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SÍNTESIS 

 

Nuestro proyecto es sobre la plantación, tratamiento, cosecha y comercialización de Palma 

aceitera (cadena agro productiva), nuestro proyecto se ve orientado a el cultivo de palmas para 

poder proveer a nuestros clientes los frutos, que serán usados como producto básico para poder 

producir aceite crudo de palma el cual tiene alta demanda a nivel internacional. 

 
La empresa, se centrará en vender principalmente a las plantas productoras de aceite 

entre ellas están OLAMSA, OLPASA, INDULPASA, OLPESA, pero la más importante EL GRUPO 

PALMAS cual cubriremos su demanda insatisfecha. 

 
Estará ubicada en el departamento de San Martín-TOCACHE .Tendrá cuatro parcelas 

con un área de cultivo de 25 hectáreas, produciéndose después de 3 años los primeros frutos de 

palma. 

 
Como resultado de nuestro trabajo hemos concluido que se necesita mucha inversión 

para poder poner en marcha este proyecto, ya que, se tendría que plantar necesariamente 250 

hectáreas que sería el óptimo para que la inversión pueda retornar dentro de cinco años .Por ello 

este proyecto no es viable para nosotros, pero para grandes empresas como el GRUPO PALMAS 

si lo es ya que tienen capital para poder invertir en ello. 

 
ASPECTOS GENERALES 

 

Nombre de la Investigación 
 
 

Proyecto: Plantación, tratamiento, cosecha y comercialización de Palma 

aceitera (cadena agroproductiva) 

 
Producto: Racimos de fruto de Palma aceitera (producto final: RFF 

Racimos de Fruto Fresco) 
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Precedentes 
 
 

La palma Aceitera, tiene mayor productividad comparando con las otras plantas de su misma 

especie “Oleaginosas, ya que para producir una hectárea de palma, es necesario sembrar 10 

Ha. de soya, o 15 Ha. de maní o 9 Ha. de girasol y al ser nativa de la región del Golfo de Guinea 

es conocida también como la “Palma Africana”. El hombre ha utilizado esta planta desde hace 

más de 5000 años, pero su cultivo, en los trópicos húmedos de Asia oriental y de América, se ha 

expandido desde hace unos 80 años. 

 
Este aceite es rico en vitamina A y E, siendo 

de color rojizo al igual que el fruto del que se extrae. 

 
 
 

 
La Antigüedad de esta palma es de aproximadamente 5.000 años pero gracias a 

Colon y sus viajes es que esta planta fue introducida en Asia, siendo Malasia el país con 

mayor cultivo e importancia económica en Asia por proveer frandes cantidades de òleo y 

productos sacados de. En Latinoamérica los países como Colombia y Ecuador son los que 

le dan mayor provecho. 

 
 

Lamentablemente a causa del mal 

cultivo y manera de sembrado de esta planta 

que ha causado graves daños a la naturaleza, 

sobre todo en los bosques tropicales, la 

producción y comercialización del aceite de 

esta planta se ha ganado una mala 

reputación, 

especialmente en los lugares en donde este 

boom aceitero es producido. Gracias a esta 

producción es que ha aumentado la tala de árboles envenenado suelos, aire y agua, sequías 

y si fuera poco también se generan conflictos de tierra, causando pobreza a los pueblos 

aledaños 
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La palma aceitera se produce mayormente en el departamento de San Martin y 

Ucayali el cual ocupa un total de 90% abarcando cerca de 60 mil hectáreas de producción en 

Perú, las otras con un 10% en Loreto y Huánuco. 

 
Es importante saber también que la mayoría de los protutores de palma aceitera son 

medianos y pequeños agricultores con un 60%, lo cual significa que si se hacen las cosas 

bien, esto es un potencial para generar trabajo y más oportunidades laborales. 

 
El Cultivo en el Perú, en América y en el Mundo 

 
En 1965 llega a Perú una Misión Técnica del Instituto de Investigaciones para los aceites y 

Oleaginosas, de Francia, cuya evaluación hecha por ellos, dio que nuestra tierra amazónica 

cuenta con condiciones agroclimáticas adecuadas para poder desarrollarse el cultivo de la palma 

aceitera, el cual despierta el interés en los peruanos. 

 
Es así que, diferentes momentos, se emprenden proyectos para el establecimiento del 

cultivo, siendo dos de ellos del Estado, uno con capital privado y otro de los pequeños agricultores 

que ahora son porcicultores asociados. La “Colonización Tingo María-Tocache Campanilla”, en 

la que con asesoría del IRHO, en el año 1968 se establecieron las primeras 200 Ha. en Tocache, 

siendo la primera experiencia del estado. Cuatro años más tarde, se constituyó EMDEPALMA, 

que llevó la plantación a una extensión de 5,270 Ha. con una planta de procesamiento de 20 T.M. 

de racimos por hora. La empresa privada Palmas del Espinos S.A., se creó en 1979, e inició los 

trabajos de campo el año 1981, llegando a establecer una plantación de 7,500 Ha. a la fecha. Su 

producción es procesada por Industrias del Espino S.A. Una segunda experiencia estatal fue en 

la zona del río Manití, una instalación de palma aceitera de abarcó 700 Ha, en la provincia de 

Maynas. Una experiencia que viene dando resultados interesantes es la que procede de 

organizaciones de productores. 

 
En los sectores de Neshuya y Aguaytía, en la Región Ucayali, existen asentamientos de 

palmicultores asociados que con sendas plantas de procesamiento de racimos de fruta, atienden 

plantaciones, en una extensión total de 3,850 Ha. En la Región San Martín, la Asociación de 

Productores Agropecuarios “José Carlos Mariátegui” está instalando una plantación de 500 Ha. 

de Palma Aceitera, en el distrito de Uchiza, que beneficia a un total de 54 palmicultores, quienes 

han recibido, no sólo sus títulos de propiedad sino también, asistencia técnica y crediticia. En la 

misma Región se han sembrado 1000 Ha. en el Pongo de Caynarachi y la planta de extracción 
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se encuentra en proceso de instalación. A pesar del tiempo transcurrido y de los esfuerzos 

realizados, el Perú ha logrado instalar plantaciones de Palma Aceitera en un total de 16,355 Ha. 

de las cuales están en actual producción 12,436 Ha. y la diferencia de 3,919 en proceso de 

desarrollo; en tanto que Ecuador bordea las 150,000 Ha. y Colombia ha sobrepasado las 200,000 

Ha. sembradas. Este último país viene alcanzando una tecnología propia que llega a la 

fabricación de plantas de extracción de aceites del fruto de la palma. El aceite de palma , después 

del aceite de soja, ocupa el segundo lugar en el mundo ,produciéndose en el año 2012 alrededor 

de 25 millones de toneladas, siendo la producción en América solo del 5.6% de la producción 

global (1’400,000 T.M.) 

 
Importancia del Cultivo para el Desarrollo Socio-Económico y La 

Nutrición Mundial 

 

La finalidad del cultivo de esta especie es obtener el más fino aceite de palma y al ser un producto 

con una gran cantidad de posibles usos, sus mil comportamientos Siendo capaz de soportar 

elevadas temperaturas la cual la vuelve atractiva para la industria de frituras para la producción 

de cosméticos y solidos comestibles que no necesitan mucha hidrogenación. 

 
Al ser componentes necesarios e importantes para la alimentación, los aceites y grasas 

ayudan a la conservación de la salud, sobre todo si son grasas vegetales las cuales tienen alto 

contenido de vitamina E y beta caroteno que son altamente benéficos para la salud y si tenemos 

en cuenta que nuestro país tiene una bajo consumo de aceites y grasas vegetales ya que se 

depende de las importaciones en este rubro, a la vez que incentivando el sembrío de esta planta 

se puede lograr el autoabastecimiento y mejora de la economía de divisas. 

 
El gobierno aprobó el Plan Nacional de la Palma Aceitera en el año 2001, y de esta 

manera incentivar el desarrollo socio económico y sostenible Amazónico, contribuyendo a la 

protección áreas afectadas por la agricultura y otras actividades .Tal decisión es una 

demostración de que existe un interés creciente por parte del gobierno y de los agricultores por 

desarrollar este cultivo, habida cuenta de que, esta actividad es fuente de trabajo a diferentes 

niveles de especialización; que existe una demanda creciente de la producción principal y de los 

derivados y se da una rentabilidad satisfactoria dentro de un margen de equilibrio de desarrollo 

social y económico. En conclusión, la agroindustria de la palma aceitera en el Perú , es una 

potencial fuente de desarrollo ya que es un gran generador de trabajo , haciendo que la economía 

se mueva dentro y fuera de su territorio, tanto en las exportaciones como en su producción , 
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incentivando y obligando a la comunidad a actualizarse usando nuevas técnicas y habilidades 

para mejorar la productividad de los palmicultores. 
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Problemas de Salud 
por consumo de 

grasas insaturadas 

Falta de información 
a la comunidad 

sobre el aceite de 
palma en el Perú 

demanda insatisfecha 
debido al boom de 

aceite de palma 
aceitera 

Aceite de palma esta 
siendo asociado con 
la deforestacion de 

árboles 

Desinterés por el 
fomento de nuevas 

tecnologías por parte 
del gobierno 

Bajo conocimiento 
tecnico de los 
agricultores 

Poco porcentaje de 
cultivo de palma 
aceitera 0.07% 

 

Definición del proyecto 
 
 

Árbol de Problemas 
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el aceite crudo de 
palma es saludable 

Informar a la 
sociedad sobre los 

beneficios del aceite 
de palma 

Satisfacer la 
demanda 

insatisfecha 

Buenas practicas 
agropecuarias 

amigables con el 
medio ambiente 

Formación de 
alianzas en 

beneficio empresa - 
estado 

Crear ventajas 
co te mpetitivas fren 

a las demás 
empresas 

Generar más 
puestos de trabajo 

con el proyecto 

 

Elaboración de soluciones y oportunidades de negocio 
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Origen de la Idea 
 
 

La elección de éste proyecto se da por diversos factores entre los cuales 

están el desarrollo de nuevas competencias y tecnologías en el mercado 

mundial de productos de consumo humano, además de fomentar a nivel 

nacional y con gran potencial el desarrollo de cultivos alternativos a las 

plantaciones de coca (la palma africana o palma aceitera roja se da en las 

mismas condiciones climatológicas que la planta de coca). 

 
El fruto de palma aceitera como RFF es el producto base para 

producir óleo de palma y palmiste, usados en la industria alimentaria y 

agroalimentaria por sus propiedades vitamínicas y el alto porcentaje de 

utilización del fruto en general. También debemos mencionar el alto 

rendimiento de las plantaciones de palma aceitera en comparación con sus 

sustitutos directos. Éste aceite es consumido a nivel mundial y se coloca 

en primer lugar, seguido de cerca por el aceite de soja, mientras en tercer 

plano se sitúan el de colza y girasol, dos de los aceites de semillas más 

valorados y de gran raigambre en buena parte del mundo. 

 
Definición del proyecto 

 
 

El proyecto consiste en la plantación, supervisión y tratamiento de plantíos, 

cosecha, comercialización de fruto de palma aceitera (en RFF) y los 

subprocesos que se infieren de éste. 

 
Oportunidad y Justificación del negocio 

 
 

Actualmente el cultivo de palma aceitera se encuentra en casi todas las regiones con 

clima tropical alrededor de la línea ecuatorial, pues es donde éste ejemplar se desarrolla 

óptimamente. Gracias a que tiene bajos costos de producción, gran rendimiento, larga 

vida y gran utilidad que se convirtió en la fuente más importante de aceite vegetal en el 

mundo, ganando al aceite de soja porque el año pasado produjo 37 millones de toneladas, 

cumpliendo con una producción del 31% del aceite para el consumo humano en el mundo 

y dejando solo un 10% de demanda insatisfecha cubierta por los sustitutos sintéticos. 
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Este negocio tiene justificación tanto económica como social ya que su producto 

es utilizado tanto en la industria de aceites como en grasas comestibles, jabones, alimento 

para animales, biodiesel y como materia prima, lo cual genera una gran expectativa en 

cuanto a la rentabilidad y estabilidad del proyecto. Socialmente desarrolla e incentiva a 

crear más trabajo, producciones comprometidas, representa un muy rentable cultivo 

alternativo a las plantaciones de coca y aporta al desarrollo del país. 

En este proyecto tenemos como objetivo fomentar y mejorar industria aceitera con 

la introducción de nuevas tecnologías en las etapas de plantación y supervisión de la 

planta, para poder ofrecer un buen producto (base) para la producción de aceite de palma 

que conforma el producto base en la industria alimentaria además de contribuir a la 

nutrición. 

 
 
 

Marco Legal 
 

El estricto cumplimiento de los requisitos que conllevan al desarrollo del 

proyecto, su desarrollo empresarial y tributario, abarcan el cumplimiento y 

conocimiento de leyes, normas y procedimientos tales como: 

Proceso de constitución de la empresa. 

Ley Marco de Licencia de funcionamiento. 

Régimen tributario. 

Legislación laboral. 

Licencia INDECI 

Declaratoria de fábrica 

Norma Técnica Peruana (NTP) 

Certificación RSPO: Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 

Permisos municipales 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT 

Seguro de incendios 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

Información general 
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Descripción del producto 
 
 

CARACTERISTICAS BOTANICAS 

 
 

Clasificación y descripción de la Palma Aceitera 

La palma aceitera del orden Palmales al ser monocotiledónea, tiene la capacidad de 

producir las inflorescencias masculinas y femeninas en una misma planta, por eso se 

le da el termino de monoica. Es un árbol con una altura de 25 metros rodeado por 

hojas arqueadas y muy largas, dando una forma de corona. 

 
Sus Raíces 

 
 

La palma , al desarrollar sus raíces, las genera en forma “Fasciculada” es decir que 

dentro de ella crecen pequeñas raíces en cada lado, partiendo del bulbo y formando 

un ángulo de 45 grados con la tierra profundizándose cada una hasta 50 cm tierra 

adentro, este tipo de formación es muy óptima ya que permite que las raíces, tanto 

primarias como secundarias, tengan un buen desarrollo tanto así que cada raíz puede 

alcanzar una longitud de 1 hasta 15 metros de profundidad, asegurando así un buen 

anclaje, consistencia , se apoyan en las raíces secundarias las cuales, por tener 

menor diámetro en comparación con la anchura de las primarias, son más 

absorbentes y sirven como soporte de las raíces terciarias y cuaternarias cuyas 

longitud de las terciarias llega hasta 10cm y de las cuaternarias no menor de 5 mm. 

 
Estas últimas raíces forman una cabellera que permite la absorción de 

nutrientes importantes para la planta, con su peculiaridad de crecer hacia arriba para 

poder absorber los nutrientes de la superficie del suelo. Conocer estas características 

es muy importante para poder aplicar los fertilizantes de manera eficaz. 

 
El tallo 

 
 

Una vez alcanzado su máximo crecimiento horizontal el tronco lleva de tres a cuatro 

años desarrollarse, el Bulbo empieza su formación justo después de sembrarse la 

palma y es el culpable del ensanchamiento del tronco, ya que es un órgano que ocupa 
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mucho espacio y a la vez es un apoyo para columna del tallo. En el ápice del tallo, 

que se ubica al otro lado del bulbo, se encuentra la yema vegetariana más conocida 

como meristemo apical la cual es el punto desde donde el tallo va a ir creciendo., 

protegida por las hojas que crecen de él, ya que tienen el tejido muy tierno y crecen 

maso menos un numero de entre 45 a 50. 

 
Sus peciolos al permanecer vivos mucho tiempo forman gruesas escamas 

que le dan un look especial al árbol y cuando este muere, sus escamas se caen. 

 
Las hojas 

 
 

El tallo, cuando las plantas ya son adultas, se encuentra coronado por un conjunto 

de hojas sobresalientes que miden entre 5 – 8 metros de longitud y tienen peso igual 

cada una, aparentando ser hojas compuestas, pero realmente son hojas pinnadas, 

(en forma de plumas laterales del peciolo) y tiene dos partes: el raquis y el pecíolo. 

Existen de 100 a 106 pares de peciolos a cada lado lateral del raquis que presentan 

diversos planos, Esta forma tan desproporcional que tienen los foliolos de distribuirse, 

representa una de las cosas más peculiares de esta especie de planta, “Elaeis 

guineensis” es ell pecíolo que está bien plantado y seguro en su baso, está lleno de 

espinas en los bordes, las cuales, al alejarse del tallo también se transforman en 

foliolos rudimentarios, presenta una sección transversal asimétrica que una “D” y 

mientras más se acerca al raquis esta va disminuyendo de grosor, haciendo que la 

nervadura central se mantenga siempre sólida. 

