rápido. 



78 
 

 Realizar capacitaciones  a los productores para que puedan obtener mayor 

rendimiento por hectárea y manejar sus fincas de una manera más 

rentable. 

 Establecer programas de mantenimiento de suelos, para que la producción 

y la calidad de la materia prima se mantenga. 

 Establecer relaciones contractuales con los productores, para que los 

productores tengan mayor seguridad que van a poder colocar su producto y 

de esta manera programarse mejor en su siembra. Además, de esta 

manera la empresa tendrá mayor seguridad que tendrá a su disposición 

materia prima. 

 Establecer los beneficios y castigos por cumplir o incumplir dichos 

contratos. 

 Capacitar al personal administrativo en idiomas tales como el inglés. 

 Pronosticar área de siembra necesaria para los próximos cinco años, 

basándose en ventas pasadas. 

 

3.5 Planes estratégicos 

 
 Implementación de normas de inocuidad necesarias para la exportación a 

otros países tales como Estados Unidos y Europa. 
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Capítulo 4. Plan de mercado 
 

4.1 Perfil del consumidor 

 
El consumidor del producto generado por la planta de procesamiento de tortas de 

plátano, van a ser las pulpería y supermercados de Palmar Sur, Palmar Norte, 

Sierpe y Ciudad Cortés, y estos a su vez le van a vender el producto al 

consumidor final. Para el presente caso, se hace el perfil de los locales a los 

cuales la planta les va a vender las tortas de plátano. 

Para el caso de los locales comerciales, estos deben cumplir con ciertas 

características las cuales se estipulan en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Características de los locales consumidores del producto final 
Se ubican en los poblados de Palmar Norte, Palmar Sur, Sierpe y 
Ciudad Cortés 
A no ser por los grandes supermercados, los demás negocios son 
familiares. 
Estar interesado en el producto. 

        Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
Un aspecto a resaltar y que se reflejó en el mercado, es que el local que comprará 

el producto, no se apropiará de él ya que en el trabajo de campo se observó una 

fuerte tendencia a no adueñarse del producto, por lo que se trabajará bajo 

consignación. Esto hace que el proyecto en cuestión le venda el producto a los 

locales y en la próxima gira, estos devuelven el producto que no han vendido y 

pagan lo que vendieron. 
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4.2 Canales de comercialización 
 

Debido a la naturaleza del negocio, una de los aspectos en los que se quiere 

avanzar, es en la eliminación de intermediarios, es por esto que la organización en 

cuestión estará integrada verticalmente, de tal manera que la misma producirá su 

materia prima, en este caso los plátanos necesarios, además, llevará a cabo el 

proceso de procesamiento de los plátanos y la distribución del producto final a 

pulperías y mini supermercados. Es importante recalcar que el transporte de 

materia prima de finca a planta también lo costeará la organización. Es así como 

en la figura 4 se define el único canal de comercialización que se propone. 

Figura 4. Canal de comercialización para las tortas de plátano de Rey Curré 
Producción primaria (productores de la zona)  
 
 
 
Transporte de fincas a planta de procesamiento 
 
 
 
Procesamiento de los plátanos 
 
 
 
 
Transporte de planta a locales comerciales 
 
 
 
 

Venta a los locales comerciales 
 
 
 
 
 

Venta al consumidor final 

Lo lleva a 
cabo cada 
local 
comercial 

Lo lleva a 
cabo cada 
organización  
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4.3 Cantidad demandada 

 
Es importante mencionar que los paquetes de tortas de plátano se les venderán a 

minisupermercados y pulperías de las localidades de Sierpe, Ciudad Cortes, 

Palmar Norte y Palmar Sur. Para el presente estudio, dicha demanda se estimó 

gracias a una herramienta de recolección de información, la cual fue aplicada a 

cada uno de los comercios que comprenden la muestra. Dicha herramienta arrojó 

datos de demanda tales como precio de compra, frecuencia de compra, cantidad 

demandada por comercio, plazo de pago, entre otros. 

Como primer aspecto a analizar, se destaca la cantidad demandada para cada 

presentación del producto. Para la presentación de seis tortas por paquete se 

encontraron los aspectos que se muestran en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Aspectos de demanda observados en la muestra para la 
presentación de seis tortas 

Comercios interesado en la presentación de seis tortas 
por paquete 21 
Rango de precio que están dispuestos a pagar 500-750 
Cantidad de paquetes demandados por mes 2025 

          Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
Del total de comercios entrevistado, 21 de estos están interesados en la 

presentación de seis tortas para la venta en sus locales, lo cual representa un 

63,63% del total de la muestra, lo cual deja ver la gran aceptación que posee esta 

presentación. Otro aspecto que se observa en el cuadro 11, es el rango de precios 

en el cual oscilaría la presentación de seis tortas, ya que este es de 500 a 750 

colones. De esta manera se obtiene el promedio de dicho rango por lo que se 

estipula que la venta de esta presentación puede ser de 625 colones. Así mismo, 
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existe una demanda de 2025 paquetes por mes distribuidos entre las diferentes 

localidades. 

A la hora de inferir a la población, se utiliza el estadístico z y el promedio 

demandado por comercio, para de esta manera obtener los límites de confianza. 

Para la presentación de seis tortas se contemplan los siguientes límites de 

confianza de demanda por comercio, a un 90% de confianza. 

Cuadro 12. Límites de demanda por mes por local comercial para los 
paquetes de seis tortas. 

Límite superior 112 paquetes de seis tortas 
Límite inferior 81 Paquetes de seis tortas 

                                    Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
De esta manera se puede estimar una demanda total, la cual incluya los 66 locales 

comerciales de la población y basándose en los promedios estimado en el cuadro 

12. Otro aspecto que se debe de tomar en cuenta es que del total de la muestra 

solo el 63,63% estuvo interesado en esta presentación, porcentaje que habría que 

aplicar a la inferencia. En caso de estar en el límite superior, la demanda total de 

paquetes de seis tortas sería de 4703 y el límite inferior es de 3402 paquetes. 

Cuadro 13. Cantidad demandada por mes de la presentación de seis tortas 
por paquetes según localidad, en valores absolutos y relativos. 

Localidad Cantidad absoluta de paquetes de 
seis tortas 

valor 
relativo 

Ciudad 
Cortes 816 40% 

Palmar 
Norte 780 39% 

Palmar Sur 273 13% 
Sierpe 156 8% 
Total 2025 100% 

             Fuente: Elaboración propia con trabajos de campo, 2011. 
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Cabe resaltar que Ciudad Cortes, es la localidad que más paquetes de esta 

presentación demandaría, con una cantidad de 816 paquetes por mes, lo cual 

representa un 40% de la demanda total. En esta localidad se encuestaron 13 

comercios. 

En segundo lugar se encuentra Palmar Norte, con una demanda de 780 paquetes 

por mes, lo cual representa un 39% de la demanda total, de esta manera,  Ciudad 

Cortes solo sobrepasa a Palmar Norte por un punto porcentual. Así mismo, Palmar 

Sur, demanda 273 paquetes de la presentación en cuestión, lo que en este caso 

simboliza un 13% de la demanda total. Por último, se encuentra Sierpe, con una 

demanda de 156 paquetes por mes, lo cual es apenas un 8% de la demanda total. 

Para esta presentación los comercios demostraron diversos intereses en cuanto a 

frecuencia de compra, esto debido a que presentan diversas necesidades y 

tamaños. En el gráfico 11 se presenta la cantidad de negocios según frecuencia 

de compra, para la presentación de seis tortas. 

Gráfico 11. Cantidad de locales interesados en comprar la presentación de 
seis tortas, según frecuencia de distribución 

             Fuente: Elaboración de propia con datos de trabajo de campo, 2011. 
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En el gráfico 11, se demuestra la inclinación de los posibles compradores para con 

el producto, en lo que respecta a frecuencia de compra. Es así como se observa 

que 19 de los 21 locales interesados, preferirían comprar el producto 

semanalmente y apenas dos los comprarían quincenalmente. 

En relación con la presentación de ocho tortas de plátano, al igual que para la 

pasada presentación, se extrajeron datos relacionados con el precio, frecuencia de 

compra y cantidad demandada por mes por comunidad. 

Para la presentación de ocho tortas, se destaca la cantidad demandada, el precio 

y la cantidad total demandada por mes que tendrían los comercios encuestados. 

En el cuadro 14 se visualiza la cantidad demandada, el rango de precio que están 

dispuestos a pagar y la cantidad de comercios interesados en la presentación de 

ocho tortas. 

 

Cuadro 14. Aspectos de demanda observados en la muestra para la 
presentación de ocho tortas 

Comercios interesado en la presentación de ocho tortas 
por paquete 7 

Rango de precio que están dispuestos a pagar 751-1000 
Cantidad de paquetes demandados por mes 780 

           Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo 
 
Como se puede observar, la cantidad de comercios interesados en esta 

presentación es menor que para la presentación de seis tortas, ya que tan solo 

siete comercios de los 33 encuestados están interesados en esta presentación, lo 

cual representa que de la muestra, tan solo un 21,21% está interesado en esta 

presentación. 

 Con respecto al precio de venta, se estipula un rango de 751 a 1000 colones, 

debido a lo anterior, algunos comercios sugirieron precios que oscilaron entre 
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dicho rango, por lo cual el precio para la presentación de ocho tortas se estimó 

con un promedio ponderado el cual arrojó un valor que se aproxima al límite 

inferior del rango, esto hace que no se recomiende un precio mayor a 750 colones 

para esta presentación. 

Al igual que en la presentación de seis tortas, en este caso se estimaron límites de 

confianza los cuales ayudaran a visualizar los topes de demanda. En el cuadro 15 

se visualiza el límite superior e inferior de demanda para la presentación de ocho 

tortas.  

Cuadro 15. Límites de demanda por mes por local comercial de paquetes de 
ocho tortas. 

Límite superior 134 paquetes de ocho tortas por mes 
Límite inferior 89 paquetes de ocho tortas por mes 

                          Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
Basándose en los datos del cuadro 15 se estima la demanda de la población total 

para la presentación de ocho tortas. Para este caso, la muestra presentó que solo 

un 21,21% estaban interesados por lo que a la hora de aplicar dicho porcentaje a 

la población total y multiplicar el producto por los respectivo límites, la demanda 

total es de 1876 (límite superior) y 1246 (límite inferior) paquetes. 

La demanda total en la muestra, para la presentación de ocho tortas, es de 780 

paquetes por mes, la cual está distribuida en diferentes proporciones en las 

comunidades encuestadas. Dicha distribución se muestra en el cuadro 16, donde 

se visualiza la cantidad de paquetes de ocho tortas demandados por comunidad. 
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Cuadro 16. Cantidad demandada por mes de la presentación de ocho tortas 
por paquetes según localidad, en valores absolutos y relativos. 

Localidad Cantidad absoluta de paquetes 
de ocho tortas 

valor 
relativo 

Ciudad Cortes 78 10% 
Palmar Norte 312 40% 
Palmar Sur 156 20% 
Sierpe 234 30% 
Total 780 100% 

                 Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo. 
 
Como se observa en el cuadro 16, los comercios de la comunidad de Ciudad 

Cortes solo mostraron interés por  78 paquetes de tortas cada mes, lo cual 

representa un 10% de la demanda total de esta presentación. Por otro lado, 

Palmar Norte, es la comunidad que mayor interés demostró en esta presentación, 

ya que estarían dispuestos a comprar 312 paquetes, lo cual representa el 40% de 

la demanda de estos paquetes. Así mismo, Palmar Sur y Sierpe tienen una 

participación de 20% y 30% respectivamente en la demanda total de paquetes de 

ocho tortas. 

Para la presentación de ocho tortas, los comercios interesados, presentan cierta 

tendencia en cuanto a la frecuencia de compra, la cual se muestra en el gráfico 

12. 
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Gráfico 12. Cantidad de locales interesados en comprar la presentación de 
ocho tortas, según frecuencia de distribución 

 

 
                Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
En el grafico 12, se muestra que seis comercios están interesados en comprar 

esta presentación semanalmente y solamente uno quincenalmente. 

En relación con la presentación de 12 tortas, la demanda fue aún menor que la 

que se encontró para las presentaciones de seis y ocho tortas. En el cuadro 17 se 

visualiza la cantidad demandada en la presentación de ocho tortas, el rango de 

precio por paquete y la cantidad de comercios interesados. 

Cuadro 17. Aspectos de demanda observados en la muestra para la 
presentación de doce tortas 

Comercios interesado en la presentación de doce tortas 
por paquete 4 

Rango de precio que están dispuestos a pagar 1001-
1250 

Cantidad de paquetes demandados por mes 468 
           Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
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En el cuadro 17 se muestra que solamente cuatro comercios están interesados en 

la presentación de 12 tortas, lo cual representa un 12,12% del total de comercios 

entrevistados. Además, otro punto a tomar en cuenta, es que la demanda de la 

muestra para esta presentación fue  la menor con tan solo 156 paquetes al mes. 

Otro punto importante a tomar en cuenta, es que del rango de precios propuesto, 

los posibles consumidores mostraban interés por el límite inferior, lo que 

representa que no están dispuestos a pagar más de 1000 colones por esta 

presentación. 

Además se establecieron los límites de confianza de demanda por local comercial 

para la presentación de doce tortas. Estos límites se muestran en el cuadro 18. 

