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RESUMEN 

En el estudio realizado se logró analizar cada uno de los eslabones de la cadena productiva 

de la cebada maltera a nivel de Sierra Centro, lo cual permitió establecer estrategias a considerarse 

para todos los involucrados en la cadena de producción. Se alcanzó a identificar normativas y 

reglamentaciones como aporte de sustentos teóricos que contribuyen al establecimiento de los 

criterios técnicos para el análisis de la cadena productiva de la cebada maltera.  

A partir de la aplicación de encuestas y la elaboración de listas de chequeo como 

instrumentos de evaluación, se identificó y analizó los puntos críticos de la cadena productiva de la 

cebada maltera, determinándose a la fase de cosecha – pos cosecha, con sus etapas de rendimiento 

y toneladas acopiadas, cuyas técnicas como: control de impurezas, humedad del grano y secado 

del grano  pueden verse afectadas de manera directa en el rendimiento y toneladas cosechadas al 

momento de realizar un análisis técnico de los resultados de producción; así mismo, se identificó 

como otro punto crítico al acopio,  con sus etapas de % de humedad y el % de impurezas, las cuales 

son de mucha importancia conocer para evitar pérdidas y permitir cumplir con los parámetros 

técnicos exigidos por la industria. 

El alcance del estudio efectuado es de tipo general y sugieren contribuir con conocimiento 

teórico sobre la realidad del sector cebadero de nuestro país, enfocados a los puntos críticos sobre 

el abastecimiento de materia prima, por lo que, se recomienda realizar un análisis de tipo 

experimental de las variables contempladas e identificadas en la cadena productiva para medir la 

repercusión específica de los resultados a obtenerse. 

 

Palabras claves: cadena productiva, cebada maltera, parámetros técnicos, puntos críticos 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El contexto de esta investigación puede sintetizarse en el análisis de la cadena productiva de 

la cebada maltera a nivel de la Sierra Centro. En los países en desarrollo existen millones de 

microempresarios y pequeños productores en zonas rurales que realizan actividades productivas 

vinculadas a cadenas de suministro de bienes o servicios que, posteriormente son transformados, 

transportados y vendidos. Aunque estos bienes y servicios sean demandados, muchos de estos 

microempresarios viven en situación de pobreza y su capacidad de generar mayores ingresos no 

mejora con los años (Cifuentes et al., 2011). Ante esto, nos encontramos en un escenario con dos 

aspectos que podemos sintetizarlos, el uno, la necesidad por parte de la agroindustria de abastecerse 

de materia prima de calidad, y el otro, la necesidad de los productores de vender su producto para 

poder generar ganancias que les permita contar con una actividad económica sostenible alternativa, 

que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida.  

En esta última, es donde se enmarcó la investigación, al analizar los antecedentes técnicos 

relacionados a la cadena productiva de la cebada maltera en el Ecuador y determinar los puntos 

críticos sobre el abastecimiento de materia prima. 

En base a los programas y proyectos desarrollados hace ya varios años, tanto por el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y actualmente por la Compañía Anheuser 

Busch InBev (AB InBev), accionista mayoritario de Cervecería Nacional en Ecuador,  a través de 

los estudios de materiales promisorios de líneas de cebada cervecera, han permitido incrementar la 

productividad, rendimientos de los cultivos y la implementación de paquetes tecnológicos, así como 

la incorporación de la tecnificación de los procesos de cosecha y pos cosecha principalmente, se ha 

logrado recuperar y mejorar las capacidades productivas de las zonas cebaderas de la Sierra Centro 

Ecuatoriana. 
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Frente a esto, se hace necesario contemplar planes de contingencia de abastecimiento de este 

rubro para no depender casi en su totalidad de las importaciones por parte de nuestro país. Es por 

estas razones que es importante conocer sobre el potencial de esta cadena productiva, que ha 

permitido establecer nexos comerciales directos entre los productores cebaderos con la 

agroindustria. 

La necesidad de esta investigación se articula entorno a los siguientes factores: la carencia 

de materia prima de calidad que cumpla con los parámetros establecidos por las normas nacionales 

vigentes y el deficiente conocimiento en el manejo del cultivo de cebada por parte de los 

productores, así como de las labores de cosecha y pos cosecha en campo, que establecen el principal 

punto crítico de análisis, y que condicionan un buen producto el momento de su beneficio y 

almacenamiento previa su comercialización. 

Por otro lado, los resultados de las investigaciones realizadas son insuficientes y 

desactualizados ya que los logros obtenidos en cuanto a lo realizado por el Programa Siembra 

Cebada no cuentan con políticas públicas que protejan los intereses de los productores, más bien 

facilitan los intereses monopolistas de las agroindustrias. Uno de los motivos de la investigación, 

es contribuir a la falta de conocimiento en cuanto a los sustentos teóricos y normativas vigentes que 

permitan identificar y analizar los puntos críticos de la cadena productiva, puesto que, se hace 

necesario establecer estrategias y alternativas que permitan mejorar la cadena de abastecimiento de 

materia prima a la industria, y esta no únicamente esté supeditada a las importaciones. 

El estudio tiene como propósito determinar y analizar cada una de las deficiencias 

identificadas a lo largo de la cadena de producción y propender a la mejora mediante alternativas 

que sugieran ser tomadas en consideración para estudios posteriores, con mayor alcance y 

especificidad. Por tanto, el alcance de la investigación se centra en determinar y analizar los puntos 



 

17 

 

críticos de la cadena productiva de la cebada maltera en la Sierra Centro de nuestro país, 

específicamente en las provincias de incidencia del Programa Siembra Cebada de la Sierra Centro 

(Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar). Ante todo, el área de influencia presenta similitud 

en cuanto a las condiciones socio-económicas de los productores, tenencia de tierra y riego referente 

a factores determinantes de producción y transferencia tecnológica en relación a la mecanización 

agrícola; lo que permite establecer diferencias marcadas en algunos casos para el estudio realizado. 

Para hacer realidad lo anteriormente citado, es necesario resaltar que las provincias 

mencionadas anteriormente, fueron abastecedoras de materia prima a la empresa Cervecería 

Nacional cumpliendo con los estándares de calidad establecidos, siendo comercializadas por parte 

de los productores. El desarrollo de la presente investigación se enfocó en analizar los puntos 

críticos identificados en cada uno de los eslabones de la cadena productiva, su relación e incidencia 

directa al momento de suministrar materia prima de calidad. Por consiguiente, no entra dentro del 

alcance del estudio efectuado, el análisis de tipo experimental de las variables contempladas, ni 

tampoco la repercusión específica de los resultados a obtenerse, más bien son de tipo general y 

sugieren contribuir con conocimiento teórico sobre la realidad del sector cebadero de nuestro país, 

enfocados a los puntos críticos sobre el abastecimiento de materia prima. 

Esta investigación es de relevancia para los técnicos agrícolas y agroindustriales que 

establecen y manejan programas y proyectos entorno a la cadena de producción de la cebada maltera 

en nuestro país, ya que, en el marco del cambio de la matriz productiva, se deben incluir rubros que 

fortalezcan las actividades productivas de la Sierra, como los ya existentes en la Costa, tomando en 

consideración que el eslabón de comercialización requiere y demanda volúmenes de este cereal para 

contribuir a la producción de derivados en base a malta por parte de la agroindustria   

Por lo anteriormente expuesto, el estudio de investigación realizado, trata de vincular la 
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producción y la comercialización entre productores y la agroindustria respectivamente, que 

finalmente es el sentido sostenible de toda propuesta económica que contempla una inversión para 

generar ganancias equilibradas entre los actores de la cadena. Finalmente, cabe comentar que la 

importancia de la cuestión adquiere una mayor relevancia cuando involucra el factor socio-

económico, como lo mencionado por (Allan Moreta, Á. et al, 2020) en su estudio de investigación, 

mismo que en la parte pertinente señala: “En la sierra del Ecuador el cultivo de la cebada es muy 

importante por su contribución a la seguridad alimentaria en varias formas de consumo y como 

forraje”. De hecho, los principales sujetos de estudio son los productores cebaderos de nuestro país, 

si se toma en consideración que son pobres y este rubro de manera general es su alimento básico. 

El principal aporte de la investigación realizada, está vinculado a la sistematización en 

cuanto a la realidad social y económica que la mayoría de agricultores padecen actualmente y la 

alternativa productiva que representaría la cadena productiva de la cebada maltera y su contribución 

al mejoramiento de su calidad de vida. De la misma manera se pretende abordar el análisis de la 

cadena productiva desde una perspectiva crítica de cada uno de sus eslabones, si bien se hará un 

mayor énfasis en los componentes estructurales desde el punto de vista teórico y empírico, el cual 

no ha sido tratado con amplitud en el ámbito de las ciencias agronómicas y agroindustriales. 

 (Cifuentes-Álvarez et al., 2011) en su trabajo de investigación mencionan que: “… los 

diferentes actores se han organizado, coordinan y comparten información; tienen intereses 

diferentes, pero comparten una visión común del desarrollo de la cadena (trabajan hacia un `norte 

común´); producen en función de una demanda de mercado; se diferencian por elaborar productos 

de calidad e innovadores; aprovechan oportunidades de mercado y son eficientes en costos”. Razón 

por la cual el presente trabajo plantea la identificación y análisis de los puntos críticos de la cadena 

productiva y su influencia en la obtención de materia prima de calidad, para en consecuencia 
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determinar las mejoras de cada componente y su contribución al equilibrio sostenible. 