 
El desarrollo de una hoja, tiene una segunda etapa, la cual es de crecimiento 

más rápido que la anterior, solo necesita 5 meses para llegar a una longitud cinco 

metros, y se denomina “La Flecha”, la cual tiene dentro de ella, en estrecha envoltura, 

al raquis y foliolos. La tercera etapa es la última en donde se abre completamente la 

hoja adulta. Es de suma importancia saber contar las hojas ya que cada una de ellas 

tiene una numeración que nace de la “flecha” denominado, “0”, finalmente la que se 

abre fue la numero 1 y mientras las demás se van abriendo el numero va corriendo, 

es decir la 1 pasa a ser la 2 y las 2 pasa a ser la 3 y así sucesivamente. 
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REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

 
Exigencias del cultivo 

 
La elaboración de este manual, ha demandado remitirnos a numerosas fuentes 

de consulta, además del conocimiento recogido de nuestra propia experiencia en 

los diferentes aspectos que es el sembrado de la palma aceitera y ha sido así que 

al abordar los conceptos asociados al clima y al suelo como criterios para valorar 

la aptitud de las tierras, hemos encontrado un invalorable trabajo realizado por el 

ingeniero Fernando Munévar de Cenipalma de Colombia en el que se discuten los 

criterios agro ecológicos enfatizando en las implicancias técnicas y económicas 

derivadas de las condiciones de clima y suelo cuando imponen limitaciones de 

moderadas a muy severas en la conducción del cultivo. Nos vamos a permitir 

reproducir algunos cuadros adaptados de Paramananthan, del año 2003, por sus 

avanzados contenidos y por la acertada presentación de la interrelación entre los 

parámetros del medio ambiente, ligados a la viabilidad del cultivo, que se explican 

por sí solos. Tradicionalmente los factores climáticos que más han sido tomados 

en cuenta con relación al cultivo de la palma aceitera, son la precipitación, la 

temperatura, el brillo solar y la humedad relativa 
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Precipitación 

Temperatura 

En lo referente a este parámetro, también recogemos lo que afirman los 

citados autores: “En general se acepta que la temperatura media anual óptima 

para la palma de aceite, está comprendida entre 22 y 32°C. Este rango de 

temperatura coincide por lo general con las tierras de los trópicos húmedos 

localizadas a altitudes menores de 500 metros sobre el nivel del mar” es 

interesante ver este comentario sobre las características que presentan los 

valores delimitantes, sobre todo en los conocidos “friajes” , que suceden entre 

los meses de junio y agosto , el cual vuelve más lento el desarrollo de la palma 

y la maduración , y por el contrario cuando se llega a 38 grados o más y la 

humedad disminuye provocando la escases de la fotosíntesis. 

 
 

 
Brillo solar 

 
Para que haya una buena producción, deben haber buenas condiciones de 

energía y esta no debe ser menor a 2,000 horas al año, que son maso menos 

entre cinco y seis horas al día, existiendo una relación inversamente 

proporcional entre el brillo solar y la precipitación , que en su mayoría sucede 

en días soleados. 
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Suelo 
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Requerimientos de tipos de suelos 

 
El nivel de aspereza de la Palma Aceitera es de suma importancia ya que, 

gracias a esta, la palma aceitera logra adaptarse a variadas condiciones agro 

ecológicas bajo diferentes tipos de suelos ( trópico húmedos, ácidos, a los 

que le faltan elementos N, P, K, Mg, y B que son nutritivos para la planta) lo 

cual obliga a tener un plantado especial, cuidando la fertilización y la 

aplicación de enmiendas para poder estar prevenidos ante casos como 

cuando el subsuelo tiene acidez elevada dejando a la planta muy susceptible 

a deshidratación por periodos que pueden ser muy largos. 

 
Características físicas y químicas 

 
Existen muchos tipos de suelos pero no todos son indicados para el cultivo de esta palma, 

es por esta razón que debemos enfocarnos en las características más importantes que 

debe tener un suelo, entre ellas son la textura y el drenaje. Los suelos que son perfectos 

para la palma son de textura franco arcillosa pero también es aceptable los suelos ligeros 

de textura arenosa y franco-arenosa, que no es lo mejor pero es posible su cultivo bajo 

ciertos riesgos como problemas de lavado y lixiviación de nutrientes además de no dar 

un medio consistente que sea suficiente para soportar a la planta, otros presentan 

problemas para su manejo, drenaje y compactación. 

 
En pocas palabras, los suelos de mayor profundidad y buen drenaje son los 

mejores para el cultivo de la palma, los cuales de preferencia deben ser de textura semi 

arcillosa que contenga mucha materia orgánica, fértil y que sea entre plana y ondulada. 

Lamentablemente nuestra selva peruana, no es la mejor tierra para el cultivo de palma 

ya que contiene un alto nivel de aluminio que hace que su PH se vea disminuido en gran 

medida haciendo crecer las concentraciones de Fe y Mn que son muy tóxicos para las 

raíces de la palma y no solo eso, sino que también el suelo peruano es poco profundo el 

cual nos obliga a tener un cuidado especial al momento de preparar el terreno de cultivo 

es por esta razón que se debe nutrir la tierra y preparar con especiales implementos 

mecanizados tal como las hojas tipo KG que tiene la punta cortante y así evitar el uso del 

“bull dozer” que maltrata y arrastra la delgada capa agrícola hacia los apiles. 
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Por esta razón toda plantación de palma aceitera debe llevar un análisis químico 

que garantice la buena nutrición de la planta así poder asegurar la supervivencia de esta 

plantación. 

 
 

 
Fisiografía y drenaje 

 
 
 

Para hacer un buen cultivo de la palma aceitera es preferible utilizar terrenos de pendiente 

baja y topografía plana ya que los terrenos que tienen pendientes pronunciadas 

demandan mayores costos tanto en siembra, cosecha, vías de transporte y en 

mantenimiento en general. Antes de sembrar se debe asegurar un buen sistema de 

drenaje para canalizar los excesos de agua empozadas debido la lluvia, limpiando 

eficientemente los caños naturales y las obras manuales de drenaje. 

 
Realizar esta obra, aunque parezca cosa sencilla, no lo es y es muy importante 

verificar si es posible su sembrado, ya que este depende de su profundidad y drenaje y 

hay depresiones que son tan grandes que no permite drenar correctamente las aguas 

empozadas por ningún medio y a veces es preferible no realizarlo ya que si no se tiene 

esto en cuenta, significaría una perdida y gasto en vano. 

 
En el cuadro siguiente se presentan algunos impactos sobre el sembrado de la 

palma aceitera que pueden ser ocasionados por las limitaciones mencionadas 
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PROPAGACIÓN: 

 
Importancia de la calidad de la semilla 
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Al momento de escoger el material para hacer 

la siembra, se debe tener especial atención 

para así no cometer ningún tipo de error, y 

asegurar tanto el rendimiento como la calidad 

del producto de modo que su cultivo sea 

lucrativo. 

 

Esto se debe a que al cultivar árboles estos van a estar en la tierra por 

al menos 25 o más años lo cual significa una cosecha a largo plazo y si algo 

sale mal, todo lo siguiente se verá afectado. Es por eso que se debe poner 

gran énfasis al momento de seleccionar los proveedores de semillas las cuales 

debe ser certificada asegurando la garantía y calidad del producto. 

 
Es lógico decir que se debe evitar proveerse de semillas de dudosa 

procedencia, las cuales no están certificadas ni tienen control de calidad, que 

son cultivadas de manera informal y por ello cuestan más baratas, ya que esto 

significaría un sembrado riesgoso con palmas que no resisten plagas ni 

enfermedades produciendo frutos de baja calidad y poco aceite, lo cual en 

pocas palabras sería una mala inversión. 

 
Nótese el aspecto sano y homogéneo de la Semilla certificada 

Una semilla certificada garantiza las siguientes caracteristicas: 

95% de pureza 

85% de germinación 

Que se produzcan gran cantidad de racimos que se encuentren en 

muy buen estado y sean provechosos. 

Que se pueda extraer mucho aceite (TEA) 25% 

De 30 a 32 meses de la siembra definitiva 

Que si crecimiento no sea rápido 

Resistencia a las enfermedades endémicas en la zona de 

instalación de la plantación 
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Protección fitosanitaria de las semillas durante el proceso de 

preparación y buen acondicionamiento para el transporte. 

 
 
 

 
Semilla pre-germinada 

 
 

1er. Paso: Verificación y revisión 

Al llegar la semilla a las instalaciones de la plantación, donde va a concluir el 

proceso de germinación, debe procederse en primer término con el inventario 

de las semillas, (conformidad con descripción de la guía de remisión), en 

segundo lugar, debe revisarse el estado fitosanitario: retirar semillas 

infectadas por hongos. 

 
 
 
 

 
2do. Paso: Determinación del porcentaje de humedad 

 
 

Por cada cruzamiento o progenie recibida se toma una muestra de 10 semillas, 

sacando dos semillas por bolsa. Se separan las almendras y se fraccionan de 

4 a 6 partes que se colocan en una placa llamada “Petri” previamente pesada. 

Se determina el peso fresco (P.F) de cada muestra. Se colocan las muestras 

en una estufa a 105°C durante cinco horas. 

Se determina el peso seco (P.S.) de la muestra. 

Se calcula el porcentaje de humedad (% H) aplicando la siguiente 

fórmula: 

 
(P.F. – P.S) x 100 

% H = ————————- 

P.F 

 
 

Generalmente las semillas se reciben con un %H entre 14 y 18 
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3er. Paso: Precauciones 

Se debe tener cuidado de no mezclar los cruzamientos al remojar las semillas, 

colocándolas en depósitos de plástico independientes. El tamaño de los 

recipientes será proporcional al volumen de las semillas y el agua deberá 

cubrirlas por completo. 

El agua de los recipientes debe ser cambiada diariamente, retirándose 

las semillas que floten. 

Después del tercer día de remojo se volverá a determinar el nivel de 

humedad %H y si este se confirma entre 22 y 24, se dará por terminado el 

proceso de remojo. 

En caso contrario se mantendrá el remojo unos días más hasta obtener 

el porcentaje deseado. 

 
4to.Paso: Secado de la semilla 

En este paso se intentará eliminar la humedad superficial, para lo que se 

dispondrá de un ambiente a la sombra. 

Las semillas serán colocadas sobre una 

manta de yute, en una capa, sin sobreponerlas 

para así lograr un secado uniforme hasta que se 

tornen de un color “negro mate” siendo momento 

indicado para ser embolsadas 

 
5to. Paso: Embolsado de las semillas 

Se deben utilizar bolsas de plástico transparente, de 

40 x 50 cm. Y de 50 micrones de espesor. 

 
Se colocan en cada bolsa aproximadamente 

1000 semillas y se cierra de inmediato y 

herméticamente las bolsas cuidando de que no quede aire para después 

identificar cada bolsa con el código del híbrido correspondiente. 

Luego se dejan las bolsas en anaqueles completamente ventiladas. 

 
 

6to. Paso: Selección de Semillas Germinadas 
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Los embriones empiezan a emerger al llegar el octavo día algunos al décimo, 

denominándose “puntos blancos” debido a su apariencia. Pasados los 10 

primeros días se realiza la primera inspección y selección de semillas para la 

siembra en vivero, seleccionándose solo las que tienen el embrión 

perfectamente desarrollado en donde se pueden distinguir fácilmente la 

plúmula (parte aérea) y la radícula (parte de la raíz). Dejando aun completar 

su proceso a las semillas que aún no germinan ni están en “punto blanco”. 

 

 
Proceso de germinación, Semillas con el embrión bien, 

edad en días desarrollado. listas para la siembra. 

 
Semilla Totalmente Germinada 

Estas semillas no necesitan ningún tratamiento de germinación ya que 

Como su nombre lo dice, llegan totalmente germinadas, lo único que se hace 

es verificar el inventario poniéndose especial 

atención en detectar las semillas que tengan 

embriones lesionados o quebrados, siendo 

inmediatamente retiradas del área para así evitar 

el desarrollo de hongos. Es también de suma 

importancia la relación que hay entre la recepción 

de estas semillas y su sembrado ya que estas semillas germinadas no podrán 

estar más de 08 días sin ser sembradas. 

 
Viveros 

 
 

La importancia de un vivero radica en que gracias a estos, podremos 

controlar que la producción de plantones sea de alta calidad, necesaria, 

suficiente y al menor costo posible. Una buena utilización de plantones, con 

una plantación oportuna conlleva a un inicio precoz en la producción de 
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racimos lo cual es muy bueno para el sembrado. Tenemos también presente 

que cada vez se desarrollan más las técnicas y procedimientos al momento 

de manejar un vivero. 

Anteriormente, no hace mucho, habían plantaciones industriales que 

producían plantones en las etapas de “pre-vivero” y “vivero, con un 

prolongado período “bajo sombra”, este método ha sido ya superado; hoy en 

día no hace falta el sol ni muchas etapas para desarrollarse, y se tienen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mejores resultados, con mejor calidad en menor tiempo y costo. 

 
Planta bien seleccionada en Vivero muestra sus primeros 

racimos. 

 
Importancia de la ubicación del vivero 

La elección del emplazamiento del vivero debe procurarse por las ventajas en 

su manejo, como son: la proximidad de una fuente de agua limpia para 

asegurar el empleo de un sistema de riego, para evitar desbordes de agua el 

terreno debe ser con pendiente, debe proveerse de un buen sistema de 

drenaje para evacuar aguas excedentes de lluvia y de riego, además debe 

estar cerca de las áreas donde se va a realizar la siembra en campo definitivo. 

 
Dimensiones del vivero 

Tanto la superficie del vivero como la de plantación, son directamente 

proporcional a la densidad de la siembra, es decir que para poder sembrar 

100 Ha con una densidad de 143 plantas por Ha., será necesario utilizar una 

hectárea de vivero y para la misma superficie, con densidad de 162 plantas 

por Ha, se precisarán de 1.2 Ha de vivero. 
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Llenado de bolsas 

Es importante el material de las bolsas a utilizar, estas deben ser de polietileno 

negro que cuenten con dimensiones de 40x50 cm y con espesor de 5-6 

micrones, de este modo serán resistentes a la Radiación ultravioleta. Existen 

dos hileras de perforaciones con un diámetro de 0.5 cm cada una, separadas 

a 5 cm. de cada lado que sirven para evacuar los excedentes de agua, estas 

bolsas no deben ser recicladas sino de materia completamente orgánica sin 

algún residuo químico, el suelo debe tener textura franca y que no vengan de 

lugares destinados para la verdadera siembra para el llenado de las bolsas, 

se recomienda al momento de llenar las bolsas con tierra, hacerlo en el lugar 

en donde se encuentran las canteras establecidas, de este modo el material 

que no se utilice al ser tamizado, se quedará ah, es posible que con solo una 

TM de tierra alcance para llenar 40 bolsas de vivero es por esto que debemos 

tener cuidado al llenar las bolsas de tierra evitando la compactación excesiva. 

 
 
 

 
Diseño del vivero 

 
 

El tamaño del vivero estará en función del área de siembra. Actualmente los 

sembrados se hacen de manera directa y no bajo sombra dejando los 

plantones listos para el campo definitivo y después de 8 a 9 meses se podrán 

acomodar los recipientes con tierra en “camas” en hileras hasta 5 ,meses 

después de haber sembrado la semilla, distanciando las bolsas 80 cm. Cada 

una del “tresbolillo”, teniéndolo así hasta el término del vivero. 

 
Riego en viveros 

Existen varios tipos de riegos como por ejemplo el fertiriego , de goteo o el 

riego por aspersión siendo este último el más utilizado ya que es más 

económico. En algunas plantaciones se cuenta con instalaciones de riego por 

goteo o fertiriego que son sistemas más costosos, sobre todo el último, que 

son eficientes para viveros permanentes, pero no resultan económicos para 

temporales o eventuales. Cualquiera sea el sistema de riego que utilice en un 

vivero, cobra mayor importancia cuando éste es conducido “sin sombra”, a 
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pleno sol, en estas circunstancias es como tener un seguro de vida para el 

vivero. 

 
 
 

 
Sistema de riego por aspersión 

 
 

 
Sistema de riego por goteo 

 
 
 
 
 

Siembra de la semilla germinada 

 
 

El personal que realice las tareas con la semilla debe estar convenientemente 

entrenado, tanto por lo delicado de la labor como por la necesidad de asegurar 

una eficiencia del 100% en la siembra. Al momento de sembrar directamente 

en las bolsas, sus semillas deben tener listan la plúmula y la radícula. 

 
 

Fertilización en viveros 

La plántula se nutre de las reservas contenidas en las semillas, mayormente 

durante el primer mes pero al agotarse éstas se le suministra nutrientes 
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mediante un programa de fertilización, con el fin de satisfacer las necesidades 

que esta necesita para tener un buen desarrollo. Debido a que el fósforo (P) 

no se moviliza tan rápido. 

Una vez transcurridos los dos primeros meses de edad, la fertilización 

de las plántulas foliará, a base de urea diluida y las aplicaciones serán 

iniciadas a partir de que las plántulas muestren sus primeras hojas, hasta que 

dicha solución escurra por las hojas; después de eso inmediatamente se 

aplicará agua pura sobre las plántulas, lo más recomendable, con una 

regadera de mano. Debemos cuidar de no aplicarle los fertilizantes durante 

sus horas más delicadas, es decir de baja humedad, es preferible aplicar en 

horas de la tarde, después del riego, haciendo una solución de 30 gramos de 

urea por cada 20 litros de agua que resultarán suficientes para 400 plántulas. 
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SSanidad vegetal 

 
 

En los viveros, si se logra fertilizar de manera apropiada a la planta junto con 

una buena limpieza y drenado del agua utilizada para el riego, se reducirá al 

mínimo, la aparición de plagas y malas hierbas, por eso es muy conveniente 

mantener una vigilancia constante para así prevenir y, en el peor de los casos, 

poder controlar a tiempo los daños. Algunos daños o plagas, que normalmente 

pueden aparecer durante los primeros meses, es el llamado “gusano 

cogollero” (Spodoptera sp.), que puede ser controlado mediante un previo y 

constante recojo manual de larvas, en otros casos se recurrirá a pesticidas 

hechos de Bacillus thuringiensis, en otros casos más serios, se recurrirá a un 

Piretroide. 

 
Selección y eliminación de plantas indeseables 

 
 

Toda hierba que presente algún problema o anomalía será descartada o 

eliminada. Estos descartes serán realizados en tres oportunidades, a los 3, 6 

y 8 meses de edad. 