Cuadro 18. Límites de demanda por mes de paquetes de doce tortas por 
local comercial. 

Límite superior 129 paquetes de doce tortas por mes 
Límite inferior 104 paquete de doce tortas por mes 

                          Fuentes: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
Otro aspecto importante a contemplar es que esta es la presentación menos 

admitida con solamente un 12% de aceptación, porcentaje que también se aplica a 

la población total. Se puede decir con un 90% de confianza que la demanda total 

de paquetes de doce tortas esta entre 1021 (límite superior) y 823 (límite inferior). 

Al igual que para la presentación de seis y ocho tortas, se desarrolló una 

distribución absoluta y relativa de demanda por comunidad, la cual se muestra en 

el cuadro 19. 
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Cuadro 19. Cantidad demandada por mes de la presentación de doce tortas 
por paquetes según localidad, en valores absolutos y relativos. 

Localidad Cantidad absoluta de paquetes de 
seis tortas 

valor 
relativo 

Ciudad 
Cortes 390 83% 

Palmar 
Norte 0 0% 

Palmar Sur 0 0% 
Sierpe 78 17% 
Total 468 100% 

             Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
En el cuadro 19, se observa que Ciudad Cortes, es la comunidad más interesada 

en esta presentación, ya que los comercios demostraron interés por comprar 390 

paquetes al mes, lo cual representa un 83% del total de la demanda esta 

presentación. Así mismo, los comercios de Sierpe mencionaron que podrían 

comprar 78 paquetes al mes, lo cual representa un 17% del total de la demanda 

de esta presentación. Para este caso, todos los comercios interesados comprarían 

el producto semanalmente, lo cual se ve reflejado en el gráfico 13. 

Gráfico 13. Cantidad de locales interesados en comprar la presentación de 
doce tortas, según frecuencia de distribución 

 
               Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
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Otros aspectos importantes que se contemplaron fueron el plazo de pago y la 

forma en que pagaría. Para el primero de estos, el gráfico 14 demuestra que el 

total de comercios interesados prefieren pagar en efectivo, más específicamente a 

vuelta de gira. 

Gráfico 14. Cantidad de comercios interesados según frecuencia de pago 

 
             Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
Del gráfico 14 se puede extraer que el 100% de los comercios interesados dentro 

de la muestra están dispuestos a pagar el producto contra entrega. Se debe 

recalcar que de los 33 comercios encuestados, solo 21 estaban interesados en 

comprar el producto. 

Por otro lado, y con respecto a la forma de pago, el 100% de los comercios 

interesados mencionaron que prefieren aun el efectivo antes que otras opciones 

como tarjeta de crédito o vía internet. 

Con respecto a la demanda futura de tortas de plátano, se hace referencia a los 

límites de confianza establecidos, ya que el proyecto va a empezar en los límites 

inferiores. De esta manera la diferencia entre el límite inferior y superior se 
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prorratea en los 10 años del horizonte del proyecto. Esta operación genera el 

incremento anual para las ventas. Sin embargo, solo se contempla dicho 

incremento para los primeros cinco años del proyecto, ya que se considera que se 

estaría en la etapa de introducción, después del quinto año se contempla una 

demanda constante, bajo el supuesto que el producto entraría en la etapa de 

madurez. Dicha estimación se muestra en el cuadro 20. 

Cuadro 20. Proyección de demanda mensual por comercio, según año. 

Presentación 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Paquetes 6 tortas 81 84 88 91 95 96 96 96 96 96 
Paquetes 8 tortas 89 94 99 104 109 111 111 111 111 111 

Paquetes 12 tortas 104 107 110 113 115 117 117 117 117 117 
 Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 

4.4 Productos sustitutos y complementarios 

 
Cabe resaltar que no existen bienes sustitutos perfectos al producto propuesto, ya 

que si bien existen productos de fácil preparación, empacados al vacío, 

procedentes de comunidades indígena y a base de plátano, ninguno reúne todas 

las condiciones anteriores juntas. Sin embargo, se puede considerar como 

productos sustitutos a los patacones y a los plátanos maduros cocinados, esto 

debido a que están hechos a base de plátano y puede acompañar los almuerzo o 

casi cualquier comida, lo cual es un aspecto que distingue al producto en cuestión. 

Así mismo existen alimentos que  pueden acompañar a las tortas de plátano a la 

hora de ser consumidas y por lo tanto estos productos se consideraron  

complementarios. Algunos son: 
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 El arroz 

 Los frijoles 

 Las ensaladas 

 Las carnes rojas 

 Las carnes blancas 

Por otro lado es pertinente analizar si los comercios analizados compran 

productos a base de plátano, lo cual se visualiza en el gráfico 15. 

 

Gráfico 15. Cantidad de comercios muestreados que compran productos a 
base de plátano, en los centros de las localidades de Palmar Norte, Palmar 

Sur, Sierpe y Ciudad Cortés. 2011. 

 
            Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
Como se observa en el gráfico 15, la mayoría de los comercios analizados, 
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comercios, comercializan productos a base de plátano mientras que cinco no 

comercializan, por lo que de la muestra analizada, el 84,85% comercializa 
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Algunos de los productos a base de plátano identificados son: 

 Chips en bolsa. 

 Tajaditas con sal. 

 Plátanos tostados en pedacitos. 

 Plátanos tostados con sal y limón. 

 Plátano con chile, limón y sal. 

 Plátano con chicharrón. 

 Plátanos barbacoa. 

 Platanitos en bolsa sin marca (tostados). 

 

4.5 Presentación del producto al consumidor final 

Las distintas exigencias sanitarias del estado hacen que las presentaciones al 

consumidor final no solo sean atractivas para que llamen la atención, sino que 

aseguren la inocuidad del alimento, debido esto, la presentación que se propone 

para las tortas de plátano es un empaque al vacío, tanto para la presentación de 

seis, ocho y doce tortas. 

El producto va a ser precocinado, para que esté listo para consumirse, ya que solo 

se tendría que calentar y en caso que sobrase alguna torta, esta se podría guardar 

en la refrigeradora. (Ver anexo 6) 

Gracias a la ayuda del diseñador gráfico se creó una marca sombrilla, la cual esta 

pensada para que en el futuro englobe otros productos como el propuesto en el 

presente trabajo. Cabe resaltar que dicha marca se desarrolló mediante un taller 

en el cual los locales propusieron sus ideas, las cuales se perfeccionaron con 

aportes de profesional en diseño gráfico. En el anexo 7 se muestran las 

propuestas para la marca sombrilla y la marca de las tortas. Así mismo, es 
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necesario mencionar que en el empaque del producto debe traer consigo una 

leyenda la cual explique el significado de la marca sobrilla y marca del producto, 

esto con el fin de informar al consumidor final el origen de las tortas de plátano y lo 

cual a su vez concuerda con la estrategia de diferenciación del producto 

Otro punto importante, es la etiqueta con los valores nutricionales que posee el 

producto, el cual debe ser desarrollado por un laboratorio en tecnología de 

alimentos. La opción más concreta que se maneja para un producto de esta 

naturaleza, es el CITA (Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos), el 

cual queda ubicado en la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad 

de Costa Rica. 

 

4.6 Cantidad ofrecida 
 

La cantidad ofrecida del producto final depende directamente de la cantidad de 

materia prima de la que se disponga, lo cual en este caso vendría a ser la cantidad 

de dedos de plátano que se producen en la zona de Rey Curré y que pueden ser 

utilizados en la elaboración de tortas de plátano. 

Para el caso de Rey Curré, se pueden contar con una cantidad aproximada de 22 

ha de plátano, las cuales pertenecen a los asociados a la Asociación de 

Desarrollo. Estas hectáreas se encuentran distribuidas entre las fincas de los 

diferentes socios, sin embargo se maneja una producción promedio de 11.400 

dedos por ha. (Sánchez y Gamboa 2010) 

De esta manera, se ofrece una cantidad de dedos por año, la cual se distribuye en 

la mayoría de los casos de setiembre a diciembre, sin embargo depende de la 

época lluviosa, por lo que el periodo de cosecha se puede extender perfectamente 

de agosto a enero. Cabe resaltar que una de las limitantes para tener una 
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producción constante en la zona, es el riego, ya que en caso que este se tuviese, 

se puede tener una producción más constante. 

En el gráfico 16, se muestra la cantidad de dedos ofrecidos, según época del año, 

cabe resaltar que en este caso se está tomando en cuenta la producción de la 

finca comunal de Rey Curré.   

 

Gráfico 16. Cantidad de dedos producidos por mes en la localidad de Rey 
Curré 

 
               Fuente: Elaboración propia con datos de Sánchez y Gamboa 2010. 
  
Como se visualiza en el gráfico 16, la producción de plátano empieza a aumentar 

a partir de agosto donde comienza un crecimiento, hasta estabilizarse en los 

meses de noviembre y diciembre, para luego decrecer en los meses de enero y 

febrero. Los rendimientos mínimos de producción se dan en los meses 

comprendidos de marzo a julio, meses en los que la época lluviosa por lo general 

no ha entrado, en estos meses se estima que se pueden tener a disposición, unos 

6.840 dedos por mes. 
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Capítulo 5. Estudio técnico 
 

5.1 Factores que influyen en la localización de planta 

 
Rey Curré es una zona productora de plátano por excelencia,  por lo que existen 

aspectos que facilitan su producción. Uno de estos es la mano de obra que posee, 

la cual es numerosa y  tiene experiencia en la producción de plátano. Esto hace 

que los costos incurridos a nivel primario por aprendizaje sean menores, ya que 

los productores de la zona llevan años sembrando este producto. 

Otro aspecto a favor, es la ubicación de la planta de procesamiento, para la cual 

se contemplaron los aspectos mencionados en el cuadro 21. 

Cuadro 21. Factores que influyen en la decisión de la localización de un 
proyecto 

Medios y costos de transporte Topografía de suelos 
Disponibilidad y costo de mano de 
obra 

Estructura impositiva y legal 

Cercanía de las fuentes de 
abastecimiento 

Disponibilidad de agua, energía y 
otros suministros 

Factores ambientales Comunicaciones 
Cercanía del mercado Posibilidad de desprenderse de 

desechos 
Costo y disponibilidad de terrenos  
  

Fuente: Sapag y Sapag, 2000 
 
En el presente proyecto no se pudo escoger una localización a conveniencia de 

dichos factores, ya que, tanto el lote como la infraestructura fueron donados por un 

habitante de la localidad. 

Como primer aspecto, se analizó los medios y costos de transporte. En este caso, 

las carreteras de acceso a este punto están en buenas condiciones y son 

transitables todo el año, al menos que haya algún deslizamiento o hundimiento. 
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Los costos de transporte, es otro factor a favor de la localización de la planta, ya 

que se encuentra cerca de la materia prima (plátano verde y maduro) y del 

mercado, debido a que se encuentra a 20 km de Palmar Norte, 30 km de Palmar 

Sur, 47 km de Sierpe y a 40 km de Ciudad Cortes.  

Con respecto a la mano de obra, se debe decir que en la misma localidad de Rey 

Curré hay suficiente mano de obra para la planta, esto debido al interés de la 

comunidad en el proyecto y a la falta de trabajo en la zona. Debido a que las 

actividades para las cuales se requiere dicha mano de obra, son en su mayoría 

sistemáticas, no se requiere mano de obra muy capacitada y por ende los salarios 

no son elevados. Lo anterior no quiere decir que a las personas que trabajarán en 

la planta se les vaya a pagar salarios que no sean justos (menores al salario 

mínimo). 

En este caso, las fuentes de abastecimiento están representadas por los lugares 

donde se comprarán los insumos para producir las tortas de plátano y por la  

localidad de Rey Curré, que es la que suplirá los plátanos. Con respecto a los 

insumos, todos estos se comprarán en Palmar Norte, por lo que no se tiene que 

recorrer largas distancias para obtenerlos. 

Con respecto a los factores ambientales, la lluvia es un factor que hay que tomar 

en cuenta para la ubicación del plátano, ya que debido a la cercanía al río Grande 

de Térraba se pueden producir inundaciones, sin embargo, en el presente caso, el 

lote destinado para la planta de procesamiento no sufre peligro de inundamiento.   

El terreno donado, queda sobre la calle principal, en frente a la entrada de Rey 

Curré, por lo que la cercanía a dicha localidad es una de las característica 

favorables en esta propiedad, por otro lado la topografía plana del mismo hace 

que fácilmente puedan entrar los camiones con la materia prima y salir con el 

producto final. 
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Uno de los puntos más importantes por el cual el terreno donado es útil para 

desarrollar el proyecto, es la presencia de servicios básicos, tales como agua y 

energía, de hecho, en estos momento la propiedad cuenta con agua propia y 

energía eléctrica monofásica, sin embargo se debe de incorporar energía trifásica 

para la futura operación, aspecto que hay que solicitar a la comunidad. 

Por otro lado, la posibilidad de desprenderse de los desechos es un factor 

favorable, ya que la recolección de basura pasaría por el frente del terreno. 

5.2 Procesos y requerimientos de insumos 

En relación con los procesos, se han identificado los flujos de cada línea de 

producto que se pretende manejar, los cuales representan paso a paso la 

preparación de cada tipo de torta de plátano. 

En la figura 5 se demuestra el proceso para la elaboración de la torta de plátano 

verde con chicharrón. 

