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PRESENTACIÓN 

Fundación Suyana, institución sin fines de lucro, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
familias campesinas del área rural de Perú, viene implementando el Programa Municipio Saludable, 
brindando asistencia preventivo promocional en salud y odontología, fortalecimiento integral en torno 
a educación, desarrollo económico sostenible y  medio ambiente en comunidades campesinas del 
área rural de los distritos de Accha, Omacha y Huanoquite en Cusco, Curahuasi y Pacobamba en 
Apurímac, y Nuñoa y Santa Rosa en Puno.

La falta de oportunidades para la generación de emprendimientos por parte de los jóvenes en las 
comunidades es un gran problema, ya que muchos de ellos no pueden acceder a la capacitación 
por ser muy onerosos. Fundación Suyana promueve el desarrollo de capacidades y competencias 
dirigidas a estudiantes del 4to de secundaria de los diferentes distrito donde interviene el PMS, cuyo 
objetivo es el de despertar y sensibilizar en torno a las potencialidades que tienen sus recursos 
naturales,  que son  fuente de subsistencia en sus comunidades.

Esta guía de capacitación ha sido actualizada sobre las experiencias institucionales aprendidas 
durante estos años como apoyo a los jóvenes del área rural, así como de experiencias pedagógicas 
y prácticas, con el fin de lograr un cambio de actitud en los jóvenes, referente a su situación  y 
participación  dentro  de  la sociedad,  como un aporte a la mejora de su autoestima y su expresión 
oral. Los temas que se describen responden a una valoración de los problemas comunales y a 
la incertidumbre que se presentan estos estudiante, buscando una reflexión histórica social y una 
ubicación de su rol frente  a  los cambios políticos, económicos y socioculturales.

Este material es un aporte que requiere ser comprendido y aplicado en actividades cotidianas, 
captando el mensaje, promoviendo la reflexión y sensibilización ante los hechos socioeconómicos  
para reaccionar de forma positiva.

Deseamos que este texto llegue a manos de jóvenes y líderes comunales, quienes podrán reconocer la 
importancia de la economía;  descubriendo,  orientando,  renovando  y  reforzando sus conocimientos 
y técnicas de negociaciones campesinas en los mercados urbanos. 
 

               Ursula Kuhn 
               Presidenta
               FUNDACIÓN SUYANA MUNDIAL
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CURSO: DESARROLLO  DE EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS
El presente manual es un instrumento técnico 
intermedio para la formulación de emprendimientos 
comunitarios, constituyendo una base metodológica 
mínima para la implementación de procesos de 
planificación de desarrollo en el ámbito comunitario 
y muestra los aspectos importantes con los que los 
estudiantes deben estar familiarizados.

1.1. Objetivo del manual: 

Partiendo de la base productiva local,  promover  
y fomentar una cultura emprendedora 
comunitaria, capacitando y desarrollando en 
los participantes, conocimientos y prácticas 
de “Desarrollo de Ideas Emprendedoras 
Comunitarias” en el aprovechamiento de sus 
propios recursos, que les permitan generar 
y rescatar ideas de emprendimientos con 
potencial Social y Comercial para convertirlas 
en proyectos sociales y/o organizaciones 
económicas campesinas que contribuyan al 
desarrollo comunitario, para de esta manera 
mejorar la calidad de vida y los ingresos 
familiares y comunales.

 NIVEL 2 SUPERIOR

En este nivel los participantes conocen 
técnicas  intermedias  de  desarrollo de 
ideas innovadoras comunitarias, adaptadas 
para su aplicación a nivel de comunidades, 
que permitan mejorar su capacidad 
emprendedora.

El contenido está adecuado a nivel de 
experiencia de los productores y las 

comunidades de nuestro país. Este  curso  es  
la  continuación  de los manuales de “Técnicas 
de pos cosecha y Calidad comercial” y 
“Emprendimiento e innovación empresarial” 
nivel inicial, donde se abordan los temas 
básicos de ideas innovadoras, temas que son 
un requisito para el presente curso.

1.2. Productos esperados:

Al finalizar el curso los participantes:

• Conocen conceptos intermedios del 
emprendimiento comunitario.

• Rescatan las aspiraciones de las 
comunidades traducidas en ideas de 
proyectos priorizados como la expresión 
más genuina de los intereses y las 
necesidades   de  los  actores  sociales. 

• Comienzan a aplicar y desarrollar ideas 
innovadoras en sus propias actividades 
productivas y comunales

1.3. Contenido  programático:

Módulo 1. 
Emprendimientos comunitarios.

Módulo 2.
Como elaborar un diagnostico comunitario.

Módulo 3.
Plan de emprendimiento comunitario.

Módulo 4.
Intercambio de experiencias proyecto.
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MÓDULO 1.

EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS

1.1. Introducción
1.2. Qué es un Emprendimiento Comunitario
1.3. Para qué

1.1. Introducción

En nuestras comunidades producimos 
diferentes productos artesanales:  tejidos, 
tallados, etc., y agropecuarios: verduras, 
carne de llama, etc. que nos permiten tener 
cierto nivel de ingresos, pero  al  mismo  tiempo  
tenemos  varias limitaciones, como ser malas 
condiciones de riego, matadero inadecuado, 
malos caminos, falta de transporte, falta de 
calidad, falta de conocimientos de mercados, 
etc.

¿Por qué no aprovechar nuestras capacidades 
aprendidas en estos cursos de SUYANA para 
elaborar y ejecutar un proyecto de desarrollo 
comunitario, de servicio para los demás?

El pensamiento en este  curso al final es 
que “La vida comunitaria es una actividad 
a favor de todas las familias que componen 
la comunidad”.  Y esto lo podemos hacer 
mediante la elaboración de un emprendimiento 
de servicio comunitario.

1.2. Qué es un emprendimiento 
 comunitario

Un emprendimiento comunitario es  una 
iniciativa organizada   conformada por una o 
varias comunidades (grupo de estudiantes, 

asociaciones, comuneros, etc.) para la 
realización de una actividad económica 
o social con el objetivo de mejoramiento 
de la calidad de vida de los  habitantes  
participantes.

Es la organización de elementos materiales 
e inmateriales para generación de proyectos 
sociales, producción, comercialización de 
bienes o servicios, basada en la economía 
familiar, la unidad territorial, la aplicación 
de principios  y  valores  comunitarios, así 
como el reconocimiento de las autoridades 
originarias y su estructura organizativa.

Algunos ejemplos de Emprendimientos 
Comunitarios:

• Producción ecológica de hortalizas en  
carpas solares comunitarias.

• Transformación de cárnicos comunal.
• Clasificación y selección de fibra de 

camélidos.
• Producción de cerámica utilitaria.

Archivo fotográfico Fundación Suyana, Sub Programa Educación
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• Producción de aceites medicinales 
esenciales.

• Producción de raciones secas y liquidas 
para el desayuno escolar. 

• Producción de animales menores  
• Muchos ejemplos más.... (Depende de la 

visión de ustedes). 

Un emprendimiento comunitario busca rescatar, 
agregar y calificar progresivamente las   
aspiraciones de las familias de las Comunidades 
traducidas en ideas de proyectos  priorizados 
como la expresión más genuina de los intereses 
y las necesidades de los actores sociales.