 
Siendo de este grupo las que tengan crecimiento plano con hojas 

cortas, de crecimiento rígido (erectas), las que tengan hojas enrolladas 

(debido a una semilla mal sembrada), las que tengan un crecimiento fuera de 

lo normal , exuberantes, con foliolos de cuerpo exagerado, las que presenten 

hojas en mal estado porque fueron atacadas por algún tipo de plaga, etc. Toda 

planta sobre la cual se tenga dudas, será aconsejablemente, nos enfocaremos 

en la calidad y no en la cantidad y cada planta descartada será mutilada con 

machete para evitar la tentación de volver a plantarla, tratando de evitar con 

esta labor que los arboles de palma estén en mala calidad y condición. 

 
 
 

 
Preparación de plantas para siembra en plantación 
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Luego de que los árboles de la palma aceitera pasen entre 8 y 9 meses en el 

lugar de cultivo, estas se encuentran listas para ser sembrados en campo 

definitivo. 

 
En donde toda palma normal y saludable tiene lo siguiente: 

 
 

Entre 1.0 a 1.2 metros de altura, un promedio de 13 hojas que son 

funcionales y pinadas a la vez que forman con el eje vertical del árbol un 

ángulo de 45 grados. 

Previamente de retirar la palma del vivero, este será podado y tendrá 

una marca pintada en forma de línea a 2 centímetros sobre el nivel del suelo 

de la bolsa, la cual servirá de guía, para saber el límite de profundidad al 

momento de plantarla, poniendo una malla tipo gallero, alrededor de la planta, 

como protección en contra de roedores. 

 
Establecimiento de plantones 

 
Si bien en el Capítulo I se trató sobre los rangos de los diferentes parámetros 

del medio ambiente, se vio que la palma aceitera es adaptable a casi cualquier 

tipo de clima y suelo bajo óptimas condiciones de planta y, es por esta razón 

la importancia de tener estudios detallados al momento de instalar el cultivo 

para poder aprovechar sus ventajas y desventajas es decir las que pudieran 

significar impactantes al momento de la producción, como por ejemplo los 

costos , los inventarios a realizar y los recursos facilitadores tales como los 

humanos, los energéticos , viales , etc. de tal manera de que se enfoque en 

el éxito del proyecto. Si las zonas de cultivo están ubicadas en áreas no 

preparadas para el sembrado de palma, estas serán preparadas por medio 

de capacitaciones, de modo que se logre concientizar a los nuevos 

trabajadores dándole conocimiento de las herramientas necesarias y 

estrategias para un óptimo sembrado. En el caso de que en el área de 

sembrado no existiera una planta extractora se debe asegurar a los 

palmicultores la instalación de esta, el conocimiento de su ubicación y el plan 

de funcionamiento, de este modo se tendrá la seguridad de programación 
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,establecimiento de la plantación, momento de inicio del vivero y la siembra 

en campo definitivo. 

 
 
 
 
 
 

Diseño de plantación 

 
Al momento de diseñar un lugar de plantación se debe tener en cuenta 

algunas cosas, como por ejemplo el tamaño de la plantación, si esta es 

Industrial o de mediana y pequeña propiedad. En este trabajo presentaremos 

el desarrollo de esta última. Incluiremos, como ilustración, el diseño de un 

bloque modelo de 100 Ha. con cuatro parcelas de 25 Ha. sembradas al 

“tresbolillo” a un distanciamiento de 9.0 m. Entre plantas correspondientes a 

una plantación Industrial. (Grafico N° 04). Para poder diseñar una pequeña o 

mediana planta industrial lo primero que debe hacerse es poner los límites de 

predio en donde se van a sembrar las palmas aceiteras, enfatizar la posición 

del camino principal, tanto como las fuentes necesarias para no interrumpir el 

sembrado es decir (caños) de drenaje existentes en el predio, teniendo en 

cuenta particulares características como deformidades de la tierra entre otras 

que pueden ser de suma importancia. 

 
Previo al inicio del diseño debemos establecer claramente la densidad 

de siembra que se haya por la diferencia de posición entre planta y planta y 

dependiendo del modo de siembra utilizado como por ejemplo para palma 

aceitera el más recomendable es al “tresbolillo”, siendo los distanciamientos 

de siembras más usados los de 9 x 9 m. entre plantas, al tresbolillo, dándonos 

una densidad de 143 plantas por Ha. y con distanciamientos de 8.5 x 8.5 m. 

Teniéndose en el mismo sistema 160 plantas/Ha. Este es el distanciamiento 

que más se usa últimamente en las empresas “José Carlos Mariátegui” y 

“Palmas del Espino S.A.” donde se han empleado nuevos cruzamientos 

(Gráficos N° 05 y 06) el “tamaño las porciones del terreno varían normalmente 

entre 300 a 400 m. de ancho y 1000 m. de largo”, hallándose fácilmente el 

ancho por la distancia máxima que recorre el personal de cosecha para 
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transportar los racimos a los pueblos en donde se obtienen los frutos (máximo 

200 m.). Siendo la distancia de recorrido medida desde el centro de la parcela. 

La Orientación de las hileras de palmeras es otro aspecto muy importante 

para tener en consideración al momento de hacer el diseño las cuales deben 

ser de Norte – Sur (N-S.) 

 
 

 

 
Preparación del terreno 

Desbosque y quema 

Para iniciar nuevas plantaciones en áreas de selva se debe proceder primero 

a al desbosque que quiere decir limpieza de plantaciones antiguas, esta 

actividad cuenta con dos etapas: La etapa del cortado y del tumbado, en la 

primera etapa se cortara todo el arbusto, utilizándose para ello hachas y 

machetes, para después pasar a la segunda etapa y tumbar todos los árboles 

con motosierras. 
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Quema 

 
Este proceso últimamente se está evitando ya que al hacerla causamos 

severos daños tanto al ecosistema como al terreno de siembra, es por esta 

razón que ahora solo se hace el desbosque, anticipándose un año al cultivo 

y así minimizar la cantidad futura de material a pudrirse. 

 
Apile 

 
Consiste en juntar los troncos que habían sido derribados anteriormente por 

el desbosque y que están botados por cualquier lado, entonces al apilarlos se 

juntan los troncos y se alinean. En la industria las apilaciones se realizan con 

máquinas especializadas, como los tractores provistos de hoja KG que evitan 

la remoción del suelo; Cuando el distanciamiento entre palmeras es de 9 m. 

y de 7.8 m. entre líneas la separación entre apiles es de 15.60 m., pero si el 

distanciamiento entre palmeras es de 8.5 m. y 7.36 entre líneas, entonces 

estarán separadas 14.72 m. un apile de otro, sembrándose entrada cada dos 

apiles una línea de palmeras. (Ver fotografía). Normalmente esto se realiza 

con maquinarias e implementos adecuados, pero cuando no se tienen, los 

apiles se realizan con motosierras, retirando el material de las líneas de 

siembra, acumulando dicho material a los distanciamientos ya indicados 

anteriormente y de este modo se crea la transitada ruta de cosecha. Se 

recomienda hacer los apiles un año después de haber sido realizado el 

desbosque para disminuir el volumen de material a apilar. 
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Habilitación de caminos 

 
Para tener una buena siembra se debe establecer un sistema de caminos que 

tenga una productiva cosecha pero que a la vez tenga un mantenimiento 

bueno y constante, está por demás decir que nuestro objetivo es obtener 

racimos en muy buen estado para luego transportarlos de la manera más 

económica y rápida posible a la planta extractora, para esto es necesario 

tener bien definido los caminos a construir al mismo tiempo que estos formen 

parte del diseño de plantación. Hay varios requerimientos en los predios de 

pequeños y medianos propietarios, lo que resulta que al querer construir un 

sendero salga caro, por ejemplo, al querer cercar los límites del cultivo se 

debe comenzar por abrir la ruta y para esto se emplea un tractor de oruga que 

limpiara las impurezas inorgánicas de toda la franja en donde se va a hacer 

la carretera, creando cunetas en forma de “lomo de pescado” para que evacue 

el agua la veces que llueva. 

 
Se propone que los caminos secundarios a construirse cumplan con 

los siguientes requerimientos: que entre canales tengan 8 metros desde el 

extremo externo y 4 metros de entarimado con espesor de 0.20 metros, para 

todo eso es necesario tener por cada kilómetro de carretera ,800 m3 de 

cascajo. Se debe tener siempre presente que la mejor época de construcción 

de estos caminos es en la que haya menor precipitación y que las cunetas 

siempre deben estar en buenas condiciones para la salida del agua 

depositada por las lluvias, de lo contrario la plataforma vial quedaría poco a 

poco destruido. 
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a) Drenaje 

 

Es importante crear un buen diseño de drenaje ya que de él depende un buen 

aprovechamiento del cultivo es decir, en caso de haber una precipitación, e 

necesario el vaciamiento inmediato de agua, y que este sea en menos de 48 

horas para evitar la formación de charcos de lluvia que terminarían por pudrir 

las plantas cercanas. El drenaje es muy necesario sobre todo cuando los 

suelos son arcillosos. 

 
Para establecer un buen sistema de drenaje hay que seguir los 

siguientes requerimientos: 

 
Tener los caños limpios antes de que empiece la plantación fija. 

 
Señalizar con marcas o pintados, las cunetas a los lados del camino. 

 
Para suelos arcillosos es mejor hacer drenes de entre líneas ya que 

los caminos que cuenten con pequeños hundimientos serán drenamos 

manualmente. 

 
Caso de no disponer de retroexcavadora y no poder hacer este 

trabajo manualmente, es preferible no hacer drenes artificiales. El 

drenaje debe desembocar en un conector común. 

 
Puentes 
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Estos son construidos con el resto de madera que sobró de la limpieza del 

campo de cultivo, utilizándose a veces árboles huecos que sirven para el 

cruce de drenajes, caños, etc. posteriormente estos puentes son 

reemplazados por alcantarillas que son dimensionadas y compradas cuando 

se tenga la medición máxima del volumen que descarga el agua en el punto 

de instalación. 

 
 

 
Cultivo de cobertura 

 
En todo sembrado, debe existir uno de cobertura que sirva de lo siguiente: 

 
Controlar la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes por 

lixiviación. 

 
Nutrir el suelo con nitrógeno. 

Mantener estable la humedad del suelo 

Mejorar la estructura y la aireación del suelo. 

Controlar y eliminar el crecimiento de malezas 

Añadir materia orgánica al suelo. 

El tipo de planta leguminoso que más se usa en el país es el kudzú o 

Pueraria phaseoloides, llamada también Pueraria javánica. Solo se utiliza 5 

Kg de semilla por Ha. 

 
Generalmente el tipo de siembra es “Al voleo”, necesitando limpiar de 

maleza los caminos alrededor de 1 m. de ancho y haciéndose plateos en las 

interlineas de siembra difundiéndolo al resto del área. Para que la cobertura 

se instale bien en necesario hacer una periódica limpieza de maleza durante 

los 6 a 9 meses después del sembrado. 

 
Siembra en campo definitivo 
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Esta es una etapa crítica, debido a su gran importancia ya que, una vez 

sembrada la planta, esta permanecerá ahí por lo menos 25 años, y si se hizo 

una buena plantación lograremos tener frutos de alta calidad. Antes de 

proceder a sembrar la palma, debió haberse terminado con los procesos de 

drenado y sembrado del Kudzu. 

 
Topografía y alineamiento para siembra 

 
Es necesario contar con un equipamiento que alinee y sirva de indicador, 

cañas de 1.70 metros cada una, una wincha que mida de 0.30 m. a más, de 

metal, las cuales estarán distribuidas a lo largo de todas las líneas del campo 

de siembra, estas serán utilizadas como jalones e indicarán los puntos para 

el sembrado de palmeras. 

 
Organizaremos el alineamiento de la siguiente manera: 

 
Estableciendo, a cada lado del terreno, las líneas de base (N-S) que 

servirán de referencia para inicio de alineado. 

 
A lo largo de toda la línea de siembra se encontrara cada jalón 

distribuido (N–S) que cumpla con 8.50 m. uno del otro y 7.36 m. entre 

cada hilera , con densidad de 160 plantas/Ha, según al diseño 

tresbolillo. 

 
Para una densidad de 143 plantas /Ha. La distancia será de 9 m. una 

de la otra y 7.80 m. entre líneas. 

 
 

 
Transporte de plantas 

 
Para transportar las plantas se puede hacer uso de maquinarias que sean 

capaces de transportar de 8 a 10 toneladas, como tractores agrícolas, 

carretillas o camiones. Las plantas deben ser transportadas un día antes de 

la siembra del vivero al campo definitivo; colocando los plantones al borde de 

cada parcela; para luego ser distribuidas a los lugares de sembrado, 
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manualmente. Esta labor debe ser realizada con mucho cuidado por los 

maestros de obra, evitando tomar los plantones por el tallo, precaución que 

es extensiva para la distribución dentro de la parcela. 

 
Siembra y planos parcelarios 

 
Primero se debe limpiar y nivelar el círculo de 1.5 metros de radio y después 

hacer el agujero que dará con el tamaño de la bolsa. 

 
Sacar la planta de la bolsa se procede a realizar la siembra y 

colocarla en el agujero previamente cavado. Es más 

recomendable utilizar la tierra superficial en la parte inferior del 

hoyo en los bordes de éste, ya que se puede hacer un compactado 

con la tierra de la bolsa evitando que queden vacíos a la altura de 

las raíces y que estos se llenen de agua produciendo 

amarillecimiento en las plantas. 

 
Posteriormente al sembrado, se esparcirá los insecticidas al 

rededor del tallo, y así mantener la planta protegida de plagas y de 

la sagalasa. 

 
Después de todo, se hará un inventario de todas las plantas 

sembradas, de los caños naturales y artificiales y de todo lo que 

se plasmará al momento de hacer el plano. 

 
Por último, se registrará todos los sistemas que presenten fallos, 

no graves para luego solucionarlos. 

 
Manejo de plantaciones 

 
Una vez terminados todos los procedimientos para manejar los viveros y sus 

semillas, incluyendo su sembrado ya en campo fijo, se controlara la plantación 

durante el periodo que esta dure para así asegurar productos de calidad, al 

mejor costo posible, utilizando tecnología ambiental y a la vez que se 

procurará en todo momento, hacer una plantación de carácter socio 

responsable. 
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Actividades que comprende el manejo de plantación 

Mantenimiento de círculos e interlíneas 

Fertilización: Formulación del Plan de Abonamiento 

Diagnóstico Foliar 

Poda sanitaria. 

 
Polinización : Asistida y Entomófila 

Cosecha y transporte de racimos. 

Poda post cosecha: Evaluación de Cosecha, procedimientos 

 
Sanidad Vegetal: Procedimientos de Control de plagas y 

enfermedades. Mantenimiento de Drenes 

 
Mantenimiento de vías de comunicación. 

 
 
 
 

Mantenimiento de círculos 

 
En esta etapa se encargará de lograr un rápido desarrollo vegetativo de las 

plantas que aún no han llegado a ser adultas, que es durante los primeros 

cuatro años .las palmas, que aún no son adultas, tienen su sistema radicular 

en crecimiento y son susceptibles a las malezas que crecen alrededor de 

ellas. Es importante saber que la planta kodzu no debe crecer cerca a estas, 

ya que si llegaran a bloquear la flecha, esta no permitiría la apertura de 

nuevas hojas las cuales no proveerían de fotosíntesis a la planta entera, es 

por eso que se debe eliminar todas las malezas y especialmente las plantas 

de kodzu ya sea manualmente, con machete alrededor de las plantas o con 

pesticidas que no sean tan fuertes para no dañar a nuestras palmas. 
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Cuidado de Interlineas 

 
Todas las interlíneas en un sembrado tienen uno de cobertura, que 

normalmente es una leguminosa a la cual se le dará un eficiente y saludable 

crecimiento. En la etapa dos, se eliminaran las malezas pero esta vez será a 

mano y con machete, para que sea de manera cuidadosa y así no dañar a los 

insectos que son buenos para el manejo de pestes. 

 
 
 

 
 

Fertilización 

 
En esta etapa, se tiene como objetivo: 

 
Que se Suministren nutrientes necesarios y así incentivar el 

crecimiento vegetativo y sean más resistente a sus enemigos 
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El Reemplazo de los nutrientes exportados por los racimos en la 

cosecha. 

 
Ya que fertilizar el cultivo de esta planta, representan entre un 20 y 

30% del presupuesto de producción, es necesario saber exactamente 

qué tipos de fertilizantes requiere la palma. 

 

 

 
 

 
Análisis foliares 

 
Con este análisis se puede conocer el estado nutricional de la palma. 

 
Guía para la toma de muestras para diagnostico foliar 

 
Las primeras muestras son tomadas cuando las plantas solo tienen 03 años 

de edad. 

 
Se deben localizar las palmas, las que serán objetivo de muestreo y 

marcarlas con pintura visible .Se considera 1.2 - 1.4 palmas / ha. 

 
La hoja del rango 09 será muestreada en los cultivos de 03 a 05 años 

de edad. Para las hojas mayores de 05 años se tomará la hoja 17. 

 
Tomar las muestras cada año en la misma época (de 08 – 11 hrs.) 

 
Se debe esperar maso menos dos meses después de la aplicación 

de los fertilizantes para así poder tomar las muestras. 
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Lo mejor es esperar al menos 36 horas después de una precipitación 

de 20 mm. Para así poder evitar riesgos de lixiviación de elementos en la hoja. 

 
 

 
Procedimientos 

 
Registramos en un formato, diseñado para tal fin, todas las deficiencias 

visibles de nutrientes que la planta muestrea. 

