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INTRODUCCION 

La integración vcnical de la producción primaria, secundaria y terciaria, ha sido en nuestro estado de 
Tabasco un modelo a seguir por los productores primario, la experiencia de los ganaderos (ganado 
vacuno), cacaolcros y copreros, ha sido seguida con sus v:lrianlcs por los productores de plátano y eslá 
contenida en la propuesta de este trabajo para los productores de Pimienta. 

La Unión Ganadera Regional de Tabasco por su imponancia económica y social creciente y que ha 
pasado de 633,706 cabezas de ganado bovino en 1970 a 1'750,000 cabezas aproximadamente en 1990, 
este crecimiento ha sido basado en la organización de las asociaciones locales (una en cada municipio) y 
fonalecimicnto de la unión, que creó Frigorífico y Empacadora de Tabasco, que es un Rastro T.I.F. 
maquilador y que comercializa el ganado en canal. Fundó su Uni6n de Crédito, su Cooperativa de 
Consumo, su Planta Pastcurizadora, entre los principales apoyos industriale.'i y comerciales, para el 
mayor éxi10 de la actividad primaria, eliminando intenncdiarios y obteniendo mejores precios para la 
producción primaria que se incrementó notablemente. 

Los cacaolcros están agmpados en 26 asociaciones, integradas en 3 regionales que conforman la 
Confederación Nacional con 21000 socios, esla agrupación ha logrado inlegrar la induslria y 
comercialización de sus productos a lrnvés del csiablecimienlo de Fem1entadoras y de la denominada 
lndustrializadom de cacao de Tabasco, que controla la confedemción a través de su consejo de 
Admón .. Y que cuenta con una empresa de transpone. 

Los copreros están organi111dos en siete asociaciones agrícolas locales y una unión regional y cuentan 
con bodegas locales y crearon una industria extractora de aceite denominada Oleaginosas del Sureste, 
que se encarga de comercialización contando con equipo de transpone son 11911 socios activos. 

Los plataneros están integrados en seis asociaciones agricolas locales y dos uniones Agrícolas 
Regionales Agmpando a 694 producwres, han instalado diversas empacadoras de plálllno, Sin embargo 
su modelo no incluye el control <.fo Ja im.lustriu por la'i uniones regionales, sino que son pagadas. 

La Unión Regional de ProduclOres de Pimienta esta confonnado por 8 Asociaciones Agrícolas locales y 
cuenta con bodega para almacenar el producto seco y comercializarlo, sin embargo no han logrado 
integrarse, por falta de capacidad técnica y financiera. Si logran integrar la industria a través de su 
asociación con industriales seguramente Ja producción crecerá como ha sucedido con los esquemas de 
integración que hemos planteado anlerionncnte. 

Las principales vcn1ajas de la integración vertkal son: mejoriu de los precios por l:i eliminación de 
intem1ediarios, mejor comercialización de productos elaborado.-. aprovechamiento del follaje, la 
posibilidad de procesar la pintlenta verde, otras opciones para cultivos como pachulf y zcmmon grass. 

Uno de los inconvcnienles principales es el de que cuando se encuentran Jos precios a la baja se pone en 
crisis toda Ja actividad: la industria, la actividad primaria y la comercialización; sin embargo ya 
fonalecida Ja organización con la industria, puede sobrevivir, siempre y cuando se guarde de los años 
buenos pam los años malos, como aconsejó José al Faraón en Egiplo. 

Otras opciones de desarrollo para la Unión y sus Asociaciones, es formar sus cajas de ahorro y 
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préstamo, su unión de crédito, sus secadora~. cte. pero esto rebasa los plnntcamientos de este trabajo. 

Es imporumte recalcar que en el caso de los eaeaoteros y los copreros su integración fue fuencmente 
npoyada con recursos de la Banca de Desarrollo y del Gobierno del Estndo. El caso de los ganaderos y 
plataneros, así como de los cioicultores es de mayor independencia del Es~1do. 

El caso de los productores de pimientn Jo enfocamos a una asociación entre indusoiales y productores 
primarios, que debido a la rentabilidad del proyecto industrial, fortalecerá a trnvés de precios justos y la 
indusoialización de follaje y pimienta verd" a los productores primarios, actualmente vale la pena 
recalcar solo se comercializa pimicnt:t seca. 

EL contenido del presente trnbajo, pretende en el capitulo 1 y 11, situar la producción agrlcolu de la 
pimienta gorda cu Tabasco y su problemática, la posibilidad y conveniencia de su industrialización en los 
capítulos 111 y IV, así como su rentabilidad en el capitulo V. 

La integración de la producción agricola al proceso industrial en Tabasco, abre una ¡,'Tiln posibilidad de 
aumento de la producción, el ingreso y el empleo de un imponante grupo de habitantes en el medio rural 
tabasc1ueño y r.ste contribuye a demostrarlo. 
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CAPITULOI 

ASPECTOS TEORICOS Y DE REFERENCIA 



I. ASPECTOS TEORICOS Y DE REFERENCIA 

l.l. La Teoría Económica. Nadie puede hahlar sobre a¡,'Ticultura sin referirse a Quesnay, de la Riviere 
y Turgot creadores de la Teorfa Económica a la que se conoce con el nombre de lisiocrncia. Al 
contrastarse la fisiocracia con el mercantilismo acerca del origen de la riqueza se debía al comercio y al 
afinnar los fisiócrala que d produclo neto (Produit Nct) solo la agricultura podia crearlo. 

El Analysc Du Tabican Economiquc de Francois Quesnay ( 1694-1774) explica como la agricultura crea 
el excedente y muestra como se distribuye entre los productores y la clase estéril, esta Tcorfa crufa que 
la manufactura era incapaz de crenr valor y al afinnar "del cambio no puede nm:er ninguna ganancia" 
concluía que únicumerHc "la tierra era la gem:radora de riqueza". "El cuadro económico es un esfuerzo 
.absolutamente original para explicar como la agricultura es la única que origina el producto neto y 
como circula este en un sistema de rcproduccié>n simple; es decir, en un sistema rn t:l que el circuito se 
rcpilc im.Icfinidamcntc; pero siempre en las mismas dimensiones. 

Qnesnay presenta el siguiente e'.\<juema:". 

CUADRO 1 

1 

OTAL lsooo MILLONES OTAL 

(1) 

Al eliminar a la industria y al comercio corno creadoras de valor propusieron un impuesto único a la 
agricultura, dice Eric Roll en su libro Historia de las Doctrinas Económicas: ... "Pero como se 
consideraba a la tierra como la única fue111e de riqueza, la conclusión practica era contrdlia al interés de 
los terratenientes; el impuesto único. Esto unido a la política no intervencionistas con que estaba 
relacionado, llego a ser una ayuda poderosa para el desarrollo de la industria, aunque los Jisiócrata m
ismos no lo idearon para ese pmpósito". (2) 

El esquema de reproduccion simple de Quesnay hace circular el Producto Nelo que genera la 
a¡,'Ticultura en mil millones de librns de anticipo pum gastos csteriles en comercio, mulerias primas para 
artlculos manufacturados, y en la subsistencia y demils necesidades del artesano, en mnto rcmlina su 
obra y la vende. Dos mil millones de libras en anticipos de la clase productiva la cual realiza gastos 



esteriles. Dos millones de libras de renta las gasta el propietario, la mitad en gastos productivos y los 
otros mil en gastos esteriles. A su vez los ingresos de la clase esteril regresan a la clase productiva vla 
gastos productivos en un 50%. De aqul la recomendacion de Quesnay: "Por lo cual vemos que el exceso 
de (gastos en) lujo en la ornamentaciOn puede arruinnrrapida y totalmente a una nacion opulenta." (3) 

Quiere decir que al disminuir el porcentaje de gastos productivos y aumentar los gastos cst~rilcs, la clase 
productiva tendra menos ingresos para invertirlos en la pruduccion agrlcola y esta disminuira. Cabe 
señalar que la agricultura es la imica actividad que crea el producto neto, por definicion. 

En el "Extracto de las "Reales maximas economicas de M. Sully" en la numero 20 escribe Quesnay: 
"Que la Nacion que tiene un territorio grande que cultivar y los medios para efectuar un gran comercio 
de productos a¡,'Tlcolas, no extiende demasiado el empico de dinero ni de hombres en la manufactura y el 
comercio de lujo, en perjuicio del trabajo y de los gastos de la agricultura , pues ante todo el reino debe 
estar bien poblado de ricos cultivadores." En una nota de pie de pagina relativa a esta mllxima nos dice: 
"Debemos limitamos a la manufactum de mcn:ancias cuya materia prima poseamos y que podamos 
fabricar con menos gastos que los <lemas paises .... " (4) /\qui Quesnay integra In agricultura a la 
industria, tal como es el intcrCs de este trabajo, pues en Tabasco contamos con la materia prima que no 
se procesa en nuestro Pals y que exportamos sin ninglm proceso. Si invertimos con el objetivo de 
aumentar nuestra produccion aumentaremos el producto ne10 de que habla Quesnay y mejoraremos el 
ingreso de los productores. 

Thomas Robcrt Malthus (1766-1834) en su Teoría de la Población se ocupa de la u¡,'Ticultura como 
productora de alimentos y afirman que la producción de <tlimenlos aumenta en pru¡,'J'csión aritmética 
mientras que la población LTece en progresión geométrica, apuyado en la ley de los rendimientos 
decrecientes de David Ricardo (1772-1823) donde afuma que la tierra es un factor fijo de la producción 
cuya provisión no puede ser aumentada; aplicaciones sucesivas de labor y fertilizantes pueden aumentar 
el rendimiento por acre menos que proporcionalmente. (5) 

Sin embargo Malthus es partidario de la a¡,'l'icultum y la recomienda como un paliativo"En segundo 
Jugar, se podrian concc1.kr primas parJ. la roturacibn de nuevas ticrrras, y estimular por todos los medios 
posibles, el desarrollo de la agricultura, frente a las manufacturas, y del cultivo con preferencia al 
aprovechamiento de los pastos .... "(6) Es sin duda una posid1m (en lo que respecta a la agricultura) 
semejante a la de los fisiúcraU1s y que sirve de sustento <U desarrollo de la a¡,'l'iculturn, en nuestro caso al 
desarrollo de otra opcion agricola para Tabasco, que pennitir:i paliar la escasez de ingresos. 

David Ricardo en su obra fundamental principios de Economía Política y Tributación define a la renta de 
la tierra como la retribución a los propietarios tk la misma por el uso de sus cualidades en t.1rcas 
productivas, es el pago al factor de la producción tierra. (7) 

Al dividirse los factores de la producción: tierra, trabajo y capital, estos mismos son usados en la 
producción ugrícola, aunque a diferencia de la industria y el comercio, en la agricultura interviene de 
manera preponderante el factor tierra. La renta de la tierra pagada al dueño es por "el uso de las energlas 
originarias e indestructibles de la ticrra.(8) No por las mejoras, que, aclara David Ricardo son pago al 
capital invertido en dichas mcjoras." ... con cada nueva etapa en el progreso de la poblaciOn, que obliga a 
un Pals a recurrir a tierras de peor calidad para permitirle abastecerla con alimentos, la renta aumentara 
en la totalidad de las tiernas mas fertilcs."(9) El aumento de la poblaciOn obliga a recurrir a tierra de 
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peor calidad o a mejorar su uso actual, apunto, escogiendo un cultivo mas rentable, que ademas con un 
proceso industrial integrado, permitirn una mejor comercializacion, mejorando los ingresos de la 
poblacilm creciente. 

Vladimir Slipelic en la agricultura yugoslava 1945-1975, dice que la agricultura riene tres funciones 
básicas, debe: a) asegurar la alimentación básica de la población; b) suministrar a la industria las materias 
prima.~ indispensables y e) exponar las mayores cantidades posibles de aquellos productos con los cuales 
nuestro país entra favorablemente en la distribución internacional del trabajo. (IO) 

Sin duda la retribución al factor tierra de David Ricardo, el suministro de la agricultura a la industria de 
las materias primas indispensables, de Francois Quesnay y la alimentación básica de la población de 
Thomas Roben Malthus, son recogidas por los modernos te6ricos de la agricultura como Vladimir 
Stipctie cuando nos habla de las funciones de la agricullura. 

1.2. La agriculrura es la mas antigua actividad dd hombre; durante milenios lile ella el modus vivendi 
de los pueblos. En el siglo XIX con el desarrollo de la industria. do! transporte y del comercio, dejo de 
ocupar el Jugar prioritario en las actividades de la humailidad. Este proceso de desplazamiento de la 
agricultura no se da igual en todos los países, ya que hasta hoy existen naciones eminentemente 
agtícolas, camcterísticas fundamentales de los países llainados "del tercer mundo" en los que casi las dos 
terceras partes de su población se dedican a actividades agtícolas. 

Los cambios que realiwn en la ccononúa de cualquier país puede uhservarse a trnvés de tres indicadores, 
con ayuda de los cuales los economistas determinan Ja irnponancia de Ja agriculn1ra de un país o región 
determinada, ellos son: 

a).- El porcentaje que del total de la población corresponde a la población agrícola. 

b).- El porcentaje, que la agriculturn aporta a la composición del producto interno bru10 (P.I.D .. ). 

e).- El porcentaje con que la agriculturn participa en las exponaciones e jmponaciones de la balanza 
de pagos. 

El análisis comparativo e histórico de esos tres índices ha demostrado que cuando ma• desarrollada es 
una economía dada, menor es la panicipación de la agricultura en la composición del l'IB y de sus 
exponaciones, menor es el porcentaje de la mano de obra (pea) y de Ja población ocupada y dependiente 
de L'lS actividades primarias. l.1 inversa 1arnbién es cierta, en la.• economías en proceso de desarrollo es 
grande el porcentaje de la poblacióu en general y de la pea ocupada en las actividades agrícolas, siendo 
proporcionalmente elevado el porcentaje del Plll producido por Ja agricultura, sin embargo, conserva 
gran importancia estratégica. 

1.3. La Mano de Obm en la Agricultura. 
Las actuales tendencias mundiales de la mano de obra agrícola nos indican que en los países 
desarrollados hay una disminución relativa y absoluta de la población econ6micamente activa dedicada a 
esta actividad, debido a la utilización cada día en mayor cantidad, y a que modelo de desarrollo de la 
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agricultura en estos países Jos lleva a utilizar cada dfa mnyor cantidad de agroquímicos y fertilizantes; 
esto junto con la uciliznción de senúllas mejoradas ha hecho que Ja producción agrlcola en estos países 
haya aumentado geométricamente contradiciendo y refumndo Ja Teoría Maltl1usian:i. 
En los países denominados subdesanullados la agricultura de granos bjsicos, no ha podido incorpomr 
íntegramente el modelo de desanullo agrleola de Jos países industrializados, pues las condiciones 
sociales y económicas difieren. En lo que se refiere u Jos cultivos de plantaciones tropicales, estos se 
siguen desarrollando en estos puíscs1 aumentando considerablemente la producción, lo que 
inevitablemente se refleja en los ciclos de los precios: baja en los precios del cacao, c;úé , caña de 
azúcar, plátano, coco, pimienta y muchos otros; esto provoca disminución de la superficie sembrada y 
emigración de los trabajadores del campo a las ciudades. Aunque en algunos países en desarrollo la 
mano de obra dedicada a la agrieulturn no disminuye en ténninos absolutos, pero si en tém1inos rclntivos 
y se observa un envejccimi<nto de Ja población rural, debido a que son principalmente Jos jóvenes Jos 
que emigran. 

La aplicación de Jos modelos de desarrollo agrlrnla de los países des;urollados en Jos paf ses en proceso 
de desarrollo ha provocado la utilización de maquinaria, equipo, st:millus mejoradas e insumos que 
buscan una mayor prcxlucción por heclárca y qut! utiliian menor cantidad de mano de obm. 
Blanca Rubio explica Ja migmción del agro por el tr:ínsito de Ju producción agrícola extensiva hacia las 
de tipo intensivo. Sin embargo prevalct'e en el campo, una estructura dual que fue observada por 
R.aymond Barre con una agriculturn de subsistencia y otrn desarrollada, principalmente dedicada a Ja 
exponación. 
"La economía sulxJesarrollada es dual l'rl el sentido de que comprende dos cstniciuras económicas 
yuxtapuestas: 
J.- "Un sector precapitalista esencialmente amóctono donde reinan Ja economía ele subsistencia y el 
tmeque, donde el calculo en dinero y todo Jo que este implica (racionalización de la actividad; 
previsión; relación en el tiempo de las experiencias cconómic.:as) no han pcnc1nulo. 
Este sector precapitalista esta constituido por una mulliLud de pequeñas economías agrícolas cerradas ... " 

2.- Un sector capitalista, que puede suhdividirsc en: 
a) Un capitalismo extranjero industrial o dedicado al comercio cxtt!rior, 4uc no es mas que Ja proyección 
de Jas economías desarrolladas: empresas modernas, cuya cs1ructura es semcjan1c a la de la'i empresas 
europeas o noneamedcanas; 
b) Un capitalismo autóctono cscosamcnte industrial y sobre todo comercial y especulador, que 
desvía de Ja actividad indostrial los recursos financieros locales y las capacidades humanas." (11) 

En los países desarrollados existe una Política de subsidios a Ja producción y una pmctica de venta al 
exterior de Dumping, cuando las grandes coscdrns provocan la caída de Jos precios por debajo de Jos 
costos de producción y Ja excesiva acumulación de productos exige su desplazamiento a como de Jugar. 

En algunos países subdesanollados existe una Política que tiende a frenar Ja emigración del can1po a las 
ciudades con la utilización del socorrido recurso del subsidio a través de programas especiales. Sin 
embargo el manejo de los precios del los productos básicos, para mantenerlos artificialn1·"nte bajos, sigue 
siendo Ja Política prevaleciente, y no siempre se obtiene el aumento de la productividad necesaria para 
poder establecer esta Política. 

El acuerdo gcneml de ardtlceles y comercio no ha podido evitar que estas practicas económicas del 
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subsidio continúen existiendo y la producción y el comercio agrícola mundial no han podido ordenan;e. 

1.4. El Mercado de los Productos Agrícolas. 

El mercado de los productos básicos: cereales, oleaginosas, gramíneas, ha evolucionado, al obtener los 
países desarrollados mayores rendimientos y producción que los países en desarrollo y siendo estos 
últimos imponadores netos de productos básicos. 

Los países desarrollados son imponadores neros de productos tropicales, que no son considerados 
básicos y de los cuales no pueden producir substitutos en sus latitudes. 

Sin embargo en la historia Económica han sido substimidos: la azúcar de caña por la remolacha; el chicle 
por un producro sintétito; el palo de rime, al añil y orros por las nilinas; el caucho natural por el 
obtenido del petroleo, etc. no obstante todavía existen una gran variedad de productos agrícolas 
tropicales susceptibles de ser comercializados inlemacionalmentc y conviene a los países 
subdesarrollados diversificar los productos que realiza en el mercado internacional y no ser 
monocultivadores, pues el precio de estos productos tropicales se fija en Jos grandes centros financieros 
y de consumo en los p:úses desarrollados sin que pueda intervenir efectivamente en la fonnación de 
estos precios. El fururo de la pimienta y sus subproductos, la oleorresina y el accirc esencial, depender.ín 
del desarrollo de Ju induslria nacional que utiliza estos productos, pues de esta fomm si en el extranjero 
se logran susútutos sintéticos, Ja industria nacional podní seguir usando los productos naturales. 

1.5. La Agriculrura en Ja Econonúa Mexicana. 

El producto interno bruto en pesos corrientes ha mamcniclo una 1cndenda creciente en nuestro país en 
los últimos 60 años (si cxceprumnos la década de Jos ochenta), al mismo riempo la participación de L1S 
actividades primarias tiene urm tendencia descendente en ténuinos relativos, lo mismo sucede con el 
porcentaje de. la población ocupada en Ja, aerividades primaria• úene una tendencia descendente en 
ténninos relativos lo mismo sucede con el porcc111ajc de la población ocupada en las actividades 
primarias. 