Requisito importante: Planificación 
Participativa

La   Planificación   participativa   es una 
metodología que permite la participación  de  la   
comunidad   en la toma de decisiones sobre los 
procesos que afectan y determinan su desarrollo.

Un  Emprendimiento Comunitario puede tener 
los siguientes fines:

a) Promover el desarrollo socio económico   e   
integral   de   la comunidad en base a sus 
recursos.

b) Elevar  la   calidad   de   vida   de la comunidad, 
a través de la generación de ingresos 
adicionales mediante  el  emprendimiento.

c) Utilizar los recursos con los que cuenta 
la  comunidad  manejando de forma 
sustentable.

d) Diversificar y fortalecer la capacidad 
productiva local.

e) Otros afines…

Archivo fotográfico Fundación Suyana, Sub Programa Educación
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¿Cómo se realiza?

A través de un taller comunitario:
• Organizado por un equipo de trabajo 

(ustedes).
• Con la participación de la comunidad.
• Mediante la aplicación de los pasos que 

mostraremos en el MÓDULO 2.

Existen varias posibilidades de desarrollar un 
proyecto de servicio comunitario. Es diferente de 
hacer una buena acción, porque tiene un valor 
mayor ya que es un compromiso a largo plazo con 
la comunidad donde vivimos y tenemos que dejar 
un emprendimiento de mejora  económica  para el 
bienestar de todos.

Ese es el objetivo en este manual: Planificar (con 
los conocimientos aprendidos) un emprendimiento 
Juvenil comunitario para beneficio de nuestra    
comunidad.

1.3. Un emprendimiento comunitario 
 ¿para qué?

Es importante establecer las razones que 
nos empujarían a hacer un proyecto de  
emprendimiento comunitario.

Para empezar,  queremos  subrayar  el 
lema SERVIR a la comunidad.

SUYANA al planificar estas capacitaciones 
apoya al estudiante en su cambio de 
actitud hacia el emprendimiento social para 
que se vuelva  un ciudadano  líder,  útil y  
con posibilidades de auto desarrollarse y 
propiciar el desarrollo de otros.

Así el emprendimiento comunitario que van 
a planificar tiene dos razones:.

1.3.1. Ser útil a la sociedad y proporcionar 
un verdadero apoyo a la Comunidad de 
la cual los jóvenes son parte y trabajan, 
dotándoles de herramientas para su  propio 
desarrollo.

1.3.2. Proporcionales a los jóvenes 
experiencias reales, vivenciales,  
capacitación y motivación para ser 
verdaderos líderes activos y propositivos, 
desde el lugar que ocupen con miras al 
crecimiento de nuestras comunidades.

Práctica:
¿Qué proyectos se pueden implementar en nuestras comunidades?

……………………………………………………………………………………………………………………
¿Para qué hacer un proyecto de emprendimiento comunitario?

……………………………………….........................................................................................................
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MÓDULO 2 

¿CÓMO ELABORAR UN DIAGNÓSTICO 
COMUNITARIO?

2.1 Etapas de un emprendimiento 
 comunitario.

La mejor forma de aportar un servicio real al 
crecimiento de una comunidad, es a través 
de un proyecto, que se defina en forma 
participativa con la comunidad misma.

Cada proyecto necesita una metodología 
que incluye la organización, pasos a  seguir,  
identificación del material con el que se 
cuenta, evaluación, entre otros.

Básicamente un proyecto se construye 
y se desarrolla en ocho etapas que se 
desarrollaran en el módulo 2 y 3.

2.1.1. Conformación de un equipo de trabajo. 

2.1.2. Diagnóstico (identificar la necesidad y 
potencialidad).

3.1.1. Objetivo.
3.2. Prever la implementación y su inversión.
3.3. Estructura organizativa del emprendimiento  

comunitario. 
3.4. Difusión.
3.5. Ejecutar.
3.6. Evaluar y compartir.

Práctica.

¿Qué  piensas que significa SERVIR a nuestra comunidad?
…………………………………………………………………………..........................................................
¿Qué idea de emprendimiento comunitario tienes  en mente?
…………………………………………………………………………..........................................................
…………………………………………………………………………..........................................................

Archivo fotográfico Fundación Suyana, Sub Programa Educación Archivo fotográfico Fundación Suyana, Sub Programa Educación
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2.2 Desarrollo de cada etapa

2.2.1 Conformación de equipo de trabajo.

Antes de iniciar cualquier proyecto 
o emprendimiento existe un periodo 
de conformación del equipo del 
emprendimiento, el mismo que se realiza 
con los miembros de nuestra Comunidad 
quienes pueden ser o convertirse en los 
socios del proyecto o emprendimiento 
comunitario.
Lo importante en la preparación y realización 
del proyecto es:

• Que ustedes  se  realicen,  como equipo 
de trabajo, como comunidad y como 
personas,

• Que aporten algo, sencillo pero concreto, 
al desarrollo de su comunidad.

• Que avancen en su desarrollo personal, 
a través de las diferentes tareas y 
desafíos que ofrece el proyecto  de 
emprendimiento.

• Que aprendan cosas que les servirán 
en  los  compromisos  de su vida,  sea 
familiar, Comunitario, profesional,  etc.

• Que realicen un intercambio cultural 
fuerte y enriquecedor  para  entrar en 
un mundo sin fronteras.

2.2.2 Diagnostico (identificar la 
necesidad y potencialidad)

El Diagnostico parte del conocimiento que el 
equipo de trabajo y la comunidad tiene acerca 
de sus problemas y limitaciones, de los 
recursos productivos y sus potencialidades. 
El diagnóstico es un levantamiento de 
información acerca de las características 
geográficas y económicas, potencialidades 
y limitaciones de la comunidad. En esa 
medida esta información identificada es 
necesaria para encarar la elaboración 
de un emprendimiento comunitario que 
utilice las potencialidades y solucione  las  
limitaciones.

Práctica:

Anota los nombres de las personas con quienes puedes conformar un equipo de trabajo para 
tu emprendimiento comunitario.

………………………………………………………………………….......................................................... 
…………………………………………………………………………..........................................................
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Esta etapa surge de la imaginación y el  
conocimiento  de  las  necesidades y demandas 
de la comunidad para luego especificar el 
objetivo del proyecto.

• Desarrollo de la idea ¿qué queremos hacer?, 
¿por qué?

• Definir la comunidad o una asociación con 
quien se pueda llevar a cabo el proyecto.

• Análisis de la situación: recopilar e investigar 
toda  la  información  de la comunidad, sus 
necesidades, su ambiente geográfico, su 
economía productiva,  sus  limitaciones, etc.

Es importante profundizar el conocimiento del 
ambiente, la población, el lugar.

También en esta fase se debe identificar 
preliminarmente con quienes serían nuestro 
aliados en la comunidad, quienes tiene la 
necesidad de solucionar el problema e integrarse 
al proyecto, dar oportunidad de participación a la 

población. Sea una asociación de productores, 
el consejo  municipal, autoridades comunales,  
etc.

