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RESUMEN 

El presente proyecto está basado en la factibilidad de implementación de una 

planta productora de urea a base de residuos orgánicos, también conocido como 

biomasa en un mercado objetivo, el cual se determinó según las condiciones del 

mercado, en este caso la Provincia del Guayas; en los capítulos mostrados a 

continuación se desarrolla a profundidad el estudio del mismo, primeramente ante una 

introducción al proyecto y estableciendo la problemática a resolver, así como los 

distintos objetivos a  alcanzar limitados al alcance del mismo. Se hace también una 

revisión de la literatura acerca del producto, se exponen datos básicos sobre el producto 

y datos estadísticos generales a nivel local y mundial de importación y exportación para 

tener un mejor panorama del contexto del mercado global; la intervención del Estado en 

este sector es muy importante, por lo cual se da a conocer cuál es la función de este ente 

regulador en el mercado de la urea. Como información importante y generalizada se 

hace conocer la metodología a seguir para el desarrollo del proyecto a través de los 

factores influyentes en el macro-entorno, así como el proceso de producción del 

producto y los análisis financieros a seguir para determinar la potencial rentabilidad. 

El Estudio de mercado está basado en los registros públicos del gobierno a 

través de las entidades de regulan este sector, dichos registros contienen información 

referentes a datos históricos de importación del producto, la oferta por parte de las 

entidades privadas y públicas, así como la demanda del producto basada en las 

necesidades de consumo de los principales cultivos del país, esto con el fin de tener 

datos referentes a la demanda insatisfecha del producto, la cual se espera satisfacer. El 

proceso de producción de la urea hace una comparación entre distintos insumos usados 

para su fabricación, desde hidrocarburos, hasta la biomasa, la cual es el insumo en el 

que está basado el presente proyecto, también se determina la disponibilidad de biomasa 

en el país para finalmente hacer una exposición de las tecnologías asociadas a su 

producción industrial y su proceso. Finalmente se muestra el Análisis Financiero del 

proyecto tomando en cuenta el porcentaje de demanda insatisfecha que se espera cubrir, 

se expone la inversión necesaria para su producción e implementación así como los 

ingresos proyectados, para luego determinar la rentabilidad del proyecto a través de la 

TIR y el VAN, los cuales también se analizan a través de un análisis de sensibilidad. 

Palabras Claves: urea, biomasa, fertilizantes 
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ABSTRACT 

This project is based on the feasibility of implementing a production plant of 

urea with organic waste, also known as biomass in a target market, which is determined 

according to market conditions, in this case the province of Guayas; Chapters listed 

below develops depth study of it, first with an introduction to the project and setting the 

problem to be solved, and the different objectives to achieve within limited to the scope 

of the project. A review of the literature about the product is also made, basic 

information about the product and general statistics to local and global import and 

export to take a better picture of the context of the global market are exposed; State 

intervention in this sector is very important, which is given to know what is the function 

of this regulator in the urea market. As important and widespread information becomes 

known the methodology of the project through influential factors in the macro-

environment, as well as the process of producing the product and financial analysis to 

use in assessing the potential profitability. The Market is based on public records from 

government institutions which regulating this sector, these records contain information 

concerning historical data about import product supply by private and public entities, as 

well as demand based on the consumption needs of the country's major crops products, 

this in order to have data on unmet demand for the product, which is expected to satisfy.  

The production process of urea makes a comparison between raw materials 

used for its manufacture, from hydrocarbons to biomass, which is the input based on 

this project, inputs biomass availability is also determined in the country to finally make 

a presentation of the technologies associated with industrial production and processing.  

Finally, the financial analysis of the project is exposed taking into account the 

percentage of unsatisfied demand that is expected to cover, the investment required for 

production and implementation as well as projected income is exposed, to then 

determine the project profitability through IRR and NPV, which are also analyzed 

through a sensitivity analysis. 

Keywords: Urea, Biomass, Fertilizer 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describirán las generalidades del proyecto  a través de un 

recuento de  los antecedentes del proyecto. Se establecerán tanto el objetivo general del 

proyecto, el cual será el punto de partida para la consecución sistemática de este, ya que 

todo el desarrollo del proyecto tendrá como fin satisfacer la premisa del objetivo 

general. 

Luego, se definirán los objetivos específicos del proyecto, los cuales ofrecerán 

el lineamiento de desarrollo de este con el fin de satisfacer la premisa del objetivo 

general, le seguirán  la importancia del planteamiento del proyecto y el alcance que este 

tendrá para delimitar su marco de acción e investigación. 

1.1 Antecedentes 

El proyecto se basa en aplicar el análisis de factibilidad de   producir urea 

en el ecuador  corresponde  a la necesidad de propulsar  el desarrollo industrial 

ecuatoriano para el reemplazo de las  importaciones, tendría  una mayor fluidez en 

el sector agrícola  y tendrá un efecto alto, como las ofertas de trabajo y 

principalmente el desarrollo de la agricultura ecuatoriana. 

  La implementación del proyecto, es necesario hacer un análisis de 

mercado, en el aspecto tecnológico que implica  en crear una fábrica de urea en 

donde se parte el estudio de mercado de urea en el ecuador materias primas y 

tecnologías donde parte la localización de las planta  y obtener el monto máximo de 

producción de la planta de urea. 

Para la formación del  proyecto se realizó  un estudio de mercado que 

incluye recopilación de noticias, datos del Banco del Fomentos (BNF), bibliografías  

donde se evaluara  todos los puntos necesarios de una manera cualitativa y 

cuantitativa para poder incursionar en el mercado de la comercialización de urea de 

primera necesidad para el sector agrícola, conveniente a la demanda creciente de la 

fertilización de las tierras agrícolas en  Ecuador.  

1.2  Definición del Problema 

El sector agrícola constantemente presenta una determinación complicada y 

heterogénea, pero que conforma uno de los grandes pilares de la economía ecuatoriana. 
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 La deficiencia de inventivas en el sector agrícola, tanto como en la adquisición 

de productos utilizados como los fertilizantes, pesticidas y derivados que sean de buena 

calidad y bajo costo han ocasionado una problemática en la dirección  de la agricultura 

en el país. 

El subsidio de la urea es una de las ideas del actual gobierno en su intento de 

sobrellevar el bienestar del sector agrícola, dicho plan partió en el año 2009. 

El BNF presenta un esquema de gobierno de distribución de urea, el mismo 

que muestra grandes inconvenientes de gestión de recursos, se analiza el hecho de las 

existencias de recargos de precios sobre las bases oficiales de comercialización del 

fertilizante. El sector campesino que se beneficia de este producto ratifica que no se 

respeta el precio oficial impuesto por el  gobierno. 

El fertilizante está predestinado para los pequeños y medianos agricultores no 

obstante el producto es solicitado también en los sectores más humildes existiendo un 

desequilibrio de distribución. 

Todos estos problemas se originan en base a las importaciones, ya que este 

fertilizante nitrogenado es netamente traído del extranjero, siendo así un perjuicio 

económico en nuestra  matriz  productiva. 

Según registros del (BCE), se han importado USD 139,5 millones de urea 

venezolana desde inicios del Régimen hasta el 2011. 

El problema está enfatizado  en la no existencia de un producto nacional que 

pueda realizar la sustitución de la urea importada, y que produzca un efecto económico 

beneficioso al país, generando plazas de trabajo, incremento económico, y un 

significativo cambio en la matriz productiva ecuatoriana. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la factibilidad de la producción de urea en el mercado ecuatoriano, 

utilizando biomasa. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de aceptación del producto. 

 Determinar el monto de la inversión para la elaboración de la urea ecuatoriana, 

ver los retornos del estudio de la TIR, TMAR, Y VAN utilizando herramientas 

financieras, verificando la rentabilidad del proyecto. 
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 Establecer  precios referenciales para su introducción en el mercado. 

 Crear un estudio de las actividades del proceso de producción de la urea, 

detallando las  acciones críticas del proceso.  

 Realizar las conclusiones de la investigación de factibilidad de producción de 

urea ecuatoriana. 

1.4 Justificación y/o Importancia 

El proyecto principalmente está enfocado a solucionar una problemática social 

y económica, sobre todo se va a direccionar el proceso hacia la transformación de la 

matriz productiva. 

La importancia del proyecto es de carácter económico y social a nivel privado 

y público, esto debido a la importancia de los fertilizantes en el sector agrícola, la cual 

es uno de los principales elementos utilizados para  la producción de este sector en 

todos los estratos, dicho producto es 100% importado y subsidiado por el sector público, 

esto con el fin de reducir el impacto del costo de producción de insumos de primera 

necesidad, por lo cual el proyecto pretende alcanzar la independencia en la producción 

de este fertilizante con respecto a mercados internacionales desarrollando así la matriz 

productiva del país. 

En el ámbito social, el problema se enfatiza en la demanda no satisfecha y la 

mala distribución de los sacos de urea. De manera económica este proyecto se respalda 

en cubrir las demandas del mercado que son alrededor de 500000 mil sacos de urea 

anuales, los mismos que son importados en su totalidad y conllevan a la existencia de 

salidas de divisas. 

 Este es uno de los puntos claves para el desarrollo de la matriz productiva, el 

país debería dejar de ser exportador de materia prima y comenzar hacer  productos 

propios, marcas nacionales, ya que poseemos una excelente materia prima y tenemos la 

infraestructura adecuada para la elaboración de la urea. El proyecto demostrará una 

alternativa de inversión de un producto nacional.  

Existe materia prima en nuestro país; residuos petroleros de la refinería de 

Esmeralda;  otro componente indispensable se podría tomar con la palma africana o los 

residuos de las cáscaras de arroz. 
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Habrá una mayor fluidez en el sector agrícola, mayor incremento en la 

producción de cultivos, que según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca  (MAGAP) es donde se utiliza el fertilizante. 

Otro punto a tomar en cuenta es que el país ya cuenta con la infraestructura 

adecuada para los residuos de aceites, (refinería Esmeralda) y en el caso de la biomasa 

principalmente es un recurso renovable por lo que no representaría ningún problema, su 

costo de producción es menor en comparación con los productos químicos. 

Se determinara si es aceptable o no la realización de este proyecto por medio 

de un análisis económico y financiero para determinar la rentabilidad del proyecto.  

1.5 Alcance del estudio 

El presente proyecto se concentra en el sector de la urea y en el 

aprovechamiento de las materias primas para contribuir al desarrollo de la matriz 

productiva que es de gran importancia dentro del desarrollo económico del país, ya que 

debemos dejar de ser exportadores de materias primas y nosotros mismo producir los 

productos. El presente proyecto enmarca el análisis de la urea en el contexto nacional, 

así como el regional, sin embargo  para efectos del presente proyecto se hará especial 

énfasis en la producción de urea hacia la región costa ecuatoriana, la cual también es 

nuestro mercado meta, de igual manera, el proyecto pretende calcular el ahorro o el 

déficit público que podría generar la implementación de una fábrica productora de urea 

en el país ya que actualmente el producto es totalmente importado, dicho ahorro o 

déficit dependerá de  la rentabilidad potencial del proyecto en el mercado ecuatoriano. 
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CAPITULO II: REVISIÓN DE LITERATURA 

En el presente capítulo se hará referencias a información secundaria en la 

relación al proyecto, para esto, se describirá información importante sobre la urea, el 

objeto de investigación, a esto se incluye la naturaleza del producto, sus diferentes 

características y el proceso de elaboración de la urea. 

También se hará constar datos del comercio internacional de la urea, el saldo 

comercial mundial, importaciones y exportaciones a como se describirán a los mayores 

representantes de estos mercados en el contexto internacional como en el mercado local. 

Finalmente se dará a conocer información sobre los planes del gobierno 

ecuatoriano hacia la comercialización del producto de acuerdo a los planes de subsidio 

establecidos así como su impacto en la matriz productiva del país. 

2.1 Urea: Características 

La urea, también conocida como carbamida (diamida del ácido carbónico
1
) es 

un compuesto químico  el cual es usado como fertilizante para el crecimiento de las 

plantas, así como un material de partida para la fabricación de plásticos y drogas. Es un  

compuesto incoloro y una sustancia cristalina que se  funde a 132,7 ° C (271 ° F) y se 

descompone antes de la ebullición. 

La urea está compuesta por los siguientes elementos: 

Nitrógeno (N): Fomenta el crecimiento rápido de la planta, producción de 

hojas y aumenta el contenido de proteína, ayuda a la fotosíntesis.  

Amonio.- (NH4+): Corrige el amarillamiento cuando este fenómeno se dé por 

falta de Nitrógeno, e incrementa el color verde en las plantas.  

Fosforo (P): Estimula la formación y crecimiento rápido de la planta, 

producción de hojas y aumenta el contenido de proteína, ayuda a la fotosíntesis, 

estimulando el color verde intenso de las plantas.  

Potasio (K): Aumenta el tamaño del grano, proporciona resistencia a las 

enfermedades y ayuda a soportar el exceso y falta de humedad en el suelo.  

Magnesio (Mg): Componente esencial de la clorofila, regula la asimilación de 

otros nutrientes y actúa como transportador de fósforo en la planta.  

                                                           

1 Compuesto Químico  NH2CONH2 
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Azufre (S): Ayuda a mantener el color verde intenso de las hojas, el 

crecimiento más vigoroso de las plantas y estimula la producción de semillas. Es un 

elemento esencial de las proteínas. 

La urea, además, se encuentra del grupo de abonos químicos nitrogenados, los 

cuales se muestran a continuación:  

 Urea 

 Sulfato de amonio 

 Nitrato de amonio 

 Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio 

 Nitrato de sodio 

 Sales dobles o mezcladas de nitrato de amonio y nitrato de calcio 

 Cianamida cálcica 

 Mezclas de urea con nitrato de amonio 

Tabla 1.2 – Principales Fertilizantes Nitrogenados 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: www.diquima.upm.es 

La urea tiene el más alto contenido de nitrógeno, igual al 46 por ciento. 

porcentaje mucho mayor que la de otros fertilizantes nitrogenados disponibles en el 

mercado. El coste de producción de la urea es relativamente bajo, ya que el dióxido de 

carbono necesario para su fabricación se obtiene a partir del nafta cruda. La urea no 

provoca incendios o explosiones, y por lo tanto no hay riesgo en su almacenamiento. 

Puede ser utilizada para todos los tipos de cultivos y suelos. Después de su asimilación 

por las plantas, sólo deja tras de sí dióxido de carbono en el suelo a través de la 

interacción de las bacterias nitrificantes. Este dióxido de carbono no es perjudicial para 

el suelo. 

Nombre Fórmula Química Contenido de Nitrógeno 

Nitrato de Calcio Ca(NO3)2 11% 

Nitrato de Amonio (NH4NO3) 35% 

Sulfato de Amonio (NH4)2SO4 21% 

Nitrato de Sodio (NaNO3) 16,5% 

Nitrato de Potasio (KNO3) 14,4% 

Urea (Carbamida) NH2CONH2 46% 

http://www.diquima.upm.es/
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La urea es el producto final nitrogenado de la degradación metabólica de las 

proteínas en todos los mamíferos y algunos peces. El material se produce no sólo en la 

orina de todos los mamíferos sino también de su sangre, bilis, leche, e incluso a partir de  

la transpiración. En el curso de la descomposición de las proteínas, los grupos amino 

(NH2) se retiran de los aminoácidos que, en parte comprenden las  proteínas. Estos 

grupos amino se convierten en amoniaco (NH3), el cual es tóxico para el cuerpo y por 

lo tanto debe ser convertido en urea por el hígado. La urea luego pasa a los riñones y se 

excreta en la orina eventualmente (Enciclopedia BRITANNICA). 

La mayoría de los jardineros aplican fertilizantes de urea directamente al suelo 

en pequeños pellets, conocidos como gránulos. El fertilizante se disuelve rápidamente 

en el agua,  con la más mínima  humedad del suelo, luego del cual empieza una reacción 

que convierte la urea en un compuesto llamado bicarbonato de amonio dentro de unos 

días. Sucede más rápido a altas temperaturas o pH alto y en suelos arenosos o suelos 

con poca materia orgánica. En un pestañeo a los inicios de la urea, el amonio se 

convierte de nuevo en gas amoníaco. A menos que el gas se conserve, la urea puede 

perder el 50 por ciento a 90 por ciento de nitrógeno y lo desprende al aire.  (eHow) 

Al momento de aplicación de la urea en el suelo se produce un  intercambio 

químico, en el pH del suelo que se encuentra cerca de la urea aumenta rápidamente 

junto con el amoníaco del suelo. Hasta que unos días pasen, la zona es tóxica para la 

germinación de semillas y plántulas, por lo cual se recomienda aplicar la urea en el 

momento de la siembra pero no debe entrar en contacto con la semilla ni aplicar cuando 

el suelo contiene agua ya que es probable que lo mantenga húmedo durante tres o cuatro 

días después de la aplicación. El maíz es especialmente sensible a la urea. Aunque la 

urea eleva el  pH del suelo rápidamente en un principio,  disminuye a través el tiempo. 

Al igual que todos los fertilizantes nitrogenados a base de amonio, la acidez se puede 

acumular en la tierra vegetal, sobre todo en la siembra directa en  jardines.  

2.2 Procesos de Producción de la Urea 

La urea se aisló por primera vez de la orina en 1773 por el químico francés 

Hilaire-Marin Rouelle. Su preparación por el químico alemán Friedrich Wöhler a partir 

del cianato de amonio en 1828 fue la primera síntesis de laboratorio generalmente 

aceptada de un compuesto orgánico de origen natural a partir de materiales inorgánicos.  
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La urea se prepara ahora comercialmente en montos vastos a partir de  

amoníaco líquido y dióxido de carbono líquido. Estos dos materiales se combinan  bajo 

altas presiones y temperaturas elevadas para formar carbonato de amonio, que luego se 

descompone a presiones mucho más bajas para producir urea y agua.  

Debido a que su contenido de  nitrógeno es alta y es fácilmente convertido a 

amoníaco en el suelo, la urea es uno de los fertilizantes nitrogenados más concentrados. 

Un compuesto de bajo costo, que se incorpora en los fertilizantes mixtos o se aplica solo 

al suelo o rociado en el follaje. 

Con el formaldehído se produce la urea-metileno, el cual libera nitrógeno 

lentamente, y de forma continua y uniforme, el suministro de un año completo aplicado 

a la vez. Aunque el nitrógeno de la urea está en forma no proteica, puede ser utilizado 

por los rumiantes (vacas, ovejas), y una parte significativa de las necesidades de 

proteínas de estos animales se pueden satisfacer de esta manera. El uso de urea para 

hacer resina de urea-formaldehído es el segundo en importancia sólo para su uso como 

fertilizante. Grandes cantidades de urea son usadas también para la síntesis de los 

barbitúricos.  

La urea reacciona con alcoholes para formar uretanos y con ésteres de ácido 

malónico para dar ácidos barbitúricos. Con algunos hidrocarburos alifáticos de cadena 

lineal y sus derivados, la urea forma compuestos cristalinos, los cuales son útiles para la 

purificación de las sustancias incluidas. 

2.3 Datos de Importación y Exportación de Urea 

A nivel mundial, la urea mueve más de 17 millones de toneladas anualmente a 

nivel mundial, movimiento comercial que vio su punto más alto durante el 2012, año en 

el cual se importaron poco más de 19 millones de toneladas, siendo India el principal 

importador de este producto, con casi el 16% del Total mundial durante el 2013, 

asimismo, China se consolidó como el mayor exportador de urea mundial al exportar  

2,6 millones de toneladas  de urea durante el 2013, un 18,5% del total exportado en ese 

mismo año. 

Los datos más relevantes al comercio mundial de la urea se muestran a Continuación: 
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Gráfico 1.2 - Saldo Comercial de la Urea Mundial 2004 – 2013 (Toneladas) 

 

Fuente: (Análisis e Investigación de Mercados, Centro de Comercio Internacional (ITC), 2013) 

El mercado internacional de la urea durante el 2004 al 2013 ha mostrado una 

clara evolución y  tendencias crecientes como decrecientes, siendo claves los años 2008, 

2009 y 2012,  el primero y el ultimo mostrando picos de un crecimiento tanto en las 

exportaciones y las importaciones, el 2008, año de la conocida crisis mundial de los 

países desarrollados llevó a muchas empresas a invertir en países emergentes en los 

cuales el impacto de la crisis no se vio intensificada, por lo cual la inversión en el sector 

agrícola se vio incrementada, dando como resultado un 51% de incremento en la 

importación de la urea y de manera similar un 48% en las exportaciones, valor que se 

vio reducido en el 2009 de manera clara, como se muestra en el grafico anterior, en el 

cual se contrajo el volumen comercial de la urea en un 41% aproximadamente, sin 

embargo, a excepción del 2009, la urea ha mantenido un incremento comercial del 25%, 

con una ligera caída en el 2013 del 14%. 
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2.3.1 Mayores Importadores de Urea 

Cuadro 1.2 - Mayores Importadores de Urea Mundial (Toneladas) 2004 – 2013 

    Fuente: (Análisis e Investigación de Mercados, Centro de Comercio Internacional (ITC), 2013) 

Actualmente India es el mayor importador de urea a nivel, mundial, con 2,66 

millones de urea Importadas durante el 2013 (16% del total mundial), seguido muy de 

cerca por Estados Unidos con 2,61, quien a su vez ha mantenido los mayores registros 

de importación de urea históricamente con 3.3 millones de toneladas durante el 2012; 

Brasil ostenta el tercer lugar con un valor importado de 1,3 millones de toneladas 

seguido por Tailandia y Australia con 902 y 606 mil toneladas durante el 2013. 

