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UNIOII DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS OE SHA6LLI "UNOCSHA,,

1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE1.1

¡

UNION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y SOCIALES DE SHAGLLI
(uNocsHA)

1.2 TíTULO DEL PROYECTO

..COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA PARROQUIA
SHAGLLI, SANTA ISABEL COMO MODELO DE APLICACIÓN EN LA CUENCA
DEL JUBONES''

1.3 UBICACIÓN OEL PROYECTO

. Azuay
o Santa lsabel
. Shagll¡
. 19 comunidades que son: Ayacaña, Aurin, Cebadas, Centro parroquial,

Cuevas, Chalax¡ , Buena Vista, Hornillos, Huertas, La libertad, Nazarie,
Pedernales, Sarama Alto, Sarama Bajo, Sarama Centro, Sarama Loma,
Santa Rosa, Santa Teresa, Tun-Tun.

1.4 DURACIÓN DEL PROYECTO

En su fase de ejecución se plantea la duración de 12 meses iniciando en Enero
del 2007 y finalizando en Enero del 2008

2. ORGANIZACION PROMOTORA DEL PROYECTO

2.1 RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN

UNION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y SOCIALES DE SHAGLLI
(UNOCSHA)

2.2 DTRECCTÓN

Casa Paroquial de la Organización en el centro de la parroquia Shaglli.

2.3 TELÉFONO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO

Estr¡tc!¡e Párroqul¡l de ('omcrc¡¡l¡rrc¡ón l'ásin.r S
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UNION OE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE SHAGLLI "UNOCSHA,,

2.4 REPRESENTANTE LEGAL

Sr. Jaime Maxi

2.5 EQUIPO TECNICO RESPONSABLE OEL PROYECTO

Ing. Elverth lván Aguilar Aguilar
lngeniero Agropecuario

Equipo Técnico Local: Equipo de Promotores Comunitarios
Comisión de comerc¡alización de UNOCSHA

¡

Ellr¡ler¡i. Pzrroqul¿l de ( omrrci¡li¿2ción Ptgina (,
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UN]ON DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS OE SHAGLLI "UNOCSHA"

3. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

3.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

PROLOCAL, v¡ene apoyando a los sectores que hacen desarrollo, con proyectos
emprendidos en la descentralización de actividades, fomentando la participación de
organismos vinculados al desarrollo ¡nst¡tuc¡onal y colectivo de la cuenca Alta del Río
Jubones.

Las implicaciones de la propuesta convocan a un protagonismo de sectores sociales
interesados en cambios e iniciativas de integración en la búsqueda de soluciones
apremiantes a satisfacer necesidades emergentes que urgen a los productores.

PROLOCAL como entidad autónoma, esta dispuesto en desarrollar capacidades
propias y coordinadas en espacios locales, e ínter cantónales promoviendo el
involucramiento a todos los actores sociales ¡ntegrados a la búsqueda de una
comercialización asociativa de productos de la zona.

El mismo que se encuentra interesado en brindar apoyo a los sectores que vienen
haciendo el desarrollo del cantón, t¡ene a bien fomentar la comercialización
asocialiva de productos, mediante la inserción de propuestas que conlleven a crear
mecanismos propios para evitar la sobre oferta de productos, propiciando la
planificación y diversificación de la producción e incentivando el sistema
organizativo.

En los actuales momentos, los agricultores se encuentran atravesando graves
problemas en la comercialización de sus productos; esto se debe al alto costo de los
insumos agropecuarios y semillas en general; esto hace, que al momento de
producir, el prec¡o de los productos, no compensan los costos de producción,
provocando que a veces trabajar a pérdida. Además se debe a las pocas
oportunidades que se br¡ndan para el sector agrícola y el escaso apoyo por parte de
los organismos estatales a d¡cho sector.

El valle de Yunguilla, se caracteriza por poseer un clima en el que pueden producir
una divers¡dad de productos para el abastecimiento de los mercados, pero por el alto
costo de los insumos factor que ha incidido en la restricc¡ón de la inversión agrícola,
afectando tamb¡én la economia de las familias campesinas del área, mientras que
otros productores están dejando abandonados los campos, mecanismo por el cual
se esté acrecentando la migración interna y externa.

Eslr¡tqt¡¡ P¡rroquirl dr (i,n(rcl¡l¡z¡ción Párinr 7

La Cuenca del Jubones, es eminentemenle agropecuario, por su clima y suelos hace
que agricultores potencien su act¡v¡dad al desarrollo agricola, pero en desventaja
competitiva a otras zonas productoras del centro del país o del norte peruano, puesto
que ofertan productos a menor precio, por cuanto los costos de producción son
inferiores a los nueslros.
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UNION DE ORGANIZACIONES CAMPES¡NAS OE SHAGLLI "UNOCSHA"

Desde el punto de vista territorial, la presente oferta se inscribe en el espacio
denominado Cuenca Alta del Río Jubones, que comprende los cantones de: Santa
lsabel, Girón, Nabón, Pucara, San Fernando y Camilo Ponce Enríquez que debemos
tomar en cuenta para la estructuración del proyecto.

El valle abarca una población estimada de 2.1 80, de los cuales el 85% están
dedicadas a agricultura y el restante a otras actividades. Ocupando una extensión de
3.250 has.

Con la elaboración de ésta propuesta, se plantea la integración de los proyectos Agro
productivos y de transformación cofinanciados por PROLOCAL sectores vinculados a
la agricultura y el comercio; para lo cual, se inv¡tará a la integración de las
inst¡tuciones, organizaciones y comerc¡antes o transportistas, en la búsqueda de
mejores alternativas que coadyuven a "todos queremos ganar y nadie perder",
generando fuentes de trabajo.

Los proyectos apoyados por PROLOCAL, contemplan estrateg¡as de
comerc¡alización en cada uno de ellos, pero lamentablemente en la ejecución de las
propuestas caen en el concebido cuello de botella de siempre que es la
comerc¡alizac¡ón cierta de sus productos, estos problemas se identifican por los
inadecuados canales de comercialización, ausente planificación de la Producción,
productos en func¡ón a la necesidades del mercado, desconocimiento de las
demandas en volumen y t¡empo, forma individualizada de acceder al mercado, entre
otros factores.

Se determinan dos z onas b ien d iferenciadas g ráficamente: unadecondiciones de
Producción netamente de sierra y otro de influencia costanera

La cuenca alta del río Jubones, se encuentra dentro de la Provincia del Azuay
teniendo como influencia directa los cantones de Girón, San Fernando, Nabón, Santa
lsabel, Pucara y Camilo Ponce EnrÍquez, donde se vienen ejecutando proyectos
productivos de Seguridad Alimentaria y de Producción agropecuaria creándose
excedentes para la comercialización que no siempre se encam¡nan al mercado.

3.2 CONTEXTO DEL PROYECTO

3.2.1 Local ización Geográfica

El cantón Santa lsabel se encuentra ubicado al sur oeste de la provincia del Azuay,
una de sus parroquias es San Pablo de Shaglly, ubicada a 32 Km. del centro
cantonal, al sur occidente de la provincia. Por tanto es parte de la Cuenca Alta del
Rió Jubones, la misma que es considerada como la cuarta cuenca hidrográfica de
mayor importanc¡a en el ámbito Nacional.

]:rlrslrrai¡ Parroqu¡¡l dc (i,m(rrial¡¿a(ión



UNION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS OE SHAGLLI "U¡IOCSHA"

¡

VISTA PANORAMICA DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE SHAGLLI

3.2.2 Breve Historia de la Parroquia

Históricamente Shaglli se constituye como parroquia civil en el año de 1906, con el
nombre de Santo Toribio de Mogrovejo, ju risdiccionalmente pertenece al cantón
Girón, hasta el año de 1945, con la cantonización de Santa lsabel, pasa a pertenecer
y a depender políticamente de este cantón.

En'l 958, el arzobispo de Cuenca Monseñor Manuel de Jesús Serrano lo nombra
como parroquia eclesiástica con el nombre de San Pablo de Shaglli.

Según el Plan de Desarrollo Cantonal (realizado en el año 2004), la Parroquia Shaglli
cuenta con 18 comunidades más el Centro Parroquial. Tiene una poblac¡ón de 2.234
habitantes de los cuales el 26,7 o/o de la población es integrante de la UNOCSHA,
esto equivale a 597 soc¡os/as.

En esta parroquia, se evidencia una marcada tendenc¡a a la migración, que va desde
una migración regional de orden cícl¡ca hac¡a el interior del Pais especialmente hacia
las ciudades d e Cuenca, Machala y Qu¡to, realizada tanto por hombres como por
mujeres. Un segundo tipo de migración se da al exterior, con preferenc¡a hacia los
Estados Unidos y España, realizado por lo general por los/las jóvenes.

Como causas de la m igración, analizadas con los/las actores son las mismas que
mantienen la marginalidad de la parroquia y que a fectan a todos/as, como son: la
crisis económica generalizada en el Pais, el tamaño reducido de las unidades

Erirnlrgle l'¡rroqui¡l de (ir¡r8rc¡¡liz¡c¡ón l'á[h¡ 9
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Ut{ION OE ORGANIZACIONES CAMPESIÑAS DE SHAGLLI "UNOCSHA"

familiares de producción, los bajos niveles de productividad de los suelos, la
ausencia de asistencia técnica adecuaday de canales de c omercialización, por lo
tanto la migración se convierte en una estrategia fuerte para el mejoramiento de los
ingresos familiares. Pero por otro lado las c onsecuencias soclales de la migración
están generando serios problemas sociales y culturales, de descomposición familiar
y de alienac¡ón cultural en las comunidades.

3.2.3 Aspectos Físicos

La altitud de esta parroquia oscila entre los 2200 hasta los 3400 m. s. n. m., con dos
pisos climáticos bien diferenciados: uno con clima templado y otro con clima frío con
una temperatura promedio de 9o C, con extremos mln¡mos hasta 7o o 5o C. Los
inviernos se inician en diciembre y se prolongan hasta mayo, los meses de agosto y
septiembre son ventosos, fríos y llenos de páramo.

Templado: Con una temperatura promedio de 18o C, donde se asienta la mayoria de
la población, estas familias cuentan con pequeñas propiedades de producción donde
cultivan: maiz, fréjol, papas, habas, avena, algunas frutas y hortal¡zas destinadas al
autoconsumo en su mayorÍa.

Frío: Se caracleriza por su clima frío, son terrenos del páramo de propiedad comunal
y familiar. Está conformado por pajonales y vegetación arbust¡vas, con especies
nativas propias del Páramo Andino, es utilizada para el pastoreo de ganado vacuno y
ov¡no. La agricultura de esta zona es de menor escala y se da en forma dispersa,
cultivan especialmente papas, habas, mellocos, ocas y pastos entre otros productos
para el autoconsumo.

Las precipitaciones promedio son de 800 mm.- repart¡dos en los meses de diciembre
a mayo. Su topografía es la de una zona montañosa típica de la serranÍa
Ecuatoriana. La cabecera parroquial esta ubicada en la c¡ma montañosa con fuertes
pendientes alrededor que superan el 15 ok.

San Pablo de Shaglli cuenta con un potencial turístico inapreciable, que debidamente
manejado significaría una interesante alternativa de desarrollo para su población. De
acuerdo al Plan de Desarrollo Turístico para el cantón Sanfa /sabe/, realizado en el
2O02 por la l. Municipalidad de Santa lsabel, en la parroquia Shaglli se encuentran
identificados ¡mportantes sitios que cuentan con una belleza y singularidad ún¡ca en
el País, como:

- Carachula, llamada también ciudad de las piedras,
- Bola Rumi, se la conoce como Piedra movedora

t:\lraleg¡¡ Parroqui¡l(lL(i¡ r¡jrci¿li,¡(ión Pá8in¡ l0

El territorio de la parroquia se caracteriza por ser ¡rregular, conformado por
hondonadas y profundas quebradas. La estructura antigua del terreno t¡ene
caracteríslicas de quebradas profundas y valles ba.jos libres del manto volcánico,
razón por la cual afloran las rocas que contienen algunos minerales que sustentaron
esporádicas actividades m¡neras en algunas zonas.
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- Mesa Rumi, o Mesa de Piedra (mesa vieja).
- Además de otros atract¡vos como miradores naturales que envuelven lagunas,
quebradas naturales, ríos como el río Cristal y los páramos, que sumado a la
pasividad de su paisaje, las costumbres y la hospitalidad de su gente hacen de la
parroquia Shaglli un sitio único.

II

LA PARROOUIA SHAGLLI CUENTA CON UN GRAN POTENCIAL TURiSTICO,
EN LA GRAFICA FARALLONES ROCOSOS DE LA CIUDAD DE PIEDRA CARACHULA

3.2.4 Las condiciones de vida de la población

Sa lud

De acuerdo a los ¡ndicadores del SllSE, Shaglli es una parroquia con ¡nsuf¡c¡ente
cobertura en servicios básicos como: la ausenc¡a de saneamiento ambiental,
deficiente calidad de agua, contaminac¡ón ambiental, bajos n¡veles de desnutrición y
escasos servicios de atención en Salud. Consecuentemente sus habitantes están
expuestos a mayores f actores de riesgo, especialmente los/as niños/as y mujeres,
donde se registran altos porcentajes de EDA'S (enfermedades digestivas agudas) e
IRA's (infecciones respiratorias agudas) por numero de habitantes según entrevistas
con personal del Subcentro de Salud. Son frecuentes también las enfermedades de
origen nervioso, desnutrición y el alcoholismo.
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UNION OE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE SHAGLLI "UNOCSHA"

Cabe mencionar que con el Programa PRAGUAS del MIDUVI se esta dotando de
agua segura (agua potable) a un buen número de comun¡dades de la parroquia, y se
espera cont¡nuar trabajando con este Programa en olras comunidades.

Las familias suelen acudir al Subcentro de Salud en caso de enfermedades graves,
esta ub¡cado en la cabecera parroquial para recibir atención, cuando luego de haber
aplicado prácticas de medicina tradicional estas no son suficientes y muy pocas
familias son afiliadas al Seguro Social Campesino.

La mayoría de personas acuden a curanderosias que basan sus curaciones en
hierbas y plantas med¡cinales de sus huertos como el toronjil, hierba luisa, caballo
chupa, entre otros y de algunos árboles como el eucalipto, el nogal, el gañal.

Es muy común además la automedicación que se realiza como una forma de
disminuir los gastos en los servicios de salud, esta automedicación combina
medicinas naturales con medicamentos fáciles de adquirir en las tiendas y el
botiquín local.

La alimentación de las familias es desequilibrada, pobre en proteínas y alta en
hidratos de carbonos, por sondeos realizados se estima que casi ninguna familia
tiene conciencia sobre una adecuada nutrición y el valor nutritivo de los alimentos.
La mayoría de las familias utilizan leña como combustible para cocer los alimentos,
y el gas en menor proporción.

Vivienda

En su mayorÍa las viviendas son de una planta con dos o tres cuartos, están
construidas con materiales de la zona como adobe, ladrillo, teja y madera. Para su
construcc¡ón se hace a través de contratando a albañiles y en algunos casos con
las mingas familiares.

Se puede notar que ex¡sten construcciones de dos pisos con otro tipo de
materiales como es el cemento y las cub¡ertas de eternit o ardex. Este tipo de
viviendas se encuentran en mayor proporc¡ón en el centro parroquial. Últimamente
se pueden apreciar construcciones más elaboradas en base a cemento y ladrillo,
que resultan de las remesas que rec¡ben de los migrantes,

Servicios Básicos

En cuanto a los serv¡cios básicos, según el S//SE - Plan de Desarrollo, el 46% de
las viviendas disponen de agua para el consumo humano, pero en algunas
comunidades el agua es de mala calidad. Solo el 18% de la población dispone de
algún tipo de servicio para la elim¡nación de excretas, el resto lo hace al aire libre.
El 99% de la población no d¡spone de servicio telefónico, solo existe apenas 22
teléfonos, de los cuales 19 están en el Centro Parroquial. En cuanto a luz eléctrica
el 90% de población d¡spone de este servicio.

Erlr¡legi¡ l'arroqu¡al dc (i,mcrcialirac¡ón l'ágin¡ l¡
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UNION OE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE SHAGLLI "UNOCSHA"

Educación

En lo referente a la educación el 19,7 % de la población analfabeta, de los cuales,
el 78% que tiene instrucción primaria y solo un 12o/o con instrucción secundaria, la
mayoría de esta población esta ubicada en el centro parroquial.

El servicio educativo es deficiente, pero sin embargo la mayoría de comunidades
de Ia parroquia tienen escuela un¡docentes, con una infraestructura en deplorables
condiciones, solo contadas escuelas cuentan con dos profesores que atienden a
los se¡s grados.

.s

I

I

CONDICIONES PRECARIAS EN LAS QUE IOS/AS NIÑOSiAS RECIBEN CLASES

Todos hablan el castellano, siendo la forma más común de comunicación la
verbal, se distingue una comunicación horizontal entre las comunidades donde la
toma de decisiones se da por consenso, generando procesos de gestión
participativa de las comunidades para el Desarrollo Local. La radio es el medio de
comunicación más utilizado.

Vialidad

La mayor¡a de vías de Shaglli son de tercer orden y caminos de herradura. Tiene
dos ramales principales, la una que va desde el centro cantonal de Santa lsabel
hasta el centro Parroquial de Shaglli, y de Shaglli a Pucará y San Fernando.
Además ex¡sten carreteras que comunican con algunas comunidades y con la zona
del Páramo. El servicio de transporte lo realizan a través de camionetas y con un
serv¡cio diario de bus a Santa lsabel y a Cuenca.
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Recreación

¡

Como actividades comunes de recreación están el deporte como el ecuavoley, el
¡ndor fútbol y las fiestas cÍv¡cas y religiosas de las comunidades, donde partic¡pan
todos/as los habitantes de la parroquia.

3.2.5 Los asp€ctos relevantes de la producción

. ActividadesEconómicas

La economía de las fam¡lias se basa en la producción ganadera y la agr¡cultura,
según el Plan de Desarrollo Parroquial más del 90% de la mano de obra son
trabajadores agrícolas, que utilizan tradicionales s¡stemas de producción.
obteniendo bajos n¡veles de rendim¡ento, que sumado a las condiciones adversas
del clima y sin apoyo derivan en una agudizac¡ón de la pobreza.

La producción pecuaria se compone de bovinos y ov¡nos en menor cantidad,
caballar y porc¡nos solo unos pocos. Los cuyes y las aves de corral para la venta y
para alimentación durante las festividades.

La producción es de baja escala, donde la mayoría de los productos derivados de
la ganadería están destinados al mercado y al autoconsumo, s¡endo el más
¡mportante la producción de queso y la carne. Existen pequeñas empresas
familiares y asoc¡ativas de quesos, con una tecnología artesanal, la mayoria de la
producción es comercializada a las ciudades de Machala, Cuenca y Guayaquil.

Se practica una agricultura de autoconsumo fam¡liar en pequeñas parcelas, en las
que se asoc¡a el maí2, fréjol, zambo y zapallo y cultivos de ciclo corto como la
arveja, papas, mellocos, ocas, Pocas familias producen hortalizas y solo en las
zonas bajas se encuentra producción de frutas pero en mínima cantidad.

Poseen muy pocos recursos forestales, hay plantas como arrayán, quishuar, gañal,
aliso, romerillo, quinual capulí, nogal, laurel y palma blanca entre otras espec¡es
nativas que se encuentran dispersas por las quebradas y en pequeños bosquetes.
También en la zona se puede encontrar pequeños bosques con plantas exóticas
como eucalipto, el pino y el c¡prés.

Comerc ializac ió n

Los excedentes de producción, sobre todo de tubérculos como papas y mellocos
se dest¡nan a la venta, los que son vendidos en los mercados de Santa lsabel,
Pucará, Tangeo y Cuenca.

El producto de mayor venta es el queso y ques¡llo, destinado a consumidores
d¡rectos en los mercados de Santa lsabel, Cuenca y Machala. Empero, no están

f $lr¡te8l¡ P¡rroqül¿l d€ Comercl¡l¡z¡c¡ór PÁgir¡ l¿
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organ¡zados para la comercialización, por lo tanto, los precios siguen siendo fijados
por los intermediarios.

Culturalmente uno de los alimentos bás¡cos que alimenta durante todo el año a las fam¡lias de
Shagll¡ es e¡ ma¡z, en la gráfica se observa mazorcas secadas al sol para su poster¡or

almacenamiento.

3.2.6 La gest¡ón política - administrativa

La organización política adm¡nistrativa de la Parroquia está constituida por las
siguientes instancias legalmente reconocidas:

La Junta Parroquial

Es la instancia rectora del desarrollo y reconocida en la Parroquia, sus miembros
son elegidos por votac¡ón popular y duran sus func¡ones un período de 4 años,
pudiendo ser reelegidos. Se reúnen cada .15 días donde discuten los problemas y
soluciones más relevantes que afectan a la parroquia, basan su gest¡ón en la Ley
Orgánica de Juntas Parroquiales.

Los Comités Pro mejoras

Esta es la instancia representativa de las comunidades, son electos en Asamblea
General, duran en sus funciones 1 año, pudiendo ser reelegidos; planifican y
gestionan obras para su comunidad. En la actualidad la mayoría de los Comités

Ur{rrr¡gi¡ P¡rroquial dr ('o¡n(r(i¡lir:r(ión Pág¡ra l5
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Pro mejoras de la Parroquia Shaglli atraviesan una situación de crisis, manifiesta
en una baja capacidad de convocatoria y una débil capacidad de gestión.

Los Comités de Padres de Familias

Son organizaciones intermedras de las comunidades, electos en Asamblea
General, duran en sus func¡ones I ciclo lectivo, pudiendo ser reelegidos

Los Comités de Agua

En su mayoría son organizaciones intermedias de las comunidades, electos en
Asamblea General, duran en sus funciones de 1 a 2 años, pudiendo ser
reelegidos.

Las Asociaciones

Son organizaciones que hacen presencia en las comunidades y en la parroquia.
Organizadas alrededor de actividades productivas. Son electos en Asamblea
General, duran en sus funciones 1 año, pudiendo ser reelegidos

. Los Clubes deportivos

lntegrados por hombres y mujeres jóvenes, son electos en Asamblea General,
duran en sus funciones 1 año, pudiendo ser reelegidos

. La Tenencia Política

Es una instancia política y es intermediar¡o entre las organizaciones de la
Parroquia y el Estado.

Existe poca participación ciudadana, en el desarrollo de las comunidades y
de la parroquia.
Se nota una alta desmotivación para organizarse
Debilitamiento progresivo y en algunos casos la desaparición de los Comités
Pro mejoras
Persiste una falta de coordinación entre las organ¡zaciones locales
No han podido gestionar nuevos proyectos productivos, soc¡ales y
ambientales, a pesar de estar identificados como prioritarios en elPlan de
Desarrollo Parroquial

l:§rrrl¡rsi¡ P¡rroqni¡l dc (i,¡¡rrt(ixl¡r¡r(ión l'á{in¡ I6

Estas organizaciones muestran una muy débil capacidad de gestión y de
interrelación, debido en parte a la poca importancia que da la población da a estos
espacios de organización, evidenciándose los s¡gurentes postulados:
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Frente a este panorama, empiezan a surgir otros actores y organizaciones, dentro
del cual se ubica la UNOCSHA, que es una Organización de Segundo Grado
(OSG) que integra a B organizaciones de base de la parroquia.

Estr¡te*i¡ P¡.ro(tu¡rl dc (¡merc¡sliz¡c¡ón I'ásl¡r¡ l7
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)

4. IMPORTANCIA Y JUST¡F!CACION

4.4 RAZONES QUE MOTIVAN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Durante los años 2004 y 2005 se llevaron a cabo los proyectos de Seguridad
Alimentaria y Mejoramiento de la producción lechera, involucrando alrededor de
324 familias de la parroquia Shaglli del cantón Santa lsabel. Como producto de
ello se diversifico, mejoro y amplio la producción en los diferentes rubros de
producción a saber: Hortalizas, Legumbres, Tubérculos, leche, quesos y especies
menores (cuyes, truchas).

Una vez concluidas las fases de inversión de estos proyectos, para su operac¡ón
se requiere de la puesta en marcha deuna estrategia de c omercialización de
producción.

Las implicaciones de las propuestas convocan a un protagonismo de sectores
sociales interesados en cambios e iniciativas de integración en la búsqueda de
soluciones apremiantes a satisfacer necesidades emergentes que urgen a los
productores.

El municipio como una entidad autónoma, esta dispuesto en desarrollar
capacidades propias y coordinadas en espacios locales, e inter cantónales
promoviendo el involucramiento a todos los actores sociales integrados en el
cantón a una minga de intercambio de conocimientos a la búsqueda a la
integración a la comercial¡zación asociativa de productos de la zona.

El mismo que se encuentra interesado en brindar apoyo a los sectores que vienen
haciendo el desarrollo del cantón, tiene a bien fomentar la comercialización
asociativa de productos, Para ello a puesto en funcionamiento su departamento
de producción y comercialización mediante el cual se procura la inserción de
propuestas que conlleven a crear mecanismos propios para evitar la sobre oferta
de productos, propiciando la planificación y diversificación de la producción e
incentivando el sistema organizativo.

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

En los actuales momentos, las 324 familias agricultores involucrados dentro de los
proyectos apoyados por PROLOCAL, durante los años 2003-2005 se encuentran
alravesando graves problemas en la comercialización de los productos; cada un
de ellas cuenta con predios de aproximadamente 3,5 has las cuales han
destinado prioritariamente la producción ganadera, mediante los proyectos
relazados se les motivo a diversificar.

ll\rr¡¡egi¡ P¡rroqu¡¡l de (b,ü( r(i¡lir¡ción l'ás¡n¿ 18
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INOICADOR

Eengficiar¡as d¡rectas mujsros
Boneficiarios directos hombrss
Fam¡l¡as bonof¡ciarias directas con JHM
Famr[as bonoticiarias directas con JHF

249
112
98
79

UNIOAD

Productividad
. Papa
. Melloco
. Leche

Sup€rl¡c¡e en p.oducc¡ón
Hortálizes
Papa
i¡elloco
Arveja
Ou¡noa

Producc¡ón dottinada a la vonta
Came de lrucña
¡rora
Papa
Melloco
Arveja
Ouinoa
Paslo: vicra - aveña
Pies de cria qJyes
Tornate de mesa

Monto corñerc¡ali¿ado a ñ¡vsl local y
nacional
Morcados ubicados y apgrturados
Hombres capác¡tados
Mujsres capacitadas
Pror¡otores
Mujoros en puestos de docis¡ón
Superficio rñansjad¿ con tgcnologi¿
ambiontálmonte sana
Plantas f orestales ontregadas
Organ¡¿acion€s d€ baso eñpod€radas
Organ¡zacióñ do Ssgundo Grado
Fortalocida

794,95
1254,5
2063.2
976.57

Kg i l-la -año
200qq/ha
200qq/ha

3lVanimaudia

2,78 ha
26,3 ha
6,95 ha
6,95 ha
3,5 ha

59.5 ha

600K9
36.140 Kg
7.890 qq
1.043 qq

70 qq
209 qq

91.740 qq

3956 unidades
32.250 lbs

USO .l96.000 /año

56
83
19
20

4.6 CAMBIOS ESPERADOS A PARTIR DEL PROYECTO

Las condiciones a ctuales se modificaran a través de la g eneración d e ingresos
mensuales permanentes a nivel familiar que se verán reflejados en el mejor poder
adquisitivo y en la dinamizacion de la economía en la parroqu¡a.

