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INTRODUCCIÓN 

Resumen ejecutivo. 

Sunnyfarms es un proyecto de creación de una floricultora especializada en flor de 

verano. La idea de este negocio nace a partir de contar con la disponibilidad de un 

terreno y la posibilidad de rentar 3 hectáreas del mismo, que servirán para la 

producción deseada. Se encuentra ubicado en el cantón de Belisario Quevedo, 

provincia de Cotopaxi.  

El principal objetivo que se planteó para este proyecto es el de producir flor de verano, 

cuya demanda ha sido fuerte por muchos años (como será demostrado 

posteriormente), rebasando el periodo de “flores de moda”, debido a que es excelente 

para arreglos florales, ya sean usados como flor seca o como flor fresca, además este 

tipo de flor tiene larga duración1

Para este fin se han identificado, evaluado y analizado los diferentes factores externos, 

de mercado, de estructura, económicos y financieros que permitan la ejecución del 

proyecto, el mismo que requiere una inversión de US$ 47.000 y cuyo mercado 

objetivo será Estados Unidos. 

.  

Dentro de las estrategias de implementación se ha planteado una producción para el 

primer año de 10.400 cajas a un precio promedio de $20 por caja, las mismas que 

                                                                 
1 Más de siete días en un florero  
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tendrán una venta y distribución directa, permitiendo así enfatizar los elementos 

diferenciales del servicio al cliente.   

El presente trabajo incluye el desarrollo de un estudio que analiza la factibilidad de la 

puesta en marcha del proyecto.  
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CAPÍTULO I  LINEAMIENTOS DEL ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD 

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

“La preparación y evaluación de proyectos busca recopilar, crear y analizar en forma 

sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada 

iniciativa”2

El estudio de proyectos tiene dos grandes etapas: 

 

• Etapa de preparación: en esta etapa se definen todos los recursos que tengan efecto en el 

flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto. Adicionalmente es una recopilación 

de información acerca de estudios de mercado, ingeniería, organización y financiero que 

se representa monetariamente a través del estudio financiero. 

 

• La etapa de evaluación: en esta etapa se busca determinar la rentabilidad de la inversión. 

Son múltiples los factores que se deben cuantificar para la preparación del proyecto y 

cuatro estudios particulares para la evaluación del mismo. 

 

 

                                                                 
2 Sapag Chain, Nassir, Reinaldo Sapag Chain. Preparación y evaluación de proyectos. México: 
McGRAW-HILL, 1992  
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a. El estudio de Mercado 

En esta parte se definen la demanda e ingresos de operación, así como los costos e 

inversiones. Adicionalmente se realiza análisis de políticas de distribución y 

comercialización, el consumidor y las demandas de mercado, la competencia y las ofertas 

del mercado, así como las políticas de venta. 

b. Estudio técnico 

En este estudio se cuantifica el monto de las inversiones y costos de operación. De aquí se 

puede obtener información acerca de las necesidades de capital, mano de obra y recursos 

materiales, tanto para la puesta en marcha, como para su posterior funcionamiento. 

c. Estudio administrativo y legal 

En este estudio se determinan la organización, procedimientos administrativos y aspectos 

legales. Del análisis de estas consideraciones se derivan otros elementos de costos que 

deben ser tomados en cuenta, como sueldos, equipos de oficina,  relocalización por 

impedimentos legales etc. 

d. Estudio Financiero 

El objetivo de este estudio es de determinar la rentabilidad que retorna la inversión, 

medido en bases monetarias. También se deben tomar en cuenta factores como 

inversiones en capital de trabajo, financiamiento, inversiones en obras físicas. 

Con base en este estudio se puede determinar si el proyecto es o no viable. 
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2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivo general  

El propósito es realizar un estudio de factibilidad que justifique la inversión en la 

plantación, así como los mecanismos y acciones para su implementación. 

2.2 Objetivos específicos: 

De mercado: 

• Ponderar  producción y demanda para nuestro producto en el mercado potencial.  

• Realizar un estudio técnico-organizacional del negocio a implementar, así se sabrá 

cuánto producir, en que época del año, etc. 

Financiero: 

• Determinar la factibilidad financiera del proyecto a realizar.  

De estructura: 

• Determinar el tipo de empresa y la estructura organizacional 

• Establecer los requerimientos legales, así como los requisitos de cumplimiento con los 

respectivos organismos públicos y privados para la puesta en marcha del negocio.  
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3 JUSTIFICACIÓN DEL OBJETIVO 

Como se mencionó anteriormente una de las oportunidades es la de contar con el 

terreno adecuado que al momento se encuentra inutilizado, lo cual genera un lucro 

cesante. Al tratarse de un proyecto realizable, hace que tanto económica como 

profesionalmente se convierta en una verdadera opción de aplicar los conocimientos 

adquiridos en la implementación de esta empresa y en nuestro beneficio futuro.  

Adicionalmente, como se demostrará en capítulos posteriores, la oportunidad de 

mercado es creciente para este tipo de flores y no está tan saturado como lo está el 

mercado de rosas. Es importante mencionar que la floricultura es un gran aporte 

económico y social para el país. 3

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
3  “Flores”. Ministerio de agricultura, ganadería acuacultura y pesca del Ecuador. Sistema de información 
agropecuaria. 10 de enero de 2010. http://www.sica.gov.ec/cadenas/flores/docs/importancia.htm. 

http://www.sica.gov.ec/cadenas/flores/docs/importancia.htm�
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CAPÍTULO II  ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

1 ANÁLISIS DE VARIABLES DEL ENTORNO EXTERNO 

1.1  Económicos 

El año 2009 fue un año complejo, por un lado el país, como el resto del mundo, fue 

afectado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, que desencadeno en una crisis 

global y al mismo tiempo continuaba arrastrando una serie de problemas propios4

 

, lo 

cual ocasionó, entre otras cosas, un registro de la peor tasa de crecimiento de la 

década, apenas 0,36%.  

  

                                                                 
4 Guillermo Arosemena Arosemena. “Visión de la economía ecuatoriana en el año 2008 y años posteriores”. 
Noviembre 2007.GA AROSEMENA. 2 de Abril de 2010. 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1103&context=guillermo_arosemena  
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Durante el primer trimestre de 2009 se registró una reducción en el ritmo de 

crecimiento en la actividad económica. Así la evolución del PIB trimestral, que había 

llegado al 2,08% en el segundo trimestre del año 2008 bajó al 1,85% en el tercer 

trimestre y al -0,46% en el último trimestre del año, llegando al -0,72% en el primer 

trimestre de 2009. 
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Sin embargo, tanto para el último trimestre de 2009, como el primero de 2010, se 

observa un leve crecimiento de 0,33%, que al comparar con el primer trimestre de 

2009, se puede observar una leve recuperación en el país tras la crisis. 
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Las exportaciones no petroleras en el año 2009 se mantuvieron más o menos en 

niveles de entre 550 y 600 millones de dólares mensuales. En el cuadro se observa que 

en los primeros meses del año 2010 hubo un incremento en las exportaciones, 

llegando en mayo hasta los 670 millones de dólares. 

 

 

 

A medida que la economía mundial se recupere de la crisis y aumente la demanda 

internacional, se espera que el Ecuador pueda ir incrementando sus exportaciones, sin 

embargo esto depende de varios factores de política económica: 

 

• Controlar la inflación, para evitar pérdidas de competitividad, 
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• La política comercial debe buscar abrir nuevos mercados y consolidar aquellos en los 

que ya se tiene presencia.  

• Se debe buscar convenios de comercio con diferentes países. 

 

La tendencia del precio del crudo del petróleo desde la segunda mitad del año 2008 

hasta principios de 2009 ha sido a la baja, debido al impacto de la crisis económica 

mundial. En los primeros meses de año registró niveles inferiores a $30, para junio ya 

superó los $60 por barril, al mes de diciembre se registró un precio de $ 70 por barril.  

El precio promedio del crudo ecuatoriano durante el año 2009 se ubicó en $53 por 

barril, valor bastante menor al precio promedio registrado en 2008. Este valor del año 

2009 estuvo muy cerca del promedio registrado durante el año 2007, sin embargo la 

producción total del país ha caído durante el año 2009. 
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En los primeros meses del año 2010 el precio del crudo ecuatoriano se ha mantenido 

relativamente estable, alcanzando un precio promedio de $69. 

 

 

Debido a la crisis mundial, las teorías económicas dictan5

 

 que los precios disminuyan, 

debido al deterioro de la demanda y aumento del desempleo, lo que por lo tanto 

conlleva a la disminución de la inflación en los países.  

En Ecuador a mediados de 2009, la inflación mensual presentó una cifra negativa de 

alrededor de -0.07%. Por cuarto mes consecutivo, la inflación se ubicó en un nivel 

elevado, que deteriora la competitividad de la economía ecuatoriana y reduce el poder 

                                                                 
5 Freire Rubio, María Teresa,  Francisco José Blanco Jiménez, Práct icas y conceptos básicos de microeconomía. 
Madrid: ESIC Editorial, 2006.  
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de compra de los ingresos familiares. Con la actual tendencia, el año 2010 demuestra 

mantener una inflación alta.  

 

 

1.2 Sociales 

El 2009 fue un año en el que el desempleo continúa consistentemente más elevado que 

en años anteriores. En diciembre 2008, la tasa fue de 7,31%. En 2007, de 6,07%. De 

hecho, durante todo el año 2009, las cifras de desempleo han sido, en todas las 

mediciones, superiores a las del año anterior. Esto es consistente con la evolución 

macroeconómica analizada anteriormente, el hecho de que el país apenas creció en 

2009 es un factor que destruye empleo.  

 

En cuanto al primer trimestre de 2010 el desempleo fue mayor al nivel alcanzado en el 

mismo período del año anterior. (9,1% frente a 8,6%). 
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Por su parte el subempleo constituye, sin duda, el gran problema del mercado laboral 

ecuatoriano. Resulta muy complicado esperar un desarrollo en el país si cerca de la 

mitad de su población activa se encuentra produciendo por debajo de su potencial.  