Gráfico 2.1 - Mayores Importadores de Urea Mundial (Toneladas) 2004 – 2013 

  

Fuente: (Análisis e Investigación de Mercados, Centro de Comercio Internacional (ITC), 2013) 
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Año India U.S.A Brasil Tailandia Australia 

2004 104.548,00 1.023.755,00 351.438,00 357.451,00 220.209 

2005 327.747,00 1.538.080,00 355.850,00 433.759,00 269.196 

2006 891.153,00 1.338.454,00 364.794,00 406.745,00 246.007 

2007 1.696.345,00 2.217.664,00 767.406,00 560.283,00 271.984 

2008 2.385.852,00 2.866.719,00 1.227.289,00 993.772,00 508.636 

2009 1.091.363,00 1.441.064,00 513.452,00 749.944,00 220.083 

2010 1.183.602,00 2.217.739,00 712.076,00 775.175,00 398.414 

2011 1.831.427,00 2.685.982,00 1.320.416,00 1.003.287,00 643.418 

2012 2.644.195,00 3.370.939,00 1.288.374,00 1.054.819,00 669.710 

2013 2.667.358,00 2.616.602,00 1.308.255,00 902,04 606.461 
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Mayores  Exportadores de Urea 

Cuadro 2.2 - Mayores Exportadores de Urea Mundial (Toneladas) 2004 – 2013 

Año China Rusia Egipto Arabia Saudita Omán 

2004 737.705,00 547.915,00 509,00 355.900,00 60,00 

2005 361.504,00 794.870,00 2.846,00 543.912,00 153.626,00 

2006 326.657,00 860.713,00 40.690,00 545.599,00 284.673,00 

2007 1.474.596,00 1.129.024,00 23.508,00 904.685,00 297.912,00 

2008 1.632.088,00 1.819.142,00 413.928,00 1.473.506,00 413.004,00 

2009 895.140,00 1.048.735,00 1.069.550,00 764.182,00 492.650,00 

2010 2.095.973,00 1.060.085,00 1.037.188,00 952.243,00 776.580,00 

2011 1.549.735,00 1.759.984,00 1.299.232,00 1.201.645,00 961.514,00 

2012 2.637.658,00 1.897.755,00 1.132.972,00 1.326.177,00 990.510,00 

2013 2.604.624,00 1.733.433,00 1.014.852,00 926.683,00 899.822,00 

Fuente: (Análisis e Investigación de Mercados, Centro de Comercio Internacional (ITC), 2013) 

China es actualmente el mayor exportador histórico de la urea, con un volumen 

de exportación de 2,6 millones de toneladas (18,5% del total mundial), el mayor 

volumen registrado históricamente, Rusia, con 1,7 millones es el segundo mayor 

exportador, con 1,7 millones de toneladas, seguidos por Egipto, Arabia Saudita y Omán 

con valores exportados cercanos al millón de toneladas.  

Gráfico 3.3 - Mayores exportadores de urea 

 

Fuente: (Análisis e Investigación de Mercados, Centro de Comercio Internacional (ITC), 2013) 

2.3.2 El Mercado de la Urea en Ecuador 

Ecuador actualmente posee registros de importación de urea desde el año 2007 

según los informes publicados por el (BCE); como país agrícola Ecuador no produce 

urea, por lo cual el total de fertilizantes químicos son importados del exterior, según 
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información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a continuación se 

muestra la siguiente ficha técnica del producto. 

TABLA 2.2 – Ficha Tecnica De La Urea 

Producto Específico: Urea pura (diamida de ácido carbónico) 

Nombre Comercial: Urea 

Código CPC V.2: 34611.00.01 

Código CIIU 4.0: C2012.01 

Código Nandina: 310210900000 

 PROPIEDADES GENERALES 

Descripción: Es un compuesto químico cristalino bipolar e incoloro. 

Es soluble en agua y en alcohol, y ligeramente soluble en 

éter. Es una sustancia higroscópica, es decir, que tiene la 

capacidad de absorber agua de la atmósfera y presenta un 

ligero olor a amoníaco. 

Usos: El 91% de la urea producida se utiliza como fertilizante, 

también como suplemento alimenticio para ganado. 

Magnitud: Masa 

Unidad de Medida: Kg 

Presentación Comercial: A granel o en fundas (bolsas) 

 PROPIEDADES ESPECÍFICAS 

Origen del Compuesto: Orgánico 

Nombre Químico: Diaminocetona 

Sinónimo de Nombre Químico: Urea, carbamida, carbonildiamida 

Fórmula: CON2H4 

Estado: Sólido 

Densidad: 0,768 g/cm3 

Composición Química: N/D 

Vías de Administración: N/A 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), 2012) 

Ecuador importa en promedio 54 mil toneladas anualmente de urea granulada, 

volumen que se ha visto afectado por la irregularidad en el volumen de importación con 

respecto a los años, como se muestra a continuación:  
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Gráfico  4.2 - Importación en toneladas de urea mundo – ecuador (2007-2013) 

 

                Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2013) 

Cuadro 3.2 - Importación de Urea en Ecuador 2007 – 2013 (Toneladas) – Partida 

3102109 

AÑO TONELADAS FOB - DOLAR CIF - DOLAR % / TOTAL FOB - DOLAR 

2007 21327,41 7.394,34 9903,74 100 

2008 117662,65 56313,38 67240,43 100 

2009 62407,01 22645,86 25850,81 100 

2010 68152,72 32071,28 37222,65 100 

2011 33898,5 19626,5 22182,72 100 

2012 35629,26 19729,96 21945,21 100 

2013 40510,08 20392,83 22940,4 100 

Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2013) 

El 2008 fue el año con el mayor volumen de importación históricamente, con 

117 mil toneladas de urea, un 452% más que el volumen importado en el 2007, valor 

que rápidamente cayo en el 2009 un 47% y que de manera promedio tuvo una tendencia 

negativa hasta el 2011, año en que se importó apenas 33 mil ochocientas toneladas 

(29% del valor importado en el 2008), sin embargo, la importación de urea desde el 

2012 ha mantenido un crecimiento lento pero estable de un 9% hasta el año 2013, 

último año del que se tiene registros. 

Según datos del BCE, históricamente los siguientes países han sido los 

mayores proveedores de urea al mercado Ecuatoriano desde el 2007 hasta el 2013: 

  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TONELADAS 



14 

 

Cuadro 4.2 - Mayores países proveedores de urea al mercado ecuatoriano 2007 – 

2013 

PAIS TONELADAS FOB - 
DOLAR 

CIF - DOLAR % / TOTAL 
FOB - 

DOLAR 

HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 

159,468.08 68,288.11 77,445.40 38.33 

ITALIA 55,646.85 34,777.06 40,577.99 19.52 

CHINA 59,530.49 26,573.16 31,502.70 14.92 

LETONIA 26,300.00 14,896.22 17,077.83 8.37 

ESTADOS UNIDOS 20,388.48 12,407.71 14,905.05 6.97 

RUSIA 30,779.28 10,970.12 14,048.35 6.16 

ESTONIA 12,000.01 3,796.22 4,147.75 2.14 

UCRANIA 6,706.73 2,651.97 2,961.94 1.49 

LITUANIA 6,524.33 2,341.74 2,971.20 1.32 

VIET NAM 1,208.00 537.08 631.07 0.31 

ISRAEL 391.70 422.02 473.39 0.24 

PERU 581.52 214.46 229.86 0.13 

COLOMBIA 7.28 145.39 150.06 0.09 

ESPANA 21.51 63.86 68.03 0.04 

JAPON 28.18 55.29 58.87 0.04 

EMIRATOS ARABES 
UNIDOS 

0.61 21.13 21.21 0.02 

BELGICA 4.11 11.86 12.64 0.01 

MEXICO 0.47 0.71 2.54 0.01 

ALEMANIA 0.01 0.10 0.12 0.01 

TOTAL 379,587.61 178,174.14 207,285.93 100.00 

Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2013) 

Holanda (países bajos) ha sido históricamente el mayor exportador de urea al 

país Ecuatoriano, con el 38,3% del total importado, esto es, más de 159 mil toneladas a 

lo largo de la historia,  Holanda es el treceavo mayor exportador de fertilizantes 

químicos  a nivel mundial, y exporta casi el doble de toneladas hacia Ecuador que sus 

demás proveedores, entre los cuales se encuentran Italia, China, Letonia y Estados 

Unidos. 

2.4 Matriz Productiva y la Contribución en la producción de Urea 

2.4.1 Proyecto de Comercialización de Fertilizantes para el subsidio de la Urea. 

Mediante el decreto ejecutivo No 153 de 5 de enero del 2007, se estableció el 

proyecto de comercialización de fertilizantes, a través del presidente de la república, 

proyecto producto de la  declaración del estado de emergencia en el sector agropecuario, 

y el cual fue asignado al (MAGAP). 
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El proyecto de comercialización de fertilizantes, donde se encuentra la urea 

inició sus operaciones de repartición del producto en el mes de abril del 2007, el cual es 

sin fines de lucro a través de un acuerdo ministerial emitido por el ministerio de 

agricultura, y creada con el apoyo del (BNF), encargada de llevar a cargo toda la parte 

operativa. El Objetivo del proyecto es subsidiar el fertilizante a los pequeños 

productores agrícolas que cumplan con los requerimientos establecidos en el decreto e 

incrementar el volumen de producción de los productos de primera necesidad en el país 

para reducir su precio final al público, el cual fue publicado por el (MAGAP). 

Los beneficiarios del proyecto de Comercialización de Fertilizantes, según el 

artículo 2 de  la resolución 552-A  del (MAGAP) son los siguientes: 

“Artículo 2.- Serán beneficiados de la comercialización y distribución de urea 

subsidiada los (pequeños y medianos productores agrícolas que estén asociados 

legalmente, y los pequeños y medianos productores agrícolas individuales, así 

como para proyectos o programas emblemáticos que desarrolle el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, de conformidad con la siguiente 

tabla, que indica los tipos de cultivos que se beneficiarán y el límite en 

hectáreas.” 

Para recibir el beneficio el agricultor debe contar con no más de 20 hectáreas 

(según el cultivo), como lo describe la siguiente tabla:  

Cuadro 5.2 - Límite máximo de hectáreas según cultivo por agricultor 

Cultivo Limite 
(ha) 

Cultivo Limite 
(ha) 

Arroz 10 Hortalizas 10 

Maíz duro 10 Cereales 10 

Soya 10 Trigo 10 

Banano 10 Cacao 10 

Plátano 10 Café 10 

Palma 
Africana 

10 Yuca 10 

Maíz suave 10 Palmito 10 

Papa 10 Caña de azúcar 10 

Algodón 10 Frutales 10 

Pastizales 20 Pastos (Sierra) 20 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2007) 
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2.4.2 Impacto del proyecto de Subsidio de urea a la matriz productiva 

Según (AILLON RUBIO & MILQUES PAREDES , 2012) en su proyecto de 

evaluación del programa de distribución de urea que comercializa el (BNF), el 

programa de comercialización de fertilizantes subsidio un total de  202 millones de 

dólares en el período 2007-2011. 

Cuadro 6.2 - Estado de Pérdidas y Ganancias del Proyecto de Comercialización de 

Urea 

Expresado en dólares 2007 2008 2009 2010 2011 

Ventas $ 11.180.000,00 $ 55.000.000,00 $ 57.500.000,00 $ 62.500.000,00 $ 62.500.000,00 

Costo de Ventas $ 34.298.549,20 $ 77.508.108,40 $ 80.770.478,40 $ 87.439.416,00 $ 87.457.896,00 

UTILIDAD BRUTA -$ 23.118.549,20 -$ 22.508.108,40 -$ 23.270.478,40 -$ 24.939.416,00 -$ 24.957.896,00 

Gastos de Ventas 
     

Gastos de Administración -$ 191.000,00 -$ 274.000,00 -$ 299.000,00 -$ 314.000,00 -$ 314.000,00 

OTROS GASTOS -$ 7.249.560,00 -$ 16.792.924,00 -$ 17.814.375,00 -$ 19.980.759,00 -$ 19.981.872,00 

Gastos de Estibaje $ 559.000,00 $ 1.100.000,00 $ 1.150.000,00 $ 1.875.000,00 $ 1.875.000,00 

Gastos de Transporte $ 1.118.000,00 $ 2.200.000,00 $ 2.530.000,00 $ 2.750.000,00 $ 2.750.000,00 

Gastos de Importación $ 5.386.345,00 $ 13.143.068,00 $ 13.740.480,00 $ 14.935.304,00 $ 14.935.304,00 

Gasto Red Tecnológica $ 52.215,00 $ 78.856,00 $ 92.895,00 $ 108.455,00 $ 109.568,00 

Gasto Arriendo de Bodega $ 134.000,00 $ 271.000,00 $ 301.000,00 $ 312.000,00 $ 312.000,00 

UTILIDAD OPERACIONAL -$ 30.559.109,20 -$ 39.575.032,40 -$ 41.383.853,40 -$ 45.234.175,00 -$ 45.253.768,00 
Fuente: Departamento de Contabilidad, BNF, 2011 

La subvención pública de 40,50 millones de dólares anuales aproximadamente  es 

mitigada con el aumento de las cosechas, los cuales fueron estimados en 1.8 millones de 

toneladas, causadas mayormente por el incremento en el volumen de arroz en 325.44 

miles de toneladas, que representan en dólares  250,58 millones, cifra que supera el 

monto total de la ayuda gubernamental. De igual manera en el caso de cacao, alcanzó 

valores superiores a 417.000 Toneladas. 
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Cuadro 7.2 - Número de Familias Beneficiadas del Programa de Comercialización 

de Urea a Nivel Nacional 

Años Cantidad de 
sacos 
comercializados 

Familias 
Beneficiadas 

Numero de sacos 
comercializados por familia 

2007 1.118.000 180.000 6,20 

2008 2.200.000 250.000 8,80 

2009 2.300.000 280.000 8,21 

2010 2.500.000 295.000 8,47 

2011 2.500.000 350.000 7,14 

Total 10.618.000   

                     Fuente: Informes Gerenciales, Ministerio de Agricultura (2011) 

A excepción del año 2007, la urea fue repartida en todas las regiones agrícolas 

del país, situación contraria al año 2007, año que solo se subsidio urea a la región costa. 

Hasta el año 2011, se entregaron más de 10.6 millones de sacos de urea a los 

pequeños productores, beneficiando a un total de más de 350 mil familias, sin embargo 

durante el año 2012 el proyecto de comercialización se detuvo hasta inicios del 2013 

debido a la reestructuración que estuvo atravesando todo el sector  público desde 

octubre del 2011 en especial el (BNF) en donde se restructuró la parte comercial, 

operativa y financiera. 

En Febrero del 2013 Dos funcionarios del (BNF) y dos supuestos 

representantes del gremio de agricultores de Daule fueron detenidos, acusados del 

desvío de urea subsidiada por el Estado.   
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

En este capítulo se dará a conocer la metodología que se aplicará en el presente 

proyecto. 

Se expondrán los modelos que serán usados para cumplir con los objetivos del 

proyecto, dentro de los cuales se encuentran los destinados a describir los factores del 

Macro-entorno como lo son el modelo PEST y el modelo de las 5 fuerzas de Porter, 

Además, se describirán los lineamientos más  importantes para la realización 

del Estudio de Mercado y del Análisis Financiero. 

3.1 Factores Del Macro-entorno y de La Industria 

Para el análisis de los factores del macro-entorno se tomará en consideración 

dos de los modelos más usados para su análisis:  

 El modelo de las cinco  fuerzas de Michael Porter 

 El modelo PEST 

3.1.1 Modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter  

El análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter es una herramienta de 

análisis usada generalmente para determinar la rentabilidad y la forma de la estrategia 

competitiva de la empresa. Este modelo fue creado por Porter en 1979, el cual se 

muestra a continuación: 

Ilustración 1.3 -  Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

 

                                                        Elaboración: Los autores 
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Estas fuerzas determinan la estructura de la industria y su nivel de 

competencia. Entre más sólidas sean las fuerzas competitivas en la industria menos 

rentable es. Una industria con débiles barreras de entrada, pocos compradores y 

proveedores, pero muchos productos sustitutos y competidores se verá muy competitiva 

y, por tanto, no tan atractiva debido a su baja rentabilidad. (PORTER, 2008) 

3.1.2 Modelo PEST 

El análisis  PEST es un análisis del macro-entorno externo que afecta a todas 

las empresas. P.E.S.T. es un acrónimo de los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos de la macro-entorno. Tales factores externos por lo general están fuera del 

control de la empresa y, a veces se presentan como amenazas. Por esta razón, algunos 

dicen que "plagas" es un término apropiado para estos factores. Sin embargo, los 

cambios en el entorno externo también crean nuevas oportunidades y las letras a veces 

se reorganizan para construir un término más optimista llamado Análisis STEP.  

Muchos factores macro ambientales son específicos de cada país y necesitarán 

un análisis PEST a realizar para todos los países de interés.  

3.2 Proceso de Producción de la Urea 

Para el desarrollo del proceso de la producción de urea se tomaran en 

consideración las siguientes variables: 

 Materias primas usadas en el proceso 

 Disponibilidad de materias primas 

 Selección de materias primas 

 Tipos de procesos de producción de urea 

3.3 Estudio del Mercado 

3.3.1 Recolección De La Información 

Se aplicará información de libros e Internet así como de informes estatales y 

otros entes gubernamentales, como el MAGAP y otros relacionados con las actividades 

que conciernan a la comercialización de la urea, esto para tener conocimiento sobre la 

demanda y oferta actual del mercado. 

3.3.2 Análisis de la Oferta 

Para el análisis de la oferta se tomara en cuenta las Instituciones públicas y 

privadas encargadas de comercializar la urea, se recopilaran datos referentes al monto 
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de comercialización anual así como de sus precios referenciales, tomando en cuenta el 

subsidio estatal en el caso de la empresa pública. 

3.3.3 Análisis de la Demanda 

El análisis de la demanda se basará en los registros actuales de las hectáreas de 

tierra destinada a la agricultura, que se encuentren registradas en los entes del gobierno 

y que estén destinados a la siembra de productos en donde la urea sea permisible para su 

aplicación, de esta manera se podrá considerar el tamaño del mercado así como de la 

demanda insatisfecha. 

3.4 Análisis Financiero 

3.4.1 TMAR 

La Tasa Mínima Atractiva de Retorno, o conocida también como TMAR, es la 

tasa mínima exigida por el inversionista a la hora de evaluar un proyecto de inversión, la 

cual es la tasa mínima de ganancia que se puede obtener como rendimiento de un 

proyecto, esta se puede obtener a través de múltiples métodos, sin embargo se usará el 

modelo CAPM para obtener dicho valor, la TMAR sirve como punto de referencia del 

mínimo de ganancia requerido para ejecutar un proyecto, lo cual determinará el 

verdadero atractivo económico del desarrollo de éste al luego ser comparado con la TIR. 

El modelo del CAPM (Capital Asset Pricing Model) es un modelo 

frecuentemente utilizado en la economía financiera. El modelo es utilizado para 

determinar la tasa de rentabilidad teóricamente requerida para un cierto activo, si éste es 

agregado a un portafolio adecuadamente diversificado y a través de estos datos obtener 

la rentabilidad y el riesgo de la cartera total. El modelo toma en cuanto la sensibilidad 

del activo al riesgo no-diversificable (conocido también como riesgo del mercado o 

riesgo sistémico, representado por el símbolo de beta (β), así como también el 

rentabilidad esperado del mercado y el rentabilidad esperado de un activo 

teoréticamente libre de riesgo. (Enciclopedia Financiera, 2013) 

3.4.2 Medidas de Mérito 

3.4.2.1 VAN 

El VAN es el “valor actual neto”, entendido como la diferencia de los flujos de 

caja descontados generados por el proyecto menos la inversión necesaria para 

obtenerlos. (Carballo, 1998) 
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El Van es usado en el ámbito Financiero para determinar conjuntamente con la 

Tasa Interna de Retorno el atractivo de inversión del proyecto valorando la rentabilidad 

de éste; si es VAN es igual a 0 la rentabilidad del proyecto será igual a la mínima 

exigida, es decir, será igual a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno o TMAR, si es 

positiva será mayor a la TMAR, y en caso de que sea negativa, la rentabilidad del 

proyecto será menor que la esperada por el inversionista. 