Figura 5. Diagrama de proceso para la torta de plátano verde con chicharrón 

 
          Fuente: TEC, 2011. 
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Refrigerado 4-5 °C 
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Como primer paso se tiene que acopiar el plátano verde, y con la ayuda de un 

cocinador se hierve el agua de 15 a 20 minutos y se sumergen los plátanos en 

unas bandejas con huecos. Seguidamente se da el pelado, el cual es un trabajo 

manual para lo cual se necesita cuchillos, tablas de picar grado alimentario y una 

mesa de trabajo de acero inoxidable. Seguidamente se realiza un rayado grueso, 

el cual se lleva a cabo con un rayador industrial. En caso de que la materia rayada 

se observe muy seca, se le debe de adicionar agua para poder hacerla más 

húmeda y fácil de manejar y mezclar. El siguiente paso es la adición de huevos y 

masa de maíz para luego combinar con el chicharrón molido, sal y pimienta. Esta 

última combinación dará la masa final de la cual se hacen las tortas de plátano. 

Una vez que la masa esté mezclada, se hacen las formas de las tortas, mediante 

moldes, para ser cocinadas. 

Un aspecto muy importante, es el enfriado de las tortas, ya que si se empacan al 

vacío estando calientes, estas se despedazan a la hora de abrir el paquete. Por 

último, cuando la torta ya está empacada, se refrigera a una temperatura de 4 a 5 

grados Celsius.  

El cuadro 22 presenta los requerimientos de insumos mensuales para abastecer la 

demanda identificada. 

Cuadro 22. Requerimiento de insumos para la producción de torta de plátano 
verde con chicharrón 

Producto Pesos Porcentaje Cantidades (gramos) 
Plátano verde  972 59,67 200700,00 
Chicharrón de concha  100 6,14 20648,15 
Masa de Maíz 200 12,28 41296,30 
Sal  5 0,31 1032,41 
Pimienta 2 0,12 412,96 
Huevos completos  250 15,35 51620,37 
Agua 100 6,14 20648,15 
Totales 1629 100,00 336358,33 
Fuente: TEC, 2011. 
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Como se puede observar en el cuadro 22, la cantidad de plátano verde que se va 

a requerir para elaborar este tipo de torta por mes es de aproximadamente 200 

kilos. 

Así mismo, para la elaboración de las tortas de plátano verde con queso, se 

especifica un diagrama de procesos, el cual se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6. Diagrama de proceso para la torta de plátano verde con queso 

 
 
Fuente: TEC, 2011. 

El proceso de elaboración es básicamente el mismo que el que se presenta para 

las tortas de plátano verde con chicharrón. Y para este caso se especifican los 

requerimientos de insumos en el cuadro 23. 

 
 
 
 

Platano entero 

Hervir en agua 
(15 o 20 min) 

Pelado 

Rallado grueso 
(1) 

Batido 

Adición de 
Huevos, masa 

de maíz 

Adición de 
Queso, sal y 
pimienta (2) 

Adición de 
agua  (3) 

Forma de 
tortas (4) 

Cocinado 

Enfriado y 
Empacado (5) 

Refrigerado 4-
5 °C 



101 
 

Cuadro 23. Requerimiento de insumos para la producción de torta de plátano 
verde con queso 

Producto Pesos Porcentaje Cantidades (gramos) 
Plátano verde  972 54,73 184090,00 
Huevos completos  250 14,08 47348,25 
Queso 196 11,04 37121,03 
Masa de Maíz 250 14,08 47348,25 
Agua 100 5,63 18939,30 
Sal  5 0,28 946,97 
Pimienta 3 0,17 568,18 
Totales 1776 100,00 336361,98 

Fuente: TEC, 2011. 
 
El cuadro 23 arroja los datos relacionados con las cantidades de insumos que se 

necesitan para llevar a cabo las tortas de plátano verde con queso. Como se 

puede observar la cantidad de plátano verde que se necesitaría por mes para 

realizar estas tortas es de aproximadamente 184 kilos, 16 kilos menos que para la 

elaboración de tortas de plátano verde con chicharrón. 

Así mismo, se elaboró un flujo de procesos para la elaboración de las tortas de 

plátano maduro, el cual es muy similar a los procesos utilizados para las tortas de 

plátano verde. En la figura 7 se muestra el proceso para la formulación de las 

tortas con plátano maduro. 
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Figura 7. Diagrama de proceso para la torta de plátano maduro con queso 

 
 
Fuente: TEC, 2011. 

Para este caso, los requerimientos de insumos varían en cantidades, ya que en 

estas tortas se necesita una mayor cantidad de plátanos que para las 

presentaciones anteriores. En el cuadro 24 se demuestra el requerimiento de 

insumos para la elaboración de tortas de plátano maduro con canela y vainilla. 
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Cuadro 24. Requerimiento de insumos para la producción de torta de plátano 
maduro con canela y vainilla 

Producto Pesos  Porcentaje Cantidades (gramos)  
Plátano maduro 1114,0 83,54 281010,00 
Azúcar 128,6 9,64 32432,19 
Mantequilla 25,0 1,87 6306,33 
Masa 65,0 4,87 16396,45 
Canela 0,38 0,03 95,86 
Vainilla 0,50 0,04 126,13 
Totales 1333 100,00 336366,95 

    Fuente: TEC, 2011. 

Se necesita una cantidad de 281 kilos de plátano para elaborar las tortas de 

plátano maduro. Esta cantidad es la mayor de todas, debido a que este producto 

está constituido por un 83,54% de plátano. 

 

5.3 Maquinaria, equipo e insumos 

 
Debido a la naturaleza del proyecto, se divide la inversión en equipamiento en seis 

balances los cuales son: 

 Balance de maquinaria 

 Balance de equipo en general y otros 

 Balance de acondicionamiento de obras físicas 

 Balance de vehículos 

 Balance de equipo inmobiliario 

 Balance de materiales 

 Balance de insumos generales 

El balance de maquinaria viene a mencionar los requerimientos en equipo 

mecánico o eléctrico que necesitará la empresa para transformar el plátano en 
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tortas. En el cuadro 25 se muestra la maquinaria necesaria para procesar tortas de 

plátano. 

Cuadro 25. Inversión en maquinaria para la elaboración de las tortas de 
plátano. 

Maquinaria Costo unitario Cantidad Costo total 

Cocinador ₡    575.000,00 1 ₡      575.000,00 
Procesador de 
alimentos ₡    958.954,00 1 ₡      958.954,00 

Batidora industrial ₡    393.184,00 1 ₡      393.184,00 
Cámara de 
enfriamiento ₡2.028.000,00 1 ₡   2.028.000,00 

Cámara de congelado ₡4.081.851,00 1 ₡   4.081.851,00 
Empacador al vacío ₡2.628.622,00 1 ₡   2.628.622,00 
Romana de kilogramos ₡      97.125,00 1 ₡        97.125,00 
Romana de gramos ₡      42.000,00 1 ₡        42.000,00 
Triturador de alimentos ₡      37.398,00 1 ₡        37.398,00 
Otros   ₡      180.000,00 
Total 

  
₡11.022.134,00 

      Fuente: Elaboración propia con precios de mercado, 2011. 
 
El total en inversión en maquinaria asciende a  ₡11.022.134,00, y se considera la 

cámara de congelado y  la cámara de enfriamiento como las inversiones más 

significativas. 

Para procesar plátanos se necesita varias herramientas, las cuales facilitan 

acciones como el pelado, picado, traslado de materia prima, limpieza, entre otros. 

En el cuadro 26 se muestra el balance de equipo general y otros. 
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Cuadro 26. Balance de equipo general y otros para la elaboración de tortas 
de plátano 

Equipo en general Costo unitario Cantidad Costo total 

Cuchara metálica grande ₡2.961,00 5 ₡14.805,00 
Tabla de picar ₡8.563,00 5 ₡42.815,00 

Bolillo de acero inoxidable ₡14.824,00 3 ₡44.472,00 

Cuchillos ₡4.792,00 7 ₡33.544,00 
Tazón ₡3.496,00 5 ₡17.480,00 
Tazas pequeñas ₡2.054,00 5 ₡10.270,00 

Maguera ₡6.465,00 2 ₡12.930,00 

Escobón ₡3.900,00 2 ₡7.800,00 

Limpiador de agua para mesas ₡12.448,00 2 ₡24.896,00 

Limpiador de agua para pisos ₡17.635,00 2 ₡35.270,00 

Dispensadores de jabón y gel ₡8.831,00 2 ₡17.662,00 

Basurero ₡6.544,00 5 ₡32.720,00 
Botas ₡7.205,00 8 ₡57.640,00 
Gabacha de plástico ₡14.749,00 5 ₡73.745,00 
Gabachas de tela ₡4.400,00 5 ₡22.000,00 

Extintores 10 libras polvo químico ₡33.000,00 2 ₡66.000,00 
Otros   ₡50.000,00 
Total 

  
₡564.049,00 

Fuente: Elaboración propia con precios de mercado, 2011. 
 
El acondicionamiento en equipo debe de ser acompañado por un 

acondicionamiento en infraestructura. Dicho acondicionamiento es para procurar 

mantener la mayor inocuidad posible del producto. En el cuadro 27 se presentan 

las inversiones en acondicionamiento en infraestructura. 
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Cuadro 27. Acondicionamiento en infraestructura para la planta de 
procesamiento de tortas de plátano en Rey Curré. 

Infraestructura Costo unitario Cantidad Costo total 

Piso  impermeable ₡      53.025,00 30m2 ₡1.590.750,00 

Puertas metálicas ₡2.871.079,00 1 ₡2.871.079,00 

Puertas plásticas ₡      15.914,00 7 ₡111.398,00 

Base para 
fluorescentes ₡        1.053,00 20 ₡21.060,00 

Fluorescentes ₡        1.122,00 10 ₡11.220,00 

Tapas de fluorescentes ₡        4.741,00 10 ₡47.410,00 

Cielorraso lavable ₡    400.000,00 1 ₡400.000,00 

Otros ₡    149.631,00 - ₡149.631,00 

Total   ₡5.202.548,00 
       Fuente: Elaboración propia con precios de mercado, 2011. 
 
Así mismo, para poder llevar a cabo el traslado del plátano, de finca a planta, se 

necesita un vehículo apto para tal procedimiento. Además, dicho vehículo se usará 

para transportar las tortas ya procesadas a su destino final (comercios). En el 

cuadro 28 se presenta el balance de vehículos para la planta de procesamiento de 

tortas. 

Cuadro 28. Inversiones en vehículo para la distribución de tortas y 
recolección de plátanos en finca 

Vehículo Costo 
unitario Cantidad Costo total 

Camión 
DYNA ₡6.000.000,00 1 ₡6.000.000,00 

                         Fuente: Elaboración propia con precios de mercado, 2011. 
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Por otra parte, la estantería, las mesas de acero inoxidable y otros son 

fundamentales para, asegurar la inocuidad del producto, es por esto que todo el 

equipo de inmobiliario es vital para el buen funcionamiento del negocio. En el 

cuadro 29 se presenta el balance de inmobiliario. 

 

Cuadro 29. Inversiones en equipo inmobiliario para la planta de 
procesamiento de tortas de plátano 

Inmobiliario Costo unitario Cantidad Costo total 

Mesa de acero inoxidable 
mediana ₡237.000,00 3 ₡711.000,00 

Mesa de acero inoxidable 
pequeña ₡189.000,00 3 ₡567.000,00 

Estante de acero inoxidable 
tres niveles ₡277.750,00 2 ₡555.500,00 

Escritorio ₡116.700,00 1 ₡116.700,00 

Silla oficina ₡14.126,00 1 ₡14.126,00 

Fregadero con cachera ₡233.416,00 1 ₡233.416,00 

Computadora ₡393.000,00 1 ₡393.000,00 

Teléfono ₡16.355,00 1 ₡16.355,00 

Archivero ₡74.587,00 1 ₡74.587,00 

Router ₡24.850,00 1 ₡ 24.850,00 

Impresora ₡74.560,00 1 ₡ 74.560,00 

Total 
  

₡2.781.094,00 
Fuente: Elaboración propia con precios de mercado, 2011. 
  
Una vez que se tiene contemplado los materiales, el equipo general, el inmobiliario 

y la maquinaria, se hace necesario cuantificar los costos de producción, para lo 
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cual se debe de especificar los materiales y los insumos generales que se ocupan 

para operar y hacer el procesamiento del plátano de una forma satisfactoria. En el 

cuadro 30 se presenta los requerimientos de materiales por mes para que la 

planta de procesamiento de tortas de plátano opere. 