 
Identificamos la hoja correspondiente (según sea la edad del cultivo), 

cortamos 04 foliolos de la parte media de la hoja, dos de cada lado del raquis, 

y luego se hace lo mismo con todas las plantas que conforman el mismo lote 

(aproximadamente 25) 

 
Una vez hecha la muestra, empaquetamos z las identificamos con 

una etiqueta, así evitamos que se mezclen. 

 
Análisis de suelo 
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Analizar el suelo es muy importante también ya que depende de este 

la elaboración de un buen programa de fertilización. Para poder manejar, un 

procedimiento y plan nutricional para el cultivo, de manera eficaz es necesario 

estudiar tanto las propiedades físicas como químicas del suelo en donde se 

va a hacer el sembrado. Es recomendable que los análisis del cultivo se 

realicen por lo menos uno a cada tres años y en suelos de cultivos jóvenes. 

 

 

 
Cuando ya hayan transcurrido los tres años en adelante, se deben 

hacer análisis foliares y de acuerdo a eso se programaran abonamientos y 

posteriormente a la cosecha e comprobará si se cumplió con lo esperado en 

producción y tasa de exportación de nutrientes en racimos 

 
Cosecha y transporte de racimos 
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La culminación de todos nuestros esfuerzos se verán reflejados en esta labor 

y se verá si, el cuidado y abono de nutrientes a lo largo de las etapas 

anteriores, no fue en vano. 

 
Esperando lograr con todo esto: 

 
Que la fruta haya llegado a su madurez más productiva, es decir con 

buena calidad y con el mejor aceite para poder cosecharla. 

 
Hacer la recolección de toda la fruta suelta. 

 
Transportar tanto el fruto como sus racimos, en buen estado, esto se 

debe hacer dentro de las 24 horas después de cosechadas así 

evitamos que los ácidos grasos se incrementen. 

 
Mantener una frecuencia de 8 a 9 días de cosecha, respetando los 

criterios de esta labor, que es cuando se encuentres 3 frutos caídos 

por planta. 

 
Juntar sus hojas caídas, formando una interlinea, que fueron cortadas 

en el momento de la cosecha. 

 
Cortar y trasladar todos los racimos maduros, con sus frutos sueltos, 

al borde de la parcela, cortándose los pedúnculos pero solo al límite 

de la base del racimo para luego ser colocados en línea recta y poder 

pasar el control de calidad. 

 
Al mes 32 y 34 de la palma, se realiza la cosecha primera. Para extraer 

los racimos del interior de las parcelas se utilizan mulas y búfalos 

cuando la plantación es grande, pero cuando esta es mediana o 

pequeña, se hace la recolección de manera manual o utilizando 

pequeñas carretillas, utilizándose Dumpers para las para las 

plantaciones que carezcan de suficientes trabajadores. 
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Poda Post Cosecha 

 
Después de realizada la cosecha la corona del racimo queda llena de un buen 

número de hojas las que corresponden a una emisión de inflorescencias 

masculinas o abortadas, a la cual se le conoce como un error de recolección, 

quien (el obrero, al cortar el racimo, no corta la hoja) entonces se debe podar 

con objetivo de eliminar las hojas no funcionales, pero siempre teniendo en 

cuenta de no cortar excesivamente ya que es una acción irreversible y podría 

ocasionar problemas de producción. Normalmente para cultivos jóvenes se 

debe dejar 03 hojas por debajo del último racimo, mientras que para los 

cultivos adultos entre 01 a 02 hojas. 

 
Los que realizan la poda deben estar entrenados para poder hacer buen uo 

de las herramientas ya que esta se realiza solo una vez por año. 

 
PLAGAS 

 
Opsiphanes cassina “Gusano Cabrito “ 

 
La Opsiphanes cassina es una plaga que de larva es de color verde y líneas 

amarillentas alrededor de la parte dorsal, tiene en la cabeza pequeñas 

antenas y una cola muy larga que a veces llega hasta los 90 milímetros de 

longitud, formando una “V” y al llegar a la adultez se convierte en una 

mariposa marrón midiendo unos 72 milímetros de longitud total, formando 

una “Y” con los salpicones de color amarillento que tiene en las alas. Su 

periodo activo dura de 7 a 10 días, viviendo aproximadamente 70 días, los 

cuales pueden ser menores en tiempos de clima seco. Esta plaga es capaz 

de causar graves daños después de los 7 años de edad de la palma, aunque 

resiembras cercanas a las palmas adultas han resultado afectadas en 

algunas oportunidades. Estos gusanos no solo ponen sus huevos en las hojas 

adultas ya que se han encontrado huevos sobre madera caída y en malezas 

que crecen en el suelo. 

 
Los daños causados por estas larvas son tan elevados que solo se 

necesitaría de una, para destruir tres foliolos que están en proceso de 
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erupción. Una palma puede aceptar hasta un 6,25% de defoliación del lugar 

alto del follaje y hasta 17% para la mitad de la parte baja de la corona. 

 
Encontrar técnicas efectivas para controlar esto no es tarea fácil ya 

que para poder aplicar un producto insecticida debemos ser cuidadosos al 

depender mucho de la cantidad máxima que un estadío puede tolerar la 

defoliación, tener el conocimiento de los contrincantes que amenazan esta 

planta, al mismo tiempo que ser capaz para reducir al máximo posible su 

población para las generaciones siguientes, por eso es importante recordar 

que el nivel de parasitismo observado durante las primeras generaciones es 

más bajo pero que este se incrementa a partir de la tercera generación pero 

sabiendo eso debería bastar para controlar esta plaga. 

 
 

 
La fumigación no ha resultado tan exitosa como se esperaba y por lo 

contrario ha sido muchas veces letal, matando las larvas provechosas. Si se 

quiere disminuir la población, la aplicación de Bacillus thuringiensis ha sido 

hasta ahora la más efectiva, debiendo ser aplicado hasta el tercer estadío ya 

que ahí la defoliación todavía es baja. El empleo de este veneno es mejor 

entre el cuarto y quinto estadío da resultados más rápidos, sin impedir aun 

que se cause la mayor parte del deterioro. Es posible minimizar y extinguir a 

los adultos con carnadas que son rociadas por el veneno, siendo un juego 

peligroso ya que lo pueden consumir también los insectos benéficos y sus 

enemigos. 
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Gusano Stenoma cecropia “Túnel” 

 
Al llegar a la adultez se convierte en una mariposa marrón con líneas rosas z 

escamas negras sobre el tórax, las hembras tienen un tamaño de 26 a 30 mm 

y los machos de 23 a 25 mm. Durante su alimentación forman una cápsula 

con su cuerpo situadas sobre el envés de las hojas, que se va agrandando 

conforme va creciendo. Este cuerno o capsula lo construye el gusano 

utilizando excrementos, partículas vegetales cementadas y otras secreciones 

de la larva, y dentro de este cuerno, dentro del túnel se tiene la apariencia de 

estar alfombrado con seda la cual llega hasta afuera en la entrada del túnel y 

protege a la larva cada vez que esta se encuentra afuera del cuerno 

alimentándose. 

 
Estas larvas causan daño normalmente a los folios inferiores, aunque 

al aumentar estos gusanos, se les puede encontrar fácilmente en folios 

jóvenes. Estos gusanos son recios y devoradoras de hojas, siendo capaces 

de acabar con 50 cm2 de tejidos. Inician su ataque en su mayoría en los 

caminos, canales, etc. que presenta la hoja, es decir a los espacios abiertos 

que está presente. Su nivel de voracidad es tan alta que se pueden encontrar 

entre 70 a 80 larvas por hoja 17 de la palma adulta, y en una hoja joven, que 

tienen de 3 a 5 años, entre 35 larvas por hoja. Durante la inspección es posible 

abrir sus antenas para corroborar si esta larva esta enferma. Una palma 

infectada de esta larva se puede averiguar cuando hay eses frescas y tela 

recién hecha. Si se encuentra restos viejos o eses secas a los bordes de los 

lugares donde estas larvas se alimentan, quiere decir que se murió o sino que 

está poniendo huevos. Por lo general este gusano ataca más fuerte sobre 

todo cuando llueve ya que en esa estación es más difícil que sus enemigos 

los ataquen. 

 
Sus mayores enemigos, entre otros, son las avispas Rhysipolis spp. 

quienes atacan a las larvas entre los estadios 5-8, aumentando su riesgo de 

parasitación aumenta cuando el clima es seco. La avispa Elasmus ssp. 

también es otra enemiga muy conocida de esta larva. 
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Como medidas de prevención, es recomendable colectarlas por sus 

cuernos, cuando la palma todavía no llega a la adultez, y luego colocarlos en 

celdas de cedazo que imposibilitan el escape a las adultas aladas pero no , 

insectos parasitoides que son más pequeños que las propias celdas. Los 

tratamientos con Bacillus thuringiensis han arrojado también buenos 

resultados. 

 
Gusano Monturita (Sibinde spp) 

 
Esta especie se encuentra mayormente en Centro América, habiéndose 

observado ataques serios al norte de Panamá, Honduras y Costa Rica, siendo 

la especie más común en atacar la Palma africana. Existen 10 estados 

larvarios que duran entre 7 a 9 semanas, teniendo la pata atrofiada y la 

cabeza muy reducida , llegando a medir 35 mm al completar su desarrollo 

total con coloración verde pálido durante los cinco primeros estadíos y luego 

posteriormente color azul pálido en todo el cuerpo. Este gusano de adulto se 

convierte en una mariposa nocturna con colores marrón rojizo por delante y 

marrón oscuro por detrás. La hembra es 16 mm más grande que el macho 

teniendo estos el aparato bucal atrofiado por lo cual no pueden alimentarse, 

este gusano al estar en reposo, colocando sus alas sobre su cuerpo en forma 

de techo. 

 
Tanto la larva como la pupa producen dolorosas picazones y atacando 

esta última en las bases peciolares. Cuando son bebes se proveen del envés 

de las hojas, comiendo su epidermis, pero cuando grandes pueden comerse 

hasta el tejido completo de las hojas dejando solo las nervaduras. Este 

gusano, mientras se desarrolla, puede consumir un total de foliolo y medio 

durante todo su crecimiento. 

 
Estos gusanos son fuertemente atacados por enfermedades virales 

que atacan principalmente cuando estas son larvas, se puede hacer uso de 

este virus mediante insecticidas aplicándose directo al follaje con diferentes 

técnicas, obteniéndose resultados después de 20 a 30 días de tratamiento. 
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Gusano Cipres (Automeris spp) 

 
Más conocido como gusano ciprés por su parecido a las hojas de los árboles 

que llevan el mismo nombre, estas orugas se encuentran normalmente en el 

reverso de las hojas de café debido a esto los recolectores de este fruto son 

propensos a encontrarse con este gusano, causándoles dolorosas 

inflamaciones. 

 
Estos gusanos tienen una potencialidad defoliadora muy alta pudiendo 

consumir un equivalente a cuatro foliolos y están tan dispersas que se pueden 

encontrar un promedio de 50 a 80 gusanos por árbol. 

 
Oiketicus kirby 

 
Más conocido como “Gusano canasta”. Este insecto Polífago, al comer 

sembrados y plantas silvestres también ataca a la palma aceitera. Las 

hembras adultas tienen una apariencia larviforme es decir que no cuentan con 

extremidades ni para caminar ni volar, tampoco tiene aparato bucal y pasan 

la mayor parte de su ciclo en canastas que construyeron a partir de 

secreciones y residuos vegetales; Nunca salen del cesto, llegando a ser 

fecundadas por el macho dentro del mismo hasta después de la ovoposición 

cuando abandonan el cesto y se dejan caer para morir. Los machos son 

polillas de color café, cuerpo cubierto de escamas y con alas cortas de 42 mm 

de longitud, ellos construyen también su canasta a diferencia de que cuando 

llegan a adultos se vuelven voladores nocturnos de color negro y puntos 

blancos, llegando a medir entre 32 y 52 mm. 
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Debido a que tienen varios enemigos naturales, su aparición de esta 

plaga es mayormente cíclica. Teniendo como enemigos principales a las 

enfermedades de moho y virus y las avispas que traen consigo parásitos. 

 
Estas depredadoras pueden consumir hasta 3 foliolos solo estando en 

la etapa larvaria ya que cuenta con un buen sistema de diseminación, 

colgándose de un fino hilo de seda, cerca de 10 cestos por hoja, a horas 

estratégicas del día, especialmente por las mañanas aprovechando el viento 

y siendo dispersadas por toda la plantación. El ataque de este insecto puede 

ser tan fuerte que puede devorar hasta la cobertura y malezas del sembrado. 

 
Para contrarrestar esto, en las áreas más problemáticas, los canastos 

son colectados manualmente y puestos en celdas que liberan parásitos pero 

debemos recordar que la carnada principal de las hembras son las hojas que 

aún no han llegado a la adultez, llegando, en ocasiones, a hacerse uso de un 

controlador químico el cual a base de Bacillus thuringiensis y una dosis un 

poco más elevada a la normal podríamos combatirlos (1,5-2,0 kg · ha-19. 

 

 
Rhynchophorus palmarum 

 
Más conocido como “Picudo de la palma”. Las larvas de este insecto no 

poseen extremidades y tienen un color entre blanco, amarillo y crema y es de 

cabeza sumamente dura. Los adultos con unos 41 mm de longitud son 

alberrojos de color negro rojizo. Las hembras son ligeramente más grandes 

que los machos y estos cuentan con pelos en el pico. Su ciclo de vida en total 
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es de aproximadamente 120 - 160 días repartidos entre sus etapas larvarias 

teniendo una duración de vida como adulto de 40 a más días, su mayor 

actividad la realiza durante la mañana y la tarde por eso es considerado un 

insecto diurno. Estos insectos, aunque a veces pupan en troncos y bases 

peciolares, en su gran mayoría pupan entres las hojas adultas y no tan adultas 

rodeándose de materia fibrosa que pertenece a la planta y se quedan en ese 

estado por lo menos entre 16 a 30 días. 

 
El daño más grave es causado por las larvas, ya que destruyen con 

todos los tejidos que encuentran a su paso tanto del tallo como del cogollo, 

dejando heridas para atraer a las hembras quienes puparan ahí. Estas larvas 

atacan directamente en el meristemo principal causando la muerte o logrando 

pudriciones causadas por microorganismos. 

 
Como mecanismo de control, para los adultos se utilizan varios tipos 

de trampas algunas preparadas con tallos de palmas improductivas, y otras 

preparadas a base de frutas con veneno en botellas o latas y debido a que 

los machos liberan un gran contenido de feromona el promedio de capturas 

por trampa es mayor pero la  población  adulta  de Rhynchophorus 

palmarum es tan grande que a veces se tienen que hacer de 1 a 10 trampas 

· ha-1. 
 
 

 
Strategus aloeus 
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Más conocido como “Escarabajo Rinoceronte” por sus tres largas 

proyecciones que tienen los machos en su parte delantera. Las larvas de este 

insecto son de color blanco y miden entre 90 y 100 mm presentando 3 patas 

por cada lado, al llegar a su desarrollo máximo se convierte en un gran 

abejorro de unos 40-50 mm de largo. Este insecto pasa por tres estados 

larvales que duran aproximadamente 8 meses, completando todo su ciclo 

entre 10 a 12 meses. 

 
La hembra espera que la materia orgánica entre en descomposición 

para dejar sus huevos en los agujeros de los troncos y palmas que fueron 

sembradas anteriormente, desarrollándose, dentro de estos sus ciclos 

larvarios. Otro lugar en donde podrían encontrarse las larvas es debajo del 

suelo a una profundidad de 30 – 40 cm de la superficie. 

 
Solo los adultos son capaces de causar daños, devorando gran parte 

del bulbo basal, por el túnel que hizo previamente alrededor de toda la planta, 

depredando hasta los tejidos más tiernos del cogollo. Detectar su presencia 

es muy sencillo solo basta con ver un montículo de tierra recién cavada 

alrededor de la superficie del suelo en donde esta plantada la palma. Ya que 

la mayoría de ataques han sido sobre cultivos nuevos una nueva estrategia 

es dejar crecer maleza que haga que la palma se vea menos atractiva para 

la hembra al momento de dejar sus huevos. 

 
Para combatir este insecto se aplica una solución insecticida cerca de 

la base de la planta, en los orificios de los troncos en donde permanecen 

estos adultos. Otra manera es dejar el cultivo expuestos a los armadillos, 

quienes son excelentes depredadores de estos insectos. 
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Hormigas 

 
Aunque en el ecosistema de palma de aceite existen muchas hormigas 

benéficas, hay otras que causan mucho daño, como por ejemplo las hormigas 

zompopas o arrieras, quienes pueden formar rápidamente grandes colonias 

haciendo difícil y costosa la exterminación de estas, por eso es recomendable 

eliminarlas al mismo momento en que se descubre esta plaga. 

 

 
Orthogeomys spp 

 
Más conocidos como “Tartaluzas”. Estos animales atacan normalmente 

palmas jóvenes y se puede notar cuando la frondosidad se va secando y 

volviéndose amarilla empezando desde las hojas de más edad hasta terminar 
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en la parte superior. Este animal ataca a la palma al igual que déficit hídrico 

severo ya que este animal, alimentándose del bulbo que se encuentra bajo 

tierra, de la palma, provocando que esta se derrumbe al final. 

 
Los daños más severos ocurren en palma más jóvenes, 2 de 

plantado, crecen en suelos delicados siendo fácil detectar la presencia de 

este roedor por los montículos de tierra que deja al hacer sus túneles. 