3.4.2.2 TIR  

La Tasa Interna de Retorno  es una medida de mérito la cual valora el 

rendimiento de un proyecto, es usada conjuntamente con el Van, En pocas palabras es el 

porcentaje que iguala la inversión con los flujos de caja (Carballo, 1998) 

La TIR se usará para determinar el atractivo de un proyecto a través de la 

comparación de ésta con la TMAR, ya que si esta supera a la anterior nombrada 

entonces será un proyecto más rentable que el promedio. 

3.4.2.3 Payback  

El Payback, o periodo de retorno, es un modelo Financiero para el cálculo del 

periodo que toma una inversión en recuperarse, lo cual nos permitirá determinar la 

liquidez de los flujos de caja futuros del proyecto. 

3.4.2.4 Punto de Equilibrio 

El Punto de Equilibrio es un método de Evaluación Económica y Financiera la 

cual es comúnmente usada para determinar la cantidad mínima de producción necesaria 

para la continuidad de las operaciones de una empresa, se usará el Punto de Equilibrio 

para determinar la cantidad de  estudiantes necesarios durante periodos continuos de 

tiempo para poder mantener la actividad de la empresa. 

3.4.2.5 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de Sensibilidad es un modelo de evaluación de escenarios, el cual 

sirve para observar el impacto que el precio y los costos tienen sobre la demanda de un 

proyecto, este análisis es uno de los más importantes dentro del ámbito Financiero ya 

que permite tener una visión más amplia del factor riesgo del proyecto antes eventuales 

cambios en el entorno, y los cuales se deben tomar en cuenta para la elaboración de 

posibles planes de contingencia que puedan hacer frente ante estos improvistos.  
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CAPITULO IV: ESTUDIO DEL MERCADO DE LA UREA 

En el presente capítulo se analizará el mercado actual de la urea, se tomará en 

cuenta los registros históricos del producto correspondiente  al volumen de importación, 

comercialización así como de consumo  para determinar la demanda y la oferta del 

mercado. 

Adicionalmente se describirá la superficie terrestre destinada por el país a la 

siembra de cultivos, a nivel nacional como regional así como los principales productos 

actualmente comercializados. 

Finalmente se analizará la demanda insatisfecha del producto con el fin de 

determinar las necesidades del mercado aun no cubiertas. 

4.1 Modalidad Básica de la Investigación  

A través de la presente investigación se pretende averiguar el mercado 

potencial de la urea en el mercado Ecuatoriano, esto a través de la recolección y análisis 

de datos referidos por los entes estatales y privados encargados del control y regulación  

del producto, así como de los registros históricos de su importación y comercialización 

en el mercado interno e internacional a través del tiempo.  

Con esta información se determinará la demanda y oferta del mercado, las 

cuales también servirán para determinar la potencial rentabilidad económica y 

financiera del proyecto. 

El proceso de investigación de mercados, según  (Ángel Fernández, 2004) en 

su libro de Investigación y Técnicas de Mercado se muestra a continuación:  

Ilustración 2.4: Proceso de Investigación de Mercado 

 

Fuente: (Fernández, 2004) 
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4.2 Identificación del problema  

El problema de la presente investigación consiste en el desconocimiento de la 

oferta y demanda de la urea, así como también de la demanda insatisfecha potencial. 

4.3 Objetivos de la Investigación  

Objetivo General: 

Determinar el nivel de oferta, demanda y demanda insatisfecha existente en el 

mercado ecuatoriano a través de los registros históricos reportados por entes privados y 

públicos pertenecientes y reguladores de este sector. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar el nivel de importación de la urea en  Ecuador en los últimos 7 años en 

todas sus presentaciones.  

 Conocer el consumo de fertilizantes por hectárea de las tierras cultivables en el país 

para determinar el nivel de demanda actual de la urea.  

 Determinar el total de hectáreas en el país destinadas a la siembra de cultivos 

permanentes y transitorios en donde el producto pueda ser implementado. 

 Obtener los registros de volumen de urea comercializados por entes privados y 

estatales. 

 Analizar el precio de la urea y sus variaciones en el sector estatal y privado. 

4.4 Diseño de la Investigación 

4.4.1 Tipo de Investigación 

4.4.1.1 Método inductivo 

El método inductivo analiza casos particulares, cuyos resultados son utilizados 

para determinar conclusiones de carácter general. A partir de diferentes observaciones 

sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de un hecho y una teoría. Para 

esto es empleada la observación y la experimentación para llegar a las generalidades de 

hechos que se repiten una y otra vez. (Hernández, 2003) 

4.4.2 Naturaleza de los datos 

4.4.2.1 Metodología cuantitativa 

El objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga tratando de lograr la 

máxima objetividad. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales 

también incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como 

característica resaltante. (Hernández, 2003). 
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4.4.3 Orientación 

La Investigación está orientada a la determinación de conclusiones, la cual 

engloba la metodología cuantitativa. 

4.4.4 Manipulación  y Naturaleza de variables 

4.4.4.1 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva no presenta manipulación de variables, por lo cual 

éstas se observan y se describen tal como se obtienen. Su metodología es 

fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de algunos elementos cuantitativos 

y cualitativos, además se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes 

principales, una realidad. (Hernández, 2003). 

4.4.4.2 Dimensión Cronológica 

4.4.4.3 Investigación Histórica 

Se encarga de describir fenómenos que acontecieron en el pasado basándose en 

fuentes históricas o documentos. Se basa fundamentalmente en describir los hechos. 

(Hernández, 2003). 

4.5 Recolección de la información 

La recolección de la información se desarrolló a partir de fuentes históricas 

provistas por entes gubernamentales y privados así como de investigaciones de campo 

anteriores realizadas por terceros. 

4.5.1 Análisis de la Oferta 

4.5.1.1 Registros Históricos de importación de Urea en Ecuador 

Actualmente el sistema aduanero ecuatoriano registra tres sub-partidas 

arancelarias desglosadas de la partida 3102 (fertilizantes químicos nitrogenados) para la 

urea, correspondientes a las siguientes denominaciones: 

Tabla 3.3 – Clasifiación Arancelaria de la Úrea 

Sub-partida 

Nandina 

Descripción 

3102100000 Urea, incluso en disolución acuosa 

3102101000 Con un porcentaje de nitrógeno superior o igual a 45% pero inferior o igual a 

46% en peso (calidad fertilizante) 

3102109000 Las demás (Urea pura)  

Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2013) 
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Cuadro 8.4 - Importación de la partida 310210 a Ecuador (2007 – 2013) 

AÑO TONELADAS FOB - DOLAR CIF - DOLAR 

2007 183.642,65 53.828,02 66.199,42 

2008 274.625,46 124.167,52 147.712,4 

2009 270.704,42 77.889,7 90.635,65 

2010 276301,65 92.486,97 108.607,48 

2011 291.123,84 130.950,4 146.644,63 

2012 295.276,25 134.572,7 150.413,32 

2013 246.661,49 103.991,27 116.506,01 

                                       Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2013) 

Gráfico 5.4 - Evolución de la Importación de la partida 310210 a Ecuador (2007 – 

2013) 

 

                      Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2013) 
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como estatal, y al no existir actualmente producción nacional, se considera a la 

importación como en principal indicador de la oferta ecuatoriana del producto. 

4.5.1.2 Empresas comercializadoras de Urea en Ecuador 

No existe mucha información pública al respecto del volumen importado por 

las empresas comercializadoras de urea en el país, según el último informe registrado 

por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) a fecha del 2011, se tienen 

registradas las siguientes participaciones de mercado y precio por saco de urea 

disponible: 

Cuadro 9.4 - Principales importadores de Urea en el mercado Ecuatoriano 

Empresa Importación (Tm) % Participación Precio Por Saco 

Fertisa 65.502,86 22,50% $ 38,00 

Delcorp 43.668,58 15,00% $ 36,50 

Agripac 13.973,94 4,80% $ 36,30 

Fercipac Noboa 51.528,92 17,70% $ 35,50 

Brenantag 34.352,61 11,80% $ 35,50 

Pronaca 13.682,82 4,70% $ 35,00 

Entidad Gubernamental 68.122,98 23,40% $ 10,00 

          Fuente: (Ministerio de Industrias y Productividad , 2011) 

Según la información obtenida, el gobierno importa cerca del 23,4% del total 

de urea en el mercado, a nivel privado la compañía FERTISA S.A cuenta con la mayor 

participación de mercado, con un 22,5%, los precios de la urea en el mercado oscilan 

entre $ 10 hasta $38, esto debido a que el sector publico subsidia el producto por lo que 

consigue una ventaja comparativa potencial respecto al sector privado. 

4.5.1.3 Países Proveedores de Urea hacia Ecuador 

Históricamente Ecuador ha importado urea desde más de 20 países ubicados 

alrededor del mundo en diferentes presentaciones y volúmenes para así poder satisfacer 

la demanda existente en el país. 

Los principales países exportadores de urea hacia el mercado ecuatoriano se 

presentan a continuación tomando en cuenta las sub-partidas arancelarias descritas:  



27 

 

Cuadro 10.4 - Principales Exportadores de la partida arancelaria 31021 al 

territorio Ecuatoriano (2007-2013) 

DESCRIPCION 
NANDINA PAIS TONELADAS 

FOB - 
DOLAR CIF - DOLAR % 

SUBPARTIDA 
NANDINA: 

3102100000 (UREA, 
INCLUSO EN 
DISOLUCIÓN 

ACUOSA) 

UCRANIA 37,949.86 12,260.14 13,838.59 1.71 

VENEZUELA 37,542.28 8,209.73 10,594.60 1.15 

LETONIA 26,545.96 7,370.55 8,720.74 1.03 

HOLANDA 20,950.00 6,255.71 7,643.42 0.88 

RUSIA 13,200.00 3,963.30 4,889.26 0.56 

ESTONIA 10,999.00 3,122.62 3,986.55 0.44 

CHINA 112.00 82.60 101.06 0.02 

ESPANA 0.17 1.39 1.56 0.01 

ALEMANIA 0.01 0.10 0.11 0.01 

TOTAL SUBPARTIDA  # de Países: 9 147,299.24 41,266.12 49,775.85 5.75 
Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2013) 

La sub-partida 31021 representa el 5,75% del valor comercial total de urea 

importada al país, la cual incluye a la urea, incluso en disolución acuosa,  Ucrania es 

históricamente el mayor proveedor de esta sub-partida con un total de 37 mil 

novecientos cuarenta y nueve toneladas, sin embargo solo representa un 1.71% del total 

de urea importada en el Ecuador, esto debido a que la mayor concentración de urea 

importada se lo realiza con la sub-partida 3102101, Venezuela se postula en segundo 

lugar con un valor similar de exportación, 37,5 miles de toneladas, mientras que con un 

valor considerablemente inferior se sitúan Letonia y Holanda con valores exportados de 

26,5 y 20,9 miles de toneladas representando en promedio cerca del 1% del total de urea 

exportada al país ecuatoriano.  

Por otra parte, el 69,4% del valor comercial del producto ha sido importado a 

través de la sub-partida 3102101, la cual considera a la urea con un porcentaje de 

nitrógeno superior o igual a 45% pero inferior o igual a 46% en peso (calidad 

fertilizante), liderada en volumen por Venezuela con el 23,3% del total de urea 

importado históricamente, equivalente a 455,5 mil toneladas, volumen comercial mayor 

al doble exportado por Rusia el cual es el segundo mayor exportador de urea al mercado 

nacional, con 191,2 mil toneladas registradas, como se puede ver a continuación:  
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Cuadro 11.4 - Principales Exportadores de la partida arancelaria 3102101 

al territorio Ecuatoriano (2007-2013) 

DESCRIPCION 
NANDINA PAIS TONELADAS 

FOB - 
DOLAR CIF - DOLAR % 

SUBPARTIDA 
NANDINA: 

3102101000 CON 
UN PORCENTAJE DE 

NITRÓGENO 
SUPERIOR O IGUAL 

A 45% PERO 
INFERIOR O IGUAL A 

46% EN PESO 
(CALIDAD 

FERTILIZANTE) 

VENEZUELA 455,508.48 167,756.06 191,430.36 23.37 

RUSIA 191,202.38 77,203.34 89,755.57 10.76 

LETONIA 170,501.79 65,615.65 74,451.43 9.15 

CHINA 162,072.51 61,856.87 70,503.70 8.62 

UCRANIA 135,815.23 55,110.01 62,095.19 7.68 

LITUANIA 90,071.66 24,923.60 29,437.61 3.48 

ISLAS VIRGENES 28,411.29 12,620.58 14,412.27 1.76 

FINLANDIA 28,952.53 12,205.34 13,798.08 1.71 

INDONESIA 11,085.18 4,808.29 5,193.08 0.67 

PERU 12,591.45 4,786.25 5,172.27 0.67 

VIET NAM 7,994.80 4,328.67 5,012.05 0.61 

ESTADOS UNIDOS 12,907.12 3,278.86 3,873.71 0.46 

ALEMANIA 134.78 2,120.07 2,468.75 0.30 

SUIZA 4,128.55 1,781.45 1,995.02 0.25 

GUATEMALA 48.00 34.08 36.78 0.01 

BELGICA 22.32 13.16 16.00 0.01 

COLOMBIA 0.63 3.58 3.66 0.01 

ESPANA 0.18 0.26 0.32 0.01 

FRANCIA 0.06 0.24 1.27 0.01 

INDIA 0.01 0.04 0.05 0.01 

TOTAL SUBPARTIDA # de Países: 20 1,311,448.89 498,446.31 569,706.87 69.44 
Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2013) 

Finalmente se encuentra la partida 3102109, correspondiente a la urea pura 

según datos proporcionados por el (INEC) y el portal web del (BCE), y que acumula el 

24,8% del valor total comercial importado por el país.  

Holanda encabeza la lista con 159,4 mil toneladas de urea  exportadas hacia 

territorio nacional, equivalente al 9,52% del total importado por Ecuador,  Italia y China 

con valores de 55,6 y 59,5 mil toneladas se colocan en el segundo y tercer lugar, es 

interesante destacar que el país asiático no ocupa el segundo lugar debido al menor 

precio por tonelada exportado, lo cual reduce su valor total comercial y lo coloca por 

debajo de Italia que aun con un volumen de exportación inferior posee un mayor valor 

comercial FOB  y CIF total, valores que pueden ser observados en la siguiente tabla: 
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Cuadro 12.4 - Principales Exportadores de la partida arancelaria 3102109 al 

territorio Ecuatoriano (2007-2013) 

DESCRIPCION 
NANDINA PAIS TONELADAS 

FOB - 
DOLAR CIF - DOLAR % 

TOTAL SUBPARTIDA: 
3102109000 (LAS 

DEMÁS) 

HOLANDA 159,468.08 68,288.11 77,445.40 9.52 

ITALIA 55,646.85 34,777.06 40,577.99 4.85 

CHINA 59,530.49 26,573.16 31,502.70 3.71 

LETONIA 26,300.00 14,896.22 17,077.83 2.08 

ESTADOS UNIDOS 20,388.48 12,407.71 14,905.05 1.73 

RUSIA 30,779.28 10,970.12 14,048.35 1.53 

ESTONIA 12,000.01 3,796.22 4,147.75 0.53 

UCRANIA 6,706.73 2,651.97 2,961.94 0.37 

LITUANIA 6,524.33 2,341.74 2,971.20 0.33 

VIET NAM 1,208.00 537.08 631.07 0.08 

ISRAEL 391.70 422.02 473.39 0.06 

PERU 581.52 214.46 229.86 0.03 

COLOMBIA 7.28 145.39 150.06 0.03 

ESPANA 21.51 63.86 68.03 0.01 

JAPON 28.18 55.29 58.87 0.01 

EMIRATOS A.U 0.61 21.13 21.21 0.01 

BELGICA 4.11 11.86 12.64 0.01 

MEXICO 0.47 0.71 2.54 0.01 

ALEMANIA 0.01 0.10 0.12 0.01 

TOTAL SUBPARTIDA # de Países: 19 379,587.61 178,174.14 207,855.64 24.82 
Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2013) 
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4.5.1.4 Pronóstico de crecimiento de la Oferta 

Gráfico 6.4 - Regresión lineal de pronóstico de la Oferta 2014 – 2018 (Toneladas) 

 

                   Elaboración: Los autores 

Para estimar el crecimiento de la Oferta de urea se usó un modelo de regresión 

lineal simple tomando en cuenta los registros históricos de la importación de urea 

durante los años 2006 – 2013, como se aprecia en el gráfico, el mercado evolutivo de la 

urea tiende al alza durante los años 2014 – 2018 con una tasa crecimiento promedio 

anual del 3%, como se muestra a continuación:  

Cuadro 13.4 - Evolución de la importación de urea (2014 – 2018) 

AÑO TONELADAS CRECIMIENTO % 

2007 183.642,65 50% 

2008 274.625,46 -1% 

2009 270.704,42 2% 

2010 276.301,65 5% 

2011 291.123,84 1% 

2012 295.276,25 -16% 

2013 246.661,49 21% 

2014 298.444,75 3% 

2015 307.401,09 3% 

2016 316.357,43 3% 

2017 325.313,77 3% 

2018 334.270,11 3% 
                                  Elaboración: Los autores 
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4.5.2 Análisis de la Demanda  y Demanda Insatisfecha de la urea. 

La demanda insatisfecha es aquella parte de las necesidades de los 

consumidores hacia un producto o servicio, las cuales por distintas limitantes o barreras 

no han podido ser satisfechas, la cual también se muestra como un mercado potencial. 

Para ello, es necesario tener en consideración algunas variables de importancia, 

como el total de tierra destinada a la siembra en la superficie ecuatoriana, que según 

datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales se tiene a 

continuación la siguiente tabla:  

Cuadro 14.4 - Superficie por categorías del uso del suelo (2013) 

 

NACIONAL COSTA SIERRA ORIENTE 

USO DE SUELO Superficie ha. Porcentaje Uso Superficie ha. Superficie ha. Superficie ha. 

Cultivos Permanentes 1.469.363,00 12,49% 986.284,00 351.704,00 131.376,00 

Cultivos Transitorios y 

Barbecho 1.003.271,00 8,53% 594.328,00 361.076,00 47.866,00 

Descanso 191.160,00 1,63% 94.312,00 71.442,00 25.406,00 

Pastos Cultivados 3.227.320,00 27,44% 1.386.850,00 1.043.221,00 797.249,00 

Pastos Naturales 1.623.359,00 13,80% 322.746,00 1.007.347,00 293.266,00 

Páramos 491.891,00 4,18% 1.562,00 479.237,00 11.092,00 

Montes y Bosques 3.538.422,00 30,09% 1.022.818,00 1.224.935,00 1.290.670,00 

Otros Usos 216.225,00 1,84% 110.542,00 78.431,00 27.253,00 

TOTAL 11.761.011,00 100,00% 4.519.442,00 4.617.392,00 2.624.177,00 

Fuente: (DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, 2013) 

Ecuador cuenta con 11,7 millones de hectáreas destinados a múltiples usos, de 

los cuales el 12.4% es destinado a los cultivos permanentes y un 8.53% a cultivos 

transitorios y barbecho en los cuales es necesario el uso de fertilizantes. 