Finalmente, la posibilidad que ofrece la investigación es utilizar estrategias que podrían 

mejorar la cadena de producción y el abastecimiento de materia prima, así como inferir en la 

proposición de ideas o sugerencias para la generación de incentivos de todo tipo para los productores 

cebaderos de nuestro país, que les permita ser competitivos con sus producciones y éstas a su vez 

puedan de manera obligatoria ser absorbidas por las agroindustrias. 

1.1. Objetivo General y Específicos 

1.1.1. Objetivo General 

Determinar los criterios técnicos para el Análisis de la Cadena Productiva de la Cebada 

Maltera en la Sierra Centro del Ecuador, Período 2015-2018. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

Determinar los sustentos teóricos y normativas que contribuyen al establecimiento de los 

criterios técnicos necesarios para el Análisis de la Cadena Productiva de la Cebada Maltera en la 

Sierra Centro del Ecuador, Período 2015-2018. 

Identificar los puntos críticos para el Análisis de la Cadena Productiva de la Cebada Maltera 

en la Sierra Centro del Ecuador, Período 2015-2018. 

Analizar los resultados de los puntos críticos de la Cadena Productiva de la Cebada Maltera 

en la Sierra Centro del Ecuador, Período 2015-2018. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Según lo mencionado por el (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] et al, 2010, 

p. 1) la cebada, conocida también por su nombre científico como Hordeum vulgare, pertenece a la 

familia de las Poáceas, y en la actualidad ocupa el quinto lugar entre los cereales de mayor 

producción a nivel mundial. Es por ello que entre los usos que más destacan de este cultivo están: 

alimento para animales, componente base de la malta, componente de alimentos saludables, la 

cerveza y otras bebidas destiladas. 

De la misma manera, los mismos autores plantean que en la actualidad la cebada, a pesar de 

una reducción de la superficie cultivada, es después del maíz el cereal de más amplia distribución 

en la región interandina, en razón de su empleo diversificado en la alimentación humana; en el 

sector rural el consumo representa alrededor del 46% de la producción nacional, es decir alrededor 

de 20800 toneladas, mientras que, en el sector urbano, el consumo promedio anual por familia (5 

miembros) es de 34,16 kg. 

Allan Á. et al, (2020) en su estudio de investigación mencionan que: “En la sierra del 

Ecuador es muy importante por su contribución a la seguridad alimentaria en varias formas de 

consumo y como forraje”, a lo que podemos mencionar que en base a los Programas y Proyectos 

desarrollados hace ya varios años tanto por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) y actualmente por la Compañía Anheuser Busch InBev (AB InBev), accionista mayoritario 

de Cervecería Nacional en Ecuador  a través de los estudios de materiales promisorios de líneas de 

cebada cerveceras que permitan incrementar la productividad y rendimientos de los cultivos y de la 

implementación de paquetes tecnológicos, así como la incorporación de la tecnificación de los 

procesos de cosecha y pos cosecha principalmente, se ha logrado recuperar y mejorar las 
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capacidades productivas de las zonas cebaderas de las Sierra Ecuatoriana. 

2.2. Fundamentaciones 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

Según lo argumentado por SEPROYCO (2010), la cebada es importante a nivel social en la 

región interandina, si se toma en cuenta que, el agricultor cebadero de las partes altas de esta región 

es de los más pobres del mundo y este cultivo, por su tolerancia y adaptación a ambientes marginales 

de producción, como son aquellas áreas ubicadas sobre los 3000 metros, se han convertido en el 

alimento básico de estas comunidades, lo cual fue evidenciado a través de la experiencias vividas 

con los productores cebaderos de nuestro país. 

2.2.2. Fundamentación Legal 

En cuanto a la fundamentación legal de la investigación, se deben considerar principalmente 

los siguientes aspectos: la Constitución del Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de 

Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentable, Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones y otras normas que regulan la producción y comercialización 

de los cereales en nuestro país. 

2.3. Situación de la Cadena Productiva de la Cebada a Nivel Internacional 

2.3.1. Producción, Superficie y Rendimiento a Nivel Internacional 

En base a la publicación realizada por el (INEC et al., 2010), el cultivo de cebada a nivel 

mundial alcanza una producción promedio de 142’840.251 TM por año. El continente europeo, con 

el 63,24% del total, es la región con mayor producción de cebada; por su parte, Asia y América 

tienen una participación del 28,07%, y Oceanía y África conforman el restante 8,69%. La 

participación de los principales productores de cebada a nivel internacional, así como también su 

volumen anual de producción en el último decenio, la lista está encabezada por la Federación de 
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Rusia, que en promedio para el período 2000 - 2009 produce un total de 17’795.175 toneladas, con 

lo cual alcanza el 13% del total mundial. Canadá, Australia y Estados Unidos, son los únicos países 

fuera de Europa que aparecen en el ranking de los diez principales, y juntos reúnen el 17% de la 

producción mundial. Dentro de este ranking, Ecuador ocupa la posición 82, con un promedio de 

23.585 TM para el mismo período, y su participación en el mundo es de 0,02%. 

Lo cual se asume, por los altos volúmenes de importaciones de cebada sobre todo de la 

variedad maltera, que se efectúan por parte de nuestro país para satisfacer las demandas de materia 

prima para la producción de bebidas en base a malta. 

Según lo manifestado por (Núñez, 2020), en su trabajo de investigación, los principales 

países productores de cebada en el mundo son la Federación Rusa, Alemania, Francia, Ucrania, 

Austria, Canadá y España. En todo el mundo se producen 141.276.744 toneladas de cebada al año. 

La Federación Rusa tiene una producción de 16 991,907 t, con una superficie sembrada de 7 873 

944 ha, y rendimientos de 2.2 ton/ha. Alemania cuenta con una producción de 9 583 600 ton, con 

una superficie sembrada de 1 622 000 ha y rendimientos de 5.9 t/ha. En el tercer lugar se encuentra 

Francia con una producción de 11 193 034 t, una superficie sembrada de 1 767 518 ha y 

rendimientos de 6,3 t/ha. Siendo este el país de mejor rendimiento a nivel mundial. A partir de estos 

datos podemos evidenciar que la unión europea es la región con mayor producción de esta gramínea 

a nivel mundial y mejores rendimientos (FAO, 2020). 

2.3.2. Importaciones y Exportaciones a Nivel Internacional 

Según lo manifestado por (Núñez, 2020), en su trabajo de investigación, en el período 

estudiado (1994-2018) las importaciones adoptaron un comportamiento que fluctuó sobre los 

21’000.000 de toneladas como promedio en los primeros 14 años y en los años restantes ascendieron 

a 31’460.000 de toneladas como promedio. El año 2017 fue el de mayor importación con un total 
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de 39’230.604 toneladas. El principal país importador del mundo fue Arabia Saudita el cual 

comenzó en 1994 con 5’140.260 toneladas importadas y para el 2013 superaba las 1’0500000 

toneladas, seguido de China comenzando en 1994 con 1’300.000 de toneladas y al 2015 importó 

más 10’700.000 toneladas ocupando el segundo lugar como importador mundial. Ambos países 

descendieron sus importaciones después de estos picos llegando a los 7 y 6 millones 

respectivamente para 2018. 

2.3.3. Consumo Mundial de Cebada 

En base a lo manifestado por (Guzmán, 2013), en su trabajo de investigación, el consumo 

mundial de cebada para uso industrial (principalmente cerveza) podría incrementarse por octavo 

año consecutivo para situarse en 28.1 millones de toneladas. Y de manera consecuente menciona 

que, según datos de la FAO, en el 2008, la cebada se cultivaba principalmente en diez países; seis 

de los cuales concentraron un 76% de la producción mundial (155.1 Mt), los porcentajes de 

participación fueron los siguientes: Rusia 21%, Ucrania 12%, Francia, Alemania y Canadá con un 

11% cada uno, España 10%. 

2.4. Situación de la Cadena Productiva de la Cebada en el Ecuador 

En base a la publicación realizada por el (INEC et al., 2010), en Ecuador el costo de 

producción tradicional del cultivo de la cebada alcanza los 738 dólares por ha., según la ESPAC, 

en 2009, se registró un total de 40.845 ha sembradas y 35.254 ha cosechadas a nivel nacional. La 

Costa es la región que se destaca en el cultivo de este cereal, ya que concentra el 99% de este total. 

En cuanto a la producción, la cebada presentó un total nacional de 21.423 TM, con lo que el 

rendimiento alcanzó 0,61 t/ha. De acuerdo a los datos del III CNA realizado en 2.000, el cultivo 

solo de cebada reúne 67.155 UPA´s, mientras que el asociado conjuga tan solo 2.278 UPA´s. Los 

pequeños productores son mayoría tanto en el primero como en el segundo sistema de siembra, y 
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es que representan el 78% y el 89%, respectivamente.  

