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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se enfoca en un análisis de las cadenas productivas en la 

Provincia de Chimborazo, la conceptualización, su entorno y los sectores priorizados en las 

diferentes áreas. En el caso específico de la Corporación de Productores, Comercializadores 

Orgánicos de Chimborazo (COPROBICH), describe el actor más representativo dentro de la 

cadena determinando la incidencia en el empleo a partir de los rendimientos productivos en 

el periodo de análisis. 

  

El Capítulo I expone el Marco Referencial, en el cual da a conocer el planteamiento y la 

formulación del Problema, los objetivos generales y específicos de la investigación. 

 

El Capítulo II contempla el Marco Teórico a través del cual en forma deductiva se detalla la 

fundamentación teórica de las Cadenas Productivas y el empleo , con la situación actual de 

la Provincia de Chimborazo a nivel productivo y el desarrollo socioeconómico, la 

delimitación de la Cadena productiva de la quinua como elemento de estudio referencial de 

la investigación, todos ellos integran el punto de vista desde el cual se observa el problema y 

al mismo tiempo pretenden ser los elementos de juicio para juzgar, interpretar y discutir los 

resultados. 

 

El Capítulo III contempla el Marco Metodológico, el mismo que comprende el análisis de 

la incidencia que ha generado en el empleo el desarrollo de la cadena productiva de 

COPROBICH, a través de la aplicación de herramientas de investigación, las cuales 

sincronizadas armónicamente muestran los resultados, los compara con la teoría y los 

interpreta. Se procuró aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la estadística 

descriptiva para alcanzar una mayor comprensión. 

 

El Capítulo IV detalla las conclusiones a las que se llegó una vez finalizado el presente 

trabajo de investigación y las recomendaciones que se hacen con referencia al tema, las 

cuales se espera sirvan de base para futuras investigaciones en el área productiva provincial. 
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ABSTRACT 

 

This research work focuses on an analysis of the value chains in the province of 

Chimborazo, the conceptualization, their environment and the priority sectors in different 

areas. Corporación de Productores, Comercializadores Organicos de Chimborazo 

(COPROBICH) describes the most representative chain actor in determining the impact on 

employment from the growth performance over the period of analysis. 

  

Chapter I includes the framework, statement with the approach and the formulation of the 

problem, the general and specific objectives of the research. 

 

Chapter II provides the theoretical framework through the theoretical foundation of the 

productive chains and employment details deductively with the current situation of the 

Province of Chimborazo in terms of production and socioeconomic development, the 

delimitation of the production chain of quinoa as part of referential research study, all of 

them constitutes the starting point through the problem is observed and at the same time they 

claim to be the evidence to judge, interpret and discuss the results. 

 

Chapter III contains the methodological framework, it means the analysis of the impact on 

employment generated for the development of the productive chain of COPROBICH, 

through the application of research tools, which show the results harmoniously 

synchronized, compared with theory and interpreted. It was tried to maximize the 

advantages of descriptive statistics to achieve greater understanding. 

 

Chapter IV outlines the conclusions that were reached upon completion of this research and 

recommendations are made with reference to the subject, which is expected to form the basis 

for future research in the provincial production. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La alta vulnerabilidad de las economías en proceso de transformación se visibiliza en alta 

pobreza, inequidad y exclusión. Tras de aliviar la pobreza e intentar mejorar su condición 

de vida, el poblador busca múltiples estrategias de supervivencia. Las más observadas 

surten en torno a: migración a zonas urbanas nacionales e internacionales; la incorporación 

a los mercados laborales como asalariados y la participación en pequeñas empresas 

agrícolas y no agrícolas, enfocadas hacia las actividades como procesamiento de alimentos, 

el comercio rural, el turismo rural o la provisión de otros bienes (artesanía). 

 

Un factor apremiante que acompaña a la transformación en los últimos cinco años dentro 

del Ecuador, es la forma de su producción. Este fenómeno ha procurado eliminar la 

inequidad y la pobreza, fundamentando y buscando medios sostenibles para la generación 

de empleo.  