La Región Costa cuenta con la mayor proporción de hectáreas utilizadas para 

cultivos permanentes y transitorios  a nivel nacional con el 67.1%  y  59.2% 

correspondiente, le sigue la Región Sierra con el 23.9% y 35,9% y finalmente la Región 

Oriente con el  8,9% y 4,7% correspondiente. Los cultivos permanentes producidos por 

Ecuador en mayor proporción son:  
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 Banano 

 Cacao 

 Café 

 Caña de azúcar 

 Maracuyá  

 Naranja  

 Palma Africana  

 Palma Africana  

 Plátano  

 Tomate de árbol  

 Otros permanentes 

Gráfico 7.4 - Superficie plantada según cultivos permanentes (miles de ha) 

 

     Fuente: (DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, 2013) 

Del total de superficie plantada con cultivos permanentes, el 65,07% 

corresponden a cacao, palma africana y banano, mismos que son de mayor producción 

en la región Costa quien cuenta con el 70% de la producción total de este grupo a nivel 

nacional, de igual manera los cultivos transitorios de mayor producción ecuatoriana son:  
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 Maíz duro seco  

 Papa  

 Tomate riñón  

 Trigo  

 Yuca  

 Otros transitorio 

Gráfico 8.1 - Superficie plantada según cultivos transitorios (miles de ha) 

 

    Fuente: (DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, 2013) 

Según  datos del 2013, Los cultivos transitorios con mayor superficie sembrada 

fueron el arroz y el maíz duro  seco con 752,27 miles de ha, que representan el 60,47% 

de la superficie total sembrada, siendo de mayor importancia la siembra de arroz y de 

maíz duro seco,  productos que la Región Costa produce el 89% del total. El uso del 

suelo explicado en este apartado es de útil información para el cálculo de la demanda 

insatisfecha ya que nos proporciona el total de hectáreas usadas para el cultivo, el cual a 

su vez necesita de fertilizantes para su crecimiento y producción. Según datos del Banco 

Mundial (BN), Ecuador consume en promedio 252 kg de fertilizantes anual por hectárea 

dedicada a la siembra, si se multiplica tal valor por el total de hectáreas dedicadas a la 

siembra de cultivos permanentes y transitorios tenemos: 
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Cuadro 15.4 - Consumo de Fertilizantes a nivel nacional (Toneladas métricas)  

Consumo de fertilizantes NACIONAL COSTA SIERRA ORIENTE 

Cultivos Permanentes 370.279,476 248.543,568 88.629,408 33.106,752 

Cultivos Transitorios y Barbecho 252.824,292 149.770,656 90.991,152 12.062,232 

Total 623.103,768 398.314,224 179.620,56 45.168,984 

      Fuente: (Banco Mundial, 2013) 

Si tomamos en cuenta la importación de urea a fecha del 2013, el volumen 

ascendió a 246.661,49  toneladas de urea, apenas el 39,5% del total de fertilizantes 

agrícolas consumidos por hectárea, por lo cual existiría una demanda insatisfecha de un 

60.5 % a nivel nacional (376.442 Toneladas), de cual el 63% del total de la demanda 

insatisfecha responde a las necesidades de la Región Costa (237.159 Toneladas). 

El consumo anual en toneladas de fertilizantes es posible observarlo también 

por tipo de cultivo, como se muestra a continuación:  

Cuadro 16.4 - Consumo de Fertilizantes para principales cultivos permanentes 

Cultivos Permanentes Fertilizantes Necesarios (TM/año) 

Cacao 128.237,76 

Palma Africana 72.626,40 

Banano 54.903,24 

Plátano 38.162,88 

Caña De Azúcar Para Azúcar 28.516,32 

                   Fuente: (DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, 2013) 

Cuadro 17.4 - Consumo de Fertilizantes para principales cultivos transitorios 

Cultivos Transitorios Fertilizantes Necesarios 

Arroz 104.365,80 

Maíz Duro Seco 85.208,76 

Maíz Suave Seco 22.176,00 

Maíz Suave Choclo 15.870,96 

Papa 12.441,24 
                   Fuente: (DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, 2013) 

4.6 Análisis PEST 

4.6.1 Factores Políticos-legales 

 La urea está exenta del pago de  impuestos a la importación, a excepción del 

IVA y el Fodinfa debido a la ausencia de producción de este producto en el país. 
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 La urea es subsidiada por el estado a agricultores a pequeños y medianos 

productores agrícolas que estén asociados legalmente, y los pequeños y 

medianos productores agrícolas individuales, así como para proyectos o 

programas emblemáticos que desarrolle el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca según el artículo 2 de  la resolución 552-A  del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

 Para recibir el beneficio de la urea subsidiada el agricultor debe contar con no 

más de 20 hectáreas (según el cultivo) y está limitado a 20 productos agrícolas. 

(Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 2012)  

4.6.2 Factores Económicos  

 PIB Ecuador (2013): $90.02 mil millones (Banco Mundial, 2013) 

 Tasa de desempleo: 5.71 % (junio 30 del 2014) (Banco Central del Ecuador 

(BCE), 2013). 

 La tasa promedio de crecimiento de la importación  urea es del 3% para los 

próximos 5 años 

 376.442 Toneladas de Demanda insatisfecha de urea a nivel nacional 

Factores Socio-culturales 

 Agricultores tienden a comprar la urea proporcionada por el estado debido a que 

es subsidiada. 

 El 79,5% de las necesidades de urea pertenecen a la costa ecuatoriana. (70% de 

cultivos permanentes y 89% de cultivos transitorios se siembran el la costa 

ecuatoriana). 

 Las fuentes potenciales de biomasa para producción de urea se concentran en la 

costa ecuatoriana. 

4.6.3 Factores Tecnológicos 

 Procesos para la elaboración de urea a partir de Biomasa aun no experimentados 

comercialmente. 

 Tecnologías de producción de urea a partir de biomasa actualmente limitada y 

costosa. 

  



36 

 

4.6.4 Factores Ambientales 

 La producción de urea actualmente es llevada a cabo  a través del uso de 

hidrocarburos que generan residuos contaminantes al medio ambiente. 

 La producción de urea a través de biomasa es un proceso limpio que puede 

reemplazar el proceso de producción convencional a partir de hidrocarburos, sin 

embargo, es más costoso. 

4.7 Análisis de Porter 

El análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter es una herramienta de 

análisis usada generalmente para determinar la rentabilidad y la forma de la estrategia 

competitiva de la empresa. 

Gráfico 9.4 - Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Elaboración: Los autores 

4.7.1 Poder de negociación de los compradores: ALTO 

El poder de negociación de los compradores está influenciado por la 

concentración de compradores, la diferenciación del producto, la existencia de 

productos sustitutos, el volumen de compra, la identificación de la marca, entre otros. 

La urea es un producto dirigido al sector agrícola del país, por lo que los 

agricultores son los compradores de este producto, debido a la alta concentración de 

agricultores en el país  se podría considerar un menor poder de negociación del 

comprador, sin embargo, la urea es un producto estandarizado, lo cual eleva la posición 

del consumidor al poder elegir a su proveedor por la falta de diferenciación, sumado a 
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los frecuentes altos volúmenes de compra elevan el poder de negociación de los 

consumidores. 

4.7.2 Poder de negociación de los proveedores: MEDIO 

Los proveedores del producto se encuentran en países extranjeros debido a la 

falta de producción de la urea en el país, sin embargo ecuador importa urea desde más 

de 10 países, por lo que la empresa tiene la posibilidad de escoger el proveedor más 

accesible a sus necesidades, teniendo en cuenta que la distancia es un factor crítico en 

este tipo de comercio. 

4.7.3 Amenaza de los nuevos competidores: BAJO  

El sector de la urea es un mercado ya maduro con firmas ya posicionadas en el 

mercado, además, el sector publico controla gran parte de la demanda  debido a su 

precio parcialmente subsidiado y sus altos niveles de exportación, lo cual genera 

grandes barreras de entrada para nuevos competidores que quieran ingresar a este 

mercado. 

4.7.4 Amenaza de productos sustitutivos: BAJO 

En el mercado de los fertilizantes agrícolas se encuentra dos grupos: los 

químicos y orgánicos, sin embargo, la urea es el producto fertilizantes estándar en el 

mercado y es usado a nivel internacional de manera industrial debido a los grandes 

aportes de nitrógeno del producto al suelo para el rápido crecimiento de las plantas, por 

lo cual al ser comparado con fertilizantes orgánicos tiene un claro punto de 

diferenciación por lo que los sustitutos no tienen un gran impacto en este mercado. 

4.7.5 Rivalidad entre los competidores: MEDIA-ALTA 

Actualmente existen empresas bastante posicionadas en el mercado, como lo 

son Fertisa, Delcorp y el mismo sector público a través del MAGAP, sin embargo la 

oferta de mercado no es suficiente para abarcar toda la demanda emergente de este 

sector, esto debido al crecimiento del sector agrícola y la ausencia de mayores 

volúmenes de importación por parte de las empresas. 
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Ilustración 3.4 - Beneficios Económicos y Sociales del Proyecto 

 

    Elaboración: Los autores 
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CAPITULO V: PRODUCCION DE UREA A PARTIR DE BIOMASA 

En el presente capítulo se tratará acerca de las materias primas, proceso así 

como las tecnologías asociadas a la producción de urea a partir de biomasa. 

Se expondrá de igual manera la disponibilidad de los insumos necesarios y los 

diferentes tipos de residuos y productos asociados a su producción actualmente 

existente tomando como mercado objetivo la región costa, se incluirá también un 

análisis sobre la selección de alternativas por materias primas y tecnologías existentes. 

5.1 Materias Primas 

Como se explicó en el capítulo 2, la urea está compuesta por los siguientes 

elementos: Nitrógeno (N), Amonio (NH4), Fosforo (P), Potasio (K),  Magnesio (Mg)  y 

Azufre (S), estos componentes pueden ser encontrados a partir de elementos 

hidrocarburiferos y de la biomasa, la cual es generado por los residuos y desperdicios de 

las actividades pecuarias, agrícolas y agroindustriales. 

Gráfico 10.5 - Materias primas usadas en la producción  de urea. 

 

               Elaboración: Los autores 
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5.1.1 Materias primas generadas a partir de Hidrocarburos 

El término hidrocarburos significa compuestos orgánicos que contienen sólo 

carbono e hidrógeno. Mediante el uso de esta definición, se incluyen cuatro clases de 

hidrocarburos: alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Los compuestos aromáticos 

derivan sus nombres del hecho de que son aceites con olores fragantes. 

Los hidrocarburos mayormente usados en la generación de urea son los 

siguientes: 

 Gas Natural 

 GLP (Gas licuado de petróleo) 

 Nafta 

 Fuel Oil 

 Residuos pesados 

5.1.1.1 Gas Natural 

El gas natural es un combustible fósil que se forma cuando las capas de plantas 

y animales enterrados están expuestas a un intenso calor y presión a través de miles de 

años, es una fuente muy importante de energía para reducir la contaminación y 

mantener un medio ambiente limpio y saludable. El gas natural es un combustible 

"limpio", por lo cual no tiene repercusiones en el medio ambiente. 

Actualmente existen pocas reservas de gas certificadas, las cuales a final del 

año 2011 sumaron entre fuentes probadas, probables y posibles,  los 565.28 MMPC
2
, de 

los cuales el 94.01% abastece al sector eléctrico (Machala) mientras que el restante 

5.99% es  usado en la Industria (Quito, Cuenca, Guayaquil y Riobamba) y doméstico 

(bajo alto). 

  

                                                           

2 Millones de pies cúbicos  
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Cuadro 18.5 - Reservas de Gas natural en territorio ecuatoriano al 2011 (MMPC) 

Probadas 
Iniciales 
MMPCD 

Probadas 
Remanentes 

MMPC 

 Probables 
MMPC 

Posibles 
MMPC 

Reservas 
Totales 
MMPC 

224,634 136,178 55,225 373,881 565,284 

                      Elaborado por los autores 

5.1.1.2 Gas Licuado de Petróleo 

El gas licuado de petróleo (GLP) es un hidrocarburo combustible, el cual está 

constituido principalmente por propano, butano o mezclas de ellas, el cual se 

comercializa como combustible líquido, y se almacena y distribuye en recipientes 

herméticos a presión.  

Actualmente Ecuador produce anualmente 226.226 toneladas anuales de GLP, 

el cual abastece el 21.60% del consumo interno, dicho compuesto se obtiene de 3 

refinerías: La Libertad, Esmeraldas y Shushufindi, el restante 78,4% de GLP es 

importado de países como: Panamá, Estados Unidos, Perú, Argentina y Nigeria, los 

cuales suman un total de 821,053 toneladas importadas anualmente. 

Gráfico11.5 - Producción e Importación anual de GLP en Ecuador Tn/año 2013 

 

                                  Elaboración: Los autores 

Del total comercializado por el país, el 90,55% es de uso doméstico, mientras 

que los restantes tienen distintos fines como: beneficio social, industrial y agroindustrial 

y para el uso en taxis, como se muestra a continuación en el gráfico: 
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Gráfico 12.5 - Usos del Gas Licuado en el país 

  

 

                                 Fuente: (Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, 2013) 

5.1.1.3 Derivados del Petróleo 

Entre los derivados del petróleo se encuentran el nafta, el fuel oil y los residuos 

pesados, los  cuales son mayormente utilizados en la generación de combustible, 

además de ser conocidos por su alto nivel de contaminación ambiental. 
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Cuadro 19.5 - Oferta de Derivados del Petróleo  (millones de barriles) 

Fuente: EP PetroEcuador 

  

TRIMESTRE-AÑO 
PRODUCCION NACIONAL DE 

DERIVADOS 

IMPORTACIONES DE 

DERIVADOS 

OFERTA DE 

DERIVADOS 

I TRIMESTRE-

2012 
17,2 9,3 26,5 

II TRIMESTRE-

2012 
18,4 11,3 29,0 

III TRIMESTRE-

2012 
18,0 10,8 28,7 

IV TRIMESTRE-

2012 
17,9 11,6 29,0 

TOTAL 2012 71,5 43 113,2 

I TRIMESTRE-

2013 
15,8 11,7 27,6 

II TRIMESTRE-

20013 
17,1 11,9 29,0 

III TRIMESTRE-

20013 
19,0 12,5 31,4 

IV TRIMESTRE-

2013 
17,8 12,5 30,3 

TOTAL 2013 69,7 48,6 118,3 
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Cuadro 20.5: Importación de Derivados del Petróleo (millones de barriles) 

Fuente: EP PetroEcuador 

La producción nacional de derivados más el monto de importación es 

equivalente a  la oferta de derivados. En el tercer trimestre de 2013, esta oferta llegó a 

los 30.3 millones de barriles de un total de 118,3 millones durante todo el año, el cual 

fue inferior en 3.5% a la del tercer trimestre de 2013 y 2,6% inferior al total del 2012 

pero que fue compensada debido a un incremento de la importación de derivados 

(13.0%), permitiendo que la oferta entre el 2012 y 2013 sea superior en 3.3%. 

5.1.2 Biomasa 

El nombre biomasa se le conoce al material orgánico de origen vegetal, el cual 

además  de ser abundante en nuestro ecosistema  es la cuarta mayor fuente de energía 

del mundo, es renovable y puede ser sostenible. Actualmente la biomasa es usada para 

la creación de energía limpia, tratando de mitigar así el impacto de las tecnologías 

tradicionales de generación de energía contaminante, sin embargo, en Ecuador no existe 

una cultura de recolección ni de aprovechamiento de residuos orgánicos eficiente por lo 

que en muchas de las actividades agrícolas los desechos son llevados a los ríos o 

vertederos sin que exista alguna política de gestión de residuos que lo impida. 

PERIODO NAFTA ALTO OCTANO DIESEL GAS  LICUADO  
  

 
VOLUMEN 
MILLONES  

PRECIOS 
USD/BI 

VOLUMEN 
VOLUMEN  

PRECIO 
USD/BI VALOR  VALOR  PRECIOS  VALOR  

 

MILLONES 
USD 

MILLONES 
USD   

MILLONES 
USD 

MILLONES 
USD USB/BI MILLONES 

ENE-MAR 
12 2,8 

140,12 396,6 
3,6 137,31 491,6 2,2 69,61 156,6 

ABRI-JUN 
12 4,1 144,75 586,8 4,2 136,23 571,7 2,2 73,04 162,7 

JUL-SEP 
12 3,8 143,26 544,4 4,3 134,41 577,0 2,0 70,42 144,1 

OCT-DIC 
12 3,5 146,68 520,4 5 136,73 677,2 2,5 72,49 180,4 

TOTAL 
2012 14,2 143,91 2048,2 17,1 136,14 2317,5 8,9 71,44 643,8 

ENE-MAR 
13 4,1 141,63 580,6 4,9 139,11 683,0 2,3 70,51 161,1 

ABRI-JUN 
13 3,6 138,96 501,1 5,4 129,31 692,5 2,3 68,91 160,1 

JUL-SEP 
13 4,4 127,86 565,3 4,7 130,46 610,9 2,9 65,20 189,3 

OCT-DIC 
13 3,9 118,74 460,6 5,9 128,84 759,4 2,1 71,57 147,1 

TOTAL 
2013 16 131,68 2107,6 20,9 131,74 2745,8 9,6 68,74 657,5 
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El Ecuador es un país agrícola, donde se pueden encontrar grandes  

plantaciones de plátano de palma africana (Palma Aceitera), caña de azúcar, cacao, 

arroz, maíz, entre otros, luego de la fase de cosecha de estos productos, se separa gran 

parte de la planta de los frutos y posteriormente las agroindustrias se encargan de hacer 

usa separación definitiva antes de entrar a la producción final. Esta separación produce  

cantidades significativas  de residuos orgánicos que constituyen lo que se llama biomasa 

el cual puede ser aprovechable con fines energéticos o de producción de fertilizantes. 

Actualmente la biomasa es obtenida de las siguientes actividades: 

Ilustración 4.5. - Formas de obtención de biomasa según actividades 

 

            Elaboración: Los autores 

5.1.2.1 Actividades agrícolas, agroindustrias y forestales 

Como se explicó en el capítulo 4, Ecuador cuenta con 11,7 millones de 

hectáreas destinados a múltiples usos, de los cuales el 12.4% es destinado a los cultivos 

permanentes y un 8.53% a cultivos transitorios y barbecho en los cuales es necesario el 

uso de fertilizantes. 

La región costa cuenta con la mayor proporción de hectáreas utilizadas para 

cultivos permanentes y transitorios  a nivel nacional con el 67.1%  y  59.2% 

correspondiente, le sigue la región sierra con el 23.9% y 35,9% y finalmente la región 

oriente con el  8,9% y 4,7% correspondiente 

Las hectáreas destinadas a cultivos permanentes y transitorios concentran la 

mayor participación de las actividades agrarias por lo cual se convierten en la mayor 
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fuente de residuos para la generación de biomasa, entre las cuales se encuentran los 

cultivos de arroz, de maíz maduro, de cacao y de palma africana 

Cuadro 21.5: Residuos orgánicos anuales de los principales cultivos del Ecuador 

(Toneladas métricas anuales) 

Cultivo Ciclo Residuo Cantidad Total TM anuales 

Arroz Corto Cáscara de arroz 329,257 

Maíz duro Corto Tusas, pancas, otros 2,279,861.20 

Cacao Largo Cáscara, pulpa 666,095 

Palma africana Largo Raquis, cuesco, fibras 926,735 

Total   4,201,948 

Fuente: (Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013) 

Según el Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (SINAGAP), de manera anual se obtienen aproximadamente 4, 

201,948 toneladas anuales de desperdicios o residuos de los principales cultivos del 

ecuador, incluyendo tanto los cultivos permanentes como transitorios. En el territorio 

Ecuatoriano se dedican un total de 508 mil hectáreas de tierra para el cultivo de cacao, 

338 mil hectáreas para el maíz duro, 288 mil para la palma africana  y 414 mil 

dedicados a la siembra de arroz, de los cuales se pueden obtener residuos para la 

obtención de la urea  
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Cuadro 22.5: Principales cultivos del Ecuador (miles de Toneladas) por región 

Producto Territorio Hectáreas % 

ARROZ NACIONAL 414,146.00 100.00% 

SIERRA 3,902.00 0.94% 

COSTA 410,170.00 99.04% 

ORIENTE 74.00 0.02% 

MAIZ DURO SECO NACIONAL 338,130.00 100.00% 

SIERRA 61,002.00 18.04% 

COSTA 262,080.00 77.51% 

ORIENTE 15,047.00 4.45% 

CACAO NACIONAL 508,885.00 100.00% 

SIERRA 77,595.00 15.25% 

COSTA 385,265.00 75.71% 

ORIENTE 46,025.00 9.04% 

PALMA AFRICANA NACIONAL 288,200.00 100.00% 

SIERRA 75,814.00 26.31% 

COSTA 189,550.00 65.77% 

ORIENTE 22,836.00 7.92% 

Fuente: (DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, 2013) 

5.1.2.1.1  Disponibilidad de Biomasa en el Ecuador 

5.1.2.1.1.1.1 Arroz  

En el territorio Ecuatoriano se dedican 414.146 hectáreas a la siembra de arroz, 

de los cuales, el 99% del total, es decir, 410.170 hectáreas se encuentran en la región 

costa, mayormente en la provincia del Guayas y los Ríos, con una participación del 62% 

y 34% de total de hectáreas  respectivamente. 