J.6. La Agricultura en Ja Economía de Tabasco. 
Durante toda Ja historia económica de Tabasco, Ja agricultura ha ocupado un importante papel, sobre 
todo la agricultura de plantaciones tropicales: el cacao, el plátano, el cocotero, la naranja, la caña de 
azúcar y la pimienta; enrre otros productos de la tierra de Jos denominados perennes, y la explotación de 
las madems preciosas y el palo de time entre otros productos tropicales. 

Tabasco fue hasta 1980 un estado donde predominaba Ja población rural, pero en el censo de 1990 por 
primera vez en su historia, Ja población urbana y nrral manlienen el mismo porccnmjc, es decir el 50% 
aproximadamente y de mmllener.;e esta tendencia la población urbana es mayoritaria acrualmenre. Sin 
embargo en tém1inos ab~olutos el crecimiento de la población mraI se mantiene. 

En lo que se refiere a Ja participación de las actividades primarias en el producto interno bruro estatal, 
este ha sido descendenrc desde 1940 en que participaba del 77%, en 1950 del 53.7%, 1960 33.8%, 1970 
con el 14.7%, 1980 el 7%, y en 1990 con el 6%. ,;n embargo su crecimiento en rénninos absolutos se 
mantiene. 
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En lo que se refiere a la exportación de productos agrícolas, Tabasco ha sido exportador de: cacao, 
maderas preciosas, palo de tinte, plátano, concentrado de naranja, chicle, caucho y pimienta entre otros 
productos. 

Los principales productos agrícolas de Tabasco, se han tlesarmllado , pali pasu con su agroindus!ria 
respectiva, siguiendo un modelo de integración que permite correr menos riesgo en la co111crciali1.ación 
de los productos. Así las diversas organi,;tciones de productores en su momento han solicitado el apoyo 
de los gobiernos estatal y federal, para d esrablecirnienro de In industria: industlializadora de cacao de 
Tabasco (cacao), olcnginosas del sureste (coco) y siguir.ndo tendencias mas rccicntcs de integración de 
productores privados e industriales, d e.stahlccimicnto de cítricos de Huimanguillo, para indusuiali?.ar la 
naranja y el limón; también los plataneros !Jan establecido diversas empacadoras y una fabrica de cajas de 
cartón y holsas de polietilenu para apoyar 11 las cmpacadoms, pero siguiendo un modelo distinto, en lo 
que se refiere al apoyo del sector gobierno; por las condiciones especiales de la producción de Ja 
pimienta, la organización de los producrorcs hu solicitado el apoyo del gobierno para integrarse con su 
abrroindustria y esta integración se dará en condiciones diferentes. 
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CAPITULO TI 

EL CULTIVO DE LA PíMIF.NTA GORDA EN TADASCO. 
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Il. ~;¡,CULTIVO DE LA PIMIENTA GORDA EN TABASCO. 

"Definimos la industria como los vendedores de un producto determinado, un lado del mercado en que 
los vendedores y compradores convienen sus transacciones. 
Entendemos por integración vertical, la complementación de la producción primaria, con la secundaria 
(industria) y la comercialización de producto o productos". (12) 

2.1. Antccedenies Históricos. 
La mayor parte de la pinúenta en la antigüedad procedió de Ja india. Durante la edad media, la ruta de L1 
pimienta partla e.le Ceylan, a c.londe llegaban comerciantes árabes procedentes del Golfo Pérsico para 
adquirir la especia que provenía también de china, indochina y Malasia. Desde el Golfo Pérsico llegaban 
a Alejandría y de allí a Europa a través de los venecianos; a partir del siglo xv se propago su cultivo a 
Sumatra y Jav.a. Es a partir de este siglo donde la nita de la pimienta marcaba por los navegantes 
ponugueses circunda el rontinente africano y esta especia y otras es controlada por ellos. En L1 
búsqueda de nuevas rutas para el abastecimiento de especias a Europa, Cristóbal Colón descubre 
América y en el regreso de su primer viaje trae una variedad de pimic11~1 nativa de América tropical y las 
Antillas, denominada pimienta gorda (myrtus pimientul) y a partir de entonces se i1ticin su exportación 
hacia Europa, siendo Jamaica en las Antillas la principal productora. 

2.2. . Taxonomía y Aspectos llotánicos. 
La pimienta es un fruto en baya, es aromático, de sabor ardiente y picante. Hay diversos tipos de 
pimienta, los principales son: pimienta falsa, pimienta inglesa, pimienta sorgo, pimienla larga de la india, 
pimienta loca, pimienta silvestre, pimienta blanca, pimienta negra y la pimien1a gorda o tipo Jamaica 
denominada Ali Spice. 

El pimentero es un arbusto que en su madurez llega a tener de 7 a 1 O metros de aliura y dura de 25 a 30 
afias, e inicia su pmducción a Jos 5 años de edad, aunque com.ienza a ensayar desde los 3 años, es 
dioico, es decir hay arboles masculinos y femeninos que deben ser polini111dos por Jos masculinos. Sus 
hojas son de un verde fucnc y su fruto: la pimienUJ gorda o tipo Jamaica entera, es de color café fuene, 
su tegumento es un puco arrugada y tiene un diámetro de 4.5 a 9.5 mm ... siendo mas apreciada en el 
mercado internacional seg1ín su mayor diámetro y calificada en función al país que la produce. Como 
mencione anterionnente es de la familia de las mináceas (pimienta oficin<tlis), de hojas oblongas muy 
aromáticas (susceptibles de industrializar), flores blancas y pequefias y frutos globosos 4ue se recolectan 
verdes (también verdes se pueden industrializar) para secarlos y poder comercializarlos. 

2.3. Exigencias Ecológicas de Cultivo. 
El clima adecuado para la pimienta es cálido y húmedo con lluvias distribuidas u lo largo de los 12 meses 
del año, o bien reducir Ja cantidad de precipitación para los meses de inflorescencia que son: marzo, abril 
y mayo. Los meses en que se cosecha son: agosto, septiembre y octubre. 

La temperatura medio anual ideal para el cultivo es de 28 grados centlgrados con una amplitud de 
variación de 17 a 35 grados C. requiriendo una precipitación mfníma de 900 nun. con algunos meses 
secos o de menor precipitación. De ahí que los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, campeche y 
algunas zouas de Oaxaca y puebla sean las principales productoras del país. 



COll:ltRYAC'IDllrll 
SAUmJauom 

SCSTJ.JCU 

J1Htl.r.AVfJIO! 
~BIOAA1A:JA 

rvnrn1 uoe1c.u. rt.CELCT1 nnl':un. 

15 

, •• ,,,,, 1 

PL"..lUITAVf..110?. 
~HI~ 

CCWGU.\Clllll 

Dr..u-.c.\DOALSOL 
OA.tTtJ'IC:1"1J!Vlft. 

~ 
~ 

txTJUiO:JON 

"" &01.\T.llTI'.$ 

1 
U.VUl(N:tO llCL 

~'º' 
Dt!oCCAOOALSOL 

·~ 
KIL1Dr.a 

~ 

Las características del sucio que requiere la pimicn~1 pueden ser muy variadas, pues acepta alcalinidad y 
acidez en casi cualquier porcentaje, la presencia de arcilla es un factor necesario para su crecimiento. La 
pimienta prospera en sucios que varían desde arcillosos hasta limas y cuya acidez varía de un Ph. de 4.0 
a 7 .O en la capa superior y de un Ph. de 4.0 a 8.3 en el suhsuclo. 

Sin embargo, el sucio no es el factor dctenninantc de éxito del cultivo de pimienta, son el clima y la 
cantidad de humedad ambiental los dos factores fundmncntales necesarios en la siembra de la pimienta. 

2.4. Enfcm1edades y Plagas. 
Uno de los principales dcprcdadore' del fmto cuando este es pequeño son los pájaros, por lo que es 
necesario mantenerlos alejados, con el empico de redes, espantapájaros, trozos de espejos, o latas, o 
cualquier otro sistema eficaz. También es conveniente untar con grasa u cal una franja del tronco para 
evitar que suban los insectos. Otros animales que picotean la fruta caída son lus aves de corral, por lo 
que es conveniente mantenerlas alejadas. 

Respecto a los pulgones, amña roja, chinches, cochinilla y otras plagas que depositan sus huevos en la 
coneza, .1e deben asperjar los árboles con una mezcla de aceite ligero y jabón, que se hierve y se diluye 
en el agua. 
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2.5. Usos de la Pimienta Gorda. 
La pimienta ha sido usada históricamente como un condimento muy apnociado, además de un 
conseivador de carnes, um1bién se ha usado en la industria de la perfumería. Se ha usado en cuatro 
formas principales: entera, en polvo, como aceite esencial y como oleorresina. La tendencia reciente es 
industrializarla en los paf ses de origen, an1crion11en1e se transportaba seca a los países consumidores y 
ahí se industriali111ba moliéndola o convirtiéndola en oleorresina, pero sin poder obtener el aceite 
esencial que se obtiene del frn10 verde o del follaje. Sin embargo se seguirá demandando d fruto de 
mayor diámetro seco, para continuar su indusuialización en polvo o c..·omo olt.'Orrcsina, así como entera y 
se importará el acei1e esencial y la oleorresina ob1enida en los países de origen. Ver Cuadro l. 

2.6. Superficie Ctlllivada en México. 
La superficie tola! nacional dedicada al cultivo de la pimienui gorda en 1980 ascemlfa a 1805 has. con 
una producción de 1223 1oneladas, en 1992 se liene una superficie aproximada de 2000 has. con una 
producción es1imada de 3COO toneladas, según cifras de la Secretaria de Agricultura y Recursos 
llidráulico. Esto nos revela que aunque )a superficie no ha aumentado considerablemente, la producción 
de árboles ya maduros está incrcmenlando los rendimientos por hectárea. 

2.7. Superficie Cultivada en el Estado de Tabasco. 
La pimienta gorda que se encontraba dispersa en fonna silvestre en Tabasco se vio como una altcrnaúva 
que debía 1omarsc en cuen1a, con el objetivo de diversificar la producción de los culiivos perennes de fa 
entidad: cacao, café, caña de azúcar, cocotero y plátano, además como consecuencia de la destrncción 
de los cullivos de Indonesia durante la guerra (principal productor mundial anies de la segunda guerra) 
los precios de la pimicn1a se habían dispum en la década de 1950-60, y además de la ocupación que su 
cosecha genera. Por todos cs1os motivos y porque el gobernante en turno en Tabasco y el representante 
de agricullura buscaban afanosamcnle el desarrollo del eslado, en 1960 se inicia un programa de 
fomento del cultivo de la pimienrn, cultivo que durnntc iodos los siglos anteriores había pcm1anecido 
1mrginado. El programa consistió en el obsequio de ntllcs de plantas a los campesinos, de tal forma que 
el costo de sembrarlo, fue pr.i.cticamcntc nulo, pues s~ establecieron en las huertas, en los ¡,;.:impos, como 
elemento usado para sostener los alambn1dos en las L:olindancias de los terrenos de esta fonna en cinco 
años aumentó considerablemente la producción, sin que las cstadí~tica.'i oficiales la rcgis.trnran, sino hasta 
el año de 1973 como un producto forestal. · 
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CUADRO 2 

PRODUCCION ESTATAL DE PIMIENTA 

1974 749 11, 609 1.87 
1975 780 13,260 3.97 
1976 651 1, 500 ~~, 500 48.00 
1977 1, 134 1, 124 -33.15 
1978 1,550 l, 300 22, 100 13.54 
1979 1, 600 1, 000 18, 000 -30. 00 
1980 1, ººº <DO 5,7.00 -150.00 
1981 1, 000 11,346 19 .81 
1982 1, ººº 36 35, 577 -2113. 89 
1983 1, ººº 1, 800 493, 966 98. 00 
1984 1, 000 !, 860 239, 815 3.23 
1985 1,200 2, 040 8 .62 
1986 1, 200 2, 040 º·ºº 
1987 l,~00 2, 160 5.56 
1988 1,222 911 1,416,000 -126. 81 
1989 1, 211 867 1, 473, 900 -8 .88 
1990 1, 211 832 2, oso,ººº -1.21 
1991 1, 211 300 1, oso,ººº -177.33 
1992 1,¿11 2, ?.25 5,U..7,500 -86.52 

FUENTE: Secretaria da Agricultura y Recurso:i Hidráulico21, S.A.R. 

Para este año Tabasco se había convertido en el principal productor nacional, con la mayor superficie 
cultivada. y México en el segundo productor imemacional después de Jamaica. Ver cuadro 2, sin 
embargo la falta de continuidad en los prognunas no pcnnitió qne se continuara incrementando 
r:lpidamente la superficie destinada a este cultivo perenne. 

2.8- Camcterísticas Sociocrnnómicas del Cultivo. 
Las superficies cultivadas con pimientas son dispersas, el cálculo de 1211 has. se basa en la su posición 
de 94 árboles por ha. compacta y con base en el censo realizado en 1987 por la Secretaria de Desarrollo 
del Estado de Tabasco, t]ue nos dio la cifra de 114,308 árboles y 4715 productores de los cuales 29.27% 
fuemn cjidatarios y 70. 73% pequeños pmpíctarios. 

Las cifms anteriormente señaladas proceden de 8 municipios del estado, donde existen asociaciones de 
productores de pimienta, y son los municipios de: Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, 
Huimangaillo, Jalapa, Jalpa de Méndez y Par:1íso. Estas Asociaciones de Productores fonnaron la Unión 
Regional de Productores de Pimienta del Estado de Tabasco el 13 de Mayo de 1973. En el re~to de los 
municipios también existen árboles de pimienta. pero en cantidades no considerables. Ver cuadro 3. 



18 

CUADRO 3 

EL CULTIVO DE LA PIMIENTA GORDA DE TABASCO EN 1987 

NUMERO DE ARBOLES DE. PIMIENTA 

CARDEN AS 36 i1, 9 a 6, 50~ 18, 4! 
CENT LA l. 4q1 9,264 3, oop 12, 2( 
COMALCJ\LCO 5 l, 955 31, a:?. !l, 9·; J 3·1, BC 

CUNDl/ACAN 18 2, 47~ 10 :?., 58 
111/IMANGUIL!P 38 15, 9 3 2, 40~ 18, 4 
JALAPA 1' 221 7' 21p 931 8, 14 

JALPA DI!: M. 3 141 9, 76~ 88 10, (¡!. 

PMA!SO 36 4, 67 l 1,2E~ s, 93 

TOTAL 19 4, 715 93,1 o 21, l< B 114,31 

FUENTE: SEDES, 1987. 

En Agosto de 1993 se creó la Asociaciún Nacional de Productores de Pimienta, la cual se encuentro 
integrada por los Estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco. La creación de 
la a¡,'11lpación tuvo dos motivos principales: lograr mejorar la comemialiwción, al poder imcmumbiur 
información de producción y de clientela, y poder acceder a la industrialización de la pimienta. 

El mlmcro de productores censado fue de 4715, pero por las caroctcristicas de la cosecha de la pimienta 
que ocupa mucha mano de obra, toda la familia participa de ésta, pues hasta los niños y ancianos 
participan en el desgrane y secado, por lo que si multiplicamos la cifra de 4715 por 6 nos arroja la cifra 
de 28290 que son los que trabajan y recihen ingresos directos duran1c los tr~s meses mas o menos en los 
que se realiza la cosecha y el secado. 

La mayoría de estos productores no viven únicamente de este producto sino que es un complemento 
muy importante de sus ingreses anuales y en algunos casos constiluye su único in¡,>reso. El jornalero 
corta en la faena contratada aproximadamente 4 sacos en rama, que dan un total de 60 kgs. en verde. 
Para la labor de desgrane se usa la mano de obra de niilos, mujeres y ancianos, ya que los hombres se 
ocupa,~ del corte. Los 60kgs. de pimienta vcnle, hacen un total de 20 kgs. de pimienta seca, que 
actualmente tiene un _pmcio de N$70.20 (setenta nuevos pesos, veinte centavos) aproximadamente 6 
salarios mínimos. 
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2.9.- Costo de Producción. 
Si quisiérumos establecer una ha. compacta de pimienta gorda el costo total serla de Ja siguiente manera, 
sin tomar en cuenta el precio de la tierra: N$3,000 (tres mil nuevos pesos). 

a.~ Desmonte N$ 696.00 
b.- Quema 36.00 
c.- Hechura de 

estacas 
d.· Trazo de la 

plantación 
e.- Apertura de 

cepas 
f.· Poda 
g.· Acarreo 
h.- Siembra y mate

66.00 

66.00 

696.00 
180.00 
60.00 

rial vegetativo 300.00 
l.- Fertifüación 300.00 
j.- Deshierbe y 

rnamenimiemo 600.00 

Costo Total N$3,000.00 

El costo del establecimiento de una ha. de pimienta por los métodos tradicionales y pagando jornales, se 
paga con 850 kgs. de pimienta al precio de N$3.60 (tres nuevos pesos con sesenta centavos). Si la 
siembra se hace por medio de un progrruiia que facilite la siembra, proporcionando el material vegetativo 
con un costo de recuperación mínimo, no harán prácticamente ningún desembolso los campesinos, sino 
utilizarán su mano de obra. 

2.10.- Los Precios. 
El precio medio mral está íntimamente ligado con el dólar, Ja cotización internacional ha fluctuado de 
$900.00 a $1300.00 DUs. la tonelada, en virtud de que la pimienta gorda se realiza en el mercado 
internacional casi en su totalidad. Los precios medios nirales han evolucionado desde: N$700.00 
(Seteciemos nuevos pesm) en 1986 por tonelada hasta NS3,600.00 (tres mil seiscientos nuevos pesos) 
por tonelada en 1993. Ver Cuadro 4. 
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CUADRO 4 

tW.I uw.1 (fl*,/&U.j JTCll.J , •• ~.1 ocrwm"' 

%24,:n1.oo 209,tU,00 tU,'°l.00 :r,1oz,n1.oo u1,2n.1 

1:;o,J24.00 51,JU,DO '·- ·H,JU,00 11,Jo.1 
U,27'1.n.l :r,n1.oo 1.~H u,n2;00 u,1n. 

MU.P•V 31, ~so.e~ 2•,in.00 52,10>.00 101.55 n,tn, 
AAAOt(tl S,JlS,00 l,IH.00 1,,11,0, 2,21' J,H0,00 1,114.11 l,014,• 

s,2:.0.110 l,1U.OD l,1U.OC l.Hi 1',0U.Otl l,U4.1$ 14,Jll, 

6,Ul.DD ~.u1.oo 4,Sl,,CD :t,394,U 2,05,02 ~.111.: 

4,1:1.00 '·"' 1.su,110 º'·" "'·' o.oc 1,111.00 l,lU,!
1 

'·'º'·ºº 4,lOl.00 1,111.00 22,001,00 ª·ºº 11,011.c 

z.u1.o~ 2,JJJ.00 1,00 11,02.00 ni.u U,\14, 

-~ 0.00 JI.DO •. ,11 20.00 l,JU,H 

HPJ.ON u.oo 1.CO l,H, 51.00 'l~0.00 U.4 
0.011 uz.oo o.ca H,122.22 1,112.! 