 

Las consecuencias del subempleo van inclusive más allá, ya que los subempleados no 

acceden a niveles salariales suficientes 6

 

, lo que incrementa la pobreza y especialmente 

la fragmentación de la sociedad.  

 

 

                                                                 
6 En febrero 2010 la Canasta Básica Familiar (CBF) alcanzó un costo de $535,48, esto es $1,15 más que en el 
mis mo período del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

Según el INEC, una familia de cuatro miembros tiene un ingreso mensual promedio de $448; se calcula que 1,6 
de sus integrantes percibe ingresos. Aún así, el costo de la canasta básica no está al alcance de todos, pues hay 
familias en las que solo una persona tiene ingresos fijos y el salario mínimo vital está en $240. 
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A pesar del constante anuncio de cambio a favor de los derechos de los trabajadores 7

 

 y 

contra la pobreza no se ha logrado reducir la incidencia del subempleo.  

Los recursos destinados al sector social entre 2000 y 2008 se han octuplicado, pasando 

de menos de 500 millones de dólares a cerca de  

 

4.000 millones de dólares. Dentro de este mencionado incremento, es el sector de la 

educación la que más recursos ha obtenido, sin embargo ni la calidad de educación en 

el país ha aumentado, ni tampoco la infraestructura educativa.  

 

 

 

                                                                 
7 Véase Mandato Constituyente No.8. < http://www.cte-ecuador.org/DESCARGAS/790.pdf>  
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Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca del Ecuador, en 

años pasados ”El sector  floricultor a pesar de tener poco tiempo de participación tiene 

una contribución al PIB agrícola del 15,08 % en el año 2000 y es notoria su 

crecimiento que al año 2004 alcanza el 17,07%, Este sector genera 60 000 puestos de 

trabajo en las fincas florícolas ubicadas en las provincias de Carchi, Imbabura, 

Pichincha. Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Azuay. Del total de 

trabajadores, 36 000 son mujeres, muchas de ellas cabezas de familia. La floricultura 

se ha convertido en una alternativa frente a la presión migratoria que ha 

experimentado el Ecuador”. 8

Sin embargo, en al año 2009 la crisis afectó al sector floricultor en el ámbito laboral, 

como se demuestra a continuación. 

 

 

 

 

                                                                 
8  “Flores”. Ministerio de agricultura, ganadería acuacultura y pesca del Ecuador. Sistema de información 
agropecuaria. 10 de enero de 2010. http://www.sica.gov.ec/cadenas/flores/docs/importancia.htm. 

http://www.sica.gov.ec/cadenas/flores/docs/importancia.htm�
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1.3 Políticos 

En el año 2006 Rafael Correa fue elegido Presidente Constitucional de la República y 

proclamó un gobierno “revolucionario”, denominado el “socialismo del siglo XXI”  

Durante estos tres años de gobierno, han surgido varios análisis de especialistas acerca 

de la situación política del Ecuador. Entre los varios cambios que resaltan los analistas 

pro gobierno se resumen los siguientes: 

• Eliminación del Congreso y creación de una Asamblea Constituyente. 

• Creación de una nueva constitución. 

• Reconstrucción de la red vial. 

• Revisiones de salarios. 

• Salud gratuita. 

• Revisión de la educación pública y educación superior.  

Por otro lado, existen quienes piensan que “la inclusión social sigue siendo un espacio 

clientelar, donde se entrega dinero a cambio de nada. Se pensaba que el camino era 

crear microempresas, pero hasta la fecha solo se sigue creando más pobreza. Lo 

mismo sucede en vivienda: casas solo para aquellos que son leales al régimen. 

Mientras tanto, la clase media, la que sostiene la economía, sigue atorada con cada vez 

más complicadas medidas tributarias”9

Independientemente de opiniones pro y contra el gobierno actual, la realidad indica 

que el Ecuador económicamente se encuentra peor que otros años, como se ha 

 

                                                                 
9 Ugo Stornaiolo. “Correa reprobó el año con bombero”. Criterios. Enero 2010: pág.17 
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demostrado en los análisis anteriormente descritos. Si bien es cierto la crisis mundial 

también ha afectado al país, las decisiones políticas tomadas no han contribuido a un 

crecimiento o desarrollo del país. 10

Una de las ventajas que se ha mantenido a pesar de los varios cambios que ha hecho el 

Gobierno, es la exoneración del pago de aranceles a Estados Unidos, países de la 

Unión Europea y del Pacto Andino

  

11

1.4 Perspectivas globales de recuperación de la crisis mundial 

 para la exportación de flores. 

Globalmente se están tomando medidas para la recuperación de la economía. Estados 

Unidos está implementando el paquete de estímulo fiscal más grande del mundo “el 

gobierno aprobó un plan estimado en 787.000 millones de dólares, o un 5,5% del PIB. 

De estos, unos 288.000 millones de dólares se otorgan bajo la forma de reducción de 

impuestos y el resto corresponde a inversiones en infraestructura, recursos renovables, 

investigación y desarrollo, tecnología y educación. También se incluyen fondos para 

los desempleados y la salud pública, así como programas para apoyar a los sectores 

más afectados, particularmente la industria automotriz”12

El plan de estímulo adoptado por el Consejo Europeo es la de aumentar los gastos 

fiscales “Las inversiones tendrán por objeto mejorar la eficiencia energética, estimular 

el desarrollo de tecnología ecológica en los sectores automotor y de la construcción y 

 

                                                                 
10 López, Ana Karina. “Popularidad de Correa convive con debilidad institucional y desacuerdo frente a sus 
errores”. Quantum-Informe. Enero 2010: pág. 6-7. 
11  Véase Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 
12 “La crisis y su impacto futuro en la economía internacional”. Panorama de la inserción internacional de 
América Lat ina y el Caribe. CEPAL. 
<www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/36906/LA_CRISIS_IMPACTO_FUTURO_ECONOMIA_INTERNACION
AL_vf.pdf> 
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perfeccionar la infraestructura del transporte y de la información” 13

China está implementando el segundo paquete de estímulo más grande y eficaz del 

mundo “El paquete de estímulo chino incluye tres pilares.  

 

Estos son: i) un plan de inversiones, ii) un mecanismo de financiamiento y iii) 

elementos de política industrial”.  Al mismo tiempo, el plan aborda la innovación y la 

competitividad. “Para eso, cuenta con un programa hasta 2011 orientado a 10 sectores, 

incluidos los sectores automotor, del acero, de la construcción naval, de las 

maquinarias industriales, de los textiles y las industrias livianas, de la electrónica y de 

la informática”. 14

Los países del continente americano han reaccionado con el anuncio y la 

implementación de medidas de diversa índole, A grandes rasgos, estas medidas se 

pueden dividir en: 

 

• Política monetaria y financiera  

Es decir modificación del encaje bancario, provisión de liquidez 

• Política fiscal  

Disminución de impuestos, aumento de subsidios y beneficios tributarios, aumento del 

gasto 

                                                                 
13 “La crisis y su impacto futuro en la economía internacional”. Panorama de la inserción internacional de 
América Lat ina y el Caribe. CEPAL. 
<www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/36906/LA_CRISIS_IMPACTO_FUTURO_ECONOMIA_INTERNACION
AL_vf.pdf> 
14 “La crisis y su impacto futuro en la economía internacional”. Panorama de la inserción internacional de 
América Lat ina y el Caribe. CEPAL. 
<www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/36906/LA_CRISIS_IMPACTO_FUTURO_ECONOMIA_INTERNACION
AL_vf.pdf> 
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• Política cambiaria y de comercio exterior  

Aumento de aranceles, restricción de importaciones, disminución de aranceles, 

financiamiento y apoyo a exportadores 

• Políticas sectoriales  

Apoyo en vivienda, a las pymes, al sector agropecuario al turismo, a la industria. 

• Políticas laborales y sociales  

Programas sociales 15

“Las cifras preliminares del tercer trimestre del 2009 muestran que la economía 

mundial ha dejado atrás, antes de lo anticipado, la Gran Recesión (…) la recuperación 

se ha extendido a la mayor parte del mundo desarrollado y a otros países emergentes y 

también.  EE.UU., la Zona Euro y Japón crecieron 3.5%, 1.5% y 4.8% durante el 

tercer trimestre.”

 

16

 

 

“Después de dos largos años sumidos en una gran crisis económica mundial los 

índices económicos en lo que se refiere a la devaluación de las divisas empiezan a 

mostrar una inmensa mejoría, en especial el Dólar y la Libra Esterlina, que son las 

monedas que más se vieron afectadas por la crisis hipotecaria de 2008. Esto se debe en 
                                                                 
15  “La reacción de los gobiernos de las Américas frente a la crisis internacional”. Panorama de la inserción 
internacional de América Lat ina y el Caribe. CEPAL. 
<http://www.eclac.cl/pses33/noticias/paginas/1/39171/2010-60-La_reaccion_de_los_gobiernos-31_diciembre-
WEB.pdf> 
16Rolando H. Castañeda. “La Crisis Mundial: Recuperación y Perspectivas para 2010”. 28 de Noviembre de 
2009. Democracia Participativa. 12 de Agosto de 2010 
<http://democraciaparticipativa.net/component/content/article/58-perspectiva-economica-castaneda/1669-la-
crisis-mundial-recuperacion-y-perspectivas-para-2010.html?d irectory=82>. 
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gran medida a un alza en la confianza en las diferentes inversiones propias de países 

como Estados Unidos y Reino Unido. 