En base a la experiencia realizada para la siembra del cultivo de la cebada maltera en el país, 

establece que las zonas de producción están las provincias de la Sierra (Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar); lo cual es abalizado por la publicación realizada 

por ALIANZAS DE APRENDIZAJE (2005), la cual manifiesta que las producciones establecidas 

en Chimborazo representan el 40% del total cultivado. La superficie sembrada en Chimborazo en 

el año 2000 fue de 19.420 ha (III Censo Nacional Agropecuario) que representaba el 4 % de la 

superficie agrícola de la provincia, pero para el año 2004 la superficie sembrada se redujo a 16.000 

ha (MAG). Esto implica que la siembra de cebada se está reduciendo drásticamente (23% en cuatro 

años) debido a varios factores que afectan a los productores, tales como: bajos niveles de 

productividad debido a suelos erosionados y a la falta de conocimiento en el uso de insumos 

adecuados, precios bajos que no cubren los costos de producción, débil poder de negociación de los 

pequeños productores y al ingreso de cebada proveniente de Perú. A estos problemas se añaden 

otros como el deterioro de la calidad del grano debido a un mal manejo postcosecha (falta de silos) 

y a una cadena de comercialización injusta para el pequeño productor. 

En el Ecuador la superficie sembrada con cebada supera las 48 mil hectáreas distribuidas en 

todas las provincias de la sierra. La cebada se cultiva sin limitaciones naturales en un rango de 

altitud de 2.500 a 6.500 metros sobre el nivel del mar. A excepción de la reversión de áreas 

cebaderas a pasturas, no existe otro cultivo o sistema competitivo que elimine el cultivo de cebada 

sobre los 3.100 metros, según lo manifestado por (SEPROYCO, 2010), en su primer avance del 

Estudio de Mercado de la Cebada Cervecera en el Ecuador. 

2.4.1. Producción, Superficie y Rendimiento en el Ecuador 

Según lo manifestado por Campaña et al. (2018), en su trabajo de investigación mencionan 
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que, en el año 2016 en el Ecuador, la superficie cosechada de este cereal fue de 17 mil hectáreas, 

con una producción anual de 25 mil toneladas, alcanzando un rendimiento de 1,5 t/ha, y las 

importaciones superaron las 78 mil t/año (INEC, 2016). Las provincias con mayor superficie 

sembradas fueron Chimborazo (6.632 ha), Pichincha (3.735 ha), Carchi (2316 ha), Cotopaxi (2.144 

ha) e Imbabura (1.931 ha). El mejoramiento genético es una herramienta importante en la 

generación tecnologías que permitan superar diversos problemas bióticos y abióticos que afectan a 

la producción. 

Mientras que, en producción, el aporte de las provincias esta dado de la siguiente manera: 

Chimborazo produce el 25% de la producción nacional; Bolívar, Carchi y Cotopaxi el 17% cada 

una de ellas, Pichincha tiene una participación del 15% en la producción nacional de cebada e 

Imbabura el 8%, el 2% restante les corresponde a las provincias de Loja y Tungurahua, según lo 

señalado por (SEPROYCO, 2010). 

 

Tabla 1 Superficies de producción 

   

Provincias 
Productoras 
de Cebada 

Superficie 
Sembrada 

(Ha) 

Superficie 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(t) 

Rendimiento 
(qq) 

Azuay 77 68 39 5,06 

Bolívar 2.674 2.674 3.677 13,75 

Cañar 343 343 103 3,00 

Carchi 3.182 3.153 3.657 11,49 

Cotopaxi 8.832 8.538 3.577 4,05 

Chimborazo 14.351 14.277 5.312 3,70 

Imbabura 6.688 1.953 1.654 2,47 

Loja 503 421 114 2,27 

Pichincha 3.654 3.349 3.107 8,50 

Tungurahua 438 433 153 3,49 

El Oro 102 D/O 29 2,84 

TOTAL 40.844 35.209 21.422 5,24 
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Nota: Tomado de (ESPAC, 2009) 
 

 

2.4.2. Zonificación de la Cebada en el Ecuador 

Según lo manifestado por (SEPROYCO, 2010), en su primer avance del Estudio de Mercado 

de la Cebada Cervecera en el Ecuador, Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Bolívar e Imbabura son 

las provincias de mayor producción en el país. La cebada por sus características se ha convertido 

en un producto de autoconsumo entre sus agricultores. 

De la misma manera menciona que tradicionalmente la cebada es un cultivo de tierra que no 

tiene riego, razón por la cual está mejor adaptada a zonas altas de la sierra; además su ciclo 

vegetativo es más corto que el de otras especies, está adaptado a suelos pobres, bajos en nutrientes. 

Es una fuente importante de calorías en los Andes en general, completándose con otros cultivos 

nativos como la quinua y el amaranto, que poseen un contenido de proteína alto y bien balanceado 

pero que generalmente son menos rendidores que la cebada y requieren más mano de obra. 

Tomando como referencia lo indicado anteriormente, podemos mencionar que la cebada es 

importante a nivel social en la región interandina, si se toma en cuenta que el agricultor cebadero 

de las partes altas de esta región es de los más pobres del mundo y este cultivo, por su tolerancia y 

adaptación a ambientes marginales de producción, como son aquellas áreas ubicadas sobre los 3.000 

metros, se han convertido en el alimento básico de estas comunidades. 

Moreno (2014), indica que el cultivo de la cebada está concentrado en la región Sierra, y la 

provincia de Chimborazo es la más especializada ya que aporta con el 25% de la producción 

nacional. El Oro es la única provincia fuera de esta región que produce cebada, y aporta con apenas 

el 0,25% del total nacional. 
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2.4.3. Variedades de Cebada en el Ecuador 

(Ponce et al., 2020), mencionan que desde su creación en 1.963 el Programa de Cereales de 

la Estación Experimental Santa Catalina (EESC) del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias - INIAP ha generado, desarrollado y entregado a los productores cebaderos del 

Ecuador, 14 variedades mejoradas de cebada (Hordeum vulgare L.) con características deseables de 

producción, resistencia a enfermedades y calidad, adaptadas a las zonas de producción ubicadas en 

las diez provincias de la Sierra: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. 

2.5. Análisis de la Cadena Productiva de la Cebada Maltera en el Ecuador 

Según lo manifestado por (SEPROYCO, 2010) la cebada pasa por distintas etapas en una 

grande y compleja cadena, que se inicia en la cosecha y termina en el consumo de la misma. Este 

proceso se conoce como sistema post cosecha.  

De la misma manera menciona que este sistema comprende básicamente tres áreas distintas: 

La primera cubre desde la cosecha hasta el almacenado del grano, en esta etapa se 

identifica el tiempo óptimo para la cosecha, dependiendo de qué tan maduro se encuentre el grano 

de cebada  y de las condiciones del clima. 

La segunda etapa comprende, los métodos preliminares de procesamiento que involucra un 

tratamiento adicional del grano, pero el producto todavía no se encuentra apto para ser consumido 

directamente. Antes de su consumo o industrialización, éstos deben pasar por una tercera etapa de 

procesamiento, conocido como tostado en el cual el producto se encuentra apto para el consumo 

humano y su comercialización. 

Se ha argumentado por varios años que en países como en el Ecuador, el equipo utilizado 

por el pequeño agricultor en las labores de cosecha sólo ha experimentado pequeños cambios a 
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lo largo del tiempo. El cuchillo, la hoz y la guadaña siguen siendo las herramientas tradicionales 

de cosecha. 

El secado del grano ayuda a prevenir la germinación de las semillas y el crecimiento de 

bacterias y hongos y retarda considerablemente el desarrollo de ácaros e insectos, lo cual en la 

actualidad ha sufrido mínimos avances en cuanto a tecnificación especializada. 

Después del secado, muchos agricultores almacenan la producción en sus viviendas, 

donde el humo y el calor producidos durante la cocción de los alimentos contribuyen a completar 

el secado del grano y reducen la posibilidad de que éstos se vean infestados por insectos. Frente a 

esta problemática podemos mencionar que las falencias actuales del país en lo referente a la 

existencia de centros de acopio apropiados que garanticen un adecuado almacenamiento y 

preservado del grano de cebada son incipientes. 

El proceso siguiente es el trillado que implica la separación de los granos del resto de la 

planta. Las técnicas de trillado manual requieren de algunos utensilios como una vara o un mayal. 

Otros métodos tradicionales son el uso de animales o de tractores. Actualmente el proceso de trillado 

aún se desarrolla con máquinas estacionarias que requieren gran cantidad de mano de obra para el 

corte de la cebada en campo de manera manual, así como el trillado mismo de las espigas de cebada. 

La utilización de segadoras o combinadas pequeñas han venido a mejorar los procesos de trillado y 

a disminuir los costos de producción para las labores de cosecha. 

Finalmente se tiene el ventilado y el almacenamiento, el almacenado es una etapa 

fundamental del producto final. Los sistemas tradicionales de almacenado han evolucionado a un 

ritmo muy lento. Grandes cantidades de grano para consumo humano se almacenan en recipientes 

de fibra vegetal, barro o piedras, a menudo elevados de la superficie en plataformas y cubiertos 

por un techo que los proteja del clima. El diseño y los materiales utilizados para el 
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almacenamiento varían de acuerdo a los recursos locales y a las costumbres de cada región en 

donde se cosecha la cebada. 

Así para (SEPROYCO, 2010), las etapas de comercialización de la cebada ecuatoriana, se 

fundamente principalmente a través de asociaciones, cooperativas, uniones de agricultores de las 

zonas productoras tales como: 

▪ FUNDAMYF de Chimborazo 

▪ MCCH Maquita Cushunchic de Chimborazo 

▪ Camari Sistema Solidario de Comercialización del FEPP 

▪ Organizaciones parroquiales, etc. 