 
Controlar este animalito en los cultivos de palma no es fácil por su 

rápida reproducción y se debe tomar tiempo para dejar las trampas con cebos 

alrededor de sus montículos y túneles. 

 

 

ENFERMEDADES 

 
Antracnosis “Colletotrichum spp.” 

 
Síntoma de enfermedad causada por un Hongo que ataca a las plantas que 

, aparte de estar localizadas en zonas calurosas y húmedas, sufren desorden 

nutricional, suministro de agua o estrés. Esta la enfermedad está muy 

asociada a la antracnosis en vivero. Al inicio hace que aparezcan pequeños 

puntos acuosos sobre las venas de las hojas más jóvenes, provocando 

lesiones con tendencia a alargarse y a oscurecer cuando crecen, 

rodeándose por un borde de tejido más pálido a lo normal, a veces se cubre 

el centro de una masa rosada soltando un olor a violeta si la planta presenta 

lesiones más activas. 

 
Botryodiplodia spp. aparece en palmas que están débiles debido a mala 

nutrición o que estén estresadas. Normalmente las lesiones en forma de 

pequeñas manchas casi transparentes al inicio externo de cada hoja las 
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cuales van creciendo y cambiará a un color oscuro con bordes claros y halos 

amarillos .Mientras la enfermedad va avanzando a la parte media de la planta, 

esta se va secando y se va volviendo como papel, tornándose de un color 

gris. Observándose una serie de puntitos negros cerca de la zona necrótica 

central. 

 
Una vez que llega a la planta esta enfermedad se irá desarrollando de 

manera rápido, formará un halo amarillento que ira secando gradualmente la 

hoja desde la punta hasta llegar al centro , confundiendo sus tejidos sanos 

con los enfermos y así extenderá los tejidos muertos por toda la hoja 

matándola por completo. Esta enfermedad ataca a las plantas que tienen 

algún desorden disfuncional, como el estrés causado por mal suministro de 

agua, mucha sombra, mala alimentación. Combatir esta enfermedad no es 

tan fácil ya que los pesticidas que se tienen son muy limitados es por esta 

razón que es mejor la prevención. 

 
 

 
El hecho de que las plantas estén muy juntas 

hace que la infección sea más rápida ya que 

las plantas se enrollan todo el tiempo por lo 

que es recomendable mantener una distancia 

considerable al momento de sembrar, 

previniendo que las raíces puedan juntarse ya 

que algunas llegan a hacerle hueco a las 

bolsas y enredarse unas con otras, 

provocando mucho estrés a la planta y 

enfermándola. 

 
Pudrición y arquero de la Flecha 

 
Esta enfermedad de condición genética, en su mayoría se presenta en 

palmas que tienen entre 1 a 3 años de edad, habiendo aparecido también en 

palmas de 7 años que crecieron en viveros. Las lesiones oscuras de forma 

acuosa que aparecen en las hojas que están dobladas al raquis en las flechas 
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, son los primeros síntomas de esta enfermedad, apareciendo también flechas 

quebradas cerca de la base o en la parte media del raquis , ya que va matando 

sus células , degenerando los tejidos y terminando por hacer que la flecha se 

desprenda de la planta y en poco días no se verá mas que pequeñas fibras 

de las hojas que fueron dañadas. 

 
La descomposición más común de la flecha lo presenta las plantas 

más jóvenes, quienes tienen una sintomatología muy parecida al arqueo 

foliar, a diferencia es que estas presentan curvatura en el raquis. 

Lamentablemente las manchas necróticas que produce esta enfermedad a 

las flechas no son fácilmente visibles, en la mayoría de casos se detecta 

cuando la flecha ya está podrida. En otros casos, al ver ciertos síntomas se 

podría adivinar que la palma sufre de esta enfermada como por ejemplo 

cuando se ven flechas semi descompuestas colgando entre las hojas viejas 

de la planta. 

 
Cuando las plantas están enfermas y son atacadas por el arqueo 

foliar, esto no es tan grave ya que estas pueden llegar a recuperarse a sì 

misma en un par de semanas o meses por eso es recomendable, en caso de 

que la planta esté enferma por pudrición, tratar de reconstruir su tejido 

enfermo mediante cirugías , aplicándole ,posteriormente, una mezcla de 

insecticidas y fungicidas, ya que es un poco difícil poder identificar a las 

plantas cuando estas están enfermas por pudrición, el tratamiento se hace a 

todas las plantas enfermas sin importar si estas presenten hojas arqueadas o 

no. 
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Pudrición del cogollo 

 
Esta enfermedad ha sido devastadora en toda la región de América Latina 

causando la desaparición de plantaciones enteras en varios países como 

Colombia, Panamá, Surinam, y otros en donde se realiza la plantación de la 

Palma Aceitera. 

 
Los síntomas iniciales se caracterizan por la pudrición de todos sus 

nuevos tejidos, quedándose solo las hojas formadas antes de la infección, 

mediante la formación formando parches color pardo sobre las hojas màs 

jóvenes . Esta enfermedad afecta todo menos el área meristemática, que es 

el punto de crecimiento de la planta, si este punto fuera afectado, entonces la 

planta moriría por completo. 

 
Durante el inicio de este proceso las flechas pueden presentar 

pequeñas manchas de origen necrótico en las hojas que se encuentran al 

extremo o centro, pudriendo la base de la flecha y el núcleo. Algunas flechas 

podridas se doblan cerca de la base, mientras que otras permanecen 

pegadas y erectas. Asì sucesivamente se van secando las hojas de centro a 

punto extrema, pasando del color verde al amarillo seco. 
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Debemos evitar tener la planta bajo malas condiciones como por 

ejemplo mala nutrición o un mal sistema de aireación, ya que esto causa 

mucho estrés y predispone a la planta a sufrir trastornos que pueden ser 

irreversibles. Por eso, toda siembra de palma aceitera debe tener un buen 

drenado , por dentro y fuera, evitando que las plantas estén muy juntas al 

mismo tiempo que se debe tener una fertilización resp0onsable con un 

estudio previo que considere las características tanto del tejido como del 

suelo. 

 
Es posible también la recuperación cuando la planta presenta 

síntomas iniciales, mediante cirugías de tejido o aplicando fungicidas e 

insecticidas. 

 
. 

 
 

 
Pestalotiopsis 

 
Pestalotiopsis spp. aparece en palmas cuyas, anteriormente, hojas fueron 

víctimas de hongos e insectos ,como “La Curvularia” y grandes poblaciones 

de chinches de encaje. Esta enfermedad ataca mayormente a los foliolos 

viejos , pero al agravarse esta enfermedad solo se verán hojas jóvenes sin 

manchas. Se puede notar la presencia de una lesión cuando se ven las hojas 

grasosas y de color café claro rodeándose de color amarillo y naranja en los 

bordes, la crecer la lesión se juntan unas con otras secando la mayor parte 

del tejido, cubriendo de puntitos negros la parte de la hoja que fue afectada 

primero. 
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Se debe tener mucho cuidado para no causar estrés a la planta y que 

de este modo aumente la concurrencia de eta plaga, por ello es recomendable 

mantener la plantación bajo control de manera que esta se pueda desarrollar 

de manera vigorosa y así ,previniendo esta enfermedad, no será necesario el 

uso de insecticidas que al final no resultan efectivos pero sí costosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El empequeñecimiento del folio de la palma africana y la manifestación 

del anillo rojo 

 
La enfermedad probablemente más importante del Aceite de Palma y 

Cocotero en Centro América es ésta, encontrándose por primera vez en los 

años 70 en Costa rica y por todo la costa Pacífica, hasta los límites de 

Honduras y Panamá, El nematodo Bursaphelenchus cocophilus es su 

causante y ataca a palmas desde los 5 años de edad a más. 

 
Se manifiesta por el amarillecimiento de las hojas más viejas llegando 

progresivamente a las más jóvenes provocando que estas se sequen y 

finalmente se caigan, causando el quebrantamiento de sus hojas en el 

peciolo. También se puede observar que las palmas que padecen de esta 

enfermedad, al ser sus troncos cortados transversalmente, presenten un color 

amarillento y rojizo localizado generalmente por la periferia. 

 
A veces puede llegar a confundir el hecho de que algunas palmas solo 

presentan este color en la parte superior de la palma pero ya no en la parte 

media, pensando que la enfermedad no es tan grave pero luego se encuentra 

este color en la parte basal de la palma en color rosado pálido, causando 
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hojas muy pequeñas que conservan su color verde sin descomposición en el 

tallo de las palmas afectadas y conforme la enfermedad avanza, van 

brotando hojas cada vez más pequeñas y deformes con diferentes grados 

de sequedad desde el inicio externo de las hojas, presentándose en los raquis 

endurecimientos y terminando con una apariencia de plumero, volviéndose 

totalmente improductivas al final. 

 
Se debe tener un control especial de esta enfermedad con objetivo de 

la reducción total de este nematodo tanto en el cultivo como cerca de este, 

llegando a descartar por completo, si es posible, toda la palma infectada, 

mediante envenenamiento con insecticidas sistémico inyectando al tronco y 

derribándolo una vez que esté totalmente seco. 

 
En caso de que las palmas presenten hojas pequeñas y el síntoma de 

necrosis extensiva en el tallo, quizás aún podría existir solución, si se inyecta 

nematicidas al tronco y cogollo el cual ira directo al sistema radicular, 

haciendo de este modo que la absorción sea eficaz. 

 
En caso de que el ataque por Picudo sea fuerte, será necesario 

seccionar en largas partes y aplicar un fuerte insecticida, debido a que el 

Picudo es atraído por todo tipo de heridas es necesario evitar que el tronco 

tenga algún tipo de heridas , ya sean causadas por ratas , por pudrición , 

viento, etc., poniendo mayor énfasis a las palmas que han sido atacadas por 

el nematodo, siendo más recomendable, si ese fuere el caso, de tratar la 

palma con insecticidas y así evitamos que este insecto vector nos visite.. 

 
 
 
 
 

RECOLECCIÓN: 

 
Esta es una de las actividades más importantes para toda la etapa de 

producción ya que normalmente es entre los 30 y 36 meses de sembrada la 

palma que esta empieza a producir racimos y su éxito dependerá 

directamente de una gran planificación. 
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La edad de la palma, el clima y las 

condiciones geneticas utilizadas en la 

plantacion seran un determinante importante al 

momento de ver la cantidad cosechas .tomando 

ciclos de 7 a 15 días palmas jóvenes y de 9 y 

15 días en las otras. A veces hay ciclos más 

frecuentes y es cuando los días son más 

lluviosos. Para poder recolectar la Palma en el 

momento más oportuno, con gran cantidad de 

aceite y menos ácidos grasos, se debe tener en cuenta la utilización de 

criterios como la diferenciación de colores en los frutos como por ejemplo de 

violeta a anaranjado o la cantidad de frutos que desprende en un kilogramo 

de racimo. 

 
Entorno del mercado 

 
 

Económico: 

 

Teniendo como base el año 2007 se puede decir que en el mes de enero se 

tuvieron crecimientos notables tanto en el PBI como en los siguientes sectores del 

mercado: El PBI creció 4.23%, reflejando la expansión comercio, servicios, y 

minería metálica, el sector construcción de 3.2% a razón de la inversión pública, 

la continuidad en la construcción de centros comerciales y viviendas también, a la 

misma vez que en el sector manufactura se aumentó en 0.4% por la mayor 

producción de recursos primarios, como por ejemplo la refinación de metales no 

ferrosos y de petróleo, atenuada por una menor actividad no primaria. El sector 

agropecuario creció 1.9%, gracias a una mayor oferta de caña de azúcar, maíz 

amarillo duro, espárrago , palma aceitera para la agroindustria, mango y cacao 

para la exportación, así como por un mayor abastecimiento de carne de ave, 

orientado al mercado interno. El sector minería e hidrocarburos no se quedaron 

atrás registrando un incremento de 5.5%, representando con estos números la 

mayor extracción de cobre, molibdeno y gas natural. (BCR). 
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Social: 
 
 

La palma aceitera es uno de los productos alternativos que es impulsado , , por 

DEVIDA, no solo como sustituto de la hoja de coca en la Amazonía peruana sino 

también como elemento ecológico de primer orden, pues facilita la reforestación 

de las áreas destruidas por el narcotráfico y la tala ilegal y la ayuda a la 

recuperación de pastizales abandonados. 

 
Con todo lo nombrado anteriormente se podría decir que la situación de la 

palmicultura en el Perú es un sector emergente constituyéndose en un pilar de 

desarrollo económico latente en zonas donde se podría cambiar la violencia y 

desesperanza por un futuro mejor. 

 
Es importante considerar lo siguiente: 

Que de la década 90 al 2012 se tuvieron muchos logros como por ejemplo 

06 asociaciones de productores, 05 empresas con plantas de extracción, 

21,200 hectáreas aproximadamente de palma conducidas por 3,450 

productores. 

 
En el año 2011, la mayoría de las producciones de palma aceitera en el 

Perú fueron hechas por pequeños productores, casi más de 50%. 

 
Los cultivos de palma aceitera cumplen un rol fundamental dentro del área 

donde se ubica; ya que ayuda al desarrollo de la población generando puestos y 

nuevas oportunidades de trabajo. 

Como por ejemplo: 

Nueve hectáreas de plantaciones de palma aseguran un puesto de trabajo 

por 25 – 30 años, adicionalmente de los generados indirectamente 

(transporte, fábricas, servicios, etc.). 

 
Ambiental: 
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En un mundo globalizado con la posibilidad de tener un mercado mundial 

debemos tener en cuenta la protección del medio ambiente, y es necesario tener 

la certificación ambiental, para así poder producir con responsabilidad social y así 

tener alianzas de manera global. 

 
Lamentablemente en el mundo es bien conocido los problemas 

ambientales causados por la plantación de palma aceitera, ya que en nombre de 

esto se ha deforestado muchos territorios, contaminando ríos, tierra y cielo, con 

pesticidas para la mejora de la productividad, lo cual no debería suceder más, por 

ellos es necesario demostrar que nuestro trabajo es a conciencia apostando por 

la recuperación de zonas deforestadas por el cultivo de palma, teniendo como fin 

de disminuir el riesgo ambientas y de este modo aumentando la posibilidad de 

continuar desarrollando esta actividad de cultivos alternativos. 

 
La certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) fomenta el 

buen manejo de una producción de aceite de palma, incitando a las buenas 

prácticas de plantación y manejo de residuos, así como la reforestación de áreas 

comprometidas. Las principales campañas que pelean en contra el aceite de 

palma son a causa de la deforestación y pérdida de biodiversidad, y se enfocan a 

empresas multinacionales con una IMAGEN internacional que cuidar. 

 
 

Análisis de la demanda 

 
 

Fragmentación del mercado 

Fragmentación Demográfica: 
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Fragmentación Geográfica: 
 
 

 
 
 

 
Fragmentación Psicográfica: 

Edad: Depende de la empresa a proveer 

Sexo: Hombre y Mujeres 

Sector: Empresas productoras de aceite de 
palma(INDUSTRIA) 

Todas las pequeñas y grandes empresas que elaborar 
aceite y grasas a partir del fruto de la palma 

Departamentos: Loreto, Ucayali, San Martin 

Principales Empresa productores de aceite de 
palma:Olamsa,Olpasa,Indulpasa,Olpesa,Palmas del 
Espino,Palmas Bolívar-Tocache,Palma del Shanusi 
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Fragmentación Conductual: 
 
 

 

Descripción del mercado objetivo 

Tenemos como principales mercados objetivos las siguientes 

empresas productoras de aceite de palma en Perú: 

 

Fuente: MFuente:MINAG 

Intereses:Extracción de aceite crudo 

Actitudes: Positivas, proactivas y con ganas de 
seguir adelante 

Estilo de Vida: Emprendedoras 

Beneficios: Fácil accesibilidad a la materia prima 

Calidad y bajo precio 

Usado en empresas industriales de aceite de palma 
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OLAMSA: 
 

Empresa que transforma, industrializa y comercializa los productos sacados de la 

Palma Aceitera 
 

Ubicación: Olamsa se encuentra en el Km 60 de la Carretera Federico 

Basadre, Ucayali – Neshuya. 

 

Capacidad: Es capaz de producir 24 toneladas de racimos de fruta por 

hora (TM RFF/Hora) 

Productos: 

 
Òleo crudo de Palma, Palmiste y productos de ellos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLPASA: 
 

Empresa que transforma y comercializa óleo crudo de la planta de palma aceitera. 

 
Ubicación: Boquerón Oleaginosas Padre Abad.SA. Ucayali – Aguaytía. 
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Capacidad: Si se trabaja el 40% de su capacidad se puede llegar a 

producir hasta 300 toneladas de aceite por mes, ya que, al 100%, es capaz de 

producir 6 toneladas de aceite por hora. 

 

 
 

 
INDULPASA: 

 

Industrial de palma aceitera que extrae y comercializa el Óleo Crudo de la planta 

Africana. 
 

Ubicación: Loreto, Región San Martín - Tocache. 

 
Capacidad: 15 Toneladas de racimos de fruta por hora (TM RFF/Hora) 

 
Productos: 

Aceite crudo 

Palmiste 
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GRUPO PALMAS: 
 

Empresa dedicada a la producción de Óleo, Cacao, productos sacados de este 

como por ejemplo òleo y grasas para el consumo de cocina, producción de 

jabones de tocador y productos de limpieza. También producen, almacenan y 

transportan biocombustibles. 

Productos: 

 
Jabones de tocador. 

Grasa comestible. 