 

Con respecto a la zona Euro, la divisa principal de esta Unión de países también ha 

presentado una mejoría en su precio. En Latinoamérica, de igual manera, las 

expectativas económicas son muy optimistas para el primer trimestre del año, esto 

debido a que las economías tanto centro como suramericanas son muy dependientes 

del dólar y mientras éste se muestre en alza la inversión en esta parte del mundo será 

muy favorable otorgando desarrollo y estabilidad a la región, pero es de tener en 

cuenta que estas son estadísticas y planteamientos establecidos al corto plazo, aún se 

está analizando y estudiando cómo se comportará la economía en el mediano y largo 

plazo.”17

  

 

                                                                 
17 Editorial Invert irfo rex.com  “Expectativas económicas mundiales para 2010”. Abril 2010. Invertir Forex. 12 
de Agosto de 2010 < http://www.invertirforex.com/noticias-economicas/expectativas-economi.htm>. 
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2  SECTOR FLORICULTOR 

La floricultura en el Ecuador es, actualmente, uno de los sectores económicos más 

importantes del país. Entre algunos factores esta actividad es impulsada por la 

exoneración del pago de aranceles para la exportación de flores cortadas, plantas, 

botones, etc, a países como Estados unidos, la Unión Europea y el Pacto Andino18

 

. 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca “en el presente 

año (2009), la floricultura ecuatoriana agrupa a más 350 empresas afiliadas y 150 

empresas no asociadas  que producen Rosa, Clavel, Clavelina Pompón,  Crisantemo, 

Gysophila, Flores de Verano y Flores Tropicales, con una extensión cultivada de 

3.412,65 hectáreas y dando ocupación directa a 38.000 trabajadores, de los cuales el 

60 % son mujeres; además de otorgar trabajo indirecto a mas de 68.472 personas, cabe 

recalcar que de esta mano de obra el 62% trabajan en rosas, con una actividad que 

genera ventas de USD $ 398.504,24 que es un significativo aporte a la economía del 

país, constituyéndose la floricultura en el primer artículo de exportación de la 

sierra”.19

De los sectores no tradicionales, uno de los más afectados en 2009 fue el floricultor. 

Durante el período enero-octubre, las exportaciones de flores ecuatorianas, registraron 

una caída de -8,8% en valor y -19,34% en volumen. Debido a que se mantuvo esta 

 

                                                                 
18 Véase Ley de  Preferencias Arancelarias Andinas 
19 “Flores”. Ministerio de agricultura, ganaderia, acuacultura y pesca del Ecuador. Sistema de información 
agropecuaria. 10 de Enero de 2010. 
http://www.sica.gov.ec/cadenas/flores/docs/La%20Floricultura%20en%20el%20Ecuador.htm 
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caída hasta finales de 2009 este se convirtió en el primer año de contracción desde que 

el sector comenzó a despuntar a finales de la década de 1980. 20

 

 

La crisis de este sector afecta directa e indirectamente a la cadena productiva: no solo 

a proveedores de invernaderos, abonos, pesticidas y otros insumos, sino también al 

mercado laboral, especialmente importante en este sector, de intensa demanda en 

mano de obra. 

 

Lo que pase en 2010 dependerá en gran medida del desempeño de la economía 

mundial, principalmente de EEUU y Europa. El principal mercado de las flores 

nacionales es EEUU (…), las exportaciones de flores ecuatorianas a este destino, 

pasaron de 72% en 2008 a 43% (debido a la crisis mundial) entre enero y octubre de 

2009. Para 2010, el FMI espera una recuperación de 1,5% de la economía 

estadounidense, con lo cual el sector florícola podría aspirar a un mejor año. 21

2.1    Exportaciones 

 

Las exportaciones de flores ecuatorianas han tenido un incremento del 77% en el valor 

FOB comparando los años de 2009 versus 2002. Esto representa un crecimiento de $ 

224.370.000 en 7 años.22

 

 

                                                                 
20Daniela Anda. “La crisis tiene distintas caras”. La Flör, Rev ista de la asociación nacional de productores y 
exportadores de flores del Ecuador. Enero-Marzo 2010: pág. 68.   
21 Daniela Anda. “La crisis tiene distintas caras”. La Flör, Revista de la asociación nacional de productores y 
exportadores de flores del Ecuador. Enero-Marzo 2010: pág. 68.  
22 Banco Central del Ecuador. Reporte: Cifras económicas del Ecuador. Diciembre 2009 
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Sin embargo, se debe resaltar que el año 2009 tuvo un decrecimiento de     -9% 

respecto al año 2008, registrando el primer decrecimiento de la industria desde el 

fortalecimiento de la misma a mediados de la década de los 90.  

 

Factores externos tales como la crisis económica mundial, especialmente en Estados 

Unidos, causó una fuerte disminución en la demanda, una disminución de los precios 

promedio y un inusual incremento en el período de cobro de las facturas de los 

clientes. Esto junto a los factores internos tales como el aumento de costos de materias 

primas e insumos resultaron en este histórico decrecimiento. 
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2.2  Exportaciones por producto 

El principal tipo de flor exportado por el Ecuador es la rosa con el 76% de 

participación. Sin embargo otras variedades como la Gypsophilia que es flor de verano 

también alcanzan un porcentaje importante, especialmente por considerarse elementos 

que proporcionan valor agregado en bouquet y arreglos florales. 
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3 CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ANÁLISIS 

ESTRATÉGICO 

• El análisis presentado demuestra que, si bien es cierto la economía en el año 2009 

presentó una tendencia desfavorable, la perspectiva de recuperación para el año 2010 

en adelante es prometedora, por un lado debido a las decisiones que han tomado los 

diferentes gobiernos para su recuperación y por otro por los indicadores antes 

mencionados que demuestran una leve mejoría. Es necesario destacar la importancia 

económica y social de la floricultura, ya que resulta fundamental a la hora de generar 

recursos para el país. La generación de empleo es tan importante, que el 60% de la 

mano de obra es mujer y se calcula que emplea a más de 60.000 personas. 23

 

 

• A pesar de los cambios antes mencionados que ha realizados el actual Gobierno, el 

entorno político continúa siendo favorable para el sector florícola. 

Consecuentemente, considerando los factores antes mencionados, se puede concluir 

que existe un entorno favorable para la actividad de la floricultura y, por lo tanto, del 

proyecto. 

  

                                                                 
23 “Flores”. Ministerio de agricultura, ganaderia, acuacultura y pesca del Ecuador. Sistema de información 
agropecuaria. 10 de Enero de 2010. 
http://www.sica.gov.ec/cadenas/flores/docs/La%20Floricultura%20en%20el%20Ecuador.htm 
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CAPÍTULO III  ESTUDIO DE MERCADO 

1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 1.1 El cliente 

El enfoque de ventas de la empresa está dirigido inicialmente al mercado de 

mayoristas estadounidenses, ya que se cuenta con los contactos que facilitan una 

relación comercial. Adicionalmente se ha tomado en cuenta la dimensión geográfica, 

demográfica, económica lo que permite una gran diversidad de gustos, necesidades, 

consumo etc. Otro punto clave es la cercanía y a los adecuados medios de transporte 

hacia Estados Unidos desde Ecuador. 

Los clientes con los cuáles se empezará la venta están ubicados en el estado de la 

Florida. Ellos abastecen al mercado florícola en la costa este del país. Posteriormente 

se buscará incursionar en la venta a Los Ángeles, quienes se encargan de abastecer la 

costa oeste de los Estados Unidos. 

 1.2 Necesidades de los clientes 

 Si bien las necesidades específicas difieren dependiendo del cliente, las necesidades 

básicas mantienen una estandarización. Se debe tener en cuenta que las flores para el 

consumidor son un complemento en la canasta de bienes, es decir, no es un producto 

de primera necesidad y está orientado por la moda; por lo que esto obliga al productor 

a mantenerse en constante innovación. 
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 Actualmente se debe tomar en cuenta que el consumidor en épocas de recesión reduce 

su consumo, especialmente en productos suntuarios. Sin embargo, como ya se ha 

demostrado, pese a que existió una disminución en las exportaciones de flores, estas 

no se dejaron de vender. Para este caso, siendo Estados Unidos la matriz de la 

mencionada crisis; una alternativa sería la de incursionar en otros mercados como el 

ruso y el europeo. 

 En Estados Unidos más de la mitad de flores y plantas son comprados por los 

consumidores finales debido a ocasiones especiales (San Valentín, aniversarios etc), 

bodas, funerales y cumpleaños. 

La demanda de flores determina ciertos requerimientos básicos de los cuales cabe 

destacar los siguientes: 

• Color  

• Tamaño 

• Calidad 

• Variedad 

• Ciclo de vida de la flor 

• Daños en la flor 

• Uniformidad 

• Cantidad de hojas 

• Ausencia de químicos 

• Empaque 

• Ausencia de enfermedades  
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• Apariencia general 

• Temperatura de las flores a la llegada 

Si bien es cierto Estados Unidos posee una producción local de este tipo de flor, como 

su nombre bien lo dice, solo pueden producirlas en verano, sin embargo la flor de 

producción estadounidense no tiene las mismas características de la ecuatoriana, ni 

abastece a la totalidad de su mercado, por esta razón las importaciones se realizan todo 

el año.  

En cuanto a las necesidades específicas se puede recalcar que el cliente pide un largo 

de tallo de 70 a 90 cm, punto de corte cerrado, es decir la mayoría de capullos aún sin 

florecer, con excepción de 2 o 3 semi-abiertos. Es importante, también, que la flor 

llegue intacta, es decir que no le falten pétalos, con el tallo recto, sin pigmentación en 

los pétalos, etc. En cuanto a las exigencias específicas fitosanitarias, el requisito es un 

sello de una entidad local llamada Agrocalidad, quienes, con este sello, garantizan que 

la flor esté libre de plagas o enfermedades. 
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1.3  Distribución geográfica del mercado de consumo 

Ecuador exporta flores a cerca de 90 países al mundo por año, sin embargo cerca del 

90% de las exportaciones totales, se destinan a 6 o 7 países, de los cuales solo a 

Estados Unidos se destina cerca del 60%. En este mercado se destacan las 

exportaciones de rosas y flores de verano. Para Estados Unidos, Ecuador está entre sus 

3 principales proveedores de flores junto con Colombia y Holanda.  

 

 

              

1.4  Comportamiento histórico de la demanda 

En los últimos años la demanda internacional ha mostrado un comportamiento 

ascendente, con una tasa de crecimiento promedio anual de 9%. Durante este período 

la industria ha crecido de tal manera que ha convertido al Ecuador en el tercer 

exportador de flores del mundo.  
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Cabe recalcar que la exportación de flores está marcada por estacionalidades. Las 

épocas de mayor demanda son San Valentín, día de la Madre y Navidad, siendo los 

meses de Junio, Julio y Agosto los de menor demanda debido a la producción local de 

países europeos y de Estados Unidos.  
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Como se refleja en las estadísticas el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas ha 

crecido de $ 290.000.000 a $ 512.000.000 por incremento en volumen en el período de 

2002 a 2009, siendo Estados Unidos el principal importador.  