Estas organizaciones intermediarias en la comercialización de productos de la cebada 

trabajan bajo parámetros de comercio justo, es así que, Camari utiliza los siguientes parámetros: 

▪ Pago de un precio justo bajo acuerdo de las dos partes aspirando a establecer relaciones 

comerciales duraderas. 

▪ Se crean oportunidades (de producción y comerciales) para los pequeños productores 

del campo y la ciudad. 

▪ Transparencia y confiabilidad en toda la cadena de comercialización. 

▪ Se apoya el desarrollo de capacidades de los productores. 

▪ Se promociona y difunde el Comercio Justo. 

▪ Se promueven condiciones de trabajo sanas, seguras y socialmente apropiadas. 

▪ Se aplica la equidad de género; hombres y mujeres. 

CAMARI ha establecido en varias provincias del Ecuador Centros de Negociación, que 

promueven la integración de las organizaciones de productores en redes, apoyan técnicamente al 

mejoramiento de la calidad de los productos, la eficiencia en la gestión comercial, facilitan los 
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procesos asociativos de negociación y comercializan con justicia y solidaridad. 

Desde el punto de vista de la logística para la movilización de la cebada maltera en el 

Ecuador se puede observar que las distancias entre las provincias con mayor potencial para producir 

cebada, hacia Guayaquil, que es donde se encuentra la Planta Principal de Cervecería Nacional, 

según lo manifestado por  SEPROYCO (2010), las provincias más distantes son Carchi e Imbabura 

en donde se encuentra una importante producción cebadera, por otro lado, Bolívar es la provincia 

más cercana a la ciudad de Guayaquil. 

2.6. Análisis de la Cadena Productiva de la Cebada Maltera en la Sierra Centro del 

Ecuador 

De manera general, se puede mencionar que como se citó anteriormente la demanda de 

cebada a nivel del país ha ido incrementándose por la alta producción tanto de harinas como de 

bebidas en base a malta, sobre todo de las agroindustrias y empresas que en los últimos años no han 

podido satisfacer sus requerimientos de materia prima de calidad, provenientes de la producción 

nacional, las mismas que están supeditadas a las importaciones para satisfacer sus necesidades. 

En este contexto, es necesario realizar este análisis pues con la experiencia y excelentes 

resultados alcanzados por el Programa Siembra Cebada, sobre todo en las provincias de la Sierra 

Centro (Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar), se debe contemplar por parte del estado 

incentivos para los productores cebaderos de nuestro país, para que puedan ser competitivos con 

sus producciones y éstas a su vez puedan de manera obligatoria ser absorbidas por las grandes 

empresas, en apego a las diferentes normativas y consideraciones anteriormente ya citadas, en base 

a lo señalado por (SEPROYCO, 2010). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de Estudio o Clasificación de la Investigación 

Según lo manifestado por (Sampieri, 2018), el enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En este sentido el estudio planteado se 

enmarca en el enfoque cuantitativo, debido a que se lo llevará a efecto en base al análisis de cada 

uno de los criterios técnicos de la cadena productiva de la cebada maltera, para lo cual la observación 

y la recolección de datos, nos permitirá lograr un análisis de forma sistemática, permitiendo dar 

contestación a las preguntas planteadas en los cuestionarios a elaborarse. 

Así mismo (Sampieri, 2018), menciona que el tipo de estudio descriptivo hace mención a la 

utilidad para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación (Sampieri, 2018). Por ello el tipo de estudio de la presente investigación es 

descriptivo, debido a que se plantea describir y analizar cada uno de los eslabones de la cadena 

productiva de la cebada y la determinación de los puntos críticos que afectan su normal desarrollo. 

La (Enciclopedia Concepto, 2021) determina que el tipo de estudio documental, se 

caracteriza por emplear la consulta de fuentes escritas o grabadas, es decir, fuentes documentales, 

como son libros, periódicos, revistas, anuarios, grabaciones o filmaciones, etc. Este tipo de fuentes 

sirven al investigador como muestra o representación de los hechos ocurridos y le sirven para 

intentar elaborar conclusiones respecto a los mismos. Por lo cual, la manera del tipo de estudio es 

documental en base a las fuentes documentales de consulta que han sido utilizadas para su 

respectivo análisis. 

Investigación de campo, estudio de campo o trabajo de campo, es el proceso que permite 

obtener datos de la realidad y estudiarlos tal y como se presentan, sin manipular las variables. Por 

https://concepto.de/fuentes-de-informacion/
https://concepto.de/conclusion/
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esta razón, su característica esencial es que se lleva a cabo fuera del laboratorio, en el lugar de 

ocurrencia del fenómeno (Coelho, 2019). En base al concepto mencionado, el presente estudio se 

lo desarrolló en las comunidades y sectores de influencia del Programa Siembra Cebada de la Sierra 

Centro, así como también en el centro de acopio establecido para el beneficio y almacenado del 

grano de cebada ubicado en la ciudad de Ambato, previa su comercialización a la Compañía 

Cervecería Nacional, por lo que se define como un estudio o trabajo de campo. 

3.2. Contexto temporal y geográfico 

La presente investigación se llevó a efecto en el período 2015 - 2018, región Sierra Centro, 

en las provincias de: Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar. 

3.3. Diseño general de la investigación 

Según (Hernández et al., 2010) el diseño de investigación de tipo no experimental, es aquel 

que consiste en estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. En este sentido se 

plantea el diseño de investigación de tipo no experimental ya que no se cuenta con una variable 

independiente y en la misma se realizó la observación para obtener información. 

3.4. Universo de estudio 

Según (Cabezas et al., 2018) la población es el conjunto de datos donde se utiliza 

procedimientos para desarrollar el estudio detallado de un conglomerado de personas que están 

íntimamente ligadas a lo que se pretende estudiar. Por ello la población de la investigación realizada 

fueron los productores de cebada de las provincias de Chimborazo (14), Cotopaxi (12), Tungurahua 

(9) y Bolívar (36), total 71 productores beneficiarios del Programa Siembra Cebada durante el 

período 2015 – 2018.  
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3.5. Muestra 

De la misma manera (Cabezas, et al, 2018), define que la muestra, es la toma de una pequeña 

parte de la población la cual permitirá dar a conocer datos específicos de la misma. De esta forma 

se puede comprender que la muestra es utilizada para conocer datos de un universo de una forma 

sintética y sin incurrir en demasiados gastos.  

Se utilizó la ecuación para muestreos finitos cuantitativos: 

 

Donde:  

N = Población 

Z = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito 

Q = probabilidad que no ocurra 

D = Precisión 

 

En consideración a esta definición, la muestra para la investigación, estará conformada por 

un determinado número de agricultores beneficiarios del Programa Siembra Cebada, en el período 

2015 – 2018. Bajo este antecedente se realizó 20 encuestas a los siguientes productores que se 

presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Listado de productores de cebada encuestados 
 

Provincia Cantón Nombres y Apellidos 
Cédula de 

Identidad 

Variedad de la 

Cebada 

BOLÍVAR GUARANDA 
ENRIQUE ASTOLFO 

LLUGCHA TISALEMA 
0200414753 METCALFE 

BOLÍVAR GUARANDA 
ZOILA MARÍA MILÁN 

TANQUINO 
0201124559 METCALFE 

BOLÍVAR GUARANDA 
MARCOS GILBERTO LARA 

VASCONEZ 
0200491017 METCALFE 

BOLÍVAR GUARANDA 
MARÍA JOSEFINA 

GUARANDA BAYAS 
0200856599 METCALFE 

BOLÍVAR GUARANDA 
MARÍA OFELIA PALOMINO 

YÁNEZ 
0200898054 METCALFE 

CHIMBORAZO ALAUSI 
MARÍA LAURA ALVAREZ 

PAUTE 
0601746233 METCALFE 

CHIMBORAZO ALAUSI MANUEL JESÚS NAULA 0602106791 METCALFE 

CHIMBORAZO ALAUSI 
MARÍA ELVIA VILLA 

GÓMEZ 
0300572310 METCALFE 

CHIMBORAZO ALAUSI 
BLANCA MERCI GUAMÁN 

LLIVICOTA 
0602644338 METCALFE 

CHIMBORAZO ALAUSI 
MANUEL MARÍA PINEDA 

ZARUMA 
0601740780 METCALFE 

COTOPAXI PUJILI 
MAURO XAVIER GALLEGOS 

CEVALLOS 
1716654304 METCALFE 

COTOPAXI LATACUNGA 
GLADYS MARGOTH PALMA 

TIPAN 
0502908200 METCALFE 

COTOPAXI PUJILÍ JOSE LEONARDO PASTUÑA 1703506525 METCALFE 

COTOPAXI PUJILÍ 
MAURO XAVIER GALLEGOS 

CEVALLOS 
1716654304 METCALFE 

COTOPAXI SALCEDO 
INÉS MERCEDES ATIAJA 

JIMÉNEZ 
0501505549 METCALFE 

TUNGURAHUA AMBATO 
ANGEL BOLÍVAR 

MARTÍNEZ ALTAMIRANO 
1801660760 METCALFE 
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TUNGURAHUA AMBATO 
ANGEL BOLÍVAR 

MARTÍNEZ ALTAMIRANO 
1801660760 METCALFE 

TUNGURAHUA TISALEO 
EDGAR HERNÁN BELTRÁN 

GUERRERO 
1803051513 METCALFE 

TUNGURAHUA PELILEO 
CARLOS ELIAS TOAINGA 

CUNALATA 
1802430122 METCALFE 

TUNGURAHUA AMBATO 
MARIA ERNESTINA SOGSO 

CHOCO 
1803291044 METCALFE 

 

3.6. Variables de estudio 

Según (Villa, 2015) reciben este nombre (variable dependiente), las variables a explicar, 

ósea, el objeto de la investigación, que se trata de explicar en función de otros elementos. En 

referencia a esta definición las variables a considerarse para el estudio son dependientes y en este 

caso las identificadas son: cadena productiva y el tipo de cebada. 