O.DO u1.oo 111.u '·'" 15'-!ID ,,111.u· 2.112.1 

o.oo '·ºº '·ººº 3'.oo •~.i.oo ., .... 
l'll'IWl l,OD l,OD0.011 J.01 

"....,,. 11.aO l,SU 11,00 1,000.00 tu.o 
0,00 40,00 1.1n ~O.UD 1,400.00 10.0· 

o.oc 1,c11.u 2.211 2,100.00 JU.O 

1n,~o.oo n2,n4.oo UZ,l~l.C.O 1,1u,u•.ao 1n,1n.1 

SJ,Jor..co )0,lH.a~ JO,HJ,OC 2,soo.ao n,n2. 
n,HC,00 U,1t5.0;) 1',l0.00 25,0$.00 1,uo.ao 

11.A.T.L'll u.tco.oo U,ho.oo u,ooo.co JU,$0,00 111.us. 
Ci\.lll\DEA!UCAJI. 21,eu.oo n.110.ao a.11uo 1,l1l,I0.00 U,)91, 

1,J06.00 l,llZ.00 1,311.CO 314,!IC 2,soo.00 
i.n1.oo 1,n1.oo l,Hl.00 1,UJ 2.za.00 2,JQ0,00 s,111.1 
).05.0b º·'" -= u,us.i:o 2t 1Ut,OO u,,u.oo u2,1u,oO 0,00 11,ou.1 

'"" 1,aoo.00 1,1ou.oo HC.00 53.000 U.150,00 'ºº·ºº 11,UO. 

l!MAllJA u.no.oc u.211.00 10,n1.oo 104,Ul.OO 0,Hl. 

""" ?.Otl.00 1,Ut,00 a,u1.oo lH.11 11.02'. 

i,112.00 u.coa 4,SU,00 l00.00 1, ~u.: 

111.00 1,000 

LCTl.CO 1,014.CO t,oH.oO 110.00 
o,co iH.OQ 4,Ul.00 1,000.00 ~. ltl,1 

o.~: 10.ltl Hl.00 su.o 
4,1n l.Ht.00 

u.?OTt·IW'.1.1 HS.O~ 19~.0ll 1.s11.oc 1,4~0.0J l, 142 • ~ 

Gt:AYUA q~·ªª H.00 1111,D~ 1,200.co 111.1 

lO~.co t,us.co 1,su.1 

0,0D o.oco t,IH.O 

:..~~0.00 Z,HT.CO l,no.oa a.no ),000.CO 1.uc .• 

• Dlt l.U U72 au. IX Hoeot1:1i.I, ;ov.i ll COSl~ .. aca 191 !Al., u om: L\ r.IJIUlCll 

""""" IL '~ CDIJIDUll llO llll'l'.Lll!.1 tt1 ueot.&eetl'lll, 

••&rtlCVU'IVOUI~COIMA.11.IHUSlJWI., tOf.LOt&nOU.MlllJ'ICHrao:a.uGnA,1VllJ,Allol,,t 

O»~ lllU 11 awn'tflO.. 

to1 OIJ.Tn'OCI l.lll.IJUJ H a1nn11eUJ1 ~ erQ.Q ~cou.. u. uno caoanm1 A*l Kll.to:n.t. c:oaL&TO 
cr.11uo-o1cu1cuu1. C0+lJ "oroolo1ll'IIU111;1 lf•Vl•rUMAVUAVIUlfO ITl"TmceAL IPI • a!&W 
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2.11.- La Producción. 
La producción de la pimienta sigue un ciclo agrícola defmido de 5 años, este ciclo es muy semejante al 
ciclo de lluvias e inundaciones, que ocurren con menor o mayor gravedad, dependiendo de la c:mtidnd 
de precipitación anual. También se observa que después de una buena cose<:ha, I.1 siguiente disminuye en 
forma importante; esto se debe a que la cosecha de la pinúenta se realiza desgajando el árbol, para 
desgranar la rama en el sucio, pero el árbol queda muy dañado y tarda uno o dos año5 en recuperarse; el 
aumento de la producción sin que haya aumentado la superficie culúvada se debe a que los árboles están 
llegando a la madure• y a medida que son mas viejos, son más frondosos y producen más. También se 
vio afectada la producción por movinúentos telúricos como la erupción del Chichonal en 1983, que 
redujo ca.~i a cero la prodncción. Ver Cuadro 5. 

2.12.- La Comorcialinición. 
La Unión Regional de Productores de Pimienta del Estado de Tabasco controla la cosecha, 
históricamenle lo ha hecho con crédito que le otorga Banrural y que al final de la cosecha recupera el 
Banco. sin embargo en algunos años y por incxpt.!ricnciu de los directivos las cosechas no se vendieron 
en el momento preciso de la cosecha, pues esperaban lfUe el precio repuntara, meses después fue 
imposible vender y las cosechas de 1973 y 1974 se vendieron en 1975 y en 1976 junto con la coseclm de 
esos años y se liquidó hasta 1978. Esto significó un gran quebranto, debido a los intereses moratorias y 
memJaS en bodega, que dcsmornlizaron a los productores. También la inexperiencia y confianza han 
ocasionado quebrantos a los productores, al vcndt'r a empresas y personas físicas, que se convierten en 
cuentas incobrables. 

Todas las cosechas h:m sido vendidas a intennediarius, algunos de los cuales son: Mario Piñeiro y Cla., 
Ricardo Yáñez, Agrex, Dipasa, Drugos,· S.A., Corintcr, S.A., Proveedora Panamericana, Bclbec y la 
P1m1ncial. Lis operaciones nonnnlmente se realizan en un período de 3 meses a l año, tiempo en que 
los intemie<liarios tardan en cobrar. El 100% <le las opcrnciones las reali11m libre a bordo a 
Coatzacoalcos, Veracruz, o a Verncruz, Vcracruz. 

Actualmente la Unión hn conseguido que el lnstituto Nacional Indigenista lirnmcfc la compra de la 
Pinúenta, sin cobrar intereses, lo que ha significado una gran ventaja para los productores y abre las 
puertas para que se pueda realizar la industrialización parciul de la especia. Ln única exigencia de los 
fimmcíadorcs <le la pimienta es que no proporcionaron recursos para Ja siguiente cosecha, si no es 
liquidada la anterior. 

También cuellla la Unión con una bodega para 1500 toneladas de almacenamiento, la cual es de su 
propiedad y le permite bajar los costos de comercialización por este concepto. 
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CAPITULO m 

LA INDUSTRIALIZACION DE LA PIMIENTA GORDA EN TABASCO. 



24 

IIT. LA INDUSTRlALIZACION DF. LA PIMIE!'ff A GORDA EN TABASCO. 

3.1 Origen de la Idea de Inversión. 
"Lu historia de lus especias es tan vieja como el mundo. Se ha comprobado que 50000 años antes de 
nuestra era, el hombre utilizaba ya ciertas hojas para sazonar sus alimentos. La Biblia hace mención, en 
vurius ocn.,iones, de las especias o plantas aromáticas, así por ejemplo, en 1920 n.d.J.C. José fue vendido 
por sus hermanos a una caravana de traficantes de especias".(13) 

En 1492 "Colón descubría con ayuda de España, las Antillas y en el Continente Americano encontró 
solamente el pimiento (Capsicum) y el "hay" (Pimienta). Desde esta fecha hasta el presente año de 1993 
la pimienta ha sido vendida como tal, sin afiadirle valor agregado y sin utili111r canales específicos de 
comercialinición, lo que ha originado un bajo nivel de precios y la pérdida de incentivos para los 
productores por mejorar la producci<ln. Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Tabasco tomo In 
decisión de fomentar un cambio en la comercialización de la pimienta al agregar valor con su 
industrialización. Con la instalación <le una planta para proci::sar lll.:cilc esencial de pimienta se pretende 
avanwr hacia la producción de derivados industrializados. 

En Mexico, no existen agrointlustrias dedicadas a extraer el aceite esencial de pimien~1 verde y de follaje 
pues para lograrlo estas tentlrlan que locali7.1rse en el ñrca de plantaciones. La industria qulnúca en la 
ciudad de Mi:xico realiza extracción de oleorresina de pimienta seca en fonna eventual. De tal manera 
que la pimienta gorda se sigue exportando seca y sin ningun valor agregado desde la epoca colonial 
hasta nuestros d'i.ns. 

Se han hecho algunos ensayos de industrializacilm en Oaxaca, pero a nivel artesanal, pero de 
integracíon de la agricultura, la industria y el comercio es el primer proyecto en Mcxico. En las 
siguientes pilgimis dmuus los pormenores tccnicos de la industria, se hace mucho cnfasis en la 
comercializacion de los productos industriales, pues es una actividad clave para el cxito de esta 
propuesta, por lo que se agrega en el anexo A un directorio de comerciantes y fabricantes que son los 
clientes potenciales de esta nueva industria mcx.icana. 

Debo señalar que la calidad de los productos industriales y sus precios tendriin que competir con 
productos importados que por medio de triangulacion llegan a nuestro pals de Estados Unidos y Europa. 

Siguiendo el ejemplo de los cacaoteros y de los productores de cacao se trata de integrar verticalmente, 
producción primnria, industrialización y comercialización. Esta integración permitirá obtener ventajas en 
ingresos y en seguridad de los mbmos a his productores prinmrios, y sienta las bases para un desarrollo 
futuro de otras industrias colaterales. 

3.2. Objetivo del Proyecto. 
El objetivo del proyecto es hi instalación, operación y administración de una planta industrial que se 
dedique a Ja producción y comerciali1.1ción de aceite esencial y oleorresina.' de pimienta, además de 
resolver Jos problemas de almacenamiento y conservación de la especia y consecuentemente la 
regulación del precio. 

3.3. El Producto, Caracterlsticas y Usos. 
ACt:rrns ESENCIALES: 
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D~:F'INICION: Se definen como aceites esenciales a aquellos materiales volátiles derivados de un 
proceso de ex1racción sobre senúllns o panes de plan~•s aromáticas. 

Los aceites esenciales de pimienm reemplll2lln en gran medida a las especias narurales en la preparación 
de alimentos, debido a su calidad más unifonnc y a que pueden ser dosificados con mucho mayor 
precisión. Existen en el mercado dos tipos de aceite esencial de pimienUl. 

a) Un aceite destilado de los granos, el cual se cotiza a un alto precio debido a que posee el olor y 
sabor característico de la especie . 

. b) El aceite destilado de las hojas que posee un mayor porcentaje de eugcnol, y se 
considem de menor calidad, debido a qne el olor y sabor del aceite no es tan fmo como el 
obtenido de los granos. 

El sabor del aceite es suave y ligeran1cnte pungente, sus propiedades f!sicoqufmicas son las siguientes: 

GRA VE:DAD E:SPECIFICA A 15' 0.873 a 0.916 
ROTACION Ol't'ICA -10' 0' a +3'0' 
INDICE: DRREFACCION A 20'1,480 a l,499 
NUMERO DE ACIDEZ Arriba de 1.l 
NUMERO DE E:SmR 0.5 a 6.5 
SOLUBILIDAD No es fácilmente soluble en alcohol soluble en JO a 15 Vol. en alcohol de 90%. 
PRUEBA DE FELANIJRENO Altamente p(Jsitivo. 

NOTA: fatas caracteristicas \'arfan dependiendo del método de e.ttracción, a'lí con10 del solvente utili1.ado. 
FIJENTR: Jnsiitu!U de Proyectos Agroindustrialcs, IPA. 

OLEORRESINAS IJE PIMIENTA: 

DllFINICION: Se definen como oleorresinas a a<1uellos materiales no volátiles derivados de un proceso 
de percolación con solventes volátiles como el alcohol, acetona y éter. 

El aceite volátil (esencia) obtenido de la destilación por vapor de la pimienta, representa solamente el 
olor aromático del condime1110, pero no contiene el füerte sabor pungente y los principios no volátlles 
por Jos cuales la pimienta es altamente estimada como condimento, estos constituyentes se obtienen en 
fom1a conccntrnda de los granos de pimicnla y son extraídos por pcrcolación con solventes volátiles 
como el alcohol, acetona y éter. 

La concentradón de Ja solución se lleva a cabo por cvapornción del solvente al vacío, obteniendo un 
producto llamado oleorresina de la pimienta. La composición cuantitativa de la oleorresina depende del 
solvcmc utilizado y gencrn..lmentc contiene los siguientes componentes: 

Un alcaloide llamado piperina que es la substancia responsable del sabor picante de Ja 
pimienta. 
• Chamicina que es un isómero de la piperina y es el que Je confiere el sabor pungente a 
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la pimienta. 
• Otros componentes son: la pipcrctina, aceites volátiles, alcaloides volátiles, recinas no 
identificadas y pipcridinas. 

La oleorresina de la pimienta se caracteriza por su sabor agrio y picante y por su color 
marrón, su rendimiento va del 0.8 al 2 por ciento. Las ventajas y desventaja.~ de la.~ especias 
namrnles y los derivados industrializados (aceites esenciales y oleorresinas) se presentan a 
continuación en el Cuadro 6. 

CUADRO 6 

ACEITES ESENCIJ\LES DE PIMIENTA 

DESVENTAJAS 

1 , - Buen sabor pero incompleto 
2 • - Sabor a menudo de~ha lanceado 
3. - Alqunos rápidamente oxidables 

4. - No presenta antioxidantes naturales 
5. - Preparnción sofi st:icada 

VENTAJAS 

1.- Higiénicos, libre de toda bacteria 
l.- Razonable estándar de fuerza saborizan 
3 .- Saborizante de calidad condstente con 

material natural 
4 ,- No imparte ningún color al producto 
5. - Libre de enzimas 

6.- Muy concentrado, por lo lanto dificultades ae- Libre de Taninos 
.'manejo y de pesado 

7. - No fácilmente. di tipnrsables, patticular.mente7~ Estable, bajo ciertao condiciones de a 
protos secos 

OLEORRESINAS DE PIMIEN'rA 

DESVENTAJAS VENTAJAS 

1.- Sabor bueno, pero varirible seq!ln el material,- Higiénicos, libre de bacterias 
natural 

2 .- Muy concentrado, por lo tanto dificil de malie:Jallut"de ser estandarizado por su fuerza 
y de pesar 

3.- su estado va de liquido a Sólido viscoso, 1Ct1- Contiene antioxld.inles naturales 
cuales son difíciles de incorporar a lon alirr.ento::i 

4 .- Prencntan taninos, a IT'Bnos quA sean espec:ia4.l?!t"!nF:t\ht•o di'! enzima=:; 
te tratados 

5.- La calidad del aabor depende del solvr.nte u3üdoLarga vida, bajo condiciones ideales d 
miento 

3.4. Area Geo&'Táfica. 
La región de Tabasco, con sus características fisiográficao; c.s considerJda en "tres zonas: siems, 
lomcños y planicics".(9) "El área objeto de este estudio cubre la superficie territorial del estado de 
Tabasco (24 475.24 lan2)". Esta región es considerada como una zona homogénea por el lng. Angel 
Bnssols Batalla en su libro Las Regiones Económicas de México y es estudiada con detalle en el libro 
"Las Tierras Bajas de Tabasco". Por lo que podemos considerar a pesar de las diferencias marcadas 
antcrionnente como una sola región geográfica a todo el estado de Tabasco. 

Por otra parte el área de mercado para los aceires esenciales y oleorresinas, esencialmente, es 
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internacional. Esto se debe a que el ¡,'Tlleso de las industrias usuarias de estos productos se encuentnm 
en el extranjero. En México, existen empresas consumidoras de derivados de Ja pimienta. sin embargo, 
su nivel de consumo no es tan significativo como el mercado internacional. En países corno Estudm 
Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra y Japón, Ja demanda de estos productos es elevada en las 
industrias de los perfumes, cosméticos, alimentos y productos cárnicos. El mercado potencial definido es 
el internacional fonnado por: 1) Estados Unidos, 2) Canadá, 3) Comunidad Económica Europea, 4) 
Japón y 5) Comunicad de Estados Independientes (antigua URSS); y también se tratará de abastecer al 
mercado nacional. 

3.5. Análisis de Ja Demanda. 
3.5.1. Factores que inciden en Ja demanda. 

El consumo del aceite esendal y las oleorresinas de pimient1 se encuentra estrechamente vincnlado al 
desarrollo de las industrias de la alimentaciiín, especialmente a la elaboración de productos cárnicos y de 
pescado; además de las industrias de perfumes y fiagancias. Debido a esto, el mercado de los aceites 
esenciales y las oleorresinas esta fuertemente influenciada por Jos hábitos de consumo hacia las comidas 
de rápida preparación o semi-preparadas y hada los cosméticos. Por Ja naturaleza de los productos en 
los qne son empleados, la demanda de éstos también se encuentra bajo Ja iníluencia del poder adquisitivo 
de los consumidores. 

Otros factores 4uc están asociados con el sector alimenticio, y por consecuencia relacionado con la 
demanda del aceite y las oleorresinas de pimienta, tanto en los países en desarrollo como en Jos 
industrializados, son el estado de Ja economía, la magnimd de la población y las costumbres culinarias y 
sociales. 

La sustitución de aceites esenciales y oleorresinas por productos sintéticos, que hacen los usuarios, 
registr.iron en la demanda una ligera tendencia a disminuir. Sin embargo, la inclinación mundial de los 
consumidores finales por productos alimenticios natumles a originado un repunte en la demanda de los 
derivados de Ja pimienta. 

3.5.2 .. Demanda Nacional. 

En México, como en el resto del mundo, los aceites esenciales y las oleorresinas de pimienta se han ido 
inCOIJlOrando gradmdmente a Jos procesos productivos de Ja industria de los alimentos, de los 
cosméticos y fannacéutica. Los principales consumidores son los fabricantes de productos cárnicos que 
manejan algunas marcas como: Fud, Swan, Pan11a1 Alpino, etcétera.· Asimismo, otros consumidores 
son las empresas elaboradorus de alimentos enlatados como son: Magi, C1mpcll y otras. Además de 
estas industrias se encuentran las cadenas de comida rápida, que han tenido un rápido crecimiento a raíz 
de Ja apertura comercial de México, como McDonalds, KFC y Burger King; los fabricantes de salsa.,, 
aderezos, sopas(0.3% de su peso son especias), postres y bebidas; y alguna.< empresas de perfumería y 
cosméticos como A YON y Anderson Clayton. 

A nivel internacional como a nivel nacional se estima que el 15% del total de especias utilizadas son 
oleorresinas y el 85% de especias en su estado natural, el 70% del total de las oleorresinas son de 
pimienta. En el anexo A se proporciona una lista de las cúmarns industriales y asociaciones con Jos que 
se rclnciona la industria de los aceites esenciales y oleorresinas de pimienta. los cuales pueden ser una 
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fuente de infonnación importante. Ver Cuadro 7. 

3.5.3 Demanda Internacional. 

CUADRO 7 

DEMANDA DE EXTRACTOS 

VEGETl\LES 

AAO (KG) 

1980 3, 71 : 
1981 s91, a. 3 
1982 368, 1 o 
1983 -23?., 7 

1985 -18'/, 4 

1989 56, 8( I 

FUENTE: Anuario Eetadi~tico 
dGI Comercio Exterior, INEGI. 

Los aceites esenciales y oleorresinas de pimienta se han incorporado gradualmente a la industria de los 
alimentos, principalmente, y en la de cosméticos. Durante los últimos años de la década de los sesentas 
y los primeros años de los setentas se registro un ritmo de crecimiento acelerado, sin embargo, después 
de esta época el consumo de este producto adquirió un ritmo más moderado, especialmente en la 
industria de países como Estados Unidos y Grnn Bretaña. Esto se debió a dos factores, !) las 
principales empresas alimenticias que incorporaron su uso empezaron a satisfacer sus necesidades y 2) la 
lenta incorporación de otros sct:torcs al consumo de aceites esenciales. 

En países como Francia y Holanda. fuertes consumidores de especias en su estado natural, sus sectores 
industriales han sido conservadores en el uso de derivados industrializados. Una ¡msiblc causa de este 
hecho es la falta de promoción de sus ventajas con su aplicación por parte de los fabricantes. 

En la indusuia a1imcnticia internacional, destacan como usuarios del producto, la rama de los productos 
cámicos, como son los embutidos y salchichas, la fabricación del salsas, sopas, mayonesas, aderezos, 
etcétera. l'or otro lndo1 la industria de los cosméticos está representada por la fabricación de perfumes, 
jabones, fijadores, cremas para rasurar y pastas <lcntffiicns. Asimismo, la incorporación de estándares 
más ei;trictos de calidad en los ingredientes alimenticios ha sido un factor dctcnninantc en el empleo de 
aceite esencial de pimienta. 