La cascarilla de arroz es obtenida a partir de los residuos de las piladoras, el 

cual el material utilizado para la obtención de biomasa, los residuos totales del arroz  se 

compone en polvillo, arrocillo, impurezas y la cascarilla del arroz, como se muestra a 

continuación: 
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Cuadro 23.5 - Cascarilla de arroz disponible por Tonelada métrica de arroz seco 

 
1 TM DE ARROZ SECO CON 14% DE 

HUMEDAD  

PRODUCTOS MASA KG PORCENTAJE 

ARROZ PILADO ENTERO 625 63% 

ARROCILLO (mayor 1/4 y menor 3/4) 50 5% 

POLVILLO 85 8% 

CASCARILLA BIOMASA DISPONIBLE 225 23% 

IMPUREZAS 15 1% 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2007) 

De total de desperdicios del proceso de pilado del arroz, el 23% corresponde a 

la cascarilla, tomando en cuenta los datos mostrados anteriormente, es posible calcular 

la cascarilla de arroz disponible potencial a partir del índice de producción de arroz del 

año 2013, el cual fue de 1, 431,552 toneladas, con lo cual se obtendría un total de 

329,256.96 toneladas de cascarilla de arroz. 

Como dato adicional, se tiene que actualmente Ecuador cuenta con 119 

piladoras de arroz, del cual el 99% de estas se encuentra en la región Costa, 

mayormente en Guayas y los Ríos, como se muestra continuación:  

Cuadro 24.5 - Piladoras de Arroz en el territorio Ecuatoriano 

Provincia  N° Piladoras Porcentaje 

Guayas 64 54% 

Los Ríos 31 26% 

Manabí  13 11% 

Loja  6 5% 

El Oro 4 3% 

Cañar 1 1% 

Total  119 100% 

                                Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 2012) 

5.1.2.1.1.2 Maíz duro 

Los desechos del maíz duro provienen de  dos fuentes: la fase de cosecha de la 

mazorca a través de las  matas (pancas), y a través de las máquinas desgranadoras de 

mazorcas de maíz,  las cuales producen tusa y hojas. 

A continuación se muestra el total de residuos disponibles para biomasa por 

cada tonelada de maíz en mazorca y en la planta:  
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Cuadro 25.5 - Residuos de maíz duro disponibles para biomasa por tonelada de 

cosecha 

A Partir de 1 TM de maiz en mazorca y en la planta    Porcentaje 

Grano       30% 

Pancas,Hojas,tusas 
   

69% 

Impurezas 
   

1% 

Biomasa disponible kg       690% 

             Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 2012) 

Actualmente en  Ecuador se producen  991,244 toneladas anuales de maíz 

duro, lo que corresponde al 31% del total de maíz con cascara, el 69% restante es 

aprovechable para la generación de biomasa, obteniéndose así un total de 2, 279,861.20 

toneladas disponible en todo el territorio ecuatoriano, del cual el 77.51% corresponde a 

región costa, es decir,  aproximadamente 1, 767,120 toneladas concentradas en esta 

región. 

5.1.2.1.1.3 Cacao 

De la producción del cacao, una gran parte se considera residuo, ya que es el 

grano seco el usado para la generación de chocolate, el residuo restante, la cascara, se 

genera en la etapa de cosecha. 

Actualmente se producen en el territorio ecuatoriano 128,446 Toneladas de 

cacao, de cada 10 mazorcas se obtiene una libra de cacao seco y cada mazorca pesa 

aproximadamente 2 libras, por lo que se produce un total de 2,568,920 TM de mazorcas 

al año. Se tiene como dato  que el 12.5% del peso total de la fruta corresponde grano 

fresco y el 87.5% de la fruta es residuo que puede utilizarse; además es necesario 

considerar que el 10% del cacao producido es de carácter orgánico por lo que sus 

residuos son usados totalmente en el abonado de la tierra.  

A partir de los datos enunciados anteriormente se tiene lo siguiente: 

Cuadro 26.5: Producción de Cascara de Cacao potencial anual (toneladas 

métricas) 

Producto Producción Mazorcas Al 
Año 

Residuos De 
Cacao Orgánico 

Total Residuo 
Disponible 

Biomasa 
Disponible 

Cacao 128.446,00 2.568.920,00 256.892,00 2.312.028,00 666.095 

Fuente: (DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, 2013) 

Luego de los cálculos correspondientes se tiene que actualmente Ecuador 

cuenta con una producción de cascara de cacao equivalente a 666.095 toneladas 
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métricas anuales, de las cuales el 75.71% corresponde a la producción en la región 

costa, esto es 504,300 toneladas disponibles. 

5.1.2.1.1.4 Palma Africana 

La palma africana es usada para la extracción del aceite de palma, de este 

proceso  el 40% de la planta es considerado residuo disponible para la generación de 

Biomasa, el cual a su vez se divide en cuatro tipos: el 20% corresponde al raquis, el 

15% es fibra, y  el restante 5% se llama cuesco, el cual es el lodo generado  de todos los 

efluentes en el proceso de extracción. 

Actualmente se produce 2.316.837 toneladas métricas de palma africana en el 

Ecuador, del cual 926.735 toneladas son usadas como residuos orgánicos disponibles 

para la generación de biomasa, como se muestra a continuación: 

Cuadro 27.5: Residuos del proceso de la fruta de la palma africana 

Producto Producción Raquis Fibra Cuesco Biomasa Disponible 

Palma Africana 2.316.837,00 463.367,40 347.525,55 115.841,85 926.735 

Fuente: (Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013) 

El 65.77% del total de palma africana producida corresponde a la región costa, 

por lo que 609.514 toneladas de residuos son producidos en esta región, mayormente en 

las provincias de Esmeraldas y Los Ríos, como se muestra a continuación:  

Tabla 4.5: Extractoras de palma africana en el Ecuador 

Región  N de 
extractoras 

Extractoras 

Amazónica 3 Palmar, Palmeras del Ecuador,Teobrama 

Esmeraldas - San 
Lorenzo 

4 Palmeras de los Andes, Palecepa,San Patricio,Agripalm 

Los Ríos 5 PalmRios,San Patricio,Quevepalma,Palmisa,Agroaceite y 
Agroparaiso 

Guayas 1 Olitrace 

Esmeraldas-
Concordia-Quininde 

23 Epacen,Palcien,Palmex,Teobrama,La Joya,Atahualpa,Sosoram,San 
Daniel,dalauma,Texa,Unipalm 

      

Fuente: ( Asociación Nacional de Cultivadores en Palma Aceitera (ANCUPA), 2012) 

5.1.3 DESECHO DE ACTIVIDADES PECUARIAS 

El desecho proveniente de las actividades pecuarias se concentra en la 

generada por el estiércol de ganados y aves, los cuales son considerados desechos 

orgánicos. 
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Según datos proporcionados por la encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua ESPAC (2013) se conoce que existen 5,2 millones de cabezas 

de ganado vacuno, 1,2 millones de ganado porcino y 739 mil de ganado ovino, de los 

cuales se puede obtener las toneladas de residuos orgánicos generados anualmente por 

estos grupos, como se muestra a continuación:  

Cuadro 28.5: Estiércol anual generado de la crianza de ganado (Toneladas) 

  Vacuno Porcino Ovino 

Región Población 

en unidades 

Toneladas de 

estiércol 

anual 

Población 

en 

unidades 

Toneladas 

de 

estiércol 

anual 

Población 

en 

unidades 

Toneladas 

de 

estiércol 

anual 

Sierra 2.651.175 33.139.688 845.659 1.814.953 714.291 625.719 

Costa 1.900.321 23.754.013 303.045 650.396 16.954 14.852 

Oriente 684.054 8.550.675 69.834 149.877 8.230 7.209 

Total 5.235.550 65.444.375 1.218.538 2.615.225 739.475 647.780 

Fuente: (DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, 2013) 

De la cría de aves también es posible obtener estiércol, la población aviar es de 

52 millones, de las cuales es posible obtener un total de 3,2 millones de toneladas de 

estiércol anualmente: 

Cuadro 29.5: Toneladas de estiércol anual generado de la crianza de aves (de 

campo y avícolas) 

  De campo Avícolas Total Toneladas de estiércol anual 

Total Nacional 10.513.791 41.828.206 52.341.997 3.258.646 

Región Sierra 4.686.647 27.437.975 32.124.622 1.999.976 

Región Costa 4.324.367 12.884.284 17.208.651 1.071.356 

Región Oriental 1.502.776 1.505.948 3.008.724 187.314 
Fuente: (DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES, 2013) 

5.1.4 DESECHOS PROVENIENTES DE BASURA INDUSTRIAL Y 

URBANA 

Los desechos provenientes de basura industrial y urbana se concentran en las 

ciudades con mayor afluencia poblacional y comercial, es por esto que ciudades  como 

Guayaquil y Quito posean los más altos  índices de generación de basura, como se 

muestra a continuación: 
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Cuadro 30.5: Tasa de generación diaria de basura en las principales ciudades del 

Ecuador 

Ciudad TM/día 

Quito 1650 

Guayaquil: 2500 

                                                           Fuente: (Ecuador Inmediato, 2014) 

5.1.5 Elección de fuentes de Biomasa por disponibilidad 

Para poder determinar la fuente adecuada de generación de biomasa es 

necesario tener en cuenta 3 aspectos esenciales:  

 La Disponibilidad.  

 El nivel de Dispersión en el territorio Ecuatoriano. 

 La complejidad de acopio. 

A continuación se muestran un resumen de las principales fuentes de biomasa 

disponible en el Ecuador tomando en cuenta las variables de decisión nombradas 

anteriormente: 

Cuadro 31.5: Disponibilidad de Biomasa por fuente de generación de residuos 

Tipo de Biomasa/Materia 
Prima 

Disponibilidad  
(TM/año) 

Dispersión en el Territorio 
Ecuatoriano 

Complejidad de 
Acopio 

Estiércol de ganado 
vacuno 65.444.375 Alta Alta 

Estiércol de aves 3.258.646 Alta Alta 

Residuos de cacao 666.095 Alta Media 

Residuos de maíz 2.279.861 Media Media 

Residuos de palma 
africana 926.735 Baja Baja 

Cascarilla de arroz 329.257 Baja Baja 
Elaboración: Los autores 

De la información mostrada se puede observar un alto nivel de dispersión para 

los residuos orgánicos obtenidos de las actividades pecuarias avícola asociado también a 

una alta complejidad de acopio, esto debido a que tales actividades se realizan a lo largo 

de todo el territorio nacional sin que existan zonas especializadas de acopio para este 

tipo de residuos, por consiguiente,  el acceso a estos es muy limitado. 

Por otra parte, de las fuentes de biomasa a partir de las actividades agrícolas el 

cultivo de cacao posee una alta dispersión en el territorio nacional, mayormente 

concentrado en provincias como Los Ríos y el Guayas, aunque una complejidad de 

acopio menor a las actividades pecuarias y aviares, debido a una mayor facilidad de 
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obtención de este residuo que sin embargo, también carece de centros de acopio 

especializados. 

En el caso de la cascara de arroz  y los residuos de la palma africana sin 

embargo, se tienen las mejores condiciones de acceso y facilidad de obtención debido a 

la existencia de lugares de acopio y a la concentración de la materia prima, en el caso de 

la palma, a través de las plantas extractoras de aceite, ubicadas en áreas de fácil 

accesibilidad, y en el caso de la cascara de arroz, en plantas piladoras, las cuales 

también están ubicadas en áreas de fácil accesibilidad y optima disponibilidad de 

infraestructura, por lo cual para la producción se la urea se utilizará la cascarilla de 

arroz. 

5.1.6 Evolución de la  producción de arroz y palma africana 

El arroz y la palma africana son las principales fuentes de biomasa en el 

Ecuador, y también en la región costa, región que será el mercado objetivo para la 

realización del proyecto debido a las grandes concentraciones de cultivos permanentes y 

transitorios como se mostró en el capítulo IV, por lo tanto, es necesario  por lo tanto 

tener en cuenta las tasas de crecimiento de  producción de los dos productos ya 

nombrados, ya que estos corresponden a los insumos necesarios para la generación de 

urea. 
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Cuadro 32.5: Evolución de la producción de arroz (2000-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013) 

Según datos proporcionados por el (SINAGAP), la producción de arroz ha 

experimentado un crecimiento promedio de 4% anual, tomando en cuenta los registros 

de producción de 13 años consecutivos comenzando desde el año 2000, el año 2010 

presentó la mayor fluctuación de producción de arroz al incrementarse la tasa de 

producción en 55% con respecto al año 2009. 

  

Año Toneladas de Producción % crecimiento anual 

2000 971.806 - 

2001 1.018.696 5% 

2002 1.063.620 4% 

2003 908.113 -15% 

2004 950.357 5% 

2005 1.109.508 17% 

2006 1.254.269 13% 

2007 1.134.633 -10% 

2008 1.054.787 -7% 

2009 1.098.516 4% 

2010 1.706.193 55% 

2011 1.477.941 -13% 

2012 1.565.535 6% 

2013 1.431.552 -9% 

% crecimiento promedio anual 4% 
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Cuadro 33.5 - Evolución de la producción de Palma Africana (2000-2013) 

Año Toneladas de Producción % crecimiento anual 

2000 1.238.987  

2001 1.227.391 -1% 

2002 909.392 -26% 

2003 991.145 9% 

2004 1.221.346 23% 

2005 1.554.391 27% 

2006 1.673.089 8% 

2007 1.809.474 8% 

2008 2.204.314 22% 

2009 2.226.775 1% 

2010 2.850.465 28% 

2011 2.097.356 -26% 

2012 2.649.051 26% 

2013 2.316.837 -13% 

% crecimiento promedio anual 7% 

Fuente:(Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013) 

Según datos proporcionados por el (SINAGAP), la producción de arroz ha 

experimentado un crecimiento promedio de 4% anual, tomando en cuenta los registros 

de producción de 13 años consecutivos comenzando desde el año 2000, el año 2010 

presentó la mayor fluctuación de producción de arroz al incrementarse la tasa de 

producción en 55% con respecto al año 2009. 

5.1.7 Capacidad de urea generada a partir Biomasa 

Como se explicó en el inciso anterior, los residuos orgánicos provenientes de 

las actividades agrícolas presentan una mejor disponibilidad y facilidad de obtención a 

través de centros de acopio existente, mayormente localizados en la región costera del 

país. Sin embargo, es necesario conocer el potencial de urea generado a partir de la 

biomasa disponible de las fuentes ya nombradas anteriormente, los valores a 

continuación pueden varias de acuerdo a la tecnología usada para la conversión de 

biomasa en urea:   
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Cuadro 34.5 – Cantidad de urea potencial generada a partir de residuos agrícolas. 

Origen de Biomasa 
Cantidad de 

residuo 
(TM/año) 

Cantidad de urea que 
se puede generar 

(TM/año) 

Relación Urea/Residuos 
generados (%) 

Cacao 666.095 260.044 39,04 

Maíz duro 2.279.861 1.199.891 52,63 

Palma africana 926.735 590.052 63,67 

Cascarilla de arroz 329.257 158.109 48,02 
Fuente: Magap (2010) 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la transformación de los residuos 

agrícolas a urea poseen un alto grado de porcentaje de desecho, en primer lugar se 

encuentra los residuos de la palma africana, de la cual se aprovecha el 63,67% de esta 

para convertirse en urea, mientras en el extremo inferior se tiene al cacao, del cual solo 

el 39,04% del total de los residuos es convertido en urea. 

Aun cuando el maíz presenta la mayor tasa de generación de residuos anuales y 

por consiguiente una mayor cantidad de urea generada, su facilidad y disponibilidad de 

obtención es menor a la de la cascarilla de arroz y la palma africana como fue expuesto 

en el inciso anterior, por lo que para la generación de urea a partir de residuos orgánicos 

se tomaran en cuenta la cascarilla de arroz y la palma como materia prima adecuada. 

5.2 Proceso de generación de Urea a partir de Biomasa 

La urea comercial usada como fertilizante agrícola es generada a partir de la 

síntesis del amoniaco que al ser combinado químicamente con el dióxido de carbono 

luego es transformado en urea, de la misma manera, la combinación de amoníaco con 

ácido sulfúrico es transformado en sulfato de amonio, el cual también es usado como 

fertilizante químico, de lo cual se puede concluir que a partir del amoniaco se extiende 

una gran cantidad de fertilizantes para el uso agropecuario. 

El amoniaco (NH3) a su vez, es generado a partir de la síntesis del Hidrogeno 

(H2) y el Nitrógeno (N2), siendo el primero de estos obtenido a partir de un compuesto 

conocido como “syngas” el cual es un gas de síntesis en bruto natural rico en hidrogeno. 

La obtención del syngas sin embargo, se extiende al uso de distintas 

tecnologías según el producto o materia prima usada para su transformación, los 

hidrocarburos  ligeros como el gas natural  y el GLP usan el proceso de reformado 

catalítico de vapor,  los hidrocarburos líquidos como el diésel y el nafta el proceso de 

oxidación parcial, mientras que en el caso de la biomasa, el proceso de obtención del 

syngas se conoce como gasificación. 
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La materia prima, como ya se ha explicado se compone principalmente de 

productos residuales agrícolas entre los cuales se incluye la cáscara de arroz y los 

residuos de la palma africana, sin embargo, en términos generales puede extenderse al 

uso de maní cascos, subproductos de algodón, bagazo de caña de azúcar y el rastrojo de 

maíz; ramas de árboles, astillas de madera, biomasa leñosa vegetativa y otros materiales 

fibrosos.  

El siguiente grafico muestra de manera sencilla el proceso general de 

transformación de Biomasa a urea:  

Gráfico 13.5 - Proceso general de transformación de Biomasa a urea 
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Fuente: (BIONITROGEN, 2013) 

 

El proceso de conversión es respetuoso del medio ambiente y convierte las 

materias primas no petroleras en fertilizante de nitrógeno. Desde el punto de vista 

químico, el proceso de transformación de la biomasa a urea sigue el siguiente modelo: 

Gráfico 14.5 - Esquema de transformación química de la Biomasa a  fertilizantes 

nitrogenados 

 

Fuente: INP (2013) 
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5.2.1 Gasificación 

La gasificación es un proceso termoquímico en el que un sustrato carbonoso 

(carbón, biomasa, plástico) es transformado en un gas combustible mediante una serie 

de reacciones que ocurren en presencia de un agente gasificante (aire, oxígeno, vapor de 

agua o hidrógeno). (Yúfera, 1996) 

La gasificación se consigue mediante la combustión parcial de la biomasa en 

un ambiente bajo en oxígeno, dando lugar a la liberación de un producto gaseoso (gas 

pobre o syngas). El gasificador puede ser bien de un reactor de "lecho fijo", "lecho 

fluidizado" o con una configuración "de flujo arrastrado". El gas resultante es una 

mezcla de monóxido de carbono, agua, CO2, carbón, alquitrán y de hidrógeno, y que 

puede ser utilizado en motores de combustión, microturbinas, pilas de combustible o 

turbinas de gas para la generación de energía. 

El gas de síntesis se pueden purificar medianamente usando adsorbentes 

carbonosos en una torre de adsorción multi-componente antes de someterse a un 

proceso de purificación de avanzada en la que se elimina el sulfuro de hidrógeno por 

adsorbentes y los hidrocarburos aromáticos son descompuestos por catalizadores. 

Ilustración 5.5 - Proceso de generación de Syngas a través de la Gasificación de la 

Biomasa 

 

Fuente: (HISHIDA, AKIBA, SHINODA, AMARI, YAMAMOTO, & MATSUMOTO, 2011) 

Las tecnologías actualmente existentes brindadas por compañías especializadas 

en la creación del syngas son las siguientes: 
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Gráfico 15.5 - Tecnologías existentes para la creación del Gas de síntesis (Syngas) 

 

                                           Fuente: INP (2013) 

5.2.2 Obtención del amoniaco 

Como se describió anteriormente, el amoniaco (NH3) es un compuesto 

generado por la síntesis del Hidrogeno (H2) y el Nitrógeno (N2), siendo el primero de 

estos obtenido a partir de gas de síntesis o syngas, el amoniaco como producto químico 

tiene múltiples usos, los cuales se muestran a continuación: 

Ilustración 6.5 - Usos del amoniaco 

 

Fuentes: (Chemical Engineering Department at the Industrial Engineering School of the 

Universidad Politecnica de Madrid., 2013) 

Es importante recalcar que la síntesis del amoníaco es independiente del 

proceso empleado para la creación del syngas, sin embargo, puede afectar la calidad de 

este y afectar al diseño del bucle de síntesis y a las condiciones de operación. 