Así para (Soto, 2018) las dimensiones pueden denominarse como sub variables. En conjunto 

detallan el comportamiento de la variable en estudio; se recomienda que las dimensiones provengan 

de teorías, las cuales deben estar detalladas en el marco teórico. En base al análisis realizado las 

subvariables o dimensiones identificadas son: producción, cosecha y pos cosecha, acopio, 

transformación y comercialización.  

De la misma manera para (Soto, 2018) los indicadores es la cuantificación o la traducción 

numérica de las dimensiones. Deben estar representados de forma clara, de tal forma que nos 

permita entender el cómo se comportan las dimensiones y por ende la variable de interés, 

permitiéndonos saber en qué situación se encuentra nuestra problemática de estudio. En este 

sentido, los indicadores identificados para el presente estudio son: índices de eficiencia, superficie, 

toneladas cosechadas, toneladas beneficiadas, toneladas vendidas, plan de producción vs. plan de 

cosechas, pagos netos efectuados. 
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3.7. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA Y 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 
INSTRUMENTO ÍTEM 

Cadena 
productiva 
Cualitativa 
(nominal 

politómica) 

El concepto de Cadena 
Productiva se vincula con la 

relación espontanea entre actores 
implicados en las relaciones 

económicas y de provisión de 
bienes y servicios desde la 

producción primaria hasta la 
llegada al consumidor 
(RedEAmerica. (2016). 

Fundación 
CODESPA.  https://www. 

codespa. org/inicio) 

Son los eslabones 
de la cadena 

productiva que 
incluyen a: la 
Producción 

Acopio, 
Transformación y 
Comercialización; 

que permiten 
cumplir con el 

abastecimiento de 
materia prima de 

calidad 

 
Producción, 

Cosecha y pos 
cosecha, 
Acopio, 

Transformación, 
Comercialización 

 
Índices de 
eficiencia 

Nominal Nominal 
Lista de 
chequeo 

 

Cadena 
productiva 

Cuantitativa 
(discontinua 
y continua) 

 

 
El concepto de Cadena 

Productiva se vincula con la 
relación espontanea entre actores 

implicados en las relaciones 
económicas y de provisión de 

bienes y servicios desde la 
producción primaria hasta la 

llegada al consumidor 
(RedEAmerica. (2016). 

Fundación 
CODESPA.  https://www. 

codespa.org/inicio) 
 

Determinación 
del % de 

eficiencia de cada 
uno de los 

eslabones de la 
cadena productiva 
y su aporte en la 

cadena de 
abastecimiento de 
materia prima de 

calidad 

Producción, 
Cosecha y pos 

cosecha, 
Acopio, 

Transformación, 
Comercialización 

Superficie, 
Toneladas 

cosechadas, 
Toneladas 

beneficiadas, 
Toneladas 
vendidas, 

 

Nominal, 
intervalo, 
de razón 

Nominal, 
intervalo, 
de razón 

Lista de 
chequeo 

 

Cebada 
maltera 

Cuantitativa 
(discontinua 
y continua) 

 

 
Cualquier variedad de cebada no 
es apta para fabricar cerveza de 

calidad, solamente lo son las 
variedades llamadas cerveceras, 

que pertenecen en general al 

 
Descripción de 

los puntos críticos 
identificados y 

determinados en 
el análisis de la 

Puntos críticos 
 

Plan de 
producción vs 

plan de 
cosechas, 

Pagos netos 
efectuados 

Nominal, 
intervalo, 
de razón 

Nominal, 
intervalo, 
de razón 

Lista de 
chequeo 
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grupo de variedades de dos 
carreras de primavera. 

Naturalmente, sólo unas pocas 
de entre las variedades de dos 
carreras de primavera poseen 

alta calidad cervecera 
(Molina Cano, J. (2015). La 

Cebada Cervecera.  
https://www.mapa. 

gob.es/ministerio/pags/biblioteca 
/hojas/hd_1987_19-20.pdf) 

 

cadena productiva 
de la cebada 

maltera 
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3.8. Técnicas y procedimientos 

Según (Lifeder, 2021) la observación no participativa, menciona que el investigador 

desempeña un papel pasivo, es decir, no se involucra ni se relaciona con los sujetos ni con la 

comunidad observada. Por ello, en base a este concepto la investigación es de tipo no participativa 

y los sujetos de estudio como se mencionó fueron los agricultores beneficiarios del Programa 

Siembra Cebada Sierra Centro pertenecientes a las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, 

Tungurahua y Bolívar, a los cuales se les aplicó la encuesta como un instrumento de medición. 

3.8.1. Técnicas 

La presente investigación considera las siguientes técnicas para la recolección y 

procesamiento de datos: 

▪ Diseño de los instrumentos (Encuesta) 

▪ Se realizó el Alfa de Cronbach, el cual según Frost (2022) es una medida que se utiliza 

para evaluar la confiabilidad o consistencia interna de un conjunto de escalas o 

elementos de prueba dentro de un cuestionario. En pocas palabras, el Alfa de Cronbach 

mide la fiabilidad de un cuestionario. 

▪ Aplicación de los instrumentos a la muestra (en este caso el instrumento utilizado es el 

software para realización de encuestas de Question Pro, 

(https://www.questionpro.com/a/listSurveys.do)). 

3.8.2. Procedimientos 

Las etapas consideradas para la presente investigación son: 

3.8.2.1. Solicitud de la debida autorización 

En esta etapa, se elaboró el documento oficio en el cual la Compañía Agroservicios & 

Asociados S.A., operadora durante el período 2015 – 2018 del Programa Siembra Cebada, autoriza 

https://explorable.com/users/martyn
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y concede el manejo de información para el desarrollo de la presente investigación. 

3.8.2.2. Consentimiento informado 

La Compañía Agroservicios & Asociados S.A., operadora durante el período 2015 – 2018 

del Programa Siembra Cebada, autoriza y concede el manejo de información para el desarrollo de 

la presente investigación, mediante un documento oficio al investigador. 

3.8.2.3. Prueba piloto 

Se realizó mediante la validación constructo a los cuestionarios y lista de chequeos 

diseñadas. 

3.8.2.4. Validación de instrumentos 

Se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad de los instrumentos 

utilizados mediante una escala de medida. 

3.9. Implementación de la investigación 

Se procedió a analizar los resultados alcanzados por el Programa Siembra Cebada, 

identificando sus logros y debilidades, los sujetos de estudio en este caso que fueron: los 

productores de cebada, el Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG, Cervecería Nacional – 

CN y su intervención en la cadena de abastecimiento de materia prima en base a planes de 

producción definidos y consensuados, con la finalidad de determinar los criterios técnicos para 

identificar los puntos críticos de la cadena de abastecimiento de la cebada maltera.  

Los retos que se enfrentaron fueron la desorganización en cuanto a llevar el plan de 

siembras de cebada por parte de los productores, poco o escaso conocimiento sobre pos cosecha 

de granos y cereales, falta de centros de acopio, falta de maquinaria para el beneficio del grano de 

cebada (selección, limpieza y secado), la logística de transporte muy alta en costos, retraso en 

pagos por parte de CN, falta de control y apoyo en todos los proceso por parte del MAG, falta de 
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seriedad en los acuerdos de comercialización establecidos por CN con los productores, a lo cual 

los técnicos del Programa Siembra Cebada fueron el enlace entre los productores, MAG y CN para 

el seguimiento al cumplimiento de los diferentes compromisos establecidos y subsanar los 

inconvenientes presentados. 

3.10. Procesamiento estadístico 

Para el procesamiento de datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos en el 

formulario establecido para el efecto se entiende el siguiente proceso: 

▪ Realizar el análisis descriptivo de las variables en estudio. 

▪ Cumplir con el desarrollo de los objetivos general y específicos establecidos para la 

investigación. 

▪ Realización de la ficha de observación, tomando en consideración el siguiente 

procedimiento: 

▪ Determinar el objeto, situación, caso, etc. 

▪ Determinar los objetivos de la lista de chequeo. 

▪ Determinar la forma con que se van a registrar los datos. 

▪ Observar cuidadosa y críticamente. 

▪ Registrar los datos observados. 

▪ Analizar e interpretar los datos. 