Cuadro 30. Requerimiento de materiales e insumos para la elaboración de 
las tortas de plátano 

Material 
 
 

Unidad de 
medida Cantidad Costo unitario Coto total 

Plátano verde Kilos 384,79 ₡300,00 ₡115.437,00 
Plátano 
maduro Kilos 281,01 ₡300,00 ₡84.303,00 

Masa Kilos 105,041 ₡1.000,00 ₡105.041,00 
Chicharrón Kilos 20,6482 ₡4.411,00 ₡91.078,99 
Sal Kilos 1,97938 ₡350,00 ₡692,78 
Pimienta Kilos 0,98114 ₡20.000,00 ₡19.622,80 
Huevos Kilos 98,9686 ₡1.200,00 ₡118.762,34 
Azúcar Kilos 32,4322 ₡540,00 ₡17.513,38 
Mantequilla Kilos 6,30633  ₡40.000,00 
Canela Kilos 0,09586 ₡20.000,00 ₡1.917,20 
Vainilla Kilos 0,12613  ₡5.150,00 
Queso Kilos 37,121 ₡2.500,00 ₡92.802,58 
Bolsas 
plásticas 

Paquetes de 1 
kg 1850 ₡50,00 ₡92.500,00 

Etiquetas Paquete de 
10000 124035 ₡0,50 ₡62.017,50 

Cubrebocas unidad 54 ₡60,00 ₡3.240,00 
Toallas de 
papel 

Paquete de 475 
unidades 3686 ₡4,00 ₡14.744,00 

Alcohol gel 400 mililitros 4 ₡8.831,00 ₡35.324,00 

Mallas para el 
pelo 

Caja de 144 
unidades 1 ₡1.182,00 ₡1.182,00 

Guantes de 
látex Caja de 24 pares 2 ₡10.581,00 ₡21.162,00 

Total    ₡922.490,57 
  Fuente: Elaboración propia con precios de mercado, 2011. 
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Así mismo, se tiene que contemplar insumos generales como lo son el agua, la 

luz, el teléfono, la electricidad, entre otros. En el cuadro 31 se presentan los 

insumos generales para la planta de procesamiento en cuestión. 

Cuadro 31. Insumos generales para la operación de la planta de 
procesamiento de tortas de plátano. 

Insumo Unidad de medida Requerimiento Costo 
unitario Costo Total 

Agua m3 60 ₡      333,00 ₡  19.980,00 
Teléfono Minutos 300 ₡        30,00 ₡  11.314,00 

Electricidad Kw/h 2500 ₡        71,00 ₡177.500,00 

Diesel Litros 666 ₡      600,00 ₡399.600,00 
Total    ₡608.394,00 

Fuente: Elaboración propia con precios de mercado, 2011. 
 

5.4 Otras inversiones 

 
Existen otro tipo de inversiones en activos nominales, para este caso se 

contemplaron las inversiones expuestas en el cuadro 32. 

Cuadro 32. Inversión nominal para el funcionamiento de la plata de 
procesamiento de tortas de plátano 

Inversión nominal Costo unitario Cantidad Total anual 
Diseño de marca ₡  250.000,00 1 ₡250.000,00 
Diseño de etiqueta ₡  207.050,00 1 ₡207.050,00 
Permiso sanitario ₡     25.350,00 1 ₡  25.350,00 
Total    ₡482.400,00 

            Fuente: Elaboración propia con precios de mercado, 2011. 
 
 
Cabe resaltar que en el estudio financiero se debe de considerar la amortización 

de dichas inversiones, valor que es deducible de impuesto 
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5.5 Otros costos 

 
Es necesario, contemplar otros egresos de la empresa, los cuales son 

fundamentales para que se opere y se mantenga en buenas condiciones el 

equipo, además de estar en regla con las obligaciones municipales. 

Cuadro 33. Otros costos de operación de la planta de procesamiento de 
tortas de plátano 

Costo Costo unitario Cantidad Total anual 
Mantenimiento ₡1.650.698,00 1 ₡1.650.698,00 
Permiso de funcionamiento ₡10.000,00 4 ₡40.000,00 
Útiles y materiales de oficina ₡25.000,00 1 ₡25.000,00 
Útiles y materiales de 
computación ₡80.000,00 1 ₡80.000,00 

Total   ₡1.795.698,00 
Fuente: Elaboración propia con precios de mercado, 2011. 
 
Se debe recalcar, que por el permiso de funcionamiento se debe pagar 

₡10.000,00 cada trimestre, además se contempla el costo de mantenimiento el 

cual es la suma del mantenimiento del camión y de la planta como tal. Para el 

primero de estos se contemplaron gastos de RTV (Revisión Técnica Vehicular), 

marchamo, cambios de aceite, reparaciones mayores y cambio de llanta. Para el 

mantenimiento de la planta, se estipulo un porcentaje de la depreciación total 

anual (30%), sobre el cual se calculó el mantenimiento de planta. 

 

5.6 Aspectos organizativos 

Debido a la simplicidad y escala de planta que se plantea, no se hace necesario 

manejar modelos organizacionales por departamento, por línea de producto u 

otros. Para el presente caso resulta más funcional establecer una jerarquía en la 

que se identifique claramente un jefe y dos subalternos. Dicha estructura se 

muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Estructura organizacional de la planta de procesamiento de tortas 
de plátano 

  
Fuente: Elaboración propia, 2011 
 

5.7 Planificación y programación de la ejecución y operación  
 

Basándose en los requerimientos de mano de obra, se estipula que la planta va a 

trabajar un turno completo. Para laborar dicho turno se va tener un requerimiento 

específico de mano de obra, el cual se muestra en el cuadro 34.  

Cuadro 34. Posible requerimiento de personal para la operación de la planta 
procesadora de tortas de plátano. 
Nombre de 
puesto 

Número de 
trabajadores 

Administrador 
General 1 

Ayudante de 
planta 1 

Chofer 1 
Total 3 

                                                Fuente: Elaboración propia, 2011. 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 
Asociación 

de desarrollo 
de Rey Curré 

Jefe de 
planta 

Ayudante de 
planta 

Chofer 

Servicios subcontratados: 

 

 Servicios Mecánicos 
 Contador general 
 Mantenimiento de equipo 

y planta 
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Los tres empleados contemplados laborarán tiempo completo, lo cual genera un 

egreso fijo por mes, el cual se observa en el cuadro 35. 

Cuadro 35. Gastos administrativos de la planta de procesamiento de tortas 
de plátano 

Costo de Operación Unidad de 
venta 

Costo 
unitario Cantidad Costo 

mensual 
Salario administrador 
general 

Salario 
mensual ₡350.000,00 1 ₡350.000,00 

Salario asistente de 
planta 

Salario 
mensual ₡249.725,20 1 ₡249.725,20 

Salario chofer Salario 
mensual ₡237.353,28 1 ₡237.353,28 

Costo Total   3 ₡837.078,48 
Fuente: Elaboración propia con precios de mercado nacional 
 

Para este caso, el salario del administrador general es el mayor de los tres, 

seguido por el salario del asistente de planta. Cabe resaltar que el administrador 

de planta tendrá mayor nivel académico y responsabilidades, lo cual se ve 

compensado. 

5.8 Funciones y descripción de puestos de cada componente del 
organigrama 

 
A continuación se mencionan las funciones y la descripción de cada uno de los 

puestos especificados en la figura 8. 

Asociación de desarrollo: Es la encargada de tomar las decisiones que estén 

relacionados con cambios muy fuertes y que representen un paso muy importante. 

Toma decisiones de introducir un producto nuevo, quitar una línea de producto, 

poner o quitar funcionarios en planta, entre otras 

Administrador General: Es el administrador de la planta. Entre otras funciones, 

es el encargado de ejecutar las decisiones que vienen de los niveles superiores. 
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La definición formal de gerente es, el empleado que trabaja con otras personas y a 

través de ellas coordina sus actividades laborales para cumplir con las metas de la 

organización (Robbins & Coulter, 2005). Un gerente debe de cumplir las cuatro 

funciones básicas de todo administrador. El administrador general puede abarcar 

funciones relacionadas con la gestión de recursos humanos, ya que puede 

aconsejar a la Asociación de Desarrollo acerca de quién puede ocupar un puesto 

determinado. 

Debe estar en todo momento en el procesamiento de las tortas de plátano, ya que 

junto con el otro operario llevará a cabo la manufactura del producto. 

Ayudante de planta: Es el trabajador que realiza diferentes labores a lo largo del 

proceso de transformación. Sus funciones pueden ser flexibles de acuerdo a las 

necesidades. Llevarán a cabo una serie de actividades, entre las cuales se 

pueden citar:  

 El control de calidad (características fisicoquímicas) a lo largo de las etapas 

del proceso. 

 Desempeñar cada etapa del proceso. 

 Tomar muestras del producto final, esto con el fin de asegurar la calidad.  

 Empacar el producto 

 Cargar producto al camión 

 Hacer labores de limpieza 

Chofer: Va a ser el encargado de llevar el producto final hasta el punto donde se 

comercializará, además son los que transportarán los plátano de cada finca hasta 

la planta de procesamiento. También son los encomendados a cargar el camión, 

en conjunto con el ayudante de planta. En caso de que el camión sufra algún 

desperfecto, es el encargado de buscar alguien capacitado para reparar el camión. 
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Debe de hacer facturas en puntos de venta y llevar el registro de cuanto demanda 

cada local comercial. 

5.9 Perfiles del personal que estará a cargo de la operación, dirección 
y control 

Para realizar de la mejor manera las diferentes actividades del procesamiento y 

administración, se hace necesaria la contratación de personal calificado o en su 

defecto que posea características que lo hagan ser aptos para cada puesto. 

Administrador General: Este empleado puede ser Economista Agrícola, 

Administrador General o tener algún título de carreras a fin. Es preferible que 

posea experiencia en trabajar con empresas agroindustriales, además debe tener 

el curso de manipulación de alimentos aprobado, ya que también ayudará en la 

producción. 

Operadores de planta: Con grado de secundaria completa y con el curso de 

manipulación de alimentos aprobado. 

Choferes: Con licencia B2 al día. Responsable, puntual y con disponibilidad para 

trabajar a cualquier hora, ya que se necesita tanto en la mañana como en la tarde. 

Contador General (subcontratado): Contador público. Conocimientos en gestión 

de cuentas, presupuestos, análisis financiero. 

Un aspecto importante, es que los trabajadores deben ser preferiblemente de la 

zona, esto para impulsar el desarrollo económico local. Se contrata personal de 

otras localidades solo en caso de que en la zona no se cuente  con el recurso 

humano necesario. 
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Capítulos 6. Estudio Financiero 
 

Para el estudio financiero se consideró un horizonte de evaluación de 10 años, 

dada la naturaleza económica del proyecto y se plantearon escenarios en los que 

se contemplan diferentes porcentajes de financiamiento. 

6.1 Determinación de la tasa de costo de capital 

La tasa de costo de capital es la sumatoria de la tasa libre de riesgo más una 

prima por riesgo. Para el presente caso, la tasa libre de riesgo se calculó 

obteniendo el promedio de dicha tasa de los últimos dos años, lo cual arrojó un 

valor de 4,79%. A este valor se suma la prima por riesgo la cual se estipula en un 

5%, por lo tanto la tasa de costo de capital o rentabilidad mínima exigida por el 

inversionista se calcula de la siguiente manera. 

 

Ke =  4.79% 

Ko = Ke + Prima por riesgo 

Ko = 4,79% + 5% 

Ko = 9,79% 

 

De la misma manera, la tasa de impuesto de renta se estipula en un 20% de la 

diferencia entre los gastos e ingresos de la empresa. 
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6.2 Ingresos estimados 

 
Los ingresos se estiman directamente con la demanda estimada para los 

diferentes años del horizonte de vida del proyecto. En el cuadro se visualiza el 

monto por ingresos para cada año por concepto de ventas de tortas de plátano. 

Cuadro 36. Estimación de ingresos en colones por año por concepto de 
venta de tortas de plátano 

 
Fuente: Elaboración propia, 2011 
 
Se puede observar un crecimiento en los ingresos en los primeros cinco años, 

esto debido a que se espera a priori que en el periodo de introducción se genere 

un aumento gracias a la aceptación del producto. Después de dicho aumento se 

espera una demanda constante debido a un estado más maduro del ciclo de vida 

del producto. Dichos ingresos se estimaron con base en la estimación de la 

demanda. 

Para el presente proyecto solo se estiman ingresos por concepto de venta de 

tortas de plátano, ya que no se comercializara ningún subproducto. 

 

6.3 Egresos estimados 

6.3.1 Gastos desembolsables 
Los gastos desembolsables son lo que generan una salida real de efectivo, estos 

pueden ser tanto fijos como variables. Para este último, se contempla la compra 

de la materia prima y los insumos generales como gastos variable. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 46.571.937₡   48.575.392₡    50.578.847₡   52.582.302₡    54.585.756₡    55.396.300₡   55.396.300₡   55.396.300₡   55.396.300₡   55.396.300₡   

AÑO

Rubro
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Los egresos por concepto de compra de materia prima se expresan en el cuadro 

37. 

Cuadro 37. Estimación de egresos en colones por año por concepto de 
compra de materia prima 

 
Fuente: Elaboración propia, 2011 
 
La compra de materia prima también está directamente relaciona con la venta de 

tortas de plátano, debido a lo anterior es que se observan aumentos en la misma 

proporción que para las ventas. 

Otros egresos variables que se tienen que contemplar son los insumo generales 

tales como diesel, gas, luz, agua entre otros.  

Por otro lado, los costos fijos desembolsables vienen a representar los egresos 

por salario y otros gastos, y ayudan a obtener el capital de trabajo por medio del 

método de desfase, con el cual, los costos desembolsables anuales se dividen por 

365 para obtener el costo diario de mantener a la empresa. Este resultado se 

multiplica por el tiempo que duran los compradores en pagarle a la organización. 