La metodología de diagnóstico requiere de un 
primer taller participativo la misma que  puede 
ser realizada mediante los siguientes:

a. Convocatoria a reunión con un objetivo 
concreto.
• Elaboración de un Mapa parlante
• Elaboración de un Diagrama o flujo de 

comercialización.
• Recursos claves para el negocio.

b.  Recopilación de Información económica 
y productiva de la zona en un formulario  
simple.

c.  Cuadro de Potencialidades y Limitaciones.

A  continuación  mostramos  cada  uno de los 
pasos indicados:

a. Convocatoria a reunión con un objetivo 
concreto.

Archivo fotográfico Fundación Suyana, Sub Programa Educación

Primero 
definiremos la idea 

de negocio
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• Elaboración  de un Mapa parlante  natural 
y productivo  de la zona.

• Árbol de problemas y sus causas.

 Por grupos analizar los problemas y luego 
jerarquizarlos considerando en cadena, 
causa - efecto hasta definir el problema 
principal.

• Elaboración de un diagrama o flujo de 
comercialización.

Patacamaya
(Feria Anual)

Collana
(Feria ganadera 

anual)

Comunidad 
Cayllachuro 

(Feria 
semanal)

Comunidad 
Panduro (Feria 

semanal)

Viacha 
(Mercado 
semanal)

Sal, ajo, ají, maní
Trueque (10 Km. 

Herradura)

Ace, jabón, aceite, fósforo

Trigo, maíz, carne de res,

Cuero

Tomate, fru
tas

gallina, chancho, azúcar, 

arroz

Truque e intercambio 

(57 Km.)

Camino regular

Papa, chuño, maíz
carne, chaque

ropa, frazadas
Compra - Venta

(150 Km - camino 

en mal estado)

Gan
ad

o M
en

or

Com
pa

 - V
en

ta

(25
 Km.

Cam
ino

 re
gu

lar
)

Harina de MaízCarne de oveja

Gan
ad

o M
en

or

CAUSA

CAUSA

CAUSA

PROBLEMA PRINCIPAL

CAUSA
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Ganados 
existentes

Número de 
cabezas 

aproximado
Enfermedades

   

   

   

b. Recopilación de Información económica 
y productivade la zona en un formulario  
simple.

Comunidad:
Datos demográficos:
Nº. de habitantes:___________________ 
Hombres:__________________________ 
Mujeres:___________________________

Cultivos:

Ganado:

Fuentes de agua:

iii. Cuadro de Potencialidades y 
Limitaciones

Caminos:

Principales 
cultivos

Cantidad  
producción  

(aproximada)
Enfermedades

   

   

   

Caminos 
principales Estado(colocar X)

  Bueno Regular Malo
   

   

 Fuentes 
de agua

 Dispo-
nibilidad

 Calidad 
de agua

Distancia 
en metros 

a la 
comunidad

Te
m

po
ra

l 

Pe
rm

an
en

te

 C
on

su
m

o 
hu

m
an

o

R
ie

go

C
on

ta
m

in
ad

a

 Rio   

Lago

Vertiente

Pozo

Otros

 Áreas
 Poten-
cialida-

des

 Limita-
ciones

Proble-
mas

Priorizar 
según im-
portancia

 Población   

Serv.Públicos   

Cultivos

Ganado

Agua

Suelos

Caminos

Transporte

Clima

Salud

Otros
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MÓDULO  3

¿CÓMO PLANIFICAR UN EMPRENDIMIENTO  
COMUNITARIO?

3.1. Plan de emprendimiento Comunitario
3.1.1. Objetivo.
3.1.2. Prever la implementación y su 

inversión.
3.1.3. Estructura organizativa del 

emprendimiento  comunitario. 
3.1.4. Difusión.
3.1.5. Ejecutar.
3.1.6. Evaluar y compartir.

Archivo fotográfico Fundación Suyana, Sub Programa Educación
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Práctica.

¿Qué objetivo de emprendimiento comunitario tienes en mente?

…………………………………………………………………………..........................................................

¿A quién o quienes beneficiará el proyecto?

…………………………………………………………………………............................................................

3.1.1 Objetivo

Es la situación futura ideal que se desea alcanzar 
con el emprendimiento comunitario.

Se debe definir exactamente qué es lo que 
pretendemos hacer  para  la comunidad (superar  
una limitación. Lograr un objetivo común..., etc.), 
este objetivo puede derivarse de una necesidad 
urgente y del diagnóstico  anterior, del  cuadro  
de potencialidades y limitaciones, de una idea 
de proyecto, etc.

También se deberá establecer la población 
beneficiada con el emprendimiento  comunitario.
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Por ejemplo un objetivo puede ser:
“Con el apoyo de la comunidad construir una 
carpa solar comunitaria para  producir  verduras   
de  calidad superior, comercializarlas mediante 
los supermercados de la ciudad a buen 
precio con una marca registrada y envasada 
higiénicamente, y de esta forma mejorar los 
ingresos de la comunidad”.

3.1.2 Prever la implementación y la inversión

Es decir como pretendemos llevarlo a cabo, 
requerimientos de material necesario y así 
también estimar la  inversión requerida para la 
realización.

El emprendimiento comunitario podrá financiar 
sus actividades a través del aporte  comunitario. 
El aporte comunitario puede constituirse en 
dinero o en especie cuando así lo determine la 
Asamblea reunida en el taller comunitario.

Este aporte comunitario podrá servir ejemplo 
para:

a) Invertir  en  insumos,  maquinaria  y equipo.
b) Mejorar la infraestructura productiva o de 

servicios del emprendimiento comunitario.
c) Hasta el 10% se utilizará como gastos de  

administración.
d) Hasta un 10% con destino a procesos de 

capacitación y educación empresarial.
e) Constituir una reserva social acumulable 

para contingencias o emergencias.
f) Otras aplicaciones...

También podrá servir como “Garantía de 
Créditos”. Es decir, cuando el emprendimiento 
comunitario requiera recursos económicos  para 
la realización de sus actividades podrá acceder 
a créditos del sistema financiero nacional, 
ofreciendo como garantía la integridad del Fondo 
del emprendimiento comunitario.

También se precisa definir cuando se tiene 
pensado empezar y terminar el emprendimiento. 
Es decir un calendario de trabajo: plasmar el 
proceso de desarrollo de cada tarea en un tiempo 
determinado:

DESCRIPCION DEL MATERIAL CANTIDAD PRECIO 
UNIT. TOTAL

Agro film 1 rollo 1670.00 1670.00
Barra de hierro ½ x 12 metros 3 pzs 50.00 150.00
Barra de hierro 3/8 x 12 metros 1 pza 75.00 75.00
Cemento 1 bolsa 30.00 30.00
Hilo plástico ¼ de Cta. 10.00 10.00
Aguja de coser 1 pza. 3.00 3.00
Pita plástica de 1/4 50 metros 1.00 50.00
Alambre galvanizado N° 16 4 Kg. 7.5 30.00
Clavos 6” 3 kg. 6.00 18.00
Arena 2m3 40.00 80.00
Puerta con marco 0.80 cm x 0.60 cm 1pza. 70.00 70.00
Ventana con marco 1pza. 30.00 30.00
Adobe 40x 20 x 10 1000pzas 0.50 500.00
Piedras medianas y grandes 7m3 50.00 350.00
Paja brava 5cgs. 10.00 50.00
Mano de obra – 2 trabajadores 25dia 120.00 3125.00

COSTO CONSTRUCCIÓN
CARPA SOLAR – MODELO TUNEL

MEDIDA 4X 12 METROS
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• Desarrollar las diferentes etapas, paso 
a paso, para preparar la realización del  
proyecto.