▪ Elaborar conclusiones. 
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3.11. Recursos 

3.11.1. Materiales 

Recurso Presentación Cantidad 

Precio 

Unitario 

(USD) 

Total 

(USD) 

Resma de papel unidad 2 4,00 8,00 

Lápices unidad 2 0,40 0,80 

Borrador unidad 1 0,45 0,30 

Marcadores unidad 4 0,70 0,60 

Resaltador unidad 1 0,60 0,60 

Esferográficos unidad 2 0,35 0,40 

Cuaderno unidad 1 1,00 1,00 

 Total 11,70 

 

3.11.2. Tecnológicos 

Recurso Presentación Cantidad 

Precio 

Unitario 

(USD) 

Total 

(USD) 

Teléfono unidad 6 10,00 60,00 

Laptop unidad 1 750,00 750,00 

Impresora unidad 1 300,00 300,00 

Internet plan 1 35,00 35,00 

 Total 1.145,00 

 

3.11.3. Humanos 

Recurso Presentación Cantidad 

Precio 

Unitario 

(USD) 

Total 

(USD) 

Investigador unidad 1 400,00 400,00 
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Tutor unidad 1 1.200,00 1.200,00 

 Total 1.600,00 

 

De esta manera se ha considerado un presupuesto de USD $2.756.70 como valor en dólares. 
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3.12. Cronograma 

 

Cronograma de Actividades Planteadas para la presente Investigación 

Actividades 
Meses Año    

2015 

Año    

2016 

Año    

2017 

Año    

2018 

feb-22 mar-22 abr-22 may-22 abr-23 may-23 

Semanas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 
RECOLECCION DE 

INFORMACION 
                            

2 
SELECCIÓN DEL 

TEMA 
                            

3 
APROBACION DEL 

TEMA 
                            

4 
APROBACION DEL 

PLAN DE TRABAJO 
                            

5 
REVISION 

BIBLIOGRAFICA 
                            

6 
PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACION 
                            

7 
1 ER LISTADO DE 

CONTENIDO 
                            

8 

DESARROLLLO DE 

LA INTRODUCCION Y 

JUSTIFICACION 

                            

9 
DESARROLLO E LA 

METODOLOGIA 
                            

10 

SELECCIÓN Y 

PREPARACION DE 

LOS GRUPOS DE 

DISCUSION 
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11 
PRIMER BORRADOR 

DEL CUESTIONARIO 
                            

12 
REVISION Y AJUSTES 

DEL CUESTIONARIO 
                            

13 
REEVALUACION CON 

CUESTIONARIO 
                            

14 
RECOLECCION DE 

INFORMACION 
                            

15 

CODIFICACION Y 

PREPARACION 

PROGRAMA PARA 

PROCESAMIENTO DE 

DATOS, 

TABULACION DE 

DATOS 

                            

16 
2 DO INFORME DE 

AVANCES 
                            

17 

ORGANIZACIÓN Y 

REDACCION E 

CAPITULOS DE TESIS 

                            

18 

PRIMER BORRADOR 

Y PRESENTACION 

PRELIMINAR 

                            

19 CORRECCION                             

20 
REDACCION 

DEFINITIVA 
                            

21 
PRESENTACION 

DEFINITIVA 
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Posgradista: Nelson Xavier Checa Montenegro Tutor: Miguel Ángel Enríquez Estrella 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Identificación de los Sustentos Teóricos que Contribuyen al Establecimiento de los 

Criterios Técnicos 

Los sustentos teóricos identificados que contribuyen al establecimiento de los criterios 

técnicos para el análisis de la cadena productiva de la cebada maltera son los siguientes:  

4.1.1. Constitución del Ecuador 

Si revisamos los artículos 283 y 284 de la Constitución de la República del Ecuador 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), sobre el sistema económico y política económica, 

encontraremos los siguientes puntos: 

“Art. 283.- el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, 

en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se 

integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, 

y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

Art. 284.- la política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional”. 

4.1.2. Plan Nacional de Desarrollo 

Tomando en consideración los cinco (5) objetivos del eje económico del Plan Nacional de 
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Desarrollo (BOJACÁ, A. O, 2021), podemos mencionar específicamente su objetivo cuatro: 

4. Generar condiciones de fomento a la productividad y competitividad en los sectores 

agrícola, agroindustrial, industrial y pesquero: Mejorar la productividad con 

incentivos en el acceso a insumos y bienes de capital, además de optimizar los canales 

de distribución y comercialización; Generar incentivos para el acceso a 

infraestructura, capacitación, financiamiento y protección en la producción. 

4.1.3. Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentable 

De igual manera, revisando lo indicado por la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, 

Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentable (Serrano, J., 2017), su Art. 22, manifiesta lo 

siguiente: 

“Artículo 22.- De la investigación e innovación de los recursos fitogenéticos, d) 

Desarrollo de la agroindustria y de la agricultura campesina; e) Desarrollo de exportaciones, 

sustitución o restricción de importación”. 

4.1.4. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones fue implementado el 22 

de diciembre de 2010, el cual indica lo siguiente: “En el Artículo 1 se plantea que es una normativa 

por la cual se regirán todas las personas naturales y jurídicas que formen parte de la industria 

ecuatoriana, mientras que en su Artículo 4 plantea que entre sus fines se promoverá la 

transformación de la matriz productiva ecuatoriana, para que ésta sea de mayor valor agregado, 

y su objetivo es el regular el proceso productivo en sus diferentes etapas. Para tal efecto se creó 

el Comité de Comercio Exterior COMEX, quien estará encargado de aprobar las políticas 

públicas nacionales en materia de política comercial (Tribunal Constitucional, 2010)”. 
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4.1.5. Norma Técnica Ecuatoriana, NTE INEN 1 559:2004, Granos y Cereales. Cebada. 

Requisitos 

Según lo indicado por (INEN, 2004), la Norma Técnica establece que el grano de cebada 

para consumo alimentario debe cumplir con los requisitos indicados en las tablas 1 y 2 con base 

en producto seco y limpio. 

4.2. Establecimiento de los Puntos Críticos para determinar el Análisis de la Cadena 

Productiva de la Cebada Maltera 

Tomando en cuenta que el punto crítico de control es un proceso esencial que permite 

prevenir o eliminar peligros relacionados a un sistema, Enríquez (2022), se genera una matriz 

relacionada con los parámetros de la cadena productiva, misma que se detalla en la Tabla 3, y está 

basada en la provisión de bienes y servicios desde la producción primaria hasta la llegada al 

consumidor (RedEAmerica. (2016). Fundación CODESPA.  https://www. codespa.org/inicio), 

relacionada a la cebada maltera del Ecuador. 

 

Tabla 3 Establecimiento de los puntos críticos para determinar el análisis de la cadena productiva 

de la cebada maltera 

 

Etapas de la cadena 

productiva 
Parámetros técnicos 

Cumple 
Observaciones 

Si No 

Siembra 

Superficie de siembra x  

Se cumplen con los 

planes de siembra en 

base a lo planificado 

Rendimiento x  

Depende de la 

localidad y manejo 

del cultivo 
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Cosecha y Pos 

cosecha 

Toneladas cosechadas x  
En la cosecha la 

mecanización agrícola 

es importante y de 

ello depende el 

rendimiento y la 

cantidad de cebada a 

acopiar 

Rendimiento  x 

Toneladas acopiadas  x 

Acopio 

Toneladas 

beneficiadas 
x  

Dependiendo del tipo 

de cosecha realizada 

la calidad del grano es 

mayor en cuanto a 

pureza 

% Humedad  x 

El momento del 

muestreo del grano 

debe cumplir con los 

estándares de calidad 

exigidos como son: 

humedad, 12% e 

impurezas, máximo 

3%. 

% Impurezas  x 

Almacenamiento 

% Humedad x  

Lo ideal es almacenar 

en silos bajo humedad 

y temperatura 

controlada con una 

recirculación del 

grano 

Temperatura x  

Industria % Proteína x  

Lo ideal en la 

industria maltera es 

que el grano tenga un 

contenido de proteína 

igual a menor a 10%. 
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Comercialización 

Toneladas vendidas  x 

Dependiendo de los 

estándares de calidad 

el grano de cebada 

tendrá un destino de 

compra para la 

industria maltera o 

harinera. 

Pagos netos 

efectuados 
 x 

Dependiendo de los 

estándares de calidad 

del grano de cebada 

los precios de venta 

por saco o tonelada 

serán mayores o sino 

existirán castigos. 

 

Luego de aplicar la lista de chequeo se determina que de los 13 parámetros establecidos en 

las diferentes fases definidas el 53,85 % se cumple y el 46.15 % no se cumple según se detalla en 

la Figura 1. 
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Figura 1 Resultados de la lista de chequeo 

 

 

 

Mediante la elaboración de la lista de chequeo como herramienta de evaluación, se 

determina que la etapa de: cosecha y pos cosecha y acopio, existen puntos críticos identificados 

donde más déficit tenemos en el abastecimiento de materia prima de calidad, dentro del análisis 

de la cadena productiva de la cebada maltera. 

4.3. Análisis de los resultados de los Puntos Críticos identificados para el análisis de la 

Cadena Productiva de la Cebada Maltera 

Cualquier variedad de cebada no es apta para fabricar cerveza de calidad, solamente lo son 

las variedades llamadas cerveceras, que pertenecen en general al grupo de variedades de dos 

carreras de primavera. Naturalmente, solo unas pocas de entre las variedades de dos carreras de 

primavera poseen alta calidad cervecera (Molina, 2015).  

Entorno a los resultados obtenidos se realizaron la aplicación de entrevistas y encuestas, 
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de acuerdo al siguiente detalle: 

4.3.1. Entrevistas 

Se realizó días de campo con el involucramiento de los actores de la cadena como: 

productores, técnicos agrícolas, agroindustriales y de comercialización de las zonas, esto nos 

permitió recabar información primaria para poder tener datos verídicos y veraces sobre el manejo 

productivo de la cebada en la zona.  

4.3.2. Encuestas 

Una vez levantada la información base en los días de campo se procedió a elaborar el 

cuestionario (encuesta) que fue aplicada a los productores en las 4 provincias donde se genera la 

producción de cebada cervecera. La metodología contempla el análisis de la información general 

de los productores y la percepción hacia la industria vinculada a la Compañía Cervecería Nacional.  