Capacidad: 20 Toneladas de racimos de fruta por hora (TM RFF/Hora) 

 
PALMAS DEL ESPINO 

 

Ubicación: Región San Martín-Uchiza 
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INDUSTRIAS DEL SHANUSI 
 

Ubicación: Loreto-Alto Amazonas-Yurimaguas.Carretera Car.Tarapoto 

Yurimaguas. 

LAS PALMAS DEL SHANUSI 
 

Ubicación: Ubicada cerca al río que se lleva su nombre, entre los extremos de 

Loreto y San Martin, Región Loreto- Yurimaguas. 

 

 

 

LAS PALMAS DEL ORIENTE 
 

Ubicación: San Martin-Lamas-Barranquita.Carretera Car.Tarapoto Yurimaguas. 
 
 
 
 
 

 
Perspectiva de la demanda 

 Demanda a 

cubrir 

Palmas aceiteras a 

plantar 

Hectáreas a cubrir 

(has) 

201 

0 

 
0,23389 

 
4950,05291 

 
49,5005291 

201 

1 

0,28316302 

5 

 
5992,868254 

 
59,92868254 
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201 

2 

 
0,034442 

 
410,0238095 

 
4,100238095 

201 

3 

 
0,148466 

 
1767,452381 

 
17,67452381 

201 

4 

 
0,173875 

 
2069,940476 

 
20,69940476 

201 

5 

0,75317917 

8 

 
8966,418782 

 
89,66418782 

201 

6 

1,18354243 

4 

 
9017,466164 

 
90,17466164 

201 

7 

 
1,61390569 

 
7869,711557 

 
78,69711557 

201 

8 

0,87559085 

3 

 
4269,54778 

 
42,6954778 

201 

9 

2,04426894 

7 

 
9968,244769 

 
99,68244769 

202 

0 

0,92416057 

1 

 
4506,382975 

 
45,06382975 

202 

1 

0,95699661 

9 

 
4666,497797 

 
46,66497797 

202 

2 

0,97725745 

7 

 
4765,293502 

 
47,65293502 

202 

3 

0,99494237 

2 

 
4851,528517 

 
48,51528517 
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Estudio de la oferta 

 
 

Clasificación de los competidores en directos e indirectos 

 
 

 
Competidores Directos : 

 
 

Asociación Central de Palmicultores de Tocache (ACEPAT) 

Asociación de Palmicultores de Shambillo (ASPASH) 

Asociación Central de Palmicultores de Paraíso (ACPP) 

Oleaginosa del Perú S.A. (OLPESA) 

2025 2020 2015 2010 

0.5 
 

0 

2005 

Demanda a cubrir 

2.5 
 

2 

 

1.5 

 

1 

Demanda a cubrir 
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Oleaginosas Padre Abad S.A (OLPASA) 

 

Industrias Oleaginosas Monte Alegre S.A (INDOLMASA) 

 

INDULPASA, Industria de Palma Aceitera localizada en 

Loreto y San Martin. 

 
 
 

Competidores Indirectos : 
 
 

Asociación de Productores Jardines de Palma (JARPAL) 

 

-Pequeños productores del distrito de Caynarachi 

 

-Pequeños productores del distrito de Barranquita 

 

-Pequeños productores de Yurimaguas 
 
 
 

 

 
Fuente: FENAPALMA 
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INDOLMASA 

 
 

Nombre de la compañía: Industrias Oleaginosas Monte Alegre 

Sociedad Anónima (Indolmasa). 

 
Ubicación: Kilómetro 62 de la carretera Federico Basadre, Distrito de 

Irazola (Ucayali). 

 
Capacidad: 6 toneladas de aceite por hora. 

 
“Se trabaja en base a una competencia sana, donde el 

productor no tiene que esperar días y semanas para que su producto 

sea tomado en cuenta. La liquidación económica del costo de los 

racimos de frutos frescos se hacen de inmediato, según un 

cronograma”, señalò el administrador Nolberto Angulo. “Indolmasa es 

una empresa que nació para beneficiar a pequeños y grandes 

productores de palma. Por su profesionalismo, en el corto tiempo de 

funcionamiento ya se ven grandes logros”. 

 
 
 

ASOCIACIÓN DE PALMICULTORES DE SHAMBILLO (ASPASH) 
 
 

Conformado por 300 agricultores. 

Ubicación:    Localidad de    Shambillo en    la    provincia   

de Aguaytía, departamento de Ucayali. 

 
Empresa dedicada al cultivo de palma aceitera. Actualmente 

abastecen a la empresa OLPASA, quienes le compran mensualmente 

mil 500 toneladas de racimo de palma. 
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ASOCIACIÓN CENTRAL DE PALMICULTORES DE TOCACHE (ACEPAT) 
 
 

 

La cooperación entre Agriterra y ACEPAT empezó en 2013 (proyecto 

nro. 13olpe-6036). ACEPAT es una organización de productores de 

palma aceitera, su objetivo principal es mejorar las condiciones de vida 

de sus socios a través de la producción y comercialización del aceite 

de palma crudo. Para cumplir con sus fines la ACEPAT cuenta con 

una Planta Industrial para procesar el fruto de palma. La Planta 

Industrial está constituida como OLPESA (OLEAGINOSAS DEL 

PERU S.A.), una sociedad anónima externa a la ACEPAT, sin 

embargo; accionarialmente ACEPAT posee el 54.1% de la propiedad 

de la empresa lo cual le garantiza el control legal de la empresa. La 

estrategia de contar con una sociedad anónima para la 
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industrialización de la palma tuvo como objetivo la generación de más 

ingresos a través del valor agregado, para obtener mejores ingresos y 

por ende para generar mejores condiciones de vida de la Región San 

Martin, al momento de iniciar el proyecto no contaba con un gerente. 

El manejo contable estaba a cargo de un Contador Externo y contaban 

con un asistente contable dentro la organización; tampoco contaban 

con los instrumentos de gestión. Por otro lado la planta industrial no 

contaba con un software para un manejo integral. Por eso Agriterra 

decidió empezar la cooperación a través de un contrato con la 

empresa OLPESA. A través de los proyectos con Agriterra en 2013 y 

2014, ACEPAT se ha fortalecido y profesionalizado y ahora está 

preparada para gestionar un proyecto solo. Se realizó sensibilización 

de los socios en temas de conversión a cooperativas, acopio 

centralizada por ACEPAT, importancia de elecciones sincronizadas 

(por tercios) utilizando como punto de partida los estudios elaborados 

en 2013. Luego de las mismas se realizaron bajadas de base a pedido 

de los asociados; sensibilizando así a mas socios con el proceso de 

transformación. Se aprobó por unanimidad la transformación de 

nuestra asociación a un modelo cooperativo; iniciándose todos los 

procesos legales a seguir. Según se observa en acta de Asamblea de 

delegados del 6 de julio del 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis FODA del competidor principal 

 
 

ASOCIACIÓN DE PALMICULTORES DE SHAMBILLO (ASPASH) 
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3.3.4 Análisis FODA de la empresa 
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FODA DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 

Estudio técnico 

 
 

Diagrama de operaciones 
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Localización 

 
 

ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fuente: MINAGRI 

OPCIONES A ANALIZAR 

Localización 1: Región San Martín 

Vías de acceso 
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Teniendo en cuenta el factor más importante la distancia escogemos la vía de 

Acceso 3 

Vía de acceso 1 Vía de acceso 2 Vía de acceso 3 

11445 km. 1547 Km. 1020km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cantidad de productores (competencia) 
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Capacidad de producción 
 

 

Localización 2: Región de Loreto 
 
 

Vías de acceso 

Por vía terrestre se puede tomar la 

carretera que va de Lima a La Oroya, 

llegando a Cerro de Pasco , pasando 

por Huánuco , Tingo María, Aguaytía 

, Pucallpa y por vía fluvial , Río 

Ucayali , Río Amazonas hasta Iquitos 

un   total   de      840km.   +990km   / 

16 horas vía terrestre+5 

días en lancha. 

 
Lima-Carretera  panamericana Norte 

–Chiclayo-Olmos-Carretera 

Fernando Terry (más conocida como 

la      Marginal      de      la      Selva)- 

Pomacochas-Tarapoto-Yurimaguas-Río Huallaga-Río Marañón-Puerto 

Nauta-Iquitos (vía fluvial) 1616km+388km /24 horas vía terrestre+4 días en 

lancha. 

 
Lima-Carretera Panamericana Norte - Pacasmayo-Cajamarca-Pedro Ruíz 

Gallo-Tarapoto-Yurimaguas- Río Huallaga-Río Marañón-Puerto Nauta- 

Iquitos (vía fluvial) 1674km+388km /30 horas vía terrestre+4 días en 

lancha. 
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Lima –Huánuco-Tingo María – Tarapoto- Yurimaguas- Río Huallaga-Río 

Marañón-Puerto Nauta-Iquitos (vía fluvial) 1185km+388km /22 horas vía 

terrestre+4 días en lancha. 

 

. 
 
 
 
 

Vía de Acceso Distancia km Horas h 

Opción 1 1830 136 

Opción 2 2004 104 

Opción 3 2062 126 

Opción 4 1573 118 

 
 
 
 
 

Factores Α 

Distancia Km. 0.4 

Horas h 0.6 

 
 

Vía     

de acceso 

Dis 

t. 

Hora 

s 

Dis 

t* α 

Hora 

s* α 

Tot 

al 

Opció 

n 1 

6 2 2.4 1.2 3.6 

Opció 

n 2 

4 8 1.6 4.8 6.4 

Opció 

n 3 

2 4 0.8 2.4 3.2 

Opció 

n 4 

8 6 3.2 3.6 6.8 
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Teniendo en cuenta el análisis de los factores Distancia y tiempo hemos podido hallar 

que la mejor opción es la número 4. 

Cantidad de productores (competencia) 

Fuente :MINAG 

Capacidad productiva 

 
Localización 3: Región Ucayali 
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Cantidad de productores (competencia) 
 
 
 

 

Fuente : MINAG 

Capacidad de producción 

 
 
 
 

 
Localización 4: Región Huánuco 

840 km . 

Vía de 

acceso 1 



89 
 

Vías de acceso 

*Teniendo en cuenta que solo 

tenemos una alternativa de vía de acceso se 

seleccionara tal opción (Acceso 1). 

 
 

 

 
 
 
 

 

Cantidad de Productores (competidores) 
 

 

 
Capacidad productiva 
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Valoración de Factores por Región 

Clima 
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The Analytical Hierarchy Process – AHP     

     Relación Vía de acceso  

Scale Degree of preference   C1 San Martin   

1 = Equal importance    C2 Loreto   

3 = Moderate importance of one factor over another C3 Ucayali   

5 = Strong or essential importance   C4 Huánuco   

7 = Very strong importance       

9 = Extreme importance        

         

STEP 1         

FACTORS C1 C2 C3 C4     

C1 1 3 0.33 0.14285714     

C2  1 0.20 0.14285714     

C3   1 0.33333333     

C4    1     

         

STEP 2         

FACTORS C1 C2 C3 C4     

C1 1 3 0.33 0.14285714     

C2 0.33 1 0.20 0.14285714     

C3 3.00 5 1 0.33333333     

C4 7 7 3 1     

Total 11.33 16.00 4.53 1.62     

         

STEP 3         

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average   

C1 0.09 0.19 0.07 0.09 0.44 0.11   

C2 0.03 0.06 0.04 0.09 0.22 0.06   

C3 0.26 0.31 0.22 0.21 1.00 0.25   

C4 0.62 0.44 0.66 0.62 2.33 0.58   

         

STEP 4         

 
FACTORS 

 
C1 

 
C2 

 
C3 

 
C4 

 
Total 

 
Average 

Consistancy 

Measure 
 
Ranking 

C1 0.09 0.19 0.07 0.09 0.44 0.11 4.06 3 

C2 0.03 0.06 0.04 0.09 0.22 0.06 4.03 4 

C3 0.26 0.31 0.22 0.21 1.00 0.25 4.20 2 

C4 0.62 0.44 0.66 0.62 2.33 0.58 4.27 1 
       CI = 0.05 
       RI = 1.12 
    Consistency Ratio (CR) CR = 0.04 
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The Analytical Hierarchy Process –AHP  Competencia 
 

     Relacion Productores   

Scale Degree of preference   C1 San Martin   

1 = Equal importance    C2 Loreto   

3 = Moderate importance of one factor over another C3 Ucayali   

5 = Strong or essential importance   C4 Huanuco   

7 = Very strong importance       

9 = Extreme importance        

         

STEP 1         

FACTORS C1 C2 C3 C4     

C1 1 0,33333333 3 0,2     

C2  1 5 0,33333333     

C3   1 0,14285714     

C4    1     

         

STEP 2         

FACTORS C1 C2 C3 C4     

C1 1 0,33333333 3 0,2     

C2 3,00 1 5,00 0,33333333     

C3 0,33 0,2 1 0,14285714     

C4 5 3 7 1     

Total 9,33 4,53 16,00 1,68     

         

STEP 3         

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average   

C1 0,11 0,07 0,19 0,12 0,49 0,12   

C2 0,32 0,22 0,31 0,20 1,05 0,26   

C3 0,04 0,04 0,06 0,09 0,23 0,06   

C4 0,54 0,66 0,44 0,60 2,23 0,56   

         

STEP 4         

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average 
Consistancy 

Measure 
 
Ranking 

C1 0,11 0,07 0,19 0,12 0,49 0,12 4,04 3 

C2 0,32 0,22 0,31 0,20 1,05 0,26 4,17 2 

C3 0,04 0,04 0,06 0,09 0,23 0,06 4,04 3 

C4 0,54 0,66 0,44 0,60 2,23 0,56 4,22 1 

      CI = 0,04  

      RI = 0,946  

    Consistency Ratio (CR) CR = 0,04174266  
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The Analytical Hierarchy Process - AHP     

     Relacion Capacidad   

Scale Degree of preference   C1 San Martin   

1 = Equal importance    C2 Loreto   

3 = Moderate importance of one factor over another C3 Ucayali   

5 = Strong or essential importance   C4 Huanuco   

7 = Very strong importance       

9 = Extreme importance        

         

STEP 1         

FACTORS C1 C2 C3 C4     

C1 1 3 5.00 7     

C2  1 3.00 5     

C3   1 3     

C4    1     

         

STEP 2         

FACTORS C1 C2 C3 C4     

C1 1 3 5.00 7     

C2 0.33 1 3.00 5     

C3 0.20 0.33333333 1 3     

C4 0.14285714 0.2 0.33333333 1     

Total 1.68 4.53 9.33 16.00     

         

STEP 3         

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average   

C1 0.60 0.66 0.54 0.44 2.23 0.56   

C2 0.20 0.22 0.32 0.31 1.05 0.26   

C3 0.12 0.07 0.11 0.19 0.49 0.12   

C4 0.09 0.04 0.04 0.06 0.23 0.06   

         

STEP 4         

 
FACTORS 

 
C1 

 
C2 

 
C3 

 
C4 

 
Total 

 
Average 

Consistancy 

Measure 
 
Ranking 

C1 0.60 0.66 0.54 0.44 2.23 0.56 4.22 1 

C2 0.20 0.22 0.32 0.31 1.05 0.26 4.17 2 

C3 0.12 0.07 0.11 0.19 0.49 0.12 4.04 3 

C4 0.09 0.04 0.04 0.06 0.23 0.06 4.04 3 
       CI = 0.04 
       RI = 1.12 
    Consistency Ratio (CR) CR = 0.04 

Análisis de los factores del clima 
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 The Analytical Hierarchy Process - AHP  Estaciones secas 

      C1 Huanuco 6 
 Scale Degree of preference   C2 Loreto 3 
 1 = Equal importance    C3 Ucayali 5 
 3 = Moderate importance of one factor over another C4 San Marti 4 
 5 = Strong or essential importance     

 7 = Very strong importance      

 9 = Extreme importance      

         

 STEP 1        

 FACTORS C1 C2 C3 C4    

 C1 1 5 1 3    

 C2  1 0,33 1    

 C3   1 1    

 C4    1    

         

 STEP 2        

 FACTORS C1 C2 C3 C4    

 C1 1 5 1 3    

 C2 0,20 1 0,33 1    

 C3 1,00 3 1 1    

 C4 0,333333 1 1 1    

 Total 2,53 10,00 3,33 6,00    

         

 STEP 3        

 FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average  

 C1 0,39 0,50 0,30 0,50 1,69 0,42  

 C2 0,08 0,10 0,10 0,17 0,45 0,11  

 C3 0,39 0,30 0,30 0,17 1,16 0,29  

 C4 0,13 0,10 0,30 0,17 0,70 0,17  

         

 STEP 4        

 
FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average 

Consistancy 

Measure 

 C1 0,39 0,50 0,30 0,50 1,69 0,42 4,24 

 C2 0,08 0,10 0,10 0,17 0,45 0,11 4,20 

 C3 0,39 0,30 0,30 0,17 1,16 0,29 4,21 

 C4 0,13 0,10 0,30 0,17 0,70 0,17 4,11 
       CI = 0,06 
       RI = 0,946 
     onsistency Ratio (CR CR = 0,07 
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 The Analytical Hierarchy Process - AHP   

Pendiente 

      C1 Huanuco 10 
 Scale Degree of preference   C2 Loreto 22,5 
 1 = Equal importance    C3 Ucayali 5 
 3 = Moderate importance of one factor over another C4 San Martin 5 
 5 = Strong or essential importance      

 7 = Very strong importance      

 9 = Extreme importance       

         

 STEP 1        

 FACTORS C1 C2 C3 C4    

 C1 1 7 0,33333333 0,33333333    

 C2  1 0,14 0,14285714    

 C3   1 1    

 C4    1    

         