• Preparar el presupuesto y optimizar  la 
ejecución del mismo.

• Conseguir el material para el proyecto..

Práctica.

¿Qué pasos darías para implementar tu emprendimiento comunitario?

…………………………………………………………………………..........................................................

2. ¿Cuánto dinero estimas que vas a necesitar para implementarlo?

…………………………………………………………………………..........................................................
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3.1.3 Estructura organizativa del 
 emprendimiento comunitario

Es importante que los Emprendimientos 
Comunitarios se constituyan bajo estructuras 
organizativas propias de cada cultura (usos y 
costumbres originarias), como una alternativa 
económica de desarrollo familiar y comunal.

Sin embargo para lograr que el emprendimiento 
marche con éxito se sugiere lo siguiente:

• Elaborar un reglamento.
• Establecer cuál es la condición de cada 

miembro.
• Constituir  una asamblea.
• Quien lo administrará.
• Control Social.

Objetivo:______________________________________

Beneficiarios:__________________________________ 

 Actividades

Recur-
sos 

necesa-
rios

 Costo 
estima-

do

FECHAS 
DÍAS Respon-

sable
 Resul-

tado
Inicio Final

Preparación:       

Diagnóstico:       

Implementación
Paso 1.
Paso 2.
Paso final

      

Capacitación:       

Control:       
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A continuación señalamos brevemente estos 
aspectos:

Reglamento. Es un documento, desarrollado 
por una comisión, donde se  establece  los 
objetivos,  derechos y deberes, prohibiciones, 
sanciones, acuerdos de administración, aportes, 
controles, etc. Acordados y aceptados por todos 
los miembros del emprendimiento comunitario.

Miembros. Estará conformada por los miembros 
comunitarios que son las familias, establecidas 
dentro el territorio de la comunidad, que cumplan 
los requisitos exigidos por el reglamento del 
emprendimiento comunitario.

Asamblea. La Asamblea Comunitaria será el 
órgano de decisión de máxima instancia, cuyas 
determinaciones son obligatorias para todos los 
miembros comunitarios.

Administración. La administración del 
Emprendimiento Comunitario estará a cargo 
del Equipo Organizador del Emprendimiento 
Comunitario, u otras personas elegidas, quienes 
podrán contar con un equipo de asesores 
técnicos, conforme se disponga en el reglamento.

Control Social. La gestión del emprendimiento 
comunitario estará sujeta a fiscalización por 
parte de los miembros comunitarios, a través 
del Control Social en cualquier  momento, de 
conformidad a los usos y costumbres de cada 
cultura y estructura territorial organizativa y 
conforme disponga el reglamento.

3.1.4. Difusión del emprendimiento.

¿Cómo  se  difundirá  el  proyecto  para lograr un 
mayor impacto?.

Es un trabajo  minucioso  para  que el proyecto 
sea realmente útil a la comunidad y a ustedes 
mismos:

• Realizar un documento de presentación y 
difundirlo (en el municipio, ONGs, en caso 
necesario mediante la prensa, etc.).

• Con seguir el financiamiento (patrocinadores 
o padrinos, aportes comunitarios, 
financiamiento municipal, etc.). Es decir 
buscar tipos de organizaciones con quienes 
se pueda trabajar.
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3.1.5. Ejecutar

¡Es tiempo de pasar a la acción y de vivir 
plenamente esta experiencia! Seguramente 
tendrás que adaptarte a las circunstancias y dar 
pruebas de tu organización e imaginación. Para 
ello es  importante:

• Involucrar a la población de la comunidad 
y/o asociación en la ejecución del proyecto.

• No olvides   que   estas  liderando para 
apoyar tu comunidad en su desarrollo.

Por ejemplo si nuestro objetivo es “Construir una 
carpa solar comunitaria y luego comercializar 
los productos cosechados”, para ejecutar este 
objetivo te sugerimos dar los 2 siguientes 
grandes pasos:

1era.Parte: construir/producir
2da. Parte: Comercializar

1ra. Parte: Construir

a. Organizar a las personas

• Quien hace que.
• Dotar de materiales.

INFORME DE DIFUSIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO

Proyecto:…………………………………….....……….

Explicación detallada:

Localización: Provincia: Comunidad:

Población beneficiada:
De manera directa: Comunidades campesinas:
No. De familias:…….  Hombres:….  Mujeres:……...
De manera indirecta: ………………………………….
No. de familias: ………………………………………..

Costo estimado del proyecto: ……………………..…

Fuentes de financiamiento:…………………………..
Aporte  comunitario: ………………………………….
Aporte   municipal: ……………………………………
Otros aportes: ………………………………………...

Tiempo  estimado  de ejecución  ( en  meses):

Otros datos:

Impacto esperado: (importante)

Sistema de supervisión:

Equipo responsable del proyecto:

Fecha:
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b. Construcción:

• Medir área a construir.
• Excavar para poner cimientos.
• Levantar cimientos.
• Levantar paredes de adobe.
• Revocar paredes.
• Colocar  puertas y ventanas.
• Armar  soporte del techo solar.
• Colocar tensores de alambre sobre el 

techo.
• Aislar los alambres con trapos.
• Techar con Agro film (nylon grueso).
• Colocar botaguas.
• Coloca tensores externos para 

amortiguar golpes de viento.

c. Cultivo:
• Preparación suelo
• Siembra
• Riego
• Deshierbes
• Control de plagas
• Cosecha

2da. Parte: Comercializar

d. Envasar.
• Conseguir envases
• Definir marca
• Precio
• Envasar higiénicamente
• Pesar

e. Comercializar.
• Contacto Con Supermercados.
• Entregar muestras
• Hacer contratos
• Transportar
• Proveer semanal mente
• Cobrar
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Colocación de adobes

Revoque

Carga Zeguilla
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3.1.6. Evaluar y compartir (parte A)

Este es el momento de evaluar y compartir 
aquello que se ha logrado y lo que falta por 
hacer. En esta última parte del proyecto debe 
existir una evaluación de cada tarea realizada y 
una retroalimentación de lo que cada integrante  
vivió  y  aprendió.

• Evaluar lo que se hizo con tu equipo y otros 
colaboradores.

• Compartir las experiencias  y las labores 
realizadas con  el  equipo, la comunidad y 
aquellos que estén interesados.

• Dar a conocer los resultados del proyecto (a 
tu grupo, a tu comunidad,  a  tu provincia,  
a  tu ciudad, a través de una exposición con 
diapositivas y/o fotografías de lo realizado).

Evaluar y compartir (Parte B)

• Rendir Cuentas.