Hay tres secciones fundamentales en el proceso de fabricación 

1. Gasificación Reformado: 

 Gasificación del carbón 

 Oxidación parcial y Reformado con vapor 

2. Conversión-depuración:   
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 Conversión de CO a H2 y CO2 

3. Bucle de síntesis:   

 Compresión y reacción a alta presión y temperatura. (Es necesario 

realizar una purga de inertes cuando la materia prima es el Gas natural)  

El proceso mostrado a continuación para la generación de amoniaco a partir del 

syngas es el basado en método de reformado con vapor (El 85% de la producción 

mundial de amoníaco emplea procesos de Reformado con vapor). 

 

Ilustración 7.5 - Flujo de síntesis del amoniaco por proceso de Reformado con 

vapor

 

Fuente: (Chemical Engineering Department at the Industrial Engineering School of the Universidad 

Politecnica de Madrid., 2013) 

Luego de la obtención del gas de síntesis o syngas, este se comprime a una 

presión de 200 atm. Aproximadamente  (compresor centrífugo con turbina de vapor) 

para luego dirigirse  al reactor donde el amoníaco amoniaco es producido, sobre un 

lecho catalítico.  

En un solo paso por el reactor la reacción es muy incompleta con un 

rendimiento del 14-15%. Por tanto, el gas de síntesis que no ha reaccionado se recircula 

al reactor pasando antes por dos operaciones: 

a. Extracción del amoníaco mediante una condensación. 
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b. Eliminación de inertes mediante una purga, la acumulación de inertes es 

mala para el proceso. El gas de purga se conduce a la unidad de recuperación. 

 Ar para comercializarse 

 CH4 se utiliza como fuente de energía 

 N2 y H2 se introducen de nuevo en el bucle de síntesis  

En el proceso mencionado existen 3 variables que se deben optimizar para 

obtener un rendimiento adecuado y son: presión, temperatura y actividad del 

catalizador. Estas influyen en la cinética y en el equilibrio de la reacción. El amoníaco 

se almacena en un tanque criogénico a -33ºC, el amoníaco que se evapora (necesario 

para mantener la temperatura) se vuelve a introducir en el tanque. 

5.2.3 Obtención de la urea 

La urea es el producto final de la descomposición química del amoníaco y el 

bióxido de carbono, estos dos compuestos se someten a altas presiones y temperaturas 

elevadas para formar carbamato de amonio, que luego se deshidrata a presiones  a partir 

de 135 ºC  para producir urea y agua según la reacción endotérmica reversible: 

NH4 
+
 (CO2 -NH2) 

     NH2 – CO - NH2  + H2O (0) 

Las reacciones químicas entre el NH3 (amoniaco)  y el CO2 (bióxido de 

carbono) disueltos en agua son muy diversas según las condiciones en que se 

producen (relación molar NH3/CO2 y temperatura): 

  NH3  + CO2  + H2O       NH4 + (HCO3) =  bicarbonato amónico   (1) 

 2 NH3 + CO2 + H2O    2(NH4 +)CO3 = carbonato amónico         (2) 

 2 NH3 + CO2                   NH4 + (CO2 -NH2) = carbamato amónico (3) 

Las cantidades de CO2 necesarias se producen durante la fabricación del 

amoníaco lo cual permite la síntesis directa de la urea de estas materias primas. Existen 

dos tipos de procesos actualmente para para la separación del carbamato residual y 

generación de urea:  

 Descompresión 

 Desgasado o “stripping” con CO2 
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5.2.3.1 Procesos por descomposición  

Dentro del proceso por descomposición el efluente saliente del reactor se 

lamina desde la presión de 180 ata
3
 a 18 ata (por ejemplo), de manera que el carbamato 

no convertido en urea se descompone casi totalmente y se genera una corriente gaseosa 

en la que se incluye el amoniaco en exceso que permanecía disuelto. La fase líquida 

separada del gas está constituida por una solución saturada de carbamato, CO2  y NH3, 

en la que está disuelta la urea producida. Esta disolución se lamina nuevamente a 1,8 ata 

para descomponer el resto de carbamato, se concentra en una serie de evaporadores que 

eliminan el agua que la acompaña para, finalmente, cristalizar la urea en un cristalizador 

o, más frecuentemente, granularla en una torre de perdigonado (“prilling”). El diagrama 

de bloques de este proceso se incluye en la figura 5.5 a la izquierda. (Chemical 

Engineering Department at the Industrial Engineering School of the Universidad 

Politecnica de Madrid., 2013). 

Dentro de estos procesos se encuentran las tecnologías de Snamprogetti, Urea 

Casale, Toyo. 

Ilustración 8.1 - Procesos alternativos de fabricación de urea 

 

Fuente: (Chemical Engineering Department at the Industrial Engineering School of the Universidad 

Politecnica de Madrid., 2013) 

5.2.3.2 Procesos por desgasado 

El proceso de desgasado se basa en la idea de no reducir la presión absoluta del 

efluente del reactor, sino en reducir la presión parcial del amoniaco de la fase gaseosa, 

con lo que se desplaza el equilibrio de la reacción (ecuación n° 2) hacia la izquierda. 

Para ello se pone en contacto la corriente saliente del reactor con el CO2  comprimido 

que se alimenta a la planta. De esta manera, además de descomponerse el carbamato no 

                                                           

3 Atmósfera Absoluta 
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convertido en urea, se desgasa la solución de urea del exceso de amoníaco. A 

continuación se procede a la descompresión escalonada, como en el proceso 

convencional, se evapora el agua para concentrar la solución de urea y se procede a su 

cristalización o granulación. El diagrama de bloques de este proceso se incluye en la 

ilustración  5.5 a la derecha. (Chemical Engineering Department at the Industrial 

Engineering School of the Universidad Politecnica de Madrid., 2013) 

Las tecnologías disponibles para este tipo de procesos son: la Stamicarbon II, 

Snamproggetti II y Montedison (Chauvel y L. 1985). 

La ventaja que  ofrece la alternativa de descomposición por desgasado se 

encuentra en su capacidad de ahorro energético, por lo cual se empleará este proceso en 

la elaboración del producto. La laminación de la solución de urea cargada de gases 

disueltos supone una pérdida de entalpía
4
 muy importante y obliga a comprimir una 

gran masa de gases absorbidos en agua para reciclarlos al reactor. En cambio, en el 

“stripper” se elimina una gran parte de estos gases sin variar la presión total (solo varía 

la parcial de amoniaco) con lo que se pueden reciclar al reactor sin consumo de energía; 

ahora aparece un sobrante de calor originado en la reacción (ecuación n° 2) que se 

puede aprovechar para generar vapor de media presión. Debe evitarse largos tiempos de 

permanencia de la solución de urea a bajas temperaturas para evitar la hidrólisis que 

corresponde a la reversión de la reacción (ecuación n° 0). (Chemical Engineering 

Department at the Industrial Engineering School of the Universidad Politecnica de 

Madrid., 2013) 

Una vez desgasada la solución de urea, se procede a agotar los restos de 

amoníaco, anhídrido carbónico y urea descomprimiendo escalonadamente la solución, 

como el proceso convencional. Si no se hiciera así, se perdería amoniaco y se originaría 

una fuerte emisión de este gas en la granulación, con las consiguientes pérdidas de 

rendimiento y contaminación del medio ambiente. (Chemical Engineering Department 

at the Industrial Engineering School of the Universidad Politecnica de Madrid., 2013) 

A continuación se puede apreciar el  Diagrama simplificado del proceso de 

fabricación de urea con “stripper” de CO y torre de perdigonado: 

                                                           

4 magnitud termodinámica, simbolizada con la letra H mayúscula, cuya variación expresa una 

medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico, es decir, la 

cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. 
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Ilustración 9.5 - Proceso de fabricación de urea con “stripper” de CO2 y torre de 

perdigonado a partir del amoniaco (NH3) 

 

Fuente: (Chemical Engineering Department at the Industrial Engineering 

School of the Universidad Politecnica de Madrid., 2013) 

5.2.4  Impacto Ambiental de la Generación de urea 

El uso de hidrocarburos para la generación de urea representa un alto riesgo 

ambiente, esto debido a las emisiones de azufre, nitrógeno y metales pesados generados 

en el proceso de creación de la urea, y demás efluentes contaminantes.  

Por el otro lado el uso de biomasa considera la generación de urea a través de 

un proceso limpio y sin contaminación apreciable, además beneficia a la reducción de 

desechos agrícolas que en otras circunstancias debieran ser quemados, enterrados o 

almacenados.
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS FINANCIERO 

En el presente capitulo se detallan cada uno de los rubros económicos 

determinantes de la rentabilidad potencial del proyecto en un horizonte de planeación de 

10 años, así como la localización de la planta y los costos que se incurrirán en la 

creación de la planta procesadora de biomasa y demás procesos operativos y no 

operativos. 

Se detallan también los ingresos anuales del proyecto en toneladas y por saco 

de 50kg, ya que este último es el tamaño comercial de venta. 

También se detallan los estados financieros correspondientes al estado de 

resultados y el flujo de caja del proyecto con sus respectivas medidas de mérito, es 

decir, el VAN y la TIR, las cuales son indicadores de la rentabilidad del proyecto para el 

inversionista. 

Finalmente se expone el punto de equilibrio de ventas y  un análisis de 

sensibilidad aplicada a las variaciones porcentuales de los ingresos y del costo de venta 

con el fin de observar la volatilidad de las medidas de mérito ante tales cambios.  

6.1 Ubicación de la Planta 

La ubicación de la planta depende mayormente de la cercanía con la fuente de 

insumos, que este caso es la cascarilla de arroz; en este escenario, Guayas se convierte 

en la principal provincia proveedora de este bien, ya que el 54% de la producción de 

cascarilla se encuentra en dicha provincia, mayormente en ciudades como Daule y 

Salitre donde hay una mayor concentración de piladoras,  por lo cual la planta de 

producción de urea estará localizada en la ciudad de Daule. 
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Ilustración 10.6 - Macro-localización de la Planta 

 

             Fuente: (Google, Inc, 2014) 

6.2 Capacidad de la Planta 

Según la información del mercado existe una demanda insatisfecha de 376.442 

toneladas anuales, de cual el 63% corresponde a la región costa (237.159 Toneladas), 

añadido a esto, con la disponibilidad de cascarilla de arroz existente es posible generar 

hasta 158.109 TM/año, es decir, hasta un 66% de la demanda insatisfecha en la costa, 

sin embargo, las necesidades de inversión en una planta de producción de urea son muy 

elevados aunque considerablemente bajos en relación a la construcción de una planta de 

urea a base de hidrocarburos, las cuales son también las más comunes, por lo cual se 

consideró para el presente proyecto la creación de una planta productora de urea de 

50.000 TM/año, que pueda responder a  un 21% de la demanda insatisfecha de la región 

Costa, y a nivel nacional un 13,28%. 

6.3 Inversión 

Para el presente proyecto se consideraron los siguientes rubros de inversión:  
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Cuadro 35.6 - Inversión Inicial del Proyecto 

Inversión Monto 

Terreno $ 200.000 

Equipos $ 50.000.000 

Obras Civiles $ 2.500.000 

Total Activos Fijos $ 52.700.000 

Imprevistos $ 2.635.000 

Capital de Trabajo $ 890.456 

TOTAL INVERSION $ 56.225.456 

                                            Elaboración: Los autores 

Para la construcción de la planta y demás obras civiles se necesita un total de 

20 hectáreas de terreno, actualmente el precio por hectárea de tierra en sectores no 

urbanos se encuentra en aproximadamente $10.000, así mismo se destinó un 5% del 

total de la inversión para posibles imprevistos en el presupuesto, adicionalmente, el 

costo de los equipos está basado en un costo proporcional al de una planta de 

producción de 200.000 TM/año como se especificó en el apartado anterior. El capital de 

trabajo fue calculado a través del método de días de ciclo operativo. 

6.3.1 Activos Fijos 

La inversión en Activos fijos de muestra a continuación:  
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Cuadro 36.6 - Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS 

 Cant. Valor Total 

EQUIPOS 1 $ 49.990.000 $ 49.990.000 

Stripper con torre de 
perdigonado 

1 $ 17.500.000 $ 17.500.000 

Gasificador 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

Reactor de Amoniaco 1 $ 12.490.000 $ 12.490.000 

EQUIPOS DE COMPUTO  $ 750 $ 3.000 

Computador 5 $ 500 $ 2.500 

Impresora 2 $ 250 $ 500 

MUEBLES DE OFICINA  $ 2.990 $ 7.000 

Escritorios 5 $ 440 $ 2.200 

Sillas de Escritorio 7 $ 100 $ 700 

Teléfono 6 $ 50 $ 300 

Mesa de Reunión 1 $ 200 $ 200 

Sillas de Reunión 8 $ 200 $ 1.600 

Muebles Varios 1 $ 2.000 $ 2.000 

Total $ 50.000.000 
                                Elaboración: Los autores 

Los precios de referencia de los equipos de producción de biomasa se tomaron 

a partir de información proporcionada por BIONITROGEN e informes del gobierno 

sobre análisis de pre-factibilidad de este tipo de industria. (BIONITROGEN, 2013) 

(Instituto Nacional de Preinversion, 2011) 

6.3.2 Financiamiento 

Se ha considerado que el 70% del total de la Inversión será financiado a través 

de entidades financieras a 20 años plazo, mientras que el restante será financiado por 

inversionistas privados. 

Cuadro 37.6 - Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

% 
F.Bancario 

% Monto 
Inversionista 

70% 30% 

$ 
39.357.819 

$ 16.867.637 

                                                    Elaboración: Los autores 
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6.4 Costos de Fabricación de la urea 

Los costos de fabricación del producto están segmentados en costos directos e 

indirectos, el resumen de costos se muestra a continuación:  

Cuadro 38.6 - Costos de Fabricación de la urea 

FABRICA DE UREA 

Materia Prima Necesaria  104.123 

Producción (TM)  50.000 

Expresada en US$ Porcentaje Año 1 

COSTO DIRECTO   

Materia Prima 6% 1.041.233 

Mano de Obra Directa 1% 96.238 

Subtotal CD 7% 1.137.470 

COSTO INDIRECTO   

Mano de Obra Indirecta 0,2% 40.011 

Suministro y Servicios PLANTA 21% 3.408.374 

Servicios Básicos ADMINISTRACION 0,01% 1.680 

Depreciación 31% 5.125.000 

Gastos de Ventas 6% 1.054.420 

Gastos Administrativos 0,2% 38.145 

Mantenimiento 6% 1.000.000 

Gastos Financieros 28% 4.638.600 

Subtotal CI 93% 15.306.230 

COSTO DE FABRICACION 100% 16.443.700 

COSTO DE FABRICACION TM  $ 328,87 

COSTO DE FABRICACION UNITARIO/SACO  $ 16,44 
                                   Elaboración: Los autores 

Para la determinación del costo de fabricación o producción de la urea se 

tomaron en cuenta los siguientes rubros: 

6.4.1 Materia Prima 

Para una producción de 50.000 toneladas de urea anual son necesarias 104.123 

TM de cascarilla de urea, el precio actual aportado por los operarios de las piladoras 

locales en la provincia del Guayas es de $3/TM, añadido a esto, el costo del transporte 

de la tonelada de cascarilla es de $7. 

6.4.2 Mano de obra directa (MOD) 

La mano de obra directa está conformado por el personal directamente 

relacionado al proceso de producción de la urea, el cual se presenta a continuación: 
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Cuadro 40.6 - Mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo Cant. Mensual Mensual Total Anual 

Obreros 10 $ 340,00 $ 3.400,00 $ 43.744,40 

Operarios 12 $ 340,00 $ 4.080,00 $ 52.493,28 

Total 22   $ 7.480,00 $ 96.237,68 

                                            Elaboración: Los autores 

Es importante acotar que se han determinado dos turnos de trabajo de 8 horas 

cada uno, por lo cual la cantidad de personal asignado a cada turno se considera la mitad 

del total especificado en la tabla anterior. 

6.4.3 Mano de obra indirecta (MOI) 

La mano de obra indirecta la conforman los operarios de los montacargas para 

el producto final, los supervisores de operación y de materia prima, los guardias y los 

encargados de bodega para productos terminados y materia prima, como se aprecia a 

continuación: 

Cuadro 41.1 - Mano de Obra Indirecta 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cargo Cant. Mensual Mensual Total Anual 

Montacargas 2 $ 400,00 $ 800,00 $ 10.172,80 

Supervisores 4 $ 600,00 $ 2.400,00 $ 29.838,40 

Guardia 3 $ 340,00 $ 1.020,00 $ 13.123,32 

Bodeguero 4 $ 400,00 $ 1.600,00 $ 20.345,60 

Total 13  $ 3.200,00 $ 40.011,20 

                                      Elaboración: Los autores 

6.4.4 Suministros y Servicios 

Los suministros y servicios básicos están distinguidos por los usados en la 

planta de producción y los correspondientes al uso administrativo, la diferencia 

sustancial entre ambos es que los primeros son componentes del costo variable del 

producto, y los segundos son un costo fijo. 
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Cuadro 41.6 - Suministro y Servicios de Planta 

SUMINISTRO Y SERVICIOS DE PLANTA 

Concepto Cu/TM Costo Total 

Agua $ 1,37 142.253 

Electricidad $ 29,15 3.034.736 

Químicos y Catalizadores $ 2,22 231.385 

Total $ 32,73 $ 3.408.373,83 

                                                 Elaboración: Los autores 

Cuadro 42.6 - Servicios Básicos Administrativos 

SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS 

Concepto Mensual Anual 

Agua 40 480 

Electricidad 100 1.200 

Total $ 130,00 $ 1.680,00 

TOTAL SYS $ 3.410.053,83 

                                    Elaboración: Los autores 

6.4.5 Depreciación de Activos Fijos  

La depreciación de los activos fijos del proyecto se muestra a continuación, 

adicionalmente se muestra también el valor de desecho contable para el año 10, el cual 

es el último del horizonte de planeación del proyecto:  
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Cuadro 43.6 - Depreciación de Activos fijos y Valor de Desecho Contable 

Valor de Desecho Contable 

Activo 
Valor 

Contable 

Vida 

Contable 

Depreciación 

Anual 

Años 

Depreciándose 

Depreciación 

Acumulada 

Valor en 

Libros 

Equipos $ 49.990.000 10 $ 4.999.000 10 $ 49.990.000 $ 0 

Construcción $ 2.500.000 20 $ 125.000 10 $ 1.250.000 $ 250.000 

Equipos de 

Computo 
$ 3.000 3 $ 1.000 10 $ 1.000 $ 2.000 

Muebles de 

Oficina 
$ 7.000 10 $ 700 10 $ 1.750 $ 0 

TOTAL ANUAL $ 5.125.700 VALOR DE DESECHO $ 252.000 

Elaboración: Los autores 

6.4.6 Gastos de Ventas 

Los gastos de ventas están distinguidos por dos rubros, los correspondientes a 

Distribuidores y el gasto de transporte del producto final hacia ellos, se han determinado 

la creación de 5 locales distribuidores del producto ubicados en la Provincia del Guayas 

y los Ríos, los costos de transporte promedio del producto terminado por tonelada 

dentro de la provincia y Los Ríos al por mayor es de $5 la Tonelada. 

Cuadro 45.6 - Gastos de Ventas 

GASTOS DE VENTAS 

 Cant. Mensual Anual 

Distribuidores 5 $ 67.035,00 $ 804.420 

Transporte 1 $ 20.833,33 $ 250.000 

TOTALES   $ 1.054.420 

                                                   Elaboración: Los autores 

6.4.7 Gastos Administrativos 

Para el área administrativa existen tres puestos principales: El gerente general, 

el jefe de planta y la secretaria, como se muestra a continuación:  
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Cuadro 45.6 - Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 Cant. Sueldo Mensual Sueldo Anual 

Gerente General 1 $ 1.500 $ 18.139,00 

Jefe de Planta 1 $ 900 $ 11.019,40 

Secretaria 2 $ 350 $ 8.986,20 

TOTALES   $ 38.145 

                                          Elaboración: Los autores 

6.4.8 Gastos de Mantenimiento 

Se consideraron gastos para el mantenimiento de la planta  y equipos en un 

valor igual al 6% del total de los costos totales de fabricación del producto. 