Cabe rescatar que el capital de trabajo se tiene que recalcular para los años en los 

que haya incrementos en los costos desembolsables. En el cuadro 38 se presenta 

los resultados del capital de trabajo obtenido por el método de desfase. 

Cuadro 38. Capital de trabajo para la planta de procesamiento de tortas de 
plátano. 

Fuente: Elaboración propia con precios de mercado, 2011. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Compra materia prima 29.046.487₡   30.296.023₡    31.545.560₡   32.795.096₡    34.044.632₡    34.550.161₡   34.550.161₡   34.550.161₡   34.550.161₡   34.550.161₡   

Rubro

AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Capital de trabajo  ₡1.682.013,33  ₡67.470,53  ₡67.470,53  ₡67.470,53  ₡67.470,53  ₡27.296,74 0 0 0 0

Año
Rubro
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6.3.2 Depreciación de inversiones 
 
Para el presente proyecto las inversiones que se contemplan, son básicamente de 

equipo y maquinaria, por lo que se deben de depreciar según la vida útil de cada 

activo. En el cuadro 38, se contempla la depreciación anual en maquinaria y 

equipo. 

Cuadro 39. Depreciación anual y valor de desecho total anual del 
inmobiliario de la planta de procesamiento de tortas de plátano 

Inmobiliario Costo total Años de vida 
útil 

Depreciación 
anual 

Valor de 
desecho 

Mesa de 
acero 
inoxidable 
mediana 

₡711.000,00 10 ₡71.100,00 ₡0,00 

Mesa de 
acero 
inoxidable 
pequeña 

₡567.000,00 10 ₡56.700,00 ₡0,00 

Estante de 
acero 
inoxidable 
tres niveles 

₡555.500,00 10 ₡55.550,00 ₡0,00 

Escritorio ₡116.700,00 10 ₡11.670,00 ₡0,00 
Silla oficina ₡14.126,00 10 ₡1.412,60 ₡0,00 
Fregadero 
con cachera ₡233.416,00 10 ₡23.341,60 ₡0,00 

Computadora ₡393.000,00 5 ₡78.600,00 ₡0,00 

Teléfono ₡16.355,00 10 ₡1.635,50 ₡0,00 
Archivero ₡74.587,00 10 ₡7.458,70 ₡0,00 
Router ₡24.850,00 10 ₡2.485,00 ₡0,00 
Impresora ₡74.560,00 10 ₡7.456,00 ₡0,00 
Total   ₡317.409,40 ₡0,00 

Fuente: Elaboración propia con precios de mercado, 2011. 
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Del cuadro 38, se debe recalcar que las depreciaciones más fuertes las poseen 

las mesas de acero inoxidables, además, la computadora tiene una vida útil de 

cinco años por lo que se debe de hacer una reinversión en el año cinco. 

Se hace también necesario estimar la depreciación de la maquinaria utilizada en la 

planta de procesamiento de tortas de plátano. En el cuadro 39, se expresa la 

depreciación de cada maquinaria necesaria para la planta. 

Cuadro 40. Depreciación y valor residual de la maquinaria de la planta de 
procesamiento de tortas de plátano 

Maquinaria Costo total Años de 
vida útil 

Depreciación 
anual 

Valor de 
desecho 

Cocinador ₡    575.000,00 10 ₡57.500,00 ₡0,00 
Procesador 
de 
alimentos 

₡    958.954,00 10 ₡95.895,40 ₡0,00 

Batidora 
industrial ₡    393.184,00 10 ₡39.318,40 ₡0,00 

Cámara de 
enfriamiento ₡2.028.000,00 7 ₡289.714,29 ₡1.158.857,00 

Cámara de 
congelado ₡4.081.851,00 7 ₡583.121,57 ₡2.332.486,29 

Empacador 
al vacío ₡2.628.622,00 10 ₡262.862,20 ₡0,00 

Romana de 
kilogramos ₡      97.125,00 7 ₡13.875,00 ₡55.500,00 

Romana de 
gramos ₡      42.000,00 7 ₡6.000,00 ₡24.000,00 

Triturador 
de 
alimentos 

₡      37.398,00 10 ₡3.739,80 ₡0,00 

Total   ₡1.352.026,66 ₡3.570.843,29 
  Fuente: Elaboración propia con precios de mercado 
 
Otro activo que se tiene que contemplar a la hora de depreciar, es el camión 

necesario para transportar los plátanos y las tortas. Este vehículo es marca DYNA 
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año 2002, por lo que a la hora de comenzar el proyecto, este activo tendrá diez 

años de depreciación. Debido a lo anterior es que al año diez del horizonte de 

evaluación, el camión estará depreciado totalmente. La depreciación y valor de 

desecho del vehículo se muestran en el cuadro 40. 

Cuadro 41. Depreciación y valor de desecho de inversión en vehículos 

Vehículo Costo total Años de 
vida útil 

Depreciación 
anual 

Valor de 
desecho 

Camión 
DYNA 
(2002) 

₡6.000.000,00 20 ₡300.000,00 ₡0,00 

        Fuente: Elaboración propia con precios de mercado, 2011. 
 
Así mismo, la infraestructura u obra gris ya está construida, por lo que se 

contempla solamente la inversión de acondicionamiento, la cual se deprecia 20 

años, por lo que al final del horizonte de evaluación, se tendrá un valor de desecho 

de ₡2.601.274,00. En el cuadro 41 se presenta la depreciación y el valor de 

desecho de la infraestructura necesaria. 

Cuadro 42. Depreciación y valor de desecho de inversión en infraestructura 

Infraestructura Costo total Años de 
vida útil 

Depreciación 
anual 

Valor de 
desecho 

Infraestructura 
en general 

₡5.202.548,0
0 20 ₡260.127,40 ₡2.601.274,0

0 
     Fuente: Elaboración propia con precios de mercado, 2011. 
 

6.4 Amortización de inversiones 

 
La inversión en activos nominales se puede amortizar para generar escudo fiscal, 

es así como en el cuadro 42 se muestra la amortización anual de la inversión en 

activos nominales. 
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Cuadro 43. Amortización de activos nominales 
Inversión en activo 

nominal 
Años a 

amortizar 
Amortización 

anual 
₡482.400,00 5 ₡96.480,00 

                       Fuente: Elaboración propia con precios de mercado, 2011. 
 

6.5 Reinversiones 

 
Con base en la depreciación calculada para cada activo, se genera una 

planeación de reinversión con el fin de remplazar equipo necesario para la 

operación normal de la planta. En el cuadro 43 se estipulan las reinversiones 

necesarias en el horizonte de tiempo evaluado. 

Cuadro 44. Reinversión anual por concepto de reemplazo de equipo 

 
Fuente: Elaboración propia con precios de mercado nacional. 
 
Se debe recalcar que la reinversión más fuerte por reemplazo de equipo se da en 

el año siete cuando se hace necesario reemplazar el equipo de enfriamiento y de 

pesaje. 

6.6 Préstamo 

 
Con base en la información proporcionada por el estudio técnico y financiero, se 

puede estimar una inversión total inicial, sobre la cual se puede decidir si se 

obtiene o no un préstamo. Esta decisión afectará directamente el flujo de caja, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reinversiones

Computadora ₡400.000,00

Cámara de enfriamiento ₡2.028.000,00

Cámara de congelado ₡4.081.851,00

Romana kilogramos ₡97.125,00

Romana gramos ₡42.000,00

Reinversión total ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡400.000,00 ₡0,00 ₡6.248.976,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Año

Rubro
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debido a partidas desembolsable tales como los intereses  y la amortización del 

préstamo. 

Basándose en el supuesto que se genere un financiamiento del 70% por parte de 

la banca de desarrollo, se generó la tabla de amortización del préstamo, el cual 

tiene una tasa del 12%. Dicha tabla se observa en el cuadro 44. 

 

Cuadro 45. Tabla de amortización para un préstamo del 70% de la inversión 
inicial 

Año Saldo Intereses Amortización Saldo 
1  ₡    22.218.226   ₡      2.666.187   ₡      1.266.087   ₡    20.952.139  
2  ₡    20.952.139   ₡      2.514.257   ₡      1.418.017   ₡    19.534.122  
3  ₡    19.534.122   ₡      2.344.095   ₡      1.588.180   ₡    17.945.942  
4  ₡    17.945.942   ₡      2.153.513   ₡      1.778.761   ₡    16.167.181  

5  ₡    16.167.181   ₡      1.940.062   ₡      1.992.212   ₡    14.174.968  
6  ₡    14.174.968   ₡      1.700.996   ₡      2.231.278   ₡    11.943.690  
7  ₡    11.943.690   ₡      1.433.243   ₡      2.499.031   ₡      9.444.659  
8  ₡      9.444.659   ₡      1.133.359   ₡      2.798.915   ₡      6.645.744  
9  ₡      6.645.744   ₡          797.489   ₡      3.134.785   ₡      3.510.959  

10  ₡      3.510.959   ₡          421.315   ₡      3.510.959   ₡                       0  
        Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo, 2011. 
 
 
 
 
Una vez identificados la totalidad de ingresos y de gastos desembolsables y no 

desembolsables, se procede a efectuar los flujos de caja puros y con 

financiamiento. En los cuadros 46 y 47 se visualizan el flujo de caja puro y con  

financiamiento respectivamente. 

 

 
  
 



 
 

Cuadro 46. Flujo de caja con el 100% de la inversión para producir tortas de plátano aportada por Rey Curré. 

 

Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

Venta de tortas 46.571.936,85₡   48.575.391,75₡   50.578.846,65₡ 52.582.301,55₡   54.585.756,45₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 

TOTAL INGRESOS 46.571.936,85₡   48.575.391,75₡   50.578.846,65₡ 52.582.301,55₡   54.585.756,45₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 

GASTOS DESEMBOLSABLES

Materia prima 29.046.486,89₡   30.296.023,21₡   31.545.559,53₡ 32.795.095,84₡   34.044.632,16₡ 34.550.160,58₡ 34.550.160,58₡ 34.550.160,58₡ 34.550.160,58₡ 34.550.160,58₡ 

Gastos administrativos 837.078,48₡         837.078,48₡         837.078,48₡       837.078,48₡         837.078,48₡       837.078,48₡       837.078,48₡       837.078,48₡       837.078,48₡       837.078,48₡       

Insumos generales 7.300.728,00₡     7.614.794,37₡     7.928.860,75₡    8.242.927,12₡     8.556.993,49₡    8.684.056,20₡    8.684.056,20₡    8.684.056,20₡    8.684.056,20₡    8.684.056,20₡    

Otros gastos 1.795.698,00₡     1.795.698,00₡     1.795.698,00₡    1.795.698,00₡     1.795.698,00₡    1.795.698,00₡    1.795.698,00₡    1.795.698,00₡    1.795.698,00₡    1.795.698,00₡    

Costo por imprevistos 1.948.999,57₡     2.027.179,70₡     2.105.359,84₡    2.183.539,97₡     2.261.720,11₡    2.293.349,66₡    2.293.349,66₡    2.293.349,66₡    2.293.349,66₡    2.293.349,66₡    

TOTAL GASTOS DESEMBOLSABLES 40.928.990,94₡   42.570.773,76₡   44.212.556,59₡ 45.854.339,41₡   47.496.122,24₡ 48.160.342,92₡ 48.160.342,92₡ 48.160.342,92₡ 48.160.342,92₡ 48.160.342,92₡ 

GASTOS NO DESEMBOLSABLES

Depreciación equipo e infraestrutura 2.229.563,46₡     2.229.563,46₡     2.229.563,46₡    2.229.563,46₡     2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    

Amortización activo nominal 96.480,00₡           96.480,00₡           96.480,00₡          96.480,00₡           96.480,00₡          

TOTAL GASTOS NO DESEMBOLSABLES 2.326.043,46₡     2.326.043,46₡     2.326.043,46₡    2.326.043,46₡     2.326.043,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    

UTILIDAD OPERATIVA 3.316.902,45₡     3.678.574,53₡     4.040.246,60₡    4.401.918,67₡     4.763.590,75₡    5.006.393,44₡    5.006.393,44₡    5.006.393,44₡    5.006.393,44₡    5.006.393,44₡    

Intereses -₡                        -₡                        -₡                      -₡                        -₡                      -₡                      -₡                      -₡                      -₡                      -₡                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.316.902,45₡     3.678.574,53₡     4.040.246,60₡    4.401.918,67₡     4.763.590,75₡    5.006.393,44₡    5.006.393,44₡    5.006.393,44₡    5.006.393,44₡    5.006.393,44₡    

Impuestos (20%) 663.380,49₡         735.714,91₡         808.049,32₡       880.383,73₡         952.718,15₡       1.001.278,69₡    1.001.278,69₡    1.001.278,69₡    1.001.278,69₡    1.001.278,69₡    

UTILIDAD NETA 2.653.521,96₡     2.942.859,62₡     3.232.197,28₡    3.521.534,94₡     3.810.872,60₡    4.005.114,75₡    4.005.114,75₡    4.005.114,75₡    4.005.114,75₡    4.005.114,75₡    

Ajustes gastos no desembolsables 4.979.565,42₡     5.268.903,08₡     5.558.240,74₡    5.847.578,40₡     6.136.916,06₡    6.234.678,21₡    6.234.678,21₡    6.234.678,21₡    6.234.678,21₡    6.234.678,21₡    