 

Ante esta realidad, las iniciativas han sido múltiples y diversas, particularmente en la línea 

de conformación de pequeñas empresas rurales agrícolas y no agrícolas. Bajo este contexto, 

en las zonas rurales de Chimborazo, las estrategias para dinamizar la economía local, se 

centran en la reactivación de las potencialidades de los Sistemas de Producción en sus 

distintas áreas, bajo el enfoque empresarial. Potencialidades que enmarcan en la línea de 

diversidad vegetal, diversidad animal, diversidad no agropecuaria y relaciones socio-

económicas y culturales.  

 

De esta forma el análisis de las cadenas productivas dentro de la Provincia de Chimborazo 

es de gran importancia para los procesos de desarrollo económico, tanto en el ámbito local 

como regional de un país; permitiendo focalizar y priorizar los factores internos y externos 

en sus distintas variables, que impiden o promueven el desarrollo de cada sector o área en 

la que se aplica las cadenas.  
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El Ecuador ha evidenciado un creciente interés por parte de distintos sectores, públicos 

como privados, en emprender iniciativas de fortalecimiento de cadenas productivas. Cada 

vez este enfoque encuentra más adeptos que lo consideran más promisorio que enfoques 

anteriores de fomento productivo, concebidos desde una perspectiva sectorial o bien 

exclusivamente desde el lado de la oferta; esto sobre todo en cuanto al aporte de la 

construcción de modelos de desarrollo económico más equitativos, incluyentes y 

sostenibles, a nivel territorial, nacional e incluso global. 

 

“A nivel local, la sociedad comunitaria sufre una alta fragmentación (minifundio incluso 

microfundio” (Isaza Castro, 2012, pág. 11) y dispersión de las parcelas; las mismas que 

están ubicadas en zonas marginales; a la erosión de los recursos naturales, al escaso acceso 

al agua, a insumos, crédito, investigación, asistencia técnica y extensión; a la relación local 

campo - ciudad que no dinamiza la producción agrícola; a la relación de mercado 

entrelazados con estructuras de poder local; al decrecimiento del empleo ; a la alta 

migración internacional con toda sus secuelas; a la carencia de infraestructura física, vial y 

fuentes de energía; al escaso desarrollo institucional del estado; a la heterogeneidad agraria 

y a la variabilidad climática. 

 

Las cadenas productivas se han convertido en escenarios futuristas para reorientar las 

políticas y estrategias públicas de desarrollo económico, en las distintas localidades e 

incluso las políticas y estrategias corporativas en las provincias industrializadas. Los 

primeros síntomas de cambio que estipula que deben ser las necesidades sociales, y no sólo 

las económicas, las que definan a los mercados, sugieren que funcionen las cadenas  de 

productos y servicios con identidad territorial y de trazabilidad socio-ambiental, que busque 
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insertar a medianos y pequeños productores organizados exitosamente para de esta forma 

generar empleo en cada ámbito de producción. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo las cadenas productivas de la provincia de Chimborazo inciden en la generación de 

empleo – Caso COPROBICH periodo 2013 -2014? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 General 

 

Determinar cómo las cadenas productivas en la provincia de Chimborazo han incidido en la 

generación de empleo – caso COPROBICH periodo 2013 -2014 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Analizar los referentes teóricos de las Cadenas Productivas, el empleo y su 

interrelación.  

 

 Analizar el producto más representativo y eslabón fundamental en cadena 

productiva desarrollada por la COPROBICH en la Provincia de Chimborazo. 

 

 Analizar el rendimiento de las unidades productivas y la generación de empleo en la 

Corporación de Productores, Comercializadores Orgánicos de Chimborazo 

(COPROBICH). 
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1.4 Justificación e Importancia  

 

La investigación permitirá aplicar conocimientos académicos pues es imprescindible tratar 

temas relacionados con macroeconomía y microeconomía, desarrollo socioeconómico, 

realidad nacional y política económica; ante el advenimiento de los cambios  que en 

materia de producción se los viene implantando en el Ecuador. 