 STEP 2        

 FACTORS C1 C2 C3 C4    

 C1 1 7 0,33333333 0,33333333    

 C2 0,14 1 0,14 0,14285714    

 C3 3,00 7 1 1    

 C4 3 7 1 1    

 Total 7,14 22,00 2,48 2,48    

         

 STEP 3        

 FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average  

 C1 0,14 0,32 0,13 0,13 0,73 0,18  

 C2 0,02 0,05 0,06 0,06 0,18 0,05  

 C3 0,42 0,32 0,40 0,40 1,55 0,39  

 C4 0,42 0,32 0,40 0,40 1,55 0,39  

         

 STEP 4        

 
FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average 

Consistancy 

Measure 
 C1 0,14 0,32 0,13 0,13 0,73 0,18 4,16 

 C2 0,02 0,05 0,06 0,06 0,18 0,05 4,02 
 C3 0,42 0,32 0,40 0,40 1,55 0,39 4,23 

 C4 0,42 0,32 0,40 0,40 1,55 0,39 4,23 
       CI = 0,05 
       RI = 0,946 
     Consistency Ratio (CR) CR = 0,06 
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 The Analytical Hierarchy Process - AHP   

Drenaje 

      C1 Huanuco Bueno 
 Scale Degree of preference   C2 Loreto Pobre 
 1 = Equal importance    C3 Ucayali moderado 
 3 = Moderate importance of one factor over another C4 San Martin moderado 
 5 = Strong or essential importance      

 7 = Very strong importance      

 9 = Extreme importance       

         

 STEP 1        

 FACTORS C1 C2 C3 C4    

 C1 1 7 0,33 0,33    

 C2  1 0,11 0,11111111    

 C3   1 1    

 C4    1    

         

 STEP 2        

 FACTORS C1 C2 C3 C4    

 C1 1 7 0,33333333 0,33333333    

 C2 0,14 1 0,11 0,11111111    

 C3 3,00 9 1 1    

 C4 3 9 1 1    

 Total 7,14 26,00 2,44 2,44    

         

 STEP 3        

 FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average  

 C1 0,14 0,27 0,14 0,14 0,68 0,17  

 C2 0,02 0,04 0,05 0,05 0,15 0,04  

 C3 0,42 0,35 0,41 0,41 1,58 0,40  

 C4 0,42 0,35 0,41 0,41 1,58 0,40  

         

 STEP 4        

 
FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average 

Consistancy 

Measure 
 C1 0,14 0,27 0,14 0,14 0,68 0,17 4,08 

 C2 0,02 0,04 0,05 0,05 0,15 0,04 4,01 
 C3 0,42 0,35 0,41 0,41 1,58 0,40 4,14 

 C4 0,42 0,35 0,41 0,41 1,58 0,40 4,14 
       CI = 0,03 
       RI = 0,946 
     Consistency Ratio (CR) CR = 0,03 



98 
 

 

 
 

The Analytical Hierarchy Process - AHP 
  

Profundidad efectiva 
      C1 Huanuco 95  

 Scale Degree of preference   C2 Loreto 85  

 1 = Equal importance    C3 Ucayali 95  

 3 = Moderate importance of one factor over another C4 San Martin 100  

 5 = Strong or essential importance       

 7 = Very strong importance       

 9 = Extreme importance        

          

 STEP 1         

 FACTORS C1 C2 C3 C4     

 C1 1 3 1,00 0,33     

 C2  1 0,33 0,2     

 C3   1 0,33333333     

 C4    1     

          

 STEP 2         

 FACTORS C1 C2 C3 C4     

 C1 1 3 1 0,33333333     

 C2 0,33 1 0,33 0,2     

 C3 1,00 3 1 0,33333333     

 C4 3 5 3 1     

 Total 5,33 12,00 5,33 1,87     

          

 STEP 3         

 FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average   

 C1 0,19 0,25 0,19 0,18 0,80 0,20   

 C2 0,06 0,08 0,06 0,11 0,32 0,08   

 C3 0,19 0,25 0,19 0,18 0,80 0,20   

 C4 0,56 0,42 0,56 0,54 2,08 0,52   

          

 STEP 4         

 

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average 
Consistancy 

Measure 

 

 C1 0,19 0,25 0,19 0,18 0,80 0,20 4,04  

 C2 0,06 0,08 0,06 0,11 0,32 0,08 4,02  

 C3 0,19 0,25 0,19 0,18 0,80 0,20 4,04  

 C4 0,56 0,42 0,56 0,54 2,08 0,52 4,08  

       CI = 0,01  

       RI = 0,946  

     Consistency Ratio (CR) CR = 0,02  
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The Analytical Hierarchy Process - AHP 
  

Textural 
 

      C1 Huanuco Franco arcilloso 
 Scale Degree of preference   C2 Loreto Franco arcillosos limoso 
 1 = Equal importance    C3 Ucayali Franco arcilloso limoso 
 3 = Moderate importance of one factor over another C4 San Martin Franco arcilloso 
 5 = Strong or essential importance       

 7 = Very strong importance       

 9 = Extreme importance        

          

 STEP 1         

 FACTORS C1 C2 C3 C4     

 C1 1 3 5,00 1,00     

 C2  1 1,00 0,33333333     

 C3   1 0,33333333     

 C4    1     

          

 STEP 2         

 FACTORS C1 C2 C3 C4     

 C1 1 3 5 1     

 C2 0,33 1 1,00 0,33333333     

 C3 0,20 1 1 0,33333333     

 C4 1 3 3 1     

 Total 2,53 8,00 10,00 2,67     

          

 STEP 3         

 FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average   

 C1 0,39 0,38 0,50 0,38 1,64 0,41   

 C2 0,13 0,13 0,10 0,13 0,48 0,12   

 C3 0,08 0,13 0,10 0,13 0,43 0,11   

 C4 0,39 0,38 0,30 0,38 1,44 0,36   

          

 STEP 4         

 

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average 
Consistancy 

Measure 

 

 C1 0,39 0,38 0,50 0,38 1,64 0,41 4,06  

 C2 0,13 0,13 0,10 0,13 0,48 0,12 4,03  

 C3 0,08 0,13 0,10 0,13 0,43 0,11 4,01  

 C4 0,39 0,38 0,30 0,38 1,44 0,36 4,03  

       CI = 0,01  

       RI = 0,946  

     Consistency Ratio (CR) CR = 0,01157133  
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The Analytical Hierarchy Process - AHP 
  

Temperatura 
      C1 Huanuco 22,5 3 
 Scale Degree of preference   C2 Loreto 26 2 
 1 = Equal importance    C3 Ucayali 26,44 1 
 3 = Moderate importance of one factor over another C4 San Martin 28 1 
 5 = Strong or essential importance       

 7 = Very strong importance       

 9 = Extreme importance        

          

 STEP 1         

 FACTORS C1 C2 C3 C4     

 C1 1 0,33333333 0,20 0,20     

 C2  1 0,33 0,33     

 C3   1 1     

 C4    1     

          

 STEP 2         

 FACTORS C1 C2 C3 C4     

 C1 1 0,33333333 0,2 0,2     

 C2 3,00 1 0,33 0,33333333     

 C3 5,00 3 1 1     

 C4 5 3 1 1     

 Total 14,00 7,33 2,53 2,53     

          

 STEP 3         

 FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average   

 C1 0,07 0,05 0,08 0,08 0,27 0,07   

 C2 0,21 0,14 0,13 0,13 0,61 0,15   

 C3 0,36 0,41 0,39 0,39 1,56 0,39   

 C4 0,36 0,41 0,39 0,39 1,56 0,39   

          

 STEP 4         

 

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average 
Consistancy 

Measure 

 

 C1 0,07 0,05 0,08 0,08 0,27 0,07 4,01  

 C2 0,21 0,14 0,13 0,13 0,61 0,15 4,03  

 C3 0,36 0,41 0,39 0,39 1,56 0,39 4,07  

 C4 0,36 0,41 0,39 0,39 1,56 0,39 4,07  

       CI = 0,01  

       RI = 0,946  

     Consistency Ratio (CR) CR = 0,01546157  
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The Analytical Hierarchy Process - AHP 
  

Precipitaciones 
 

     C1 Huanuco 2000 1  

Scale Degree of preference   C2 Loreto 3000 2  

1 = Equal importance    C3 Ucayali 2344 1  

3 = Moderate importance of one factor over another C4 San Martin 2367 1  

5 = Strong or essential importance        

7 = Very strong importance        

9 = Extreme importance         

          

STEP 1          

FACTORS C1 C2 C3 C4      

C1 1 3 1.00 1.00      

C2  1 0.33 0.33333333      

C3   1 1      

C4    1      

          

STEP 2          

FACTORS C1 C2 C3 C4      

C1 1 3 1 1      

C2 0.33 1 0.33 0.33333333      

C3 1.00 3 1 1      

C4 1 3 1 1      

Total 3.33 10.00 3.33 3.33      

          

STEP 3          

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average    

C1 0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 0.30    

C2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.40 0.10    

C3 0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 0.30    

C4 0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 0.30    

          

STEP 4          

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average 
Consistancy 

Measure 

  

C1 0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 0.30 4.00   

C2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.40 0.10 4.00   

C3 0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 0.30 4.00   

C4 0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 0.30 4.00   

      CI = 0.00   

      RI = 0.946   

    Consistency Ratio (CR) CR = 0.00000000   



102 
 

 

 

The Analytical Hierarchy Process - AHP   
Vientos 

 

     C1 Huanuco 3,333333 1 

Scale Degree of preference   C2 Loreto 2,5 1 

1 = Equal importance    C3 Ucayali 2,5 1 

3 = Moderate importance of one factor over another C4 San Martin 1,388889 1 

5 = Strong or essential importance       

7 = Very strong importance       

9 = Extreme importance        

         

STEP 1         

FACTORS C1 C2 C3 C4     

C1 1 1 1,00 1,00     

C2  1 1,00 1     

C3   1 1     

C4    1     

         

STEP 2         

FACTORS C1 C2 C3 C4     

C1 1 1 1 1     

C2 1,00 1 1,00 1     

C3 1,00 1 1 1     

C4 1 1 1 1     

Total 4,00 4,00 4,00 4,00     

         

STEP 3         

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average   

C1 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25   

C2 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25   

C3 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25   

C4 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25   

         

STEP 4         

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average 
Consistancy 

Measure 

 

C1 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 4,00  

C2 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 4,00  

C3 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 4,00  

C4 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 4,00  

      CI = 0,00  

      RI = 0,946  

    Consistency Ratio (CR) CR = 0,00000000  
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Evaluando obtenemos el siguiente resultado en relación al clima 

 

 Huánuco Loreto Ucayalí San Martin  

Vientos 0,25 0,25 0,25 0,25  

 
Precipitaciones 

 
0,3 

 
0,1 

 
0,3 

 
0,3 

 

Temperatura 0,07 0,15 0,39 0,39  

Textura del suelo 0,41 0,12 0,11 0,36  

Profundidad efectiva 0,201 0,079 0,201 0,519  

Drenaje 0,17 0,04 0,40 0,40  

Pendiente 0,18 0,05 0,39 0,39  

Estaciones secas 0,42 0,11 0,29 0,17  

 2,006798399 0,896671552 2,319959887 2,776570162  

      

La región con un mayor indice respecto al clima es la Región San Martín  
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The Analytical Hierarchy Process - AHP   
Social 

     C1 Huanuco díficil 

Scale Degree of preference   C2 Loreto díficil 

1 = Equal importance    C3 Ucayali buena 

3 = Moderate importance of one factor over another C4 San Martin Paz social 
5 = Strong or essential importance      

7 = Very strong importance      

9 = Extreme importance       

        

STEP 1        

FACTORS C1 C2 C3 C4    

C1 1 1 0,14 0,11    

C2  1 0,14 0,11    

C3   1 0,33    

C4    1    

        

STEP 2        

FACTORS C1 C2 C3 C4    

C1 1 1 0,14285714 0,11111111    

C2 1,00 1 0,14 0,11111111    

C3 7,00 7 1 0,33333333    

C4 9 9 3 1    

Total 18,00 18,00 4,29 1,56    

        

STEP 3        

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average  

C1 0,06 0,06 0,03 0,07 0,22 0,05  

C2 0,06 0,06 0,03 0,07 0,22 0,05  

C3 0,39 0,39 0,23 0,21 1,23 0,31  

C4 0,50 0,50 0,70 0,64 2,34 0,59  

        

STEP 4        

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average 
Consistancy 

Measure 

C1 0,06 0,06 0,03 0,07 0,22 0,05 4,02 

C2 0,06 0,06 0,03 0,07 0,22 0,05 4,02 

C3 0,39 0,39 0,23 0,21 1,23 0,31 4,10 

C4 0,50 0,50 0,70 0,64 2,34 0,59 4,23 
      CI = 0,03 
      RI = 0,946 
    Consistency Ratio (CR) CR = 0,03214259 

Análisis Final de revisión de localización en regiones 
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 Huánuco Loreto Ucayalí San Martin 

Vías de acceso 0,11 0,06 0,25 0,58 

Productores(Competencia) 0,12 0,26 0,06 0,56 

Capacidad P 0,56 0,26 0,12 0,06 

Clima 2,01 0,90 2,32 2,78 

Social 0,054 0,054 0,306 0,586 
 2,852639266 1,533984917 3,053198894 4,560176923 

 
 

Finalmente se encuentra la opción factible que es la Región San Martín. 

 
 

Análisis de provincias en la Región San Martín 
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The Analytical Hierarchy Process - AHP   
Textural 

 

     C1 Lamas Arcilloso  

Scale Degree of preference   C2 Juanjui Arcilloso limoso 

1 = Equal importance    C3 Tocache Franco arcilloso limoso 

3 = Moderate importance of one factor over another C4 Moyobamba Arcilloso limoso 

5 = Strong or essential importance       

7 = Very strong importance       

9 = Extreme importance        

         

STEP 1         

FACTORS C1 C2 C3 C4     

C1 1 1 0,20 1,00     

C2  1 0,20 1     

C3   1 7     

C4    1     

         

STEP 2         

FACTORS C1 C2 C3 C4     

C1 1 1 0,2 1     

C2 1,00 1 0,20 1     

C3 5,00 5 1 7     

C4 1 1 0,14285714 1     

Total 8,00 8,00 1,54 10,00     

         

STEP 3         

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average   

C1 0,13 0,13 0,13 0,10 0,48 0,12   

C2 0,13 0,13 0,13 0,10 0,48 0,12   

C3 0,63 0,63 0,65 0,70 2,60 0,65   

C4 0,13 0,13 0,09 0,10 0,44 0,11   

         

STEP 4         

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average 
Consistancy 

Measure 

 

C1 0,13 0,13 0,13 0,10 0,48 0,12 4,01  

C2 0,13 0,13 0,13 0,10 0,48 0,12 4,01  

C3 0,63 0,63 0,65 0,70 2,60 0,65 4,04  

C4 0,13 0,13 0,09 0,10 0,44 0,11 4,01  

      CI = 0,00  

      RI = 0,946  

    Consistency Ratio (CR) CR = 0,00500541  
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The Analytical Hierarchy Process - AHP   
Temperatura 

     C1 Lamas 23,25 

Scale Degree of preference   C2 Juanjui 25,65 

1 = Equal importance    C3 Tocache 29 

3 = Moderate importance of one factor over another C4 Moyobamba 23 

5 = Strong or essential importance      

7 = Very strong importance      

9 = Extreme importance       

        

STEP 1        

FACTORS C1 C2 C3 C4    

C1 1 0,33333333 0,20 0,33    

C2  1 0,33 1    

C3   1 3    

C4    1    

        

STEP 2        

FACTORS C1 C2 C3 C4    

C1 1 0,33333333 0,2 0,33333333    

C2 3,00 1 0,33 1    

C3 5,00 3 1 3    

C4 3 1 0,33333333 1    

Total 12,00 5,33 1,87 5,33    

        

STEP 3        

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average  

C1 0,08 0,06 0,11 0,06 0,32 0,08  

C2 0,25 0,19 0,18 0,19 0,80 0,20  

C3 0,42 0,56 0,54 0,56 2,08 0,52  

C4 0,25 0,19 0,18 0,19 0,80 0,20  

        

STEP 4        

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average 
Consistancy 

Measure 

C1 0,08 0,06 0,11 0,06 0,32 0,08 4,02 

C2 0,25 0,19 0,18 0,19 0,80 0,20 4,04 

C3 0,42 0,56 0,54 0,56 2,08 0,52 4,08 

C4 0,25 0,19 0,18 0,19 0,80 0,20 4,04 
      CI = 0,01 
      RI = 0,946 
    Consistency Ratio (CR) CR = 0,01535729 
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The Analytical Hierarchy Process - AHP   
Precipitacion 

     C1 Lamas 1358 

1200 

2560 

2500 

Scale Degree of preference   C2 Juanjui 

1 = Equal importance    C3 Tocache 

3 = Moderate importance of one factor over another C4 Moyobamba 

5 = Strong or essential importance      

7 = Very strong importance      

9 = Extreme importance       

        

STEP 1        

FACTORS C1 C2 C3 C4    

C1 1 1 0,33 0,20    

C2  1 0,20 0,2    

C3   1 1    

C4    1    

        

STEP 2        

FACTORS C1 C2 C3 C4    

C1 1 1 0,33333333 0,2    

C2 1,00 1 0,20 0,2    

C3 3,00 5 1 1    

C4 5 5 1 1    

Total 10,00 12,00 2,53 2,40    

        