• Distribuir ingresos en la comunidad

En estas 8 fases cada uno de los miembros 
del equipo tiene un rol importante y respeta el 
proceso de preparación  señalado.  El seguir 
esteproceso es lo más importante. El éxito del 
emprendimiento depende de la preparación y 
ejecución del proyecto de emprendimiento. Con 
trabajo metódico y precisión podemos hacer 
proyectos comunitarios, los cuales recordaras 
toda tu vida y podrás decir con orgullo “¡Esto lo 
hicimos!”.

Caso noticia de análisis:

Cusco: más de 150 familias inician 
comercialización de hongos andinos

Hongo deshidratado de calidad tiene altos 
precios en el mercado

Leer la  siguiente  noticia  publicada en un 
periódico local, reflexionar en grupos y sacar 
conclusiones.

Más de 150 familias de la provincia de 
Quispicanchi, región Cusco, iniciarán la 
comercialización directa de hongos comestibles 
de pino deshidratado a una empresa privada 
eliminando los intermediarios, ello tras un 
trabajo de articulación que realizó Sierra y Selva 
Exportadora entre ambas organizaciones.
 
Estas familias pertenecen a dos asociaciones: 
Patapallpa (66) y Ccatcca (89); y se dedican 
actualmente a la producción de los denominados 
champiñones andinos, o Suillus luteus, sobre 
los 4,000 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Y en tu comunidad ¿Qué  
emprendimientos realizan?

Dialoga y reflexiona con tus 
compañeros
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De esa manera, los productores también 
mejorarán sus ingresos pues el hongo 
deshidratado cortado, pelado y de color amarillo 
(calidad A), el mismo que actualmente vienen 
produciendo, se cotiza en 16.00 soles el kilo; 
frente al hongo deshidratado negro sin pelar, ni 
trozar y sin ningún estándar de calidad (calidad 
C) se cotiza en 8.00 soles el kilo.

Impulsa el rol de la mujer. El denominado 
champiñón peruano crece al pie de las 
plantaciones de pinos y ha sido ignorado durante 
muchos años en la región Cusco. Ahora su 
comercio genera empleo en dicha zona e impulsa 
el rol que tiene la mujer dentro de la economía 
familiar, ya que son ellas precisamente las que 
se encargan de la cosecha de los hongos.
 
La producción mundial de hongos supera los 6.2 
millones de toneladas cuyo valor se aproxima a 
los 30 billones de dólares. La tasa de incremento 
de producción anual es de 11 por ciento, debido 
a la investigación, confirmación y difusión de 
sus propiedades medicinales y nutritivas. Por 
ello, además, existe una demanda de productos 
derivados tales como la harina de hongos, que 
puede utilizarse en productos como tortas, 
galletas y suplementos deportivos.

Este hongo es una fuente importante de 
proteínas para las poblaciones vulnerables que 
viven en alturas elevadas; sin embargo sólo se 
aprovecha aproximadamente el 10 por ciento de 
hongos que produce el bosque de pino, debido a 
que no hay suficientes secadores solares.
 
Este producto evita el cambio de uso de 
suelo en la sierra, manteniendo los servicios 
ecosistémicos que brindan las plantaciones 
forestales tales como: termorregulación, captura 
de carbono y control de erosión de suelo. 
Además, es una oportunidad para hacer un 
manejo forestal en las grandes extensiones de 
plantaciones de pino, para que en un futuro se 
pueda generar grandes ingresos económicos 
por la venta de madera.

Práctica:

Exponer por grupos sus conclusiones en clase.

...............................................................................................................................................................
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MÓDULO 4:

INTERCAMBIO  DE EXPERIENCIAS

4.1. Qué es?:

El intercambio de experiencias son visitas 
que se pueden hacer a diferentes mercados 
y negocios mayoristas o minoristas, para 
conocer experiencias destacadas de otros 
comerciantes, para reconocer innovaciones, 
conocer precios, ver otros productos, empaques, 
presentaciones, promociones, saber lo que 
prefiere el consumidor, tendencias del  mercado  
entre  otras  cosas.

Por eso estas visitas de intercambio de 
experiencias se consideran una base 
fundamental en este curso de capacitación, 
porque permite descubrir nuevos mercados y 
amplían el conocimiento  de los participantes.

• Fundamental mente, las visitas nos pueden 
ayudar a:

• Conocer el mercado real y sus componentes.

• Identificar oportunidades para mejorar 
nuestro negocio. •Conocer experiencias y 
métodos de otros comerciantes.

• Recoger experiencias para definir estrategias 
de producto, precios, distribución,  
promoción, atención al cliente, etc.

• Diseñar un Plan de acción conociendo l a s 
oportunidades y limitaciones del mercado y 
de nuestros  productos.

Tipos de cosas a observar o preguntar en las 
visitas de intercambio de experiencias

Sobre el Producto:

¿Cuáles son las variedades más solicitadas en 
el mercado?

¿Cuáles son sus requerimientos de calidad?

¿Qué tipo e empaque exigen los comerciantes,  
los clientes?

¿Qué tamaño tienen los empaques?

Precio:

¿Qué cantidad compran?

¿Qué precios cobran o pagan?

¿Cómo se negocia el precio?

¿Cuál es la forma de pago (contado o crédito)?



   “Sembremos para un mundo mejor” 22

Otros aspectos a observar: 

• Mirar Cómo están instalados los negocios.
• Cuántos clientes hay, qué características  

tienen.  
• Cómo atienden a los clientes, etc.

Práctica: Ampliar la lista anterior, de cosas 
a observar y preguntar, tomando en cuenta lo 
estudiado en este curso.
Anotar  en el espacio siguiente y consultar con 
su instructor de clase: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Ejercicio grupal  informe de visita a mercados y 
negocios 
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Lugar Visitado:_________________________

Lista de observaciones  realizadas:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

¿Qué hemos aprendido?:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

¿Qué estrategias aplicaremos en nuestro 
negocio?:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Exponer por grupos  sus  respuestas.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Algunos ideas de proyectos comunitarios
Ideas de negocio tomado del material del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo en el marco del 

trabajo coordinado.

Frutas deshidratadas

Descripción:

• El negocio consiste en el procesamiento de frutas 
frescas, como la piña, la manzana, el durazno y el 
mango, para lograr un producto deshidratado que 
conserve las vitaminas, los minerales, la fibra, los 
antioxidantes y el propio sabor de la fruta. Estas se 
consumen directamente como snacks o bocaditos, 
y también se pueden emplear como insumo en la 
preparación de diversos platos, como adornos en 
banquetes, como complemento decorativo o fiambres, 
entre otros.

• Es fundamental crear una marca que contribuya a 
diferenciar la calidad del producto peruano. Esta 
diferenciación deberá reflejar que el producto 
mantiene su sabor y su textura, es agradable para los 
consumidores y es de calidad superior. 