 

Permitirá  analizar el desarrollo endógeno que busca construir una zona más competitiva, 

más equitativa y con mayores oportunidades en los mercados interno y externo en el área 

productiva como en la generación de empleo, entre los agentes esenciales para activar la 

misma, a través de herramientas de investigación. Además relacionar con las cadenas 

productivas en la Provincia de Chimborazo y la aplicabilidad en el caso COPROBICH. 

 

Es por ello que se ha elegido esta temática como punto de investigación, de modo que se 

pueda establecer la incidencia del empleo a partir de una transformación productiva en 

función de Cadenas, durante el período 2013- 2014 (caso COPROBICH), de tal suerte que 

permita conocer si esta nueva forma productiva es suficientemente competitiva como para 

dinamizar el desarrollo local, o si por el contrario no cuenta con la oportunidad de 

convertirse en sectores estratégicamente competitivos. 

 

Es relevante para este análisis tomar en cuenta todos los factores que están directa e 

indirectamente involucrados con el desenvolvimiento de las actividades productivas 

relacionadas con las cadenas, de manera que se establezca un escenario más amplio y 

concreto, que explique las implicaciones en la Provincia y la organización involucrada en el 

estudio. 

 

La investigación también constituye una valiosa fuente de información para la Corporación, 

autoridades provinciales y nacionales, para continuar, mantener o mejorar la transformación 

productiva siendo una guía técnica de base. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CADENAS PRODUCTIVAS 

 

2.1.1 Origen y Conceptos 

 

Uno de los primeros autores en plantear los encadenamientos, enlaces o eslabones fue 

Albert Hirschman en 1958 con sus conceptos de encadenamientos hacia atrás y hacia 

adelante. Los encadenamientos hacia atrás están representados por las decisiones de 

inversión y cooperación orientadas a fortalecer la producción de materias primas y bienes 

de capital necesarios para la elaboración de productos terminados. Entretanto, los 

encadenamientos hacia adelante surgen de la necesidad de los empresarios por promover la 

creación y diversificación de nuevos mercados para la comercialización de los productos 

existentes. (Isaza Castro, 2012, pág. p. 11) 

 

“Sin embargo, las aportaciones de Michael E. Porter han sido más consistentes, 

teóricamente, al introducir la noción de «sistema de valor». El sistema de valor está 

compuesto por cadenas de valor de los proveedores, de la empresa, de los canales y de los 

clientes” (Porter, 2009, págs. 33-35) 

 

“En Latinoamérica, el enfoque de cadenas productivas es relativamente nuevo. Pero, en 

Europa se usa desde los años setenta para orientar los trabajos de investigación en 

economía agrícola”, (CICDA, 2011, pág. 11) Inversamente a lo que se piensa 

tradicionalmente, las cadenas productivas no son estructuras que se construyen desde el 

Estado sino que existen desde hace mucho tiempo, y siempre existirán, porque reflejan la 

realidad de las relaciones entre actores en un sistema de producción, comercialización y 

acceso al mercado. 
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De acuerdo a (Gomes de Castro, 2012), “El concepto de cadena productiva fue desarrollado 

como instrumento de visión sistémica al representar la producción de bienes como un 

sistema, es decir, donde los flujos de materiales, de capital y de información conectan a los 

diversos agentes de la cadena que buscan proveer un mercado consumidor final de los 

productos del sistema”.  

 

Así, el concepto de la cadena productiva se originó en el sector agrícola a partir de la 

necesidad de magnificar la visión de la finca, dentro y fuera de la misma. Bajo este 

concepto, una cadena productiva agrícola sería compuesta por eslabones, que reunirían las 

organizaciones proveedoras de los insumos básicos para la producción agrícola o 

agroindustrial, las fincas y agroindustrias con sus procesos productivos, las unidades de 

comercialización mayorista y minorista y los consumidores finales, todos conectados por 

los flujos de capital, materiales y de información.  

 

Gráfico 2.1.  

CONCEPCIÓN ORIGINAL DE LA CADENA PRODUCTIVA. 