Las industrias japonesas y fram:esas de aromáticos y saborizantes, muy similares entre si, han mostnido 
una interesante expansión, cuya tasa de crecimiento las ha convcrúdo en un atractivo mercado para los 
productores de aceilcs esenciales. En un ll.1luro1 csms ramas industriales tendrán un peso importante en 
la demanda de derivados de la pimienta. La demanda mundial de arnites esenciales y oleorresinas es de 
11650 toneladas al año. A continuación se presentan las demandas de oleorrl!sinas y aceites esenciales 
de los principales consumidores a nivel mundial. 
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ESTA POS !!NIDOS· 

Lu importación de especias en su forma de materia prima para la fabricación de aceile esencial en 
Estados Unidos está disminuyendo en fonna notoria; la tendencia es a importar cada vez más el aceite 
esencial como producto tenninado desde los países productores de especias. Se eslima que la< 
importaciones se incrementarán en la medida en que el producto satisfaga los requerimientos de calidad 
y este disponible de manera pennanente. En el caso de las oleorresinas, ocunc el mismo fenómeno. 

El mercado norteamericano es el más importante para las especias y sus derivados. Esto se debe al alto 
nivel de desarrollo tecnológico y a los fuertes niveles de competencia que existen en h1 industria de los 
alimentos. Esta, utiliza la pimienta en su estado natural, sin embargo, gradualmente ha venido 
incorporando sustancialmente la pinúcn1a procesada, especialmente, en uccites esenciales y oleorresinas. 

Los accitt:s esenciales y las oleorresinas son utilizados como ingrt!dicntcs aromáticos en la indusnia de 
los alimentos, como ya se mencionó. y en la de perfumería y cosméucos, sólo pequeñas cantidades son 
utilizadas en la industria fanuacéutica. Las principales empresus norteamericanas usuarias son hls 
empacadoras de productos cárnicos, corno son: Annour Food Company, Esmark, John Marren, Honncl, 
Wilson, Osear Mayers, CmnpcII y Heinz. Ade1mís, dentro de los principales consumidores, se 
encuentmn también las cadenas como McDonalds, Durgcr King, Wendys, Carls Jr., Red Lobs1er y KFC. 
Otros mercados son las empresas mezc:ladorns y empacadoras como McConnick, Stangc Cu. y Griffith 
Labomtorics: fabricantes de salsas, aderezos, mayonl:sas, ctt:étcru. 

La industria de los aromáticos de los Estados Unidos, considerado como el primer usuario de estos 
productos, ha desarrollado una avanzada tecnología que ha pern1icido generar una mnplia gama de 
fonnulacionc!<i de aceites esenciales. Se calcula que ¡Utualmcntc se consumen en este país de 650 a 750 
tondadas de oleorresinas de pimienta negra y alrededor de 60 a 80 toneladas de oleorresinas de pimienta 
gorda (aU spicc). Asintismo, las importaciones de oleorresinas, en general, se estiman en 300 toneladas 
al año con un valor de 6 núlJoncs de dólares. Es importante mencionar que la industria cárnica continúa 
utilizando más del 60 porciento de consumo de oleorresinas, seguido por la industria de salsas, sopas y 
postres. Ver Cuadro 8. 
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C11ADRO 8 

PAR'l'ICIP.lCIOH RELAT~ EN .LAS VENTAS TOTALES DE LAS PRINCIPALB:S RMGUJ 

IKDDS'l'IUALES DE ACEITES Jl:SE:NCDJ.ES Y OLEORRESINAS DlC ES'l'ADOS UNIDOS 

AJ.EMANJA· 

DmUSTRIA.L 

ALIMENTOS Y Bll:BIDAB 

l. f'RODUC':"OS CJl.i!O:!CCS. 
"}. 1Jf,T,A~O!i Y Prl5TRF.~ c-r;Sr.E:.A!::OS, 
J, i:;Sl'E:ClALWAiJ!::S .1:.NLATAlJA!:. 
4. PICLES, ShLSA!; Y l'OS11U::S. 
.!). Fí\tlTA!i co~u;:.:.AnAs, J:;G(JS :lE FR<::'f\5 y V.ECE!/l.!.ES. 
b. l'A!ilr'.1.t.~IA, GAJ.!.!-1f?JA 't cm;Fnr:lll/\. 
7. Ell::!alAS. 

PJCRrtlMZS Y COSMl:TICOS 

l. l'IU.l'ARADOS PARA RASUllAR. 
2. PERFCME:S. 
J. /l.CO~OTC!OS/\DORES OEl. CIUlE.LLO, 
4. PA!iTAS DF.NTKTFIC. 
s. ornas CO!iH!:nco:;. 

TOTAL 

PARTICIPACIOH 

"' 23 
:n 

" 7J 
77 
14' 

__ s_s _ 

__ ._7_ 
IJ 
2J 
10 ,. 

100 

Alemruúa es uno de Jos principales importadores de pimienta en su estado natural y procesada. Existe 
un lento crecinúemo del mercado de oleorresinas de pimienta cuyo consumo total se estima en 50 y 60 
toneladas al año. Estas son utilizadas, principalmente, en la elaboración de productos cárnicos, sopas, 
salsas, postres y bocadillos. 

Al igual que en Estados Unidos, las indusuias alimenticias son los principales consumidor de aceites 
esenciales de pimienta; en la cual destaca la fahricadcin <le embutidos, como las salchichas. Las 20 
principales empresas, miembros de la asociación de industriales de Ja carne de Alemania, generan el 35% 
de los productos cárnicos. Los productores de salchichas se puede convenir en un amplio consumidor 
de derivados de la pimienta, ya que un kilogramo de salchichas lleva siempre entre 1.5 y 2 gramos de 
estos productos. 

La industria fannacéutica y de perfumería consume pequeñas cantidades <le aceite e>iencial. El sector <le 
menor consumo, pero el cual puede crecer, lo constituye el sector institucional; el cual se ha 
desarrollado a partir del mayor uso de comidas rJpidas senú-preparadas y al aumento en el háhito <le 
comer en restaurantes de servicio rápido. 

ING!.ATERBA· 

En aceites esenciales y oleorresinas, las casas de aromáticos, especialmente llush Bookc Allen, han sido 
pioneros en el desarrollo <le mercado para estos productos. La competencia técnica de estas finms, así 
como sus estrechos vínculos con los usuarios industriílles les pcnuitió estimular el crecimiento del 
mercado, lo cual ha conducido que en la actualidad casi todas las industrias de alimentos, de este país, 
utilic~n estos productos. Se estima que casi un tercio de las especias uúlizada.< por el sector indusoial 
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son aceites esenciales y oleorresinas. Los casas líderes en este ramo, opinan que no se debe esperar un 
crecimiento muy acentuado en la demanda de oleorresina.~. debido a que gran parte del sector industrial 
ya las utiliza, sin embargo, los rápidos incrementos en los costos de producción de Inglaterra, hacen 
pensar, que en los próximos años los precios más bajos de los productos importados contribuirán a que 
6stos vayan ganando mercado. 

El principal consumidor úe aceites esenciales de especias, principalmente de pimienta, es la industria de 
los aromáticos, ver el Cuadro 9. Se estima que el consumo de estos aceites es de unas 300 toneladas 
anuales. 

CUADRO 9 

PRODUCCION INDUSTRIAL DE AROMAS Y SABORIZANTES EN JAPON 
(MILLONES DE YENS) 

CONCEPTO 1968 1971 1980 

EMPLEO DE ACEITES ESENCIALES 
NA.TORALES PARA LA li'ABRICACION 
DE SUSTANCIAS !\ROMATICAS. 2400 2880 1948 

PRODUCCION DE SUSTANCIAS 
OOORIFERAS Y SOPORIFERAS 
SINTETICAS. 6100 9700 38941 

PRODOCCION DE BASES DE 
PEllFlJMES Y DE SUSTANCIAS 
SOl?ORIFERAS. 18100 26716 84174 

Ftll'!lfTE: SS't&DIST1CAS NACIONM.l.9 I>E. JM>ON: lN'l:&NVt.CIQlW. TRADZ: CEH'lXPr. t: l.P.A. 

En fapón se consumen de 30 a 40 toneladas de oleorresinas al año y casi toda es importada. De esta 
cantidad, 20 toneladas corresponden a oleorresinas de pimienta. Los indusuialcs japoneses están 
cambiando hacia el uso de la.' oleorresinas, y según estadísticas de ese país, el 40% de los usuarios 
industriales de especias en ;u estado na1ural han realizado pruebas, por lo que están empezando a utilizar 
dicl1os extractos sus alimentos procesados. L;is oleorresinas son utilizadas, principalmente, en la 
fabricación de jamón, salchichas, sopas, salsas, alimentos enlatados y congelados. 

Los aceites esenciales son utilizados en la preparación <le perfumes y de sustancias aromáticas. Aún 
cuando su uso se ha incrementado en la fabricación de perfumes para hombres y en perfumes fuertes 
para mujeres, esto se ha compensado con la reducción de su uso en la industria alimenticia, ya que ha 
sido reemplazado por las oleorresinas, a pesar de 4ue en este país no se conocen las posibilidades de uso 
de este producto. Los principales usuarios finales de éstas son la industria de cárnicos, la de alimentos 
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enlatados y congelados y la fabricación de sopas; pequeñas cantidades son utili:zadas también en la 
industria fannacéutic.1. 

Las importaciones de aceites esenciales y oleorresinas de los países productores de pimienta están 
ganando mercado, debido a su más bajos costos de producción; además, de que la materia prima 
utilizada es menos cara que aquella que aquella que llega a los países usuarios, ya que parte del producto 
(pimienm) no exportable puede ser utilizado, como es el Gaso de la~ hojas. No se tienen datos exactos 
sobre el consumo de aceites esenciales y oleorresinas en este país, sin embargo se estima para ambos 
productos un consumo anual de entre 15 y 20 toneladas, aproximadamente. Ver Cuadro 10. 

CUADRO 10 

Vl\LOR DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA DE AROMAS Y CONDIMENTOS 
DE FRANCIA 

CONCEPTO 1968 1969 1970 1980 TMCA % 

TOTAL 342 379 433 861 87 

ACEITES ESENCIALES 
':l OLEORRESINAS 263 288 328 645 78 

CONDIMENTOS 
NATURALES 36 43 52 112 99 

PRODUCTOS 
SINTETICOS 43 48 53 104 76 

FUENTE: SYNDICA'l' NJ.TIONA.L; lHTERNA'rlONAL TRADE CZNn:R Y ESTIMA.CIONZS DE I.P.A. 

fil.!.EUA.: 

La industria alimentaria de suecia está altamente tecnificada y desarrollada, por lo que el uso de 
oleorresinas de especias es elevado. Nommlmente los usuarios industriales utilil:an oleorresina~ en 
mezclas preparadas cspecí!icamente para usos detenninados. Las empresas procesadoras de carne son 
los principales demandantes de este producto, cuyo consumo total se estima en 10 toneladas al año1 casi 
toda proviene de Estados Unidos con pequeñas cantidades de Inglaterra y la India. 

3.5.4. Pronóstico de la Demanda. 
La demanda ,de aceites esenciales y oleorresinas de pimienta, de los mercados de América del Norte y 
Europa se espera que mantenga su tasa moderada de crecimiento, pero puede esperarse un aumento 
considerable en las importaciom:s de los países oriente. Durante Ja década de los ochentas, la tasa de 
crecimiento de los mercados mundiales fue del 6% en prornedio anual. Un aumento en la demanda de 
oleorresinas de pimienta se espera en las empresas pequeñas y medianas de elaboración de alimentos, 
debido a los bajos costos que se pueden obtener con la utilización de éstas. Este aumento se espera sea 
gradual, ya que existe dentro de los consumidores una resistencia a cambiar fónnulas ya establecidas por 



33 

tradición y a adoptur nuevas teenologí•L•. Es imponante mencionur que en el fUluro como en el pasado, 
la demanda de oleorresinas y aceilcs esenciales dependerá de las exigencias de Jos usuarios finales. 

El consumo per capita de especias en los Estados Unidos es de los m:ís elevados a nivel mundial, por 
esta rnzón, algunos analistas opinan que el mercado de es1os producws se está saturando. Sin embargo, 
la desarrollada industria procesadora de alimentos constantemente está introduciendo nuevos productos 
al mercado, por lo que el comportmnientu de su denumda depende de esto. Se cspcrtt, en este país, que 
el mercado de especias continuará creciendo durante el resto de Ja década de Jos noventa, quizás a una 
tasa del 4% anual, con ventas cercanas a Jos 190 millones de dólares anuales, ya que en la década de los 
ochentas así ocurrió. El mercado de oleorresinas también ofrece perspectivas de desarrollo y se espera 
crezca a una tusa del 6 al 8% anual. Los Estados Unidos continuará siendo el principal mercado para los 
aceites csencialt:!s y oleorresinas, como resultado de los cambios sostenidos hacia la :unomatización en la 
indusuia procesadora de alimentos, de la introducción de altos estándares de calidad y las crecienies 
medidas de protección sani!aria al consumidm. Los imponantes avances tecnológicos que están 
ocurriendo en la industiia de Jos alimentos, así como el amplio desarrollo de nuevos productos 
preparados, ha originado que en la actualidad, un número imponante de fabricantes utilice solamente 
oleorresinas; estos cambios han significado, para los fabricantes, un ahorro de hasta el 50% en su manejo 
y en su precio. 

En Alemania, el incrcmcnlu en Ja demanda de acd1es esenciales y oleorresinas se 111an1endrJ, el ritmo de 
~TCcimiento será lento, debido a la posición conscrvudora de los procesadores de alimentos, en especial, 
Jos cárnicos. 

Inglaterra, es uno de los mercados más imponantes de la Comunidad Económica Europea para las 
especias y sus derivados, el cual se espera crezca u una tasa anual de 3 a 4%. Lo anterior se debe a que 
los usuarios indus1riales esttln utilizando el producto en fomia generalizada. 

En Francia, el consumo de las especias y sus derivados seguirá creciondo lentamente. El mercado 
aparece más fucne para el uso de productos aromáticos que para frnguncius. Lo anterior se encuentra 
asociado a los incrementos en Ja tasa di! crecimiento de la industria alimenticia, especialmente en el área 
de productos preparados y semi-preparados. 

3.6. Análisis de la Ofcna. 
3.6. 1 Ofena Nacional. 
En México, la ofena más importante del mercado de especias se presenta en su estado natural, sin 
agregar valor al procesarla y ohlener sus derivados. En el país se tiene Wonnación de dos empresas1 

que fabrican y comercializan aceite esenci•tl de pimienta, estas son Jnduslriul Deshidratadora y 
Nutriquim. S.A. de C.V., ambas en Ja ciudad de México; además, exisle en Coatzatlán, Puebla una 
planta piloto! que esta elaborando este produc10. Para las oleorresinas de pimienta, solo opera una 
planta conocida en el país, esra es Nulriquim, S.A. de C.V., 1L1inúsmo la trusnacional lntcrnational 
FJavors and Frngancc:; cuenta con oficinas en México para la venta de oleorresinas y otros productos. 

3.6.2 Ofcna lntemacion~I. 
La oferta mundial de Jos aceilcs esenciales y oleorresinas, por tradición, proviene de las grJIJdcs 
empresas fabricantes de esencias soporíferas, las cuales operan plantas en E.U., Reino Unido y en menor 
medida en 01ros países de la comunidad europea, como FrJIJcia, ver cuadro II.14. Sin embargo, en los 
últimos años se han venido estableciendo un número cada vez mayor de instalaciones en los países 
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productores de especias, especialmcmc la India, Jamaica, Madagascar, Malasia y Singapur. Las 
industrias procesadoras de pimienta, localizadas en los países productores de materia prima, están 
cambiando sus antiguos equipos y métodos de diseño local y de operación tradicional por equipos más 
sofisticados. Esta situación está generando un alza en los precios de los aceites esenciales y 
oleorresinas. 

La importación de especias en su fomm de materia prima para Ja fabricación de aceites esenciales en 
Estados Unidos esta disminuyendo en fonna notoria; actualmente, la tendencia es imponar el aceite 
esencial de los países productores de especias. Tendencia similar se aprecia para las oleorresinas. En 
este país, fuentes comerciales y fübricanles esliman una producción anual de 400 toneladas! de eslos 
productos a punir de materia prima importada. Existen 8 empresas2 establecidas que se dedican a la 
fabricación de aceites esenciales y oleorresinas, algunas <le estas rumpañías son: Flavorite Laboratorics, 
Mcer Corpomtion, Provcs1a, Virginia Dare Extrae!, llaltimore Spiee y Kalsec. En Francia existen JO 
fábricas para la extracción de este tipo de produc1os, y se estima una producción anual de 2.5 a 3 Ton. 
de aceites esenciales y 1.5 a 2 Ton. de oleorresinas. La rnpacidad instalada de producción conjunta de 
la India, Indonesia, Malasia y Singapur, se estima en ROO toneladas. La India es el principal productor 
de oleorresinas de pimienta (33% del total) y exportador. En el <tncxo A se presenta un directorio 
industrial de fabricantes de los diferente!-! producros t¡uc se prcscnum. 

3. 7. Precios. 
Ya que no contamos con datos exactos de la demanda y la ofcna de la competencia, no vamos a fijar los 
precios con base a los datos de la compclcncia. Debido 11 la dificultad que hay para prever como 
reaccionarían tanto los compradores como la competencia ante cambios o diferencia~ en precios, a~í, 

aunque no cxistn necesidad para cobrar los mismos precios que tiene Ja cornpcrencin. se fijan con base uI 
nivel promedio que cobran los competidores. En eslos casos no se husca mantener una relación rfgida ni 
entre precios y costos, ni entre precios y demandas. 

Mercado Mundial: 
Aceite esencial de Pimienta Verde 
Oleorresina de Pimienta Seca 
Aceite esencial de Follaje 

Precio de Venta: 
Aceite esencial de Pimienta Verde 
Oleorresina de Pimienta Seca 
Aceite esencial de Follaje 

3.8. Canales de Distrihución. 

US$ 97.50 por kg. 
US$ 83.90 por kg. 
US$ 52.36 por kg. 

US$ 79.95 por kg: 
US$ 68.80 por kg. 
US$ 42.94 por kg. 

En Estados Unidos la imponación de pimienta y sus derivados se realiza a través de brokers, 
importadores y procesadores. Por los cambios comerciales que están ocurriendo a nivel mundial, estos 
elementos han modificado sus funciones. En la actualidad las compras son m:ís directas, esto quiere 
decir que los procesadores y Jos consumidores adquieren estos productos directamente de los 
productores de pimienta. Figura A. 
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FrGURA A 

CANALES DE COMERCrALrzAcrON DE OLEORRESINAS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 

PRODUCTOR 
Y/O 

EXPOR'l'ADOR 

OLEORRESlNAS 
DESPERSAOAS 

----1 T!'ILIAL EN 
PAIS 

PRODUCTOR 

.__ ____ _,,..,,.¡¡ USUARIOS INDUSTRIALES 

roun:: JNSTrrtr:O DE l'JlOYletO!i AGROINDCS'l1U.u.1S, a.c. 

EXPORTADOR 
DE 

ESPECIAS 

EXTRllCCION 
DE 

OLEORRESINAS 
DISPERSADAS 

Lo antc.rior ha conducido a una mayor reducción de las actividades y una gradual disminución de los 
brokers y de los impo11adores. Sin embargo, entre los principales brokcrs cabe mencionar: 

U. A. Curdoni lnc. 
A. A. Soyia & Company !ne. 
B. C. Irelund !ne. 
Ludwing Mucllcr Co. !ne. 
George UHE Co. !ne. 
lntemutional Brokcrs !ne. 