 

1.5  Proyección de la demanda 

Para realizar una proyección de la demanda para los próximos 5 años, se ha 

considerado el promedio de crecimiento de los años 2002 a 2009, equivalente al 7% 

para estimar así la posible demanda futura. A pesar de la ya mencionada contracción 

en 2009, se espera que tanto en 2010 (como ya se ha observado en los primeros meses) 

como en los años subsiguientes se recupere la economía mundial y con ello se vuelva 

a experimentar el comportamiento anual que reflejó la demanda de flores en años 

anteriores. De esta manera, se estima que la demanda para el Ecuador al finalizar el 

año 2010 esté en $ 551.650.000. Las cifras del primer trimestre demuestran una venta 

de aproximadamente US$ 176.000.000. 24

 

 

                                                                 
24 Banco Central del Ecuador. Reporte: Estadísticas sector externo. Reporte por Nandina-País 2010 
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2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 2.1 Características de los principales productores 

Los principales países productores de flor son Holanda, Colombia y Ecuador. Holanda 

continúa siendo el mayor productor de flor cortada y el principal exportador, actúa 

también como intermediario en la cadena de comercialización de las flores en el 

mercado europeo. 

 

En los últimos años, la exportación colombiana ha tenido un importante crecimiento 

debido a que están en constante búsqueda de nuevos mercados y han logrado 

explotarlos de manera eficiente. La participación de Colombia en el mercado ha sido 
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importante ya que ha logrado establecer nuevos estándares de productividad y 

competitividad 25

 

. 

Recientemente se ha convertido en una gran amenaza para la industria florícola 

ecuatoriana, la producción en países africanos liderados por Kenya. Debido a la 

cercanía geográfica con Europa, Rusia y los países orientales, junto con el continuo 

mejoramiento de la calidad de sus productos, ha limitado la expansión de los 

productos ecuatorianos. 

 

 

                                                                 
25Daniela Anda. “La crisis tiene distintas caras”. La Flör, Rev ista de la asociación nacional de productores y 
exportadores de flores del Ecuador. Enero-Marzo 2010: pág. 68.  
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3.  CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LAS ESTADÍSTICAS 

La demanda mundial para el año 2006 es de aproximadamente $6.300.000.000, de este 

total la cuota de mercado del Ecuador es del 7%, es decir $435.834.000. Considerando 

un crecimiento del 7% anual, ya mencionado en la proyección de la demanda y que se 

mantenga la participación de mercado para el año 2010, la demanda ecuatoriana sería 

de $551.651.000. El objetivo de la compañía es alcanzar ventas de por lo menos $ 

228.000 en el primer año, lo que equivaldría a una participación del 0,041% en la 

cuota de mercado del Ecuador, meta que se considera totalmente factible dadas las 

relaciones y contacto con mercados internacionales que aseguran la colocación de los 

niveles de producción proyectados.  
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4.  MARKETING MIX 

 4.1 Definición del producto 

En este momento se está comercializando cinco diferentes variedades de flor de 

verano, con la finalidad de satisfacer las diferentes necesidades de los clientes en 

Estados Unidos y alcanzar una cobertura óptima de costos, El detalle de las variedades 

con sus diferentes cuidados y características se describe a continuación: 

 

Larkspur 

 

Larkspur, Consolida spp., es excelente para flor cortada, tanto para mercados frescos o 

de flor seca o mercados duraderos. El mercado para un Larkspur de buena calidad ha 

sido fuerte por muchos años, rebasando el periodo de “flores de moda”. Este tipo de 
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flor tiende a ser frágil y tiene una vida relativamente corta en un florero (menos de 7 

días), lo que hace que la producción sea llamativa. 

El tentador mercado de flores, con un amplio rango de colores, y que apela a todas las 

combinaciones de follaje, ha tomado el Larkspur como una flor de corte popular y 

comercial. Larkspur crece a su mayor potencial en climas con veranos fríos y 

húmedos, es decir el sector donde se encuentra la finca es ideal para la producción de 

esta variedad. 

La germinación tendrá lugar con 16 a 20 días después de la siembra. Las plantas de 

Larkspur florecerán de 51/2 a 6 meses después de la siembra. La mayoría de los 

agricultores siembran series con intervalos de 2 semanas. 

Producción en campo 

Larkspur es producido comúnmente por siembra directa de semilla en el campo. 

Algunos cultivadores empiezan comprando brotes producidos en invernadero y 

trasplantan los pilones 26 de Larkspur en camas 27

El Larkspur tiene una reputación de alta germinación. Las semillas que germinan 

mejor son aquellas plantadas 5 a 6 meses después de su cosecha, teniendo cerca de un 

20% de semillas no germinadas.  

 en el campo o en invernadero. 

 

 

                                                                 
26 Flor ya germinada lista para trasplantarse al campo. 
27  Porción de suelo preparado para sembrar la semilla. 
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Riego 

La instalación de un sistema de riego por goteo es una inversión de gran importancia. 

El riego se ejecuta mejor usando cintas de riego en las filas del cultivo, o tubos por 

goteo que sigan la línea del cultivo  con emisores espaciados de 2 a 4 cm. Dos o tres 

cintas en la cama elevada regaran algunas líneas de plantas a lo largo de la cama. 

Suficientes riegos frecuentes mantendrán una buena humedad en el suelo. 28

Enfermedades comunes 

 

Esta variedad sufre de enfermedades tales como Pythium29 y Botrytis 30

En el entorno viven una gran cantidad de microorganismos tanto buenos como malos, 

la mayoría se mantendrán inofensivos mientras la planta goce de buena salud. Para 

evitar las enfermedades que puedan afectar a la planta se debe mantener un buen 

sistema de cultivo, es decir buen sistema de drenaje, buena ventilación, niveles 

adecuados de temperatura y humedad. Se debe además mantener una fumigación 

adecuada y contar con un especialista que revise la plantación periódicamente para 

una detección temprana. 

, las más 

comunes. 

  

                                                                 
28 Fuente: Universidad of Maryland, College of Agriculture & Natural resources. MCE Publications. 
29 Hongo/Parásito que ocasiona la podredumbre de las raíces de las plantas. En condiciones favorables (altos 
niveles de humedad y temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados) se mult iplica con gran rapidez y libera 
esporas microscópicas que infectan las raíces y no permiten que reciban alimentos. Ataca principalmente a 
semillas y plantones que aún tienen poca resistencia a las enfermedades. 
30 Hongo patógeno de muchas especies vegetales; en horticultura llamado Moho Gris. La pudrición de Botrytis 
es una enfermedad grave ya que ataca pétalos, botones florales, hojas, tallos y ramas. Las flores se deshacen 
como atizonadas y sobre ellas se desarrolla un Moho gris característico de la enfermedad. 
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Delphinium 

 

 

Delphinum es una flor perenne con colores de follaje verde oscuro y brillante, 

adornadas con vistosas espigas de varios colores, comúnmente en la gama de los 

azules. 

Esta variedad crece en regiones con veranos relativamente frescos y húmedos, y con 

frecuencia experimentan dificultades en climas cálidos y secos. 

 

Producción en campo  

 

Esta variedad crece bien en lugares soleados o parcialmente soleados, el lugar debe 

tener un buen sistema de riego, se debe hidratar la planta constantemente. Se 
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recomienda el uso de fertilizantes una vez al mes hasta el término del período de 

florecimiento. La germinación de la planta ocurre de 8 a 15 días después de poner la 

semilla. En aproximadamente tres meses la flor tiene el tamaño y la consistencia 

adecuada para la exportación. 

 

Enfermedades comunes 

 

Entre las enfermedades más comunes de esta planta están Oídio31, Botrytis y las 

Pseudomonas 32

 

. 

El cuidado para la prevención de estas enfermedades es el mismo mencionado en los 

cuidados para Larkspur. 

 

  

                                                                 
31 El Oidio es una enfermedad de origen fúngica, que cubre las ojas, las ramas o los brotes, con una capa de 
polvo blanco. Esta enfermedad produce el retorcimiento de las hojas, la deformación de los brotes y la falta de 
florecimiento. 
32 Esta enfermedad produce manchas negras irregulares en las hojas 
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Statice 

 

 

El Statice es una flor perenne, que presenta múltiples variedades de diferentes colores. 

Es una planta de porte erguido, formando una roseta de hojas a menudo de bordes 

ondulados. La temperatura óptima de crecimiento es de 16 a 22ºC por el día y  8 a 12 

ºC por la noche. Una de sus principales características es la duración del producto 

después del corte, el cual puede alcanzar hasta 21 días. 

 

Producción en campo 

El Statice es ideal para la mayoría de tipos de suelo La flor debe tener un riego 

regular, de 2 a 3 veces por semana; se debe además añadir dosis ocasionales de 

fertilizantes especialmente al empezar la época de florecimiento.  

 

Enfermedades comunes 

Esta variedad es propensa a enfermedades como la Botrytis y las Pseudomonas. 
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La prevención de las mismas radica en la aplicación constante control ambiental con 

fungicidas y pesticidas inclusive previos al empaque del producto. Para evitar las 

pseudomonas se debe preferir regar la planta en momentos en que su secado pueda ser 

rápido. 

 

Girasol 

 

 

El girasol (Heliantus) es una planta ornamental, debe su nombre común al hecho de su 

giro a lo largo del día apuntando al sol. Existen variedades de diferentes colores, que 

incluyen amarillo, naranja, limón marrón entre otros. La altura del tallo va desde los 

60 cm hasta los 140 cm; siendo los 80 y 90 cm los ideales de exportación del 

producto. Otra de las características de esta flor es su tallo áspero, velloso y con mayor 

grosor que el común de las plantas.  
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Producción en campo 

La siembra del girasol se realiza a través de las semillas y tiene un período de 

aproximadamente cinco hasta seis hasta alcanzar un crecimiento óptimo para la 

producción.  