 
                Fuente y elaboración: (Gomes de Castro, 2012) 

                     

El enfoque de cadena productiva resulta útil para el análisis de diversas dimensiones de su 

desempeño o de sus componentes, como: la eficiencia, calidad de productos, sostenibilidad 

y equidad. Al igual que es pertinente en el contexto actual de la economía mundial, 

globalización y competitividad. 

 

La cadena productiva permite una comprensión sistémica de las relaciones entre los actores 

involucrados en el proceso que sigue un producto. En el contexto de una economía mundial 
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globalizada y altamente competitiva, resulta relevante esta comprensión, pues así los 

diferentes actores interesados en colocar con éxito el producto en el mercado, pueden 

detectar los problemas, cuellos de botella o factores críticos que bloquean determinado 

eslabón de la cadena. 

 

Al tratar de conceptualizar las cadenas productivas los autores (Lundy & Gottret, 2012, 

pág. p. 24) “Son más específicos, para ellos la cadena productiva involucra un número de 

etapas interconectadas, a través de la unión entre producción, transformación y consumo. 

Esta dimensión implica que se considere los distintos procesos productivos y relaciones 

económicas que se producen entre la oferta inicial y la demanda final”. 

 

Los autores (Salazar & Van Der Heyden, 2011, pág. 11), “Conceptualizan a la cadena 

productiva como un factor para la promoción del desarrollo local, como un sistema 

conformado por actores (hombres y mujeres) con características y roles específicos, que 

desarrollan actividades interrelacionadas e interdependientes alrededor de la evolución de 

un producto, desde la producción hasta su consumo, con el fin de generar competitividad 

para el desarrollo local”. 

 

2.1.2 Clasificación y contextos de aplicación de las cadenas productivas 

 

Las diversas formas de ver una cadena productiva obedecen, en la mayoría de las veces, al 

contexto en el que se aplican y sectores económicos que se analizan. 

 

Según (Gerrefi, 2011) “Utiliza las cadenas productivas como marco analítico para la 

globalización, es decir, examina la estructura y la dinámica de las industrias globales y las 

perspectivas de desarrollo de las naciones y empresas donde las cadenas funcionan”.  

 

Distingue dos tipos de cadenas: 

 

 Dirigidas al Productor.- Son aquellas en las que los grandes fabricantes, 
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comúnmente transnacionales, juegan los papeles centrales en la coordinación de las 

redes de producción (incluyendo sus vínculos hacia atrás y hacia adelante). 

 

 Dirigidas al Comprador.- Son aquellas industrias en las que los grandes 

detallistas, los comerciantes y fabricantes de marca juegan papeles de pivotes en el 

establecimiento de redes de producción descentralizada en una variedad de países 

exportadores, comúnmente, países localizados en el tercer mundo. 

 

Otra concepción de cadenas productivas en el contexto de la globalización, son las cadenas 

globales de mercancías (CGM). “Estas son definidas como una red de trabajo y procesos de 

producción cuyo resultado final es una mercancía terminada”; citado en  (Pérez & 

Echanóve, 2012, pág. 71), “Cuyo análisis abarca las etapas de producción, comercialización 

y consumo de las mercancías”. 

 

Según (Piñones, 2010, pág. 28) “Las cadenas productivas se pueden calificar en tres 

categorías: de acuerdo al tipo de producto, el grado de diferenciación y número de actores 

involucrados en la cadena”. 

 

 Dependiendo del tipo de producto, su utilización final, el grado de transformación o 

las características de la demanda, las agrocadenas se clasifican en: 1).- Agrocadenas 

alimentarias: las relacionadas únicamente con productos frescos; 2).- Agrocadenas 

industriales: las relacionadas con productos que reciben algún grado de 

transformación y productos no alimentarios tales como fibras, textiles, cueros. 

 Dependiendo del grado de diferenciación del producto, las agrocadenas se 

clasifican:  

 

1) Agrocadenas básicas: giran en torno a productos tales como granos, tubérculos 

y cereales. Las agrocadenas básicas se caracterizan por una baja elasticidad de la 

demanda, un bajo nivel de transformación y un comercio dominado por un número 

reducido de actores. Ejemplos de este tipo de agrocadenas son: las cadenas de arroz, 
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banano, trigo y soya.  