Se generaran empleos temporales y permanentes los cuales serán para las
actividades de recolección, clasificación, acopio, selección, y distribución; el
manten¡m¡ento de las instalaciones y además el contar con una persona
comercializadora.

U\lr¿t.ri¿ I¡rrrortü¡¡l d( ( onrrrriali/acnin l'áBin¡ l9

lnOresos notos familiares
Estrategia 1

Estrategia 2
Est alegia 3
Eslralegia 4

116 ha
34.750

'19

)
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Se evidenciara una mejora en la salud a través de la ausencia de niños y adultos
a la consulta medica sobretodo en problemas g astrointestinales g racias a una
alimentación mas sana y complementada con alimentos antes no accesibles.

Los niveles de ausentismo escolar disminuirán ya que los padres de familia
responsables y comprometidos en la educación de sus hijos, los mantendrán en la
escuela y podrán acceder a la totalidad de requerimientos básicos exigidos para
su enseñanza

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

5.1.1 Caracterización de los Beneficiarios

Los beneficiarios directos del proyecto serán las familias productoras de la
parroquia Shaglli del cantón Santa lsabel que participaron dentro de los proyectos
de Seguridad Alimentaría y Me.¡oramiento de la Producción Lechera.

Al ser PROLOCAL, un programa para la reducción de la pobreza se garantiza de
quienes participaron pertenecen al estrato mas pobre de las familias de la
parroquia y que estas mediante estas alternativa generadoras de ingresos
reduzcan sus niveles de pobreza.

lndrrectamente se benef¡ciaran aquellas familias que a pesar de no haber sido en
un principio socias del proyecto se vayan integrando en función de necesitar mas
producto para el mercado.

La UNOCSHA, también se beneficiara de forma directa puesto que facilitara los
procesos de consolidación de las organizaciones comunitarias.

5.'l'.2 Formas de Participación Social de los Beneficiarios

En el transcurso del proyecto se pretende organizar a los productores
fortaleciendo las organizaciones ya constituidas o creando nuevas pero estas a
su vez formando parte de la Unión de Organizaciones Campesinas de Shagll¡
UNOCSHA.

En función del organigrama de proceso propuesto para la ejecución del proyecto,
se o rganizara a n ivel de comunidad a las familias participantes con la finalidad
que al inicio de la cadena se realice el primer paso de clasificación y de calidad
del producto, luego e los centros de acopio, clasificación y presentación se

t
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La participación social de la población meta viene siendo en la actualidad en
función de la mejora de las condiciones físicas de la comunidad, sin poder a la
fecha asumir roles y funciones tendientes a solucronar la problemática comunitaria
mas allá de la infraestructura.
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determinara el personal en función de la organización, fechas de venta y
disponibilidad de recursos.

5.1.3 Caracterización de las Condiciones y Problemática de la Mujer

La mujer juega importante y especial papel dentro de la construcción de la
presenle propuesta, su condición de madre que asume tras la salida del esposo
hacia labores de ¡ornaleo dentro y fuera de la comunidad le hacen asumir
responsa bilidades mas allá de las reproductivas, siendo generalmente ellas junto
a sus hijos las responsables de las largas faenas agrícolas, aspecto importante de
considerar es la dedicación casi exclusiva de los JHM a las actividades
ganaderas, dedicando a ello los jornales en finca.

La inserción de la mujer va a ser preponderante ya que se encadenara el proceso
de producción de su huerta y será ella quien se encargue de acopiar, clasificar y
embalar el producto al mercado.

Se espera no solo incidir en la economía familiar, mejorar del proceso de
producclón y generación de empleos donde participen activamente las mujeres,
sino además en fortalecer la organización facilitando la apropiación y
empoderamiento de gestión de sus recursos de forma equitativa y compartiendo
responsabilidades y tareas con los demás miembros de la familia.

¡

5.1.4 Mecanismos de
Decis io nes.

participación de los Beneficiarios en las

La UNOCSHA, como organización de segundo grado aglutinadora y
coordinadora de las organizaciones comunitarias será la encargada mediante su
comisión de producción y comercialización de dinamizar los mecanismos de
participación los cuales se regularizaran med¡ante la planificación e la producción,
cuota al mercado, disponibilidad y necesidad de producto al mercado y

cumplimiento de compromisos hacia los mercados ident¡ficados.

5.1.5 Actividades de Capacitación Dirigidas a los Beneficiarios

Se plantea la necesidad de contar con un proceso de capacitación que sea
impartido a la totalidad de los beneficiarios sobre los procesos de producción,
acopio, clasificación y destino poscosecha de los productos generados en su
parcelas, la administración de pequeñas empresas de economia solidaria y sobre
la participación dentro de los procesos participativos organ¡zacionales.

5,2 DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA DEL PROYECTO

f:sir¡tcgi¡ P.rroquirl dc ( omcr(i¡li¿¡cióo l'Á,¡in¡ ll
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5.2.1 Finalidad del Proyecto

La finalidad del proyecto esta inmersa dentro del propós¡to de PROLOCAL, que
es el de contribuir a la reducción d e la pobreza rural del Ecuador, para lo cual
cumplir con el objetivo del milenio y compromiso mundial de reducir I cantidad de
familias obres en el mundo.

5.2.2 Propósito del Proyecto

Productores de Ia parroquia Shaglli, participantes de los proyectos apoyados por
PROLOCAL, realizan una adecuada comercialización implementando una
estrategia de acceso hacia los consum¡dores flnales.

1. Familias vinculadas al proceso productivo fortalecen su sistema
organ¡zac¡onal

2. Familias mejoran sus ingresos mediante un s¡stema adecuado de
comercialización de producción agro ecológica

3. Estrategia de producción agro ecológica implementada.

5.2.4 Actividades del Proyecto

Para el componente uno (Fortalecimiento Organizacional) se realizara
o Caracterización de los productores sector¡zando la producción.
. Legalización de las organizaciones de base.
. Actualización de las directivas de las organizacrones de base.
. Conformación del consejo directivo adminrstrativo de la OSG.

Para el tercer componente (Productivo):
. Productores ¡mplementan propuesta agro ecológ¡ca.
. Se establece un Plan de Capacitación.
. Se planifica y estandariza la producción.
. Se integran a las mesas de dialogo de la red de Agro ecología del austro.
o Gestionan espacios de comercialización.

f:rlr¡teg¡¡ P¡rroqo¡¡l de ( omerc¡¡l¡z¡c¡ón l'úgin¡ ¡:

5.2.3 Componentes del Proyectos

Para el segundo componente (Comercialización ):
o Adecuación de centros de acopio.
o Determinación de los volúmenes de recepción y proceso tipo de

clasificación de la producción.
. Dotación de cadena de frió para productos carnicos y lácteos.
. Sistema de transporte de la producción hacia los puntos de venta.
. lmplementación de un sistema de mercadeo colocac¡ón de lproducción al

consumidor.
. Productores gestionan permisos y registros sanitarios.
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5.3 ESTUDIO DE MERCADO

5.3.1 PROBLEMA DE DECISIÓN GERENCIAL

Se debe ingresar al proceso d e acopio, selección-clasificación y d istribución d e
los productos agropecuarios procedentes de los proyectos productivos.

5.3.2 METODO O PROCEDIMIENTO

PROBLEMA DE INVESTIGACION DE MERCADOS
ldentificar segmentos de mercado para hortal¡zas, carnicos y derivados lácteos

COMPONENTE 1

1. describir el tipo de cliente que preferiría productos agro ecológicos
Fuente secundaria: MAG (SICA)
lnvestigación Descriptiva Longitudinal
2. Estimar cuotas al mercado

HIPOTESIS

Los productos cuentan con normat¡vas de Producción limpia requerida por el
mercado (peso, variedades, normas de calidad).

FUENTE SECUNDARIA:

MAG (SrCA)
Caracterización de los productores.
Investigación Descriptiva Transversal lndividual

COMPONENTE 2

PREGUNTAS

Para realizar esta invest¡gación descriptiva individual se entrevistaran a los
miembros de las organizaciones los cuales son 12 mujeres y 1B hombres, para
tener opiniones y criterio al cambio de actividad productiva. Las preguntas son las
siguientes.

Donde se pueden distribuir los productos?
Quienes consumen estos productos?
Cual seria la mejor época de consumo?

1

2
3
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PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA DE INVESTIGACION PARA LOS
COMPONENTE UNO Y DOS,
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Como llegar al cliente?
Por que comprar estos productos?
Que gana el cliente con estos productos?

Se utilizaran las siguientes encuestas y entrevistas; la primera se dirigirá a las
personas d e la ciudad, se levantaran en los diferentes mercados y plazas y se
utilizara con la finalidad de determinar la demanda de la Producción.

La entrevista se realizara a n ivel de p roductores con el fin de caracterizarlos a
nivel de la cuenca alta del Río Jubones, realizándose en cada una de las familias
que están produciendo excedentes para el m ercado c on e llo s e determinara la
oferta de la producción en tamaño, permanencia y volumen.

Ver en anexos las fichas y encuestas utilizadas

4
E

6
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5.3.4. DESARROLLO DEL TRABAJO

Cabe indicar que por el tiempo limitado aun no se han realizado las encuestas y la
caracterización de los productores en el resto de la cuenca del Jubones sin
embargo se ha utilizado como referente y parte de este estudio al Plan de
Comerc¡alización del Austro Realizado por el Eco. Hugo Ochoa, con quien
colabore en la elaboración de dicho documento

Antecedentes

Ecuador se ubica entre los países latinoamericanos con mayor grado de
concentración del ingreso y de acentuada desigualdad en la distribución de la
riqueza y del desarrollo humano. La crisis económica de fin de la década redujo
significativamente los ingresos de los hogares; el ingreso mensual promedio por
persona pasó de 112 dólares a 77 dólares entre 1995 y '1999. La contracción del
ingreso de los hogares fue mayor en las ciudades que en el campo y mayor en la
región de la costa Pacífica que en la región andina. Actualmente, el ingreso
mensual promedio efect¡vo ecuatoriano es del orden de los 88 dólares, mientras el

salario mínimo legal se calculó en 1'lB dólares, cifra que, comparada con la de
'1999, muestra un crecimiento importante.

Ca nasta Bás¡ca Ec uatoriana
Ponderación

Grupos

Total 't 0 0.0

Cuadro No 1

Al¡mentos 32.1

Vivienda i 8.7
Salud 3.4
Transporte 4.1

Educac¡ón 4.8
Restaura ntos 11.9

Vestido 't1.2

Otros rubros 23.8

Las estimaciones del Instituto Nacional de
Estadisticas y Censos, INEC, indican que los
gastos de subsistencia (alimentos) del
trabajador y su familia absorben el 32% de sus
ingresos, mientras el 68% debe ser dedicado
a otros gastos como vivienda, educación,
vestuario y salud. Sin embargo, el INEC reco-
noce que sólo el 20% de los hogares tiene
acceso al total de la canasta básica y que el

80% restante no tiene ingresos suficientes
para hacerlo, indicadores que hacen pensar
que cerca del 60% de los ingresos se destinan

a la compra de alimentos

Aunque no ex¡sten estud¡os sobre los patrones de consumo de la población

ecuatoriana, según los estudios de FAO, la dieta básica está compuesta pot aÍoz
y avena, derivados del trigo, papas y yuca, azúcar, manteca y ace¡te, al¡mentos
relacionados con la comida tradicional andina, que incluye la preparación de
sopas y harina de cebada. El aÍoz y la papa son productos de primera necesidad
y, por lo general, se sirven en el almuerzo y la cena. Aunque los lndicadores de
disponibilidad de frutas y hortalizas per cápita son muy altos, es ¡mportante tener
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en cuenta que los mismos están relacionados con la producción de banano y que

casi toda se destina al mercado internacional.

Sin embargo, es claro que los patrones de consumo alimentario ecuatoriano han

sufrido varios camb¡os en el transcurso de las tres últimas décadas, a raíz de las
transformaciones socioeconómicas por el desarrollo de la industria petrolera, que
promovió la migración hacia las c¡udades, alteró los modos de vida de las familias
y favoreció el desarrollo de la industria alimentaría. Asimismo, las reformas

económicas adoptadas para enfrentar la crisis, provocaron una drástica reducción

del ahorro, así como especulación y carestía de la vida, lo que sin duda modificó

sustancialmente los patrones de consumo.

Por otra parte, parece ser que el patrón de consumo de la población ecuatoriana
ha seguido la tendencia mundial hacia las dietas occidentales, que incluyen los

alimentos sanos y frescos, en especial en el caso de los consumidores de altos y

medios ingresos, que representan aproximadamente 2,5 millones de personas. La
población joven predominante crea la alta demanda para los productos de los

alimentos de preparación rápida.

Algunos eventos ¡mportantes a tener en cuenta con respecto al patrón de
consumo de alimentos en Ecuador son, por una parte, la creciente presencia de
población femenina en el mercado de trabajo, que ha incrementado los ¡ngresos

familiares, aumentando el consumo de alimentos fuera de hogar, y, por otra, la
población joven predominante, cuya edad oscila entre 15 y 39 años, que ha

incrementado la demanda de comida rápida y la compra en supermercados.

Tanto los cambios en la legislación laboral como la tendencia a comer fuera del

hogar los fines de semana han aumentado la demanda de comidas en los

restaurantes, que han introducido el consumo de productos y los estándares de

las comidas internacionales.

La producción de frutas y hortalizas de Ecuador está claramente diferenciada
por las zonas agroecológicas, la tecnología utilizada y el destino de la producción,

Los cultivos destinados al mercado ¡nterno, como papa, frijoles y hortalizas, son

producidos en zonas de economía campesina ubicadas en las tierras altas

andinas, mientras que los productos de exportación, como banano, cacao y café,

se producen en las zonas ubicadas en la Costa, con sistema de agricultura

moderna. La industria de alimentos está ubicada, prtncipalmente, en las dos ciu-

dades más importantes de Ecuador: Quito y Guayaquil, y los productos se

dest¡nan al mercado interno.

Durante el periodo f 995 - 2000 la producción hortofrutícola de Ecuador se

contrajo por los efectos devastadores del fenómeno climático de El Niño, ocurrido
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entre abril de 1 997 y junio de 1998, que afectó la producción y la comercialización
de exportables y de alimentos básicos. Durante los dos últimos años el sector
agropecuario ha dado muestras de recuperación; sin embargo, aún se encuentra
por debajo de los niveles alcanzados en 1997. Los cultivos de frutas y hortalizas
representan cerca del 30% del área total cultivada en el pais, es decir, 81B mil

hectáreas en términos absolutos. Las importaciones representan volúmenes muy

bajos en comparación con la producción interna y, por tanto, el indice de su

eficiencia, que se calcula como la relación entre la producción y el consumo
aparente, es muy alto (200%), lo que significa que el consumo interno se atiende
fundamentalmente con la producción interna.

En el año 2000 Ecuador dedicó alrededot de 422 mil hectáreas a la producción de
frutas, que fue de 8.4 millones de toneladas, de las cuales el 77% correspondió a
banano, del cual Ecuador es el mayor productor y exportador mundial. Entre 1995
y el 2000 la producción de frutas creció a una tasa del 3.3% anual promedio,

comportamiento que se explica por el crecimiento moderado de la producción de
banano (del 2.1%) y por el crecimiento de la producción de frutas tropicales, como

mango y piña (35.8% y 28.4%, respectivamente), y de frutas consideradas
exóticas, tales como maracuyá, papaya, tuna y otras (48.2o/o). Solo la producción

de plátanos (57 o/, del total) y de caducifolios (manzana, pera y duraznos)

disminuyó durante el período analizado, con una tasa negal¡va de 9.4o/o promedio

anual, en el primer caso y del 1 'l % anual promedio, en el segundo.

Durante este quinquenio la producción de frutas distintas a banano y plátano ha

venido ganando espacio gracias a su carácter exportable, pasando de participar

con el 6.7% en 1995 al 16.9% en el año 2000. Este comportamiento se explica
por la dinámica mundial del consumo de frutas y por las tecnologías utilizadas en

los cultivos empresariales, q ue permitieron que se recuperaran rápidamente de

los daños causados por el fenómeno de El Niño.

Cuadro No 2

PRODUCCIÓN OE FRUTAS 1995 _ 2OOO

(TONELADAS)

FRUTAS 't 995 't 996 1997 1998 1999 2000
Pad.'h

2000
Crec

Total 6.519.132 7,188.864 9 098,076 5.682,592 8,184,251 8.369,048 100

Bananos 5.403.304 5,726.620 7,494,119 4.563.442 6 392,022 6,477,039 21

Plátanos 680,917 869.796 8!¿ 091 433.396 657.550 475.724 57 .9 4

Fru ta s

exóticas 60.758 8¡ 6C7 13r 780 405.845 48 399

Naranjas 86,123 216.61 8 121 .702 307,085 304.461

P ñas s2,540 57 851 30.150 79.947 123,597 199,899 284
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^,4a 

ngos 30.718 54,163 68 693 94,802 14 3.164 17 3s8

Melón y

sand ias 31,887 62.1 13 ?3.177 41.532 47,577 57,345 07

Caducifolios 55.188 s3.098 81.352 63.427 41,357 44,366 05 -10 8

Otros
cítricos 41.690 51.525 34.538 20,520 128.851 120.634 14

Otras frutas 75.991 97.102 154,367 125,161 170,938 140 541 17 13.0

Fuonte: FAO. Cálculos: Corporación Colombia lnternacional
Elaboración: Autor

La producción total de hortalizas, legumbres y tubérculos de Ecuadorfue de
1.2 millones de toneladas en el año 2000, con un crecimiento promedio anual del

5% entre 1995 y el 2000. La producc¡ón de tubérculos representó el 72o/o de la
producc¡ón de hortalizas, legumbres y tubérculos en el año 2000.

A diferencia de los tubérculos, la producción de hortalizas y legumbres se redujo

durante el perÍodo, con excepc¡ón de la producción de cebolla y ajos, que en el

año 2000 fue de 101,6 mil toneladas, siendo los productos más representat¡vos

dentro de las hortalizas. El fréjol, las habas y las arvejas fueron los cultivos más

afectados por el fenómeno de El N¡ño, pues su producción se redu¡o nota-
blemente durante el perÍodo analizado y solamente la producción de arveja
mostró una leve recuperación, con una producción por enc¡ma de la que se
presentó en el año 1995.

Cuadro N' 3
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y TUBÉRCULOS 1995 -

2000
(TONELADAS)

Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia lnternacional.
Elaboración: Autor

HORTALIZAS 1995 1996 1997 1998 1999 200 0

Pa rt.

2000
Crec.

Total 915.765 909,296 1.141.427 984,639 994.801 1.276.U4 100.0 5.09

Papa 473.204 453,900 601.838 534.105 562.657 593,293 46.5 473

Yuca 75,683 zo,zso | 138,i72 74,414 124.560 291,605 21.65

Cebollas y
ajos 76.239 80 3J3 132 930 97 .211 61.998 101,673 8.0 0.93

Tomates y
pimi6ntos 72.140 49 504 81.307 72.47 3 79,133 62 296

Fré.iol 58,s92 59,783 59.935 48 170 47.836 50.650 40 -4 62

Coles y
lachugas 21.308 21.849 29.362 19,141 13.536 17 4.70

Habas 26,060 27 C25 17 850 23.107 19 280 21.795 -2.47

Arveja 16.648 25.455 14,569 19,720 14 029 -1 .14

Otras 97,039 91 406 97,665 87,468 78,832 73

Esrr¡lcgi¡ P¡rroqu¡.1 de (-omerc¡¡lir¡c¡ón l¡irin¡:8
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En el Ecuador, las ¡mportac¡ones de frutas y hortalizas cubren alrededor d el
3% del mercado interno, están constituidas principalmente por frutas frescas de
estac¡ón, ya que las hortalizas participan con menos del 1% de las cantidades
importadas en el sector. En el 2000 se importaron 66 millones de toneladas de
frutas y hortalizas por un valor de 28 millones de dólares, siendo los principales
proveedores Chile (77o/o), en el caso de las frutas, y Canadá (59%), en el de las
hortalizas.

Las importaciones de frutas y hortalizas, al igual queel restode importaciones
nacionales, mostraron un aumento desmesurado entre 1 997 y 1998, para luego
descender en 1999 a cas¡ la mitad de las importaciones del año anterior, como
resultado de la crisis económica que afectó todos los renglones de la economia.
Sin embargo, el efecto fue menor en las importaciones de hortalizas, pues casi
todas se componen de productos que se destinan a la canasta básica de
alimentos, como la lenteja y las legumbres secas.
De todas maneras, han aumentado las importaciones de frutas en Ecuador,
pasando de 19.519 toneladas en 1995 a 27.867 toneladas en el 2000, lo que

representa una tasa de crecimiento promedio anual del 9.3%.

Cuadro No 4
IMPORTACIONES OE FRUTAS 1995 - 2OOO

Volumen (Toneladas)

FRUTAS 1995 '1996 1997 1998 1999 20 00

P arl. '/.
2000

Crsc.
%

Manzaoas 13.874 16.215 23,054 19.190 16.117 57.8 5.10

Uvas .1 683 5,931 7.728 4.843 5.628 23.50

Cítricos 2.168 1 .710 1.875 8.305 6.343 3.244 116 21.20

P€ras y
membr¡llos 809 718 1,575 1 ,010 1.445 52 12 30

Duraznos y

damascos 685 619 1,121 5.¡ 9 351 1.3 -16 60

Nuec€s, avollanas 359 ?19 325 12 -3.60

C ¡ruelas 293 271 {E5 .., 159 300 11 -.1 00

C€rezas ¿8 29 18 02 -8 60

Las demás frulas 90 125 159 1.570 1.147 413 15 47 .40

Total 19,519 24.U5 34,584 60.609 33.27 4 27 .867 100.0 s30

Fuente: Banco Central del Ecuador. Cálculos: Corporación Colombia lnternacional
Elaborac¡ón: Autor

Cuadro No 5

IMPORTACIONES DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y TUBÉRCULOS 1995 -
2000

Volumen (Toneladas)

HORTALIZAS 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Part.

20 00

Croc.

Erlr¡tcgi¡ P¡rroqui¡l ¡l€ ('omerci¡li¿¡c¡ón Pigi¡rs:9
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Lentejas secas 8,559 10.214 13.407 13.776 13.628 14,556 342 10.10

Arveja seca 5.408 9.039 8.549 9.895 260 20 20

Aos secos y frescos 1 871 167 2,740 5.359 10.5 51 8"r

Papa congelada y fresca 375 654 1,445 5S8 3.794 10.0 32 10

Cebo¡las frescás y secas 101 223 63 810 1,602 3.535 9.3 45 00

Fréjoles secos 124 1.1 10 1,349 610 1,E 25 60

Garbañ2os 174 .10{J 311 299 0.8 560
Deñás honalizas 85 A.J 1521 337 |

a{ 196 0.5 11.30

Demás legumbres 108 494 I 61 | r,110 1 2.9 15 70

Tolal I 13.579 19,087 23.607 30 480 30,782 | 38 075 100 0 19 60

Fuente: Banco Central del Ecuador. Cálculos: Corporación Colombia lnternacional
Elaborac¡ón: Autor

Por su parte, las importaciones totales de hortalizas, legumbres y tubérculos as-

cendieron a 1 1.266 toneladas en el año 2000 y mostraron un crecimiento
permanente durante el qu¡nquenio (a una tasa promedio anual del 19.6%).

Como se observa en el Cuadro N" 5, el 69.7% de las compras de hortalizas que

reallza Ecuador corresponde a legumbres secas, y equivalen a 26.568 toneladas
por un valor de 7.774 mil dólares en el último año. Si a esto le agregamos que los

únicos productos ecuator¡anos que mostraron caídas en la producción durante

este último quinquenio fueron las legumbres, se puede advertir una sust¡tución de
producto nacional por importado para cubrir las necesidades de la canasta básica
de la población ecuatoriana de ingresos medios y bajos.

Las importaciones de hortalizas que mayor dinámica presentaron durante este
quinquenio fueron las de ajos, cebollas y papas, productos que son importados de

China, Chile y Perú, respectivamente. Con r especto a la cebolla, es importante

recordar que es también un producto de exportación, cuyo destino principal es el

mercado colombiano, lo que hace pensar que puede existir un mercado menos

integrado de la cebolla al interior del país, porque los prec¡os relat¡vos de las

importaciones de Chile son más altos que el precio que obtienen los exportadores

ecualorianos en Colombia.

Respecfo a las exportaciones, Ecuador exportó en el año 2000 alrededor de 4,2

millones de toneladas de frutas frescas, por un valor de 843 millones de dólares,

dirigidas en su mayor parte a los mercados de Estados Unidos (33%), ltalia (13%)
y Alemania (8%). El 98.2o/o de las exportaciones corresponden a bananos y
plátanos, por lo que el comportamiento de las exportaciones totales entre 1995 y

el 2000 fue similar al de éstas, mostrando un crecimiento de 1.1% durante el pe-

ríodo. Las demás frutas exportables, que representan menos del 2% de las

exportaciones totales de frutas frescas, tuvieron un comportamiento más dinámico

durante el quinquenio analizado, en especial los mangos, los limones, las

mandarinas, las frutas exóticas y tropicales.

Eslr¡icgi¡ l'¡rroqui¡l de ( omcrci¡li¿¡ciótl l'ásinr.10
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Durante la última década Ecuador ha incentivado cultivos de hortalizas para

exportación, dentro de las cuales sobresalen el brócoli, el espárrago y el palmito

de chontaduro, que se destinan a los mercados de Canadá, Estados Unidos y la
Unión Europea. Actualmente, cuenta con cerca de 313 hectáreas sembradas en

espárrago, con una producción estimada de 384 toneladas y cerca de 200
hectáreas de brócoli. Otro de los cultivos importantes que ha desarrollado
Ecuador desde los años ochenta, es el palmito de chontaduro, del cual dispone
cerca de 3.000 hectáreas sembradas y una producción cercana a las 30.700
toneladas anuales.

Ecuador exporta, en promedio, el 7o/o de la producción anual de hortal¡zas y
tubérculos. En el año 2000 las exportac¡ones de hortalizas ascendieron a 92 mil

toneladas por un valor de 25,3 m¡llones de dólares, lo cual significó un crecimiento
anual promedio de las ventas externas del 20% e n volumen y el 34ok en valor
entre 1995 y el 2000.

En las exportaciones ecuatorianas de hortalizas se distinguen dos grupos de
productos. El primero de ellos incluye brócoli, espárrago, alcachofa y pepinillos,

cuyos destinos son la Unión Europea y Estados Unidos, donde se cotizan a

precios muy superiores a los del mercado ¡nterno y son los que mayores divisas
generan al país: el 53% del ingreso por las exportaciones de hortalizas proviene

de la venta de brócoli y otras coles en Alemania, Holanda y Japón, especialmente.

El segundo grupo incluye los productos que van destinados a los mercados
fronterizos, part¡cularmente a Colombia, tales como la cebolla, el fréjol, la papa y

la yuca, que, aunque en conjunto representaron el 760/o del volumen de las

exportaciones, solo generaron el 37 ok de los ingresos por exporlaciones de
hortalizas, por un valor cercano a los 9.5 millones de dólares y que, además,
adquirieron una gran dinámica durante el último quinquenio, mostrando tasas
superrores a las del anterior grupo.