Público Objetivo

Pequeños comerciantes de mercados modelos, bodegas 
y casas naturistas.
Refrigerios en instituciones publicas y privadas
Jóvenes y adultos de los niveles socioeconómicos A y B.
Una vez consolidada la producción, se podría ofrecer a 
los supermercados

Recursos clave para el negocio:

Local de 500 m2 que abarque las áreas de  producción, 
almacenaje, laboratorio y oficinas administrativas.
Recursos Humanos
• 1 Administrador
• 1 encargado de la producción 
• 1 operario con experiencia en procesamiento de 

alimentos.
• 2 vendedores

Métodos de deshidratación

• Deshidratadores eléctricos.
• Deshidratación en horno.
• Deshidratación en sol 
• Deshidratación en microondas.
• Secadores eléctricos.
• Secadores solares.
• Deshitrtadores en horno solar

Monto de inversión inicial
CONCEPTO INVERSION INICIAL

Maquinaria y equipamiento S/. 7,720.00
Deshidratador S/. 10,000.00 
Cortador de fruta (opcional) S/. 9,750.00
Herramientas diversas S/. 4,400.00 
Insumos S/. 3,000.00
Materia prima y otros. S/. 3,000.00
Mano de obra S/. 4,650.00
01 Administrador
1 Encargado de la producción
1 operario con experiencia
2 vendedores

S/. 930.00
S/. 930.00
S/. 930.00

S/.1,860.00
Gastos preoperativos S/. 7,000.00
Licencia, gastos administrativos, otros S/. 7000.00
TOTAL S/. 34,400.00
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Chocolatería  artesanal 
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Descripción:

• El negocio consiste en la elaboración y comercialización 
de chocolates artesanales y saludables, a base de 
cacao puro rellenos con insumos “Novo andinos”; como 
maca, algarrobina,  quinua y kiwicha. Dichos productos 
se ofrecen por unidad, por docenas o medias docenas 
en caja, y en presentaciones más grandes (e

• Ejemplo: envases artesanales (ollas y jarras pequeñas 
de barro). La innovación en los rellenos y la creatividad 
en las formas de los chocolates, así como en su 
presentación, diferenciará esta empresa de muchas 
otras que ya se encuentran en el mercado.

Público Objetivo

Dirigido a todas las personas que compran, para su 
consumo personal o para regalar en ocasiones especiales, 
bombones o trufas rellenos de productos andinos, con 
diseños, empaques y presentaciones innovadores.

Recursos clave para el negocio:

Recursos Físicos
Para su adecuado funcionamiento, la empresa 
requiere un área de aproximadamente 80 m2; para el 
almacenamiento de insumos, la producción y venta de 
producto.
Recursos Humanos
• 1 administrador
• 1 operario: encargado de la preparación, moldeo y 

envasado del chocolate.
• 01 vendedor.

Propuesta de valor

• Diseño y presentación únicos con rellenos Novo 
andinos.

• Productos con alto contenido de cacao que tienen 
efectos beneficiosos sobre la salud

• Reduce el riesgo de padecer diabetes
• Reduce el estrés 
• Estabiliza la presión arterial
• Mejora la función cerebral
• Previene enfermedades del corazón
• Propiedades anticancerígenas

Monto de inversión inicial

CONCEPTO INVERSION INICIAL
Maquinaria y equipamiento S/. 1,047.00
Fundidor de chocolate S/. 232.00 
Herramientas diversas S/. 815.00 
Insumos S/. 340.00
Materia prima y otros. S/. 340.00
Mano de obra S/.  4,650.00
01 Administrador
1 Encargado de la producción
1 vendedor

S/. 930.00
S/. 930.00
S/. 930.00

Gastos preoperativos S/. 1,270.00
Licencia, gastos administrativos, otros S/. 1,270.00
TOTAL S/. 5,447.00
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Café Orgánico en Saquitos Filtrantes
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Descripción:

• La idea de negocio consiste en la producción y 
comercialización de café orgánico, tostado y molido, 
ofrecido en sobres filtrantes de 3 gramos y en paquetes 
de 25 unidades. El producto debe estar recubierto de 
papel filtrante y papel laminado, además de contar con 
un sello de seguridad. De esta manera, la marca deberá 
posicionarse como sello de sabor agradable, excelente 
calidad y de preparación inmediata. 

• El producto se ofrecerá en lugares cercanos 
al consumidor, como bodegas, mercados y 
supermercados; a un precio accesible y conservando 
las características más valoradas: aroma, sabor y color.

Público Objetivo

Personas amantes del café, principalmente entre 35 y 45 
años. Estas personas valoran los productos que no dañen 
su salud.
Empresas, hoteles y restaurantes

Recursos clave para el negocio:

Recursos Físicos
Un local que cuente con el espacio suficiente para el 
almacenamiento de Insumos, la producción y venta de 
producto.
Recursos Humanos
• 1 Administrador
• 1 Encargado de la producción
• 2 Operarios con experiencia
• 1 Vendedor

Propuesta de valor

• Diseño y presentación únicos con rellenos Novo 
andinos.

• Productos con alto contenido de cacao que tienen 
efectos beneficiosos sobre la salud.

Recomendaciones:

• La empresa debe tener contacto con los productores 
de café orgánico. Sería óptimo que firmaran un 
contrato de exclusividad o asociación entre ellos.

• Además debe contar con una marca que le permita 
posicionarse en la mente de los consumidores como 
el primer café orgánico filtrante del país.

• La empresa debe estar formalmente constituida 
como persona jurídica desde el inicio de las 
operaciones. Esto brinda mayor seguridad al 
proveedor de café orgánico.

Monto de inversión inicial

CONCEPTO INVERSION INICIAL

Maquinaria y equipamiento S/. 4,988.00

Tostador de café S/. 4,200.00 

Molino y herramientas S/. 788.00 

Insumos S/. 5,587.00

Materia prima (200kg. Café) y otros. S/. 5,587.00

Mano de obra S/. 4,650.00

01 Administrador
1 Encargado de la producción
2 operarios con experiencia
1 vendedor

S/. 930.00
S/. 930.00

S/.1,860.00
S/. 930.00

Gastos preoperativos S/.  884.00

Licencia, gastos administrativos, otros S/.  884.00

TOTAL S/. 16,109.00
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Ecotienda
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Descripción:

• Este negocio consiste en la venta de productos cuya 
elaboración ha seguido las estrictas normas de 
producción ecológica, elaborados sin utilizar productos 
químicos. En el proceso de elaboración de los productos 
que se venden en una ecotienda, se respeta totalmente 
el medio ambiente con el objetivo, (a gran escala) de 
ayudar a frenar el cambio climático, la destrucción de 
los recursos naturales y caminar hacia un consumo más 
responsable y sostenible. 

• En esta ecotienda se ofertaran productos orgánicos 
que hayan sido cultivados sin uso de pesticidas ni 
de ningún otro químicos, también productos como: 
Toallitas comprimidas ecológicas, cepillos de bambú, 
pasta dental en capsulas (Libre de toxinas y productos 
químicos), jabones naturales, etc.

Público Objetivo

Jóvenes, adultos e incluso adultos mayores.
Padres de familia, para que inculquen desde pequeños a 
sus hijos, sobre una cultura ecológica.