El sector detallista es abastecido por las empresas proccsadoras, tales como: 



McComlick & Co. 
Glidden Co's Durkee Famous Foods 
Spicc lsland. 
R.T. Freach Co. 
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En Inglaterra, los grandes volúmenes de pimienta se manejan bajo el concepto de compras y ventas por 
adelantado, lo que implica que el producto cambia varias veces de mano tulles de llegar al consumidor 
final. Este tipo especulativo de comercialización ha disminuido. debido a que los países productores de 
pimienta han establecido una relación más directa con los usuarios de especias. l'igum D. 

!'IGORA B 

CANALJt9 DE CCMERCIALI1.ACION DJ!: LOS ACS:ITli:S 
ESENCIALES Y OLEOIUU:SINAS EN INGLATll:RRA 

lMPORTAOOR 

CASA 
DE 

AROAATICOS 

l'VPIU1 t11nltur0 bl IMIYICT03 AQWlllDllJTUALlll, 1,c;. 

rncu~TRIA 

11111'.ENTlCIA 

Los principales imponadores y procesadores de especias en Inglaterra son: 

C.C. Spice Uk. Ltd. 
Dritish Pepper. 
Spice Company. 
Bush Boake Allen. 
McCormick. 
Schwartz. 

UlRAS 
INDUSTRIAS 

En la actualidad solo existen dos brokers en Inglaterra que se dedican al comercio de las Especias y no 
se involucran con los exponadores de los países productores. Estos son: 
• Rucker & Slann Ltd. 

E. D. &F. Man 

Otro canal lo constituyen las casas de aromáticos como Bush Boake Allcn, Spice-Mnnns Ltd., White 
Thomkins & Couvagc y Lionel Hilclún, las cuales como grupo absorben 3,700 toneladas al año para la 
producción de aceites esenciales y oleorresinas. La tendencia es que estas finnas obtengan su materia 
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prima directamente del país de origen. 

En Alemania, el proceso de distribución es complejo, como se aprecia en la figura , ya que los canales de 
distribución siguen una línea tradicional a través de importadores y agentes. En años pasados, eo este 
país existían 33 agentes, sin embargo, en la actualidad sólo existen 22 importadores y agentes 
relacionados con el comercio de especias. Esto se debe al incremento de las compras directas. En años 
pasados, existían 150 empacadores d Alemania, actualmente sólo existen 70 de estas empresas, !ns 
cuales se dedican a surtir la industria de los productos cárnicos y la de las galletas. Figura C. 

FIGURA C 

CANALES DE COMERCIALIZACIOU EN ALEMANIA 

ACENTES 

CORRF.DORES 
l. OCALES 

ORGANIZACIONES 
DE DISTRIBUCION 

DETALLISTAS Y 
COOPERATIVAS 

MOLINOS 
DE 

ESPECIAS 

COMERCIO 01'.:TAJ,L~STA 

F.S'!'ABLEC:::MH'.STO ns 
DISTRiílU~!Cl; 

ruun: nrn:mno m: non:.c'l'Oll 1oCRODDUll'l'RIAt&1, 1.c. 

CO!-'.ERCIO 

TRA.~SITO 

V.OLINOS DEL 
SEC'l'OR 

INDUSTRIAL 

USUARIOS 

EXPORTJ\DORES 
RESTO DE. 
EUROPA 

Cl.SAS 
DE 

ARO~.A'TICOS 

OTROS 
USUARIOS 

INDUSTRIALE~ 

! INDtJSTR:i'.AlES 

En Fr.mcia, al igual que otros países, Ja tendencia es comprar directamcme de los países productores, sin 
embargo, los brokers siguen siendo importantes imenncdiarios para el comercio de las especias. En !u 
actualidad, el 50% de la pimienta importada se negocia con Ja iPtcrvención de los corredores. El 90% 
de las especias entran al pafs a través ele importadores y procesadores, el 10% restante, se importa 
directamente para la fabricación de aceites esenciales y oleorresinas. 
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Las principales empresas controladoms del comercio de las especias en este pafs son: 
• Ducros. 

Aussage-Amora. 
Daniel. 
Ming. 
McCormick 

Por otro Indo, las principales empresar. dedicudas al comercio de aceites esenciales y oleorresinas eslán 
locali1.1das en el sur de Fmncia, en el pueblo de Grassc. Genemlmen1e, es1os productos son imponados 
directamente y a tmvés de algún corredor o irnponador. Uno de los corredores más imponan1es es 
Marce! Quarne & Cie .. 

En Suecia, las especias son importadas a través de diferentes medios, mies como: 
Agentes. 
Cooperativas. 
Los Comercianles de Hamburgo. 

Las principales procesudoras de especias en Suecia son: 

Forbundet. 
Nordfaks. 
Gevalia. 
IFF. 
Cuiina.,e. 

NOTA: Estas dos úllimas cm¡1rcsas están cspeciali1.adas en oleorresinas y extractos. 

Los imponadores de especias en Japón pueden clasificarse en dos grupos: 

Comercio en general. 
Mitsubishi. 
Mitsui. 
Hoei Fogyo Co. Ltd. 
Comercio cspcciali1.ado. 
S.B. Shokuhin. 
House Food. 
McCormick. 
Spicc lsland. 
Así como, 40 pequeñas firmm; procesadoras. 
Finnas comcrciulcs. 

NOTA: Dcmro del comcn:io especializado, la.~ dos primera.;; empresas acuparnn el 75% de lns ventas totales, 
McConnick y Spice lsl:md poseen el 10% del total y cJ re.c;to se divide entre las demás empresas especializadas. 

Las empresas de comercio en general no procesan las especia.' pero imponan y suncn a las empresas de 
comercio especializado y finnas comerciales. Están compañía"i cuentan con una muy organizada red a 
nivel mundial. Las empresas de comercio especializado, poseen instalaciones para moler y procesar Ja_, 
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especias. Figura D. 
'Fl:GURA D 

SISTEMA DE COMERC:IALIZACION DE ACEITES ESENCIALES 

Y OLEORRESINAS EN JAPON 

FABRICANTES 
DE CORRY 

CONSUMIDORES 

MOLINOS Y 
PROCESADORES 

INDUSTRIA 
PROCESADORA 
DE ALIMENTOS 

INDUSTRIA 
ELABORADORA DE 

ACEITES ESEHCIAtEf 
'i OLEORRESINAS 

i'UtN'TC: INSTITUTO Dt PM!ICTOS AGROTNPUSTRIAI.ES, 8.C. 

CANAL DE DISffilBIJCION DE LOS PRODIJCIOS DEL PROYECTO. 

Una empresa que desea vender en mercados distantes puede encontrarse o luchar contra los precios de 
comerciantes locales. El bajo costo y la transportación confiable pueden ser un requerimiento clave para 
entrar a esos mercados. Para implementar estrategias de distribución, es necesario tener una amplia 
concepción de la fonna en que dében de ser asignados los recursos para establecer un canal o canales 
que una al producto con el usuario, con el fin de que el producto se encuentre disponible y al alcance del 
segmento objetivo. La estrategia de distribución para la planta industrializadorn de pimienta incluye: 
a) OBJETIVOS. 
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lmplementnr un canal de distribución para los derivados de la pimienta que sea eficiente y eficaz, 
que garantice que los productos lleguen con rapidez a los consumidores indusaialcs y con un costo n1is 
reducido. 

Los derivados de la pimienta son pro<luctos que tienen competencia en los mercados nadunales e 
internadonales. Con la planta procesadora en el Estado de Tabasco. así como la matelia prima, es 
posible obtener un producto de calidad y con un costo mucho menor que el de los países fabricantes de 
derivados de pimienta pero que no son productores de ésta. Por este motivo es necesario tener unos 
canales de distribución que abran el mercado nacional e internacional, principalmente. 

Por In folta de recursos, al iniciar operaciones la planrn, es necesario implementar un sistema de 
distribución que, además de ser eficiente y eficaz, reduzca el porcentaje ele riesgo. Esto sólo se puede 
IQb'Tlll' utili11mdo canales ya establecidos. Sin embargo, es posible que los canales que se adaptaron a las 
necesidades de un producto en las primeras etapas de su ciclo de vida resulten inapropiadas al llegar a la 
etapa de In madurez, por lo que debe evolucionar al sustituir los canales tradicionales por olros nut::vos. 

b) SISTEMA IJE CANALES. 

El aceite esencial y las okorresinas de pimienta no put::den llegar a su mercado si su distribución no se 
planea ni se lleva a cabo con cuidado. La eficacia y eficiencia de este canal de distribucilÍn ayudará a 
dctcnninar el éxito total dd csfucrw de comercialización. 

Cuando se esta lanzando al mercado un producto por primem vez por una empresa, éste puede ser 
comerciálizado a trav¿s de un sistema de disaibución ya establecido, debido a que una f;tlla en la 
selección o desarrollo puede conducir al fracaso de la acción de comercializ.ación. En el caso particular 
de los aceites esenciales y oleorresinas de pimienta, e!'. conveniente tener una distribución dual, ya que es 
una manem de que los productores reduzcan el riesgo de que un canal st!a inadecuado para llegar a los 
clientes, esta opcidn tiene el inconveniente de que se incrementa en un pequeño margen los costos. Los 
dos canales de distribución que son recomendables para estos productos son: 
!) J .a comercialización Industrial·lnternacional. 
2) La comercialización directa. 
los cuales describiremos a continuación. 

COMERCIAi IUC!ON INl!l!STRBI ·INIERNAC'!OISAL 

Cuando hablamos de este canal de comercialización, hásicamente nos estamos refiriendo a tener un nivel 
de intenncdiario (nacional o extranjero) en países extranjeros, como se muestra en la Figura E. Los 
elementos que integran este sistema de distribución serán: 

Brokcrs (corredores). 
Agentes. 
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FIGURA E: 

COMll:RCIALIZACION INDUSTRIAL INnRNACIONAL 

COHERCIALIIW:ION DIRECTA 

Estos venden a comisión (entre 3 y 4 porciento del total de la venta), pero núcntras el agente tiene un 
grupo regular de clientes, el broker varia su clientela de acuerdo con lns circunstancias. Pigum E. El uso 
de estos elementos tiene algunas ventajas y desventajas para e! fabricante, tnlcs como: 

l'ENTA.JAS 

Puede dar consejos 111 usuario industrial sobre cir.nus aplicaciones del producto. 

Consejos y ascsoña sobre ventajas de almacenaje, uso y mantenimiento. 

Concesión de crédito y otras facilidades financieras que facilitan la compra del producto. 

El uso de estos elementos en el canal reduce los costos, ya que se reduce el número de contactos 
entre productores y consumidores. 

Pueden abrir y facilitar el acceso de los productos al mercado nacional e internacional, debido a 
que cuentan con múltiples contactos comerciales. 

PES VENTAJAS 

Nonna!mcnte no se pueden contratar después de que se han iniciado las opernciones de la 
empresa ya que, debido a que trabajan exclusivamente por comisiones, sus esfuer¿os y costos deben 
verse compensados por ventas más o menos aseguradas. 

Es poco usual que los agentes y brokers manejen algún tipo de invcnuuio y, dado que trabajnn 
por comisiones, sr muestran renuentes a realizar cualquier actividad que no esté directamente 
relacionada con la labor de ventas. 

CoMFBCJA! IZAC!ON IJIBE!'TA, 

Como canal de distribución alternativo esta la comercialización directa, este se caracteriza por la venta 
directa al usuario industrial a través de revistas especializadas, periódicos, dircc.torios industriules, 
muestras iudustrialcs, Cámarns Industriales, Asociaciones de Fabricantes y, más novedoso, el 
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Tclemarketing (compras a trdvés de servicios informáticos de venta directa mediante el uso de una 
computadora con acceso a una red instulada en Ja oficina de los compradores, es conocido rambién 
como "Knight·Ridder"). La principal venUlja de este tipo de comercialización es que pueden con un 
costo relativamente bajo ingresar en un mercado muy rápidamente. Asimismo, desde el punto de visra 
indusnial, Ja venraja de comprar desde su propia oficinlL Una herramienra indispensable para este tipo 
de comercialización son los teléfonos parn llamad1L< 'in cargo. Figum 6. La comercialización dirccra 
tiene dos desventajas, una es Ja dificulrad para comunicar convincenrementc los detalles de los 
productos, esto no es válido para las muesrras indusniales, y otm es el temor de los usuarios indusniales 
a que un producto que no !4111visto110 llegue o no cumpla con las expectativas de su publicidad. 

e) GRADO IJF. EXCLUS!YlllAD. 

La intensidad de la distribución, es decir, la exposición en el mercado de los productos derivados de 11 
pimienta, es cTuciaJ en la plancación del canal. Para la comercialización de los productos fabricados en 
la planta industrializadom de pimienta seria rccomendahlc utili1.ar una distribución selectiva. La 
distribución selectiva se caracte1izará por la disnibución en un área geográfica restringida a los 
intermediarios con base a su capacidad de lo¡,'fo de objetivos. Debido a que son productos industriules 
necesitan de un esfuerzo de venta especiulizada. Con este tipo de disnibución selectiva se beneficia a los 
intcm1c.diarios mediante la limitación del número de corredores y agentes que llevan la marca. Ln 
empresa puede dcsünur más esfucrto en crear unu buena relación con los brokcrs y agentes 
seleccionados, además de tener un mayor conrrol sobre In distribución del producto. 

Para seleccionar n los miembros del canal de comercialización industrial-intcmndonal será necesario 
elaborar una lista de los factores más importantes en los que los brokers y agentes prospectos se 
diferencian cmrc sí, tales como: la eficada con que realizan sus funciones de venta de los productos, su 
experiencia, su estabilidad financiern, su capacidad de adminisrración, su reputación en la industria, su 
mezcla de productos, el tamaño de su fuemt de ventas y su capacidad para proporcionar apoyo a los 
clientes (cn!dito, facilidades linancicrns, consejos y ascsorlas). 

d) POLfflCAS DE lllS't'IUllUCION. 

Es necesario evitar los conílktos entre la empresa y los miembros del canal, los brokers y agentes, estos 
problemas no existirán si la empresa sigue al pie de la letm los conceptos básicos de la comercialización, 
ya que al servir a los intereses de los intennediarios estamos sirviendo a nuestros propios intereses. Por 
esta razón, con una oricntadún hacia el consumidor se pueden resolver muchas diferencia\i, siempre y 
cuando, sea beneficioso para ambas partes. 

Básicamente, los proble011s entre Jos fabricantes y los intermediarios se pueden generar de llL~ 

interpretaciones 4ue se hagan sobre la equidad en la distribución de los beneficios, la percepción de la 
eficacia funcional de las panes y la falta de criterios innovadores. Para evitar esas malas intetpretacioncs 
la empresa debe de establecer sus políticas para distribución, tomando en cuenta los puntos 
amerionnente mencionados. Sin embargo. no debe ajustar del todo sus políticas a los mejores intereses 
de los in1em1ediarius. ya que deben también de cuidar sus propios intereses como cmpcesa. 

Es necesario, también, que las políticas de distribución de la empresa sean un paso hacia la solución de 
conflictos no funcionales; que u diferencia de un canal rradicional que se enfoque primordialmente a la 
independencia de los miembros, se enfoque a la interdependencia de éstos. Que se vea como un sistema 
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inte¡,'Tado con objetivos unificados. Un mecanismo para lo¡,'T3r este tipo de cooperación puede ser la 
implantación de reuniones consultivas, integradas por representantes de la empresa y de los 
intermediarios. 

r) DISTRIBUCION FISICA. 

Las actividades de distribución física tiene como objetivo el desarrollar y mantener un flujo constante de 
los productos. Idealmente, este flujo comienza con la materia prima en estado nahtral y tennina con Jos 
productos industrializados en manos de los consumidores. 

Por los tipos de productos que la empresa va a fabiicar, aunque es deseuble mantener un flujo continuo 
de productos bay razones válida:; para romper con los !lujos continuos. La pimicnm se produce por 
tempornda, sin embargo una panc debe almacenarse para los consumos fuera de temporada. Esto hace 
posible corridas de producción más largas y eficientes, lo que es beneficioso económicamente, debido a 
que el ahorro en Jos costos d~ producción puede ser mayor que los costos de almacenamiento. 

Los aceites C!iencialcs de pimienta son prOOuctos voluminosos que se pueden manejar empacados. Estos 
se pueden manejar en envases de 55 galones, hechos de meL1I o plástico ron tapa de rosca; en el caso de 
que sean de metal, éste debe ser no contaminante. Las oleorresinas de-pimienta, se deben de envasar en 
cubos de plástico de 5 galones o 15 kilos. Sería conveniente tomar en cuenta los requerimientos de los 
usuarios industriales. 

Para el manejo de los productos que abarca el envío, es recomendable utili7.ar un sistema de embalaje. 
Se colocarlan varias cargas en unimrización en un contenedor, que iría sellado y se transportariu desde 
quién lo envía u quien lo recibe sin tener que manejar los cnva"ies individualmente. Los contenedores 
suelen ser de 2.44 metros de ancho por 2.44 metros de alto y una longitud variable de 3 a 12 metros. 
Este sistema de manejo de materiales reduce el tiempo que el producto esta en tráfico, el tiempo de 
carga y descarga, reduce costos de nmnejo, daños y robos. También sería recomendable utilizar en los 
paises de destino de los productos, particulannentc en Estados Unidos, los sistemas de transpot1ación 
intermodal que involucrun la combinación de dos o más métodos de movintiento de un producto con el 
fin de explotar las ventajas de cada uno. La empresa podría utili7.ar la trunsportución internacional de la 
siguiente manem: Camión - Barco - Camión/f'errocarril. Y la nacional a truvés de Camión o Ferrocarril. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO TECNICO. 
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IV, ESl'UDIO TECNICO. 
4.1. Localización. 
El Estado de l'abasco se encuentra situado en la pane suresie de la República Mexicana enll'e los 17º 17' 
y 18" 39' de Lati1ud Norie y entre 90' 59' y 94' 08' de Longilud Oes1e. Limita al Nonc con el Golfo de 
México y el Es1ado de Campeche, al Sur con el Eslado de Chiapas, al Este con la Rep11blica de 
Guatemala y al Oesle con el Esrndo de Verncm1 .. 

La superficie del Es1ado es de 24,475.24 Km' que representa el 1.3% de la superficie 101al de la 
República Mexicana, ocupando el vigésimo cuar10 lugar por su extensión tenitorial. La extensión de su 
litoral es de 191.52 Km. 

El Estado tiene un clima cálido húmedo, con una temperatura media anual de 26' C., siendo fas 
temperaturas extremas de JO' C. mínima, sin heladas y de 42' C. a la sombra, su prccipiiacióu pluvial es 
de 1,500 mm.a lo largo de la costa y de 4,000 mm. en las estribaciones de Ja sierra. Las prccipilacio111!s 
máximas se presentan en verano, el más híimedo es septiembre y d más seco es abril, con 160 dfas 
nublados promedio anual. 

l.a geografía de la planla de la región se describe como bosques lluviosos lropicalcs, interrumpidas por 
unos cuan los parches, sabanas y pantanos. El suelo por su 1exturn y cslrUclura dclennina la posibilidad 
de retención de agua, de resistencia a la erosión y la 1.·on!lcrvación de los elementos nutriti\'os, la riqueza 
del suelo en minernlcs solubles u1ilizables por la< planws y en malcrías orgánicas condiciona la 
vcgemción. Lu serie linm que abarca 175,795 hectáreas, cquivalcnlc al 48.8% del área lolal y es1án 
clasificados como suelos agrícolas de primem clase. Serie aluviones, abarca 81,280 hcc1árcas 
equivalente 111 22.5% clasificados también como suelos agrícolas de primera clase siendo bastante 
fértiles. Serie Micolas, son sucios de sabanas, abarcan 38,730 hcclárcas lJUe represenlan el 10.7% del 
total y están clasificados como sucios agrícolas de segunda clase. 