2) Agrocadenas diferenciadas: se relacionan con productos que poseen 

características especiales que los diferencian de las commodities (productos 

básicos). Este tipo de cadenas requiere de alta coordinación entre productores, 

procesadores y distribuidores. Además, se puede observar la existencia de algún 

grado de integración vertical entre eslabones. Ejemplos de este tipo de cadena son 

las cadenas del vino y de productos orgánicos. 

 

 Dependiendo del tipo y número de actores que participan, las agrocadenas se 

clasifican en:  

 

1) Cadenas simples: incluyen únicamente a aquellos actores y eslabones 

directamente relacionados con el producto en las diferentes fases de producción, 

comercialización y mercadeo. 

 

2) Cadenas extendidas: incluyen, además de la cadena principal, otras cadenas que 

en algún momento pueden tocar o entrelazarse con ésta, y que por lo general aportan 

insumos importantes para la obtención del producto final. 

 

2.1.3 Importancia de la Cadena Productiva 

“El enfoque de cadena productiva o análisis sub-sectorial permite abordar problemas 

comunes en muchas regiones producto de la globalización y el libre comercio, tales como: 

la aplicación de enfoques de producción o de comercialización pero no de mercadeo, 

desarticulación de las cadenas productivas, organización empresarial débil e incipiente, 

tendencia hacia la individualidad y no hacía la competitividad sectorial y la poca o nula 

coordinación y enfoque parcial de los servicios de apoyo” (Lundy, Mark Et. Al., 2012, 

págs. 6-7). 

 

Así mismo, “El enfoque de cadena productiva permite ver la totalidad de la cadena 

productiva desde la provisión de insumos y la unidad productiva hasta el mercadeo del 
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producto final, pasando por la etapa de manejo pos-cosecha y procesamiento”  (Lundy, 

Mark Et. Al., 2012, pág. 7) 

 

La adecuada articulación de los diferentes actores relevantes, tanto públicos como privados, 

a lo largo de una cadena productiva (enfoque de cadena productiva) puede llegar a:  

 

 Incrementar la competitividad en un ambiente orientado hacia el mercado y tomar 

decisiones apropiadas en cuanto la identificación, evaluación y desarrollo de 

oportunidades. 

 Mejorar el acceso a los mercados a través de una organización mucho más adecuada 

y óptima de la cadena productiva. 

 “Promover la innovación tecnológica mediante un mayor y más equitativo acceso a 

la tecnología y su consecuente desarrollo y aplicación, y que este proceso permita a 

la producción responder a las demandas del mercado y mejorar la calidad de los 

productos” (Lundy & Gottret, 2012, pág. p.22) 

 

Las cadenas productivas reflejan, además, la realidad de las relaciones entre actores en un 

sistema de producción, comercialización y acceso al mercado. En las cadenas se encuentran 

presentes actores realizando actividades diferentes alrededor de un producto. “Estos actores 

se vinculan entre sí para llevar el producto de un estado a otro, desde la producción hasta el 

consumo. La estructura y dinámica de todo este conjunto de actores, acciones, relaciones, 

transformaciones y productos es lo que se conoce como cadena productiva”. (CICDA, 

2011, pág. 11). 

 

Por otro lado, las agroindustrias y sus eslabonamientos (directos y laterales) requieren para 

su análisis y comprensión de enfoques integrados que muestren la red de relaciones, 

actividades, unidades de producción, insumos-productos, que ayuden a la comprensión de 

estos fenómenos en el territorio regional. “En este sentido, las cadenas productivas 

conforman un conjunto de relaciones técnicas que van desde la obtención de materias 
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primas, la transformación y la distribución del producto final en el mercado” (Gago, 2010, 

pág. 2). 

 

El análisis de cadenas productivas también permiten conocer algunos aspectos operativos 

tales como:  

 

 Descripción y análisis de los eslabonamientos, los productos y las unidades. 

 Descripción y análisis de los procesos y actividades. 