Recursos clave para el negocio:

Recursos Físicos
Local de 100 m2, acondicionado para las áreas 
de almacén, salas de exhibición y ventas, oficinas 
administrativas.
Recursos Humanos
• 1 Administrador
• 1 Nutricionista

Propuesta de valor

• Puntualidad.
• Productos frescos y naturales.
• Amabilidad en la atención.

Recomendaciones:

• El nombre de la Ecotienda debe responder a lo natural 
e intercultural. Algunos artículos que se comercializan: 

• Productos frescos ecológicos: carnes, frutas y 
verduras.

• Panadería, galletas, chocolates y caramelos.
• Productos envasados: legumbres y cereales, leche, 

sopas y pastas, mermeladas, yogures, helado, frutos 
secos, vinagres y aceites, sales y especias, miel y 
azúcares, etc.

• Bebidas: zumos, bebidas vegetales, té, café, 
infusiones, etc.

• Productos para diabéticos y celíacos.
• Complementos alimenticios: vitaminas, minerales, 

complejos herbarios de dietas de adelgazamiento, 
etc.

• Productos naturales de cosmética (no testados en 
animales)

• Limpieza y aseo personal

CONCEPTO INVERSION INICIAL
Maquinaria y equipamiento S/. 9,120.00
Aparadores, anaqueles y otros S/. 5,400.00 
Productos. S/. 3,720.00 
Insumos S/. 250.00
Materia prima y pago de servicios S/. 250.00
Mano de obra S/.  2,790.00
01 administrador
1 nutricionista
1 vendedor

S/. 930.00
S/. 930.00
S/. 930.00

Gastos preoperativos S/.  1,300.00
Licencia, gastos administrativos, otros S/.  1,300.00
TOTAL S/. 13,460.00

Monto de inversión inicial



   “Sembremos para un mundo mejor” 27

Confección de Ropa para Mascotas
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Descripción:

• La idea de negocio consiste en el diseño, elaboración 
y comercialización de prendas de ropa y accesorios 
para mascotas. La comercialización puede realizarse a 
través de venta directa en tu propia tienda o bien como 
mayorista para distribuir a negocios locales. Así mismo; 
se recomienda el uso de una pagina web (tienda online), 
como estrategia, para así llegar a la mayor cantidad de 
público posible.

• Las prendas se fabricarán en distintos tamaños y estilos 
para atender la demanda para toda clase de mascotas 
tales como: suéteres, sombreros, pelucas, correas, 
camisas, juguetes y hasta disfraces para ocasiones 
especiales.

Público Objetivo:

Dirigido en general a toda persona que posee una 
mascota o a quienes desean obsequiar algo original a sus 
amigos amantes de los animalitos.
Veterinarias
Tiendas que ofertan ropa y accesorios para mascotas

Recursos clave para el negocio:

Recursos Físicos
Un área para la venta, administración, producción y el 
almacenamiento de insumos y productos terminados.
Recursos Humanos
• 1 administrador
• 1 persona encargada de la confección

Propuesta de valor

• Innovación y creatividad en la confección.
• Delivery.
• Amabilidad en la atención.

Análisis de competencia:

• También existen empresas que se dedican a importar 
productos desde china y comercializarlos en los 
negocios locales como tiendas y veterinarias. En este 
caso, el secreto para competir es la posibilidad de 
confeccionar diseños a la medida, con características 
especiales o bien de acuerdo a ocasiones especiales 
que lo ameriten.

CONCEPTO INVERSION INICIAL

Maquinaria y equipamiento S/. 2,200.00

Máquina de coser recta y remalladora S/. 2,000.00 

Herramientas diversas. S/. 400.00 

Insumos S/. 800.00

Materia prima y pago de servicios S/. 800.00

Mano de obra S/.  1,860.00

01 administrador
1 operario de confección

S/. 930.00
S/. 930.00

Gastos preoperativos S/. 930.00

Licencia, gastos administrativos, otros S/. 930.00

TOTAL S/. 5,790.00

Monto de inversión inicial
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PASOS PARA 
FORMALIZAR TU EMPRESA

PASO 1: Búsqueda y Reserva del Nombre

Verifica que el nombre que deseas para tu 
empresa no esté inscrito por otras empresas 
en SUNARP. Una vez registrado, ninguna 
empresa podrá inscribir un nombre similar.

REQUISITOS
DNI o Pasaporte vigente
Decidir el tipo de 
empresa que va constituir

PASOS

TRAMITE VIRTUAL

1. Busca el nombre de tu empresa entrando 
a este enlace: https://www.sunarp.gob.pe/
bus-personas-juridicas.asp 

2. Para reservar el nombre en línea ingresa a: 
https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/
pages/acceso/frmReservaNombre.faces

3. El pago por la reserva del nombre es 
de S/ 20.00

TRAMITE PRESENCIAL 

1. Acércate a la oficina registral de SUNARP 
mas cercana y solicita un formato de 
búsqueda de índice. La tasa registral es 
de S/ 5.00. El resultado se entrega en un 
promedio de 20 a 30 minutos. 

2. Presenta tus documentos en la misma 
oficina de SUNARP

3. Presenta tu documento de identidad y 
el Formulario de solicitud de Reserva de 
nombre de Persona Jurídica https://www.
sunarp.gob.pe/formularios2/Formato%20
Solicitud%20Reserva%20Nombre%20
Persona%20Juridica.pdf

Este formato te permite colocar tres opciones 
de nombres. Si el primer nombre está libre, 
te conceden la reserva. De lo contrario, el 
registrador realizará la búsqueda del segundo 
nombre, y así sucesivamente hasta encontrar 
un nombre disponible dentro de las 3 opciones 
que hayas indicado. 

4. Realiza el pago por la reserva del nombre, 
el monto es de 20 nuevos soles. La 
duración del tramite dura 30 días como 
máximo. 
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PASO 2: Elaboración del Acto  
 Constitutivo

PASO 4: Elaboración de la
 Escritura Pública

PASO 3: Abono del Capital
 y los Bienes

PASO 5: Inscripción en Registros
  Públicos

El Acto Constitutivo es un documento en el cual los miembros 
de una sociedad manifiestan su voluntad de constituir una 
empresa y en donde señalan todos los acuerdos respectivos.

REQUISITOS
• 02 copias del DNI de cada uno de los socios y cónyuges. 
• Original y 02 copias de la Búsqueda y Reserva de nombre.
• Archivo digital (PDF, Word, Excel) con el giro del negocio y 

la lista de bienes para el capital.
• Formato de declaración jurada y fecha de solicitud de 

constitución de empresas https://www.produce.gob.
pe/documentos/mype-industria/cde/ficha-de-solicitud-
constitucion-de-empresas.pdf

PASOS
Lleva los requisitos a una notaría y 
solicita el servicio de Elaboración de 
Acta Constitutiva. El costo y el tiempo 
de espera dependerán de la notaría 
que elijas.

Una vez redactado el Acto Constitutivo, es necesario llevarlo 
a una notaría para que un notario público lo revise y eleve a 
Escritura Pública.

REQUISITOS
• DNI o Pasaporte Vigente
• Formato de Acto Constitutivo.
• Depósito o voucher de abono  en dinero. 