4. l.l. Macrolocalización. 
Las áreas a¡,'!Ícolas se localizan pdncipalmcme en el cenlJ'o de la entidad, y el pa<tizal cultivado se 
dislribuye por casi iodo el estado. De la superficie 101al de Tabasco, el 7.39% cs1á ocupado por áreas 
con agricultura de 1emporal y el 33.22% por áreas con pastizal cuhivado. · 

La prodticción se basa en la a¡,'Ticultura de temporal, con el 99% de Ja superficie cosechada. Asimismo, 
la producción se obliene fundamemalmenlc de frutales y plan1aciones, con alrededor del 70% de 11 
superficie cosechada y aproximadamcnlc el 85% de valor to1al de las cosechas; el rcslo se obtiene de 
cultivos con ciclos agricolas conos o anuales. 

4.1.2. Microlocali1.ación. 
En l'abasco, la pimienla gorda (Ali Spice) es una fuenle de ingreso para un gran número de familias, 
considerando su ventaja en relación a olros cultivos, ya que es una especie libre de plagas y 
c1úermedades, además de su adapmbilidad a diversos lipos de suelos y su fúcil asociación con OU'OS 

cullivos. 

En México, el cultivo de la pimienta ocupa alrededor de 2,000 hec1áreas de los cuales, 
aproximadamenlc, el 60% se encuentra en Tabasco. Las áreas de cultivo son dispersas, si esluviernn 
compac1adas se cs1imarla una superficie de J ,200 hcc1áreas. En el Estado existen 114,302 árboles de 
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pimienm gorda (Mynus Pimiental) de los cuales 93,160 se encuentran en producción. Ver la cuadro 
8.2. Los árboles no se explotan como cultivo comercial y no reciben manejo a¡,'Tllnómico y su 
producción depende de la productividad natural de éstos. Este tipo de explotación es semej•mte en el 
resto de la República donde también se cosecha pimienta. El 100% de los árholes en producción han 
sido reproducidos por semilla, lo cual da una amplia diversidad en cuanto al rendimiento por árbol, 
tamaño del fruto, días a la cosecha, porcentaje de madumción, fonna del ramillete de flores, tamruio y 
estructum del árbol. 

La producción de pimicnL1 se obtiene de casi todo el Estado, sin embargo los Municipios con mayor 
producción son en orden de imponancia son: Comalcalco, Huimanguillo, Cárdenas, Jalpa de Méndcz, 
Ccntla, Jalapa, Paraiso y Cunduacán. Ver la Figura 8.2. En la cuadro 8.3 se presenta la producción 
estatal de pimienta y su proyección para los próximos cinco años. 

En Agosto de 1993 se creó la Asociación Nacional de Productores de Pimicll!a, la cual se encuentra 
integrada por los Estados de Puebla, Oaxaca, Verncmz, Chiapas, Campeche y Tabasco. En Tabasco, 
los productores de pimienta se encuentran agrupados en la Unión Regional de Productores de Pimienta, 
la cual comprende 4,715 productores registrados, distribuidos en 8 Municipios del Estado, que son: 
Comalcalco, Cárdenas, Ccntla, Centro, !luimanguillo. Jalpa de Méndez, Jalapa y Paraiso. La 
producción acopiada por la Unión Rt!giunal de Productores de Pimienta es muy varfada y representa en 
promedio el 50% del total de la producción estatal. La producción lograda en Tabasco actualmente, se 
exporta a países de tres continentes: Canadá, Estados Unidos, República Donúnicana, Argentina, 
Ecuador, Chile y Colombia en América; ln~la1erra, Alemania, Hungría. Checoslovaquia y Holanda en 
bumpa y Rusia, Japón y Kuwait en Asia.' A contmuación se presenta un anexo estadístico de Ja 
producción estatal de pimienta. 

Para la elaboración de Ius oleorresinas de la pimienta se utiliza un proceso de extracción con solventes 
no polares (Exano), este producto se puede adquirir en Vil!ahcm1osa o en Coalzacoalcos, Veracmz. En 
el anexo se presenta una lista de proveedores de este tipo de productos. 

El Estado de Tabasco tiene una población 101al de l '501,744 habitantes (según datos del Censo General 
de Población y Vivienda, 1990). El rápido crecimiento de la población a partir de los primeros años de 
la década de los ochentas, trae como consecuencia que el volumen de la población en edad de trabajar, 
aumente tmnbién. La incorporación de la población a las actividades económicas se debe a diversos 
fnctorcs, tall":S como: la organización social, el crccimicntu de la economía, el desarrollo de la educación 
y muchos más. 

Según el censo de 1990 el 35.6% del total de la población se dedica a la• actividades Agrícolas, 
Ganadera, Silvicultum, Caza y Pesca. Con lo que podemos concluir que el sector primario es el 
segundo en imponancia para la población económicamente activa, después de comercios y servicios. 
Estos datos, nos demuestran también, que en Tubasco existe mano de obro disponible para el sector 
industrial. 

La Ciudad de Vi!lahennosa tiene un parque industrial locali7.ado a 3 km. y cuenta con todos los 
servicios. Actualmente se encuentra en construcción un nuevo parque industrio!, también localizado a 
pocos kilómetros de la ciudad. 
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La Universidad Juárez Au16noma de Tabasco en la Unidad Chontalpa, cuenta con las Instalaciones 
adecuadas para la fonnación de un laboratorio de investigación en las que se pueden desarrollar a cono 
plazo investignciones en diferentes especialidades, tales como control de calidad. Es imponante 
mencionar que la U.J.A.T. cucn1a con los recursos humanos para Ja realización de este proyecto. 

El Estado cuenta con una red de carreteras, cuya longitud es de 5,090 Km, de Jos cuales 1,!YJ3 Kin 
corresponden a brechas, 419 Km. a terracerlas, 1,832 Km. a caminos revestidos y 1,836 Km. n 
pavimenwdos. Dentro de esta red destacan cuatro rutas feder.Ues que comunican internamente a Ja 
entidad, lo mismo que con los estados vecinos. 

La carretera federal No. 180 recorre la zona costera del Golfo de México, desde Matamoros. 
Tamaulipus, hasta Puesto Juárez, Quintana Roo. A través de este eje Ja ciudad de Villahcrmosa queda 
·comunicada por el oeste, noroeste y norte con Coatzacoalcos, Vcracruz, Tamaulipas y la ciudad 
fronteriza de Matamoros; y por el este y noroeste con Ciudad del Carmen, Campeche y Mérida, entre 
otrns. 

La ruta que va de Villahennosa a Campeche, vla Escárccga, une las poblaciones de Maeuspana y 
Emiliano 7.ipata. En este tramo penetra en la porción noroeste de Chiapas y pasa por Catazajá. 

La carretera que parte del pueno La Ceiba y llega a Ja presa de Malpaso, cmza la zona agrícola más 
imponante del estado, en su recorrido pasa por las localidades de Paraíso, Cornalcalco, Cárdenas, 
Huimanguillo y estación Chomalpa. La capital estatal tiene comunicación con Tuxtla Gutiérrez, 
f'hi11p::ic;, pnr mt:"di0 d~ !a '2l..'T'!t~r:i. !'!c. 195, fo. cun.l un.; 'w.ubién ü IíU ¡NÜl.tl-jvuc;') Je Tcupa y 
Pichucalco, entre otras. De estos dos ejes se desprenden una serie de r.unales pavimentados, revestidos, 
de terracerfa y brechas, que se distribuyen por todo el estado y Jo comunican internamente. 

b) Fl\RROCARRILES. 

El ferrocarril ha jugado un papel imponante tanto en la economía como en el crecimiento urbano, no 
sólo en el estado de Tabasco sino en todo el país. La primera vía que se constmyó partió de la Ciudad 
de México hacia Vcracruz, en el afio de 1952 fue ampliada hasta Yucatán. 

Esta línea cruza de oeste a este Ja porción sur de Tabasco, algunas de las estaciones que se localizan en 
ella son las de Chontalpa, Macu;-pana, El Aguila y San Pedro. En un período reciente se construirá el 
tramo que va de la primem estación mencionada a Dos Bocas, por lo que la entidad comaní con 306.47 
Km. de vías férreas. Este medio de transpone dn salida a los productos, tanto agrícolas como ganaderos 
que se obtienen en el estado. 

e) AEllOPllERTOS. 

El Estado cur.nta con un acropueno internacional en la ciudad de Villahennosa, éste, junto con las 
aeropistas localizadas en Balancán, Ciudad Pemex, Comalcalco, Emiliano Zapata, Jonula, Macu•pana, 
Puenn Alvaro Obregón, Rosurio, Tcapa y Tenosique, complementan Ja red de comunicaciones de la 
entidad. 

d) PUERTOS, 
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En lo referente a obras portuarias cabe mencionar el puerto de Frontera, que desde hace 35 años 
aproximadamente es la mejor vfa para la entrad• y salida de productos en la entidad. Actualmente 
conserva instalaciones imponantes como son las de Pcmex, que se utilian parn el abastecimiento de 
combustible, e insumos para Ja paraes~1tal, además de movimiento de embarcaciones pesqueras y 
eventualmente de cabotaje, cuenta con bodegas y muelles suficiente.s, sin embargo adolece como todos 
los puertos del Golfo de un calado profundo en la barra, por Jo que es necesario 1mntener un dragado 
constante para pennitiicl tn'iiico imcrnacional. 

Se cuenta también con el Puerto de Dos Bocas, al cual se Je está do111ndo de infraestructura y en un 
futuro no muy lejano ofrecerá grandes posibilidades paru el transporte de mercancías a los puertos 
rtncionaJes e internacionales. 

La planta se encuentr'~ ubicada en Ja cerrada de hierro SIN lote No. 34 C.P. 86000, de la Cd. Industrial 
en Villahemiosa, Tabasco. 

4.2. Tamaño. 
4.2.1 Determinación del Tamaño. 

El aceite y las oleorresinas se extraen por medio de arrastre con vapor y con disolventes orgánicos de 
bajo punto de ebullición y detcnninadas polaridades como los alcoholes, cetonas, parafinas, cte. o 
mezclas azcotrópicas. Las materias primas para el proceso de arrastre de vapor son el agua y el material 
molido y fresco, pam el proceso de extracción de las oleorresinas son los solventes no polares como el 
exano y el material molido y seco. 

El otro proceso t.le extracción es por presión mecánica, teniéndose como incovcniente menores 
rendimientos de aceite, y menor calidad del producto. Estos procesos están siendo abandonados por 
cort~ideran;c técnicamente más avanzados d proceso de extracción por solventes. 

Los t&:nicos eligieron el tamaño del equipo, con base en la presunción de que alrededor de un 30% de Ja 
pinúcnta seca más pequeña debería procesarse en un principio, y poder agregar modulannente, nuevas 
partes, dependiendo del éxito de la comerciali1ación. Con un criterio conservador, que solo el futuro 
detenninará si fue apropiado o no. 

4.2.2 Capacidad Instalada. 

El equipo con que cuenta la planta puede procesar 180 toneladas de pimienta y 120 toneladas de follaje 
mensualmente. La capacidad mencionada es para uno sólo de los 3 procesos, por lo que se pretende 
trabajar durante 6 meses. dos meses procesando pimienta verde, durante el inido de la cosecha, dos 
meses procesando la pimienta seca y dos meses finales procesando el follaje que es lo que menos utilidad 
deja. 

La planta trabajarla 6 meses dd año durante Jos primeros 5 años, 2 procesos diarios de IO horas cada 
uno, lo que nos druía 3 turnos. 

4.3. Ingeniería del Proyecto. 
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4.3.1. Proceso Productivo. 
Como se mencionó anteriormente la temporada de recol~cta del gmno de pimienta empieza el 15 de 
ngosto y tennina el 15 de octubre, por In que el procesado del gmno debe de rcali1,mc en los siguientes 
tres meses para conservar su c;tlidad. Este se debe de cortar verde y seleccionarlo (con una 
seleccionadorn), con el objeto de dejar el de mayor tamaño para exportación como materia prima y el de 
menor tamaño para procesarlo. La planta utilin1rá el grano verde molido para la fabricación de aceite 
eseneiltl y el grano seco molido para la obtención de oleorresinas. La molienda del grano tiene por 
finalidad el aumentar la superficie de contacto de la materia prim;i con el disolvente, aumentando de esta 
manera la eficiencia del proceso. La fase de equilibrio de extracción es la fa.'e fundamental en la 
operación de la obtención de es1os productos, aquí se efectúa el contacto ín1imo entre la materia prima, 
previamente triturada, y el disolvente orgánico extractor, este es el primer paso crítico del proceso, en 
esta etapa se selecciona la naluraleza y relación en peso de productor-disolvente, tiempo de contacto, 
tcmpcraturn, tipo de extractor, concentración de salida del extracto y del caudal del disolvente. Estos 
datos se tienen que delenninar cxperimen~1lmente. debido a que no se publican por estar sujetos a 
restricciones comerciales. 

ACEITES ESENCJALES· 

1. C.olocadón de la malla en el pcrcolador. 
t. Molienda del produc10 fresco y carga ni percolailot. 
3. Agregar agua necesaria, a¡,rjtar y cale.llar hasia punto de ebullición. 
4. Controlar la destil.ición continua, mantcniendola durante 5 lus. fraccionando la obtención del 
aceile en dos panes. 
5. Entrega del aceite u control de calidad para su estandarización y secado para que se encuentre 
dentro de las norma.• internacionales. 
6. Descarga del percolador. 
7. El producto tcm1inado deberá colocarse en recipientes de vidrio, aluminio o plástico, 
lotilicándolos y rcsguardandolo de la luz dirccui para evitar la degradación del produc10. 

OLEOBRESINAS DE PIMIENTA: 

J. Molienda del pn!ducto seco. 

2. Carga del sol veo te u el pcrcolador y carga del producto molido. 

3. Agi1ación, recirculación del solvente y culentllllliemo hasta obtener una destil:><i6n y reflujo 
conslante, e iniciar un lapso de tiempo de 2 hr.;. e iniciar la fillrnción. Con .r producto filtrado 
cargar el reactor de 1000 lts .. Calentar y sepitrar el sol veme. 

4. El solvente destilado del reactor se utilizará para uua segunda extracción del producto del 
percolador. 

5. Después de completar la segunda extracción se procederá a eliminar todo el solvenle del reactor de 
IOOO!ls. 
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6. Cuando se tenga un producto pasto:m se toma..."'ii unn mucstrn j' se analiM'lffi que e:;re dentro de los 
parámetros internacionales. 

7. Se procede a almacenar en recipientes de vidrio, aluminio o plástico. 

A continuación se presentan los diagramas de flujo para los dos procesos, debemos señalar que para 
obtener la oleorresina, no se efectúa molienda, se agrega directamente al producto seco hcxano. En 
el caso del aceite esencial de pimienta verde la materia prima requiere de molienda y agregar agua y 
no hexano y para el aceite esencial de follaje es el mismo proceso de la pimienta verde. El resto del 
proceso es idéntico para fa oleorresina y el aceite esencial. 

FIGOP.A F 

DXAGRAMA DE PROCESOS 

------·------¡ RECOLECCIO:.¡ DE 
!o!ATf:!HA J'ltJMA 

!>E$TILACION 
Kr.;:¡t;Ail(') 

4.3.2. Maquinaria y Equipo. 

ACiUA-ACE:ITl: ESENCIAL 
HEi<ANO-OLEORRESlNA 

FASE EXTRACTO 

Jl.NALISIS DC: 

TF..RMlNADO 

La maquinaria necesaria para realizar el proceso es la siguiente: 

a) Equipo de molienda y transporte de material. 
b) Molino de martillos ah'TÍcola de 30 H.P. 
e) Sistema de elevación de material para la carga de pereoladores. 
d) Instalación y conexión de los equipos anteriores. 
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e) Equipo de extracción. 
f) Dos reactores de acero inoxiduble 304 de 4.8 mm. de espesor con serpentín interno con capacidad 

de 1,000 lts. 
g) Dos percoladorcs de acero inoxidable 304 de 4,000 lts. de capacidad. 
h) Interconexiones pcrcolador-reactor de acero inoxidable 304. 
i) Filtro-prensa de acero inoxiduble de placas. 
j) Dos condensadores para pcrcolador de acero inoxidable 304. 
k) Dos condensadores uc acero inoxidable 304 para el reactor de 1,000 lts. 
1) Equipo de vacío de 3 etapas con condensadores barométricos. 
m) Caldera de 200 H.P. de combustóleo par.1 presión de 7 Kg./cm?.. 
n) Supone para los percoladorcs y reactores en 2 niveles. 
o) Equipo de bombeo para el proceso, con 5 bombas de diafragma de acero inoxidable. 
p) Campanas de acero irmxidahlc. 
q) Cuatro tan4ues de acero inoxidable. 
r) Torre de enfriamiento. 
s) Interconexidn parn los servicios de vapor y agua de enfriamiento. 

Sin embargo, aun4ue no es indispensable se podría agregar una seleccionadora para separar los granos 
pequeños de pimienta que se utili7.tr.tn en el proceso y dejar los mayores para sn cxponación y una 
secadora para tener un secado unifonnc en un menor tiempo. 

4.3.3. Materias primas 

Las materias primas son: La pimienta verde, la pimienta seca y el follaje. En el primer año de trabajo se 
procesarían durante los tres primeros meses 288 toneladas de pimienu1 verde, durante el segundo año y 
hasta el 4uinto se procesarían 306 toneladas. De pirnienla seca, durante los tres últimos meses del primer 
año 288 toneladas y del segundo año y hasta el quimo se procesarían 30ó wneladas. Del follaje se 
proccsarian du¡ame el quinte, y M:Alü 111c!'I de irnbaju ti.ci prirm~r uño 144 toneladas y del segundo al 
quimo año 153 toneladas. 

Se procesa más pimien1a verde y pirnien1a seca por que es más renwblc su proceso que el de follaje. 
Estamos considerando el precio de la pimienta verde a N$2,300.00 la tonelada y la pimienta seca a 
N$3,500.00 la tonelada y el follaje a N$450.00 la tonelada. 

Queremos hacer mención de otros insumos necesarios en el proceso como son solvente (hcxano) 1,000 
litros a N$2.00 durante 60 dfas equivaldrían a N$120.Cl0; agua 1,100 melros3 diarios aproximadamente. 
pues con las variaciones de la producción, cuando se procesa pimienta seca para obtener oleorresina no 
se utiliza agua si no hexano; el precio del agua es N$ l .OO el metro3; los cnva<es que se requieren para la 
oleorresina de pimienta se requieren durante el primer año 2,642 boles de un galón U.S. y para los años 
subsecuentes 2,829 boles para cuda año, para el aceite esencial de pimienta venie se necesita en el 
primer afio 2,887 botes de un galón U.S. y para los años subsecucmes 3,072, por último para el aceite 
esencial de follaje se requieren 247 botes de un galón U.S. para el primer afio y para cada año 
subsecuente 263 botes de un galón U.S., el precio promedio de cada bolees de N$2.50. 
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4,3.4. Obra. C!vil 

La planta esta asentada en un terreno con una superficie de 1,089 m2, el cual esta totalmente ocupado 
por la nave de producción. fata en su interior cuenta con 44 columnas de 0.3 m x 0.3 m x 5 m de alto y 
11 cadenas de 0.3 m x 0.3 m x 24 m de largo. Los muros de la nave miden 5 metros de alto. A pesar de 
que no se cuenta con patios de maniobras, la planta es funcional, ya que se puede cargar y descnrgar con 
facilidad dentro de la nave, además, también se cuenta con bodegas para almacenar materia prima y 
prciducto tcnninado. 

La obra dvil según avahío tiene un valor comcrchtl de nprox.imadamcntc N$700,000.00 y es propiedad 
de la Unión Regional de Productores de Pimienta, que esta dispuesta a asociarse con industriales que 
conozcan el proceso, y que puedan asegurar la comercialización del producto temtlnado. La Unión es un 
grupo de productores, campesinos, con escasa c~tpacidad técni:::a para open.ir Ja planta y realizar el 
proceso de comercialización. 

Como hemos mencionado anteriormente la plank1 también puede procesar pachuü y sacate limón entre 
otros productos agrícolas, sibruicndo el mismo proceso mencionado anteriormente y en las misrrllls 
instalaciones de la planta. 