En la fase de floración, el girasol es exigente en altos niveles de humedad, así como 

también soporta fuertes oscilaciones de temperatura.  

 

Enfermedades comunes 

La enfermedad por excelencia de esta variedad es la denominada Mildiu del Girasol33

 

. 

En el caso de presentarse la misma, se recomienda un control intensificando la 

limpieza del producto. 

Otra enfermedad común es la podredumbre blanca de girasol34

 

, para controlar y 

prevenir la misma no se debe exceder en el riego y mantener un control semanal con 

fungicidas 

  

                                                                 
33 (Plasmopara Helianti) Se manifiesta en cualquier fase del cultivo, cuánto más temprana su 
aparición, más severos sus ataques. Entre las consecuencias están hojas manchadas, debilitamiento 
del tallo y despetalado. 
34(Sclerotinia sclerotiorum)  considerada como podredumbre blanca del girasol ocasiona manchas 
amarillo-castañas que se ubican generalmente en el tallo y sus hojas. Esta enfermedad se ve 
favorecida en lluvias abundantes y temperaturas muy bajas.  
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Molucella 

 

La Molucella, también conocida como Bells of Ireland es una planta sembrada 

comúnmente para mercado de flor cortada, teniendo la característica de tener un color 

verde intenso dando origen a un arbusto de forma redondeada (en forma de campana). 

Esta variedad puede alcanzar tallos de largos de hasta un metro. 

 

Producción en campo 

Necesita ser cultivada en lugares luminosos, en temperaturas por arriba de 3 ºC y con 

un riego esporádico de 1 a 2 veces por semana mojando el terreno profundamente. 

Esta variedad requiere de tratamientos preventivos con insecticidas de amplio espectro 

para evitar enfermedades causadas primordialmente por hongos. 
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Enfermedades comunes 

La enfermedad más común en esta variedad es la denominada araña roja35

 

, la cual se 

debe prevenir con el uso de aspersores de agua que mantengan la hidratación de la 

planta. En caso de que la plaga se presente, se debe agregar tratamientos químicos que 

los erradiquen. 

 4.2 Análisis de precios 

En esta industria los productores manejan la información de su negocio de manera 

muy reservada, debido a esto, para realizar un análisis de precios se han tomado en 

cuenta dos factores.  

 

En primer lugar, se realizó un cálculo de la cantidad exportada en Toneladas vs. la 

cantidad exportada en Dólares en  los años 2002 a 2009 (datos obtenidos del Banco 

Central del Ecuador), para determinar el precio promedio por cada tonelada, 

posteriormente se utilizó un peso aproximado de 24 kg y 450 tallos por cada caja full, 

para obtener el precio promedio unitario de cada variedad.  

 

 

                                                                 
35 Enfermedad por falta de humedad en la siembra o durante el crecimiento. Causa decoloración de 
las hojas y manchas amarillas.  Si no es tratada ocasiona que las hojas se caigan.  
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Se debe tomar en cuenta que las variedades que están consideradas en el proyecto se 

encuentran dentro de la categoría de “Los Demás” en los datos del Banco Central.  

 

 

  

En segundo lugar, se obtuvo los precios que está manejando una comercializadora de 

flores, cuyo nombre se mantendrá anónimo por razones éticas, quiénes compran 

distintas variedades de diferentes proveedores. Dentro de esta lista de precios se 

detalla el producto Molucella, que forma parte de este proyecto. Los otros productos, a 

pesar de no formar parte del proyecto sirven de referencia de los precios promedios 

que se están manejando en el mercado. 
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36

  
 

 4.3 Determinación del precio promedio 

Se debe considerar que los precios para las flores son determinados por el mercado, es 

decir no es posible imponer un precio basado en un porcentaje de ganancias esperado, 

después de la cobertura de costos. Adicionalmente es importante recalcar que el 

mercado se ha caracterizado por permanecer con precios constantes en los últimos 

años, por esta razón lo que se busca en este negocio es la optimización de los costos de 

los mismos. 

  
                                                                 
36 Precios detallados por tallo (unidad). 
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Debido a esto, al análisis anteriormente realizado y a que se ha logrado la contratación 

de personas con experiencia en el mercado y con relaciones importantes con 

potenciales clientes, siendo ellos quienes también han proporcionado importante 

información del negocio, se han determinado los siguientes precios para los productos 

que serán exportados por la compañía. 

 

 

 

Dependiendo de la variedad, las mismas son facturadas a los clientes por tallo, es decir 

por unidad, o por bunch, es decir por paquetes, en los mismos caben, dependiendo de 

la variedad, de 8 a 10 unidades. El mercado se maneja de tal manera, que para las 

flores de verano se utilizan cajas cuartas (QB), en las mismas caben de 80 a 100 tallos 

dependiendo de la variedad. 

 

 

 

 

 4.4 Canales de comercialización / Ventajas y desventajas 
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Los canales de comercialización que existen para el negocio son: de forma directa e 

indirecta o una combinación de los dos. 

1. De forma directa: Es decir, una venta directa con los clientes mayoristas. Puede 

ser a través de internet.  

Ventajas: 

 Se conoce la satisfacción del cliente a través de encuestas o 

conversaciones telefónicas postventa, las cuales permiten identificar y 

mejorar falencias, así como fortalecer la relación comercial. 

 Fidelización de clientes 

 Utilidad mayor 

 

 

Desventajas: 
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 Incursión en gastos de transporte 

 Mayor riesgo  

 

2. A través de un bróker o comercializadora: Venta a través de un intermediario 

Ventajas: 

 Riesgo ajeno 

 Especialización en producción 

 No existen costos de transporte 

 Venta en volumen 

Desventajas: 

 Menor ganancia de la que se pudiera sacar 

 Poca o nula relación con el cliente (No hay posibilidad de fidelizar.) 

Después de la comparación realizada, se ha considerado que es más ventajoso trabajar 

de forma directa para conocer así, las necesidades y requerimientos de los clientes 

directamente. 
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CAPÍTULO IV  PLAN ESTRATÉGICO 

1  CINCO FUERZAS DE PORTER 

1. Competidores en el sector industrial 

Existen varios productores dedicados al cultivo de flor de verano, el producto en su 

mayoría es estandarizado, por lo cual no existe ninguno que sobresalga con un 

producto estrella. Sin embargo el producto si cuenta con altos estándares de calidad 

(color, largo del tallo, consistencia de la flor, pétalos sanos, empaque propicio etc) 

requeridos para exportar. 

Cabe recalcar que el mercado de flores de verano no cuenta con la misma intensidad 

de competencia como si lo tiene el mercado de rosas. 

2. Proveedores 

En el mercado de flores existen varios proveedores de suministros agrícolas de alta 

calidad, por lo cual debido al alta oferta y a la estrategia que se pretende manejar, es 

posible ejercer  un poder de negociación sobre ellos. 

3. Compradores 

Los compradores son muy exigentes en torno a la calidad; además debido a la alta 

demanda es difícil tener un alto poder de negociación a favor, sin embargo al manejar 

al cliente dentro de la cadena de valor, se pretende crear una relación más cercana. 
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4. Competidores potenciales 

Tradicionalmente el cultivo de flor en el Ecuador es mayoritariamente de rosas, de la 

misma manera los productores dedicados al cultivo de la misma no tienden a hacer 

una diversificación de producto.  

Existen pocos competidores nuevos, ya que es un negocio que necesita de un know 

how específico así como de los contactos que permitan ingresar al mismo. 

5. Productos sustitutos 

La flor de verano es tradicionalmente usada para arreglos florares, en los cuales podría 

potencialmente ser un sustituto la flor sintética.  

Al basarse en este análisis de Porter, se puede concluir que si bien es cierto que las 

fuentes de ventajas tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo y las 

barreras habituales de entrada al mercado están siendo abatidas por competidores 

hábiles y rápidos, la estrategia de la compañía estará determinada únicamente por 

anticipación y  enfrentamiento a las maniobras y reacciones de los competidores así 

como también a las necesidades de los clientes a través del tiempo.  

A pesar de la cantidad de demanda que existe, junto con la exigencia permanente de 

los clientes, existe una mayor cantidad de ventajas y un entorno favorable tanto 

interno como externo para dedicarse a la floricultura, en especial siendo este un 

producto que tiene mucho potencial de crecimiento, no solo en el mercado 

estadounidense, sino también en el europeo, ruso y asiático. 
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2 PESTLE 

El análisis PESTLE (Político, Económico, Social, Tecnológico y Ecológico) identifica 

los factores del entorno general que afectan a las empresas. 

 

 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, los entornos antes analizados 

favorecen la creación de la empresa. A pesar de la falta de avances tecnológicos y la 

poca destinación de recursos, la industria ha logrado desarrollarse de buena manera. Si 

bien es cierto existe desde 1999 una ley de gestión ambiental, la mayor motivación 

para el sector floricultor para ser “amigable con el medio ambiente”, es el hecho de 

que la mayoría de los países a los que se exporta si manejan leyes de protección al 

medio ambiente. 

  

Políticos / Legales
•Inestabilidad en cargos del 

gobierno
•Exhoneración de aranceles

Económicos
•País en vía de recuperación 

de la crisis global
•Crecimiento en PIB en 

primeros meses de 2010
•Generación de divisas por 

parte de la floricultura

Socio-culturales
•Alto nivel de desempleo y 

subempleo 
•Creación de empleo por 

parte de la floricultura

Tecnológicos
•Existe una  secretaría 

nacional de ciencia y 
tecnología, sin embargo no 
se han observado grandes 
avances tecnológicos en el 
sector floricultor.

Ecológicos
•"Sellos verdes" como 

ventaja, cuyos requisitos 
son el correcto manejo de 
desechos tóxicos, 
fertilizantes entre otros.
•Ley de gestión ambiental. 