Desde la década de los ochenta, el palm¡to se ha venido posicionando como uno
de los productos agrícolas exportables más importantes para Ecuador; en el año
2000 Ecuador exportó '14.760 toneladas de palmrto por el valor de 23 millones de
dólares. Las exportaciones cuyos mercados de destino son, princ¡palmente,

Argentina y Francia (51ok y 21%, respectivamente) representaron el 32.7o/o del
valor de las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas.

Cuadro N' 6
EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA 1995 - 2OOO

Volumen (Toneladas)

FRUTAS t 995 1996 1997 1998 1999 2000 Pan.'/. C¡ac.'

Eltr¡lc¡ai: P¡rroqu¡¡l dc ( omrr.i¡li¿¡(¡ón ¡'ásin¡ ll
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2000

Eanano 3,732.008 3.847.088 4.452,07I 3.856,82E 3.935.800 3.939.690 0.60
Plálano 83.345 84,21 5 111,967 132.7 72 120.340 159,184 3.8 12.80

Ma¡gos 3.406 9.5.19 1299 10.408 15 443 28.247 07 40.30

P¡ñas tropicales 5.686 9.739 6.936 7.109 12.000 10.714 0.3 10.20

Fresas y otras bayas !05 6:0 437 2.452 1.865 00 ?) aa

CitÍcos 365 5,876 3.285 4 362 5 492 01 29.40

Melones y papayas 5.173 I ?24 195C 6 421 6 592 5.815 01
Demás frutas frescás 7.063 11617 11136 16.331 23.750 0.6 41.80

fotal 3,832,980 3.972.37 4 ¿.591 569 4.025 826 4.112.920 ¿.17 4.757 100 0 1.10

Fu6ñte: Banco Cenkal del Ecuador. Cálculos: Corporac¡ón Color¡bia lñterñacronal

Elaborac¡ón: Autor

Cuadro No. 7
EXPORTACIONES DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y TUBÉRCULOS I995_2OOO

Volumen (Toneladas)

HORTALIZAS 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Pa.t.'/.
2000 Crec.'L

Brócoh y coles 6 435 8.572 10.996 13.946 19 605 16 S51 18.4 21.60

Fréioles 1 .116 12.092 8.987 1 0.151 7 .327 8.0 2S.90

Cebollas y ajos 365 5,173 5.300 3 J9o 20.47I 29.614 321 73 40

Papas 1.122 3.158 6.148 1 9.143 20.8 53 80

Otras honalizas 4,155 639 1J¿ 1 125 2.524 27 18 30

Yuca y otros tubéaculos 3.542 2 804 10.568 368 14.400 14 80

Espárragos 593 419 414 .15{ 385 04 -7 60

Tomates y pimientos 0 42 2A ! 160 1.623 18 000
Pepinos y pepiñillos 107 129 164 174 385 147 02 14 00

Alcachofas 0 -1 2 32 .1 25 00 68 30

Total 13,52r 26,290 35,595 43,919 53,270 92,138 100.0 34.10

Fuenta: Eanco Cenlral de Ecuador. Cálculos: Corporación Co¡ombia lnlerñacronal

Elaborac¡ón: Autor

5.4 Situación agrícola de la Región Centro Sur

Ecuador se div¡de en tres grandes reg¡ones: Costa, Sierra y Oriente. La Región

Centro Sur (Azuay y Cañar) tiene como centro dinámico a la ciudad de Cuenca, el

tercer polo de desarrollo nacional, la cual atraviesa un conjunto de problemas de

orden económico, territorial, social y ambiental.

La actividad agropecuaria se caracteriza por Ia presencia de pequeños

productores con menos de 5 hectáreas de tenenc¡a de tierra. Los pequeños

productores constituyen más del 80% de los productores rurales, Siendo

minifundistas, la productividad es baja debido a varios factores tales como:

escasos conoc¡m¡entos tecnológicos agropecuarios, falta de vlas de

comercialización y carencia de la infraestructura adecuada para promover la

producción.

En la provincia del A2uay,278.316 personas (48%) viven en áreas urbanas,

mientras que 299.913 (52%) viven en la zona rural. La poblac¡ón urbana se ubica

en áreas categorizadas de la srguiente manera: el 92.9% en una área calificada

Erlr¡legi¡ P¡rroqu¡¡l dc ( omerci¡li¿¡ción t'á*ir¡ -ll
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como "regular", el 4.3% en la categoría "muy mal", el 1.2o/o en área ''crítica" y el

1.6% en la categor¡a de "extrema". De la población rural, 56.415 personas
(18.8%) viven en áreas categorizadas como "regular", 24.1% de la población rural

en la categoría "mal", el 42.2o/o en la categoria "muy mal" y el 14.9% en la
categorÍa "crítica", lo que implica que el 81.2% de la población rural de la
provincia del Azuay vive en áreas que se caracterizan por tener un menor grado

de acceso a los servicios básicos en relación con el índice nacional.

A pesar de que la pobreza prevalece en el área rural, la categoría de "extrema"

solamente tiene representación en el área urbana. De toda la población en áreas
categorizadas como "regulares", el 82% se ubica en el área urbana, mientras que
para las categorias muy mal y critica la representación u rbana solamente es de
9% y 7% res pect¡vamente.

Cuadro No I
POBLACIÓN DE LA REGIÓN CENTRO SUR

Fuente: SIISE 2003
Elaboración: Autor

"Pobreza se considera como un estado humano, en el cual la persona no cubre

de manera permanente ciertos mínimos vitales por causas atribuibles a su nivel

de ingreso, lo que impide acceder a los derechos ciudadanos alcanzados por la
colectividad nacional" (FAO, 1994). En el caso de nuestro país, no solamente la

provincia del Azuay está afectada por la pobreza, sino el Ecuador en su totalidad.

En este aspecto, la Región Centro Sur enfrenla graves problemas como el
acelerado deterioro de los recursos naturales renovables: suelo, agua, bosque y
biodiversidad; y los no renovables como son los minerales metálicos y no
metálicos, situación acentuada por la globalización y la aplicación de politicas de
estabilización y el estilo de desarrollo basado en la exportación de productos
primarios con un escaso desarrollo de la industria y los serv¡c¡os, careciendo de
una política de Estado que garantice la existencia y el bienestar de las f uturas
generaciones. Como manifestaciones de los problemas ambientales presentes
en la región podemos mencionar como las más importantes:

La pobreza como la principal causa y el mayor efeclo del deterioro
a m bienlal.
Destrucción acelerada de los bosques primarios y de los ecosrstemas de
páramos como efecto de la ampliación de la frontera agrícola en Azuay.

Bajos Índices de forestación y reforestación en zonas de fuentes hídr¡cas y

en áreas degradadas.

PROVINCIA POBLACION FAMILIAS POBREZA
AZUAY 599.546 14 5.394 62"h 89.8 53
CANAR 206.891 49.410 40.417
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Avance de la erosión hídrica, debido entre otros factores a las malas
prácticas de riego y avance de la erosión eólica debido a la falta de
práct¡cas agroforestales en Azuay.
Deterioro de las cabeceras de cuencas hidrográficas, que altera los
procesos de regulación hidrica, afecta la producción de agua para los

centros poblados y las áreas rurales, reduce la vida útil del proyecto

hidroeléctrico Paute y de otras obras de infraestructura, y eleva el riesgo de

la ¡nundaciones.

Fuerte impacto ambiental producido en la explotación de yacimientos

minerales metálicos y no metálicos, con creciente contaminación del suelo
y del agua, y efectos negativos en la agricultura y la biodiversidad.
Acelerada contaminación del aire por la falta de programas y proyectos de

mitigación y eliminación de los vectores de polución y producción de CO2

derivados del transporte y de la industria, que afecta la salud de los

habitantes.

Elevado déficit en la dotación de servicios básicos.
Deterioro del ecosistema en áreas protegidas y parques naturales como es

el caso del Parque Nacional Cajas.
Pérdida de los recursos genéticos y de la biodiversidad gue son utilizados
por depredadores internacionales sin ningún tipo de compensación, etc.

Todos estos problemas debilitan el potencial ambiental y productivo de la región,

especialmente de la agricultura y ganadería, con impactos negativos en la calidad

de vida e incremento de la pobreza. Sin embargo, no solo se puede hablar de

limitantes. La Región Centro S ur t iene importantes potencialidades productivas,
partiendo de la variedad de ecosistemas, de recursos naturales renovables y no

renovables, y un factor humano que es la principal ventaja comparativa, el cual

mediante la ¡ncorporac¡ón de conocimiento, la inversión social y productiva puede

convertirse en la principal ventaja competitiva.

La base económica de la Región es de carácter agropecuaria, agroindustrial,
artesanal, industrial minera y turística, con un relativo desarrollo del sector
financiero y los servicios. Los problemas fundamentales al interior de la economia
son:

. Bajos niveles de producción y baja productividad del capital y del trabajo,

debido en gran medida al rezago tecnológico, la carencia de créditos para

renovación y ampliación del cap¡tal filo y del capital de trabajo, asi como la
débil inversión en capital humano en las áreas de educación y salud.

. Las ventajas comparat¡vas de la región no han podido ser transformadas

en ventajas competit¡vas con respecto a la nacional y a la importada, lo
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cual viene ocas¡onando cierre de empresas con graves efectos en la
generación del valor agregado y empleo.
Falta d e encadenamientos productivos e ntre las a ctividades e conómicas:
hacia atrás con relación a la provisión de materias primas y otros insumos,

hacia adelante con etapas de transformación y comercialización, y lateral

con provisión de servicios de asistencia técnica, capacitación, crédito, etc.

Debilidad y falta de credibilidad del sistema financiero nacional y regional,
por presentar altas tasas de interés, concentración y desviación de los

créditos, con modestos efectos en la inversión productiva y reactivación
económ ica.

Débil aprovechamiento de las ventajas comparat¡vas de mano de obra y
recursos naturales renovables y no renovables.

Débil integración económica de la economía regional con la economía
nacional y el resto del mundo.

. :\--

EI Secfor Agrícola de la provincia de Azuay presenta una variedad de

ecosistemas y m icroclimas que permiten el desarrollode unavariada gamade
cultivos agrícolas -como granos y cereales, hortalizas, frutas, leguminosas,

tubérculos, f lores, plantas m edicinales y o rnamentales-, especies m adereras, I a

cría de ganado bovino, porcino, caprino, aves y cobayos, que son el soporte
económico del medio rural para cubrir parte de la d emanda d e a limentos de la
población regional y de otras zonas colindantes, asi como la de materias primas

requeridas por la industria alimenticia, la agroindustria y la agro artesanía. En los

últimos a ños y gracias aldesarrollo de cultivos a lternativos comof lores, f rutas,

etc., se ha incursionado con éxito en los mercados internacionales.

Al interior del sector agropecuar¡o existe un marcado diferencial en el impacto de

las politicas macroeconómicas entre los segmentos d e e mpresarios agrícolas y

los de pequeños productores campesinos, pues los primeros han sido los

mayores beneficiarios de los créditos y de la asistencia técnica, mientras los

segundos han sido marginados de estos beneficios. Lo señalado tiene graves

implicaciones no solo en los niveles de producción y de productividad, sino
también en la capacidad real del segmento empresar¡al para modernizarse,

aprovechar tecnologías intensivas, desarrollar encadenamientos productivos -
comerciales, frente a la imposibilidad de los productores campesinos para

acceder a los servicios básicos de apoyo a la producción y comercialización, al

riego, etc., lo que incide en los bajos rendimientos e ingresos, insatisfacción de las

necesidades básicas, bajo indice de desarrollo humano, y como resultado final, un

éxodo rural masivo de la población hacia el exterior.
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Cabe puntualizar, además, algunos problemas criticos por los que atraviesa el

sector agropecuario de la Región Centro Sur, mereciendo destacarse, entre otros,
los siguientes:

. El creciente deterioro de los recursos naturales renovables, como el suelo,

agua, bosque y biodiversidad, agravado por la presión demográfica, la
presencia del minifundio, la ganadería extensiva, el aumento de la frontera

agrícola hacia áreas de conservación y protección, y la falta de un manejo

¡ntegral de los mismos.
. Falta de encadenamientos productivo - comerciales hacia atrás, con otras

actividades e conómicas p roveedoras de i nsumos a grícolas, m aquinaria y

equipo; hacia adelante con actividades de transformación agroindustrial y

el comercio, y laterales con la provisión de servicios de crédito, asistencia

técnica y capacitación.
. La escasa coordinación interinstitucional del sector público, privado y

ONG's en la agricultura, que dispersa los recursos económicos, materiales
y técn¡cos existentes y no aporta sustantivamente al desarrollo del sector.

. La organización y participación social es insuficiente y deficiente para

superar las debilidades, potenciar las fortalezas, aprovechar las

oportunidades y reducir las amenazas.
. Se carece de una zonificación agropecuaria y de suficientes estudios

agrológicos, que permitan el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la
selvicultura en relación con la aptitud de los suelos.

. La agricultura se practica de manera desintegrada con el manejo de los

recursos naturales renovables, como suelo, agua y bosque, lo cual incide

en su baja productividad y limitada sustentabilidad en un horizonte de

mediano y largo plazo.

. Falta de estudios, proyectos y baja cobertura de los sistemas de riego, con

limitados efectos de los mismos en la diversificación y especialización de la
producción y el nivel de los rendimientos, debido al deter¡oro y la falta de
rehabilitación de la infraestructura existente, a las prácticas inadecuadas de

riego que aceleran los procesos de erosión hídrica, y a la carencia de
capacitación.

. Baja capacitación y calificación de la mano de obra, lo que determina las
prácticas tradicionales en la agricultura, el mal uso de los agroquimicos,
ocasionando pérdidas en los cultivos y en la ganaderia, y con efectos

negativos en la calidad de los alimentos de consumo directo y las mater¡as
primas destinadas a la industria.

. Débil investigación en tecnologías apropiadas y de bajo costo que eleven
los rendimientos y la rentabilidad, y generen mayor empleo y valor
agregado, particularmente las de carácter mecánico y biotecnologias.
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No se aprovechan los nichos ecológicos existentes, como son el desarrollo

del capital verde.

Falta de organización de los pequeños productores para conformar las

agroindustrias rurales a nivel micro empresarial.

Sector agroindustrial de la Región Centro Sur: presenta un gran potencial para

su desarrollo, puesto que cuenta con productos agrícolas como frutas, hortalizas,
granos, caña de azúcar; leche y productos cárnicos de la ganadería; de la

ranicultura y la piscicultura y que pueden ser transformados en bienes

ag roindustriales destinados al mercado interno y a la exportación con efectos

altamente positivos en la generación de puestos de trabajo y divisas. Empero lo
señalado, la agroindustria debe superar un conjunto de problemas críticos, tales

como:

lncipiente desarrollo del sector debido a las falencias e ¡nsufic¡encias en la
dotación de factores de la producción como trabajo, cap¡tal y tecnologia.

Baja producción y productividad de la agroindustria derivada de

insuficiencias y deficiencias de encadenamientos productivos con el sector

agropecuario y piscícola que le provee de mater¡a prima para ser

transformada, así como con la pequeña industria y la industria que le
provee de maquinaria y equipo; insuficiente control de calidad y débil

encadenamiento con el mercado y la comercialización.
Falta de una política agroindustrial específica a nivel regional para el

fomento del sector y que permita un trabajo concertado de los productores

y los entes gubernamentales a nivel nacional, regional, seccional y local.

lnsuficiente investigación de las potencialidades productivas y de nichos de
mercado para potenciar el sector.
lncipiente formación profesional para gerenciar y aplicar una estrategia de

mejoramiento de calidad del sector.

5.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTORESAGROECOLÓGICOS DE

LA CUENGA DEL JUBONES

El presente acápite presenta la caracterización de pequeños productores agro
ecológicos que están asociados u organizados en la Región Centro Sur del

Ecuador, y que, a la vez, reciben asistencia técnica por parte de diversos

organismos de cooperación y desarrollo agropecuario rural. Organizaciones y

Organismos que en el proceso investigativo

Los procesos organizativos de los productores en dichas zonas datan de los

últimos seis años, y han sido impulsados por organismos de cooperación, cuya
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v¡s¡ón es p romover la reactivación de I as a ctividades agropecuarias de m anera

sustentable; de ahi que la asistencia técnica o ejes de trabajo desplegados ponen

énfasis en la producción limpia agroecológica, con el objetivo de garantizar la
seguridad alimentaria, promover la comercialización en nuevos nichos de

mercado y, por ende, coadyuvar para que las economías campesinas mejoren

sus ingresos. Estas instituciones, l¡gadas al desarrollo agrario, intervienen en el

sector campesino generalmente en zonas caracterizadas como las pobres del

Ecuador, como son las campesinas y urbano marginales, carentes de políticas y

de apoyo de programas por parte del Estado.

Cuadro N'9
Productores agro ecológ¡cos según grupos de
edad

Grupos de
Edad

Sexo Total
Hombres Muier6s

15e24 0./" 3",.
21 a25 0'/.
2bAJU
31 a35
36a40
41 a45
46a50 t
51 a55 10'r
56a60 6% 7.Á
61 a65 1A%
66a70 6v" 'l

71 y más 0%
TOfAL 100% 100,t,; 100ó/"

El mayor porcentaje de participantes de estas asociaciones está ubicado entre los

26 y 45 años de edad, con el 59%, dato estadístico esperado pues en todas las

asociaciones se puede percibir una pirámide poblacional en donde se concentra

la mayor población en las edades jóvenes. Pero resulta curioso que existe un

porcentaje relativamente importante en aquellas edades en donde la actividad

económica deberia ser poco significativa; sin embargo, los datos estadísticos

demuestran que la participación de las edades comprendidas entre 46 años y más

es del 34%, valor muy significativo.

Estos datos nos indican que la pirámide poblacional de actividades está

disminuyendo en la base y aumentando en las partes superiores, comportam¡ento

observado en paises europeos debido a la poca fecundidad de la población, pero

que en este caso se debe a la alta migración de la población en edades jóvenes,

lo cual obliga a la población mayor a seguir laborando, sobre todo en el campo.

Otro d ato q ue resulta ¡ nteresante, obtenido luego del análisis d e los g rupos de
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ocupac¡ón según género, es el porcentaje significativo en el grupo de ocupacrón
Estudiantes, con un 41% de participación; luego está Trabajadores Agrícolas con

un 22o/o. Si estos datos los correlacionamos con los grupos de edades, podremos

realizar una interpretación definida de la siguiente manera: el mayor porcentaje de
participación está en las edades jóvenes, quienes dividen sus actividades
cotidianas entre el estudio y la actividad agrícola; es decir que la mayorÍa de

socios estudian. Ahora bien, si la educación está or¡entada hacia la agricultura, se
espera una formación de capital intelectual que la impulsaría, en un mediano o

largo plazo, pero si este grupo de edad dirige su educación a actividades que no

sean de la agricultura, en un mediano o largo plazo, la actividad agricola se vería

afectada.
Cuadro No 10

Grupos de ocupación de productores agro ecológicos según género

OCUPACION
SEXO

TOTAL
HOM BRE S MUJERES

PROFESIONAL 1

PERSONAL ADMINISTRATIVO

COMERCIANTE 0% 0%

COMERCIANTE, TRABAJADORES AGRICOLAS 0% 0y. 0%

f RASAJADORES DE SERVICIO 0%

TRABAJADORES DE SERVICIO, ARTESANIA 00/. 00/. 1a/o

ARTESANO o% 3v.
TRABAJADORES AGRICOLAS

IRABAJADORES AGRICOLAS, ESf UOIANTE 10/o 0./" 0%

f RABAJADORES AGRICOLAS, OBREROS oo/o 1%

OEREROS

QUEHACERES DOMESTICOS 6?; 6",;

OUEHACERES DOMÉSf ICOS, ARTESANO o./. 0%

OUEHACERES OOMESTICOS, TRABAJADORES

AGRfcoLAS l

CONOUCTOR 0v" 00/a

ESfUDIANTE

OTROS 0% 1a.o

NS/NC 154/o 1a

TOfAL 100% 100% 100 r.,

FUENTE: Encuesta de Caracterización de Productores

ELABORACIÓN: Autor

5.5.1. PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS

Las organizaciones campesinas asociadas al cultivo y mercadeo de productos

agricolas l¡mpios, tienen preferencia especial por los cereales, hortalizas,

leguminosas y tubérculos, cuya diversificación ha aprovechado los diversos

sistemas agroecológicos que brinda el paisaje agrario de la región sur, Azuay.

El presente estudio se realizó en base a información recolectada en el campo a

través de 2.170 encuestas, en donde se analizaron aspectos relacionados con la
oferta, producción y demanda de productos agro ecológicos de la provincias del
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Azuay. Los cultivos fueron analizados en unidades productoras que fueron
previamente elegidas a través de un proceso de muestreo, que de acuerdo a la
estadistica inferencial, representan el universo estudiado con un grado de
certidumbre aceptado; dentro del uso del suelo se consideraron todos los lotes
que se dedicaron a cultivos, pasto natural y artificial, etc.

Cuadro No 11

Principales productos cultivados por las organizaciones de productores agro
ecológicos

GRUPOS PROOUCTOS
PRODUCTOR

ES
CEREALES Malz y T.igo 19%
CONDIMENTOS Orégano o,1%
FORESTALES Pinos y otros no deltn¡dos 0,5

FRUTALES Babaco, Frosa, Frutilla, Manzena, Mora. Roina Claudia.
Tomato d6 árbol y otros ¡o d€f¡n¡dos

5,8

GRAMINEAS Avena y C6bed¿ 1,6%

HORTALIZAS
Acolga, Ajo. Brócoli, Cobolla, C€bollin, Col, Cu¡antro.
Esp¡naca, Lochuga, Nabo, Pepino, Rábaño, Remol.cha.
forñato R¡ñó¡, ¿ambo, Zanahoria y otras no dsfiñidas

27 ,2%

LEGUMINOSAS Arveia, Frálol. Haba y Poroto 20,6%
M EDICINALES Linaza. fr€scos 0,1%
ORNAMENfALES No detsrm¡nadas o,1%
PASfOS Alfalfa, Chaparro, Paja y otros ño dofinidos 7 ,8%
OUINUA Ou in ua 0,1

TUBERCULOS Molloco, Oca y Pape 18,5%

FUENTE: Encuesta de Caractenzación de Productores
ELABoRActóN; Auror

El 57o/o de los pequeños productores agro ecológicos realizan sus cultivos en

supeficies menores a los 2.000 m2, más especificamente, el 35% lo efectúan en

menos de 500 m2, lo cual deviene de las caracteristicas de minifundio que

caracteriza a las economías campesinas, y por las limilaciones de mercado, que

todavia está en crecimiento.
Apenas el 12ok de los productores trabajan en superficies de 2 y 3 has., en
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espec¡al dedicadas a cultivos de pastos y frutales

En la estructura tenencia de la tierra se destaca que la Asociación de Productores
Agro ecológicos de Nabón, dispone del 40% de sus terrenos con áreas mayores a

3 hectáreas; de la mrsma manera, las asociaciones de Cacho, Productores
lndependientes y San José de Moras Loma disponen del 20% de sus terrenos con

áreas mayores a 3 hectáreas.

Gráfico No 2 Con respecto a la tenencia de la
tierra, las estadíst¡cas recopiladas,
muestran que el 87% de los

Productores Agro ecológicos culti-
van en terrenos propios y no tienen
hipotecas que pesen sobre ellos;

apenas el 1o/o de productores

tienen sus propiedades arrendadas
y el 4% tienen propiedades

cedidas

r s¡BtrrA oE PARa E. 
^ 

§ Ca L 05 PiOq)C 10ñ6 l6ROrr O{OclC 03

Gráfico No 3

o§PONIALID¡D E RIEGO OE L,dS ORGANIZACONE OE PROü)cfORE:i
aGROECOTOSCOS Por otro lado, el 66% de estos

productores cuentan con un

s¡stema de r¡ego y el 34o/o no

lo tienen; dentro del primer

grupo, el 25% corresponde a

la Asociación de Productores

Agroecológicos de Nabón.

¡¡o
34./.

sl
66%

La disponibilidad de riego
posibilita a los pequeños

productores diversificar sus

cultivos y productos, siendo más bien uno de los mayores problemas de estas

organizaciones la falta de tecnología en la utilización y aprovechamiento de los

suelos que permitan generar un ingreso familiar digno para el sustento y
reproducción de la fuerza de trabajo.

S¡stemas de Cultivos

Maiz - Fréjol.- La chacra, conformada por maiz, fréjol, haba y sambos o zapallos,

de lo cual se provee la alimentación básica, se mantiene más por lradición que por

llslr¡trgir P¡rroquial d. ( bmerc¡¡l¡r¿.ión l'átir¡¡ {l
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rentabilidad, puesto que la ocupación de los terrenos, por la permanencia de
tiempo del cultivo, da como resultado la escasa o nula aplicación de nuevas

alternativas productivas que ayuden a generar más rentabilidad. Estos cultivos no
guardan permanencia ya que constituyen cultivos estacionales.

Cereales.- Los cereales como la avena, trigo, cebada. En el Azuay, su siembra
como cultivo puro, no se encuentra y la forma generalizada de siembra es
intercalada con los cultivos de papa o maiz, formando "cashiles'' -siembras de
forma lineal y al contorno de los cultivos. El masificado cultivo que se realiza en la
parte central y norte del país, hace que este cultivo no se vea suficientemente
rentable para ser encaminado al mercado, razón por la que sigue destinado a ser
un complemento en la alimentac¡ón animal o en el aprovechamiento de los

espacios de la chacra.

Papa.- La papa constituye también otro de los cultivos más difundidos,
prefiriéndose la siembra de la variedad bolona, chaucha, super chola, jubaleña,

entre otras; esto se determina por el precio en el mercado y precocidad de Ia

cosecha. Su comercialización se realiza mediante sacos y es común escuchar
exigencias por parte de los comerciantes intermediarios de incrementar el peso del

saco, para obtener una ganancia adicional.

Arveja.- La arveja sigue siendo un cultivo de descanso o intermed¡o; sus
rendimientos se encuentran muy por debajo de lo normal debido a que no se

incorporan los necesarios elementos de fertilización al cultivo, evidenciándose solo

el aprovechamiento del tiempo y parcela para su cultivo.

Tomate Riñón.- En lo concerniente al tomate riñón, este cultivo ha sufrido un alto

índice de competitividad producto de la indiscriminada construcción de

invernaderos destinados al mismo, de la introducción del producto desde el Perú,

asi como del ingreso de producciones provenientes de la costa, todas ellas de

dudosas condiciones. Esto ha originado la disminución del precio de la caja, que

en ocasiones desciende hasta los 2 dólares, muy por debajo del costo de
producción que está sobre los 3.5 dólares, ocas¡onando considerables pérdidas a
los productores. Este problemase agrava al verificarse q ue la gran mayoria de
personas no prefiere la calidad sino la cantidad y precio del producto.

Frutales.- Los frutales como el tomate de árbol y frutilla, constituyen una

alternativa económ¡ca ¡mportante, para lo cual se debería regular tamaños y

calidad además de su permanencia en el mercado.