FLUJO DE OPERACIÓN 7.633.087,38₡     8.211.762,70₡     8.790.438,02₡    9.369.113,34₡     9.947.788,66₡    10.239.792,95₡ 10.239.792,95₡ 10.239.792,95₡ 10.239.792,95₡ 10.239.792,95₡ 

INVERSIONES

Infraestructura 5.202.548,00₡     

Equipo 20.533.251,00₡   

Capital de trabajo 1.682.013,33₡     67.470,53₡           67.470,53₡           67.470,53₡          67.470,53₡           27.296,74₡          

Activo nominal 482.400,00₡         

Medidas de mitigación 2.445.100,00₡     

Imprevistos 1.395.010,62₡     

Préstamo -₡                        

Amortización prestamo -₡                        -₡                        -₡                      -₡                        -₡                      -₡                      -₡                      -₡                      -₡                      -₡                      

Recuperación capital de trabajo 1.979.192,17₡    

Valor de desecho del proyecto 6.172.117,29₡    

FLUJO DE CAJA -31.740.322,94 ₡ 7.565.616,85₡     8.144.292,17₡     8.722.967,49₡    9.301.642,81₡     9.920.491,92₡    10.239.792,95₡ 10.239.792,95₡ 10.239.792,95₡ 10.239.792,95₡ 18.391.102,42₡ 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -31.740.322,94 ₡ -24.174.706,09 ₡ -16.030.413,92 ₡ -7.307.446,43 ₡  1.994.196,38₡     11.914.688,30₡ 22.154.481,25₡ 32.394.274,20₡ 42.634.067,16₡ 52.873.860,11₡ 71.264.962,53₡ 

AÑO
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Cuadro 47. Flujo de caja con el 30% de la inversión aportada por Rey Curré y 70% por  Banca de Desarrollo. 
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

Venta de tortas 46.571.936,85₡   48.575.391,75₡   50.578.846,65₡ 52.582.301,55₡   54.585.756,45₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 

TOTAL INGRESOS 46.571.936,85₡   48.575.391,75₡   50.578.846,65₡ 52.582.301,55₡   54.585.756,45₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 55.396.299,82₡ 

GASTOS DESEMBOLSABLES

Materia prima 29.046.486,89₡   30.296.023,21₡   31.545.559,53₡ 32.795.095,84₡   34.044.632,16₡ 34.550.160,58₡ 34.550.160,58₡ 34.550.160,58₡ 34.550.160,58₡ 34.550.160,58₡ 

Gastos administrativos 837.078,48₡         837.078,48₡         837.078,48₡       837.078,48₡         837.078,48₡       837.078,48₡       837.078,48₡       837.078,48₡       837.078,48₡       837.078,48₡       

Insumos generales 7.300.728,00₡     7.614.794,37₡     7.928.860,75₡    8.242.927,12₡     8.556.993,49₡    8.684.056,20₡    8.684.056,20₡    8.684.056,20₡    8.684.056,20₡    8.684.056,20₡    

Otros gastos 1.795.698,00₡     1.795.698,00₡     1.795.698,00₡    1.795.698,00₡     1.795.698,00₡    1.795.698,00₡    1.795.698,00₡    1.795.698,00₡    1.795.698,00₡    1.795.698,00₡    

Costo por imprevistos 1.948.999,57₡     2.027.179,70₡     2.105.359,84₡    2.183.539,97₡     2.261.720,11₡    2.293.349,66₡    2.293.349,66₡    2.293.349,66₡    2.293.349,66₡    2.293.349,66₡    

TOTAL GASTOS DESEMBOLSABLES 40.928.990,94₡   42.570.773,76₡   44.212.556,59₡ 45.854.339,41₡   47.496.122,24₡ 48.160.342,92₡ 48.160.342,92₡ 48.160.342,92₡ 48.160.342,92₡ 48.160.342,92₡ 

GASTOS NO DESEMBOLSABLES

Depreciación equipo e infraestrutura 2.229.563,46₡     2.229.563,46₡     2.229.563,46₡    2.229.563,46₡     2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    

Amortización activo nominal 96.480,00₡           96.480,00₡           96.480,00₡          96.480,00₡           96.480,00₡          

TOTAL GASTOS NO DESEMBOLSABLES 2.326.043,46₡     2.326.043,46₡     2.326.043,46₡    2.326.043,46₡     2.326.043,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    2.229.563,46₡    

UTILIDAD OPERATIVA 3.316.902,45₡     3.678.574,53₡     4.040.246,60₡    4.401.918,67₡     4.763.590,75₡    5.006.393,44₡    5.006.393,44₡    5.006.393,44₡    5.006.393,44₡    5.006.393,44₡    

Intereses 2.666.187,13₡     2.514.256,68₡     2.344.094,58₡    2.153.513,03₡     1.940.061,70₡    1.700.996,20₡    1.433.242,85₡    1.133.359,09₡    797.489,28₡       421.315,09₡       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 650.715,32₡         1.164.317,84₡     1.696.152,02₡    2.248.405,64₡     2.823.529,05₡    3.305.397,23₡    3.573.150,59₡    3.873.034,35₡    4.208.904,16₡    4.585.078,35₡    

Impuestos (20%) 130.143,06₡         232.863,57₡         339.230,40₡       449.681,13₡         564.705,81₡       661.079,45₡       714.630,12₡       774.606,87₡       841.780,83₡       917.015,67₡       

UTILIDAD NETA 520.572,26₡         931.454,27₡         1.356.921,61₡    1.798.724,51₡     2.258.823,24₡    2.644.317,79₡    2.858.520,47₡    3.098.427,48₡    3.367.123,33₡    3.668.062,68₡    

Ajustes gastos no desembolsables 2.846.615,72₡     3.257.497,73₡     3.682.965,07₡    4.124.767,97₡     4.584.866,70₡    4.873.881,24₡    5.088.083,93₡    5.327.990,94₡    5.596.686,78₡    5.897.626,13₡    

FLUJO DE OPERACIÓN 3.367.187,98₡     4.188.952,01₡     5.039.886,68₡    5.923.492,48₡     6.843.689,94₡    7.518.199,03₡    7.946.604,40₡    8.426.418,42₡    8.963.810,11₡    9.565.688,81₡    

INVERSIONES

Infraestructura 5.202.548,00₡     

Equipo 20.533.251,00₡   

Capital de trabajo 1.682.013,33₡     67.470,53₡           67.470,53₡           67.470,53₡          67.470,53₡           27.296,74₡          

Activo nominal 482.400,00₡         

Medidas de mitigación 2.445.100,00₡     

Imprevistos 1.395.010,62₡     

Préstamo 22.218.226,06₡   

Amortización prestamo 1.266.087,04₡     1.418.017,49₡     1.588.179,58₡    1.778.761,13₡     1.992.212,47₡    2.231.277,97₡    2.499.031,32₡    2.798.915,08₡    3.134.784,89₡    3.510.959,08₡    

Recuperación capital de trabajo 1.979.192,17₡    

Valor de desecho del proyecto 6.172.117,29₡    

FLUJO DE CAJA -9.522.096,88 ₡    2.033.630,41₡     2.703.463,99₡     3.384.236,57₡    4.077.260,82₡     4.824.180,73₡    5.286.921,06₡    5.447.573,08₡    5.627.503,33₡    5.829.025,22₡    14.206.039,20₡ 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -9.522.096,88 ₡    -7.488.466,48 ₡    -4.785.002,48 ₡    -1.400.765,91 ₡  2.676.494,91₡     7.500.675,64₡    12.787.596,70₡ 18.235.169,78₡ 23.862.673,12₡ 29.691.698,33₡ 43.897.737,53₡ 

AÑO



 
 

Con base en los flujos de caja expuestos en los cuadros 46 y 47, se obtiene 

información financiera para la toma de decisiones, ya que se consiguieron 

indicadores temporales y financieros que muestran la rentabilidad del proyecto. 

 

Para el flujo de caja puro o del inversionista, se obtuvieron los siguientes 

parámetros financiero y temporales. 

 

Cuadro 48. Indicadores financieros y temporales para el escenario puro o del 
inversionista. 

TIR 25,88% 

VAN ₡28.787.545,64  

PRI (Años) 3,79 
                                          Fuente: Elaboración propia, 2011. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, el VAN es positivo, lo que indica 

que el proyecto sin financiamiento es rentable, según el criterio del VAN. 

 

La TIR es de un 25,88%, lo que indica que por cada colón que se invierta en el 

proyecto, se obtendrán ₡0,2588 de ganancia. Además al comparar dicha TIR con 

la tasa de rentabilidad mínima exigida por el inversionista o Tasa de Costo de 

Capital (Ko), la cual es de un 9,79%, el proyecto se acepta, lo que indica que el 

proyecto es rentable según el criterio de TIR. 

 

 Así mismo, se obtuvo que el PRI con este financiamiento es de 3,79 años, lo que 

equivale a tres años y nueve meses y medio aproximadamente. De la misma 

manera se procedió a analizar los diferentes indicadores para un escenario con 

financiamiento del 70 % por parte de la Banca de Desarrollo, con lo que se obtuvo 

los siguientes indicadores. 
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Cuadro 49. Indicadores financieros y temporales para un escenario con 70% 
de financiamiento y 30% con aporte de los inversionistas. 

TIR 35,94% 

VAN ₡17.205.470,75  

PRI (Años) 3,34 

                                      Fuente: Elaboración propia, 2011. 
 
 
 
Como se observa en el cuadro 49, se produce un apalancamiento positivo, ya que 

debido al préstamo, se aumentó la TIR y se disminuyó el PRI. 

 

Cabe resaltar que con un préstamo la tasa de costo de capital cambia, ya que 

viene a ser un ponderado de la tasa del préstamo por el porcentaje financiado más 

la tasa de costo de capital por el porcentaje aportado por la Asociación.  

 

Con el escenario expuesto en el cuadro 49, se obtiene una TIR del 35,94% y un 

VAN de ₡17.205.470,75, con lo cual el proyecto se acepta ya que estos 

indicadores reflejan que el proyecto es rentable. Otro aspecto positivo del 

préstamo, es que el PRI disminuyó a 3,34 años, lo cual equivale a tres años y 

cuatro meses aproximadamente. 

 

Seguidamente se hizo un análisis de sensibilidad del TIR, el cual se presenta en el 

cuadro 50. 
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Cuadro 50. Sensibilización del TIR según diferentes precios por de plátano y 
de costos de insumos generales 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

Esta herramienta permitió observar que a un precio de ₡2.550, los precios de los 

insumos generales pueden variar hasta un 15% y el proyecto continua siendo 

rentable, aspecto que no sucede con precios superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₡2.951,94 ₡2.811,38 ₡2.677,50 ₡2.550,00 ₡2.422,50 ₡2.301,38 ₡2.186,31

₡704.292,10 indef -15,6 2,01 17,88 33,91 49,39 64,45

₡670.754,39 indef -8,79 8,34 24,16 40,31 55,95 71,16

₡638.813,70 -21,47 -2,54 14,32 30,17 46,46 62,25 77,59

₡608.394,00 -15,04 3,27 20 35,94 52,38 68,31 83,76

₡577.974,30 -8,88 9,01 25,7 41,76 58,35 74,42 89,97

₡549.075,59 -3,21 14,41 31,15 47,34 64,07 80,26 95,9

₡521.621,81 2,05 19,54 36,36 52,68 69,55 85,84 101,57

Precio kilo de plátano
Gastos insumos generales
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Capítulo 7. Plan ambiental 
 
A la hora de realizar una evaluación ambiental, se hace necesario evaluar la 

dimensión económica, social y ecológica.  Sin embargo, y con el fin de generar 

una ponderación total del impacto del proyecto, se aplicó el formulario D1 del 

SETENA y se generó un índice socioeconómico, con lo cual se evalúan las tres 

dimensiones anteriormente mencionadas. 

7.1 Dimensión económica y social 

Para generar el índice socioeconómico, se retomaron las variables expuesta en el 

apartado “Definición de los actores involucrados, sus relaciones y la naturaleza del 

proyecto”. Como primer paso en la elaboración del índice, se procedió a definir 

variables, las cuales engloban subvariables. Cada variable tiene un peso relativo 

dentro del total del índice y cada subvariable aportó un peso a la variable a la cual 

corresponde. De esta manera la suma de pesos de un grupo de subvariables que 

correspondan a una variable, será equivalente al peso de la variable dentro del 

índice. 

Las variables que se contemplaron en el índice se exponen en el cuadro 51. 

Cuadro 51. Variables principales del índice socioeconómico de Rey Curré, 
2011. 

Variable 
Ingreso mensual per cápita 

Escolaridad 
Vivienda* 

Recursos de la familia* 
Acceso a salud 

                                         Fuente: Elaboración propia, 2011. 

A cada una de las variables anteriormente expuestas se les otorgó un peso, de tal 

manera que la suma de todos los pesos tiene un máximo de 1 y un mínimo de 0. 
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En el cuadro 52 se expresa el peso de cada una de las variables, según cinco 

expertos. 

Cuadro 52. Peso total de cada variable dentro del índice socioeconómico de 
Rey Curré, 2011. 

Variable Peso 
Promedio 

Ingreso mensual per 
cápita 0,2 

Escolaridad 0,3 
Vivienda* 0,1 

Recursos de la familia* 0,1 
Acceso a salud 0,3 

Total 1 
                                Fuente: Elaboración propia, 2011. 