Las encuestas se aplicaron a los actores relevantes de la cadena productiva en la zona de 

estudio, quienes aportaron al proceso investigativo con sus experiencias. Las encuestas 

identificaron las actividades vinculadas y los obstáculos que enfrentó el sector. Los cuestionaros 

consideraron aspectos sociales, agronómicos, comerciales y económicos. Las preguntas fueron 

formuladas en base a parámetros técnicos básicos y de selección múltiple que permitió al encestado 

dar su opinión de forma clara y concisa.  

El tamaño de la muestra de los productores fue hecho en base a la población sujeto de 

análisis, sin embargo, se tomó como referencia el conocimiento empírico o técnico sobre el manejo 

del cultivo de la cebada y su participación en cuanto a superficie y calidad de la producción de 

cebada. Así mismo, se consideró un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. La 

muestra fue representativa y dio confianza en la veracidad de los datos luego de la recopilación de 

la información. 
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Una vez analizados los resultados de la encuesta aplicada a los productores se realiza una 

prueba de confiabilidad, misma que consiste en la medición consistente que se refiere al grado en 

que una medida está libre de errores (Gliner et al., 2001). El Alfa de Cronbach nos da una medida 

de la consistencia interna que tienen los reactivos que forman una escala. Si esta medida es alta, 

suponemos tener evidencia de la homogeneidad de dicha escala, es decir, que los ítems están 

“apuntando” en la misma dirección (Cronbach, 1951).  

El Alfa de Cronbach se obtiene a partir de la covarianza (intercorrelaciones) entre ítems de 

una escala, la varianza total de la escala, y el número de reactivos que conforman la escala. 

La fórmula para calcular el Alfa de Cronbach usando varianzas es la siguiente: 

 

  Ec (1) 

Donde: 

• K = Número de ítems en la escala. 

• = Varianza del ítem i. 

•  = Varianza de las puntuaciones observadas de los individuos. 

 

En la Tabla 4 se determina los resultados de las encuestas aplicadas a los productores: 
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Tabla 4 Resultados de la encuesta aplicada a los productores 

 

 Ítems  

Encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

2 2 4 1 3 1 3 2 3 3 3 2 4 3 3 37 

3 1 1 2 1 3 2 1 2 4 1 1 1 2 4 26 

4 2 3 3 2 1 1 2 4 1 3 3 4 3 3 35 

5 1 3 3 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 26 

6 2 4 4 1 1 3 3 3 4 1 3 4 3 3 39 

7 1 4 3 3 3 1 1 4 1 3 1 1 2 1 29 

8 2 3 3 1 1 3 1 3 4 3 3 1 1 3 32 

9 1 1 2 1 3 1 3 4 2 3 1 1 2 1 26 

10 2 3 3 3 1 3 2 2 1 1 2 4 1 3 31 

11 1 4 3 2 3 1 1 4 4 2 3 4 3 1 36 

12 2 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 1 2 3 36 

13 1 1 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

14 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 1 1 3 3 31 

15 1 4 3 4 3 3 3 4 2 2 3 4 2 3 41 

16 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 42 

17 2 1 3 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3 24 

18 1 5 4 4 3 3 1 3 4 1 3 4 3 3 42 

19 2 5 1 4 3 3 3 4 2 3 3 1 3 3 40 

20 1 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 42 

Varianza 0,25 1,848 1,028 1,24 0,84 0,86 0,828 1,26 1,448 0,86 0,89 2,16 0,66 0,948  

Sumatoria 
de varianzas 

15,1175  

Varianza de 
la suma de 
los ítems 

58,0475  
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Tras definir los resultados de la encuesta y aplicar la fórmula se determina un valor de 0,80 

que según la Tabla 5 de referencia nos da un parámetro de Buena.  

 

Tabla 5 Referencia de Cronbach 

  

Alfa de Cronbach Consistencia Interna 

α ≥ 0,9 Excelente 

0,8 ≤ α < 0,9 Buena 

0,7 ≤ α < 0,8 Aceptable 

0,6 ≤ α < 0,7 Cuestionable 

0,5 ≤ α < 0,6 Pobre 

α < 0,5 Inaceptable 

 

Nota: Tomado de Frost, J (2022). Cronbach’s Alpha: Definition, Calculations & Example. 

Disponible en: https://statisticsbyjim.com/basics/cronbachs-alpha/ 

 

4.3.2.1. Características Socio Económicas de los Productores 

4.3.2.1.1. Sexo 

Según las encuestas, el 50% de productores son hombres y el otro 50% son mujeres, lo que 

hace ver la equidad participativa tanto de hombres como mujeres en la cadena productiva de la 

cebada maltera. 
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Figura 2 Sexo de los productores 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.1.2.  

 

4.3.2.1.3. Edad 

La edad de los productores de cebada en la Sierra Centro fluctúa en un 35% para la edad 

entre 39 y 48 años, en un 25% para la edad entre 49 y 58 años, en otro 25% para la edad entre 18 

y 28 años y en 15% para la edad entre 59 y 68 años. 

 

Figura 3 Edad de los productores 
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4.3.2.1.4. Etnia 

Según las encuestas, el 45% de los productores se consideran mestizos, el 20% indígenas, 

el otro 20% blancos y el 15% restante se consideran negros. 

 

Figura 4 Etnia que se consideran los productores 

 

 

 

4.3.2.1.5. Procedencia 

Los productores en un 35% son agricultores de la provincia de Cotopaxi, el 25% son de 

Chimborazo, el otro 25% son de Bolívar y el 15% restante son de la provincia de Tungurahua. 
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Figura 5 Procedencia de los agricultores 

 

 

 

4.3.2.2. Manejo del Cultivo de Cebada 

4.3.2.2.1. Conocimiento 

Según las encuestas, el 70% de los productores indican que el manejo del cultivo de la 

cebada es asesorado por los técnicos del Programa Siembra Cebada y el 30% restante por 

experiencia personal en campo. 

 

Figura 6 Conocimiento del manejo del cultivo de cebada 
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4.3.2.2.2. Asesoramiento técnico 

Los productores manifiestan que el asesoramiento técnico de los técnicos del Programa 

Siembra Cebada le ha permitido en un 55% mejorar los réditos económicos, el otro 35% indica 

que les ha permitido incrementar la producción y productividad de sus cultivos y el 10% restante 

menciona que les da una opción de tener una variedad alternativa en la zona. 

 

Figura 7 Asesoramiento técnico del Programa Siembra Cebada 

 

 

 

4.3.2.2.3. Actividad Pos cosecha 

Según las encuestas, el 50% de los productores manifiesta proporcionar alguna actividad 

pos cosecha al grano de cebada producido, el 35% señala desconocer alguna actividad pos cosecha 

y el 15% restante indica no dar alguna actividad pos cosecha al grano de cebada producido.  
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Figura 8 Actividad pos cosecha realizada por los productores 

 

 

 

4.3.2.2.4. Actividades pos cosecha 

Los productores en un 35% manifiestan que la actividad de pos cosecha más importantes 

son: control de impurezas, humedad del grano y secado del grano; el 30% señalan que el secado 

del grano, el 20% el control de impurezas y el 15% restante la humedad del grano.  

 

Figura 9 Actividades más importantes de pos cosecha 
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4.3.2.2.5. Aplicación actividades pos cosecha 

Según las encuestas, el 35% de los productores mencionan que la aplicación de las 

actividades pos cosecha al grano de cebada permiten: control de humedad del grano, control de 

impurezas del grano y controlar la presencia de hongos; el 30% señala que permite el control de 

purezas del grano; el 25% indica que permite el control de la humedad del grano y el 10% restante 

manifiesta que permite controlar la presencia de hongos. 

 

Figura 10 Aplicación actividades pos cosecha 

 

 

 

4.3.2.3. Acopio y almacenamiento 

4.3.2.3.1. Conocimiento de Técnicas de Almacenamiento 

Los productores en un 55% señalan desconocer sobre las técnicas de almacenamiento del 

grano de cebada, el 35% manifiestan si conocer y el 10% restante señalan que no conocen. 
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Figura 11 Técnicas de almacenamiento 

 

 

 

4.3.2.3.2. Importancias Técnicas de Almacenamiento 

Según las encuestas, el 50% de los productores indica que es importante conocer las 

técnicas de almacenamiento del grano de cebada para evitar la presencia de mohos y hongos, el 

40% señala para reducir las pérdidas económicas y el 10% restante para garantizar la calidad del 

producto. 

 

Figura 12 Importancia técnicas de almacenamiento 
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4.3.2.4. Aporte del Programa Siembra Cebada 

Los productores en un 60% mencionan que el aporte del Programa Siembra Cebada es para 

el desarrollo económico, y el 40% restante señalan que el aporte ha sido en el incremento de la 

producción de sus campos de cultivos. 

 

Figura 13 Aporte del Programa Siembra Cebada 

 

 

 

4.3.2.5. Comercialización 

4.3.2.5.1. Conocimiento canales de comercialización 

Según las encuestas, el 45% desconoce los canales de comercialización de la cebada 

maltera, el 30% manifiesta no conocer los canales de comercialización y el 25% restante señalan 

si conocer los canales de comercialización. 
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Figura 14 Conocimiento de los canales de comercialización 

 

 

 

4.3.2.5.2. Característica comercialización Programa Siembra Cebada 

Los productores mencionan en un 65% que el canal de comercialización del Programa 

Siembra Cebada genera oportunidad de negocio, el 30% indica que evita la intermediación y el 

5% restante manifiesta que impulsa al agricultor a seguir cultivando sus campos. 