PASOS
Acércate a una notaría llevando los requisitos y solicita 
el servicio de la Elaboración de Escritura Pública para la 
constitución de la empresa.
En este proceso el notario revisa el Acto y eleva a Escritura 
Pública.
El costo y el tiempo del trámite dependerán de la notaría que 
elijas. 

Si deseas constituir una empresa, es necesario aportar 
una cantidad de dinero o bienes (inmuebles o muebles) 
que se acreditarán con el documento expedido por una 
entidad financiera, la inscripción de la transferencia a favor 
de tu empresa, con la escritura pública que certifique esta 
transferencia o con el informe de valorización detallado.
La recomendación es contar con un monto mínimo de S/ 1,000 
para abrir una cuenta. Esto suele ser una exigencia de las 
entidades financieras debido a los costos de la cuenta.

REQUISITOS
• DNI o Pasaporte vigente.
• Formato de Acto Constitutivo.

PASOS
1. Acércate a un banco de tu preferencia y 

solicita la apertura de un cuenta que sirva para depositar el 
dinero que los socios quieren aportar a la empresa. 

2. Realizar un inventario con la cantidad y costos de los bienes 
que está poniendo cada socio para la empresa. 

Este proceso es realizado por el notario. Cuando obtenga 
la Escritura Pública, es importante llevarla a SUNARP para 
realizar la inscripción de la empresa en los Registros Públicos.

Este procedimiento normalmente es realizado por el notario. 

La Persona Jurídica 
existe a partir de su 
inscripción en los 
Registros Públicos.
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PASO 6: Inscripción al RUC para Persona Jurídica
Si has constituido una empresa, debes inscribirla en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de SUNAT. Puedes hacer este 
trámite por Mesa de Partes Virtual o presencialmente, a través de su representante legal o tercero autorizado y cumpliendo 
algunos requisitos.
Al crear el RUC como persona jurídica, las deudas u obligaciones de tu empresa estarán garantizadas y se limitarán solo a 
los bienes que estén registrados a su nombre.

REQUISITOS:
• DNI o pasaporte vigente del representante legal.
• Ficha o partida electrónica certificada por Registros Públicos, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario.
• Cualquier documento privado o público en el que conste la dirección del domicilio fiscal que se declara. Como Recibo de 

servicio (Luz o agua), no mayor a dos meses de antigüedad.

Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá presentar, adicionalmente:
• Solicitud de inscripción o comunicación de afectación de tributos: Formulario 2119 

https://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/formularios/f-2119.pdf  

Declaración de establecimientos anexos (sólo en caso de requerir establecimiento 
adicional para sus actividades): Formulario 2046 https://orientacion.sunat.gob.pe/
images/imagenes/formularios/f-2046.pdf  

Y además, para acreditar su representante en el RUC:
• Representantes Legales, Directores, Miembros Del Consejo Directivo: Formulario  

2054 https://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/formularios/f-2054.pdf 
• Domicilio de los Representantes Legales: Formulario 2054-Anexo https://orientacion.

sunat.gob.pe/images/imagenes/formularios/f-2054-Anexo.pdf 

Si la persona autorizada presenta una carta poder con firma legalizada notarialmente o 
autenticada por fedatario de la SUNAT, facultándola  a realizar el trámite de inscripción en el RUC, no será necesario exhibir 
el documento de identidad original del titular del RUC o de su representante legal, ni presentar la copia.

Existen otras entidades como el PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA y el CENTRO DE 
INCUBACION Y SERVICIOS EMPRESARIALES; que benefician en particular a la micro y pequeña 
empresa; permitiendo  contribuir al aumento de la productividad y ventas, brindándoles facilidades 
para formalizarse, acceder al crédito formal, digitalizarse, y desarrollar capacidades empresariales.

Con respecto a la formalización; ambas plataformas ayudan en todo este proceso, en algunos casos permite obtener 
documentos gratuitos; así como también tienen convenios que permiten obtener un descuento y reducen el monto de gastos 
administrativos de todo este proceso.

Informes: Municipalidad de 
Wanchaq - primer piso

Informes:
emprendecusco@regioncusco.gob.pe
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• Tendrás la libertad de exponer tu marca 
legalmente, sin problemas con las 
autoridades.

• Podrás acceder a créditos de diferentes 
instituciones financieras.

• Podrás venderle al Estado y ser parte de la 
lista de proveedores.

• Formar parte del ecosistema comercial 
del país y contribuir con el crecimiento de 
emprendedores y empresarios quienes, 
como tú, buscan tener estabilidad económica 
y social.

• Podrás asociarte con personas naturales 
y con otras jurídicas mejorando así tus 
ventajas competitivas.

• Podrás recibir crédito fiscal, regímenes 
especiales tributarios y laborales, asistencia 
técnica y capacitaciones gratuitas del Estado. 
Así como también podrás beneficiarte de 
los distintos programas de apoyo que el 
Ministerio de Economía ha creado para 
que sigas operando durante la cuarentena 
y post cuarentena como, por ejemplo, el 
subsidio de 35% para el pago de planillas de 
trabajadores con un sueldo de hasta 1,500 
soles.

• Como informal tienes una cantidad de 
clientes limitada. Muchos no podrán trabajar 
con tu empresa por no ser formal, por 
ejemplo, el Estado. 

• Puedes ser sancionado por no cumplir con 
los requisitos mínimos de ley.

• No cuentas con beneficios laborales de las 
empresas formales, como seguro de salud y 
seguridad social.

• Otros negocios podrían usar tu nombre y 
marca, amparados por la ley.

• No podrás acceder a los programas del 
gobierno ni a sus procesos de contratación.

• No podrás ser proveedor del Estado ni de 
empresas grandes que exigen que sus 
proveedores sean formales. 

• No puedes ser beneficiario de los distintos 
programas de apoyo que el Ministerio de 
Economía ha creado durante la cuarentena 
y post cuarentena.

Beneficios de tener 
un negocio Formal

Riesgos de tener un 
negocio Informal
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PROYECTO FINAL DE CURSO 

OBJETIVO.

Elabora un proyecto de emprendimiento 
comunitario basado en la utilización de 
los recursos naturales productivos de sus 
comunidades, proyecto que deben presentar y 
exponer al final del taller.

TIPO  DE ACTIVIDAD.

Taller por pequeños grupos.

TAREAS DEL EJERCICIO.

Sobre la base de la lectura de todo el manual:

Ahora que has culminado el módulo cada 
equipo identificará para su caso, cuál sería 
la mejor oportunidad de la creación de un 
emprendimiento comunitario que solucione un 
problema o aproveche un potencial de recursos 
naturales.

Seguidamente procederán a elaborar el 
Diagnostico y el Plan.
 
Presentar por grupos la propuesta de creación 
de un emprendimiento comunitario en el evento 
ferial organizado por el profesor.





Urb. Santa María L-17 San Sebastián
Telf./Fax: (0051-84) 275032

E-mail:info@Suyana.org - Web: www.suyana.org
Cusco - Perú MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE PACOBAMBA
MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE HUANOQUITE
MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE OMACHA
MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE NUÑOA
MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE ACCHA

Las dos caras del mundo
¿en cuál de ellas quieres que esté tu familia?