En la preparación del suelo para la siembra y posterior cosecha, los

]:rtr¡legi¡ P¡rroqu¡¡l de Com€r.i¡li¿¡c¡ón Pásin¡ ¿2
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productores agro ecológicos del Azuay tienen diversos métodos,
muchos de ellos tradicionales pero efectivos, dependiendo de las

condiciones y recursos con los que cuente.

Los Productores Agro ecológicos de las provincias del Azuay practican una
Agricultura Convencional, según la cual se alimenta a las plantas mediante el

suministro de fertilizantes y (en el mejor de los casos) compuestos hormonales
sintéticos, que aplicados al suelo o al follaje son absorbidos inmediatamente para

nutrir el organismo de los vegetales, y, de igual manera, plantea el control de
plagas, enfermedades y malezas, mediante el uso de a gro tóxicos (insecticidas,

fungicidas, herbicidas, raticidas, etc.).

Cabe recalcar que los requerimientos nutricionales de las plantas no son

satisfechos con la adición de materia orgán¡ca en sus diferentes modalidades,
llámense tierra, vegetal, compost, estiércol de cualquier origen, para lo cual los

productores agro ecológicos no pueden prescindir de los fertilizantes, y una gran

mayoría incorpora muriatos y cloruros para enriquecer matenas. Estos abonos
minerales tienen muchas ventajas, sobre todo porque satisfacen los
requerimientos nutricionales de las plantas cultivadas.

El compost.- La producción de humus es el resultado final de la compostización.
El uso del humus en el suelo es más valioso que los estiércoles u otros residuos

orgánicos, que no consiguen resultados tan efectivos. Los estiércoles incorporados

o en superficie, durante un tiempo pierden nutrientes al no haber sufrido los
procesos fermentativos de la compostización y pueden estar contaminados con

insectos, malezas, enfermedades que no deberian retornar a los cultivos. El

humus es la vida del suelo y debe estar presente en él para volverlo fértil.

Solamente el 1 ó 2o/o de humus es necesario para d¡ferenciar un suelo fértil y otro
que no lo es.

El humus de lombriz.- Además de ser un excelente fertilizante, mejora las

características fisico-químicas del suelo; es de color café oscuro, granulado e

¡nodoro. Posee un alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos que permiten una

entrega inmediata de nutrientes asimilables; tiene una alta carga microbiana (40

mil millones por gramo seco) que restaura la actividad biológica del suelo. Opera

en el suelo mejorando la estructura, haciéndolo más permeable al agua y al aire,

aumentando la retención de agua y la capacidad de almacenar y liberar los

nutr¡entes requeridos por las plantas en forma sana y equilibrada.
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Cuadro N" 12

PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS
Tipos de manejo de desechos sólidos

MANEJO OE OESECHOS Porcentajo Porcontajo
acu mulado

BIOLES 2.8% I

COMPOST 30.3%
COMPOST Y EIOLES 2.6"k 32.9%
COMPOST Y LOI\¡ERICULf URA 14.1% 46.9%
COMPOST, LOMBRICULTURA Y BIOLES 54.0%
LOMBRICULTURA 10.3% 64.3%
LOMBRICULTURA Y BIOLES 12.90k 77.2./"
N s/Nc 100.0%
fotal 100.0%

FUENTE: Encuesta de Caracterización de Productores
ELAEORACIÓN: AUtor

Para la preparac¡ón del suelo, los productores agroecológicos utilizan diversos
métodos, entre los cuales se destacan los siguientes: B¡oles, Compost,
Lombricultura. Pero no todos realizan una labor p revia de p reparación del suelo
para el cultivo. De las estadisticas recopiladas se puede apreciar que apenas el

16,45To realiza uno o varios métodos de preparación del suelo. Una práctica más
generalizada para el mane.jo de desechos sólidos y posterior abonamiento del

suelo es el compost, con un porcentaje del 27,5%', luego está el compost y
lombricultura con el '14,1o/o de práctica de desecho sólido.

Las estadisticas recolectadas muestran que no es muy frecuente la práctica de

manejo de desechos sólidos, esto muestra la necesidad de implementar una

cultura de manejo de desechos sólidos para los productores agro ecológicos de la
provincia del Azuay, como medio de conservación de la fertilidad del suelo.

La producción pecuaria:

En algunas zonas de la sierra ecuatoriana aparece con fuerte especialización
productiva, obviamente dependiendo de las condiciones de local¡zación geográfica

y de las posibilidades de acceso a las tierras de pastoreo, además del rol comple-
mentario que puede jugar la tierra agrícola en la alimentación del rebaño. El

ganado bovino entra en esta categoria de actividad especializada sobre todo si lo
consideramos como un factor importante en la generación de ¡ngresos de cada

una de las unidades de los productores agro ecológicos. De esta manera, se

analiza la producción desde el punto de vista estrictamente económico y sus
implicaciones en el comportamiento de la generación de excedentes como factor
de gran incidencia en las condiciones de vida de los productores.

Eslr¡rGB¡¡ P¡rroqu¡¡l dc ( omerc¡¡liz¡(¡ón l'ágina.a.l
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productores agro ecológicos también se dedican, pues se han referido a ella como
una más de las diversas actividades que realizan para la satisfacción de sus
necesidades de sobrevivencia.

Lo importante es que los productores han ido paulatinamente introduciendo en

cierta medida la asistencia técnica durante los últimos tiempos, tanto en la unidad
de manejo como en lo que se refiere al mejoramiento de la raza.

Gráfico N" 4
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FUENTE: Encuesta de Caracten¿ación de Productores

ELABoRActóN: Autor

Cuadro N" 13

PROOUCTORES AGROECOLÓGICOS: Participación de cría de an¡males según raza

RAZA
CRIANZAS

AVES BOVINOS CAPRINOS CONEJOS CUYES EOUINOS ovrNos PORCINOS
ANGORAS 0% 0v, 0,/. 0'L 0v,
BLANCO 0./. 0% 0f" o'h 6t
BLANCO. RUNAS 1f. 0% 0% 0./" ovo 0% 0v.
BLANCO/ZHIROS 0v. 0% 0./, O'L
CHILENOS. CRIOLLA 0% 0% o./.
C R¡OLLA 73% 69% 75% 33% 51% 50% 49%
CRUCE HOLSTEIN 0% 1.h 0"h 0% 0v, 0%

CUBANO o% o,/. of. o.h 0% 0y.
HOLSTEIN 0./. o% 0% 0% 0% 0v, 0%
LANORACE 0.h o.h o,/. o./. 0./. 1.h
MEJORADA o.h 0./. o"/, o,L
MERINA 0.L 0% 0.h 0% 0%
MIXTO 0% o% 0% 0%
PERUANO 0v. 0% 0v, 0%
PRODUCTORAS 0% 0% 0% 0% 0%

RAZA BLANCA ov. 0% o!" 0% 0.h
SANTA GERTRUDIS ov. 0%l ov, I 09'. o./.
TIPO 1 0v. 09i 09. o"h 0% ov.
YORKSHIRE 0% 0% 0% 0% 0%
Ns/Nc 18% 22% 60% 25% 50% 3Av.

fOfAL 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 100,/. 100%

FUENTE: Encuesta de Caracterización de Productores

ELABoRAcIÓN: Autor

lqi
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La alimentación.- De acuerdo a las recomendaciones técnicas, las
características que debe reunir un campo de producción ganadero son: tapiz
vegetal, calidad del suelo, topografía del terreno, entre las principales. En este
sentido, podemos manifestar que la provincia del Azuay reúnen algunas de estas
caracteristicas, aunque en la actualidad se nota un desgaste en los potreros de
las unidades de producción agrícola, debido a que no se cuenta con ningún
asesoramiento técnico en lo que se refiere al cuidado y manejo de los pastizales,
por lo que existe un bajisimo nivel de producción pastoril, factor que influye
directamente en la nutrición y alimentación del ganado, y consecuentemente en el

bajo rendimiento.

Las especies de pastos de mayor predominio en esta zona son
funda mentalmente:

o En las p artes bajas y llanuras (hasta los 2 .500 metros sobre e I nivel del
mar) se realiza la producción del pasto blanco, pasto azul,la chilena y el

kikuyo y,

o En las partes más altas a los 2.500 m.s.n.m., se da la producción del ilín y
el pullaco.

De esta forma, el proceso de alimentación del ganado se limita solamente al

suministro de la hierba d¡rectamente en los potreros, lo que demuestra que no se
utilizan suplementos alimentic¡os como: henos, balanceados y otros. De la misma
manera, no se utilizan sales minerales, únicamente se suministra sal yodada.

Es importante recalcar el cambio y la orientación que se evidencia en la
producción, sobre todo por parte de los productores de la nueva generación,
quienes empiezan a aplicar conocimientos técnicos en la producción ganadera, ya

sea en forma d¡recta, o indirecta a través de profesionales de la rama.

Salud animal.- Otro aspecto de importanc¡a en el cuidado y manejo del ganado

es el relacionado con la salud animal, de la cual depende el éxito o fracaso de la
producción, factor que en esla zona está relegado a un plano secundario, pues se
limita solamente a realizar el tratam¡ento cuando la enfermedad se presenta;

descuidándose en su totalidad la actividad preventiva.

Los problemas en la producción.- No existe ninguna actividad preventiva en el

cuidado del ganado bovino, por lo cual la presencia de ciertas enfermedades, que

sin ser muy frecuentes, causan grandes pérdidas a los productores. Estos
problemas son:

Ertr¡tegi¡ P¡rroqui¡l de ( omerc¡¡l¡¿¡(¡ón l'¡rin¡.tó
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A) Desnutrición: Como consecuencia de la baja calidad de los pastos, debido
al uso intensivo del potrero, se genera un bajo nivel proteínico en la
alimentación, asÍ como de hidratos de carbono y v¡taminas,

fundamentalmente la A y E indispensables para el desarrollo del animal; de
igual manera los minerales como calcio, fósforo, potasio y magnesio. Como
consecuencia, las vacas demuestran niveles ba.jos en la producción de
leche y retraso en el desarrollo de los animales .ióvenes, presentándose

como síntoma la enfermedad llamada pica (costumbre de comer cuerpos
extraños, madera, roca, tierra, etc.)

B) Reproductivo: De igual manera, el bajo nivel de la alimentación trae
consecuencias reproduct¡vas en el ganado, como retraso en la madurez
sexual sobre lodo en las hembras jóvenes (entran en la primera preñez a la
edad de 2 a 3 años), cuando normalmente se produce a la edad de un año
y medio; además de abortos, retención placentaria y retraso en el espacio
de gestación ínter partos.

Problemas san¡tarios.- Otro de los problemas que se detectan, y de
consecuencias económicas impredecibles, aunque de poca frecuencia, es el

relacionado con la presencia de ciertas enfermedades infectocontagiosas tales
como:

1.- Masfltls.- Según investigaciones realizadas, se establece que existe un

760A de animales que presentan este problema. Este se manifiesta con la
inflamación de las glándulas mamarias y es de alto contagio, produciéndose

una disminución notable en la producción de leche y pérdidas de hasta un

cuarto o toda la ubre.

?.- Carbunclo sintomático.- Enfermedad que según los productores es de poca

frecuencia, pero de gran mortalidad, pues su duración es de 24 a 48 horas y

además de alta contaminación. La caracterÍstica de esta enfermedad es que

el animal presenta una hemorragia subcutánea, cuya consecuencia es la

aparición de edemas en las partes más musculosas del organismo.
3.- Fiebre aftosa.- Es otra de las enfermedades que se presentan

ocasionalmente, y que al igual que la anterior es altamente contagiosa,

aunque de poca mortalidad; su recuperación demora por lo menos un mes. La

caracteristica de esta enfermedad es la presencia de lesiones a nivel de la
mucosa bucal, pezones, pezuñas y elevada temperatura.
4.- Parasitismo.- Problema que tiene una influencia directa en el rendimiento

del animal, por lo que se debe hacer un tratamiento de desparasitación en

forma permanente y adecuada en los hatos ganaderos, pues a pesar de que

f rtr¡legi¡ P¡rroqui¡l de Comcrci¡li¿¡ción Píg¡n¡.17



UNION DE ORGANI¿ACIONES CAMPESINAS OE SHAGLLI .UNOCSHA"

no presentan síntomas claros y notorios, sin embargo el rendimiento general

del ganado es bajo. De esta forma, un alto porcentaje ha manifestado que el

rendimiento de sus animales son bajos, pero no han sabido dar explicaciones
de las causas, por lo que según consulta hecha a los profesionales de la rama,

se atribuye justamente a la falta de atención en esos aspectos.

La seguridad.- Cabe señalar que los productores e stán e xpuestos a un r iesgo
general de perder sus animales de la noche a la mañana, por cuanto ex¡sten
grupos de cuatreros que hacen de las suyas en cualquier momento, dejando a la
unidad productiva agrícola en una situación critica.

Derivados de la producción bovina.- Como se ha manifestado, la característica
principal de la producción ganadera es su doble propósito, por lo que es
importante analizar también sus derivados, puesto que constituyen un aspecto
importante en la generación de ingresos en cada una de las unidades de los
Productores Agroecológ¡cos.

La leche.- La producción diaria de leche por vaca es de 3.6 litros, lo que significa
que estas zonas generan en total alrededor de 4 millones de litros por año. De la
producción total anual, el 83% se destina a la elaboración del quesillo, el 15% al

consumo directo y un 2% es vendido, ya sea entre los vecinos o en la provincia

del Azuay.

El quesillo.- La mayor parte de la producción de leche se destina a ¡a

elaboración del quesillo, constituyéndose en un producto de gran incidencia en la
generación de ingresos semanales de la unidad de productores agrícolas.

El procedimiento por el cual se elabora el quesillo es artesanal, el mismo que

consiste en que una vez obtenida la leche en forma manual y depositada en un

recipiente (cuyo tamaño depende de la cantidad de leche), se agrega el cuajo en

cantidades proporcionales para su coagulación, la misma que dura de quince a

veinte minutos, para dar paso a la elaboración misma del quesillo. Cabe destacar
que la preparación del cuajo la realizan los mismos productores.

Durante el tiempo que demora la coagulación de la leche, la persona encargada

de este trabajo realiza el suministro de alimento al ganado, mediante el cambio de
lugar de los animales (mudado). Una vez terminada esta actividad,

inmediatamente se pasa a elaborar el quesillo, lo que toma un tiempo de diez a
veinte minutos, luego de lo cual es colocado en un recipiente más pequeño y

llevado a sus casas, en donde son depositados en fuentes apropiadas, para

Elr¡lcg¡¡ P¡rroqui¡l de ('oñerc¡¡l¡¿¡.ión Páein¡ ¡8
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finalmente ser consumido, una parte por los productores y otra comercializada, ya

sea en forma directa como quesillo o en forma de queso.

Cuadro No 14

PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS:
Participación de ventas de otros productos según tipo de productos

Porcenta.ie Porcentaje
Acumulado

HUEVO 47%
LECHE 26% 7 40/.

MIEL DE ABEJA 7 5'/.
QUESILLO 23% 98%
Ns/Nc 100%
Total
FUENTE: Encuesta de Caracterizac¡ón de Productores

ELABORACIÓN: AUtor

El queso.- Otro de los derivados, y que de alguna manera contiene valor
agregado, es el queso, producto de gran demanda debido a su excelente sabor y

calidad. El procedimiento para su elaboración es artesanal y sencillo; constituye

una actividad específica de las mujeres, quienes muelen el quesillo en un molino

de mano y luego lo mezclan con sal yodada, para finalmente colocarlo en un

molde preparado con anterioridad y dejarlo en un lugar plano durante una noche,

transcurrido este lapso, se encuentra listo para ser vendido. De esta manera, del

total de la producción de quesillo, el 18o/o se lo comercializa en forma de
queso.Además de la producción y comercialización de la leche, el queso y el

quesillo, en un porcentaje considerable se comercial¡zan otros productos como los

huevos y la miel de abeja.

Cuadro No 15

PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS:
Pr¡nc¡pales insumos agropecuarios de compra

Según tipo de productos

PROOUCTOS Frecuencia Porcsntajos
Porcentaj€s
Acumulado

ABONO ORGANICO

ABoNo oult\,,ltco 29 1 1 .55% 33.07%
AL¡MENTO

ANTIPARASIIARIO 1 o.4o% I 46.22yo

DESPARASITANTES 5 1 .99% 48.21§/o

FERTILIZANTES 17 6.77% 54.S8%

FITOSANITARIOS l 0.40% 55.38%

FUNGICIDAS 31 1.2o./o 56.57%
HERRA[,4IENTAS 21 0.80% 57 .370/o

INSECTICIDAS 2 0.80% 58.17./.

N¡EDICAN¡ENTOS 1 0.40% 58.57./.

t\¡ULCH 2

l:rtr¡!egi¡ P¡rroqui¡l de ( omcrci¡li/¡c¡ón Pórin¡ {9
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OTROS 0 40ak 59 76%
PESTICIDAS 7 2 79ak 62 55%

4 159% 64 14%

QUIN!ICOS 4 1 .59% 65 744/a

SALES MINERALES 0 40% 66 14%

SEMILLAS 7? 28 69% 94 82%
VACUNAS 4 1 59% 96 41%
VITAMINAS I 3 97 61%
Ns/Nc 6 2 39'/. 100 00%

TOTAL 251 100.00%

PLANTAS

FUENTE: Encuesta de Caracterización de Productores
ELABORACIÓN: Autor

La asistencia téc n ica

Es imprescindible
considerar, dentro del marco
de la producción

agropecuaria, el aspecto del

avance tecnológico, sea

esto con conocimientos
técnicos, cuanto en la

utilización de ciertos
materiales e insumos desa-
rrollados para estos fines, lo
que llevaría a mejorar sus-
tancialmente la producción y
productrvidad de la provincia

del Azuay.

Gráfico No 5
PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS:
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En eStg Sentido, de una ma- FUENTE: Encuesta de Caracterización de produclores

nera genérica se puede ELABORACIÓN: Auto

notar la ausencia genera-

lizada de conocimientos técn¡cos, sobre todo en aquellos productos tradicionales;
sin embargo, existen determinados productores que están preocupados por la
aplicación de algunas técnicas en los diferentes procesos. Las instituciones de
gobierno encargadas de fomentar el desarrollo del sector agropecuario
lamentablemente t¡enen una asistenc¡a técnica en el campo de la ganaderÍa y

agricultura mediana, limitándose a .ealizaf vacunaciones periódicas cuando
existen síntomas de algunas enfermedades como la fiebre aftosa y el carbunco.
Además, en esporádicas ocas¡ones, se ha mantenido cierto asesoram¡ento con
productores individuales. Cabe recalcar, en este aspecto, que en ciertos sectores
de la provincia del Azuay existe una leve res¡stencia por parte de los productores

al ingreso y la promoción de nuevas tecnologías difundidas por parte de los

Eslr¡tag¡¡ P¡rroqui¡l dc (-om.rci¡liz¡ción Púsin¡ Sl)
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técnicos de organismos de desarrollo, pues algunos productores campesinos
siguen produciendo de la forma tradicional, mientras que en los sectores donde los

técnicos han podido aplicar sus conocimientos, se obtienen resultados favorables,
ya sea en el corto y mediano plazo, tratando así de expandir tecnologias a través
de la capacitación a los productores.

RESULTAOOS OBTENIOOS

A pesar de las múltiples
limitaciones en la o btención
de información cuantificada,
se puede establecer, en

base a información
proporcionada por técnicos
de la rama, que la asistencia
técnica ha dado buenos
resultados en los
rendimientos de la

Cuadro No 16
PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS:

lncremento en el rend¡m¡ento
por hectárea después de la capacitación

RENDIMIENTO POR
xecrÁnE¡

-sn oh-

Maiz
Fréjol
Papa
Arveja
Lenteja

o

15.4
25
50
25

FUENfE: Encuesta de Caracterización de Productores

producción. Como se puede EL¡8oRAC¡ÓN: nutor

observar en el cuadro
adjunto, se ha obtenido un

incremento del 15,4o/o del rendimiento de la producción del maiz, un 50% en la
producción por hectárea en la papa, y un 25o/o en el rendimiento de la producción

de la arveja, lenteja y ajo, respectivamente. Siendo así, entonces cabe preguntarse

¿por qué el gobierno no apoya constantemente a estos sectores, a sabiendas de
que los resultados son beneficiosos?

El financiamienfo.- Resulta dificil precisar de una forma clara el papel que algu-
nas instituciones como el Banco Nacional de Fomento y el Min¡ster¡o de
Agricultura y Ganadería desempeñan en el sector agropecuario y ganadero de la
región austral, sobre todo en lo que se refiere al financiamiento y as¡stencia
técnica. Es posible que exista un porcentaje medio o alto del cumplimiento de

estas func¡ones en otras regiones del país, pero en el caso concreto de la zona de

estudio, un porcentaje muy alto han manifestado no tener ningún tipo de apoyo y
as¡stencia técnica en el campo agricola y ganadero por parte de alguna institución

en especial. Porel c ontrario, afirman que la poca asistencia técnica que han

recibido en el campo agrícola son resultado de su prop¡a gestión, sobre todo en lo

referente al cuidado del suelo, y por otro, que el mÍnimo financiamiento logrado lo
han conseguido de personas particulares, pagando altas tasas de interés.

PRODUCTO

Err¡t(*i¡ P¡rroqui¡l dc ( orncrci¡li¿¡rión l'itin¡ 5l
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Cuadro No 17

PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS: FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Porcentaje Porcentaje
acumulado

Cooperativa de Ahono y Créd¡to 30 70 30%

Caja Solidaria 40% 70%
Banco Comunal
J unta de regantes 80%
ONG 95%
Chulq uero

'100%Total

FUENTE: Eñcuestá de Caracterización de Produclores

ELABoRAcIÓN: Autor

De acuerdo a las estadísticas recolectadas, el 56% de la actividad agricola ha

captado el poco crédito concedido a los productores agro ecológicos, en las
provincias del Azuay, observándose que su mayor porcentaje lo ha realizado la

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Qa.3%), gracias a la

disponibilidad de recursos de esta institución y el apoyo que brinda al sector

agrícola, tanto para el crédito en el corto plazo como en el de mediano y largo
plazo.

Debido a la falta de financiamiento para la producción agrícola, hoy en dia tienen

mucha presencia las cooperativas de ahorro y crédito, cuyo objet¡vo, entre otros,

es dar apoyo al pequeño y mediano productor con créditos blandos, con un

interés que está por debajo de los intereses bancarios tradicionales.

Gráfico No 6

PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS:
UTILIZACIÓN OEL FINANCIAMIENTO
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FUENTE: Encuesta de Caracterización de Productores
ELABORACIÓN: AUtor
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El mercadeo.- En general, los productores agro ecológicos venden sus productos

en las ferias de Azuay, las más grandes de la región, y en otras más pequeñas de
las cabeceras parroquiales. Los productores venden allí sus productos, tanto a los
particulares como a los intermed¡arios que los acopian para venderlos fuera de la
región, en los mercados urbanos de Cuenca y Guayaqu¡|. Debido a los altos
costos del transporte, al tiempo invertido, y sobre todo al desconocimiento de
estos mercados, los productores venden directamente en los mercados urbanos.
El número de intermediarios entre el productor y el consumidor, y el rol de cada

de uno, dependen del producto.

Los agricultores ofrecen productos homogéneos, en el sentido de que el producto

de un agricultor no es diferente del de sus vecinos. Existe una disparidad de
cantidades que se comercializan por transacción, sin embargo, un vendedor
individual no puede influir en los precios al variar la cantidad que ofrece en el

mercado, Choclo, arveja, haba y otros productos frescos que no pueden ser
almacenados, se venden directamente luego de la cosecha.

Pueden vender inmediatamente después de la cosecha, si necesitan dinero, por

ejemplo, para repagar u n crédito, locual no les permite a lmacenar e I producto

para conseguir un mejor precio más tarde. Otra posibilidad es vender los

productos en pequeñas cantidades escalonadas.

En los mercados de Azuay, en las épocas de cosecha, operan generalmente

varios compradores, de modo que no dependen de un solo comprador. En

mercados más pequeños, como los de las cabeceras parroquiales, la presencia

de varios compradores es más difícil, en particular cuando no es la época de la
cosecha.

Para los productores agro ecológicos, el mercado es una inst¡tución importante,

tanto para vender productos y hacer compras, como para aspectos sociales. En la

mayoria de los casos, por lo menos un miembro de la familia sale semanalmente

o cada quince dias a la feria. En los dias de la feria, el sábado y domingo,

aumentan los servicios de transporte público. De la producción agro ecológica de

la provincia del Azuay y Cañar, el 66.32% se destina a los mercados de la ciudad

de Cuenca, y el restante 33.68% se distribuye entre los mercados de Gualaceo,

Cañar, Tambo, Hermano Miguel, La Troncal, Gualaceo, Suscal y la ciudad de

Guayaquil. El mercadeo de hortalizas constituye una de las actividades más
¡mportantes, tanto por los volúmenes de producción como por los niveles de
rentabilidad e ingresos que representan para las economias campesinas. La

mayor parte de Ia producción se orienta a los mercados locales de Azuay.

fr¡r¡legi¡ P¡rroqui¿l dr ( omcr(i¡lir¡c¡ón l'ágin¡ 5-3
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Cuadro N' 18

PRODUCTORES AGROECOLOGICOS

PRODUCTOS OFERTAOOS AL MERCADO Y SUS TERMINOS OE INTERCAl/tAIO

Producto
Unidad d6
v0nta Tamporalidad Costo Producción Precio venta

Ma196n do
Utilidad

HORTALIZAS
ACELGA alado c/semana 0,08 0,20 150%
AJO atado c/semana 0,12 0,25 108%
BROCOLI U n idad c/semana 0.13 92'./;
C E BÓLLA atado c/semana 0.10 0,2c 100%
CEBOLLA BLANCA atado c/señana 0.10 0,25 150%
CE BOLLIN atádo c/somana 0.10 0,25 150%
coL LJ n idad c/sem¿na 0.13 0.25 92'i.
COLIFLOR U n idad c/seman¿ 0,13 0.2 5 92%
CU LANTRO atado c/semana 0,10 0,2 5 150%
LECHUGA tlnidi.l c/semana 0,13 0,20
NABO atado c/señana 0,13 0.2 5 92./,
PEREJIL atado c/sem¿na 0,10 0,2 5 150%
RABANO ¿tado c/semana 0.05 0,25 400%
REMÓLACHA atado c/s€mana 0,1 0 0,25 150%
ZANAHORIA ¡tado c/semana 0,10 0,25 150.h
ZUQUINI unided c/somána 0.10 0,25 150%
SAMBO Unidad c/señana 0.10 0,25 150%
TOMATE RIÑON cajas c/semana 3,00 5.00 67.h
LEGUMINOSAS
ARVEJA libra c/mes 0,46 0,8 0

AVENA quintal 2't,33 20,00 -6%

POROTO quintal c/mes 0,12 1089¡
CEBADA qu¡ntal 22,14 20,00 -10f.
FREJOL libra c/mes 0,12 0.40 233%
H ABA quintal c/mes 46,0C 80,00
FRUTAS
AGUACAfE unidad c/s6mana 0,12 0,35 192r"
BABACO FJnrdad c/somana 0,20 0,50 f 50%
CIRUELO Unidad lnero+nayo 0.0 5 0,15 200%
DURAZNO Unidad §noro.mayo 0.0 5 0,1d 100%

FRU T ILLA l¡bra b/semana 0.50 1,00 100%
GRANAOILLA Unidad ¡unio¡icbr6 0,04 0.15 889t
MORA f¡bra h/ssmana 0.59 1,00 69%
P EPINO Unidad lclsemana 0.'18 o,21 39%

PERA Un¡dad bñoronayo 0,05 0,15 200%
TOMATE OE AREOL Unidad c/semana 0,02 o.rd 400%

PRODUCfOS OFERTAOOS AL MERCADO Y SUS TERMINOS DE INTERCAMBIO

Prodt¡cto

CEREALES

Unidad ds venta f€m poral¡dad Costo Producción Precio v6nta
Marqon do
Ulilidad

CHOCLOS U n idad c/mes 0,08 0,25

MAi¿ huintal c/mes 18.0q 20,00

GRANO SECO louintat unio.d¡cbrs 3 5,00 s0,00

TRIGO hu'ntal c/mes 21,0d 20,0q

fU BERCU LOS

MELLOCO libra lc/semana 0,08 o,2q

PAPA bolona loulntat lcrmes 10.9't 15,0q

PAPA chaucha huiñlal ]clmes 4,91 12,0q 141r'l

M E OICINALES

FRESCOS VARIOS pt"oo jc/se-ana 0.17 0,2!