A continuación se puede obseivar el plano de la obra dvil donde funcionaria la planta. conteniendo en la 
phmta superior oficinas, y de un costado lns instalaciones de la caldera y del equipo de proceso. 
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4.3.S. !\fano de Obra. 
Para In opemción de la planL1 se requieren de 23 personas, las cuales deben ser obreros capacitados y 
profesionistas, de preferencia para el puesto de gerente de la planta un Ingeniero Químico Administrador 
y para control de calidad un Ingeniero Químico Especializado en Procesos y en Control de Calidad, esto 
último es muy importante en vinud de que Ja obtención del aceite y Ja oleorresina debe tener un estricto 
control de calidad porque incluso se pueden perder fácilmente las características de estos productos en 
demérito de su precio. 

A continuación desglosamos los puestos de administración, producción y venta por número de 
empicados y turnos tmbajados: 

PUESTO 

Ing. de Planta 
Contador 
Secretaria 

PUESTO 

ADM!N!SIRAC!ON 

No. EMPLEADOS 

PROD!JCCION 

No. EMPLEADOS 

Ing. en Control de Calidad 
Supervisor 

1 
1 
1 
4 

Fogonero 
Ayudantes 

PUESTO No. EMPLEADOS 

Gerente de Ventas 

TURNOS 

TURNOS 

1 
3 
3 
3 

TURNOS 
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CAPITUW V 

ESTUDIO FINANCIERO. 
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V. ESTUDIO FINANCIERO. 
5.1. Inversión. 
Se contempla una invm·sión en maquinaria y equipo de N$2'006,145.90 y NSIS0,000.00 en obras de 
acondiciomuniento. También arrancar el proyecto n~cesituría de un capitnl de tmblljo de 
N$1'265,936.00, independientemente de NS90,000.00 en equipo de transporte. Lo que nos daría un 
to~1l de N$3'362,081.90. Se progrnnrn que el 50% de maquinaria, equipo y obras de acondicionamiento, 
se obtendría a través de un c~édiro de N$ l' 178,073.00 que devengaría un interés de 23.10% y que serfa 
pagado en 5 años. El otro 501;b tendrá que ser una inversión de los inversionistas. Los inversionistas una 
vez constituidos en una sociedad anónima tcndrfan que soliciurr capiral de trabajo al 80%, a una tasa de 
interés de 24.16% sobre un monto de crédiro de N$!'012,71\9.00 el cual se rccupcraifü en 5 años. Por 
último el vehículo se obtendría en arrendamiento financiero al 80% con N$72,000.00 de crédito a una 
tasa de interés de 26.78%. 

5.1.1. Inversión Fija. 
La inveniión fija constitufda por N$2'006,14S.90 de maquinaria y por obras de acondicionamiento o 
mantenimiento por N$151l,OOO.OO se obtendría a través de un crédito en un 50% y el resto con una 
aportación de los inversionistas_. _____________ ~ 

¡.50% DE CREOITO MAQUINARIA, EQUIPO Y 

OBRAS DE MANTENIMIENTO 

··--- ·----------

CJW>ITO N$l, 178, 073 INTB:R&:S 23 .10% 
PI.AZO 5 PAGO INICIAL N$1,178,072 

PAGO PAGO DE PAGO DE DE'ODA 

AJl'o l MIUAL INTERES CAPITAL 

o Nsl, 110, on 
l N$421, 10!>. N$272, 134.. 5 N$l48, 970. 2 1, 029, 102 
2 ~21, lúS. 47 237,722.64 183, 382. 63 845, 719. 

3 421, 1os. n 195, 3Gt. 21 225, 7'14 .26 619, 975. 
4 421,105.47 113, 214., 2B ?.?7, 891.19 342, 061. 

5 421,105.47 79, 021. 42 J42, oa4. o~ o.o 
5.1.2. Capital de Traba30. 
El capital de 1rnbajo se obtendrfa una vez constituída la empresa y el 80% serfa a través de un crédito y 
el 20% restante por aportación de los inversionistas. Para el cfüculo del capital de IIílbajo se está 
tomando en cuenta 60 días de materia prima, mano de obra e insumos. 

L OE CREOITO PARA CAPITAL Dij 

TRABA.JO 1 
-------------------~ 

Cl\EOITO N$l, 012, 749 INTEl\ES 24. l6% 
PLAZO 5 PAGO INICIAL N$253, l87 

PAGO PAGO DE PAGO DE DEUDA 
Mol ANUAL INTERES CAPITAL 

o N$1, 012, 748 
1 N$370 1 119. 9$24', 680. 1 N$12S,439. 8 887' 309. 
2 3·10, 119. 29 211, 374 00 155,7'15.28 731,564. 
3 3'10, 119. 29 176, 745.94 193,373.34 538, 191. 
4 370,119. 29 130, 026. 94 240, 092. 34 298,098. 
5 370, 119.29 72, 020. 63 ?.90, 098. 65 o.o 
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5. 1.3. Resumen de Inversiones. 
El último concepto de inversión seña la adquisición de vehfculos por medio de arrendamiento financiero 
que nos olorgn un 80% pnra la adquisición de vchfculos. Se roma en cuenta el 0.5% del monto por 
comh'ión y el 1 % por la op,..c1_'6_n_a_.c-'o_n_,1p_rnc..."-----------~ 

80% EN JIRRENDAIUZN'tO rrnANCIEROj 

PARA VEHICOLOS __J 

CR&DIW N$72, 000 
PLAllO 

PAGO PAGO DE 
Allo l ANUAL IllTERES 

o 
l' NS37,661,I 6N$J 9,281. O 
2 37. 661. 68 11,305.65 
3 37, 861. 60 7,997. o 

5.2. Evaluación Financiera. 

l:NTERES 

PAGO 
PAGO DE 
CAPITAL 

NS16,560. 8 
23, 555. 83 
29, 861. 06 

26. 78% 
N$l8 000 
DEUDA 

N$7?., 000. 
53,419. 
29, 664. 

o.o 

La evaluación financiera se llevó a efecto con dos supuestos principales, con financhuniento y sin 
financinrniemo, y los costos de producción, de administración y venta, asf como Jos Estados Financieros 
están delallados en el Anexo B. 
A continuación presentamos la• tablas de ingresos por ventas (I00%) y los estados de resultados 
proyectados a 1 O años con el cálculo de tasa i111erna de retomo y el valor preseme neto con base en Ja 
rasa n4ixiina de retorno que contempla un 8% de inflación anual más un 10% por el riesgo que el 
inversionista corre por hacer la inversión de su ca piral. e Ilic:RBSO P.OR vER?AS ~ 

(1001) 

ll!IO PRODOCCION PR.ICIO Dil'ERIRCtA PRECIO UlQ:R2SOS 

""""" INTERNACIONAL DE PRECIO DI VINTA ANUALES 
(OS$/ltGi) (OSl/!:S) 

OU:ORB.ISUlA DI PDl.Uli'l'JI lCCOO a J.~ "' 68.B 1:52, 201, 5 
10"/lC 83,9 '" 68.B 2Jf.178 

llClUR DE P.IMIBli'l'A 10928 q7. 5 ~!H 79,95 .27~!;::9 

11628 97,S '-ª' 79.95 29H9( 
ACEUE DE FOLLAJB 936 52.JG "' 42.9t, 12860 

995 52.36 lB.t t.2.9.lj i3670 

Ufi;;R;ISOB (MIO l) H.$5,125,SI 5 

INGRESOS (AAO 2} •ts.usi.• e 
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A continuación presentamos las tablas de itigre. ... u por vc.:111.a.s (90%). 

A!lO 

OLl.ORRISIUA D% P n«ID'l'J 

ACIITZ DI PIKIUU 

ACS.t'B DI FOLLAJE 

IRQUSO POR VBR'l'.AS 

<•••> 
PRODOCCIOtit PRJ:CIO 

AlllllAL Itml!UllCIDllJL 
(USe/KG) 

lCOCC 83.S 
10"/10 03.9 
10~2H 91. 5 
: L62R 91.5 
936 52,36 
995 ,!)2. 36 

DtnR.ElllCIA 
DR PRECIO 

IR< 
19\ 
18\ 
16\ 
18' 
Hit. 

RU,613,3 O 

INGRZS05 (ARO 2) 

5.2. l. Sin financiamiento. 

PR.&CIO Ililr:RESOS 

ns VZ.N'lA Allll>:LBS 
(09$/KG) 

66 .& N.:;:.2,2.0l, 5 
GC. a 2J;1al 
79. 95 279~0 .. 
79, 95 29-'l'i9C 
'12. gr, l:.!860 
12 .9~ 136'/0 

El Monto Total de la inversión se estima en N$3'712,082 que incluyen la inversión en activos fijos, 
unidades móviles y cupilul de mibajo. Pnrtic"do del flujo de efectivo confeccionado a efectos de 
evaluación en la situación mas conservadora sin financiamiento cxtemo, se puede estimar el valor 
presente neto del corriente de efectivo en un horizonle de plru1eación de 10 años. El VPN descontado fil 
18% ruma! y con in&'I'Csos por ventas al 100% y 90%, es de 31.97% y 22.97% y comparandola 
favorablemente con la TMAR del 18% ( 10% de prcuúo fil riesgo más el 8% de inflación) 
respectivamente. Con base a los resultados obtenidos podemos concluir, en ambos casos, que el 
proyecto es atrnctivamente rentable. 
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5.2.2. C'.nn Finnnciamicn!o. 
Partiendo de una situación menos conservadora, con financiamiento externo; el capital inicial disnúnuye 
a N$1'449,259. Los flujos de efectivo, durante los primeros 5 años, presenlall una pequeña tendencia 
hacia la baja, sin embargo, en los siguientes 5 años se observa que dichos flujos se incrementan 
considerablemente, esto se debe u que en los uñas 3, 4 y 5 los pagos de capital son mayores para esta 
alternativa. 

Al igual que la primera evaluación financiera, sin financiamiento, el VPN descontado al 18% anual y con 
ingresos por ventas al 100% y 90% nos da unos resultados de N$2'219,338 y N$890,238, 
respectivamente. Asimismo, la TIR para ingresos del 100% y 90%, es de 47.13% y 29.51% 
respectivamente. En conclusión, podemos decir que el proyecto es rentable, por lo que la evaluación 
.fmanciera es positiva. 

5.3. Evaluación Social. 
Impacto Social de la Industrializadora de Pinúenta. El impacto social de esta industria a.'ciende a 23 
empleos directos generados, adntlnistrativos de producción y ven~1s, asintlsmo se estima que también de 
manem directa serán beneficiados los 4715 productores de pimienta de 8 municipios: Cárdenas, Ccntla, 
Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Comalcalco y Paraíso. Los productores y sus 
familias suman 23575 personas, que a través del inb'TCSO de los productores por la venta de la pintlen~1 
verde, seca y follaje son beneficiadas. 

Cabe destacar que la empresa lndustrializadora de Pimienta tendrá como función el procesar el 25% de 
la producción estatal lo que les pcnnitirá a los productores primarios productos tenninudos, ya sea como 
materia prima o como productos para co1lsumo. Este tipo de actividad industrial coadyuvará a estimular 
la pmducción primaria, y asegurará los ingresos derivados de la indnstria a los productores primarios 
con oponunidad y precios justos. 

5.4. Organigrama. 

Dentro de Ja orguni1.adón de la empresa, la autoridad máxima es el consejo de administración, que 
deberá de estar integrado por los inver>ionistas en la industria, y los productores representados por la 
Unión Regional de Productores de Pimienta. El consejo de administración nombrar:í un gerente que 
deberá ser un Ingeniero Qulmico Administrador, de preferencia, y un Ingeniero Qufntlco especialista en 
control de c•tlidad, los demás profrsionistas, serán un Contador y un Vendedor. Se recomienda que los 
supervisores sean técnicos a nivel medio y los fogoneros deberán tener experiencia o capacitarlos. Los 
ayudantes podran ser obreros generales sin mayores requisitos que podran ser capacitados por los 
mandos medios y por el ingeniero de producción. 

Queremos recomendar en este apanado, la asociación de productores primarios (agricultores), con 
industriales, los primeros asegurarán el abasto a precios justos de la materia prima y los segundos su 
experiencia téc.:nica industrial y de comercialización, además de los recursos financieros, ya sean estos 
aportaciones directas o con financiamiento. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l. Existe una posibilidad real de aumentar la producción, el ingreso y el empleo de un h'l'llPO 
creciente de habita111es del medio rural en Tabasco, mediante el aumento del área cultivada de 
pimienta gorda mediante un programa de fomento. 

2. La diversificación de la producción de los cultivos perennes industriales, es conveniente, cuando 
se dnn los fenómenos cíclicos de baja de los precios del: cacao, copra, caña de azúcar, café y 
plátano. 

3. Tabasco cuenta con las condiciones climáticas de suelos y sociales adecuadas para este cultivo, 
que además es nativo de la entidad. 

4. Los problemas de comercialización pueden ser resueltos con este trabajo, que presenta un listado 
de consumidores reales y potenciaies dt! la pimienta gorda. 

5. El precio de la pimienta es superior al de los otros cultivos perennes tropicales de Tabasco y las 
labores culturales de las plantaciones son mínimas. 

6. La mano de obra, 4ue es el principal costo de cosecha, permite una mayor distribución del 
ingreso en la zona de producción mas importame del estado, que es la Chontalpa, que también es 
In zona mas densamente poblada del estado. 

7. La instalación y pu.esta en marcha de la agroindustria, pcnnitirá garantizar la comercialización de 
una parte de la cosecha y otorgar algunos remanentes. 

8. Asimismo, con el proceso de la pimienu1 seca de menor diámetro, aumentará el promedio de 
pimienta seca de mayor diámetro y poder ser considerada de mayor calidad. 

9. Con el uso de follaje se tendrá un ingreso extra para el productor. 

JO. Con Ja puesta en marcha de la llh>roindustria se abre la posibilidad de iniciar en forma industrial In 
siembra del ;mcate limón (lemmon grass) y del pachulí para obtener sus aceites esenciales para In 
indusuia cosmética. 
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ACEITES AROMATICOS 
Aobertet •••••••.••••.•••.•.• 33 '33 40 3328 
• Monaco 

Sabore,; de Mé:dco. . .•••• 352 3956 

Aceites y esencias Yo!y .••.•. , ••••• 543 1732 • ~.1@xico. D.F. 
' Mf:X!CO o F. 

Ertract-Oil, S.A ..•.••....•.••.. 34 68 169254 
; Valencia, España 

Flavorite Laboratories, lnc ••.•••• 601 393 3610 
' Mississlpi, EUA 

Fritzche, Oodge & Olcott ••.••••••• ,. 565 5211 
' México O F 

Hoormann y Reimer, S.A .•••. , •••..• 531 1668 
' Mex1c:o. O F. 

Industrial Deshldratadora •..•... , •.. 656 9006 
· Me.(1co. o F. 

lnteramericana de Esencias •.•.••••. 398 7470 
: Me:w..1co. D.F. 

lnternalional Baker's Services ...• 219 287 7111 
1 South Bend. Ir.diana EUA. 

lnlernatlonal F!avors & Fragances .•.. 310 0774 
= MCxico. O F. 

Kalsec lnc •••.••••.•••.••••••• 616 349 9711 
• Grand Rapkls. Michogan. EUA 

Shiemann Guillermo. . .•.......•••. 709 3904 
" Mf!xico. D.F. 

Vanlab Corponition ••••••• ,., •.• 716 232 6647 
' Buffalo. New York. EUA 

Virginia Dar• Extra et Co. • ....••• 7 t8 788 tn6 
~ Long Jsland. New York EUA 

AROMATICOS 

Acettes y ESMCl.ll, S.A •..•.•.••..•• 250 6600 
' Mexico. O F 

Alberto Culver de MéJ>ico. 
, t.1exico D.F 

. •••. ' 373 5087 

Allen Cia., •... 
• Mexico. O.F 

. ••••.•....••. ' 596 0293 

Ambesco de MeKico. • ........ , ...• 565 9499 
• Mexico. D.F. 

Aromas y Sabores Probaind ..•.••••• 389 7065 
• Mexico. D.F 

Aromaticos, S.A •.•.•.........••••• 661 4871 
Kohnslamm H. de México •.••••••••• 567 4111 ·., Me;.:ico. D.F 
• Mexico. O F. 

Aromáticos Arra p .••...••• , ...••••. 781 9807 
Labinco •••••••••••••••••••••• 305 884 0216 · 'Me>ico. o F 

Fort Lauderdale. Florida EUA 

Meer Corporation ••••••.•...... 201 861 9500 
• New Brunswlck. New Jersey EUA. 

Aromáticos Fina·s, S.A. · •.•••••••...• 390 2357 
'México. DF 

Aromáticos y Aceites Ese11c1Jles f.texic.. .. J.J., 
;Ju;rlqutm. S.A. de C.V ••••• , ••••••• 300 1026 S.A. de c.v .................. , .... >98 < ,11 

r.1exico O F. • México. D.F. 

auest lnternalion de Mexlco ••..••... 398 7583 Britiz lnternational. •.•..•..•..•..•. 373 0680 
' México. O F. • Mexico, D.F. 

Quimic.a lnleramericanai .••••••••••• 398 7575 Gist-brocadet •••.•..•.•.•.••. 31 15 79 2977 
• México. O F. ¡ • Amsterdam, Holanda. 

Quimica Narse, S.A .••••.••. , •••• , • 368 8196 Giv1udan-Rourt , •••• - •••.•••.••.• 604 0457 
: México. O F. · º Mexico, D.F. 
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Empacadora Reyna ............... 670 3873 La Piara. S.A. de C.V ............... 595 46JJ 
Mexico. D.F. Mexico o F 

Empacadora Tres Hermanos , ••• , ••• 797 7377 
• Mexico. O.F 

Empacadora La Troje , , , , ....•.. , .• 208 9087 
' Mexico. D.F. 

Empacadora El Riojano •••.•••••.•• sas 3731 
'México. D.F. 

ESPECIAS, 

CONDIMENTOS 

Baltimore Splce Co .......•... 1 800 J6S 3229 
i Balt1more. EUA. 

Alpino· .. ··· .... · .......... • .. •· 686 3523 Carlos Cramer Productos ..... , . S6 2557 4512 
: Mexico. D.F. 1 Santrago. Chile. 

Salchichas y Jamones de Mexlco •• , • 872 2520 
: Mexico. D.F. Casa Meraz. ..•..•..........•.••• 542 3615 

• Mexico. O F 

Sigma Alimentos (S.n Rafael, Fud, Turl<ey, Crop lberica, S.A .••••••••••••• , 3413440109 
lb1~~~~~x0~va) .••••••••.•..••••. 714 2830 • Mad"d. España 

Empacadora Wunsch ••••• ,., •••..• 271 374.i Flavorite Laboratories. lnc .•.••••. so·1 393 3610 
1 Mexico. o F M1ss1ssipi. EUA 

Conservas La Costeña •.••• , , , ••••• 775 5249 lnternational Flavors & Fragances .••• 565 3822 
· Me~ico. O F. ' Mexico. O F 

Empacadora La Piedad ............ 856 1228 Kalsec lnc .................... 616 349 97t1 
• Mexico. D.F. 1 Grand Rapids M1chtgan EUA 

Jamosa ............ " ........... 538 5959 Kerry lngredients .............. 608 363 0120 
· Mexlco. D.F. • Mad1son. Wisccns¡r. EUA 

Alimentos Par .. ; • .'.' .............. 8S5 2957 L. Karp & Sons ................ JOS 6S2 3171 
Mexíci:J. D.F. ' Miami. Florida. EUA 

Empacadora Kosher •.••.••••• , , •••• 589 9860 La Anita, Condimentos. . .•.••.•..•. Ga2 6604 
' México. D.F. • Mexico. O.F 

. Food Technolaglst ••••••••• , , .••• , 273 1292 Meer Corporallon... . . . . . . ....• 201 881 9500 
· MéxlcO. O.F ~ New Brunswid Ne· .. .- .!?~s~'. EUA 

Ibero Mex ....................... St5 9699 Notr. S.A. de C.V. . .. . ... 660 3021 
Mexico. O F ~ Mexico. O F. 