 

Figura 15 Característica de comercialización Programa Siembra Cebada 
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En la Tabla 6 se presenta la relación de la lista de chequeo en función a la encuesta aplicada 

donde se identifica que los puntos críticos de la cadena productiva se dan en la fase de pos cosecha 

y acopio; que es donde existen debilidades técnicas de los productores y el asesoramiento. 

 

Tabla 6 Relación de la lista de chequeo vs encuesta aplicada a productores 

 

ETAPAS DE LA 

CADENA 

PRODUCTIVA 

LISTA DE CHEQUEO CRITERIO RESULTADOS 

ENCUESTA 

PUNTO 

CRÍTICO PARÁMETROS SI NO 

Siembra 

Superficie x  

El 70 % de agricultores 

son asesorados por 

técnicos del programa 

siembra cebada y el 30% 

la experiencia en campo y 

esto le ha permitido en un 

55% mejorar los réditos 

económicos, el otro 35% 

indica que les ha 

permitido incrementar la 

producción y 

productividad de sus 

cultivos y el 10% restante 

menciona que les da una 

opción de tener una 

variedad alternativa en la 

zona 

No 

Rendimiento x  

Cosecha y            

Pos cosecha 

Toneladas cosechadas x  

Si 

Rendimiento  x 
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Toneladas acopiadas  x 

El 50 % de los 

productores conocen las 

técnicas pos cosecha de la 

cebada, siendo el control 

de impurezas, humedad 

del grano y secado del 

grano las técnicas más 

conocidas 

Acopio 

Toneladas beneficiadas x  
El 55 % de los 

productores desconocen 

las técnicas de acopio del 

grano e indican que es 

importante conocer de las 

mismas para evitar 

pérdidas y permitir 

cumplir con los 

parámetros técnicos 

Si 

% Humedad  x 

% Impurezas  x 

Almacenamiento 

% Humedad x  

El 60 % de los 

productores indican que el 

programa siembra cebada 

ha sido para mejorar el 

desarrollo económico a 

nivel rural en relación al 

40 % que dice que se ha 

incrementado la 

producción 

No 

Temperatura x  

Industria % Proteína x  

El 60 % conoce la cadena 

de comercialización de la 

cebada maltera y su 

enfoque industrial 

No 

Comercialización Toneladas vendidas  x No 
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Pagos netos efectuados  x 

En un 65 % los 

productores indican que el 

programa siembra cebada 

les ha generado 

oportunidades de negocio 

versus el 30% que 

manifiesta les ha evitado 

la intermediación 

 

En base al cruce de información obtenido entre la lista de chequeo y la encuesta realizada 

a productores, y luego de determinada que en la fase de: cosecha y pos cosecha y acopio, existen 

puntos críticos que afectan al abastecimiento de materia prima de calidad, podemos detallar lo 

siguiente: 

Los puntos críticos identificados y analizados en la fase de cosecha y pos cosecha, son el 

rendimiento y toneladas acopiadas, teniendo como resultado del análisis realizado que el 50% de 

los productores conocen las técnicas de pos cosecha como son: control de impurezas, humedad del 

grano y secado del grano  y el otro 50% las desconocen, obteniendo como consecuencia que el 

rendimiento y toneladas cosechadas  del grano pueden verse afectadas el momento de realizar un 

análisis técnico de los resultados de producción. 

De igual manera los puntos críticos identificados y analizados en la fase de acopio, son el 

% de humedad y el % de impurezas, donde se obtuvo como resultado del análisis realizado que el 

55% de los productores desconocen las técnicas de acopio del grano e indicando al mismo tiempo 

que es importante conocer las mismas para evitar pérdidas y permitir cumplir con los parámetros 

técnicos exigidos por la industria, los cuales deben ser subsanados tanto por los agricultores como 

por los técnicos del Programa Siembra Cebada para determinar una mejora en su relación e 

incidencia directa al momento de suministrar materia prima de calidad. 
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CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se identificaron normativas y articulados dentro de los cuales podemos encontrar la 

Constitución del Ecuador, Plan Nacional de Desarrollo, Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, 

Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentable, Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y una Normativa Técnica de Granos y Cereales, como sustentos teóricos que 

contribuyen al establecimiento de los criterios técnicos para el análisis de la cadena productiva de 

la cebada maltera. 

Se determinó que durante el análisis de la cadena productiva de la cebada maltera y su 

establecimiento en la fase de: cosecha y pos cosecha y acopio, existen puntos críticos 

identificados donde más déficit tenemos en el abastecimiento de materia prima de calidad. 

Se identificaron los puntos críticos durante el análisis de la cadena productiva de la cebada 

maltera, analizados durante su establecimiento en la fase de cosecha y pos cosecha, mismos que 

corresponden a los parámetros técnicos de rendimiento y toneladas acopiadas; así como en la fase 

de acopio, mismos que corresponden a los parámetros técnicos de % de humedad y % de 

impurezas. 

5.2. Recomendaciones 

El alcance del estudio efectuado es de tipo general y sugieren contribuir con conocimiento 

teórico sobre la realidad del sector cebadero de nuestro país, enfocados a los puntos críticos sobre 

el abastecimiento de materia prima, por lo que, se recomienda realizar un análisis de tipo 

experimental de las variables contempladas e identificadas en la cadena productiva para medir la 

repercusión específica de los resultados a obtenerse.  
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Se recomienda utilizar estrategias a partir del análisis de los puntos críticos identificados, 

que podrían mejorar la cadena de producción y el abastecimiento de materia prima, así como inferir 

en la proposición de ideas o sugerencias para la generación de incentivos de todo tipo para los 

productores cebaderos de nuestro país, que les permita ser competitivos con sus producciones y 

éstas a su vez puedan de manera obligatoria ser absorbidas por las agroindustrias. 
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CAPÍTULO VI. -  PROPUESTA 

 

Fase Cosecha y Pos cosecha 

Etapa Rendimiento 

Análisis:  

Se debe considerar durante esta fase, específicamente que el rendimiento está 

directamente relacionado a la cantidad de grano de cebada producido por superficie. Los 

productores con las variedades y un manejo adecuado del cultivo de cebada pueden obtener una 

excelente producción, pero al momento de realizar la cosecha con maquinaria no adecuada o 

que no esté bien calibrada puede afectar de sobre manera en el rendimiento a obtenerse.  

Propuesta: 

Desarrollar investigaciones con prototipos de maquinarias acordes a la topografía de los 

terrenos de los productores cebaderos, sobre todo en la Sierra Centro. 

Incentivar líneas de crédito a nivel de la banca pública y privada que permitan adquirir 

maquinaria más eficiente. 

Capacitación a productores sobre el uso y manejo de maquinaria más eficiente y que le 

permita bajar los costos de producción. 

Etapa Toneladas Acopiadas 

Análisis: 

Si bien es cierto, los productores conocen en un 50% las técnicas de pos cosecha del 

grano de cebada (control de impurezas, humedad del grano, secado del grano) los lugares o 

bodegas de almacenamiento no son lo más adecuados, por lo que podría afectar de manera 

directa la calidad del grano a almacenarse, previa su comercialización. 
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Propuesta: 

Capacitación a productores sobre el almacenamiento adecuado de granos o cereales. 

Generar proyectos a corto y mediano plazo para la adecuación e implementación de 

centros de acopio de cereales satelitales que les permita a los agricultores almacenar de manera 

adecuada el grano de cebada. 

Muestreo, control y monitoreo de lotes de cebada almacenados para garantizar una 

óptima calidad del grano luego de su cosecha. 

 

Fase Acopio 

Etapa % Humedad 

Análisis:  

Durante esta etapa es importante mantener una adecuada aireación del grano para 

mantener la humedad del grano menor al 12% y con ello evitar una contaminación por mohos 

de hongos que puede afectar la calidad del grano almacenado, previa su comercialización. 

Propuesta: 

El Programa Siembra Cebada debe contemplar un centro de acopio que permita el 

almacenamiento del grano de cebada de los lotes cosechados y que garantice conservar la 

calidad del grano, previa su comercialización. 

Desarrollar investigaciones que permitan conocer exactamente los parámetros técnicos 

físicos y fisiológicos para mantener la calidad del grano tanto en silos como en bodegas 

horizontales de almacenamiento. 
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Dotar de equipos de manejo sencillo a los agricultores que les permita monitorear la 

humedad del grano, tanto en cosecha como en almacenamiento. 

Etapa % Impurezas  

Análisis: 

Si bien es cierto el 55% de los agricultores manifiestan que desconocen las técnicas de 

acopio del grano, pero indican que es importante conocer de las mismas para evitar pérdidas y 

permitir cumplir con los parámetros técnicos. 

Propuesta: 

Capacitación a productores sobre la determinación de impurezas de cereales, acorde a 

los parámetros de calidad exigidos. 

Desarrollar investigaciones que permitan utilizar métodos sencillos en campo y en 

bodega para garantizar lotes de grano de cebada libres de impurezas. 

Dotar de equipos de manejo sencillo a los agricultores que les permita monitorear las 

impurezas del grano, tanto en cosecha como en almacenamiento. 
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