MANZAÑILLA ptaoo ]clsemana 0.17 0.25 47'h

FUENTE; Encuesta de Caracterización de Productores

ELABORACIÓN: Autof

E\lr¡ieg¡r P¡rroqul¡l de ('omcrci¡li¿¡ción I'isio¡ 5l
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En general, los productos agrícolas limpios son de gran preferencia en los
mercados locales, y Ia relación precio/costo es positivo y atractivo para los

productores, excepto algunos cereales y leguminosas como el maí2, trigo, cebada
y avena, cuyas producciones son de secano.

Los precios y la distribución de estos productos se rigen por la ley de la oferta y la
demanda de los propios consumidores, en franca desventaja para los
productores, afectados también por los intermediarios, quienes se llevan la mayor
parte de las ganancias.

El mercado es un sistema de actividades de negocios diseñado para planear los

productos, fijar precios, promocionar y distribuir productos que satisfacen

necesidades en mercados específicos. En este contexto, para asegurar un

intercambio comerc¡al competitivo tanto en calidad de productos orgánicos cuanto

en precios, es necesario definir estrategias de mercado, investigar las
preferencias de los consumidores, presentar a limentos d e calidad y certificados
por organismos autorizados.

En este enfoque, las actividades deben orientarse hacia el consumidor para

satisfacer de modo efectivo sus exigencias, pues el proceso de generación de un

producto no termina hasta que las necesidades del cliente se satisfagan por

completo, lo que ocurre después de realizada la venta.

En cuanto al sistema de precios, según la encuesta realizada a los productores

agroecológicos de la provincia del Azuay, la producción muchas de las veces se

vende a nivel de finca a un promedio inferior que oscila entre el 30% y 50% del

precio del mercado.

El sistema de comercialización a nivel local está compuesto por: productores,

transportislas, mayor¡stas, supermercados, minoristas y consumtdor final. La

venta en finca se realiza cuando los mayoristas o intermediarios se dirigen a las

flncas a comprar los productos; el transporte del producto corre por su cuenta y

los términos de pago son al contado. Cuando el productor contrata o cuenta con

transporte propio, traslada elproducto almercado mayorista, donde obtiene un
mejor precio; los térm¡nos de pago son al contado. Otra opción se presenta

l:§tr¡ttg¡¡ P:rroqui¡l de ( ou¡crci¡l¡¿.(¡ón P¡ri'¡¡ 55

Los productores utilizan como vías de distribución de sus productos algunos

canales de comercialización, y expenden de preferencia en algunas ferias locales,
pequeñas tiendas y en ciertos supermercados. En muchos casos, su costo sigue
siendo relativamente mayor que los productos convencionales, por lo que son

consumidos por un porcentaje limitado de la población.
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cuando las cadenas de supermercados otorgan cupos a los productores, cuentan
con sus propios medios de transporte, los cuales se dirigen a las flncas para

abastecerse del producto que se comercializa. Se obtiene el me.ior precio del

mercado, pero los términos de pago son a crédito, por lo general a 30 días.

Finalmente, el consumidor tiene acceso a los productos en los lugares calificados
como minoristas: mercados municipales, supermercados y tiendas.

Los principales factores que determinan la demanda de alimentos, entre ellos de

frutas y hortalizas, así como su composición, son: el crecimiento del ingreso y de

la población, el proceso de urbanización, los cambios económicos y sociales, y el

proceso de globalización, entre otros. El comportamiento desfavorable de la eco-
nomía en los últimos años, produlo una caída en el r¡tmo de crecimiento de los

indicadores asociados con el ingreso de la población como son el Producto
lnterno Bruto Total y per cápita. Pese a esta coyuntura, se espera que en las
próximas dos décadas se produzca una mayor demanda de alimentos,
acompañado de cambios en su composiclón.

Vale la pena anotar que se espera que la composición del consumo de alimentos
y su variación frente a incrementos e n el ingreso o torgue mayor importancia al

consumo de alimentos básicos, como cereales y tubérculos, y a la sustitución
dentro de este grupo de productos de bajo valor por productos de mayor valor
nutritivo. Por otra parte, un incremento en el ingreso tiende a aumentar el gasto en

fuentes de nutrientes más costosas como carnes, frutas y vegetales, y a disminuir
el de cereales y tubérculos, convirtiéndose en mercados muy sensibles a este t¡po

de cambios.

Eslr¡tcBi¡ P¡rroqú¡¡l d€ Comcrci¡l¡z¡.¡én l'¡[i']¡ 56
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ANALISIS DE LA DEMANDA DE PRODUGTOS AGROPECUARIOS
LIMP¡(lS

O rtos, lndlc!dofoa soc¡alor
Anelfabol¡smo
Escolarldad
P r¡m arla com plala
S€cundarla com plgla
lnstrucción suporlor
Población en odad do trábara, (PET)
Población oconóm ¡cam onlo act¡v. (PEA,
Poblaclón (habltantos)
V¡viendas
H oga.es
Pobroza por N Bl
lñcldoncl¡ do la pobro¿a
lñcldenc¡a dg la extroma pobreza

Cucnca
6,6

8

72
2 6,9
21 ,6
358
366
632
9¡19

303
12,1
5a,1

l9

3r0
,t 6t
117

99
101

Mefc¿c,o de Acopro o
Trañstélcñara

Rurat

I] EL ARENAL Marcrdoi Mrñorlrtra

a
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La Demanda de leguminosas en la ciudad de Cuenca

De acuerdo a estadísticas recopiladas, en la ciudad de Cuenca el 53% de la población

consume leguminosas a diario; el 42% consume leguminosas cada 2 días. Esto significa
que el consumo de leguminosas en general en la ciudad de Cuenca es de 4.23 libras
semanales.

Las leguminosas que más se consumen semanalmente por habitante son: el fréjol seco

bolón con 0.65 libras, la arveja tierna con 0.34 libras, y la arveja seca con 0.34 libras.

Por otra parte, el fréjol seco tiene un porcentaje de consumo del 31%, agrupando las

diversas variedades de fréjol seco, en especial el fréjol seco amarillo y rojo. S¡tuación

similar sucede con el fréjol tierno.

Leguminosas de mayor consumo en los hogares.- El consumo promedio de

leguminosas en los restaurantes cuencanos a la semana es de 52.66 libras. Siendo el

fréjol tierno con 7.42 libras el de mayor consumo; el fréjol seco ocupa el segundo lugar

con 7.10 libras por restaurante. El 9% de los hogares cuencanos incrementó el consumo
de leguminosas con respecto al año anterior, debido al ¡ncremento de miembros de

fam¡lia. El 46ok de los restaurantes cuencanos compran leguminosas diariamente.

Lugares de abastecimiento de leguminosas.- En la ciudad de Cuenca, la mayoría de
restaurantes adquieren sus productos en las ferias libres. Por su parte, el 40% de los

consumidores lo hace en los mercados. Las razones por las cuales la gente incluye en

su alimentación las leguminosas se deben a que son productos con un alto contenido
proteínico. El consumo de h ortalizas y leguminosas en los mercados n ac¡onales está

consolidado, es decir exrste un gran mercado de estos productos. Las leguminosas se

consumen tanto frescas como secas, ya que las primeras se usan en ensaladas y las

segundas sirven para menestras.

El presupuesto asignado para leguminosas se distribuye de la s¡gu¡ente manera: el

34.5% de los hogares cuencanos gastan entre 5 y 10 dólares a la semana en el

consumo de legum¡nosas. El 50% de los restaurantes gastan entre 10 y 20 dólares en
legum¡nosas. Los restaurantes consideran a las leguminosas orgánicas como más

sanas, el 1 1% como productos sin insumos quimicos. Por otro lado, el 43% no

compraría leguminosas orgánicas.En Ios mercados de la c¡udad de Cuenca: Mun¡cipal,
"El Arenal" y "9 de Octubre", adquieren sus productos de intermediarios o comerciantes
mayoristas. Los pr¡nc¡pales productos de que se abastecen en estos mercados, en
promedio, son: arveja tierna con 1 73 libras a la semana, haba tierna con 138 l¡bras y

fréjol seco con 133 libras. Además de observar que e I producto se presente limpio o

E\lr.rlLpil¡ l':rrroquirl Llt ( omrr(i¡liraciór P¡tina 58
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sucio, los vendedores prefieren que las legum¡nosas se vendan en sacos.

Cuadro No 19

CIUDAD DE CUENCA
CONSUMO Y DEMANDA POTENCIAL OE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

p ro m.d ¡o {t9)

Co¡¡um o ¡nu.l
prom.d lo (lg )

m ótric.l
0 03 0 4t 28 33
4 3l 51 76 3 560 82
0.13 i 61 111 00

I 3¡r 9 8¡r

0 56 6 96 478 69
o 2. 2 9r 200 38
0.03 0 35 24 01

5.90 10 7f ¡ 869 23
110 13 2¡ 9r1.06
2.7 0 12 36 2 226.10

10,¡0 2 091.31
0 62 7 a0 508 95
1 a2 17 06 1 r73 85
019 223 153.r9

2 Ta 16E 82
013 1 5,4 106 0o
0.7 6 917 630 E6
014 1 73 r 18 75
o 02 a 25 1719

58 3¡ a 013 99
0.r7 2 03 139 ¡14

0.4 5 5 44 373 98
21 11 1679.t2

0.6 7 799 549 55
0 5? 6 2. a29.3r
0.0 5 0.6 3 43.55
0.4 9 5 88 ao4.7T

Encu¿slr a contum rdor.r

El mercado de Cuenca es principalmente de productos frescos, en donde las

leguminosas de mayor consumo tanto fresca como seca es el fréjol. Es necesario, al

momento de distribuir las leguminosas, tener en cuenta que los sitios a los que acuden

las personas son principalmente los mercados y

fer¡as r¡bres. Gráfico No 7
ESTRUCTURA DE EOADES DE LOS

CONSUMIDORES
Las edades de hombres y mujeres entrevistadas
se concentran fundamentalmente en el rango de 31 a
60 años, que en términos porcentuales representan el

74o/o y 680/o respect¡vamente.

e rrr

Las edades d e hombres y mujeres entrevistadas se

concentran fundamentalmente en el rango de 31 a 60

años, que en términos porcentuales representan el

7 4ok y 680/o respectivamente.

,5 ¡20 ¿'.3¡ lr ¡¡J

lrtratc¡ri¡ l'.rroqu¡¡l de (i'nrerrialL¡c15n l'ásin2 5t)

I .l
I

I

! 6. I

I



UNIOT.] OE ORGANIZACIOI{ES CAAlPES¡NAS OE SHAGLLI "UNOCSHA '

I

Gráfico N" 8

NIVELES DE NSTRUCCIÓN

!.qr'úr fr¡.
l§rüúr

Cuadro No 20
Ocupación por sexo

Ocupación
Sexo

Hombres Mujeres
Funcronaros supenores 1 9.1 1"/,.

Profesroñales
Pequeños comercrantes 189; r:,

Artesanos y agncullores 3

conduclores
Obreros lT, o%
Reñtrslas )
Desemple¿dos
Ouehacéres doméstrcos
Esludrantes .1 3%

Pensronrslas
lmpedrdos de tcbajar 0% 0%
Otros 1% .

fotal 100% 100%

Fuanto: Encuesta a consumidores
ljl¡hr.¡r¡cit¡n: Autt¡r

Las personas entrev¡stadas son en su mayor¡a amas de casa dedicadas a los que-

haceres domésticos, representando el 47oA de Ia poblacrón femenina encuestada, la

cual tamb¡én presenta un 20o/o de mujeres profesionales y un 12o/o de

microempresarias. En el caso de la población mascul¡na encuestada, la composición
porcentual varía; en el caso de profesionales su porcentaje asc¡ende al 42ok. en lanlo
que un 18% del total corresponde a microempresarios; es destacable también el

número sign¡ficat¡vo de obreros que en términos porcentuales representan el I 1%.

Las personas entrev¡stadas forman parte de familias compuestas principalmente de

uno a cinco miembros; sin embargo ex¡ste un 13,21% de familias compueslas de sers

Cuadro No 21

Número de m¡embros para los que compra
alimentos

a once miembros. Fuente: Encuesta a consumidores

Elaboración: Autor

fürrrro & nient¡os Frcocrrcia Forcert{e
Forcent4e
a¡na*

De1a5 1 885 6.47/" 6,4V/c
D6a11 13.210/o s,fft
É12aT c 0,8/a s,91%
De21 a50 2 0,W" 1CO,m'l"

Tctd z1ü 1W,

Ustr¡t.gir l'¡rroquirl dc ( on¡cr(¡¡l¡r¡ci,i¡ l'lrin¡ ól)
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El ingreso mensual promedio de las

familias en estudio es de 414.24 dólares,

con un ingreso mínimo de 50 y un

máximo de 3.520.

El 46% de las personas entrevistas están
en un rango de ingresos mensuales que

va de 201 a 400 dólares; porcentaje

notable también es el 32% que

representa a familias con rangos de

ingresos que van de 401 a 800 dólares.

Del total de personas entrevistadas se
determinó que su gasto mensual
familiar promedio es de 208.73
dólares, con una dispersión que va

desde gastos mensuales de 10

dólares hasta 1000 dólares. Para

efectos de análisis. los datos sobre
gastos mensuales se agruparon por

rangos y se determ¡nó que el 85% de
las personas entrevistadas tienen
gastos mensuales que van desde los

1 0 hasta los 300 dólares.

Cuadro No 24
Rango de gastos famil¡ares en alimentos

(dólares-mes)

Cuadro N' 22
Rangos de ingreso mensual

Cuadro N" 23
Rangos de gasto mensual familiar

Fuente: Encuesta a consumidores
Elaborac¡ón: Autor

Las famil¡as que formaron parte de este

estud¡o, gastan mensualmente un

promed¡o de 174.08 dólares en

alimentos. Además, este gasto

presenta una dispersión que va desde
los 20 a los 700 dólares.

Rang6
(dolarcs.ncs)

Porcentaje
PorcenE¡e
aclrmulado

50a2m 1ü/o 1ü/a

N1 a46 8k u%
401 a80 95%

801 a 12tr 4% 1Wk
1201 aM ü/a 1Wo

Total 1Wk

bEG
(adaes+e) Porcentaj e

Porcer¡tie
a¡nulado

10a 1ú §/. §k
101 ail NA 6%
201 a 30 85%

301 a@ V/o %%o

4O1 am tr/" 1Wk

Rangos
(dólares-mes)

Porcentaje Porcentaje
acu m u lado

20 a 100 24,10/o 24.1o/o

101 a 200 52,40/o 76.54/.

201 a 400 ?3.0./" 99,5%
401 a 700 0,5% 100,0%

Total 100,0%

1:str¡t(Eir l'¡rroqu¡¡l dc (br¡.rci¡li¿r(ión l'Ási¡¡ (,1

rdl

Fuente: Encuesta a consumidores
Elaborac¡ón: Autor
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Para la población consumidora, el precio es
el aspecto fundamental a la hora de comprar
productos agropecuarios, en lanto que la
cal¡dad y limpieza apenas se los toma en

cuenta. Se trata de bienes muy elásticos,
cuya demanda está en función de los
precios, pues mientras estos crecen son
desplazados por otros productos similares,
por ejemplo el brócoli tiene como sustituto la

col¡flor.
Fuonts: Encuesta a consumidores
Elaboración: Autor

Los consumidores

En lérminos generales se nota que más de la m¡tad de la población encuestada no

tiene conocimiento acerca de la producción orgánica, siendo más evidente en las

mujeres que en los hombres,

Sin embargo y pese al desconocimiento de lo que son los productos orgánicos, un

gran porcenta¡e de la población entrevistada da una respuesta positiva a la compra
de produclos agroecológicos, especialmente la población femenina, respuesta que

tiene coherencia por ser básicamente las mujeres quienes realizan las compras.

Cuadro No 26
( onocimicnto r.lt krs prorluctor orgúnicor regún rcro

espu€sta
Sexo

Tcta¡
Fbrrb€s tJhrjeres

Sí 53/o 4%
M

Tctd 1Éft 1W, 1W,

Fugnto: Encuesta a consumidores
lllaboracitin:,\utor

Cuadro N' 27
Respuesta de compra de productos orgánicos

según sexo

Respu€sta
S exo

Total
Hombres Mujsrss

Si 50,30/o 7 3.9./o 69,2./.
30,80/"No 49.7% 26.1%

Total r00,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Encuesta a consumidores

Elaboración: Autor

Cuadro No 25
Aspectos considerados para la

compra de
Productos agropecuarios según sexo

Sexo
Aspectos

P recio
Calrdad
Lim p iez a
P rocedenc la
Tamaño
P resentac¡ón

Hom b res M ujeres
90% 88%

8c/.

4a/.

o% 1%

0% 0%
0% 0%

f:r¡r¡i.B¡r P¡¡rroqui¡l dc ( om.rri¡l¡¿rción l'¡g¡n¡ 6:
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Lugar Porcenta¡e
Po rcenta¡e
acumulado

Mercado 49,7o/o 49,70k

Feria 32,3"/. 82,0%
Supermercado 8,7% 90,7%
Comisariato 5.2% 95.9%
Tienda 4.0% 99 8%
Abacería 0,2% 100 0%

Total r 00.0%

Total 100%
Fuents: Encuesta a consumidores
['.laboración: Ar¡tor

Fuente: Encuesta a consumrdores

La compra de este tipo de productos la real¡zan pr¡ncipalmente en tiendas y

supermercados, sin embargo, un alto porcentaje de la población entrev¡stada realiza

sus compras en las ferias,

Tomando en cuenta el comportamiento del consumidor a la hora de comprar sus
productos, éste responde a su est¡lo de vida, el cual está determinado por su jornada

laboral de ocho horas, siluación que determina que la compra se la realice con una

frecuencia semanal pr¡ncipalmente.

Cuadro N' 28
Lugar de compra de productos

roecol ¡cos

Cuadro No 30
lntención de compra de productos

Cuadro N' 29
Frecuencia de compra de
productos agroecológicos

El análisis del consumidor da cuenta de un alto

grado de interés por el consumo de productos

agro ecológicos, que en el estud¡o representa el

95% de la poblec¡ón encuestada, porcentaje en

el cual pesa apenas con un 3olo más la mayor

intención por parte de las mujeres.

a ro ecol rcos

Td

PROOUCfOS
I P REC IO

UN IOAO
xtMo

P ROM EDIO
Variación % Váriación %

Aguacáte Kilogramo 07 -4 80k 0 735 48%

4i Undad I o.is -50 0'r,, 03 66 7% 05
a2 05

Haba L bra 04 073 68 5%

Capu Calón l -r3 0%

a 425
00%

Espinaca Alado 025 100 0% 085
Melloco Galón l -3 8% 104 92 3%

Papaya Uñrdad 05 094

Vanacrón de precios t 41 3%

FUENTE: Encuesta de Caractenzación de Productores
ELABORACIÓN: AUtor

Fuonte: Encuesta a consumidores
[']labt¡ración: ..\t¡tor

Cuadro N' 31

Variación de precios de productos agro ecológicos según tipo y unidad de venta

Fracuencia Pocentajs
Orana

Semanal 66%
¡,4 en s uai 31%

Se¡oftq¡É ItrrüEs Weres
S S'/o
¡b e/1 s%v)L

fcr, 1Wh 'tmf/i 'tú/"
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La comercialización de carnes

Entre los hábitos alimenticios de los habitantes de la provincia del Azuay, se encuentra

el consumo de carnes de diferentes tipos, cuyo abastecimiento se lo realiza a través de

ferias, mercados locales y supermercados; los precios de los mismos no presentan gran

variación. La demanda de cárnicos de Azuay se ve solventada por la oferta tanto local

como provincial, sobre todo proven¡ente del oriente ecuatoriano.

Cuadro N' 32

Variación de precios de la carne de res según tipo y unidad do venta

CARNE OE

RES
UNIDAO

PR ECIO

MINIMO
PROMEDIO

MAXIMO

Lrbra

I Lbra 18
I t4

21
15

133.3%

1315%Lrbra 09
Falda 1 9l 97 9% 195 2 102 6%

Higado L bra l 68.5% r46 2A

Hueso Lrbra 0{ 1 .07 119 5'i,

Lomo Libra 1.3 93 5",b 139 1.5

I!1cL,.l¡ Libra 06 52 2% 115 2 173.9%

Pañza Libra

Lrbra

2

156
Pulpa Libra T 1..1

Pura Lrbra l 69.0% 1.45 25 172.4%

Variácó¡ t ,.1 144 0ó/o

AguJa

so

FUENTE: Encuesta de Ca.aclenzación de Produclores
EL¡eonectót{: Auror

La gran demanda local de cárnicos y sus subproductos, es satisfecha durante todo el

año, sobre todo a través de los supermercados, debido a que estos centros comerciales
son abastecidos por unidades productoras localizadas en diferentes zonas del pais, e

incluso de los paises vecinos. Determinadas marcas de producción de cárn¡cos t¡enen

incluso sus propias fábricas de producción y comercialización.

Cuadro No 33

Variación de prec¡os de la carne de chancho según t¡po y unidad de venta

CARNE DE

CHANCHO
UNIOAO

PR EC IO

MINIMO
PRO M EDIO

MAXIMO

Valor Variación % Valor Variación %

AHUMADO L bra 25
BRAzO Libra 26
COSTILLA 10
CHULETA Lrbra 1.6 26 4.5

Eslr¡reg¡¡ P¡rroqui¡l de ( o¡n r(l¡ll¿¡c¡ón P¡f¿¡nr ó¡
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CON HUESO Kilogramo 31
COSTILLA Libra 1 43.5% 2.3 3.6 156 5%

CUERO Libra 12 2.1 36 1?22%
FRESCA Libra 20
FR TADA Libra

LO r,10 Lrbra 0.8 41 49;

11 66 7%

1,q

17
38
2.2MORfADELA Libra

PIERNA Lrbra 0.6 1.6 27 168.8%

PURA Libra 075 41.40lo 3.0 165.74/a

Variación t .19 8""

FUENTE: Encuesta de Caractenzación de Productores
ELABORACIÓN: Autor

De acuerdo a las estadísticas recolectadas, la venta de la carne pura es la que presenta

la mayor variación de precios, pues fluctúa entre el 69% como precio minimo y el 170%
como precio máximo.

Cuadro No 34

Variación de precios de la carne de pollo según tipo y unidad de venta

CARNE DE POLLO UN IOAO

P REC IO

MINIMO
PROMEDIO

MAXIMO

Variación %

PolLo Libra 83.1% 0.s6

090
100 103.8%

Blanca Lrbrá

Criollo Libra 1.00 r.18 150 127 .10/o

E¡traniero Lrbra 110 182 260
Fileteado L,bra 1.00 1 .10 1.70

lncubadora Lrbra 0.s0

Menudencias Lrbra 1.00 90.9",,, 1 .10 1.20 109 1%

Pechuga Libra 0.90 1.60

P€rnas Lrbra 1UJ 129 1.80 r 39 50/o

Presas Lrbra 0.90 190
Runa Libra 1 .10 90.2'/, 140 114.8";
Variación t a1 3v, 132 5%

FUENTE: Encuesla de Caraclenzacrón de Productores
ELABoRActóN: Auror

Un dato importante que se desprende del análisis de mercado se ref¡ere al consumo de

carne de pollo, que en los últimos años se ha incrementado en más de un 100%,

mientras que el consumo de carne de res no ha sufrido el ¡ncremento que se esperaba.

Muchas razones pueden explicar este fenómeno, como por ejemplo el cambio de

hábitos de consumo con respecto a la carne de pollo, o a la preocupación de los

consumidores de que en lugar de carne de res les entreguen carne de caballo, cuya

comerc¡al¡zac¡ón está ya permitida. Sea cual fuere la causa, el consumo de carne de
pollo se ha incrementado en un ritmo inesperado.

l:rlr¡tct¡a P¡rroqul¡¡ de Comerc¡¡ll¿eción Pág¡ra 65
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Cuadro N' 35
Variación de precios de la carne de pollo s€gún t¡po y unidad de venta

CARNE DE

BORREGO
UNIOAD

PRECIO

PROME OIO

Con Hueso Libra 170

Costila Libra 100 7 5 2d/. 1 33 150
Lomo Libra 100

Lrbrá rool 1_17 r 50 | 12A.6y.

Pura Lrbra t. 1 15 L

80 51;

FUENTE: Encuesta de Caracter¡zac¡ón de Productores
ELABORACIÓN: Autor

La comercializac¡ón de la leche

La mayor parte de la leche que venden las familias campesinas, lo hacen a

intermediar¡os, quienes la canalizan a las ¡ndustr¡as de leche y queso. Las familias
campes¡nas que venden leche directamente a consumidores urbanos, lo realizan en

pequeñas cantidades. El intermediario (lechero) que recoge la leche de los productores,

es generalmente un agente a copiador, un transportista con vehículo propio. A veces,

entrega el producto a través de otro agente, a una planta industrial de leche o queseria.

Estos lecheros trabajan como comisionistas. Tienen rutas específicas d¡ar¡as. Las fam¡-

lias campesinas llevan la leche a un punto definido, en un horario fijo. En algunas áreas

trabajan varios lecheros, en otras, pasa únicamente un lechero, sin competencia. Es

raro encontrar acopiadores de leche que trabajen como empleados d¡rectos de una
planta.

Descripción de empresas lecheras importantes para la zona del Proyecto

PROLACEM es una empresa de economía mixta, localizada en la ciudad de Cuenca,

Provincia del Azuay, acopia leche de las provincias de Cañar y Azuay; tiene una

capacidad instalada para procesar aproximadamente 40.000 litros de leche diariamente.
Actualmente está operando con alrededor de 26.000 litros por día, de los cuales '10.000

litros provienen de Cañar. El 99% se destina a la producción de leche pasteurizada y el
'1% es transformado a productos derivados (quesos, crema, yogur y manjar). La mayor
parte de la producción de PROCALEM es distribuida en la ciudad de Cuenca.