De las variables anteriormente expuestas, la vivienda y los recursos de la familia 

son compuestas, por lo que están constituidas por subvariables. En el cuadro 53 

se exponen las subvariables que componen a la variable vivienda. 

Cuadro 53. Subvariables que componen la variable vivienda, 2011. 
Subvariables vivienda 

Casa propia 
Material 

Energía eléctrica 
Numero de cuartos 

Agua potable 
No. Baños 

Drenaje 
Tipo de piso 

Teléfono 
Tipo de techo 

                                         Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

Así mismo, la variable recursos de la familia se subdivide en otras subvariables 

que atañen a activos físicos de la familia, las cuales se visualizan en el cuadro 54. 
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Cuadro 54. Subvariables que componen la variable recursos de la familia, 
2011. 

Recursos de la 
familia 
Tierra 

Bomba espalda 
Motoguadaña 

Bomba de motor 
Bomba de agua 

Camión 
Vehículos 

Agua de uso 
agropecuario 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

Cabe resaltar que cada una de las subvariables anteriormente expuestas posee 

un peso, la cual se obtuvo gracias a un taller en el cual cinco de los habitantes de 

Rey Curré, le otorgaron una nota de 0 a 100 a cada variable. Lo anterior sirvió 

para otorgarle el peso a cada subvariable dentro de la variable que componen. 

En el cuadro 55 se expresan las notas promedios, el valor porcentual y el valor 

real de cada una de las subvariables seleccionadas. Estas notas fueron otorgadas 

por los mismos habitantes de Rey Curré. 

Cuadro 55. Notas promedios y pesos relativos de cada subvariable en su 
respectiva variable, 2011. 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

Vivienda Promedio Valor Porcentual Valor Real Recursos de la familia Promedio Valor Porcentual Valor Real

Casa propia 100 0,125 0,013 Tierra* 90 0,1987 0,0199

Material 66 0,083 0,008 Bomba espalda 37 0,0817 0,0082

Energía electrica 90 0,113 0,011 Motoguadaña 46 0,1015 0,0102

Numero de cuartos 60 0,075 0,008 Bomba de motor 45 0,0993 0,0099

Agua potable 100 0,125 0,013 Bomba de agua 50 0,1104 0,0110

No. Baños 68 0,085 0,009 Camión 40 0,0883 0,0088

Drenaje 75 0,094 0,009 Vehiculos 55 0,1214 0,0121

Tipo de piso 70 0,088 0,009 Agua de uso agropecuario 90 0,1987 0,0199

Teléfono 80 0,100 0,010 Total 453 1 0,1

Tipo de techo 90 0,113 0,011

Total 799 1 0,1
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Seguidamente se efectuó un rango de notas para cada una de las posibles 

variaciones que puede presentar cada una de las subvariables y variables. Dichas 

notas se exponen en el cuadro 56. 
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Cuadro 56. Rango de notas para cada subvariable y variable 

 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

Variable Subvariables Opciones Nota Variable Subvariables Opciones Nota

 0-93.750 25
 93.751-
187.500 50

 187.500-
281.250 75

 Mas de 
281.251 100

Sin 
escolaridad 0,143

Primaria 
incompleta 0,286

Primaria 
completa 0,429

Secundaria 
incompleta 0,572 No 0

Secundaria 
completa 0,715 Si 100

Estudios 
Universitari

os 
incompleto

s

0,858 No 0

Estudios 
Universitari

os 
completos

1 Si 100

No 0 No 0

Si 100 Si 100

Madera 25 No 0

Madera y 
cemento 50 Si 100

Cemento 100 No 0
No 0 Si 100

Si 100 No 0

1 0,25 Si 100

2 50 Sin Ebais 
comunitario 0

3 75
Ebais 

comunitario 
visitado

50

4 100
Ebais 

comunitario 
24 horas

100

No 0
Si 100
0 0
1 1

Drenaje 0,333
Tanque 
séptico 0,666

Ambos 1
Cerámica 1
Cemento 75
Madera y 
cerámica 50

Madera 25
No 0
Si 100
Sin 

cielorraso 25

Con 
cielorraso 100

Bomba de 
agua

Vehículos

Agua de uso 
agropecuario

Acceso a 
salud

0 - 1,6 ha 33,3000

1,61 -3,2 
ha 66,6000

Más de 3,2 
ha 100,0000

Recursos 
de la 

familia

Tierra

Bomba 
espalda

Motoguadaña

Bomba de 
motor

Agua potable

Baños

Drenajes

Tipo de piso

Teléfono

Tipo de techo

Casa propia

Material

Energía 
eléctrica

Números de 
cuartos

Ingreso

Escolaridad

Vivienda
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El resultado del índice socioeconómico es un resultado que debe estar entre el 

cero y uno, de tal manera que uno es el máximo nivel y cero es el mínimo nivel. Se 

presenta un gráfico de dispersión en el que se presenta la nota de cada uno de los 

productores de plátano de Rey Curré. 

Gráfico 17. Nota del índice socioeconómico de cada uno los productores de 
plátano de Rey Curré, 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo, 2011. 

 

Del gráfico anterior, se generaron ciertas medidas de tendencia central 

(estadística descriptiva), de las cuales se extrajo información importante. En el 

cuadro 57 se expone el resumen del índice socioeconómico para la localidad de 

Rey Curré, con base en dichas medidas. 
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Cuadro 57. Medidas de tendencia central del índice socioeconómico aplicado 
a la comunidad de Rey Curré, 2011. 

Medidas de tendencia central 

Promedio 0,398 
Máximo 0,591 
Mínimo 0,301 
Desviación estándar 0,077 

Coeficiente de variación 0,194 
Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo. 

 

Como se observa en el cuadro 57, el promedio del índice en la localidad de Rey 

Curré, es de 0,398 lo cual se considera bajo, ya que representa menos del 50% 

del valor máximo del índice. Sin embargo, se encontró un máximo de 0,591 lo cual 

representa aproximadamente un 60% del valor superior que puede tomar el índice; 

así mismo, existe un mínimo el cual es de 0,301. Se puede observar que la 

desviación estándar es mucho menor al promedio, por lo que la mayoría de los 

productores se mantuvieron en valores cercanos a 0,5 y 0,3. 

Estos resultados corresponden a una línea base desde el punto de vista 

socioeconomico, por lo que se puede medir el impacto futuro del proyecto 

mediante los cambios en las diferentes variables y subvariables estudiadas. 

 

7.2 Dimensión ambiental 

A la hora de analizar el aspecto ambiental, se hizo un levantamiento de la flora y 

fauna que se observó en los alrededores al proyecto. Dicha información se obtuvo 

gracias a un reconocimiento de campo con habitantes de la zona. 

Con respecto a los árboles de los alrededores, se destaca El Guanacaste, 

Guachipelin, Guatuso, Guapinol, Madero Negro, Guayacan, Ojoche y Cristobal, 

entre otros. 
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Así mismo, existen animales tales como Pizote, venado, zorros, ardillas, 

armadillos, terciopelos, tigrillos, lobos y Beckers. Con respecto a los pájaros, los 

habitantes de la zona identifican: curres (Tucanes), lechuzas, pafilas, yigüirros, 

lapas, gavilanes, zopilotes, garzas, gorriones, chucullos, pericos, pericos de amor 

y pecho amarillos. 

Con respecto a los peces de la zona, los habitantes de Rey Curré mencionaron 

peces como el roncador, guapote, róbalo, pardos y machaca. 

Seguidamente se aplicó El formulario D1, del SETENA, esto con el fin de obtener 

la nota SIA del proyecto según la legislación nacional. En el cuadro 58 se observa 

la significancia ambiental según SETENA. 

Cuadro 58. Nota de clasificación del proyecto según SETENA, 2011. 
 

9. Calificación final de la SIA: 175 
    

 
 
10. Clasificación en función de la calificación final y que establece el procedimiento en 
SETENA, según la ruta de decisión. 
  
Tipo Nota Procedimiento 

A Mayor que 1000. Estudio de Impacto Ambiental. 

B1 
Mayor que 300 y menor o igual que 
1000. Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental. 

B2 Menor o igual que 300. 
Declaración Jurada de Compromisos 
Ambientales. 

 
Fuente: Formulario D1 estimación con datos del trabajo de campo, 2011. 

Como se muestra en el cuadro 58 la nota del proyecto fue de 175 puntos lo que 

demuestra que el proyecto requiere solamente una declaración jurada de 

compromisos ambientales. 
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7.3 Medidas de mitigación 

Finalmente, se hace necesario analizar las medidas de mitigación prioritarias, 

algunas de las cuales requieren de inversión preoperativa. Cabe resaltar que estas 

se deben de hacer antes que el proyecto inicie ya que implican aspectos 

fundamentales para que el proyecto opere de manera legal. En el cuadro 59 se 

muestra un resumen de los principales impactos del proyecto y sus medidas de 

mitigación. 

Cuadro 59. Medidas de mitigación según los impactos del proyecto. 
                     
             

 
 
  

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 

 

El aceite de cocina se entregará a un recolector de aceite que pasará por la 

empresa. Este aceite es utilizado para obtener biodisel, por lo que es una materia 

apreciada en el mercado. Para realizar dicha acción, se necesita hacer una 

inversión en estañones de 200 litros. Estos estañones sirven a su vez para 

almacenar la cáscara de plátano la cual se reintegra a las fincas. Se contempla 

una inversión de 10 estañones. 

 

Debido a que en la localidad de Rey Curré no se cuenta con alcantarillado 

sanitario, se hace necesario un lugar seguro donde depositar los desechos 

jabonosos y especiales, ya que la escala del negocio no justifica una inversión en 

planta de tratamiento. Esto hace que sea necesaria la construcción de un tanque 

Medida de mitigación Impacto Mitigado 
Entrega de aceite de cocina  Contaminación de suelo y agua 

Construcción de tanque séptico DQO y DBO 
Reintegración de la cáscara de 
plátano a fincas. 

Contaminación de suelo y agua 

Buenas Prácticas de Manufactura Enfermedades por consumo de 
producto inocuo 
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séptico, apto para el depósito de las diferentes clases de aguas que la planta 

desechara. 

 

Por otro lado, se debe contratar personal con conocimientos en manejo de 

alimentos y buenas prácticas de manufactura, para evitar impactos negativos en la 

salud de los consumidores. 

 

En el cuadro 60 se visualiza el costo de las medidas de mitigación contempladas y 

que generan un costo de inversión. Cabe resaltar que el costo de estas medidas 

de mitigación se contempló en el flujo de caja. 

 

Cuadro 60. Inversión en medidas de mitigación contemplada. 
Inversión en 
mitigación Costo unitario Cantidad Costo total 

Estañón 200 litros   ₡      44.510,00  10 ₡445.100,00 
Tanque séptico  ₡2.000.000,00  1 ₡2.000.000,00 
Total     ₡2.445.100,00 

Fuente: Elaboración propia con precios de mercado nacional. 
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Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

8.1. Conclusiones 
 

La evaluación de un proyecto mediante la elaboración de un plan de negocios 

genera resultados determinantes y que sirven como guía a la hora de tomar 

decisiones de inversión. Dichas decisiones se ven respaldadas aún más si se 

trabaja en contacto con la comunidad en la cual se desarrollará el proyecto, ya que 

este se ve como un agente que está inmerso en una compleja red de relaciones 

entre actores internos o externos a la comunidad, y que cada acción que se haga, 

no solo afectará al proyecto en sí, si no que generará interacciones entre los 

diferentes actores de la agrocadena. Para el caso específico de Rey Curré, un 

aspecto que ayudará a la implementación de la planta procesadora de tortas de 

plátano, es la organización presentada por la comunidad, ya que esta se maneja 

por las decisiones tomadas en la Asociación de Desarrollo, la cual posee un líder 

claramente identificado y legitimo, el cual es el presidente. De la misma manera se 

identificaron productores líderes, los cuales tienen relaciones con otros 

productores. 
 

Debido a lo anterior es que se recomienda poseer conocimientos de la comunidad 

donde se desarrollará un proyecto ya que de este factor depende en gran parte el 

éxito o fracaso de cualquier iniciativa económica. En el proyecto en cuestión, se 

entendió que la comunidad observa el plátano, mas como una tradición, que como 

un producto, por lo que a las tortas de plátano se les dio un enfoque que no solo 

diera a conocer las características de las tortas, sino que también resaltara la 

cultura de Rey Curré. Detalles como estos son vitales para que la comunidad se 

involucre y sienta un sentido de pertenencia por el producto. 
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Por otro lado se observa que en la agrocadena del plátano existen tendencias 

oligopolísticas en cuanto a producción y distribución de plátanos procesados ya 

que se existen pocas empresas que se dedican a la industrialización y distribución 

de plátano. Sin embargo, se presentan microempresas familiares que se dedican a 

tostar y embolsar plátano, lo cual genera presiones en contra de las grandes 

empresas. 
 

En relación con el aspecto comercial, se determinó que existe una aceptación de 

aproximadamente el 80% de los 33 comercios encuestados, lo cual denota que en 

las zonas analizadas la aceptación no es total y existen comercios que no estarían 

dispuestos a comprar el producto. Esto hace que sea pertinente analizar otros 

mercados como San José y Pérez Zeledón, los cuales podrían presentar 

diferentes comportamientos de aceptación del producto. Además por ser un 

producto generado en una comunidad indígena se espera a priori que en otros 

mercados sea bien recibido. 