Ley No. 37 / 1999
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3  ANÁLISIS FODA 

Fortalezas: 

o Buena calidad 

 Tallo largo y consistente 

 Colores vivos e intensos 

 Empaque cuidadoso 

 Temperatura adecuada 

 Tamaño del botón según lo requerido 

 Libre de plagas y enfermedades 

o Conocimiento del cultivo 

 Tratamiento/Prevención de enfermedades 

 Colaboradores con experiencia 

o Conocimiento del mercado 

 Tiempos de entrega 

 Necesidades de los clientes 

 Potenciales clientes  

o Producción constante 

 Disponibilidad de variedades 

 Siembra constante 
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Oportunidades: 

o Parte del mercado insatisfecho 

 Productores concentrados a la producción de rosas 

o Reconocimiento de la flor ecuatoriana 

 Reconocimiento de marca (calidad) 

o Facilidades de exportación 

 Cercanía con Estados Unidos 

 No existen impuestos a para la exportación 

 Compañías de carga dedicadas a manejar flores 

o Consumo constante de flores y producción local estacional 

Debilidades: 

o Incursión reciente en el mercado 

o Mano de obra variable 

 Trabajadores en campo sin experiencia / poco capacitadas  

o Necesidad de mejoramiento de procesos 

 Optimización de siembra y post-cosecha 

o Necesidad de recapacitación de RRHH 

Amenazas: 

o Productos sustitutos 

o Competencia 

o Cambios en la legislación 
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 Poca estabilidad política 

 Poca ayuda pública al sector  

o Clima variable 

o Sistemas de transporte inestables 

 No todos los aviones de carga vienen al Ecuador 

4 Misión, Visión y Valores organizacionales 

Sunny Farms S.A. será una compañía productora y comercializadora de flores de 

verano con orientación al servicio al cliente, objetivos claros y calidad indiscutible, 

cuyo lineamiento filosófico se basará en: 

Misión: 

Producir y comercializar flores de verano de calidad superior para el mercado 

internacional especialmente Estados Unidos, con servicios que nos diferencien en el 

mercado para la satisfacción de nuestros clientes. 

Visión: 

Mantenernos como una empresa estable y en crecimiento, para llegar a ser líder, en 

calidad, en el mercado en el mediano plazo. 

Contribuir para el mejoramiento continuo de la compañía en Calidad, Seguridad, 

Productividad, Eficiencia, Servicio al cliente y preservación del medio ambiente. 
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Valores organizacionales: 

• Respeto por la gente y por la naturaleza 

• Mejoramiento continuo a través de la innovación, optimización en procesos y 

especialización en cultivo para conseguir el éxito, basado en nuestra misión de 

calidad superior y atención al cliente. 

• Integridad, franqueza y honestidad 

5 SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA 
 5.1 Cadena de valor 

Generalmente la cadena de valor de una empresa florícola, no involucra al cliente sino 

hasta el momento de la compra del producto, al momento la cadena de valor de la 

empresa se resume de la siguiente manera; es decir no refleja ninguna ventaja 

competitiva que la diferencie del resto del mercado. 

 

 

         Fuente: Cátedra de Admin istración de la Producción. Elaboración: Autores 
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La cadena de valor se compone en cinco actividades primarias y cuatro actividades de 

apoyo 

Actividades primarias: 

1. Control de insumos: Recepción, almacenaje y control de los insumos.  

2. Operaciones: Transformación de los insumos en el producto final, como siembra, 

fertilización y cuidados generales del crecimiento de la flor.  

3. Distribución del producto: Post-cosecha, almacenamiento, distribución y envío del 

producto a las agencias de carga.  

4. Marketing y ventas: Publicidad, promoción y venta.  

5. Servicio: Provisión de un servicio para realzar o mantener el posicionamiento 

estratégico.  

Actividades secundarias o de apoyo:  

1. Compras: Compra de materias primas, suministros, además del equipamiento 

necesario para el desarrollo del negocio.  

2. Desarrollo de tecnología: Mejora del producto y/o de los procesos, como diseño de la 

imagen, mejoramiento de procesos y de servicios.  

3. Gestión de recursos humanos.  Búsqueda, contratación, formación, desarrollo y 

compensación del personal.  

4. Infraestructura de la empresa.  Dirección de la empresa, planificación, finanzas, 

contabilidad, cuestiones legales y gestión de calida 
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5.2  Posicionamiento estratégico 

Un posicionamiento estratégico exitoso se resume en tener una meta clara, una 

propuesta de valor, una cadena de valor distintiva, sacrificios estratégicos y 

consistencia. 

37

  

 

El mercado florícola funciona de tal manera que las fincas, en su mayoría y según la 

investigación realizada, producen diferentes variedades y cantidades para recién en ese 

momento ubicarlas a los compradores. (Estrategia “push” 38

                                                                 
37 Vause, Bob. “Estrategia, éxito y fracaso”.  Análisis estratégico de compañías. Buenos Aires: Cuatro Media 
Inc., 2008. 271-215 

) 

38 Poner la  producción a disposición del mercado. Se produce a base de una predicción de la demanda. En 
muchas ocasiones las empresas producen mayor cantidad de la que venden, no siempre se tienen en cuenta los 
gustos y preferencias del cliente.  

Posicionamiento 
Estratégico

Oportunidad

Lealtad

Transformación

Originalidad

Diferenciación

Diseño
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Considerando que la empresa está empezando su funcionamiento, la posible estrategia 

a implementar a mediano y largo plazo es la de integrar a los clientes dentro de la 

cadena de valor, considerando sus expectativas y comportamiento de mercado, de tal 

manera que exista una planificación real en cuanto a cantidad, variedad, empaque, 

color, punto de corte y tamaño. De esta manera se logra una optimización de recursos 

y se maximiza los beneficios, ya que se asegura una compra constante. (Estrategia 

“pull” 39

 

). 

 

     Fuente: Cátedra de Admin istración de la Producción. Elaboración: Autores 

 

Por lo tanto para consolidar la estrategia es necesario cumplir con los siguientes 

objetivos: 

                                                                 
39 Producir/Brindar servicio en base a los requerimientos específicos de los clientes y a la planeación de ventas 
con los mismos.  
Específicamente en este caso, el producto como tal no puede ser moldeable, pero se puede adaptar la estrategia 
para trabajarla de la manera descrita. 
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• El mercado objetivo será Estados Unidos, el target está dirigido a clientes 

mayoristas con mayor volumen de compra, confiables en el mercado y con 

capacidad de pago. 

o Continental es un cliente en Miami con capacidad de comprar el 20% 

de la producción total de la finca.  

 

• Fidelización de clientes:  

o Posicionamiento en el mercado, es decir lograr una preferencia de la 

marca de la empresa sobre la competencia; esto se logra entregando 

flor de calidad (sin defectos ni enfermedades), brindando una buena 

atención tanto antes como después de la venta (encuestas de calidad, 

seguimiento de la entrega del producto a pesar de mantener precio 

FOB) ofreciendo soluciones inmediatas, cumpliendo con los 

requerimientos. 

o No limitarse únicamente a la relación compra-venta, es decir buscar 

opciones de mejoramiento en procesos que son manejados por el 

cliente después de que la flor sale de las instalaciones, tales como 

transporte y elección de agencias de carga. 

o Atención a detalles como fechas especiales. 

o Bonificaciones por volúmenes de compra. Por caja cincuenta cajas QB 

una gratis. 

o Ajustarse a los requerimientos basados en la estrategia pull. 
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Con esto se busca firmar acuerdos a largo plazo que aseguren una cantidad de compra 

constante (orden fija) de acuerdo a la planificación de producción realizada con cada 

cliente.  

• Relación con proveedores 

o Habiendo obtenido la orden fija, se busca tener mejores ofertas por 

parte de los proveedores, ya que se comprará volúmenes constantes. 

o Se lograría un poder sobre el proveedor, adquiriendo así una 

preferencia de stock versus la competencia y de esta manera asegurar la 

producción. 

 

•  Publicidad 

o Creación de una página web, en el cual existirá un catálogo virtual, una 

oferta de nuestro servicio diferenciado y un espacio de comentarios y 

sugerencias. A mediano plazo se espera contar con un software que 

permita a los compradores tener un usuario y una clave en donde se 

encuentre el historial de pedidos y pueda ingresar los nuevos. Esta 

página será promocionada en las ferias a través de volantes y banners. 

Adicionalmente se publicitará en las tarjetas de presentación, facturas, 

cajas y conversaciones con los clientes. 

o La consecuencia de la fidelización de los clientes será una buena 

publicidad boca a boca, incrementando así la demanda manteniéndose 

el target deseado.  

o Participación en ferias locales e internacionales. 
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 Año 2010: Expoferia Agriflor (Ecuador) 

 Año 2011: International Floriculture Expo (Miami)  

 

• Promoción 

o Bonificaciones por volúmenes de compra.  

• Producto 

o Cero defectos 

5.3  Mantenimiento de la ventaja competitiva 

Para mantener la ventaja de diferenciación se buscará un mejoramiento continuo de la 

cadena de valor a través de una retroalimentación constante para corregir fallas y 

mantener el posicionamiento. 
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CAPÍTULO V  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

ASPECTOS LEGALES 

1 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

  

Gerencia 
General (1)

Administración 
(1)

RRHH (1) Contable (1)

Ventas (1) Jefe de 
Producción (1)

Colaboradores 
de campo (10)
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2 SISTEMA DE REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES 

El sistema se basará en las leyes y código de trabajo del Ecuador. 
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3      SELECCIÓN DE PERSONAL 

Con el propósito de lograr de manera objetiva y homogénea una valoración de 

puestos, se decidió aplicar el sistema de puntos que consiste en evaluar los factores 

específicos de cada puesto y otorgarles un puntaje. 

Para la aplicación de este método, se han considerado los siguientes criterios: 

• Los factores a evaluar deben encontrarse en todos los puestos 

• A cada factor se le asignará un peso relativo en porcentaje 

• Los factores variarán dependiendo del cargo en cuestión 

• El número de puntos total será de 1.600 y se lo dividirá en cuatro categorías 

de importancia 

• Así se logrará obtener una matriz de valoración para los cargos 
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El proceso utilizado para desarrollar la matriz es el siguiente: 

 

 

El primer paso para obtener el puntaje de la cuarta categoría se multiplica el total 

del puntaje (1.600) con el porcentaje de cada uno de los factores. 