Industria Alimentarla Chacln •••.•••. 651 J6t7 Norls, S.A. de C.V ....•.... 51 s 34 JO 05 af 09 
' México. 0.F. 1 lima. PerU. 

FABP .......................... 650 7825 Pro Agro, S.A. de C.V .............. 672 5728 
' México. D.F. • México, C.F. 

Industrias Sucarne ••••.•.••••••••• 764 0552 Proveedora da Especias Continentales 756 8834 
' México. D F • Méxioo. D.F. 
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Grinds1ed Products •••••••••••• 45 86 25 3366 
Dinamarca 

Mecr Corporalion , •••••• , •••••• 201 861 9500 
New erunswick. New Jersey. EUA. 

Ouest 1nternat1onal. ••.•••••..••.•• 254 5793 
Mexico. O F 

Sodexlm, S.A. de C.V .••.••• , .•.... 255 19n 
· Mex1co. D.F. 

· BASES, SALSAS 

AMPC lnc .................... 515 296 7100 

CALDO EN POLVO 

AMPC, inc .................... 515 296 7100 
• Des Mames. lowa EUA 

Flavorite Laboralories. lnc .••••••. 601 393 3610 
• M1ss1ssipi, EUA 

Nttriquim, S.A. de C.V .......... 52 5 300 1026 
~ Mexico. D.F. 

CALDO LIQUIDO 

Des Moines lowa EUA AMPC !ne ......... . . .. 515 296 7100 

American Oalry Speclahies Co •.. 609 387 2988 
· Trenron. New Jersey EUA 

Carlos Cramer Productos ....... 56 2 557 4512 
Sé!nt1ago. Chile. 

Crop lberlca, S.A .....•.....•... 34 1 344 0199 
' Madrid. España. 

Flavorite Laboratories. lnc •••.... 601 39J 3610 
Mi3Sissipi, EUA 

lnternational Flavors & Fragances .••. 565 3822 
t.1e.1.ico. O.F 

Kerry lngredients .....•......... 608 365 0120 
t.ladison Wiscor:sm EUA 

BASE, SOPAS 

' Des Ma1nes.1owa EUA. 

Flavorite Laboratories. !ne. 
' M1ssissipi. EUA 

. .. 601 393 3610 

EMPACADORAS, CARNES 

Agroindustrias Aowen .... 352 5802 
Mex1co. O F 

AlirTientaria Mexicana Bakarem 756 2743 
= Mex1co, O.F 

CICASA lnternational 
Mi::o.-:1co. O F 

........ 653 2966 

Congeladora y Empacadora Nacional . 286 1:!68 
. Mex1CO. OF 

Conservas Astivia .........••...••. 578 2427 
'México. O F 

AMPC lnc ..•.... 
O~~ Muir.es lowa E1J.l. 

. .... 5152967100 Devasa .-. ••...•....•...•.•••...• 5627580 
: Mexica. 0.F 

American Oairy Specialities Co. . SüS J87 2988 Distribuidora Suprema ........... 390 5102 
ire~ton N2w Jersey EU.O. ' Mexico. D.F 

Crop lberica, S.A ..........•.... 34 t 344 0199 Embutidos Finos de México ••..•• , •. 763 4922 
: Madrid. España • México. D.F. 

lnternaliona Flavors & Fragances •. , . 565 3822 Embulidos Selectos •••.•..•••. , ••• 685 5370 
' México, D.F. • México, o F 

Kerry lngredients .•........•.... 608 365 0120 Embutidos Vlonney ••••• , •...•••••• 789 1752 
Madison. Wisconsin EUA º México. D.F. 



Universal Flavors lnternational .•.• 317 243 3521 
· lnd1anapohs Indiana. EUA 

Virginia Oare Extract Co. . ................. . 
1 Long ls1and. New York. EUA 

SABORES, POLLO 
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SADORES. CARP41COS 

Virginia Oare Exlracl Co .••..••.• 718 788 1776 
' Long island. New York EUA. 

SABORES, CARNICOS 

AMPC lnc ..................... 515 296 7100 
• Des Moines, lowa. EUA. 

AMPC lnc ..••.......•..••.... 515 296 7100 Arancla Gruindex, S.A. de C.V ....•... 203 6013 
º Ocs Moines. \owa EUA ~ Mexico. O F 

Carlos Cramer Productos .......• 56 2 557 4512 
' Santiago, Chile. 

Carlos Cramer Productos ....... 56 2 557 4512 
• Santiago. Chile 

Crop lberica. S.A .•.....•....•• , 3413440199 Crop iberica, S.A .•.•........... 341 344 0199 
' Madrid. España • Madrid España 

Fl~vortte uboralorles, lnc .•.•.•• 601 393 3610 Flavortte Laboralories. lnc ...•.••• 6013933610 
= Miss1ssip1. EUA ' M1ss1ss1ci EUA 

Grlndsted Products .........•.• 45 86 253 366 Grindsted Producls ............ 45 86 253 366 
• Dinamarca. • Dinamarca. 

lnternalional Flavors .....•........ 565 3822 lnternalional Flavors ............... 565 3822 
· México. O.F • México O F 

Kerry tngredients ••.•...••....• 608 365 0120 Keny lngredients ..•••....•...• 608 365 0120 
' Madisan. Wisconsin EUA. • Madison. Wisconsin. EUA 

Nutriquim, S.A. de C.V .. , ..... , , ••. 300 1026 Nutriquim, S.A. de C.v; ......••.•..• 300 1026 
Mexico O F • Mexico. O F 

Ouest lnternational •.•..........•.. 254 5793 
' México. O. F. 

Robertet ..................... 33 93 4-0 3328 
J Monaco 

Tastemaker S.A ................... 686 9299 
: México. DF 

Universal Flavors lnternalional ... :111 243 3521 
: lnd;anapolis Ir.diana EUA. 

Ouest lnternational .•.••••..•.•...• 254 5793 
2 Mexico. O F. 

Robertet .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . 33 93 40 3328 
'Monaco 

Tastemaker S.A ................... 686 9299 
• Mé)l(11'.;a D F . 

. 111 :e1 .. : • iavors lnternallonal •• ,. 317 243 3521 
: lnd:Jnapo!is. Indiana. EUA. 
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Proveedora de Especias y Condimentos. S.A. lnternalional Flavors & Fragartces ..•. 565 JS22 
de C.V .......................... 763 5891 'Mexico. DF 
1 Mexico.O F 

Kalsec, lnc .................... 616 349 9711 
Provesla Corp ••.•.....•.....•. 918 661 0302 ~Grand Rapids. Mrchigan. EUA 
' Tulsa. Oklahoma EUA. 

Meer Corporation •••••••• , •••.• 201 861 9500 
Ouimica Alla, S.A .•..•. , • , , •. , .56 2 557 0808 'New Srunswick. New Jersey. EUA. 
= Santiago. Chile-

The Edlong Corporalion. , ...••.• 708 439 9230 
; North Chicago, lllinois. EUA 

EXTRACTOS, ESPECIAS 

Ex1racl·Oil, S.A ...... , ...... , .. 34 68 169254 
· Valencia. España. 

Flavorite laboralories. lnc .....•. 601 393 3610 
' M1ss1ss1p1. EUA. 

Meer Corporalion ...• , •..• , .• , . 20 t 861 9500 
' New Brunswick. New Jersey. EUA. 

Nutriquim. S.A. de C.V. , ••• , . , • , .•• 300 1026 
· Mexico. D.F 

Provesta Corp ................. 918 661 0302 
' Tulsa. Oklahoma EUA. 

Robertet .................... 33 93 40 33 28 
1 Monaco. 

Virginia Dare Ex1ract Co. , , , •.••. 718 788 1776 
' Long island. New York EUA 

OLEORRESINAS 
ESPECIAS. 

Baltimore. pir.e Ge. ............ t 800 365 3229 
Ball1more. EUA 

Crop lberica. S.A •...•••. , .••.•• 34 1 344 0199 
º Madrid. España 

Norls, S.A. de C.V •••••••••• 51 5 34 3005 al 09 
1 lima. Perú 

Nu1riqulm, S.A. de C.V •••• , .. , .••.•• 300 1026 
' Mexico. O F. 

PIMIENTA 

Sattimore Splce Co ...•..••.•. 1 800 365 3229 
' B.:1 11:more EUA 

Connell lnternalional Co ......... 908 233 0700 
' Flemmgton. Ncw Jer5e;· EUA. 

Crop lberica, SA. .......•. , .... 34 1 344 0199 
' Madnd. España 

Meer Corporation ... , ........ , . 201 861 9500 
' New Srunswick. New Jersey EUA. 

SABORES, PESCADOS 

Crop lberica, S.A ............... 3413440199 
' Madrid. España 

Flavorite L.aboratories. lnc.... .601 393 3610 
' M1ss1ss1pi EUA 

lnternational Fla ... ors & Fragances. . .. 565 3822 
, Mex1co. O F 

Kcrry lngredien1s ..••..•.•...... 608 365 0120 
· Madison, Wisconsrn E'JA. 

Nu1riquim, S.A. de C.V •.•.•.•••••.•. 300 1026 
ª México, D.F. 

Ex1rac1-0il, S.A ................ 34 68 16 9254 Robertet ..................... 33 93 40 3328 
• Valencia. España. • Monaco. 

Flavorite Uboralories, lnc. . ••.•• 601 393 3610 Tastemaker, S.A. •.•••••••••• , ••••• 686 9299 
º Misslssipi EUA. ~ México. D.F. 
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ANEXO B 

COSTOS DE PROJ>UCCION, COSTOS AUMINISTRATIVOS 
Y COSTOS DE VEN'l'A 



COSTO DE PRODUCCION 

O ... ROS PRODUC:'OS 
r.u:cn~:crDAn 

CO!'.BtlSTZaL:: 

AGUA 

ENVASES 
MAHO !JE OB~A Oit!ECfA 

'1'0TAL DE costos DIRECTOS 

rH:.rRECJA>::::ON 
Ml\NTENI!-!IENTO 
SE:GURC15 
MANO ílE: OE!Rh. !!lD:tRtC?A 

orRos 
'l'OtAL DE costos INDim:cros 

COS'1'0 DE PRODUCCION 

MATERIA PRIMA 
SOLVENTE: 

76 

111, 121.11 
7,151.! 

H,'16L()( 
U.!>,6CO.CI 

2,240,9'92,g 

192,!152.ll 
179,594.5 

30,930.2 
105,600.0 

o.o" 
508,fi.04..8 

2,74.9,671.7 

(100 LTS)(N$2.00/L TS)(30 DIAS/MES)=N$60,000.00/MES 
. N$ 

MES 3 30,000.00 
MES 4 60,000.00 
MES 5 30,000.00 
TOTAL 120,000.00 /AÑO 

:11, li!J. ll 
1,L~H.l. 

15, 4J'l.(H 
l6!J,600.0 

2, 350,.US. !> 

192,552.0 
179,594.5 

30,':lJfl.2 
105, 600.0 

o.oc 
508,68',8 

2,859,100.7 
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PIMIENTA: 

~~;iitt~: ¿'~·~:~~f!.~: SS;}:~-f~~ fr~?,~·~~~~: 
!-'.ES l 72 

76.c 
f~ES ' i'11 

::.sJ 
MES 3 " 76. ~ 
HZS ' 
fo!r:r; 5 

MES 6 

Hf:S 2 331, :?00.0 
351,900.0 

ME5 3 16!>, 600.0l 
1·1s,:osa.o 

HES 4 

MES 5 

Ml:S 6 

.,, 
76,S 

l44 

'" ,, 
l 7b. ~ " "!:¡ 

96 
:e;-

21,600.0 
22, 950.0f 
43,200.0 
45, 900,0 

43,200.01 
45,9C0,0 

TOTAL ARO 1: 
ro'rAL ARO 2~ 

H$1,735,20D.00 
HU, 843, 650.DO 

ENERGIA ELECT._R~l~C~A--------------~ 
LUZ ARTIFICIAL 
SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR 
EQUIPO DE MOLIENDI\ 
COMPRESOR DE AIRE 

AIRES ACONDICIONADOS 
TOTAL 

10 H.P. 
10 H.P, 

30 H.P. 
25 H,P, 

H.P. 

77 H.P. 

71 HP (0,745699 KW/HPl~57.42 KW(20 Hr/Dill)•l,148,38 

1,148.38 KW-Hr/DII\ (30 DIAS/MESJ•34451.29 KW-Hr/MES 

34, 451.29 KW-Hr/MF.S (N$0, 326998/KW-llr) =N$11, 265. 50/1 

~t~~)¡;!':°tt~''C()NC::EP!ZQ;~f'...!'·;'.,~,\fü1 ~;_:J;'./ '.á'~~'.f;.Ji!$lry~ 

COSTO 11,265.~0 

MANTENIMIENTO 17 5. 4 

SUBTOTAL 11, 441. 4 
IVA 1, 144. 2 
TOTAL 12,585. 36 

Se con<empla N$12,5R5.37 duranle 5 meses y N$3,503.Rl para manteninúento durante los siguientes 7 
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meses, llegando a un total de N$87,454.67. 

COMBUSTIBLE 

Para los 5 meses de producción: 

CALDERA: 
(200 H.P.)(0.85)=170 H.P.(a. 1,889)(0.74)=N$23.76 /Hr 

(N$23. 76/Hr)(20 Hr/DlA)=N$475.2 /DIA(30 DIAS/MES)=N$14,256 /MES 

CAMION 3 TON.: 
( 135 II.~.)(0.90)(0.12)(1.27)=N$18.52 /Hr(5/DIA)(30 DIAS/MES)=N$2,777.5 /MES 

AUTOMOVlL V.W.: 
(75 H.P.)(0.90)(0.8)(1.27)=N$6.86 /Hr(5Hr/DIA)(30 DIAS/MES)=N$1,028.7 /MES 

(N$18,062.2 /MES)(5 MESES)=N$90,3 l l.OO; Que representa el total por los primeros 5 meses de 
producción . 

Pura los 7 meses de montenimiento (no producción): 

CAMION 3 TON.: 
(135 H.P.)(0.90)(0.12)(1.27)=N$18.52 /Hr(3.5/DIA)(30 DIAS/MES)=N$1,944.6 (7 MESES)= 
N$13,612.2 /MES 

AUTOMOVIL V.W.: 
(75 H.P.)(0.90)(0.R)(l.27)=N$6.86 /Hr(5Hr/DIA)(30 DIAS/MES)=N$1,028.7 (7 MESES)=N$7,200.9 
/MES 

(N$13,612.2 /MES)+(N$7,200.9 /MES)=N$20,813.10; Que representa el total por los 7 meses de no 
producción . 

(N$90,31 l.OO)t(N$20,813.l O)=N$ l ll, 123.1 O;. Que representa el total anual. 
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CONSUMO DE AGUA 

PF.RCOT1ADORAS 2 4, 000 LTS 
REACTORES 1, 000 LTS 

TOTAL 5,000 LTS 

ASEO Y OTROS USOS : 500 MJ/MES 

(5,000 LTS) (1 M3/J,000 Ill'Sl~S M3(2) (2)~20 M3C30 DIA/MES)=600 M3/MES 

600 M3/MES 1 500 M3/MES•l,100 M3/MES 

1,100 M3/MES(N$J /M3)•N$1,J00/MES. 

CONSUMO 
MANTENIMIENTO 
IVA 

TOTAL 

1, 100 /Mf-~S 

330 /MES 
343 /MES 

N$1,573 /MES 

'.~~'_\,:'~$$ES.~\~ ·. ,~-:;/ .;"¡\:•.~;~,~.::}·~~S1?·~1:1~'-'4i¡ .'":;;~!'--~_t-sgs·:.:~v~~:r ~;~b!'JtSi~~ .. f(..'.i~~ 
MES 1 786.50 Mf!S 7 100.00 
MES 2 1,573.00 MES 8 100.00 
MES 3 1,048.67 MES 100.00 
MES 4 524.33 MES 10 100.00 
MES !.i 1, 0'18. 67 MES 11 100. 00 
MES 6 1,573.00 MES 12 100.00 
SUMA 6,554 .17 SUMA 600.00 

TOTAL l\NUAL 7,154 .17 

EMPAQUE 

<;oNCU!fOJ. ~-S.'i:l't1•.~1~.~'-S:·~;;:~ .~--s~:,~~ ·V~;M!:'Sjll/~·.{ ~'·'•&.iJ,$;~. :i.~/Kl~6.SS 
o.P.s. 1,653.~4 3,306. a l,653. 4 

1, 771. 6 3,5'12. 3 1, 771. 6 
A.P.V. l,80G.88 3,613.16 l,806.S8 

l,922.o?. 3,845.Z4 1,922.~2 
A.F.P. 

1, 806. 88 
1,922.62 

3, 613. 
3, 845. 

TOTAL AllO 1: N$14,460 .33 
TOTAL AllO 2: N$15, 433. 86 

206. 5 
219 .! a 

3,460.i2 3,306. 8 1,859. 9 
3,693. 8 3,542.1!3 1,990. 4 

iES\) 
üE l~. 

412. 
439 .J 
412. 
439. 



MANO DE OllRA DIRECTA 

AYUDAN'l'B 

MANTENIMIENTO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
AUTOMOVILES 
OTROS 
TOTAL ANUAL 

DEPRECIACION 

80 

700. o 

TOTAL MENSUAL 
TOTAL llNUAL 

N$ l 50,460.94 
13,500.00 
~ 

N$179,594.54 

e, 400. 

13, 800. 
165, 600. 

:~ 1 m1,~'.::~~~ .. ;:~c!PJt~!i:0~;_1..: ',~-- 1 r:;:~ ~::~~t,.t, .-t;;>·~:.i~'t N~~ .. ~?:~(¡+ Yf~;.r~· .. :.~$.'i! Wi:_'¡'.Jl· 

SISTEMA DE GENERACION o¡; VAPOR 25, 839. 

EQUIPO DE MOLIENDA 10, 672. 
EQUIPO DE IlOMDEO 12,857. 
F.QUIPO DE EXTRACCION 84, 374. 

TOTAL ANUAL 133, 743. 

Cl\MION {3 TON) 12, ººº· 
AUTOMOVIL {V.W.) 

6, ººº· 
TOTAL ANUAL 18, ººº· 
EDIFICIO 781' 679, 771 .80 39, 083, 98! 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
MUEBLES Y ENSERES 17,264,S'rl • 99 1, 726, 457 

TOTAL ANUAL 40, 810, 44! 
40,810. 

TOTAL 192, 553.80 

SE.GUROS 

MAQUINARIA Y EQUIPO a 20,061. 
VEl!ICULOS 3.4\ 3, 060. 
EDIFICIO 1% 7, 816. 

'I'O'l'AL 30, 938. 
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MANO DE OllRA INDIRECTA 

3,100. o 3,100. 

TOTAL MENSUAL 8, 800. 
TOTAL ANUAL 105, 600. 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Mano de obra: 
ING. DE PLANTA 
CONTADOR 
SECRETARIA 

N$4,000.00 
3,100.00 
1,300.00 

TELEFONO 
DIVERSOS 

1,500.00 
6,000.00 

TOTAL MENSUAL 
TOTAL ANUAL 

COSTO DE VENTAS 

GERENTE DE VENTAS 
GASTOS DE OFICINA 
DISTRIBUClON 
COMISION "BROKERS" 
PUBLICIDAD 

TOTAL MENSUAL 
TOTAL ANUAL 

TOTAL 

N$8,400.00 

N$7,500.00 

N$15,900.00 
N$190,800.00 

N$3,100.00 
2,000.00 
4,271.00 

12,815.00 
16,666.00 

N$38,852.00 
N$466,224.00 
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