Los precios que los lecheros pagan a los productores no dif¡eren mucho; sin embargo, el

precio es u na razón importante para cambiar de lechero. Los productores evalúan al

comprador según el precio que paga, su puntualidad con respecto al acopio y al pago

Erlral(.,lla Parroqui¡l dc ( omrrt¡áli¿¡c¡ón Páginr ó6
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(cada quince días), así como al hecho de que no reclama por las variaciones en la
calidad del producto. Con frecuencia, se encuentran familias campesinas que desde
hace años entregan la leche al mismo lechero. Las plantas industriales de leche, y como

intermediarro tamb¡én el lechero, examinan la calidad del producto; para ello, cons¡deran

tres aspectos: contenido de agua, grado de ac¡dez y densidad. Si la leche no tiene la
calidad requer¡da, se la rechaza o se paga un precio inferior.

La demanda de las empresas lecheras no está cubierta completamente por la oferta de

Cuenca, y se ven o bligadas a comprar leche a dicional en otros cantones vec¡nos. Al

mismo tiempo, las empresas están incrementando su capacidad de procesamiento, ante

una crecida demanda en los mercados de distribución y destino.

Queserías
Las diez principales queserías de la zona procesan alrededor de 15.000 litros de leche
por día. Por lo general se trata de pequeñas industrias con una capacidad de
procesamiento de 400 a 2.000 litros / día. Unicamenle una de ellas tiene capacidad de

industrialización de 5.000 litros por dia.

CONCLUGION

Pasos a seguir para la muestra, inspección y toma de acciones regulatorias y
comerciales sobre la comercial¡zación de la Producción de los proyectos apoyados
por PROLOCAL en la Parroquia Shaglli.:

Paso 'l - Determinar s¡ la Producción puede ser sometida a un proceso, con
tratamiento en frío

Paso 2-Determinar el status de entrada y cualquier otra consideración especial para
la entrada del producto al centro de acopio.

Paso 2a-Determinar si el producto es el requerido por los compradores.

Paso 2b-Determinar si el producto está aprobado ba1o las condiciones de
Producción requeridas.

Paso 2 c-Decid¡r s¡ se rehúsa la entrada del producto o se acepta la entrada del
mismo.

Paso 2d-Determinar las acc¡ones apropiadas.

Paso 3-Chequear los permisos correspond ientes (los permisos orales pueden ser
dados y aprobados si se tratase de embarques no comerciales;
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Paso 4-Verificar el embarque y determinar su condic¡ón

Paso 5-Seleccionar una mueslra

Paso 6-lnspeccionar la muestra

Paso 7-Tomar las acciones regulatorias basadas en los resultados obtenidos de la
inspección.

Paso 8-Documentar la acción tomada

Estimación de la superficie que podría sembrarse en la provincia del Azuay, y
especialmente en la Cuenca del RÍo Jubones, para satisfacer la demanda local y
regional, bajo condiciones normales.

Una vez concluido la investigación del mercado local y regional se p uede concluir
que en el momento existen las condiciones necesarias para comercializar los
productos limpios tales como hortalizas, frutas, cultivos ciclo corto, carnicos, lácteos y
derivados lácteos proven¡entes de los proyectos apoyados por PROLOCAL.

En primer lugar, se debe contar con la ¡nfraestructura básica para producir un mayor
volumen de productos al año y lograr una óptima calidad que permita competir con
las provenientes de otros sectores del Azuay.

En segundo lugar, el mercado de la Casta resulta ser muy atractivo, pero se tiene
que determ¡nar primero los canales de comerc¡alizac¡ón que determinen volúmenes
que permitan asumir costos de operación y mercadeo.

En tercer lugar, y quizás se const¡tuya en futuro un impedimento para colocar el
producto a nivel regional seria el hecho de no contar con una certiflcación orgánica
que avale la calidad del producto, por lo que es necesario trabajar en ello.

Por todos los motivos expuestos anteriormente, se recomienda que los productores
aúnen esfuezos para mejorar la calidad de sus productos y empezar a comercializar
el producto en el mercado local, el cual posee una alta demanda insatisfecha.

RECOMENOACION

Profundizar en la investigación determinando la oferta de los productos de la zona como

resultado de Ia caracterización de los productores de la Parroquia Santa lsabel.

Establecer estrategias tendientes a proveer pr¡meramente a los mercados cantonales y

luego proyectarse a los regionales.

Proceder a establecer los lineamientos necesarios para enmarcar el producto dentro de

llrrrar€g¡¡ Parroqu¡¡l úr ( o¡rercl¿l¡¿¡ción l'¡I¡n¡ 68
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un proceso de certificación de producto limpio lo que leperm¡ta acceder a mercados
mas selectos sin restricciones ni castigos.

Determinar una organización de base o de segundo grado que asuma la ejecución de la
propuesta y que gestione el cofinanciam¡ento de la propuesta.

¡:§rr¡teEI¡ P¡rroqu¡¡l de Conrr(¡.1¡r¡clén Pálina ó9
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6 VIABILIDAD TECNICA

6.1 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO..

La presente propuesta se encuentra en construcc¡ón y establece benef¡ciar a
las familias que integran las propuestas productivas impulsadas por PROLOCAL,

durante su intervención en la parroquia shaglli, del cantón Santa lsabel,

Organ¡zaciones de base y gobiernos locales que en cal¡dad de entidades ejecutoras
han e,jecutado proyectos product¡vos entre los que se consideran la cr¡anza de

animales menores, cultivos de ciclo corto y hortalizas aglomerando aproximadamente
259 familias que se cons¡derarían como beneficiarios directos y la población de cada
uno de las comunidades, se constituirían en beneficiarios indirectos al convertirse en

consumidores de productos l¡mp¡os.

6.2 ENTIDAD EJECUTORA.-

Por ser una propuesta regional, se establece la necedad de contar con el

auspicio y representacrón de una institución u organismo de amplitud
intercomunicaría como es el caso de la UNION DE ORGNIZACIONES
CAMPESINAS OE SHAGLLI UNOCSHA representada por el Sr. Jaime Maxi,
presidente a la organización de segundo grado de carácter parroqu¡al conformada
por los diferentes p roductora/es q ue se constituiria para e se fin como iniciativa de

empresa pr¡vada.

6.3 ASISTENCIA TECNICA ORGANIZATIVA

6.3.1 Organización y capacitación de productores

Este eje se estructura en tres líneas de acción que permitirán, con su desanollo
eslabonado, revertir la dirección tradicional de producir y luego comercializar, sin dar
respuestas a las preguntas básicas: para quién y cuándo produc¡r. Se propone, por lo
tanto, la adopción de procesos simples pero eficaces de planeación de la producción,

fundamentada en mensajes, comportamiento y requerimientos de los mercados, para

cuya ejecuc¡ón es necesario disponer de recursos de producción, tecnologías e

¡nfraestructura para la producción y manejo poscosecha.

El propósito es me.jorar el nivel de ingresos y la capacidad de negociación de los
pequeños productores vinculados a la Asociac¡ón de Organizaciones de Productores
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Agro ecológicos del Austro, frente a los procesos de comerc¡al¡zación y de mercado,
mediante el reordenamiento de los sistemas d e producción, manejo poscosecha y

comercialización de hortalizas, productos pecuarios y sus derivados.

El enfoque de la organización de la producción se sustenta en establecer
mecanismos de planeación de la producción, que partan de los requer¡mientos de los
mercados objet¡vos identificados en cuanto a tiempos, cantidades y calidades; ello
exige impulsar las principales líneas de acción:

l. Planeación de sistemas de producción-comercialización.

ll. Rehabilitación, adecuación e instalación de infraestructura productiva y de manejo
poscosecha, en las unidades de producción.

lll. lntroducción y adopción de innovaciones tecnológicas.
lV. Servicios de Apoyo.

6.3.2 Acopio, acond¡cionamientoycomercialización

Se orienta a establecer m ecanismos de adecuación técnica ycomercial delos
productos, p ara su o portuna y e ficiente canalizac¡ón h acia los mercados o bjetivos,
producidos de acuerdo a las característ¡cas establecidas, y operativizados a través

de las siguientes líneas de acción:

a. Planeación del acopio.

b. Manejo poscosecha.

c. Acciones de integración vertical, generando cadenas de valor.

Planeación del acopio.- Si bien esta linea está incluida en las otras dos, esta

función debe planificarse t omando en cuenta q ue no solamente se trata de
reunir o juntar la producción en un espacio físico determinado, pues también

es necesario acondicionarla a través de otras funciones como: Iavado,

limpieza, clasificación, etc., y otras como el empaque o almacenamiento
temporal.

Esta línea se eslabona con la estrategia de rcalizar de manera inicial ejercicios

de acopio y comercialización. En cada uno de los cantones deberÍa real¡zarse

de acuerdo a las cond¡ciones de producción y sobre todo a las decisiones de
los socios.

h. Manejo poscosecha.- En consecuencia con la linea anterior, esta se or¡enta a

la identificación de materiales, equipos y artÍculos complementarios

il
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necesar¡os para el acopio y el a cond ic¡onamiento general d e los productos,

tanto para centros de acop¡o como a n¡vel de unidades de producción.

Como se menciona, a fin de obtener información y experiencia, se considera
pertinente, en una primera etapa, la ejecución de ejercicios de acopio y

comerc¡al¡zación en cada organización, y una segunda fase podria

estructurarse con la conformación de una empresa de comercialización
centralizada con subsidiarias en cada provincia o una red de empresas.

c. Acciones de integración vert¡cal.- Se trata de la introducción gradual de
procesos que eslabonen la producción primaria, el acond¡cionamiento,
procesamiento, transformac¡ón y mercadeo de productos con alto valor

agregado, con la secuencia propuestaenel esquema sigu¡ente, que sugiere

acciones continuas, secuenciales, coordinadas y complementarias, que:

6.3.3 Rehabilitación, adecuación e instalación de infraestructura productiva y de
manejo poscosecha en las unidades de producción.

Con mucha frecuencia, los bajos niveles de rendimiento y productividad obedecen a

carencias de facilidades e infraestructura a las que en la mayoria de los casos no se

las detecta o no se les asigna importancia. Enefecto, las pérdidas deagua en el
riego, por malas condiciones de las conducciones u otros factores, inciden en los
niveles de rendimiento y productividad; así como las pérdidas poscosecha por mal

manejo o falta de instalaciones s¡mples, reducen cualitativa y cuantitativamente la

producción, lo que en su conjunto significan pérdidas económicas.

Se propone, entonces, el establec¡m¡ento de acciones que apoyen a los productores

en la readecuación y equipamiento para la producción y manejo poscosecha.

6.3.4 lntroducción y adopción de innovaciones tecnológicas

Se orienta a identificar tecnologías menos riesgosas, menos exigentes en insumos,

energía y capital; que utilicen más mano de obra; que reemplacen, en la medida de

lo posible, al cap¡tal por el trabajo; que sean de bajo costo, de fácil aplicación y

menos dependientes de insumos externos; que enfaticen en la mejora de la semilla

y material vegetat¡vo. Entre este tipo de tecnologías o prácticas surgen:

. La diversificación e ¡ntegración de rubros agrícolas, pecuarios y agroforestales,
que posibiliten la generación de ingresos y autoabastec¡miento durante todo el

año.
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Medidas elementales de recuperación y conservación de la fertilidad de los

suelos; util¡zarlos de acuerdo a su vocación o capacidad de uso; cultivar en

curvas de nivel y tenazas cuando los suelos se ubican en pendientes;

reemplazar el laboreo e xces¡vo con prácticas de labranza mín¡ma; recolectar
estiércoles e incorporarlos al suelo .lunto con rastrojos y abonos verdes;
mantener el suelo con cobertura viva o muerta durante todo el año.

Mejorar la porosidad de los suelos, reducir el escurrim¡ento para retener el agua
de las lluvias, estimular la vida microbiana y aplicar biotécnicas como la

lombricultura para la producc¡ón de humus, rotación de cultivos con

leguminosas previamente inoculadas y con especres de diferentes sistemas
radiculares, para el aprovechamiento vertical de la fertil¡dad del suelo.

Mejorar el uso y manejo del agua. A pesar de que este recurso es uno de los

más escasos, con frecuencia se lo desperdicia mediante la aplicación de
métodos inadecuados; el riego es un importante factor de producción que, para

que r¡nda en todo su potencial, debe v¡ncularse con otras tecnologías como:
semillas mejoradas, densidades de siembra, controles de malezas y

fi tosanitarios, fertilización, etc.

6.3.5 Servicios de apoyo.

Se orienta a ofrecer a los productores servicios de apoyo a sus actividades
product¡vas y comerciales, en busca de mejorar su eficiencia y niveles de rentabilidad.

Este eje se estructura con las sigu¡entes líneas:

a. Abastecimiento de insumos, semillas, pequeños equipos, herramientas y

materiales de construcción de invernaderos.- Se trata de alcanzar economías de

escala mediante la compra conjunta de los rubros mencionados y su posterior

distribuc¡ón a través de mecanismos que posibiliten el acceso a estos serv¡c¡os a todos

los miembros de la Asociación.

b. Capacitación y asistencia técnica integrales.- Se trata de que estas ¡mportantes

acc¡ones se diseñen desde la demanda de los beneficiarios; que en los dos casos

aborden temas especificos med¡ante la identificación de problemas y las alternativas

ex¡stentes para solucionarlos mediante métodos equilibrados de conoc¡mientos

teóricos y actividades prácticas. Con este propósito, es recomendable realizar

convenios con entidades u operadoras espec¡al¡zadas, con universidades, colegios
técn¡cos, etc.
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lnformación de precios y not¡cias de mercado.- Se trata de equilibrar las

condiciones de negociación delos productores frente a los comerciantes, en

cuanto al conocimiento de los movimientos de los precios y mercados, mediante
el suministro oportuno y adecuado de información de precios y noticias de
mercado, y de generar posibilidades para su uso correcto y aplicar la
información en la planeación de la producción y el mercadeo.

d. Promoción y publicidad.- Seor¡enta a promocionar de manera integral las
acciones de la Asociación, a través de la o rganización de eventos t écnicos
promociónales, ferias, giras de observación, etc., q ue posibilite a la ent¡dad
informar sobre sus act¡vidades a la mayor cantidad de personas e
instituciones, lo que e n definitiva se reflejará en el conoc¡m¡ento, prest¡g¡o y

demanda de los productos.

6.4 Objetivos específ¡cos de las acciones de la organización de la producción:

1. Mejorar los ingresos reales de los productores agropecuarios asociados,

mediante la introducción de sistemas de planeación de la producción, que

respondan a los requerimientos de los mercados, enmarcados en una

estructura organizativa y operativa.

2. Establecer sistemas mejorados e ¡ntegrales de producción, acopio,

acondicionamiento y comercialización de productos hortícola, pecuarios y sus

derivados.

3. Ofrecer servicios de apoyo, oportunos, adecuados y ágiles para el desarrollo de

actividades mejoradas e innovadas de producción y comerc¡alización.

6.4.1 Resultados esperados:

En relación con el objetivo específico I

. lngresos reales de los productores agros ecológicos, mejorados por la oferta

oportuna y adecuada de sus productos al mercado.

. Estructura organ¡zativa y operativa del sistema de producción, acopio,

acond¡cionamiento y distribuc¡ón de productos agro ecológicos diseñada y
operando.

En relación con el objetivo específico 2

c
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Productores y productoras agro ecológicos que cuentan con sistemas ¡ntegrales de
producc¡ón comercialización, adecuados a las condiciones ecológ¡cas de sus zonas
y a los requerimientos del mercado.

. Programa piloto de acopio, acondicionam¡ento y mercadeo de productos hortÍcola

diseñado.

En relación con el objetivo específico 3
. Requerimientos de asistencia técnica en aspectos productivos, de

manejo postcosecha, mercadeo, administración y gerencia, identiflcados.
. Módulos y temas de capacitación dirigidos a los integrantes de la

Asociación ¡dentif ¡cados.

o Acuerdos establecidos con instituciones u operadoras especializadas
para la ejecuc¡ón de sistemas ¡ntegrales de asistencia técnica y
capacitación.

. Los insumos, sem¡llas, pequeños equipos, herram¡entas y materiales, los

mecanismos y políticas para su distribuc¡ón a los soc¡os de la

Asociación, ¡dentifi cados.
. Mecanismos establecidos para la difusión de precios y noticias de

mercado.
. Mecanismos y med¡os identiflcados para la publ¡c¡dad y promoción de la

Asociación.

7 VIABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

7.1.1 Proyecciones de Crédito y Financiamiento

Fuentes lnternas: Los ingresos por ventas constituirán las pr¡ncipales fuentes
internas del proyecto. Estas fuentes financiarán la operación del proyecto en los
próximos años, a través de la recuperación de costos y gastos, generando además
excedentes (utilidades y reservas) que deberán as¡gnarse a la re¡nversión en act¡vos
fijos y circulantes.

Fuentes Externas: la UNOCSHA, podrá gestionar obtener fondos provenientes de
un posible PROLOCAL ll, la cooperación internacional (PROEESA) y fondos del
mismo Ministerio de Bienestar Social.
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Según lo indicado en el párrafo anterior es importante indicar que gran parte de la
inversión podria ser financiada con donación, por tal motivo sólo una parte deberá
ser solicitada como préstamo y someterse a créditos bancarios o de Cooperat¡vas.

7.2 ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN

Representac¡ón Legal: la representación legal y patrocinio organizacional
del proyecto de Comercialización estaría en un principio bajo la
responsabilidad de la Mancomunidad del Jubones, organización que t¡ene
vida jurídica, y que se le faculta para que proceda a firmar convenios de
cooperación ¡nter¡nst¡tucronal con el PROLOCAL para la lmplementación y
adm¡n¡stración del Proyecto y responde técnica y financieramente frente a
PROLOCAL sobre la buena administración del proyecto

Los miembros de la representante legal no influirán ni tomaran decisiones
por su propia cuenta, el proyecto estará regulado por las decisiones que se

UNOCSHA

GESfION

( o\lt r\l L.\
QLitP()

Tec. Soc¡¿l Promotoras
Comuñitanas

Tec.
Adm¡nistr

Tec.

C-ontablc

I:slr¡l.gi¡ P¡rroqüi¡l d. (]rn.r(i¡lir¡(ión

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Se propone como mecanismo de gest¡ón del proyecto, el siguiente organigrama

1

1
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tome en el Comité de Gestión, pero si esta obligado a cumplir y hacer
cumplir con todas las responsab¡lidades que se señale en el convenio
suscrito para efectos de la implementación del proyecto.

Comité de Gesflón: Es el responsable de la gestión e lmplementación del
proyecto, se constituye en el máximo organismo de gestión del proyecto,
def¡ne estrategias de lmplementac¡ón y evalúa la marcha del proyecto.

El comité de gestión se encarga de la gestión, administración, control,
supervisión, monitoreo del proyecto, será de carácter colectiva y
participativa, para lo cual se agruparan formalmente en un colectivo
admin¡strativo e.iecutivo en la que part¡c¡paran 2 representantes por
organización de base de productores comunitarios actores d¡rectos del
proyecto, la m¡sma que será la instancia en la que se tomara las
decisiones para fiel cumplimiento de los objetivos y resultados previstos.

El comité de gestión funcionara como una instancia administrativa,
vigilancia, supervisión y control del proyecto, y podrá realizar las
respectivas decisiones y recomendaciones necesar¡a a la entidad ejecutora
y por ende al equipo técnico previsto en el proyecto.

Para su legal funcionamiento se procederá suscribir un acta compromiso,
la m¡sma que será protocolizada ante una notaria publ¡ca y se constituirá
en el sustento legal de la gestión del proyecto.

El comité de gestión conocerá y resolverá los aspectos que demanden
decisiones que puedan afectar la buena marcha del proyecto, contara con
un reglamento operativo que facilite el desarrollo de las diversas
estrateg¡as del proyecto.

Para la ejecución operativa del proyecto se t¡ene previsto:

7.2.1 Sistema de administración

U\lr¡tqli¡ l'¡rroqui¡l de (i, cr(¡alirac¡ón l',ltilt" 71
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* Equipo T écnico de profesionales: el comité de g est¡ón procederá a contratar a
través de concurso, selección, lista corta, al equipo técnico previsto para el
proyecto, que estará compuesto por un técnico administrador el cual será
contratado para el tiempo de implementación del proyecto; un técnico social y una
contadora la que apoyara a los procesos contables necesarios y de capacitac¡ón
que se requiera en su respectiva área.

t Equipo de Promotoras: el comité de gestión a través de procesos consultivos y de
part¡cipación comun¡tar¡a procederá a constituir un equipo de promotoras
comunitarias que contribuyen en la operatividad del proyecto.
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Los fondos del proyecto serán administrados de manera directa por el Comité
de Gestión y asumidos en un principio por la Mancomunidad del Jubones, la misma
que se const¡tuye en la represente legal patrocinadora del proyecto.

El control de gasto se lo realizará a través de un programa contable
computarizado, se emitirá los respectivos comprobantes de ingreso, egreso,
ejecución presupuestaria por rubros, reportes y estados financieros, para ello se
procederá a utilizar sistemas computarizados que se encuentran en el mercado y
que la técnica contable lo recomiende.

Los técnicos contratados procederán a entregar informes mensuales de
avance del proyecto y luego esto realizara los respect¡vos informes semestrales a
PROLOCAL, previo formatos acordados.

Los mecanismos utilizados para la aprobación del gasto serán los siguientes:

Los gastos se justificarán con facturas de descargo, que cumplirán con todos
los requ¡sitos propuestos por el Servicio de Rentas lnternas salvo aquellos gastos
que se realicen al interior de las comunidades y los proveedores no tengan RUC, los
que serán justificados en los comprobantes de liquidación de b¡enes y servicios.

Se realizarán las correspondientes retenciones en la fuente y al lVA. La
organización presentará a PROLOCAL copias de los documentos que demuestren el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Errr¿tqal¡ P¡rroqü¡¡l dc Comer(l¡¡¡¿¡ción Pág¡n¡ i8

La Mancomunidad del Jubones procede a aperturar una cuenta corr¡ente en
uno de los bancos de la localidad o región, en la cual se realiza el manejo exclusivo
de los recursos económicos previsto en el proyecto y el que será autorizado por el
Comité de Gestión, para ello, se procederá a rcalizat un reglamento operat¡vo que
genere fluidez y eficiencia.
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7,3 MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL PROYECTO

MEDIOS DE
VERIF¡CACIÓN

SUPUESTOSDESCRIPCIÓN DE PROYECTO INDICADORES
LINEA

ESPERADO
BASE

100% de los productores
involucrados en las
estrategias organizativas
de comerc¡alizacrón,
incremenlan a USD
195,00 sus ingresos
mensuales en promedio
de forma permanente,
al finalizar el primer año
de elecución del
proyecto

Encuestas socio-
económicas
lnformes técnico-
económicos
S¡stematización de la
experiencia
Registros de producción
y ventas

Productos limpios se
posesionan en el
mercado permitiendo a
las familias
beneficiar¡as continuar
realizando inversiones
paq mantener su
producción y
productrvidad

Productores de la
Cuenca Alta del Jubones
involucrados en los
proyectos cofinanciados
por PROLOCAL,
perciben ingresos
mensuales inferiores a
usD 150,00

FIN
Contribuir a reducir los niveles de
pobreza en la Cuenca Alta del Río
Jubones

9oo/o de las familias
productoras
involucradas en los
proyectos PROLOCAL
de la UTR-CARJ,
comercializan de forma
individual y
desorgan¡zada

25% de las familias
productoras
involucradas en los
proyectos PROLOCAL,
comercializan su
producción de forma
asociativa al término del
primer año.

Registros de lnscripción
Entrevista de
caracterizac¡ón de
productores.
Encuestas a
productores
Registros de campo

Gobiernos Locales,
OG's, ONG s, y

organizaciones de
base unen esfuezos y

recursos para mejorar
acceso directo de
productor a
consumidor.

PROPÓSITO
Productores de la parroquia Shaglli,
participantes benef¡c¡arios de los
proyectos PROLOCAL, rea zando una
adecuada comercial¡zación,
implementando un estrategia de acceso
hacia los consumidores finales
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1.- Familias vinculadas
productrvo fortalecen
organizacional
(FORTALECIM IENTO

oRGANIZACTONAL)

al
SU

proceso
sistema

El 90% de las Familias
vinculadas al proceso
productivo comercializan
su producción de forma
independiente

25% de las familias
vinculadas al proceso
productivo comercializan
su producción de forma
organizativa, con un alto
nivel de participación a
los 6 meses del proyecto

Actas de conformación
de organizaciones de
productores,
Regislro of¡cial de
creación de
organización de base.

Exrste la volunlad
política de los
productores de asociarse
en torno a la
comercialización de su
produccrón

OSG, gestiona ante
ent¡dades co-
f inanc¡adoras, recursos
para mejofar
infraestructura
productiva y a conseguir
certificación orgánica

Una Organización de
segundo grado de
recienle creación
demanda la
participación de sus
bases.

Una organizac¡ón de
segundo grado
fortalecida y constituida
en base de la
legalización de sus
organizaciones de base
al final del proyecto

Registro oficial de OSG
Personeria Jurid ica

0 Organizaciones de
segundo grado con ftnes
de comercialización
asocialiva

1 Organización de
Segundo Grado
conformada con fines de
comercialización
asociativa se encarga de
gestionar y mantener la
presencia de
productores de la
parroquia en mercados
locales y regionales a
part¡r de los 9 meses de
ejecución del proyecto

llrtr¡(eai: f'¡rroqui¡l de ( irnrerc¡¡li/¡ción l'ásinr 8{)
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2..- Famil¡as mejoran sus ¡ngresos
mediante un sistema adecuado de
comerciahzacrón de producción agro
ecológ¡ca
. (coM ERCTALTZACTON )

Familias vinculadas al
proceso productivo no
aplican mecanismos de
acopio, clasif¡cación,
selección de alimentos
previo a colocar en el
mercado, existiendo una
elevada reslricción por
calidad

70 Yo de productores
disponen de un
mecanismo de acopio,
clasificación, selecc¡ón
de alimentos desde el
tercer mes de iniciado el
proyecto.

Registro de volúmenes
de producción
ingresados, operados y
transferidos hacia
mercados locales y
regionales.

Contrato de operarios

Gastos operat¡vos
facturados por uso de
recurso agua, luz,
transporte, etc.

Registros fotográficos
de operación, uso y
mantenim¡ento de
centros de acop¡o.

OSG., establece tarifas
económicas bajas por
uso de serv¡c¡o de
plantas las cuales
fac¡l¡tan la operación y
mantenrmiento sin ayuda
externa.

0 Locales construidos
para realizar acopio,
clasificación. selección
de afimentos.

3 local operando para
acop¡o, clas¡ficac¡ón,
selección de alimentos
al final del proyecto

0 ¡.4icroempresas
asociativas familiares de
come rcia lizació n.

En el 2007 se cuenta
con 2 microempresas
asoc¡ativas de
comercializac¡ón.

5 dólares se
incrementan de forma
gradual en cada ciclo
productivo
estabil¡zándose al final
del año del proyecto en
45 USD.

Familias perciben 25
dólares en sus ingresos
fam¡liares mensuales
por venta de sus
productos
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13 productores del
Proyecto Mejoram¡ento
de la produccrón y
comercialización de
productos Lácteos
Shaglli, cuentan con
certificación de
producción l¡mpia desde
julio del 2005

80 productores de las
diferentes comunidades
del área de intervención
de UNOCSHA en la
parroquia, son
caracterizados y
certificados en
producción limpia o en
proceso de tranc¡sion a
una agricultura orgánica
al final del primer año
del proyecto

Fichas de
caraclerización de
productores/as.