El segundo paso para obtener el puntaje de la primera categoría se divide el 

puntaje obtenido para cuatro; multiplicando este valor por dos y por tres, se obtienen 

los valores de la segunda y tercera categoría respectivamente. 

Los valores de los subfactores se obtienen de la multiplicación de cada uno de los 

porcentajes con sus respectivas ponderaciones dependiendo de la categoría. 
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El último paso es sumar los valores, de acuerdo a la calificación e importancia del 

puesto en cuestión, eso depende de las características de cada cargo. 

4 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESEMPEÑO 

El proceso de formación y desempeño comenzará con la inducción del colaborador 

para proporcionarle la información y conocimientos necesarios para que tenga éxito en 

su nuevo cargo aún cuando ya cuente con experiencia. Posteriormente se desarrollará 

un programa de capacitación y desarrollo profesional con el fin de mejorar la 

efectividad y de motivar al personal.  

En el caso de esta industria, para el personal administrativo lo ideal es capacitar al 

personal en técnicas de venta, fidelización del cliente, mejoramiento de las técnicas 

tecnológicas, mejoramiento de los idiomas extranjeros, manejo de personal. Para el 

personal de campo se busca manejo de cultivos, uso responsable de agro-químicos, 

mejoramiento de técnicas de empaque y post-cosecha. 

Adicionalmente se realizará charlas de planificación familiar, violencia intrafamiliar, 

alfabetización, etc para el personal de campo.  

Con la finalidad de que estos programas no se conviertan en un gasto sino en una 

inversión y de lograr el compromiso del trabajador se llegará a acuerdos con los 

colaboradores como por ejemplo un impedimento de salir de la empresa en un período 

determinado de tiempo o un acuerdo de pago de los cursos que resulte conveniente 
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para ambas partes. Para las últimas capacitaciones mencionadas, existen diversas 

entidades que imparten gratuitamente estos temas.  

5  NORMAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD ACEPTADOS 

A NIVEL MUNDIAL 

El requisito de calidad para exportar a Estados Unidos es un certificado fitosanitario 

expedido en el caso de Ecuador por Agrocalidad en el que conste que el producto esté 

libre de plagas, que esté contenido en cajas o empaques nuevos y finalmente tendrá 

una inspección fitosanitaria en el país de ingreso. 

Adicionalmente, Agrocalidad cuenta con una ley de comercialización y empleo de 

plaguicidas. 40

Por último, se tendrá de guía los estándares de calidad proporcionados por Expoflores. 

 

6 ASPECTOS LEGALES 41

6.1 De constitución de la compañía 

 

Se constituirá una Sociedad Anónima, con el propósito de que las acciones puedan ser 

vendidas libremente, para ello se deben seguir los siguientes pasos:42

1. Reserva de nombre o denominación en la superintendencia de compañías. 

 

2. Deposito en la cuenta de integración en un banco. 

                                                                 
40 Ver Anexo 1 
41 Terán. Marco Antonio. Entrevista legal. 26 de Febrero de 2010 
42 Ver Anexo 2 
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3. Minuta de los estatutos sociales elaborada por un abogado, documento que se 

envía a una Notaría para elevarlo a escritura pública 

4. Solicitud de aprobación de la constitución dirigida a la Superintendencia de 

Compañías, adjuntando tres copias certificadas de la escritura. 

5. Aprobación de la constitución mediante resolución de la Superintendencia de 

Compañías, institución que emite conjuntamente un extracto para la publicación en 

la prensa. 

6. Publicación en un diario del domicilio de la compañía del extracto 

7. Marginar la resolución en la Notaría donde se constituyó la compañía. 

8. Obtención y pago de la patente municipal 

9. Inscripción de la escritura pública de constitución y resolución en el registro 

mercantil del cantón de su domicilio. 

10. Primera Junta General de Accionistas que aprueba los trámites de constitución y 

designación de administradores. 

11. Nombramientos de Administradores con la razón de aceptación del cargo e 

inscripción de estos en el Registro Mercantil. 

12. Formulario para la obtención del RUC. 

13. La tercera copia certificada e inscrita de la escritura pública de constitución, más la 

resolución también inscrita, los nombramientos de administraciones y el 

formulario del RUC se presentan ante la Superintendencia de Compañías para la 

entrega de la carta autorizando el retiro de los fondos de la cuenta de integración 

de capital en el banco respectivo. 
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14. La Superintendencia de Compañías otorga a la finalización del trámite un 

certificado del Registro de Sociedades para el trámite ante el SRI para la obtención 

del RUC. 

6.2  De exportación 

El certificado de Agrocalidad se obtiene pagando el precio del mismo. A continuación 

son ellos quienes se acercan a la finca agrícola para revisar el producto, tanto en su 

cultivo como en su post-cosecha y constatar que no existan enfermedades. También 

suele haber revisiones esporádicas antes de los embarques. 
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CAPÍTULO VI  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de la ingeniería del proyecto se ha considerado una venta de 10.400 

unidades en el primer año con un crecimiento para los siguientes 4 años de 10%. El 

terreno a ocupar abarca una extensión de 3 has. Adicionalmente se ha considerado la 

estructura organizacional antes mencionada.  

El total de la inversión inicial sería de $ 47.099, de este monto se pedirá un préstamo 

al Banco Nacional de Fomento por $ 20.000 a una tasa del 10%,  la misma que se 

detalla a continuación: 
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De igual manera se ha estimado un valor de rescate de $ 6.314,12, bajo un horizonte 

de 5 años de duración del proyecto. Las cifras corresponden a una valoración del 

precio de mercado que se podría obtener a la terminación del proyecto. 

 

1  ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 1.1 Tipo de proceso productivo 

En el caso de este proyecto, el proceso de producción se realiza en tandas, es decir, el 

producto es especificado por el productor, se puede personalizar en especificaciones 

como la apertura del botón, el largo del tallo, color, empaque etc., pero las opciones 

son dadas por el productor, en este sentido existe flexibilidad en cuanto a adaptación al 

cliente. 

El producto es estándar, cuya siembra y compra de insumos se puede planificar, 

finalmente la unidad fundamental es inalterable. 

El proceso inicia con la preparación de camas para la correcta siembra y el posterior 

crecimiento de la flor. La siembra se la realiza a través de semilla o de pilón 
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dependiendo del tipo de flor. Posteriormente se debe dar un tratamiento periódico de 

hidratación, limpieza del terreno, así como con debidos químicos que eviten la 

proliferación de enfermedades, permitiendo así el crecimiento sano, para alcanzar los 

estándares de calidad requeridos a nivel internacional.  

Una vez que la planta tiene el tamaño, la consistencia y la apertura de botón necesaria, 

se procede a cosechar la misma. El proceso de post-cosecha inicia juntando las flores 

por variedad en cubetas; en las mismas se aplica una mezcla de agua con fungicidas y 

plaguicidas para evitar la propagación de enfermedades u hongos. Una vez 

garantizado el buen estado del producto, se procede al empaque. 

2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

La determinación de los costos para la materia prima se ha realizado para el primer 

año de producción, es decir 10 400 cajas.  

Se detalla los costos anuales de mano de obra directa, rubro en el cual se ha 

considerado únicamente el número de operarios que intervienen en el proceso 

productivo.  

Se detalla también los costos indirectos de fabricación, así como los gastos 

administrativos y de ventas. 

Todos los costos mencionados son para un año de producción. 
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3 ANÁLISIS DE ECONOMÍAS DE ESCALA 

La especialización en un cultivo permite eficientizar el tamaño, los conocimientos y 

relaciones comerciales para alcanzar economías de escala. Esta especialización 

permite controlar de mejor manera los riesgos asociados con plagas y enfermedades y 

optimizar las necesidades para el perfecto desarrollo de la flor. De esta manera se 

logra ahorro en costos de fungicidas y fertilizantes, así como en personal, debido a la 

concentración de variedades, su perfeccionamiento y polifuncionalidad.  

Por esta razón el objetivo de la empresa es el de, inicialmente, alcanzar el 

perfeccionamiento en cinco variedades (se busca hacerlo con 5 variedades, ya que con 

menos difícilmente se cubrirá los costos porque no es atractivo para los clientes 

comprar poca variedad de un proveedor) para optimizar los costos de producción y 
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buscar, una vez alcanzado este objetivo, una diversificación en la misma línea de 

flores de verano junto con una nueva especialización. 

4      DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La distribución física de la planta permite el correcto funcionamiento para el 

movimiento de materiales, almacenamiento y distribución del producto.  

El objetivo de la distribución de esta planta permite que la distancia a recorrer entre 

operaciones sea más corta y de manera más ordenada, para lograr una eficiencia en 

producción.  
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Las variedades se siembran de tal manera, que se logre una producción constante y 

continua a fin de poder abastecer las necesidades del cliente en todo momento; como 

se puede observar en el ejemplo de la variedad Larkspur, la cual se siembra a semana 

seguida.   

5  BALANCE DE PERSONAL 

Se ha realizado un balance de personal de acuerdo al organigrama antes expuesto.  
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6 CONCLUSIONES SOBRE LA INGENIERÍA DEL 

PROYECTO 

Este capítulo provee información para la determinación de las inversiones del 

proyecto, así como los diferentes gastos del mismo, la distribución de la planta y el 

análisis de economías de escala; cuyos aspectos reúnen la información básica del 

proyecto para su posterior evaluación.   

El monto total de inversión más gastos para el primer año es de $158.000.  
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CAPÍTULO VII  ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

1 PROYECCIÓN DE VENTAS PARA CINCO AÑOS 

Para la proyección de ventas se consideró un crecimiento del 10% hasta el año 5. 

 

2 INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

 2.1 Estado de resultados 

A continuación un estado de pérdidas y ganancias para el período de los siguientes 5 

años. 
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 2.2 Balance general 

El balance general presentado a continuación es la situación patrimonial de la empresa 

proyectada a la finalización del primer año de funcionamiento. 
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2.3  Flujo neto del proyecto 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del 

proyecto, ya que la evaluación del mismo se basará sobre los resultados que se 

determinen de este estudio. 
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2.4 Análisis de sensibilidad y escenarios con variaciones en las variables 

críticas 

“La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que los 

valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del 

proyecto pueden tener desviaciones con efecto de consideración en la medición de sus 

resultados.” 43

El análisis de escenarios permite observar el efecto que se obtiene al proporcionar 

cambios tanto pesimistas como optimistas en variables interrelacionadas. 