STEP 3        

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average  

C1 0,10 0,08 0,13 0,08 0,40 0,10  

C2 0,10 0,08 0,08 0,08 0,35 0,09  

C3 0,30 0,42 0,39 0,42 1,53 0,38  

C4 0,50 0,42 0,39 0,42 1,73 0,43  

        

STEP 4        

FACTORS C1 C2 C3 C4 Total Average 
Consistancy 

Measure 

C1 0,10 0,08 0,13 0,08 0,40 0,10 4,01 

C2 0,10 0,08 0,08 0,08 0,35 0,09 4,04 

C3 0,30 0,42 0,39 0,42 1,53 0,38 4,04 

C4 0,50 0,42 0,39 0,42 1,73 0,43 4,04 
      CI = 0,01 
      RI = 0,946 
    Consistency Ratio (CR) CR = 0,01157582 
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Análisis Final de revisión de localización en Provincias 

 

 Lamas Juanjui Tocache Moyobamba 

Precipitaciones 0,10 0,09 0,38 0,43 

Temperatura 0,08 0,20 0,52 0,20 

Textura del suelo 0,12 0,12 0,65 0,11 

 0,29833786 0,40720377 1,55089982 0,743558549 

Finalmente se encuentra la opción factible que es la Provincia de Tocache . 
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Plano de Cultivo de la Palma Aceitera 
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Plano Administrativo 
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Diagrama de Gantt 
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Balance de Equipos 
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Costo de Personal 
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Balance de Obras Físicas 
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Activo Fijo 
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Análisis 
 

 
Valor Activos S/. 280,000.00   Préstamo S/. 2,249,521.44 

Depreciación S/. 70,000.00   Tiempo 5 años 

Horizonte 5   Cuotas 60 mensuales 

Años depreciación Camión 4   Tasa 22.80% anual 
    Tasa 1.7% mensual 
    Monto -2,249,521.44 soles 
       

TEA 22.8%      

Impuesto a la renta 30%   Costo Fijo S/. 41,919.30  

Deuda S/. 2,249,521.44      

Patrimonio S/. 300,000.00      

 

 
Riego País (PERÚ) 

 

 
2.03% 

   
AÑO 

 
Demanda 

Costo variable 

unitario 

Rubro agroindustria   2015 8,966.42 7.80 

β Apalancado 1.016124   2016 9,017.47 7.76 

β Desapalancado 0.54   2017 7,869.71 8.89 

β Apalancado (PERÚ) 3.37   2018 4,269.55 16.39 

Rf (10 años) 2.30%   2019 9,968.24 7.02 

Prima riesgo EEUU 4.08%   2020 4,506.38 15.53 

COK 18.10%   2021 4,666.50 15.00 

WACC 16%   2022 4,765.29 14.69 
    2023 4,851.53 14.42 
    2024 994.94 70.33 
       

Para una demanda de 100 hectáreas: 
 

 demanda optimo (ha.)  

  
 

100 pl/ha. 

 
 

143 pl/ha. 

 
 

100 

 
 

200 

 
 

250 

 
 

500 

 
 

1000 

 

0.173875 8966.41878 12821.97886 0 0 0 0 0  

0.753179178 9017.46616 12894.97661 0 0 0 0 0  

1.183542434 7869.71156 11253.68753 400 800 1000 2000 4000  

1.61390569 4269.54778 6105.453325 800 1600 2000 4000 8000  

0.875590853 9968.24477 14254.59002 1000 2000 2500 5000 10000  

2.044268947 4506.38298 6444.127655 1400 2800 3500 7000 14000  

0.924160571 4666.49780 6673.09185 2000 4000 5000 10000 20000  

0.956996619 4765.29350 6814.369708 2000 4000 5000 10000 20000  

0.977257457 4851.52852 6937.68578 2000 4000 5000 10000 20000  

0.994942372 994.94237 1422.767592 2000 4000 5000 10000 20000  
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Flujo de Caja-VAN-TIR 
 

                      

Con Proyecto                      

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Depreciación Activo Fijo  70,000 70,000 70,000 70,000                 

                      

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Precio  S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 

Demanda  0 0 7,870 4,270 9,968 4,506 4,666 4,765 4,852 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 

Costo variable unitario   - 8.89 16.39 7.02 15.53 15.00 14.69 14.42 70.33 70.33 70.33 70.33 70.33 70.33 70.33 70.33 70.33 70.33 70.33 
                      

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ingresos  0 0 4,391,299 2,382,408 5,562,281 2,514,562 2,603,906 2,659,034 2,707,153 555,178 555,178 555,178 555,178 555,178 555,178 555,178 555,178 555,178 555,178 555,178 

Costos Fijos    -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 

Costos Variables  0 0 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 

-Depreciación Camion  -70,000 -70,000 -70,000 -70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valor Residual                      

                      

Utilidad Antes de Impuestos (UAI) -70,000 -70,000 3,748,289 1,739,398 4,989,270 1,941,552 2,030,896 2,086,024 2,134,143 -17,832 -17,832 -17,832 -17,832 -17,832 -17,832 -17,832 -17,832 -17,832 -17,832 -17,832 

Impuesto a la renta  21,000 21,000 -1,124,487 -521,819 -1,496,781 -582,465 -609,269 -625,807 -640,243 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 

Utilidad Neta o Utilidad 
después de impuestos (UDI) 

  
-49,000 

 
-49,000 

 
2,623,802 

 
1,217,578 

 
3,492,489 

 
1,359,086 

 
1,421,627 

 
1,460,217 

 
1,493,900 

 
-12,483 

 
-12,483 

 
-12,483 

 
-12,483 

 
-12,483 

 
-12,483 

 
-12,483 

 
-12,483 

 
-12,483 

 
-12,483 

 
-12,483 

+Depreciación  70,000 70,000 70,000 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inversión (capital propio) -300,000                     

Inversión (préstamo) -2,249,521                     

Capital de Trabajo 0 0 -658,695 301,334 -476,981 457,158 -13,402 -8,269 -7,218 322,796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,277 

Flujo de Caja Libre -2,549,521 21,000 -637,695 2,995,136 810,597 3,949,647 1,345,685 1,413,358 1,452,999 1,816,696 -12,483 -12,483 -12,483 -12,483 -12,483 -12,483 -12,483 -12,483 -12,483 -12,483 70,794 
                      

VPN 2,272,554                     

                      

TIR 36%                     

                      

                      

Préstamo -S/. 2,249,521.44                     

Intereses  512,891 447,653 367,540 269,162 148,353                

Amortización  286,133 351,371 431,484 529,862 650,671                

Escudo tributario  -153,867 -134,296 -110,262 -80,748 -44,506                

Flujo de caja Inversionista -4,799,043 666,157 27,033 3,683,898 1,528,873 4,704,165 1,345,685 1,413,358 1,452,999 1,816,696 -12,483 -12,483 -12,483 -12,483 -12,483 -12,483 -12,483 -12,483 -12,483 -12,483 70,794 

VPN = 2,696,833                     

                      

Saldo de préstamo - 2,249,521 - 1,963,388 - 1,612,017 - 1,180,533 - 650,671 -                

                      

                      

 Cuota mensual S/. 60,497.6                   

                      

 Cuota anual S/. 799,023.87                   

Resultados: 

La inversión retornaría en 20 años ya sea para 100 o 200 hectáreas. Lo cual se tendría que producir 250 hectáreas que 

sería el óptimo para recuperar la inversión en 5 años pero se necesita mucho capital para que se pueda cumplir esto. 
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Análisis de Sensibilidad 

Sensibilidad 1: 

ESCENARIO 1 

CAMBIO EN LAS VENTAS: VENDER TODO LO PRODUCIDO EN LAS 100 HECTÁREAS HASTA EL AÑO 20 DE LA EVALUACIÓN 
 

 
Con Proyecto                       

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Depreciación Activo Fijo  70,000 70,000 70,000 70,000                  

                       

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Precio  S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00  

Demanda  0 0 400 800 1,000 1,400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  

Costo variable unitario   - 174.95 87.47 69.98 49.98 34.99 34.99 34.99 34.99 34.99 34.99 34.99 34.99 34.99 34.99 34.99 34.99 34.99 34.99  

                       

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Ingresos  0 0 223,200 446,400 558,000 781,200 1,116,000 1,116,000 1,116,000 1,116,000 1,116,000 1,116,000 1,116,000 1,116,000 1,116,000 1,116,000 1,116,000 1,116,000 1,116,000 1,116,000  

Costos Fijos    -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032  

Costos Variables  0 0 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978  

-Depreciación Camion  -70,000 -70,000 -70,000 -70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Valor Residual                       

                       

Utilidad Antes de Impuestos (UAI) -70,000 -70,000 -419,810 -196,610 -15,010 208,190 542,990 542,990 542,990 542,990 542,990 542,990 542,990 542,990 542,990 542,990 542,990 542,990 542,990 542,990  

Impuesto a la renta  21,000 21,000 125,943 58,983 4,503 -62,457 -162,897 -162,897 -162,897 -162,897 -162,897 -162,897 -162,897 -162,897 -162,897 -162,897 -162,897 -162,897 -162,897 -162,897  

Utilidad Neta o Utilidad 
después de impuestos (UDI) 

  
-49,000 

 
-49,000 

 
-293,867 

 
-137,627 

 
-10,507 

 
145,733 

 
380,093 

 
380,093 

 
380,093 

 
380,093 

 
380,093 

 
380,093 

 
380,093 

 
380,093 

 
380,093 

 
380,093 

 
380,093 

 
380,093 

 
380,093 

 
380,093 

 

+Depreciación  70,000 70,000 70,000 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Inversión (capital propio) -300,000                      

Inversión (préstamo) -2,249,521                      

Capital de Trabajo 0 0 -33,480 -33,480 -16,740 -33,480 -50,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,400  

Flujo de Caja Libre -2,549,521 21,000 -12,480 -257,347 -84,367 -43,987 95,513 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 547,493  

                       

VPN - 1,709,933                      

                       

TIR 5%                      

                       

                       

Préstamo -S/. 2,249,521.44                      

Intereses  512,891 447,653 367,540 269,162 148,353                 

Amortización  286,133 351,371 431,484 529,862 650,671                 

Escudo tributario  -153,867 -134,296 -110,262 -80,748 -44,506                 

Flujo de caja Inversionista -4,799,043 666,157 652,248 431,415 633,908 710,531 95,513 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 380,093 547,493  

VPN = - 1,637,008                      

                       

Saldo de préstamo - 2,249,521 - 1,963,388 - 1,612,017 - 1,180,533 - 650,671 -                 

                       

                       

 Cuota mensual S/. 60,497.6                    

                       

 Cuota anual S/. 799,023.87                    
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Sensibilidad 2: 

ESCENARIO 2 

ADQUIRIR 100 HECTÁREAS MÁS, DEJANDO DE ADQUIRIR EL MINICARGADOR PARA MANIOBRAS Y TAMBIEN EL 

CAMIÓN DE 20 TONELADAS, REEMPLAZANDOLO POR UN CAMIÓN GRÚA DE 15 TN. A 180,000.00 SOLES 

Con Proyecto                      

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Depreciación Activo Fijo  45,000 45,000 45,000 45,000                 

                      

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Precio  S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 

Demanda  0 0 800 1,600 2,000 2,800 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Costo variable unitario   - 87.47 43.74 34.99 24.99 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 
                      

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ingresos  0 0 446,400 892,800 1,116,000 1,562,400 2,232,000 2,232,000 2,232,000 2,232,000 2,232,000 2,232,000 2,232,000 2,232,000 2,232,000 2,232,000 2,232,000 2,232,000 2,232,000 2,232,000 

Costos Fijos    -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 

Costos Variables  0 0 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 

-Depreciación Camion  -45,000 -45,000 -45,000 -45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valor Residual                      

                      

Utilidad Antes de Impuestos (UAI) -45,000 -45,000 -171,610 274,790 542,990 989,390 1,658,990 1,658,990 1,658,990 1,658,990 1,658,990 1,658,990 1,658,990 1,658,990 1,658,990 1,658,990 1,658,990 1,658,990 1,658,990 1,658,990 

Impuesto a la renta  13,500 13,500 51,483 -82,437 -162,897 -296,817 -497,697 -497,697 -497,697 -497,697 -497,697 -497,697 -497,697 -497,697 -497,697 -497,697 -497,697 -497,697 -497,697 -497,697 

Utilidad Neta o Utilidad 

después de impuestos (UDI) 

  
-31,500 

 
-31,500 

 
-120,127 

 
192,353 

 
380,093 

 
692,573 

 
1,161,293 

 
1,161,293 

 
1,161,293 

 
1,161,293 

 
1,161,293 

 
1,161,293 

 
1,161,293 

 
1,161,293 

 
1,161,293 

 
1,161,293 

 
1,161,293 

 
1,161,293 

 
1,161,293 

 
1,161,293 

+Depreciación  45,000 45,000 45,000 45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inversión (capital propio) -300,000                     

Inversión (préstamo) -2,149,521                     

Capital de Trabajo 0 0 -66,960 -66,960 -33,480 -66,960 -100,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334,800 

Flujo de Caja Libre -2,449,521 13,500 -53,460 -142,087 203,873 313,133 592,133 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,496,093 
                      

VPN 135,887                     

                      

TIR 18%                     

                      

                      

Préstamo -S/. 2,149,521.44                     

Intereses  490,091 427,753 351,201 257,196 141,758                

Amortización  273,413 335,751 412,303 506,308 621,746                

Escudo tributario  -147,027 -128,326 -105,360 -77,159 -42,527                

Flujo de caja Inversionista -4,599,043 629,977 581,718 516,057 890,218 1,034,110 592,133 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,161,293 1,496,093 

VPN = 435,477                     

                      

Saldo de préstamo - 2,149,521 - 1,876,108 - 1,540,357 - 1,128,054 - 621,746 -                

                      

                      

 Cuota mensual S/. 57,808.2                   

                      

 Cuota anual S/. 763,504.14                   

                      

 

Sensibilidad 3: 
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ADQUIRIR 150 HECTÁREAS MAS Y VENDER TODO LO PRODUCIDO HASTA EL AÑO 20 DE LA EVALUACIÓN 
 

Con Proyecto                      

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Depreciación Activo Fijo  70,000 70,000 70,000 70,000                 

                      

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Precio  S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 S/. 558.00 

Demanda  0 0 1,000 2,000 2,500 3,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Costo variable unitario   - 69.98 34.99 27.99 19.99 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
                      

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ingresos  0 0 558,000 1,116,000 1,395,000 1,953,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 

Costos Fijos    -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 -503,032 

Costos Variables  0 0 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 -69,978 

-Depreciación Camion  -70,000 -70,000 -70,000 -70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valor Residual                      

                      

Utilidad Antes de Impuestos (UAI) -70,000 -70,000 -85,010 472,990 821,990 1,379,990 2,216,990 2,216,990 2,216,990 2,216,990 2,216,990 2,216,990 2,216,990 2,216,990 2,216,990 2,216,990 2,216,990 2,216,990 2,216,990 2,216,990 

Impuesto a la renta  21,000 21,000 25,503 -141,897 -246,597 -413,997 -665,097 -665,097 -665,097 -665,097 -665,097 -665,097 -665,097 -665,097 -665,097 -665,097 -665,097 -665,097 -665,097 -665,097 

Utilidad Neta o Utilidad 

después de impuestos (UDI) 

  
-49,000 

 
-49,000 

 
-59,507 

 
331,093 

 
575,393 

 
965,993 

 
1,551,893 

 
1,551,893 

 
1,551,893 

 
1,551,893 

 
1,551,893 

 
1,551,893 

 
1,551,893 

 
1,551,893 

 
1,551,893 

 
1,551,893 

 
1,551,893 

 
1,551,893 

 
1,551,893 

 
1,551,893 

+Depreciación  70,000 70,000 70,000 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inversión (capital propio) -300,000                     

Inversión (préstamo) -2,249,521                     

Capital de Trabajo 0 0 -83,700 -83,700 -41,850 -83,700 -125,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418,500 

Flujo de Caja Libre -2,549,521 21,000 -62,700 -73,207 359,243 491,693 840,443 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,970,393 
                      

VPN 809,515                     

                      

TIR 22%                     

                      

                      

Préstamo -S/. 2,249,521.44                     

Intereses  512,891 447,653 367,540 269,162 148,353                

Amortización  286,133 351,371 431,484 529,862 650,671                

Escudo tributario  -153,867 -134,296 -110,262 -80,748 -44,506                

Flujo de caja Inversionista -4,799,043 666,157 602,028 615,555 1,077,518 1,246,211 840,443 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,551,893 1,970,393 

VPN = 1,346,709                     

                      

Saldo de préstamo - 2,249,521 - 1,963,388 - 1,612,017 - 1,180,533 - 650,671 -                

                      

                      

 Cuota mensual S/. 60,497.6                   

                      

 Cuota anual S/. 799,023.87                   
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CONCLUSIONES: 

 El retorno de este proyecto planteado para 100 hectáreas no es viable, 

por lo que se ha comprobado para otras medidas, el cual salió como resultado que se 

tendría que plantar 250 hectáreas para que sea óptimo y así nuestra inversión pueda 

ser retornada dentro de 5 años. 

 Este proyecto fue precisamente hecho para comprobar si realmente el 

cultivo de la palma aceitera es tan rentable como lo demuestran algunas empresas. 

Queda demostrado que este proyecto solo sirve para aquellas personas que tienen alto 

margen en capital. 

 Concluyendo en general podemos decir que ahora tenemos conocimiento 

del porque nuestra selva peruana aún se encuentra cultivando otro tipo de plantas y no 

se pasa al cultivo de palmas. 
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