 

Con respecto a la maquinaria e insumos necesarios, no se presentan problemas 

para conseguirlos en Costa Rica, además, con respecto a la mano de obra 

necesaria, esta se puede encontrar en la misma localidad de Rey Curré o en 

zonas aledañas, factor importante para el empoderamiento del producto por parte 

de la comunidad. 

 

No se determinaron aspectos ambientales que pudieran impedir el desarrollo del 

proyecto, sin embargo es necesario realizar pruebas formales al agua de desecho 

para de esta manera saber si se debe hacer un tratamiento mas complejo antes 

de ser vertidas al sistema de alcantarillado municipal. Lo anterior es importante, ya 

que de ser necesario, el método que se utilice para tratar el agua de desecho 

podría generar cargas financieras al proyecto.  
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Otro aspecto a tomar en cuenta, es que la planta de procesamiento de tortas de 

plátano tendría un impacto positivo en lo referente a la realidad socioeconómica de 

la comunidad de Rey Curré, ya que empleará directamente a tres personas y 

beneficiará a 17 productores de los cuales 15 son jefes de familia. 

 

En el análisis financiero se determinó que bajo los supuestos en los que se 

desarrollo la presente investigación, los dos escenarios de financiamiento son 

rentables. Por un lado bajo un 70% de financiamiento otorgado por Banca de 

Desarrollo a una tasa de interés del 12% se obtiene un TIR del 35,94% y un VAN 

de ₡17.205.470,75. Así mismo, bajo este escenario se obtiene un PRI de 3,34 

años. Con respecto al escenario puro o sin financiamiento, se obtiene un TIR del 

25,88%, un VAN del ₡28.787.545,64 y un PRI de 3,79 años.  

 

8.2. Recomendaciones 
 

Con base en los resultados obtenido en los dos escenarios se recomienda 

continuar con el proceso de investigación e implementación del proyecto, por lo 

que es indispensable realizar los estudios para determinar la vida útil del producto, 

así como definir más a fondo aspectos relacionados con la presentación del 

producto (empaque, etiqueta, entre otros), con base en los avances que se 

realizaron en este trabajo. 

Por otro lado y por tratarse de una comunidad indígena y un producto innovador, 

se recomienda que los representantes de la asociación de desarrollo de Rey Curré 

busquen opciones que les ofrezcan financiamiento o fondos no rembolsables para 

seguir el proceso de investigación y de ejecución del proyecto. 

Con respecto al sentido de responsabilidad de los productores por cumplir con 

cuotas de producción, se debe tratar de corregir realizando capacitaciones y/o 
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estableciendo castigos a los productores que incumplan con su aporte de plátano 

a la planta. Aspecto que quedará a discreción de la Asociación una vez que la 

planta ya esté funcionando. Tambien se pueden realizar compromisos 

contractuales. 

Otro aspecto a recalcar es que las campañas publicitarias del producto se 

deberán, enfocárse en el nombre de la marca y del producto, ya que esta va a ser 

la principal manera de diferenciarse de la competencia, debido a la referencia a la 

cultura indígena de Rey Curré. 

Así mismo, se debe aprovechar la experiencia, la capacidad y el nivel educativo 

que poseen los actuales miembros de las Asociación de desarrollo para que se 

fructifiquen los esfuerzos que ha realizado la Universidad de Costa Rica en la 

comunidad de Rey Curré. 

Por último, un proceso de emprendedurismo en una comunidad no se tiene que 

observar como un evento aislado ya que para el éxito se hace necesario entender 

la cultura de la comunidad, así como también contemplar aspectos de 

capacitaciones, las cuales son parte de un proceso de acompañamiento por parte 

de la Universidad de Costa Rica, en el cual, la comunidad debe de ir 

empoderándose del proyecto conforme pasen los años, para que de esta manera 

la asociación dependa cada vez menos del apoyo de la Universidad. 
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Anexos 

Anexo 1. Indicadores estadísticos de los diagramas de 
relaciones entre productores y entre productores e 
intermediarios.  
 
 

 
 
 
 

 

Actor Grado de intermediación

Francisco 16

Valentin 10

Hugo 6

Numero total de nodo (n) 22

n-1 21

Total de relaciones posibles 462

Relaciones existentes 24

Densidad 5,194805195

Grado de centralizacion salida 7,97%

Grado de centralizacion entrada 22235%

INDICADORES ESTADÍSTICOS DE LAS RELACIONES ENTRE PRODUCTORE E INTERMEDIARIOS

Actor Grado de intermediación

    Valentin     155.167

    David       43.833

  Santos      31.833

Actor Grado cercanía entrada Grado cercania salida Grado  lejanía entrada Grado lejanía salida

Valentin 470 406 6.17 7.143

David 470 416 6.105 6.971

Margarito 475 430 6.105 6.744

Numero total de nodo (n) 17

n-1 16

Total de relaciones posibles 272

Relaciones existentes 45

Densidad 16,54411765

Grado de centralizacion (salida) 51,72%

Grado de centralizacion (entrada) 23,19%

INDICADORES ESTADISTICOS DE LAS RELACIONES ENTRE ACTORES
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Anexo 2. Encuesta para determinar la demanda de tortas de 
plátano. 
 
Buenos días. Con el motivo de saber si existe un mercado en la zona sur para 
tortas de plátano, se está realizando la presente encuesta, la cual contiene 
aspectos claves para determinar una demanda potencial. La información que 
usted brinde en esta encuesta es totalmente confidencial. 
 
 
Nombre del abastecimiento 
 
Ubicación 
 
 
 
Distancia a Rey Curré 
 
 
 
¿Compra en este momento algún producto a base de plátano? 
 
A-Sí B-No (pasar a la pregunta 5) 
 
Si la respuesta es Sí. Cuáles? 
Descripción 
del 
Producto 

Precio Cantidad Frecuencia de 
abastecimiento Marca Quien lo 

distribuye 
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Estaría dispuesto a comprar tortas de plátano 
 
A-Sí             B- No (Muchas gracias) 
 
Si su respuesta es Sí. Por favor completar el siguiente cuadro. 
   Cantidad 

Presentación Precio Cada cuanto 
quiere ser 
abastecido 

Chicharrón Queso Vainilla 

6 tortas 
 

500-750 
751-1000 
1001-1250 
 

Diaria 
Semanal 
Cada 15 días 
Mensual 

   

8 tortas 
 

500-750 
751-1000 
1001-1250 

Diaria 
Semanal 
Cada 15 días 
Mensual 

   

12 tortas 
Otra: 
especifique___
_ 

500-750 
751-1000 
1001-1250 

Diaria 
Semanal 
Cada 15 días 
Mensual 

   

 
Plazo de pago 
 
Contra entrega 
Cada 15 días  
Cada mes 
Otro: Especifique___________ 
 
Forma en que pagaría 
 
Efectivo 
Tarjeta de crédito 
Otro: Especifique_____________ 
 
 
Muchas gracias por su tiempo…. 
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Anexo 3.  Encuesta para determinar relaciones entre 
productores. 
 
Buenos días. Con el fin de determinar el grado de relación entre los productores 

de Rey Curré y generar información de intermediarios y precio de venta del 

plátano en finca, se está realizando la presente encuesta, la cual contiene 

preguntas claves para determinar dichos aspectos. La información que usted 

brinde en esta encuesta es totalmente confidencial. 

 

 

1. Nombre del productor: 

 

 

2. Hectáreas totales: ______ 

 

3. Hectáreas en producción: ______  

 
 

4. ¿Con cuál productor de plátano tiene usted mayor relación? 

 

 

5. ¿A quién o quienes pide usted asistencia técnica cuando tiene un problema 

con su cultivo? 

 

o UCR 

o INA 
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o CNP 

o MAG 

o Empresa privada 

o Otro (especifique) 

6. ¿Cuál o cuáles de los siguientes medios usa usted para obtener 

información para su cultivo o para desarrollar proyectos personales? 

 

o Televisión 

o Radio           

o Cursos 

o Boletines informativos 

o Otros: especifique:_________________________ 

 

 

7. ¿A quién o a quienes le vende usted el plátano?  

 

 

 

8. ¿A qué precio vende usted el plátano?  

 

__________________________________________________________ 
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Anexo 4. Encuesta para determinar el nivel socioeconómico 
de los productores de plátano en la localidad de Rey Curré. 
 
Buenos días. Con el fin de determinar el nivel socioeconómico de los productores 

de plátano de Rey Curré, se está realizando la presente encuesta. La información 

que usted brinde en esta encuesta es totalmente confidencial y es para la 

realización de un proyecto final de graduación. 

 
 
DATOS  PERSONALES: 

 

1. Nombre: _____________________________________________________ 

2. Lugar de residencia: 

Comunidad: ________________________________________________ 

Distrito: ____________________ Cantón: ________________________ 

3. Años de residir en la zona:___________________________ 

4. Edad: _______ 

5. Sexo:      Masculino  (  )         Femenino  (  ) 

6. Estado Civil:  

a) Soltero    (  )  

b) Casado   (  )  

c) Unión Libre   (  )  

d) Divorciado    (  )  

e) Otro     (  )       Especifique __________ 
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DATOS  SOCIOECONOMICOS: 

 

7. Usted  es  jefe  de  familia:    SI  (    )     NO  (    )           

a. Si su respuesta es SI, ¿Cuántas personas dependen económicamente de 

Usted? _____ 

 

b. Si  la  respuesta  es  No, ¿De quién depende Usted económicamente:   

 Padre  (   )    

 Madre   (   )   

 Hermanos  (   )   

 Tíos   (   )   

 Hijos   (   )   

 Otros   (   )  Especifique: ____________ 

 

 

8. Escolaridad del productor: 

a. Sin escolaridad     (   )  

b. Primaria Incompleta    (   )  

c. Primaria      (   )  

d. Secundaria incompleta     (   )  

e. Secundaria completa    (   )   

f. Estudios universitarios incompletos   (   )  

g. Estudios universitarios completos     (   )   

h. Postgrado       (   )   

i. Otros       (   ) Especifique: ____________ 
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9. Cuantas personas que dependen de usted, están estudiando? ________ 

 

10. Cuál es su ocupación principal:  ________________________________ 

 

11. De los siguientes rangos salariales, cual es el ingreso mensual de la familia 

a. 0 a 75.000 colones (  ) 

b. 75.001 a 150.000 colones  (  ) 

c. 150.001 a 225.000 colones  (  ) 

d. 225.001 a 300.000 colones  (  ) 

e. 300.001 a 375.000 colones  (  ) 

f. 375.001 a 450.000 colones  (  ) 

g. Más de 45.001 colones (  ) especifique__________________________ 

 

12. Número de personas que  dependen  del  ingreso  familiar: _________ 

 

13. Recursos  que  posee la  familia (anote la cantidad según la unidad de medida 

que le corresponda): 

a. Tierra   Si (    ) Cuántas has _____.      No (    ) 

b. Maquinaria agrícola   o equipo     Cantidad 

 Bombas de espalda   Si (  )  No (  )  ________ 

 Moto guadaña      Si (  )  No (  )  ________ 

 _______________     ________ 

 _______________     ________ 

 _______________     ________ 
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 _______________     ________ 

 

c. Vehículos   Si  (   )  Tipo y Modelo(s): ______________________    No (   ) 

 

d. Dispone de agua para uso agropecuario Si (  ) No (  ) 

 Si no dispone a qué distancia esta la fuente más cercana: 

________________________________________________ 

 

14. Tipo  de  tenencia de la tierra  que posee su familia: 

a. Propia  (   )  

b. Alquilada  (   ) 

c. Comunal   (   )    

d. Parcela del IDA  (   )   

e. Otro    (   )  Especifique ____________ 

 

 Años de trabajar la finca:____________________ 

 

15. ¿La familia tiene casa propia?   Si   (   )       No  (    ) 

 

16. En  el  caso  de  que  su  familia  no  tenga  casa  propia: 

a. Paga  renta   (   )   

b. Es prestada  (   )  

c. Otro   (   )    Especifique ________________ 
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17. Instalaciones y servicios que posee la vivienda de su familia: 

a. Tipo de  material _____________  

b. Energía Eléctrica  ____________ 

c. No.  de  cuartos   _____________       

d. Agua Potable   _______________ 

e. No.  de  baños _______________       

f. Drenaje  ____________________ 

g. Tipo  de  piso ________________        

h. Teléfono  ___________________ 

i. Tipo  de  techo  _______________        

 

 

18. Frecuencia  con  que  su  familia  sale  de  vacaciones:   

a. Varias  veces  al  año  (    )     

b. Ocasionalmente      (    )    

c. Una  vez  al  año      (    )   

d. Ninguna       (    ) 

 

19. En  caso  de  que  la  respuesta  anterior  sea  afirmativa,  señale  a  donde  

acostumbra  viajar  su  familia: 

Al  extranjero  (   )    Dentro  del  país  (   ) 

 

Muchas gracias por su tiempo. 
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Anexo 5. Ubicación geográfica del proyecto hidroeléctrico 
Térraba. 
 

 
Fuente: ICE, 2011 
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Anexo 6. Producto empacado al vacío. 
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Anexo 7. Propuestas graficas para la marca sombrilla y 
marca de producto. 
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