 

En este caso se presenta el análisis de escenarios y sensibilidad juntos, ya que se ha 

realizado un análisis de sensibilidad multidimensional, es decir que se ha sensibilizado 

más de una variable, lo cual permite obtener una sensibilización en las variables VAN 

y TIR, cambiando los escenarios de las variables críticas: 

 

                                                                 
43 Sapag Chain, Nassir, Reinaldo Sapag Chain. Preparación y evaluación de proyectos. México: 
McGRAW-HILL, 1992 



Burbano / Espinel 2010 
 

84 
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3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Estimación del costo de capital o tasa de descuento 

Es la tasa de rendimiento mínima requerida que permite la empresa hacer frente al 

costo de los recursos financieros necesarios para realizar la inversión. 

En la siguiente fórmula, que sirve para el cálculo de la tasa de descuento, no se ha 

considerado el riesgo país, ya que la tasa utilizada descontará los valores del préstamo 

obtenido por una entidad del estado; por lo tanto se ha considerado que no es necesario 

incluir este rubro.   

 

En donde,  

rF= Tasa libre de riesgo. Rendimiento requerido sobre un activo libre de Riesgo. 

En este caso se utilizo la tasa vigente para la Deuda Interna del país a largo plazo rF= 

9,77 

β= Índice que mide el rendimiento del activo frente al rendimiento del mercado 

Se ha considerado ganar la misma proporción que la generalidad de empresas del 

mercado. β = 1 

rM= Rendimiento del Mercado.- Rendimiento sobre todos los activos que se 

encuentran en el Mercado.  
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En vista a que no existe información sobre el mercado de flores la referencia es el 

balance consolidado de la Superintendencia de Compañías, donde, al comparar la 

utilidad neta con el patrimonio se obtiene un valor de 16,37. 

De esta manera se obtuvo el costo de capital, el cual es igual a 16,37% 

3.2   Cálculo de las razones financieras del proyecto 

• Indicadores de liquidez:  

o Se utilizan para medir la capacidad que tienen las empresas para cancelas 

sus obligaciones en el corto plazo 

 Razón corriente – Liquidez  

 R.C.= Activo corriente/Pasivo Corriente = 2,34 

Es decir que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 2,34 

de respaldo. 

Capital neto de trabajo 

 C. N. T. = Activo corriente - Pasivo corriente   = 14.741  

Indica cuanto le quedaría a la empresa en efectivo si tuviese que cancelar todos los 

pasivos del corto plazo. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa que hace que el valor presente neto sea igual a cero, es decir que reduce a 

cero los ingresos y los egresos del proyecto, incluyéndose la inversión inicial que 

realizaron los socios en el proyecto. 

TIR = 17,7%; como la tasa resultante es superior a la del mercado (16,37%) quiere 

decir que nuestro proyecto es más rentable.  

 Valor presente neto (VAN) 

Permite establecer la equivalencia entre los ingresos y egresos del flujo de efectivo de 

un   proyecto, los que son comparados con la inversión inicial de los socios, a una tasa 

determinada. Se suman los flujos de efectivo del proyecto y se le descuenta la 

inversión inicial. 

VAN = $ 1.349; como el VAN resultante es positivo, se acepta el proyecto. 

Índice de deseabilidad 

Es un índice complementario al VAN, si este es mayor que uno se acepta el proyecto, 

si es igual a uno estamos en el punto de equilibrio, si es menor que uno, se rechaza el 

proyecto. 

Índice de deseabilidad = 1,04 
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4  CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

FINANCIERO 

El estudio financiero demuestra las bases suficientes para la factibilidad de 

funcionamiento del proyecto, ya que supone una tendencia favorable en los beneficios, 

así como seguridad para el cumplimiento de obligaciones con terceros y garantizar la 

rentabilidad esperada por los accionistas. 

El análisis de sensibilidad y escenarios permite conocer los límites del negocio y el 

reconocimiento de las variables clave. 
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CAPÍTULO IX CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.  CONCLUSIONES 

• El análisis externo del proyecto demuestra que existe un entorno político, social y 

económico favorable para el desarrollo de la floricultura. 

 

• El reconocimiento de la industria florícola ecuatoriana, gracias a su excelente 

calidad, ha venido creciendo constantemente en el mercado mundial a pesar de la 

fuerte competencia; lo cual favorece la  entrada a mercados internacionales. 

 

• El estudio de mercado expone que a pesar de la numerosa competencia, la 

demanda hacia la flor ecuatoriana se ha mantenido constante en su aumento. 

 

• Estados Unidos es el mayor importador de flor ecuatoriana, por lo cual se ha 

decidido destinar, inicialmente, la producción hacia este país. 

 

• La estrategia inicial se basará en la producción de cinco variedades, que se 

comercializarán directamente y con un enfoque diferencial de servicio al cliente. 

 

• La ingeniería del proyecto determina la cantidad de inversión inicial y los costos 

del proyecto, los mismos que han sido analizados a partir del hecho de contar con 

el terreno y la necesidad  de remodelación en infraestructura. 
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• El análisis económico-financiero determinó la factibilidad de la realización del 

proyecto, comprobando que resulta un negocio rentable. 

2.  RECOMENDACIONES  

• Se recomienda que el presente proyecto, al haber demostrado su viabilidad técnica, 

comercial y financiera, sino también la posibilidad de crear plazas de trabajo, sea 

realizado. 

 

• Es necesaria la especialización en el manejo de las variedades del proyecto que 

permitan, tanto acceder a economías de escala como al cumplimiento de la 

estrategia competitiva. 

 

• Para la supervivencia de un negocio, se debe siempre buscar nuevos mercados. 

Europa y Asia son mercados potenciales, en los cuales se debería incursionar en el 

futuro. 

 

• En el caso de que sucediese el escenario pesimista, se recomienda la venta del 

negocio. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Ley de comercialización y empleo de plaguicidas. Agrocalidad 

 
 

 
TITULO VI 

DEL EXPENDIO, USO, APLICACION, MANEJO DE PLAGUICIDAS Y 

PRODUCTOS AFINES Y PROTECCION DE OPERARIOS 

 

Art. 21.- Los plaguicidas o productos afines se venderán al por mayor o al por menor 

para los fines indicados en su registro, únicamente en establecimientos autorizados 

para el efecto, cuyos propietarios permitirán y facilitarán las inspecciones de rigor 

por parte de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería debidamente 

identificados y autorizados. 

Estos establecimientos deberán contar con el asesoramiento de un Ingeniero 

Agrónomo en libre ejercicio profesional, debidamente colegiado, que responderá 

solidariamente con el dueño del establecimiento en el caso de adulteración, 

conservación o transporte inadecuados de los plaguicidas y productos afines que se 

venden. 

Art. 22.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería recomendará el uso de plaguicidas 

y productos afines cuando no existan enemigos naturales de las plagas a controlar o 

cuando su población sea muy baja y de acción poco significativa, propendiéndose a 

la utilización de productos biodegradables. 

Art. 23.- Prohíbense las aplicaciones aéreas en las que se utilicen plaguicidas y 

productos afines extremadamente tóxicos o peligrosos para el hombre, animales o 



Burbano / Espinel 2010 
 

96 
 

cultivos agrícolas, aun cuando se usen en baja concentración en concordancia con 

lo dispuesto en la Ley y su reglamento. 

Art. 24.- Será responsabilidad del empleador, velar por la salud y seguridad del 

personal que participe en alguna forma en el manejo de plaguicidas y productos 

afines de conformidad con las disposiciones de la Ley y su reglamento. 

 
TITULO VII 

DE LAS EMPRESAS DE SANIDAD VEGETAL 

 
Art. 25.- Son empresas de sanidad vegetal aquellas sociedades de derecho público 

o privado que se dediquen a la aplicación de plaguicidas y productos afines en 

suelos agrícolas, cultivos, productos vegetales almacenados, bodegas o al 

transporte de los mismos. 

Art. 26.- Toda empresa de sanidad vegetal deberá contar con la asesoría de un 

Ingeniero Agrónomo, en libre ejercicio profesional, debidamente registrado y 

colegiado y con experiencia no menor de tres años. 
Art. 27.- Las empresas de sanidad vegetal dedicadas a la aplicación de plaguicidas 

y productos afines serán responsables de los perjuicios causados a personas, 

cultivos o semovientes. 
Art. 28.- El funcionamiento de las empresas de sanidad vegetal estará regulado por 

lo dispuesto en esta Ley y en el correspondiente reglamento. 

 

TITULO VIII 

DE LA TOLERANCIA DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 

Y PRODUCTOS AFINES 

 
Art. 29.- Los límites máximos de residuos de plaguicidas y productos afines en los 

productos vegetales serán fijados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, previo 

dictamen del Ministerio de Salud Pública. 
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Art. 30.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería dispondrá la retención provisional 

de productos agrícolas sospechosos de estar contaminados con plaguicidas y 

productos afines; si luego del correspondiente análisis de laboratorio, se comprobare 

la contaminación, ordenará su destrucción y adoptará las medidas que sean 

aconsejadas, dejando constancia en acta de todo lo actuado, sin que haya lugar a 

ninguna indemnización. 
Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAGAP, piso 9 piso 9 

Teléf.: +593-2 2567-232 / 2 543-319 / 2 2228-448 

www.sesa.gov.ec - direcsesa@sesa.gov.ec 

Quito – Ecuador 
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Anexo 2: Constitución de la empresa 
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Anexo 3: Certificado Agrocalidad 

44

  

 

                                                                 
44 Se ha ocultado el nombre de la empresa que ha facilitado el cert ificado por razones de seguridad 
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Anexo 4: Cotizaciones 45

 

 

                                                                 
45 Se han retirado los datos personales de la empresa que facilitó la documentación por razones de seguridad 
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