Registro de uso de
agroquímicos

Registro de elaboración
de abonos orgánicos

Facturas de compra de
insumos para la
producc¡ón.

Registro de reuniones
previo a la consecución
de la certificación
l¡mpia.

Constatación de campo

Registros fotográficos
de proceso de
trancis¡on

Red Agro ecológica del
Austro, acoge a la
OSG. De la parroquia
Shaglli y expide
certificación de
producción l¡mp¡a,
facilitando proceso de
comercialización en
plazas locales y
regionales

3..- Estrategia de producción agro
ecológica implementada
(PRODUCTVO)

ACTIVIDADES

1 .1 Caracterización de los productores sectorizando la producción

1 .2 Legal¡zación de las organizaciones de base

1.3 Actualización de las directivas de las Organizaciones de Base

PRESUPUESTO Entrevistas de
caracterización.
Mapas de |ocalidades.
Personeria juridica
Actas de conformación
Certificación de

Existe apertura para
realizar el d¡agnostico
situac¡onal de la
producción de la zona
alta de la cuenca.
Los organismos
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1.4 Conformac¡ón del consejo Directivo-Administrat¡vo de la OSG.

2.450,00

43.013,00

17.600,00

63.063,00

aprobación de
d¡reclivas.
Estatutos y reglamentos
Lista de as¡stencia a
reuniones.

Solicitudes y actas
entrega recepción
Formularios de
recepción
Facluras de compra
Registros de recorrido
Contrato de servicios

Pedidos y ordenes de
pago
Reg¡stros san¡tarios
Actas de reun¡ones
Convenios firmados
Contratos

pertinentes contribuyen a
la legal¡zación de las
organizaciones.

Las Organizaciones de
Segundo Grado
participan empoderadas
de su desarrollo y
administran
adecuadamente sus
bienes inmuebles y
adquisiciones.

Consumidores adoptan y
generalizan, cultura de
consumo de pfoductos
limpios.

Organismos enernos
involucran de forma
efectiva a actores
locales en la
comercialización de
productos limpios

2.1 Adecuac¡ón del cenlro de acopio

2.2 Determinac¡ón de los volúmenes de recepción y proceso tipo
de clasificación de la produccrón.

2.3 Dotac¡ón de cadena de frio para productos carnicos y
derivados lácteos

2.4 Sistema de transporte de la producción del centro a puntos de
venta.

2.5 lmplementación de un s¡stema de mercadeo y colocación de la
producción.

2.6 Productores gestionan permisos sanitar¡os

3.1 Productores implementan propuesta agro ecológica

3.2 Se establece un plan de capacitación

3.3 Se planifica y estandariza la producción

3.4 Se ¡ntegran a las mesas de d¡alogo de la Red de Agro
ecolog ia del Austro

3.5 Gest¡onan espacios de comerc¡alizac¡ón
TOfAL OE LA INVERSION
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8 EVALUACION DEL PROYECTO

8.1 EVALUACIONFINANCIERA

8.1.1 Tasas de Liquidez

8.1 .2 Tasa Circulante: La tasa de circulante que da el estudio para el primer
año es de USD $ 0,83, para el año 2 es de 1.94, esto quiere decir que
por cada dólar que se debe en el corto plazo, el proyecto cuenta con
0.84 y 1.94 respectivamente para respaldar esa deuda.

8.r.3 Tasa de Ácido, La tasa acida del estudio es de 0.74 para el año 1 y
1.84 dólares para el año 2, esto quiere decir que por cada dólar que
debe el proyecto en el corto plazo, sin considerar los inventarios el
proyecto cuenta con 0.74 y 1.84 dólares respectivamente, para cubrir
esa deuda.

8.1 .4 Tasas de Apalancamiento

Tasa de Deuda, El proyecto tiene una tasa de deuda para el primer año
del B% y para el segundo año del 9%, esto quiere decir que en el primer
año el 8% del activo esta en manos de los proveedores y para el
segundo año el 9% del total del activo esta en manos de los
proveedores, es dec¡r esta por pagarse.

8.1.5 Tasas de Rentabilidad

8.1.6 VALOR PRESENTE NETO (VPN)

Para el calculo del VPN se ha aplicado una tasa de descuento del 12o/o con lo que se
obtiene un VPN de 2617.11 lo cual nos indica que f¡nancieramente el proyecto es
via ble.

8.1.7 TASA TNTERNA DE RETORNO (TtR)

El estudio nos da una TIR del 49%

a
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a. Tasa de Margen de Beneficios sobre Ventas, El margen de beneficio
sobre las ventas que tiene el proyecto es de 16ok para el pr¡mer año y
del 17oA para el segundo año.

b. Tasa de Rendimiento sobre Activos Totales, La tasa de rendimiento
de los activos totales es del 49% para el primer año y del 56% para el
segundo año.



8,2 EVALUAC¡ÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Evaluación Económica:

La asignación de los recursos será de forma equitativa hacia los componentes e
involucrados en cada una de las actividades. Con ello se asegura una efect¡va
distribución de los ingresos que se generen desde una cons¡deración justa.

Tomando en consideración que el bienestar de los individuos depende de los bienes
y servic¡os que se consuman, no solo serán aquellos solamente que se trancen en el
mercado, sino todos ellos que no tienen un prec¡o pero que poseen de un gran valor
para sus demandantes.

Un criterio utilizado es el de Pareto, que ¡nd¡ca que si un agente mejora su bienestar
sin ocasionar perdida en ningún agente, el proyecto o acción será viable, este se
constituye como tal puesto que muy por el contrario de causar problema a socios les
permitirá asegurar el mercado de su producción así como también permitir la
inclusión laboral de al menos 4 personas, de forma permanente y al menos 10 de
forma eventual, sin contar con las microempresas satélites que se generen -
transporte, entrega a dom¡c¡lio, manejo de desechos, elaboradores de talegas,
canastos.

Los beneficios se const¡tuirán en elimpacto positivo y se evidenciara mediante la
generación de ingresos extra a las actividades agricolas tradicionales, reducción de
consumo de productos externos, incluso de las mismas hortalizas que se dejan de
comprar y se utilizan las producidas por ellos mismos. El impacto negat¡vo esta
constituido por los costos que serán referentes a la adquisición de insumos y
materiales para la producción, lo necesario para la preparación del producto y la
colocación en mercado, asÍ como lo operativo - administrativo.

La Función de Bienestar social.

Para identificar los diferentes impactos -tanto negativos como positivos- que el
proyecto generara sobre el bienestar del colectivo y concederle valor de acuerdo al
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El beneficio neto, producto de esta propuesta hacia las familias beneficiarias de este
proyecto, esta en función del bienestar no solo de los productores, sino de los
consumidores de las hortalizas y frutas producidas dentro de un esquema de
agricultura limpia orgánica, lo cual se constituye en un producto que contribuye al
bienestar local y regional.

Al asignar de forma eficiente los recursos, se lograra el mayor ¡mpacto sobre el
bienestar local y regional, esto implica una vez que se haya conseguido el estado
optimo cualquier cambio en la utilización de los recursos necesariamente disminuirá
y por ende perjudicara a alguna de los actores involucrados en la decisión.

lnvolucrados en el Proyecto: Ganadores y Perdedores.
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camb¡o en el bienestar que resulta de dicho impacto. La especificación d la función
de bienestar en tres dimensiones, a saber:

El conjunto de bienes y servicios a tener en cuenta los cuales se constituyen
en las múltiples frutas y hortalizas producidas en los proyectos que fueron
parte del financiamiento PROLOCAL en los diferentes cantones.
El conjunto de individuos que constituyen el colectivo regional, los cuales son
las diferentes organizaciones de base que conforman las tres organizaciones
de segundo grado presentes en la propuesta.
La dimensión temporal de la sociedad hacia donde se orienta y dirige la cual
seria el mercad o de Cuenca, Pasaje y lt¡1achala.

Si tomamos los bienes y servicios de la función de bienestar social deben ser todos
aquellos que en su momento podrán generar algún bienestar a uno o mas de los
miembros presentes, estos como se indico anteriormente serán desde la
recolección, clasificación y presentación del producto hacia el mercado, como
también los encargados de realizar las ventas a por mayor y menor y del transporte
de estas hacia los centros urbanos.

Evaluación Económica - Análisis de eficiencia.

Los productores si bien en principio se podrían identificar como perdedores puesto
que a nivel de los agro centros serian los acopiadores de la producción los que
d¡rectamente entrarían en contacto con el mercado constituyéndose en los
ganadores, luego identificarían la oportunidad de contar con un mercado permanente
para su producción, incrementando paulatinamente sus ganancias.

Se aplicara el criterio de Kaldor-Hicks quien parte de un supuesto de "equi-valencia"
de un efecto o impacto lo que es igual a que los efectos tanto negativos como
positivos de una actividad, pueden ser sumados, sin tener en cuenta quienes son los
grupos o personas afectadas.

Lo cual permitirá q ue la utilidad marginal que el bien brinde supuestamente será
igual para todos los individuos, esto es sin importar el nivel económico o las
condiciones sociales del beneficiario.

lmpactos.

Si las inversiones y acciones que se propongan en el proyecto conducen a la
generación de resultados y productos, estos desencadenaran efectos e impactos.

Se identificaran y proyectaran de forma rigurosa el impacto del proyecto sobre los
elementos de la función de beneficio social.

La identificación de los impactos tiene que basarse en el análisis del elemento que
contribuye al b¡enestar económico: El consumo de diferentes bienes, servicios y
bienes meritorios, por parte de los diferentes individuos y grupos en los diferentes
periodos de tiempo. ldentificando con ello los ¡mpactos positivos (Beneficios
ldentificados) y los impactos negativos o (costos identificados).

Ef r¡tc8i¡ P¡rroqu¡¡l d. (-omerc¡¡l¡¿¡clón P¡gin¡ li6
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En función del marco lógico

Precio sombra, relación precio sombra

Una vez que se asigna valores a cada uno de los impactos el precio cuenta reflejara
en términos del bienestar regional.

Se establecerá el precio de eficiencia de las hortalizas y frutas concepto del
proyecto, determinando el aporte de una unidad marginal del bien sobre el bienestar
ten¡endo en cuenta los objetivos de eficiencia.

Los precios sociales, ¡ntentaran medir el aporte de una unidad marginal del bien
sobre el bienestar, teniendo en cuenta los objetivos de eficiencia y equidad,

Los impactos del proyecto o política sobre el consumo, se deben valorar por el
precio que asignan los consumidores al efecto (precio de demanda) y los impactos
sobre la producción se deben valorar por el precio asignado por los productores u

oferentes.

Los impactos de una determinada actividad económica que modifican el consumo
deben valorizarse por la utilidad marginal social del consumo (cuyo equivalente
monetario es reflejado por la disposición a pagar soc¡al)

Los efectos de una determinada actividad sobre la producción deben valorizarse por
el costo marginal social (reflejado por el precio de oferta ajustado por distorsiones).

Precio cuenta de la mano de obra.

El costo económico de la mano de obra refleja su costo oportunidad, para calcularlo
se debe considerar el valor de la producción que se esta dejando de obtener porque
esta sale de una actividad productiva para vincularse al proyecto. La mano de obra
no es homogénea, existe en la presente mano de obra calificada, semi calificada y
no calificada por lo que varia el precio en función de la calificación.

Para calcular el
proceso:

costo económico de Ia mano de obra se seguirá el siguiente

ldentificaremos p rimero I as a ctividades d e I as c uales sale I a m ano d e o bra
para vincularse al proyecto, estas estarán en función de los empleos
eventuales que dejasen de ir hacia los centros urbanos una vez que inviertan
este tiempo en actividades del proyecto.
Se establecen los porcentajes de participación de cada una de las
actividades.
Se valora el sacrificio en la producción, a través del valor de la productividad
marginal del trabajo y el precio del bien que estuvo produciendo la mano de
obra.

Bienes comerciales y no comerciales.

Ertr¡leg¡¡ P¡rroqui¡l de ( oflerc¡¡li¿¡ción P¡fl¡r¡ lt7
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En este caso contamos con un evidente bien no comercializado, puesto que las
hortalizas y frutas producidas mediante los proyectos financiados por PROLOCAL en
la cuenca del Jubones, han sido básicamente de Seguridad Alimentaría donde los
excedentes originados, no han tenido un adecuado acceso al mercado.

En principio por lo anotado anter¡ormente se busco incrementar la demanda interna
del producto, elemento fundamental en la diversificación aseguramiento de provisión
de proteinas y vitaminas en la dieta familiar de los beneficiarios, pero al
incrementarse la producción esta busca un acceso hacia el mercado.

Cuatro motivos fundamentales clasifican al bien como no comercialización

El primero, es el ser un bien no afectado por importaciones puesto que el
producirlo en la zona incluso permite evidenciar la disminución de su
adquisición en los mercados locales, fenómeno de reversión que ha permitido
una transformación en la compra de hortalizas en la zona, pero
lamentablemente aunque se pudiese pensar en una certificación orgánica que
permita colocar el producto en el mercado exterior esta resulte ser muy
costosa y por ende prohibitiva al bolsillo de nuestros campesinos -si no optan
por procesos asociativos que den oportunidades a futuro.

La segunda constituyen efectivamente las barreras comerciales que no
permiten a un producto ¡ntroduc¡rse al mercado si no cuenta con una
certificación de producción, por ello se trabajara en asociación con la Red
Agro ecológica del Austro para darle el aval de Producto limpio.

Tercero, se le clasificara como no comercializado por la naturaleza de la
infraestructura asociada, por elemplo la transportación de finca a centros de
acopio.

Por ultimo debido a la existencia de una capacidad de producción
subutilizada, siendo este criterio particularmente crit¡co para distinguir los
impactos asociados con los bienes que se clasifican como exportables y los
que a pesar de asociarse con bienes exportados, se clasifican en este grupo
de no exportables caso de frutas tropicales, banano orgánico.

Aunque para clasificarle como tal era necesario enmarcarse en una sola de estas
categorías, el proyecto propuesto las toman todas ellas.

8.2.1 COEFTCTENTE DE COSTO BENEFtCtO (CCB)

El Coeficiente de Costo Beneficio se lo utiliza, princ¡palmente para evaluar las
inversiones gubernamentales y de interés social. Para el efecto se hace necesario
valorar y actualizar tanto los costos como los beneficios directos e indirectos del
proyecto tomando en cuenta criterios de tipo social y utilizando una tasa de
descuento que sea aceptada como parámetro del sistema económico. El CCB de un
proyecto se lo calcula dividiendo el VPN de los beneficios sobre el VPN de los

E!tr¡tcgi¡ P¡rroqui¡l de ( omerci¡li¿¡c¡óo P¡gin¿ ltt
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costos. El resultado representa cuantas unidades de beneficios se generan por cada
unidad de costos en que incurre el proyecto.

8.2.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

EJES ESTRATEG/COS

ORGANIZACION OE LA PRODUCCION
. Rehabrlrtacrón, ac,ecuac¡óñ e rnstalacrón de

Infraestructura productrva y de maneJo
posEosecha en las Lrnrdades de produccrón

. lntroduccrbn y adopcrón a,e irnovacrones
tecnológrcas

. Plañeacrón de srs¡el"nas de produccrón-
comercrahzac¡ón

SERV|C|OS OE
APOYO
. Abastecrmrgnto d9

¡nsumos. sgrñrllas.
pequeños gqurpos.
herramrgntas y
máteíales d6
cónstruccrón d6
rrwernaderos

. Capac¡tacrón y
asrsteñcra lácnrca
rntegral6s

. lnlormacrón de precros
y no¡cras cle mercado

. Promocrón y
publrctdad

<_

Plañeacrón del acopro
Manelo poscosecha
Elercrcros de comercralzacrón
Accrones c,e rntegracrón venrcá

Partiria desde la Adecuación lnstitucional, es decir al consolidarse el modelo

de gestión proyectado, el cual facilitaría el proceso mediante la toma de decisión que

tendría que hacer el comité de gest¡ón constituido, manejándose alternativas tales
como:

'z Organización de la Producción: permitiendo al productor de x localidad no
producir lo mismo que el productor de y localidad, además asegurando la
permanencia de lo requerido en el mercado, realizando una adecuada rehabilitación
o generación si fuese la necesidad de los centros de acopio y manejo de la

producción. Asegurándose que las organizaciones de base de productores sigan

innovando y transfiriendo tecnología mejorada de producción en cada uno de sus
miembros optimizando recursos y mejorando la calidad de sus productos.

ADECUACION INS'TI'I tf CI.JNAL
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Una vez contando con el producto limpio se pretenderia realizar una planificación de
los sistemas de producción en func¡ón a la demanda.

r Acopio, condicionamiento y comercialización: una vez contándose con la
producción seria necesario acopiar y clasificar adecuadamente el producto, cuidando
mantener su frescura y calidad, realizándose una cadena de proceso que permita

una adecuada comercialización.

z Servicios de Apoyo: para todo este proceso se contaría con necesarios
servicios de apoyo, que eslarian en función de facilitar y abaratar costos en la

dotación de materiales e insumos para la producción, la provisión de capacitación y
asistencia técnica, información de mercado sobre contactos y precios y por ultimo la
promoción y publicidad de los mismos.

8.2.3 ANA.LISIS DEL SISTEMA

S¡ b¡en es c¡erto este s¡stema no se encuentra graficado en el formato
planteado es un sistema operativo el cual indica en forma de flujo de proceso

esquemático el sistema de comercialización que planteo ¡mplementar.

Se contaria con centros de acopio cantorales los cuales convergerían a
centros de acopio regionales que en este caso se constituirían los agro centros
ubicados estratégicamente uno en la Zona Baja de Pucara y el otro en Girón los dos
en la vía Girón-Pasaje como arteria conductora a los grandes mercados de El Oro y
Cuenca.

Se constituirían empresas satélites de intermediación social las cuales se
encargarían de trasladar el producto limpio clasificado a los diferentes mercados. '

8.3 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

8.3.1 Problemática Ambiental que Aborda el Proyecto

El impacto que causara la presente propuesla es categorizado como B moderado, es
decir se afectara suelo, agua pero no incurriendo en acciones irreversibles. Al ser
una actividad productiva agropecuaria y de tener elementos biodegradables dentro
de sus desechos permite tomar las medidas necesarias para mitigar los ¡mpactos

8.3.2 Factores Ambientales a lnterven¡r

¡ 
Fuente: Ochoa Hugo, Plan de Comercialización del Austro, Red Agro Ecológica del Austro,2004
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Principalmente el factor agua, por el uso que requiere de el, y luego el factor suelo,
mediante el emplazamiento de las obras de infraestructura necesarias para procesar
los productos al mercado.

En el proceso de producción sobre todo en lo que corresponde a la clasificación de
las hortalizas y frutas, se requerirá de grandes volúmenes de agua y luego para la
limpieza de utensilios usados. El suelo, mediante el emplazamiento, se espera que
se evidencia un leve impacto en el lugar que se designe para realizar los centros de
acopio y por el sobre pisoteo que apelmazara el s¡tio.

8.3.4 Medidas de Protección Ambiental

Obviamente que al tratarse de la manipulación de productos alimenticios, será
necesario contar con una agua de excelente calidad la cual tiene que mantenerse
hasta el final de su uso en el proyecto para que como residuo no afectara el entorno
y mucho mejor se asegurara su uso en la agricultura de lugares circundantes. La
reutilización de los desechos que resultasen del proceso de clasificación, serán
conducidos a lugares apropiados para su posterior transformación en abonos
orgánicos a prudente distancia de por lo menos 50 m del centro de acopio.

8.3.5 Plan de Prevención y Mitigación

El agua será debidamente tratada para manipular los alimentos en la fase de
clasificación y presentación, se establecerá una fosa con filtros antes y después de
la misma que permita el mejor uso y luego en el proceso esta agua será reutilizada
en demás elementos de limpieza y la ser evacuada Presentar un plan de prevención
y mitigación que considere una intervención efectiva sobre todos aquellos factores
de impactos ambiental derivados del proyecto, así como su programa de ejecución
y costos.

Se procurara, realizar las actividades en un lugar que cuente con una protección
ambiental, preferentemente una cort¡na rompevientos conformada por árboles a los
cuales se les mantendrá y se procurar mejorar con la constante siembra de árboles
en los alrededores de cada uno de los lugares determinados para que actúen como
verdaderas barreras de defensa ante el medio exterior. Además se establecerán
composteras en cada uno de los locales destinados para la clasificación de las frutas
y hortalizas, pero a prudente distancia del sitio mismo

9 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

9.1 VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO A FUTURO

La viabilidad estará garantizada en la media que las familias ¡ncrementen su
producción y esta se mantenga adecuadamente en el mercado. Se espera que la
participación de las mismas se mida en el compromiso que pongan para mantener la
periodicidad y calidad del producto. El aporte que hagan para capilalizar la actividad

E§rr¡t(gi¡ l'¡rroqui¡l dc ( o rcrc¡¡l¡ri(ión t'ágin¡ 9l

8.3.3 lmpacto Esperado del Proyecto

)



UNION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE SHAGLLI "UNOCSHA"

de a mano para mejorar la presentac¡ón del producto, será muy importante. Cada
familia deberá participar con una cuota establecida en a samblea, que les perm¡ta
asumir la operación del proyecto luego del primer año

9.2 CONDICIONES DE AUTOGESTION

El participar activamente de todas cada una de las actividades que se planteen
tendientes a colocar el producto en el mercado, será necesario para ello abrir los
diferentes frentes donde posesionar el mercado. Experiencias similares no han
continuado, puesto que al terminar el apoyo externo brindado por instituciones de
acompañamiento, estas se han desvanecido de.jando fuertes inversiones inservibles
y abandonadas, el apropiarse e la actividad de colocación de su producción en
instancias de al por menor y mucho mas si se trata de ventas al por mayor, dará la
pasibilidad de cont¡nuar en el tiempo.

9.3 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad se conseguirá al momento de cubrir los gastos operativos con las
utilidades de la empresa, eso será cuando las personas beneficiarias asuman la
responsabilidad de las acciones por los técnicos encomendadas. El convertirse en
intermediarios sociales, mediante la comerc¡al¡zación de la producción de aquellas
familias que se beneficien indirectamente también le dará la oportunidad al proyecto
de mantenerse y dinamizar la variabilidad de producto para un consumidor que
además busca la comodidad de acercamiento de la huerta al hogar en la ciudad,
hará que se manifieste el ingenio y la perspicacia de la comercialización.

¡:§tr¡tcÍi¡ P¡rroqu¡¡l de ( omers¡¡lir¡ción Pá¡¡in¡ 9:
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10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Estrateg¡a de co{¡erc¡al¡zación. un¡dad cantidad

Esl¡mación

unitario total

PROPUESfA OE COFINANCIAMIENTO

Fondo de
Fide¡com¡so

UNOCSHA
Junta

Parroquial
de Shagll¡

FAMILIAS TOfAL

Socio Orqanizativo 2,450 1,450 1,000 2,450

Legaliz¿ción de las orgañrzaciones Glotal 1 800 2.450

Adecuación de locales 9,4s0 5,67 0 0 1,000 2,7 80 9,450

infraestructura fisic¿ de los centros de acopio unrdad 3 3.150 9,450

Eq!¡ipamiento locales 32,763 19,658 0 5.000 8,105 32.763

Refrigeradores unrd¡d 3 1.800 5.400 3 240

Cuartos fnó unrdad 3 4,950 14.850 8,S10

estanles melá¡icos unidad 15 646,20 9,693 5,816

qavetas untdad 110 15 1.650 990

menaie bás¡co ofcina Global l 1.170 1.170 702

Acercamiento al rYlercado 800 800 0 0 0 800

Publiodad y Mercado 1 800 800 800

Aresoramieoto técnico 17,600 11,360 1,000 1,000 4,240 17,600

Asesoramiento lécnico productivo-adminislral¡vo 12 300
3.600

0 0

Asesoramiento contable mes 12 t00 ? J00 0 0

bodeguerosiepend¡entes .,lll 200 9.600 0 0

rekigerios taller Global 1 300 300 0 400

materi¡les oñcina Global 1 300 300 0

franspone ventas 1 806 0 300

imprevstos Global 1 394 3lrJ 0 300

TOTAL INVERSION PROYECTO 63,063 38,938 2,000 15,125 63,063

Él1tr¡t(a¡¡ ¡'¡rroqui¡l de ('onrerc¡¡lir¡ción l'¡sin¡ 9l
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RESUMEN DE LA INVERSION DEL
PROYECTO

RUBRO

Va lor
total

PROPUESTA DE COF IN AN CIAM IE NTO

Fondo de
Fide¡com¡so U NOCSHA

Junta
Parroquial
de Shagll¡

FAM ILIAS TOTAL

Socio Organ izativo 2,450 '1,450 1,000 0 0 2,450

Adecuación de locales 9,450 5,670 0 1,000 2,780 9,4 50

Equ¡pam¡ento locales 0 5,000 8,'105 32.763

Acercam¡ento al mercado 800 800 800

Asesoramiento técn¡co 1 .000 17,600

TOTAL INVERSION PROYECTO 63,063 38,938 2,000 7,000 1 5,1 25 63,0 63

"/. 62 3 24
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PROLOCAL UTRCARJ - UPS - ENTIDADES EJECUTORAS OE LA CUENCA ALfA DEL RIO JUBONES Nro.
ENcuESfa pARA EL pRoyEcro MtcRoREGtoNAL oE pRooucctóN, cERfrFrcactóN y coMERctaLrztctó¡ oe pnooucros lcRopEcuARtos Ltflptos

e5tas famrhás

Lugar de apl¡cac¡ón de la encuesta

DATOS GENERALES

l Sexo 1

2

Masculino
Femenrno

2 Edad 3. Eslado Clvrl 1

2

3

4

Sollero/a
Casado/a

Drvorciado/a

4. lnstruccron 1

2

3

4

Primaria
Secrrndara
Superior
Postgrados

5 Ocupación

6 Nro. Mrembros para los que compra los almenlos

8 Gastos famrLares mensuales

7 lngresos lamrlares mensuales

9 Gaslos en ahmentos mensual

10 Aspectos más ¡mportantes que consrdera alcornprar
Máximo dos

I l. Conoc¡ usted qué son los productos orgáncos?
(Sicoñtesta I Si pasar a la pregunta .|2, caso contraio pase prcgunta

15)

12. Compra usted productos orgánicos?
(S¡contest¿ I Si pasar a la preguñta 13)

1

2

Si
No

1

3

5

7

¿

Precio
Cal¡dad
Lrmpieza
Procedencia
Tamaño
Presentac¡ón

Peso justo

Otros (espeofique)

1

2

Si
No

13. En qué lugar los compra?

1 Mercádo
2 Supermercrdo
3 T¡eñda

4. Oespensa

5. Oko (Esp.)

15 Un producto orgánico es: Es un produclo saludable que no conliene
res¡duos agroqu¡macos y de excelenlo calidad nut.¡liva

ComprarÍa usted un produclo orgánico?