6.4.9 Gastos Financieros 

Los gastos financieros corresponden al interés anual causado por la deuda 

contraída, estos valores pueden ser apreciados en la tabla de amortización de la deuda: 
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Cuadro 46.6 - Tabla de Amortización de la deuda 

AMORTIZACION 

PERIODO SALDO CAPITAL INTERESES CUOTA 

0 56.225.456,02 

   1 55.030.419,16 1.195.036,86 4.638.600,12 5.833.636,98 

2 53.736.791,77 1.293.627,40 4.540.009,58 5.833.636,98 

3 52.336.440,11 1.400.351,66 4.433.285,32 5.833.636,98 

4 50.820.559,44 1.515.880,67 4.317.756,31 5.833.636,98 

5 49.179.618,62 1.640.940,82 4.192.696,15 5.833.636,98 

6 47.403.300,18 1.776.318,44 4.057.318,54 5.833.636,98 

7 45.480.435,47 1.922.864,71 3.910.772,26 5.833.636,98 

8 43.398.934,42 2.081.501,05 3.752.135,93 5.833.636,98 

9 41.145.709,53 2.253.224,89 3.580.412,09 5.833.636,98 

10 38.706.593,59 2.439.115,94 3.394.521,04 5.833.636,98 

11 36.066.250,58 2.640.343,01 3.193.293,97 5.833.636,98 

12 33.208.079,28 2.858.171,30 2.975.465,67 5.833.636,98 

13 30.114.108,84 3.093.970,44 2.739.666,54 5.833.636,98 

14 26.764.885,85 3.349.223,00 2.484.413,98 5.833.636,98 

15 23.139.351,95 3.625.533,89 2.208.103,08 5.833.636,98 

16 19.214.711,51 3.924.640,44 1.908.996,54 5.833.636,98 

17 14.966.288,23 4.248.423,28 1.585.213,70 5.833.636,98 

18 10.367.370,04 4.598.918,20 1.234.718,78 5.833.636,98 

19 5.389.041,09 4.978.328,95 855.308,03 5.833.636,98 

20 0,00 5.389.041,09 444.595,89 5.833.636,98 

                                    Elaboración: Los autores 

6.5 PRECIO 

Para el cálculo del precio se tomó como referencia el costo de fabricación 

unitario del producto, se añadió un margen de utilidad del producto, el cual se consideró 

del 25%, como se muestra a continuación:  
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Cuadro 47.6 - Calculo del precio de venta del saco de urea 

Precio 

Concepto Valor 

Costo de Fabricación $ 16,44 

Margen de Utilidad  (25) $ 4,11 

Subtotal $ 20,55 

IVA 12% $ 2,47 

PVP $ 23,02 

                                                  Elaboración: Los autores 

6.6 INGRESOS 

Los ingresos proyectados del proyecto están basados en la cantidad producción 

anual y el precio establecido, para este cálculo se tomó una producción base de 50.000 

TM en el año 1 como se explicó anteriormente, con un crecimiento porcentual anual del 

2%, el cual es relativamente bajo, y no suponer un crecimiento muy optimista; los 

resultados se muestran a continuación:  

Cuadro 49.6 - Proyección de Producción e Ingresos del Proyecto 

AÑOS 1 2 3 4 5 

PRODUCCION TM 50.000 51.000 52.020 53.060 54.122 

PRODUCCION SACOS 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 1.082.432 

INGRESOS ANUALES $ 20.555.500,31 $ 20.966.610,31 $ 21.385.942,52 $ 21.813.661,37 $ 22.249.934,60 

     Elaboración: Los autores 

6.7 FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja de la empresa muestra las entradas y salidas de efectivo en un 

periodo determinado, en este caso en un horizonte de planeación de 10 años, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla:
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Cuadro 49.6 - Flujo de Caja 

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos por Ventas 
 

20.555.50 20.966.61 21.385.94 21.813.66 22.249.93 22.694.93 23.148.83 23.611.80 24.084.04 24.565.72 

Costo de venta 
 

5.504.027 5.598.019 5.693.891 5.791.680 5.891.425 5.993.165 6.096.940 6.202.791 6.310.758 6.420.885 

(=) Utilidad Bruta 
 

15.051.474 15.368.592 15.692.052 16.021.981 16.358.509 16.701.768 17.051.892 17.409.018 17.773.287 18.144.841 

(-) Gastos Operacionales 
 

6.301.773 6.332.032 6.363.501 6.396.261 6.430.396 6.466.000 6.503.171 6.542.018 6.582.659 6.625.222 

Sueldos y Salarios 
 

174.393 184.618 195.653 207.570 220.446 234.364 249.416 265.703 283.332 302.421 

Servicios Básicos 
 

1.680 1.714 1.748 1.783 1.818 1.855 1.892 1.930 1.968 2.008 

Depreciación 
 

5.125.700 5.125.700 5.125.700 5.125.700 5.125.700 5.125.700 5.125.700 5.125.700 5.125.700 5.125.700 

Gastos de Mantenimiento 
 

1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 1.082.432 1.104.081 1.126.162 1.148.686 1.171.659 1.195.093 

(=) Utilidad Operacional 
 

8.749.700 9.036.560 9.328.551 9.625.720 9.928.113 10.235.768 10.548.721 10.867.000 11.190.627 11.519.619 

(-) Gastos No Operacionales 
           Gastos Financieros (intereses sobre préstamos) 
 

4.638.600 4.540.010 4.433.285 4.317.756 4.192.696 4.057.319 3.910.772 3.752.136 3.580.412 3.394.521 

(=) Utilidad antes de Part. Trab. E Impuestos 
 

4.111.100 4.496.550 4.895.265 5.307.964 5.735.417 6.178.450 6.637.949 7.114.864 7.610.215 8.125.098 

(-) 15% Participación de Trabajadores 
 

616.665 674.483 734.290 796.195 860.313 926.767 995.692 1.067.230 1.141.532 1.218.765 

(=) Utilidad antes de Impuestos 
 

3.494.435 3.822.068 4.160.975 4.511.769 4.875.104 5.251.682 5.642.256 6.047.634 6.468.683 6.906.333 

(-) 22% Impuesto a la Renta 
 

768.776 840.855 915.415 992.589 1.072.523 1.155.370 1.241.296 1.330.480 1.423.110 1.519.393 

(=) UTILIDAD NETA 
 

2.725.659 2.981.213 3.245.561 3.519.180 3.802.581 4.096.312 4.400.960 4.717.155 5.045.573 5.386.940 

(+) Depreciación (de activos fijos) 
 

5.125.700 5.125.700 5.125.700 5.125.700 5.125.700 5.125.700 5.125.700 5.125.700 5.125.700 5.125.700 

(-) Inversión 56.225.456 
          (+) Préstamo 39.357.819 
          (-) Amortización Capital del Préstamo 

 
1.195.037 1.293.627 1.400.352 1.515.881 1.640.941 1.776.318 1.922.865 2.081.501 2.253.225 2.439.116 

(-) Capital de Trabajo 890.456 
          (+) Recuperación Capital de Trabajo 

          
890.456 

(+) Valor de Desecho 
          

252.000 

(=) Flujo Neto Efectivo -17.758.093 6.656.322 6.813.285 6.970.909 7.128.999 7.287.340 7.445.694 7.603.795 7.761.354 7.918.048 9.215.980 

Elaborados: Los autores
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6.8 Medidas de Merito 

6.8.1 TMAR 

La TMAR es la tasa mínima atractiva de retorno de la inversión, debido a que 

la inversión total es mixta, es decir un porcentaje de ella es financiado a través de 

entidades financieras y el restante es obtenido a través de financiamiento privado por 

inversionistas, se considera el siguiente calculo:  

Cuadro 51.2 - Tasa Mínima Atractiva de Retorno 

TMAR 

Fuente Peso Inversión Tasa Ponderación 

Préstamo Bancario 70% $ 39.357.819 8,25% 5,78% 

Inversión Privada (PATRIMONIO) 30% $ 16.867.637 8,57% 2,57% 

TMAR 8,34% 

                       Elaboración: Los autores 

Para el préstamo bancario se tomó la tasa de interés para préstamos mayores a 

un millón de dólares, mientras que para la inversión privada se tomó en cuenta la tasa a 

partir de la fórmula para el cálculo de la TMAR, como se muestra a continuación: 

            

Donde i es la prima de riesgo país y f el índice inflacionario, para este caso en 

particular, el índice inflacionario ecuatoriano es del 4,19% mientras que el riesgo país es 

del 4,2% a septiembre del 2014.  

6.8.2 TIR 

La TIR es la tasa interna de retorno de la inversión, y es calculada a partir del 

flujo de caja del proyecto, el cual es del 37,97%, que al ser mayor a la TMAR calculada 

muestra un claro nivel de potencial rentabilidad. 

6.8.3 VAN 

El VAN o Valor Actual Neto es el valor presente de todos los valores del flujo 

de caja descontados al tiempo o periodo cero, al igual que la TIR es un indicador de la 

rentabilidad de un proyecto, el cual cuando es mayor a 0 establece que el proyecto tiene 

rentabilidad, en este caso el VAN resultante es $  30.739.166 

6.9 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio de un proyecto provee información para conocer la 

posible rentabilidad del proyecto a través de la venta de uno o varios productos, en este 

punto los ingresos y egresos se igualan, por lo que el resultado mostrado por el análisis 
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es la cantidad mínima de ventas, sea en unidades monetarias o físicas necesarias para 

solventar los costos fijos y variables de la empresa en un periodo determinado. 

Cuadro 51.6 - Punto de Equilibrio en Volumen y Monto de Ventas 

AÑO 1 2 3 4 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO 14.938.758 14.829.851 14.712.039 14.584.529 14.446.466 

% Ventas totales 72,7% 70,7% 68,8% 66,9% 64,9% 

PUNTO DE EQUILIBRIO SACOS DE UREA 726.752 721.454 715.723 709.520 702.803 

CF 10.938.694 10.870.328 10.795.039 10.712.234 10.621.274 

Cv 5.504.027 5.598.019 5.693.891 5.791.680 5.891.425 

Ventas 20.555.500 20.966.610 21.385.943 21.813.661 22.249.935 

Elaboración: Los autores 

Como se observa en la tabla, durante el primer año de operaciones la empresa 

los Costos fijos y variables de la empresa se solventarán con el 72,7% de las ventas 

totales, es decir, en esto punto no existe utilidad ni perdidas, por lo que luego de este 

punto los ingresos serán considerados parte de la utilidad de la empresa, en unidades del 

producto, se necesitan vender al menos 726.752 sacos de un total de 1 millón de sacos 

pronosticados para no incurrir en pérdidas monetarias; los valores monetarios y en 

unidades de producto se ven reducidos conforme la producción se incrementa a lo largo 

de los años por los efectos de las economías de escala. 

6.10 Análisis de Sensibilidad  

El análisis de sensibilidad mide la volatilidad de distintas variables de 

importancia en el proyecto a través de escenarios con el fin de observar el impacto que 

este tiene sobre las medidas de mérito, y por ende, sobre la rentabilidad posible del 

proyecto. 

Para este caso se tomaron en consideración dos variables de importancia para 

el análisis: La sensibilidad de los ingresos y del costo de ventas; estas variables fueron 

tomadas en cuenta ya que están directamente relacionadas a la fabricación del producto, 

y los cuales se muestran a continuación: 

6.10.1 Sensibilidad con respecto a Ingresos 

Para este análisis se tomaron en consideración variaciones porcentuales a una 

escala evolutiva de 5 puntos porcentuales hasta determinar el punto de corte o 

porcentaje máximo de fluctuación de la variable para la cual aún se considera el 

proyecto rentable, de esta manera se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Cuadro 52.6 - Análisis de Sensibilidad con respecto a Ingresos 

VARIACIONES 

Variación  TIR   VAN   RESULTADO  

5% 42,11% $ 35.598.512  FACTIBLE 

0% 37,97% $ 30.739.166  FACTIBLE 

-5% 33,74% $ 25.866.928  FACTIBLE 

-10% 29,42% $ 21.001.135  FACTIBLE 

-15,0% 24,96% $ 16.135.343  FACTIBLE 

-20,0% 20,31% $ 11.269.551  FACTIBLE 

-25,0% 15,41% $ 6.403.759  FACTIBLE 

-30,0% 10,12% $ 1.537.966  FACTIBLE 

35,0% 4,26% ($ 3.327.826) NO FACTIBLE 

                           Elaboración: Los autores 

 

Gráfico 16.6 - Variación del VAN ante una fluctuación negativa de los Ingresos 

 

                     Elaboración: Los autores 
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Gráfico 17.6 - Variación de la TIR ante una fluctuación negativa de los Ingresos 

 

                               Elaboración: Los autores 

En base a los resultados,  los ingresos soportan una variación máxima de un -

31,6 % en su valor, en este punto la TIR y la TMAR poseen el mismo valor y el VAN 

es igual a 0, por lo cual un mayor incremento negativo en los ingresos vuelve no factible 

el proyecto y cae en perdida. 

6.10.2 Sensibilidad con respecto al Costo de Venta 

Para este análisis se tomaron en consideración variaciones porcentuales a una 

escala evolutiva de 20 puntos porcentuales, esto debido a que el impacto del incremento 

en el costo de venta es mucho menor al de los ingresos, por lo cual el punto de 

fluctuación máximo o punto de corte se encontrará en un punto de variación más 

elevado. 

  

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

TIR 



81 

 

Cuadro 53.6 - Análisis de Sensibilidad con respecto a Costos de Ventas 

VARIACIONES 

Variación TIR VAN RESULTADO 

-20% 42,37% $ 35.887.516 FACTIBLE 

0% 37,97% $ 30.739.166 FACTIBLE 

20% 33,47% $ 25.577.924 FACTIBLE 

40% 28,87% $ 20.423.129 FACTIBLE 

60% 24,11% $ 15.268.333 FACTIBLE 

80% 19,13% $ 10.113.538 FACTIBLE 

100% 13,85% $ 4.958.742 FACTIBLE 

120% 8,12% ($ 196.053) FACTIBLE 

                        Elaboración: Los autores 

 

 Gráfico 18.6 - Variación del VAN ante una fluctuación positiva del Costo de Venta 

 

 

                                  Elaboración: Los autores 
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El costo de venta, como se puede observar tanto en la tabla y los gráficos puede llegar a 

incrementarse en un valor mayor al 100% y aun ser rentable, esto en gran parte gracias a 

los bajos precios de la materia prima; en un valor más concreto, el costo de venta se 

puede incrementar hasta en un 119% y seguir siendo rentable el proyecto, este escenario 

muestra el bajo nivel de riesgo que el proyecto posee ante un incremento del costo de 

venta del producto. 

6.11 Beneficios económicos frente a la importación 

Para poder estimar el beneficio económico de una producción nacional versus 

la importación de la urea, como se ha estado haciendo actualmente en el país es 

necesario tomar en consideración los costos de ambos escenarios, en el caso de la urea 

importada como se hizo análisis en el capítulo 4. 

De los datos provistos del 2013 por el (BNC), se importaron 246.661 TM de 

urea que correspondieron a $ 116.506 (miles de dólares CIF), en datos unitarios esto es 

$ 472,3 por tonelada importada, o $ 23,61 por saco de 50kg, adicionalmente, el 

gobierno subsidia el saco de urea en poco más del 50%, ya que el precio de venta es de 

$10 el saco, con lo que anualmente se incurre en una pérdida de $ 3.358.686 por 

concepto de dicho subsidio. 

Con la implementación de una planta de producción propia de urea a partir de 

biomasa, el precio de fabricación sería de $ 16,44 por saco, que analizado en las 

condiciones actuales respecto al precio actual de $10 por parte del Estado, la perdida 

seria de tan solo $ 6, 44 por saco o $ 1.588.500 por el total de toneladas importadas que 

se registró en el 2013, lo que  conllevaría a un ahorro de $ 1.770.186 anuales o del 

52,7% en relación con el gasto publico actual en subsidios de urea. 

Este escenario muestra un claro ahorro que podría llevarse a cabo gracias a la 

producción nacional de este producto, sin embargo se debe tomar en cuenta que el nivel 

de inversión supone grandes desembolsos de dinero para llevarse a cabo. 
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CONCLUSIONES 

Luego de dar por concluido el proyecto se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones 

La urea es un mercado altamente importante en el sector agrícola del Ecuador,  

que crece a una tasa del 6,75%, y que incluye a la mayoría de los cultivos más 

importantes del país. 

Existe un índice de producción de urea nulo en el Ecuador, por lo cual de 

manera publica el estado subsidia gran parte de este bien mediante el decreto ejecutivo 

No 153 de 5 de enero del 2007 con el fin de suavizar el precio final de los productos 

agrícolas, esta es una de las principales razones por lo que la necesidad de producir urea 

en el país se vuelve importante y necesaria. 

El gobierno importa cerca del 23,4% del total de urea en el mercado, a nivel 

privado la compañía FERTISA S.A cuenta con la mayor participación de mercado, con 

un 22,5%, los precios de la urea en el mercado oscilan entre $ 10 hasta $38, esto debido 

a que el sector publico subsidia el producto por lo que consigue una ventaja comparativa 

potencial respecto al sector privado 

Ecuador cuenta con 11,7 millones de hectáreas destinados a múltiples usos, de 

los cuales el 12.4% es destinado a los cultivos permanentes y un 8.53% a cultivos 

transitorios y barbecho en los cuales es necesario el uso de fertilizantes. 

La región costa cuenta con la mayor proporción de hectáreas utilizadas para 

cultivos permanentes y transitorios  a nivel nacional con el 67.1%  y  59.2% 

correspondiente, le sigue la región sierra con el 23.9% y 35,9% y finalmente la región 

oriente con el  8,9% y 4,7% correspondiente. 

Según los estudios realizados, existe una demanda insatisfecha de un 60.5 % a 

nivel nacional (376.442 Toneladas), de cual el 63% del total de la demanda insatisfecha 

responde a las necesidades de la región costa (237.159 Toneladas). 

Se estudiaron dos tipos de industrias productoras de urea, las basadas en 

hidrocarburos y las basadas en biomasa, de lo cual se concluyó que:  

El uso de hidrocarburos para la generación de urea representa un alto riesgo 

ambiente, esto debido a las emisiones de azufre, nitrógeno y metales pesados generados 

en el proceso de creación de la urea, y demás efluentes contaminantes.  
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Por el otro lado el uso de Biomasa considera la generación de urea a través de 

un proceso limpio y sin contaminación apreciable, además beneficia a la reducción de 

desechos agrícolas que en otras circunstancias debieran ser quemados, enterrados o 

almacenados. 

Existe además una cantidad importante de residuos orgánicos (fuente de 

biomasa) disponible en el Ecuador, mayormente concentrados en la región costa, el cual 

también es el mercado de análisis del proyecto; tanto a nivel nacional como a nivel 

regional las mayores fuentes de biomasa existente provienen del maíz, el arroz y la 

palma africana. 

En el análisis financiero de pudo encontrar que los costos de inversión en 

plantas productoras de urea son elevadas, razón por la que actualmente no existen en el 

Ecuador y necesitan de un alto nivel de financiamiento, sin embargo los costos son 

relativamente bajos en comparación con las fábricas de urea a partir de hidrocarburos 

como el gas natural. 

Debido al bajo índice de costos en materias primas el proyecto ofrece un nivel 

considerable de rentabilidad, basados en las medidas de mérito se observa que la TIR 

alcanza el 37,97% y el VAN $ 30.739.166. Este proyecto responde a  un 21% de la 

demanda insatisfecha de la región costa, y un 13,28% del total nacional. 
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RECOMENDACIONES 

Es necesario tener un control optimo en la fuente de biomasa para el éxito del 

proyecto, actualmente la cascarilla de arroz es conseguida en los centros de acopio, esto 

es, las piladoras procesadoras de arroz de la región, por lo que el tiempo de llegada 

promedio del insumo puede variar según la distancia, crear un plan de ruteo es la opción 

adecuada. 

Actualmente se plantearon la utilización de dos turnos al día para las labores 

operativas del proyecto, sin embargo, la existencia de hasta 3 turnos podría darse según 

las necesidades de crecimiento y expansión del proyecto. 

El gobierno debe tomar en cuenta seriamente la necesidad de implantar no 

solamente industrias productoras de urea sino también centros especializados de acopio 

regional de biomasa con el fin de reducir los costes y el tiempo de transporte. 