14. Frecuencra

1 Oiario

2. Semañal

3. Mensual

1

2

Si
No

lstr¡t.Ei¡ P¡rroqüi¡l d. ( ofl.rci¡li/¡rióÍ I'lE¡n¡ 9l
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FORMA DE PAGO
FRECUENCIA OE

COMPRA
PRODUCTOS VARIEDAD

]D 3 ¡,1 1kg 2rb 3u ¡t 5g:
CANf DAD

PRECIO

OE

COMPRA I co.]t 3 Olr

T

3 fngo

5

6 Cebad¿

,l

li
10 Cebolla

11

13

co lror

'5 B.ócoi

1f Acelg¿

Rábano

19

.l
Sambo

?3 Zapallo
.J

G.anadr la

27 Babaco

30

31

33

.J.l

35 Cams de res

.ta, Cárñ6 de cha¡cho
37 Came de mllo
38 Came de bo.r8go
J3 cuv

.¡t frapra
.1.j

¡3

Yogurl

50 Pasta Cacao

5l
5.1

¡! OIros

II

IIII
III

II

IIII IIII

II

III
rI

II

II

III

IIIIII
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pRoyECTo oe pRooucclóN, cERTrFrcActóN v co¡¡eRcr¡lzaclóH oE
PRODUCTOS LIMPIOS DE LOS PRODUCTORES DE PROYECTOS PROLOCAL EN

LA CUENCA ALTA DEL RIO JUBONES
FtcHA OE CARACTERTZACTON OE PRODUCTOR@S

-t§
Agrcecologio

Fícho No. F¿cho de registro:

Institución u Orgonizoción:

1. Datos Generales del Productor (a)

Nombre Edod :

Provincio: Contón Porroquio; Comunidod r

2. M¡embros que viven en la f¡nca:
Nom bre Edad Ocupación
1

2

4

6

7

8

3. PARCELAS DE LA FINCA
Pa

a

rcel Superf icie m' Tenencia Dispone de
riego

P r¡ncipa les cultivos

1

)
3

4

5

5

4. PRINCIPALES CULTIVOS DESTINADOS AL MERCADO
Cult¡vos para el

mercado
S¡embra Variedad Cosecha Venta Lugar de venta Precio

de ventaCant U Ca nt U Cant U

l:strstt.gia Prrroquirl dr ( onrcr(irlirarión l'¡qina 99

CT:
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Orgonizoción o lo gue pert¿nece:



UNION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE SHAGLLI "UNOCSHA"

Manejo de deshechos: (señale lo que d¡spone o produce)

Compost: Lomb.¡culturo r Biol¿s:

Pr¡nc¡pales problemas que enfrentan los cult¡vos y su comercio

5. C ria nza de animales

Pr¡nc¡pales problemas que enfrentan en la crianza de los animales

6. Otros Productos:

7. Pr¡nc¡pales insumos agropecuarios que compra

T¡po de animal Número R aza Orientac ¡ón prod uctiva
Bov¡nos
Ovinos
Equinos
Caprinos
Porcinos
Cuyes

Conejos
Aves

Prod ucto
Prod ucc ¡ón

Unidad Lugar de venta
Prec¡o de

ventall,ilensual An ual

Huevos
Lec he

Queso
Quesillo
Miel de abeja
Panela

t:slr¡lcgi¡ Prrroqui¡l dr (ilm.rci¡lir¡(iór
lo0
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Prod ucto Unidad Cant¡dad Precio Frec uen c ia Lugar de compra

8. Asistencia Técnica
Actividad Entidad Frecuencia
Agr¡cola
Pecuaria

9. Capacitación
Capac¡tación rocibida Entidad Fecha

'10. Financiamiento
Fuente Monto Ut¡lización Plazo

Eslr¡tc8¡¡ P¡rroqu¡¡l dc Com€rci¡l¡r¡ción
t0t

l'Ágin¡



UNION OE ORGANIzACIONES CAMPESINAS DE SHAGLLI 'UNOCSHA"

Ubicación de la Finca (Cómo llego a la finca)

Firma del Productor (a) lnstitución

Eslr¡legi¡ P¡rroqui¡l dc (:om..ci¡li¡¡ció¡¡
l0!

Plgina
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UNIOTI OE ORGAÑIZACIONES CAI'PÉSINAS DE STIAGLLI "UNOCSHA"

L\acsi\ o n)onocullar o\

ARBOL DE PROBLEMAS

Mal cstado de vías
de acceso

Escaso o nulo acccso ¡
( réditrr

Produclorcs
rcalizan cróditos
al chulco

I)cgradación dc l(ts
rccun¡os n¡turalus
rc(unios natur¡lcs

M¡l¿ nulrici(rn dc las

f¿milias
Reducida rcntabilidad

dc l¡s acli!id¡dcs
agricolas

lncrcnlcnto ric l¡
rr)iprrakin

Intcrnrctliac ión

l)rlicultad de Accc$ drrcclo d los mcrc¡dos

por partc dc los poduclücs

I r¡nrt¡dr pr)do.cron Jc

ault¡!('s no lruJ¡!rrn¡l
Débil poder dc
organización

Píxluacr(in cnrj¡rninJda

sol(r lE§ra scgundad

¡lmcnlarii f¡ir0a\¡st,:
o-ñ¿.a.!\n,t.. ¡\.r¡¡¡rP.

liula clasiliclción 1

prcscntaúi(')n dc

productos

lnsuntos c(lst(r\oJ Productos olin¡rlus l'roducción cstropcad¡ !
ron mala prcscntacjón

f:.llr¡lqi. l'¡rroqu¡¡l dc ( itn¡crc¡¡l¡¿¡(¡ón I'iBin¡ ¡0¡
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UNION DE ORGANIZACIOTIES CAMPESINAS OE SHAGLLI "UNOCSHA"

ARBOL DE ALTERNATIVAS

lnSrcsos cconó icos

mcjorados
Itoccvr mipr¡t¡rrio

dri¡lr¡ruld,¡

l\'lanc¡o adccuudo dc

los rrcursos n¡tur¿lc\
Nutrición I¡mili¡r
ascgurada

l:licrcntc

[acrlidad dc acccso a mcrcados o panc dc

l¡s famrlras vrncula¡l¿§ r los prolcckls
p()duct'\o\ I'ROl.()(^1. cn la paroqura

Shaellr

( )r{ nr/¡c Ilcs ¡u niln
cslircr/o\ prri¡ la
co¡¡trc¡alrzaeirín

rolti\o' tr¡Jici(nr¡lc\
l'Lr¡tcnl,¡ Irs Ol¡ñn Jc

mcrcados cantoralos )
rcgionalcs

alimrntari¡ ) gencr¡ción dc

c\ccdcnlcs al mcrcado

Ir(rdl¡((it;n s.gur dad Itoduetos cl¡r l
iclceci(nl¡dos p¡ra la r cnla

lnsúnlos coslosos l'roduccirin
l'laniñc¿da

Itoduck)s tr¡nspotados dc

fllrm¡ scgura

,\ ilcL r¡.rl¡ rrtr¡tr,,n
Produtkrrrs tratlajan dc

fomra ¿§{)cial¡!¡

( ult¡\ os ¿ro(i¡do\
( ornunid¡rdcs cucnl¡n con

i aeuadas \ íirs dc accc\o

l:r(r¡lcEi¡ l'¡rroqui¡l d. ( i,o¡crci¡lir¡ción l'ásina l116



PROYECCION OE LA OEMANOA PARA EL PROYECfO
(POBLACTON MERCAOO CONSUMO PERCAPTTA)

un¡dades . / AÑO

TIEMPO 2,006 2.007 2,008 2,009 2.010 2,0't r 2,012 2.013 2,014 2,015 2,0r6 2,017
TAMANO DE MERCADO 3,061 3.367 3,703 4,073 4,480 4,928 s,420 5.420 5,420 5,120 5,420

PRODUCfOS

HORTALIZAS
FRUTAS
PAPAS
MELLOCOS
ocAs
CUYES
HUEVOS
OUESO

22.657
22.657

2,996
462
191

8.09r
42.544
45.540

24,922
21,922

3,295
508
210

8.900
47 .238
50,094

27.414
27,414

3,624
558
231

9.790
51,961

55.r03

30,15 !
30. r 51

3.986
613
251

10,769
57.157
60.6t 3

33.'70
33,170

4,384
674
279

11 845
62.872
66 674

33,507
33,507
4.822

741
306

13,029
69.159
73,341

36,857
36.857
5,3M

815
336

14.331

76,074
80,675

36,857
36,857

5,304
815
336

't 4,331

76.O74

80,675

36,857
36,857

5 304
815
336

14,33r
76.07 4
80,675

36,857
36,857

5,304
815
336

14,331

76.O74

80,675

36,857
36,657

5,304
8r5
336

14,331

76.O74

80,675



COSTOS OPERACIONALES
RU BROS 2006

(¡)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20'16

cosros F,Jos
TOfAL RECURSOS HUMANOS
TOTAL MANfENIMIENTO
DEPRECIACIONES
AMORTIZACION INTANGIBLE
SERVTCTOS BASTCOS

16.380
337

4.883
245
764

17,199
354

4,883
245
802

18.059

4,883
245
843

18.962
390

245
885

19.9r0
4t0

4.883
245
929

20.905
430

2,615
245
975

21.951
452

2,615
245

1,024

23.048
175

2.615
245

1,075

24.201
4S8

2.615
245

1,129

25.111
523

7,335
245

1 ,186
TOTAL COSfOS FIJOS 22.610 23,181 24,101 25.365 26.3f ? 25.111 26,2E6 27,154 28,688 3.4,700

cosros vaR,Aa¿Es
COSTOS DE PROD 67.585 74 338 81.765 89.S33 98,918 108.203 119.016 fi9.0r6 119,016 119.016

TOTAL COSTOS VARIABLES 67,585 7,r,338 81,765 89,933 98,918 108,203 119,0'16 119,016 119,016 119,016

fOfAL COSTOS OPERACIONALES 90,19¿ 97.A22 106,166 115,298 125,295 133,37¡ 145,302 116,171 147,704 153,716



VENfA ANUAL OE LOS PROOUCTOS
oEL 01 0E JUNTO/2006 AL 3f DE JUNTOi 2006

PRODUCTO prosortác¡on VEHfAS
lun¡dados)

cosTo (¡l % Utilidad P.V.P. (¡l COSTOS fOTALES
{¡)

INGRESOS
TOTALES (t}

cosTo
PONDERADO I3)

PRECIO
POI.¡DERADO ItI

horta¡izas
atedo
un¡dad

unrded

qu¡¡lal

quiñtel

quintal

unrdad

unidad

libra

0.10
0.12

0.r0

3.50

7.50

7.50

2.00

0.05

0.60

20.598
20.598
2.721
2,724

120
420
368
368

7.356
7,356

39 040
39. 0
a1,400
41

010
0.18
11%

025
25%

4.50
55%
750
50%
750
50%

300
60%

010
60%

040
10.Á

0.30
030
0.30

o.20
0.20
800
8.00

15.00
15.00
15 00
't5.00

500
5.00
015
0.'15

r.00
1.00

2.060

2060
2,060
5,f50

9,53¿a

3.150
3,150
2.760
2,760

11,712
11,112

1.952
1,952

21 UO
21,U0

6.179

6179
4.120
4,120

21,752
21,792
6.300
6,300
5,520
5,520

36.780
36,780

5.8s6
5,856

41.400
41,¡r00

0.10

0.t 0

4.50

5.00

6.00

2.00

0.05

0.60

0.20

0.20

8.00

10.00

10.00

5,00

0.t5

r.00

fruta3

papá

l¡lalloco

cuyos



PUNTO DE EQUILIBRIO

RUBROS
5 6 7 I0 1 2 1

?2.610
67,545

..99'].el
12A.203

23.444
74.338
97,822

141 ,015

24.401
81.765

:!96,166
155.104

2s.365
89.933

115,298
1 70.600

263n
98,918

125,295
187,646

25.171
r 08.203

133,,1i11
205,051

26.286
1f 9,016
1,15,302

225.542

271*
1 19,O16

.14.9'!l
z2s.u2

28,684
11S,016
117,701
225.542

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTO TOTAL

INGRESOS POR VENTAS

47.417 49.666 51.606 53 644 55,783 s5 655 s8 135PUNTO DE EOUILIBRIO DIVlO'

I

1

I

I

I
1

0

0

0

0

Para obtener el punto de equilbno en el ptmer año se requiere producrr en cl pnmer año 47.817 unrdades

3 8

1



COSTO PROMEOIO PONOERAOO DE CAPITAL

POHOERACION OOLARES

1204 10%

TMAR GLOBAL '13'/, 115.948

MONfO
PERIODO

INTERES

AMORTIZACION OE LA OEUOA

PERIOOO SALOO DEUOA CUOTA IIITERES AMORTI¿ACION
8i|.05? 23 317

23X17
23 317

23 317
23 317

10 086
8 499
6 720
4729
? 498

13 231
14 E18
16.536
18,588
20.818

aslsfENcla tEcñtca

acflvos tNtaN6teLEs
servr¡os oe catr1ci¡cón

CAPIÍAL DE ÍRAAA'O

TOÍAL INVERSIOH INICIAL 63.063

INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS cANfroao IOTAL

FRIGORIFICOS
ESTANTES METALICOS
GAV€IAS
MAQUINAS D€ FRIO
MENJE OE OFICINA

5.400
646
l5

14.850
1 170

3
15

l0
3
1

l

16 200
9.693
1.650

,{¡ 550
1 170

73,263

AOECUACIONES 9.¡50
3,150
3,150
3 150

3 150

3,150
3 150

Sh¿Sllr
Sant¿ lsalel

acTtvos otFERtDos 3,250
G¿slc cle CorElrE$
Pubkcdád y Mscadeo
CAPITAL OE TRAEAJO

2.450
800

17 600

2.450
800

17,600
TOTAL INVERSIONES 45,963 103.5§3

---

---

-



INGRESOS NETOS
En dóla.es

PRECIO
POt¿OERAOO

0)
030
020
800

10 00
10 00
500
015
100

TOTALES

% P€rdida
INGRESOS ANUALES POR PROOUCTO

No PROOUCTO
?006 200f 2008 2009 2010 2011 2012 2011 1014 2015 2016 2A1l

1 Hoftálizes
2 Frutas
3 Papes

5 Oc¿i
6 cul¡es

A queso

r0%
to.Á

11/"

5%
5%
5%

6 117
¡1078

23 724
4.574
1.89'

38,(32
6.120

43 263
128.203

6.729
¡t.a86

26 096
5.029
2 079

12.275
6.731

17,589
t¡t,0t5

7,402
4.935

28.702
5.52{
2.247

46.5()3
7lu

52,348
t 55.10¡

8.141
5.127

31,569
6.069
2.5r5

5l.153
E.145

57.342
t70,600

8,956
5,971

u,721
6.673
2.762

!ñ.261
8.959

63,340
f 87,6,46

9.(x7
6.031

36.190
7.336
3,029

61.888
9,855

69,67,{
205,051

9.951
6.63{

a2.008
8,069
3,326

64,O72
t0.841
76.6.1r

225,512

9.951
6.63,r

42 008
8 069
3.326

68.072
I0,841
76,6,{ 1

225.512

9.95r
6.63,r

42.008
8,069
3,326

68.072
r 0.841
76.6{1

225,92

9,95r
6 634

42.0O8

8 060
3 326

68.072
10.841
76,641

225,512

9,951
6.634

42.006
8.069
3.326

a8.072
10,841
76,641

225,512

1

2
3

5

6
7

Horlah¿ag

Ocás

3,0r5
3.0r5

17.937
3.678
1.521

21.53E
2 858

36 368
E9,933

3
3

23
I
2

28
3

¡¡8

'I t9

3.351
3.351

21.699
¡1.¡1.t6

1.836
26,058

3.,{5E
a4.005

010
010
450
600
500
200
005
060

fOTALES

2.266
2.266

13,482
2.172
1 146

r6.182
2.117

27 _321
67,383

2.492
2.192

14,828
3,048
r.260

17.800
2.§2

30.056

2,711
2.711

r6.308
3.348
1 386

19 580
2.598

33.062
81.?65

3.3r7
3.317

r9.728
1.U1
1.67/t

23.6S0
3,1¡l{

40.0O¡l

98,918

3,686
23.868

,1.E90

? 016
28 662

3 804
48.¡05

3.666
3.686

23.868
{.890
2,016

28,662
3.80,1

46.405
1t9,0't6

3.6E6
3,686

23.868
4.E90
2.016

28.662
3.80.{

48.405

3 686
23 854

4.890
2.016

28,662
3.604

48 405
ll9,0l6

686
686
868
E90
016
662
8{N
¡r05

PONOERAOO (¡l 2006

108 3 11 016 119 16

PRODUCIO
2009 2011 2012 2013

686

2014 2015 201f2007 2008 ?0r0 2015

16

INGRESOS NETOS 60,619 56,677 73.340 60,667 88.728 96,8a4 106.526 106,526 106,526 106.525 106,526

COSTOS TOTALES POR PROOUCfOcoSfo



RUAF O S ANOS
0 1 2 3 5 6 7 8 9 10

INGRESOS POR VENTAS
IIGRESOS POR VENfA DE ACTIVOS
C)COSTOS VARIABLES
(-)cosfos FrJos
(-) GASfOS TMPREVISTOS

G)OEPRECIACIONES
c)AMORf TZACtON tNf Ar¡GTBLE

141.015 155 10,r 205 051 ?25.512
21.018

119.016
25,934
11,277

245

67 585
16 717
6,410
,(.883

245

74.338
t7,553
7.051
4.883

245

81.765
16.431
7.755
4.883

245

89,933
19.352
8.530
4.843

245

96 918
20,320

9.382
4 883

243

't06,203

2r.336
r0.253
2.6t5

245

r 19,0r6
22.403
11,277
2.6r5

215

119.016
23.523
11.277
2.6r 5

245

t 19 016
24 699
11.27f
2.615

215
UTILIOAO ANTES OE IMPUESIOS 32,163 16,9{5 {2,026 47.65f 53,897 62,400 69,987 68,867 57,591 61,735
IMPUESTOS
I 5Yo ParlE¡paoofl tr¿baFdores

25% lmpueslo A La Renla

11.732
4.85.{
6 477

13 393
5 512
7 851

15.23¡
6.304
6 930

11 216
7119

10 127

19,538
8.085

11 453

22,620
9,360

13.260

25 370
r0.¿¡98
11812

21. 4
i0 330
14 63¿l

24.538
10 1l
14 384

22.379
I 260

13 119

UTILIDAO NEfA 20,632 23 552 26.791 30,1E1 3{,360 39,780 44,617 43,903 43,153 39,356
(+)OEPRECIACION
(+)AMORTIZ CTON TNTANGTBLE
(i) VALOR OE S'ALVAMENIO
(-)tNVERSION tNrCtAt
(-)TNVERSTON DE REEMPIAZO
(-)TNvERSTON CAPTIAL OE fMAAJO
(+)VALOR DE OESECHO

4.883
245

4.883
245

4.883
245

4 883
245

4.883
215

2.615
215

2,615
215

2 615 2.615
245

7.335
243

(63.063)
(1.100) (2 079)

3 276
(63,063) 25.760 28.681 11,919 35,509 38,388 42,639 17.1f6 46.762 46.012 44.133

Tásá de de.cuenio

TIR

12%
2.r67.11¡

49./.

TASA DE DESCUENTO: De acuerdo a la experienc¡a de estudios anter¡ores en proyectos sociales quer favorecen a grupos vulnerables del
Ecuador, se consideró una tasa de descuento del l2o/o, considerada como el costo de oportunidad del cap¡tal en la zona, cuando se trata de
obtener creditos prod uctivos.

VAN: El estudio nos da un VAN de $2605.49 y que a pesar de ser un monto bajo nos dice que el proyecto es flnancieramente v¡able

TIR: El estudio nos da una tasa interna de retorno del 49%

ffi



BALANCE GENERAL PROYECTADO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 I I 10

ACfIVO
CORRIEI{TE
Efeclivo
Cueñtas por cobrár
Provic¡oñ cuentas malas
lriventarios

2.876.35 7,358.15
4,220 00
2.820.30

53 84

371.69

5,626.04
2 200 00
3,102.09

84 86
408.82

7,942.69
4,200 00

3 412 01

118 98

449 66

5,290.99
1.200.00

3.752.92
156 51

494 59

¡t,644.50

200.00
4,t0t.01

197.52
54t 01

5,0.,13.29

180 00
4,510 85

242 63
595 08

7,018.19
2,200 00
4.510 85

287 74

595 08

9,073.08
4 300 00
{,510 85

332 85
595 08

6,77f .97

2,050.00
4,510.85

377 96
595 08

2.5U 07
25.64

337 92

FIJO 60.613.00 37,32S,90 32,446.E0 27,s63.70 22,680.60 17,797.50 15,183.00 12.568,50 9,954.00 7.339.50 4.50

Capilal de trabajo
lnf raeslruclura F¡sica

Equ¡pamiento Locales
Deprecrac¡ones
Oepreclac¡ones

18.400 00

9.450 00
32,763 00

9.450 00
32.763 00

4.883. f0

9,450 00

32,763 00
9.766 20

9,450 00

32.763 00
14,649.30

9.450 00

32,763 00

r9.532 40

9.450.00
32,763.00

24.4r5 50

9,450.00
32,763.00
27,030.00

9.450.00
32,763.00

29,644 50

9,450 00

32.763.00
32.259.00

9,450.00
32,763 00
34,873.50

9,450 00
32,763.00
42,208 50

D IF ER IDO 2.450.00 2,205.00 1,960.00 1,7't5.00 1,470.00 1,225.00 980.00 7 3s.00 490.00 245.00

Gastos de LegalÉacion
Amorti¿acion Acumulada

2.450 00 2,450 00
245 00

2,450.00
490 00

2,450.00
735 00

2,450 00
980 00

2,450.00
1.225 00

2,450 00

L470 00
2,450.00
1.715 00

2,450 00
1.960 00

2,450 00
2.205 00

2,450.00
2.450 00

TOTAL ACfIVO 63,063.00 12,111.25 ,l'1,76,r.95 34,90¡t.7¡l 32,093.29 24,313.49 20,807.50 18,346.79 17,462.'19 16,657.58 6,782.17

PASIVO 3,,l,16.81 3,791.25 4,170.00 4,5E6.58 5,044.82 s,srE.35 6,069.82 6,069.82 6,069.82 6,069.82

Clas ¡ pagar Provee

lmpuestos por pagar
3.379.23

67 58

3.716 9r
14.34

4.088 23
81.76

4.496 64

89 93

4.945.90
98 92

5,41015
108 20

s,950 81

11902
5,950.81

1r9 02

5,950.81
119 02

5.950.81
119.02

PATRIMONIO

Caplal 63,063 00 38.96.4..14 37,973.70 30.734.75 27.50671 19.26867 '15.289.15 12.276.97 1r.392 36 10.587 76 112 65

fOfAL PAfRIMONIO 63,063.00 38,96¡1.44 37,973.70 30,73,r.75 27,506.71 1§,268.67 15,289.15 12,276.97 11,3S2.36 'l0,s87.76 712.65

ÍOTAL PASIVO + PAfRIMONIO 63.063.00 42,111.25 41,764.95 34,904-7,1 32,093.29 2,1,313.,19 20,E07.50 18.346.79 17,462.19 16,657.5E 6,7A2.§

TASAS DE LIQUIOEZ
TASA DE LIOUIDEZ
TASA DE ACIDO

TASAS OE APALANCAMIENfO
ÍASA DE DEUDA

1.35
1.25

1.73

163
1.05

0.95
0.84
0 74

0.83

0.73

1 16

106
1.49

1.40

112
1.02

0.83
0.7 4

94

84

gyoa% :'l 89%

1

1



PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 I 10

Ventas

lngresos por Veñtas de Acl¡vos
Costo de Produccion

128,203 44

67.584 60

141.O15.22

71.338.20

155.104.27

81,764.65

r 70,600 34

89,932 85

187,645 79

98,918 00

205,050 55

108.202 95

225.U2.28

119,016.10

225.542.24

r 19.016.10

225.U2.28

119,016.10

225.r12.28
21,018.00

119,016 10

60.618.E4 66,677.02 73,339.62 E0,667.,r9 Aa,r27.79 96,8,17,60 106,526.18 106,526.18 106,526.18 127,il1.14
Gastos de Ventas
Depreciacroñ
Amortrzacion
Prov¡c¡on lncobrables
Otros gastos

UTILIOAD OPERACIONAL

15% Partiopacron de empleados
25% lrnpuesto a la Renta

4,854 45

6.877 14

5,541.75
7.850 81

6,303 90
8.930.53

7,148 55
10,127.11

8,084 55

1't,453 11

9.360 00

13 260 00
10.498 05
14.872 24

10.330 05
14.634 24

10,153 65
14.384.34

9.260.25
13.118 69

20,631.41 23.552.41 26,791.58 30,381.34 34,359.3,1 39,780.00 ¿t¿1,616.71 43,902.71 43,153.01 39,356.06

7,755.00
4,883.10

245 00

84 86
16.345 66

11.277.O0

2,6r 4.50

245 00
212 63

22,160.04

11.277 00
2,614 50

245 00

332 85
24.365.83

11 ,277 00
7.335 00

245.00
377.96

46.571.22

6,410 00
4,883 t0

2{5 00

256¿
16.692 10

7,051 00
4,883 r0

245.00

53.84
17.499.07

8,530.00
4,883.10

245.00
't 18.98

19.233 ¡11

9,382.00
4,883.10

245.00
156 5l

20,164 r8

10.253.00

2,614.50

245.00
197 52

21,137.57

11.277 00
2,614 50

245.00
287.74

23.234.93

32,363.00 36,945.00 42,026.00 47,657.00 53,897.00 62,400.00 69,987.00 68,867.00 67,691.00 61,735.00

TASAS OE RENTABILIAO
ÍASA DE MARGEN DE BENEFICIOS SOBRE VE
TASA DE RENDIMIENTOS SOBRE ACfIVOS TO

170/o

56./" 770/o

180/o

95%

lAo/o

1410k
19%

't910/o

20"/.
243ó/o

190/o

251%
17yo

580%

IRUBRoS

lufrLrDAo BRUTA

lunLrDAD NETA



CALCULO OEL VAN Y LA TIR DEL PROYECTO

0 1 2 3 rl 5 tt 7 I I 10

(63.063J 25.760 28.681 3r 9r9 35.509 38.388 .l 17 116 .¡6 762 .16.0 r 2 .18 r33

---

FLUJOS

2,605 49 t
49% DelProyeclo

Del lnversionista

T IR

49%
l¡NUM!

DelProyeclo
D6l lñversionrstá

104,431
1,044,855

ESTO NO

10.1..t91

TIR l9

PERIODO DE RECUPERACION

2006 2007 20 08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201i,

(63.0631 25.760 286A1 31.9rS 35,509 38 388 .r2.639 .¡ 7.¡76 16 762 46 012 .r8. r 33FLUJOS

FLUJO ACUMUT ADO 25,760 54.440 86,360 121,869 160.257 202,896 250,372 297,134 343,147 391.280

---No ss recup€rá No se recup€ra 2.009 2.010 2.011 2_O 12 2.013 2011 2.0 r5 2.016

RELACION BENEFICIO COSTO

INGRESOS
cosfos

VAN E

0 1 2 3 4 5 7 ¡t 10

1.11.015 155.10¡ r 70.600 187.6.¡6 205.05l 225.5.12

63.063 §.712 r07.951 1 17.8 15 r:¡i 6:0 139.791 r52.696 153.8 r 6 15{ 992 156 227
9{6 653
632.980

Btc 1.5

I

II