La existencia de una planta en la provincia de los Ríos podría ser igual o 

mayormente productiva que una ubicada en la provincia del guayas si se tuviera un 

mejor acceso a los residuos de palma africana, los cuales se encuentran en mayor 

cantidad en comparación con la cascarilla de arroz y por ende tienen una mayor tasa de 

producción  
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ANEXO 1: IMPORTACIÓN DE UREA EN EL ECUADOR POR PAÍS 

(2007 – 2013) 

 

DESCRIPCION 

NANDINA 

PAIS TONELAD

AS 

FOB - 

DOLAR 

CIF - 

DOLAR 

% / TOTAL FOB - 

DOLAR 

SUBPARTIDA 

NANDINA: 

3102100000 (UREA, 

INCLUSO EN 

DISOLUCIÓN 

ACUOSA) 

UCRANIA 37,949.86 12,260.14 13,838.59 1.71 

VENEZUELA 37,542.28 8,209.73 10,594.60 1.15 

LETONIA 26,545.96 7,370.55 8,720.74 1.03 

HOLANDA 20,950.00 6,255.71 7,643.42 0.88 

RUSIA 13,200.00 3,963.30 4,889.26 0.56 

ESTONIA 10,999.00 3,122.62 3,986.55 0.44 

CHINA 112.00 82.60 101.06 0.02 

ESPANA 0.17 1.39 1.56 0.01 

ALEMANIA 0.01 0.10 0.11 0.01 

TOTAL SUBPARTIDA  # de Países: 9 147,299.2 41,266.12 49,775.85 5.75 

SUBPARTIDA 

NANDINA: 

3102101000 CON UN 

PORCENTAJE DE 

NITRÓGENO 

SUPERIOR O IGUAL A 

45% PERO INFERIOR 

O IGUAL A 46% EN 

PESO (CALIDAD 

FERTILIZANTE) 

VENEZUELA 455,508.4 167,756.06 191,430.3 23.37 

RUSIA 191,202.3 77,203.34 89,755.57 10.76 

LETONIA 170,501.7 65,615.65 74,451.43 9.15 

CHINA 162,072.5 61,856.87 70,503.70 8.62 

UCRANIA 135,815.2 55,110.01 62,095.19 7.68 

LITUANIA 90,071.66 24,923.60 29,437.61 3.48 

ISLAS VIRGENES 

(BRITANICAS) 

28,411.29 12,620.58 14,412.27 1.76 

FINLANDIA 28,952.53 12,205.34 13,798.08 1.71 

INDONESIA 11,085.18 4,808.29 5,193.08 0.67 

PERU 12,591.45 4,786.25 5,172.27 0.67 

VIET NAM 7,994.80 4,328.67 5,012.05 0.61 

ESTADOS UNIDOS 12,907.12 3,278.86 3,873.71 0.46 

ALEMANIA 134.78 2,120.07 2,468.75 0.30 

SUIZA 4,128.55 1,781.45 1,995.02 0.25 

GUATEMALA 48.00 34.08 36.78 0.01 

BELGICA 22.32 13.16 16.00 0.01 

COLOMBIA 0.63 3.58 3.66 0.01 

ESPANA 0.18 0.26 0.32 0.01 

FRANCIA 0.06 0.24 1.27 0.01 

INDIA 0.01 0.04 0.05 0.01 

TOTAL SUBPARTIDA  # de Países: 20 1,311,448 498,446.31 569,706.8 69.44 

TOTAL SUBPARTIDA: HOLANDA 159,468.0 68,288.11 77,445.40 9.52 
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3102109000 (LAS 

DEMÁS) 

ITALIA 55,646.85 34,777.06 40,577.99 4.85 

CHINA 59,530.49 26,573.16 31,502.70 3.71 

LETONIA 26,300.00 14,896.22 17,077.83 2.08 

ESTADOS UNIDOS 20,388.48 12,407.71 14,905.05 1.73 

RUSIA 30,779.28 10,970.12 14,048.35 1.53 

ESTONIA 12,000.01 3,796.22 4,147.75 0.53 

UCRANIA 6,706.73 2,651.97 2,961.94 0.37 

LITUANIA 6,524.33 2,341.74 2,971.20 0.33 

VIET NAM 1,208.00 537.08 631.07 0.08 

ISRAEL 391.70 422.02 473.39 0.06 

PERU 581.52 214.46 229.86 0.03 

COLOMBIA 7.28 145.39 150.06 0.03 

ESPANA 21.51 63.86 68.03 0.01 

JAPON 28.18 55.29 58.87 0.01 

EMIRATOS ARABES 

UNIDOS 

0.61 21.13 21.21 0.01 

BELGICA 4.11 11.86 12.64 0.01 

MEXICO 0.47 0.71 2.54 0.01 

ALEMANIA 0.01 0.10 0.12 0.01 

TOTAL SUBPARTIDA  # de Países: 19 379,587.6 178,174.14 207,855.6 24.82 

TOTAL GENERAL:   1,838,335 717,886.56 826,718.8 100.00 

Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2013) 
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ANEXO 2: PRINCIPALES CULTIVOS PERMANENTES DEL ECUADOR 

  

BANANO REGION PLANTADA EN EDAD PR. COSECHADA PRODUCCIÓN VENTAS 

NACIONAL 217.874,00 196.284,00 188.657,00 5.995.527,00 5.705.285,00 

SIERRA 28.155,00 26.351,00 24.295,00 242.580,00 167.107,00 

COSTA 185.827,00 166.281,00 160.920,00 5.730.329,00 5.529.812,00 

ORIENTE 3.891,00 3.651,00 3.443,00 22.618,00 8.366,00 

CACAO NACIONAL 508.885,00 443.649,00 402.434,00 128.446,00 127.685,00 

SIERRA 77.595,00 68.772,00 67.183,00 30.601,00 30.428,00 

COSTA 385.265,00 336.997,00 301.551,00 90.996,00 90.710,00 

ORIENTE 46.025,00 37.880,00 33.700,00 6.849,00 6.546,00 

PALMA AFRICANA NACIONAL 288.200,00 224.846,00 218.833,00 2.316.837,00 2.269.568,00 

SIERRA 75.814,00 68.312,00 66.094,00 778.769,00 778.728,00 

COSTA 189.550,00 140.341,00 137.083,00 1.310.034,00 1.309.991,00 

ORIENTE 22.836,00 16.194,00 15.656,00 228.034,00 180.849,00 

PLATANO NACIONAL 151.441,00 125.819,00 121.824,00 604.133,00 520.083,00 

SIERRA 38.897,00 36.668,00 36.218,00 167.096,00 147.022,00 

COSTA 85.358,00 66.699,00 64.646,00 356.327,00 323.185,00 

ORIENTE 27.187,00 22.452,00 20.962,00 80.710,00 49.877,00 

CAÑA PARA AZUCAR NACIONAL 113.160,00 101.289,00 101.066,00 7.158.265,00 7.156.813,00 

SIERRA 22.798,00 17.078,00 16.966,00 896.306,00 895.004,00 

COSTA 90.361,00 84.211,00 84.100,00 6.261.959,00 6.261.808,00 

OTROS NACIONAL 189.803,00         

SIERRA 49.923,00         

COSTA 108.445,00         

ORIENTE 31.435,00         

Fuente: (Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013) 
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ANEXO 3: PRINCIPALES CULTIVOS TRANSITORIOS DEL ECUADOR 

 

ARROZ NACIONAL 414.146,00 396.770,00 1.516.045,00 1.431.552,00 

SIERRA 3.902,00 3.902,00 22.122,00 21.101,00 

COSTA 410.170,00 392.794,00 1.493.702,00 1.410.275,00 

ORIENTE 74,00 74,00 221,00 177,00 

MAIZ DURO SECO NACIONAL 338.130,00 322.590,00 1.042.011,00 991.244,00 

SIERRA 61.002,00 53.780,00 118.480,00 101.825,00 

COSTA 262.080,00 254.078,00 903.873,00 874.273,00 

ORIENTE 15.047,00 14.733,00 19.657,00 15.147,00 

MAIZ SUAVE SECO NACIONAL 87.998,00 79.519,00 42.579,00 23.481,00 

SIERRA 86.457,00 78.075,00 41.706,00 23.085,00 

COSTA 977,00 964,00 616,00 355,00 

ORIENTE 563,00 480,00 257,00 42,00 

MAIZ SUAVE SECO 

CHOCLO 

NACIONAL 62.984,00 55.157,00 66.468,00 57.245,00 

SIERRA 62.319,00 54.522,00 65.491,00 56.582,00 

COSTA 395,00 387,00 605,00 535,00 

ORIENTE 269,00 248,00 372,00 128,00 

PAPA NACIONAL 49.371,00 47.302,00 345.922,00 301.579,00 

SIERRA 48.659,00 46.742,00 344.801,00 300.834,00 

COSTA 550,00 505,00 351,00 221,00 

ORIENTE 162,00 55,00 769,00 524,00 

OTROS NACIONAL 291.510,00       

SIERRA 113,40       

COSTA 204.057,00       

ORIENTE         

Fuente: (Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013) 
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ANEXO 4: ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE Y GESTIÓN DE RIESGO 

(@RISK) 

 

COMPARACIÓN, DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL CON EL VAN  

 

 

ANÁLISIS DE RIESGO DEL VAN, COMPARACIÓN CON LA 

NORMAL 
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ANEXO 5: MANUAL DE PROCESOS DE AGROVIDA S.A 

 

MANUAL DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGROVIDA S.A. 

                                        Buena vida para el Agro 

 

 

 

 

 

2014 
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INTRODUCCION 

 

Un manual de procesos es un documento de gran importancia en la 

constitución de una empresa, ya que contiene la descripción detallada de cada una de las 

actividades que deben realizarse en función de cada unidad administrativa. 

Este documento es una herramienta de gran ayuda en la toma de decisiones, 

sean estas a nivel de gerencia o en la elección de autoridades y delegación de 

respectivas responsabilidades. Permite además la presentación de posibles mejoras 

continuas en diferentes campos dentro de la organización. 

Este escrito abarca en forma ordenada, secuencial y exacta las operaciones de 

los procedimientos a seguir para cada actividad laboral, promoviendo el buen desarrollo 

administrativo de la Institución.  

El manual de proceso convendrá ser actualizado anualmente para que este 

pueda ajustado a los diferentes cambios de operación u organizacionales que pudieran 

existir.  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

  

Presidencia  

Recursos 
Humanos 

Jefe De 
Recurso 

Humanos 

Asistente 

Servicios 
Generales 

 

Departamento 

Financiero 

 
 

Contador 
General 

 

Asistente 
Contable 

Cajero 

Departamento  
Compras 

Comprador 

Asistente de 
Compras 

Marketing / Ventas 

Operadores 

Ventas 

Asistente de 
ventas 

Bodega de Urea 

Bodega  

Transporte  
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MISION Y VISION 

 

 

 

  

  Misión. 

Nuestra principal misión es contribuir al desarrollo 

del país  aportando al progreso de la matriz 

productiva. Buscar que la marca de nuestro 

producto se diferencie por su preparación orgánica, 

para el consumo nacional, cumpliendo con las 

normas ISO y diferentes políticas de producción, 

siempre en busca de la satisfacción  de nuestros  

agricultores brindando eternamente un producto 

de calidad. 

 

Visión 

Convertirnos en  una marca reconocida  en el 

mercado agro industrial,  alcanzando una 

participación del 100% en todo el territorio 

nacional, ofreciendo un producto innovador, 

ecológico, con altos estándares de calidad y 

cumpliendo con  todos los esquemas requeridos.  

Brindar siempre un producto altamente confiable, y 

que logre suplir las necesidades del cliente. 
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SIMBOLOGIA UTILIZADA 

NOMBRE 

BPMN 

USO NOTACIÓN 

 

Inicio 

 

Representa el momento en que comienza un proceso.   

 

Tarea de 

Usuario 

 

Representa una tarea que debe ser completada por un humano 

en un tiempo determinado. 

   

 

Intermedio 

 

Se da entre un evento de inicio y de fin. Tiene influencia en el 

proceso mas no lo iniciará o finalizará 

  

 

Tarea de 

Enviar 

 

Representa una tarea simple en la cual se debe enviar un 

mensaje a un proceso o caso específico. Una vez que el 

mensaje es enviado, la tarea es completada. 

  

 

Mensaje 

 

Representa un evento intermedio de mensaje, y se utiliza 

tanto para enviar así como para recibir un mensaje. 

  

 

Decisión 

Exclusiva 

 

 

Decisión basada en datos del sistema. 
  

Decisión 

Paralela 

Indica puntos en el proceso en el que varias ramas se 

desprenden o convergen en paralelo. 
  

http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_image002.png
http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=Archivo:Modeling_the_Process3_image003.png
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 Legalidad: Cuando se habla de legalidad se hace referencia a la presencia de un 

sistema de leyes que debe ser cumplido y que otorga la aprobación a 

determinadas acciones. 

 Mercadería: Bien que se comercia. 

 Ejecución: Realización de una acción, especialmente en cumplimiento de un 

proyecto, un encargo o una orden.  

 Insumos: Insumo es un concepto económico que permite nombrar a un bien que 

se emplea en la producción de otros bienes.  

 Idónea: Que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin 

determinados.  

 Remitir: Enviar o mandar una cosa a un lugar o a una persona.  

 Innovación: Es un cambio que supone una novedad.  

 

 

 

 

  

 

MANUAL DE PROCESOS Página  6 De 19 



97 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Página  7 De 19 

OBJETIVO DEL MANUAL 

 

 Suministrar  la información organizada  de acuerdo al funcionamiento de los 

procesos de la empresa, acciones que se ejecuten día a día y los recursos 

manejados. 

 

 Instruir, optimizar y modernizar el desempeño y adaptación del nuevo personal 

y el actual de la empresa, además el juicio  de los gerentes de la empresa para la 

toma de decisiones cuando se requiere. 

 

 Ofrecer un guía de proceso fácil y práctico para identificar, analizar y optimizar 

los procesos de la empresa. 

 

 Brindar una guía elemental de consulta para la orientación y comportamiento 

asía las   personal que interviene en los procesos o actividades empresariales. 
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JUSTIFICACION DEL MANUAL 

 

En la industria actual todas las empresas mantienen niveles altos de competitividad, día 

a día las empresas realizan innovaciones de productos y cambios organizacionales con 

la finalidad de mantener y garantizar el éxito de la empresa.  

 

Con la única intención de mejorar el sistema y en busca de nuevas oportunidades y 

resultados  se plantea la idea de un manual de procesos, el mismo que sea guía clara en 

la búsqueda de nuevos logros y cumplimiento de metas. 

 

El manual de procesos es una herramienta básica muy necesaria dentro de la 

organización puesto que permite ser ayuda idónea dentro de la toma de decisiones, 

elección de acciones y en resultados y logros. 
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PROCESOS CLAVES 

 

Podemos considerar proceso al conjunto de actividades que se encuentran relacionadas 

y que transforman insumos o elementos de entrada, añadiéndoles calidad o valor de 

forma detallada a cada una de las actividades que toma el proyecto tornándolos en 

productos, servicios o elementos de salida, las mismas que satisfacen necesidades de los 

clientes. 

Los procesos claves son aquellos que siendo muy relevantes inciden de forma 

significativa en los objetivos estratégicos en la empresa, siendo críticos e importantes en 

gran manera. 
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PLANIFICACION DE ADQUISICION 

Descripción: 

Con lleva vinculación directa con la valoración de la demanda que se proyecta 

anualmente, establece cuales son las necesidades principales de la empresa, tiempo y 

recursos en periodos determinados.  

Entradas: 

Reposición de stock frente a un desabastecimiento de materia prima en las bodegas. 

Salidas: 

Frente a la ejecución de una salida de mercadería se estipula la compra mediante una 

orden de compra, en este ítem se formaliza el proceso de compra. 

Recursos: 

AGROVIDA S.A. con una plata y bodegas en el Cantón Daule, se constituye además 

con activos fijos tales como equipos de computación, transporte  y maquinarias. 

Controles del proceso: 

Mediante la valoración de inventario, revisión y emisión de reportes de compras y 

movimientos del producto en bodegas se mantiene control de los diferentes procesos, se 

establecen así cálculos comparativos con el presupuesto anual de compras. 
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ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL 

 Descripción: 

El material está a cargo de las personas de bodega, quienes son responsables de la 

logística de la mercadería para una ágil colocación  y entrega. 

Entradas: 

Mercadería: Todo el material que la empresa adquiera estará previamente revisado para 

que cumpla con todos los requisitos de calidad y documentación establecida. 

Salidas: 

Todo el material debe ser facturado previamente a su salida, darle de baja en sistema de 

inventario y notificado debidamente al departamento de facturación y compras. 

Recursos: 

AGROVIDA S.A  con una plata y bodegas en el Cantón Daule, se constituye además 

con activos fijos tales como equipos de computación, transportes y maquinarias. 

Controles del proceso: 

El ingreso y salida de mercadería se debe dar bajo un sistema de conteo y verificación 

con la data del departamento de compras, para seguridad de que la mercadería este 

completa y disminuir márgenes de error. 
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GESTIÓN CONTABLE 

Descripción: 

Registro contable de cada transacción realizada y debidamente registrada, las mismas 

que deben aparecer en los libros contables.  

Entradas: 

Facturas, o documentos contables son los que certifican la legalidad de las transacciones 

efectuadas. 

Salidas: 

Documentos contables y estados financieros. 

Recursos: 

AGROVIDA S.A  con una plata y bodegas en el Cantón Daule, se constituye además 

con activos fijos tales como equipos de computación, transportes y maquinarias. 

Controles del proceso: 

Valoraciones futuras, proyección de gastos e ingresos, presupuestos anuales. 
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VENTA DE MERCADERIA 

 

Descripción: 

Atención de las necesidades del cliente, generación de órdenes de compras, 

cotizaciones, facturación, coordinación de entregas, tiempos de respuesta, calidad del 

servicio, atención, y producto. 

Entradas: 

Documentos contables que respaldan los movimientos de compra y venta de la 

mercadería. 

Salidas: 

La facturación es un respaldo que certifica las salidas de la mercadería. 

Recursos: 

AGROVIDA S.A  con una plata y bodegas en el Cantón Daule, se constituye además 

con activos fijos tales como equipos de computación, transportes y maquinarias. 

Controles del proceso: 

Calidad de servicio tanto como de producto, el cliente siempre debe estar satisfecho en 

un marco de calidad de atención y trato. 
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DESPACHO DEL MATERIAL Y DISTRIBUCION 

Descripción: 

Traslado de la mercadería y previo registro contable, enmarcado en la ley y políticas de 

La empresa. 

Entradas: 

Documentación y registros de negociación. 

Salidas: 

Producto final con registro contable, facturas y guías de remisión. 

Recursos: 

AGROVIDA S.A  con una plata y bodegas en el Cantón Daule, se constituye además 

con activos fijos tales como equipos de computación, transportes y maquinarias. 

Controles del proceso: 

Revisiones y registros de la mercadería, control de stock.  

Políticas de manejo de mercadería  y negociaciones 

Controles de inventarios. 
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ANEXO 6: DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL MAGAP 
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ANEXO 7: FACTURAS 
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ANEXO 8: GALERÍAS 

 

Ubicación del Terreno 

 

Distribuidora de Fertilizantes  

 

 

 



174 

 

Cultivos de Arroz 

Cascarilla de Arroz 
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Palma Africana 
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ANEXO 9: ABREVIATURAS 

 

MAGAP: Ministerio Agricultura, Pesca, Acualtura y Ganadería 

 

N: Nitrógeno 

 

NH4+: Amonio 

 

P: Fosforo 

 

K: Potasio 

 

Mg: Magnesio 

 

S: Azufre 

 

CO: Monóxido 

 

CO2: Dióxido 

 

Ca(NO3)2: Nitrato de Calcio 

 

(NH4NO3): Nitrato de Amonio 

 

(NH4)2SO4: Sulfato de Amonio 

 

(NaNO3): Nitrato de Sodio 

 

(KNO3): Nitrato de Potasio 

 

NH2CONH2: Urea (Carbamida) 
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CO2: Dióxido de Carbono 

 

(NH2): Aminoácido 

 

(NH3): Amoniaco 

 

ITC: Análisis e Investigación de Mercados, Centro de Comercio Internacional  

 

BCE: Banco Central del Ecuador. 

 

INEC: Instituto Nacional Estadística y Censo 

 

CON2H4: La masa de un hidrocarburo gaseoso 

 

FOB: Free on Board 

 

CIF: Cost, Insurance and Freight 

 

BNF: Banco Nacional de Fomento 

 

UNA: Unidad Nacional de Almacenamiento 

 

CAPM: Capital Asset Pricing Model 

 

MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad 

 

PIB: Producto Interno Bruto 

 

MMPC: Gas Licuado de Petróleo 

 

ARCH : Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos 

 

http://www.arch.gob.ec/
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EP: PetroEcuador. 

 

SINAGAP: Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca 

 

ANCUPA: Asociación Nacional de Cultivadores en Palma Aceitera 

 

ESPAC: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

 

INP:Instituto Nacional de Pesca 

 

CH4: Hidrocarburo alcano  

 

INP: Instituto Nacional de Pre inversión 

 

MOI: Mano de Obra Indirecta 

 

BM: Banco Mundial  

 

@Risk: Evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del 

riesgo utilizando recursos gerenciales. 
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