 Descripción y análisis de la articulación en el espacio territorial 

 

“En esta realidad, la agricultura y la ganadería ya no se pueden considerar como elementos 

separados del resto de la economía. Este enfoque nos permite dar una mirada sistemática a 

las actividades productivas”  (CICDA, 2011, pág. p.11).  

 

2.1.4 Ventajas de la Cadena Productiva 

 

Adoptar el enfoque de cadenas productivas tiene varias ventajas, para (Lundy, Mark Et. Al., 

2012, pág. p.7), las ventajas son: 

 

 Permite tener una visión más amplia de la cadena y de sus diferentes actores, por lo 

tanto, un manejo más completo de la información. 

 

 El acceso a una información más completa facilita la identificación de puntos 

críticos que impiden el desarrollo de la cadena y, además, la ubicación de 

alternativas de solución más efectivas y de mayor impacto, logrando así una cadena 

más competitiva. 

 

 La cadena es un escenario apropiado para la búsqueda de alianzas y sinergias entre 

los diferentes actores productivos ya que reúne actores con intereses comunes, lo 

cual disminuye los costos de interacción, permite un uso más eficiente de los 
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recursos disponibles. 

 

Por otra parte, Machado citado por (Gutiérrez, 2011, pág. 7) indica las siguientes razones 

por las cuales se debe aplicar el enfoque de cadenas productivas: 

 

 Aumento de la importancia de la adquisición de insumos y servicios fuera de la 

unidad de producción. 

 

 Creciente industrialización de los productos agrícolas. Mayor valor agregado fuera 

del sector agrícola. 

 

 Cambios en los gustos de los consumidores (inocuidad, diferenciación, practicidad, 

efectos sobre la salud, mayor valor agregado, consumo fuera del hogar, etiquetaje e 

información. Los efectos de la globalización y del entorno macroeconómico son 

cada vez más importantes. Afectan a todos los componentes de la cadena e influyen 

sobre la toma de decisiones de los actores. 

 

 La competitividad se construye a lo largo de la cadena de procesos que generan 

productos finales. 

 

Para (Piñones, 2010, pág. 30) menciona que “Las ventajas del enfoque de cadenas 

productivas o agrocadenas facilita el desarrollo de alianzas productivas entre los diferentes 

eslabones, permitiendo el uso más eficiente de los recursos disponibles, mejorando, por 

ello, la competitividad”.  

 

Entre las principales ventajas se encuentran:  

 

 Resalta la distribución y el mercadeo como componentes importantes del costo final 

y factores claves de competitividad. 
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 Facilita la identificación y análisis del flujo de información, lo cual es un factor 

fundamental para aumentar la competitividad. 

 

 Identifica problemas, puntos críticos y cuellos de botella a lo largo de la cadena, 

facilitando el desarrollo de soluciones de manera conjunta entre los diferentes 

actores. 

 

 Permite analizar, de manera independiente e interrelacionada, las diferentes 

actividades del proceso de producción, procesamiento y distribución identificando 

posibilidades de mejora en cada uno de los eslabones. 

 

2.1.5 Evolución de la Cadena Productiva 

 

“El enfoque tradicional de la cadena productiva (ver gráfico 2) deja por fuera, o por lo 

menos no identifica explícitamente dos aspectos que son claves para entender el 

comportamiento de una cadena: el grado de desarrollo de las organizaciones empresariales 

y los servicios de apoyo” (Lundy & Gottret, 2012, pág. 25) 

 

Dentro de una cadena normalmente intervienen varias organizaciones empresariales, tanto 

formales como informales, que son claves en llevar el producto desde la finca hasta el 

mercado final. Uno de los limitantes del enfoque tradicional de cadena es que éste no mira 

con detalle a las organizaciones, su estructura, sus capacidades o las articulaciones entre sí. 

 

“Un mayor entendimiento del grado de organización empresarial a lo largo de la cadena 

permite identificar estrategias basadas en capacidades existentes de los actores en vez de 

plantear propuestas teóricamente posibles pero difíciles de implementar en la realidad” 

(Lundy & Gottret, 2012, pág. 7) 

 

“Por otra parte, el análisis tradicional de cadena no tiene en cuenta las organizaciones de 

apoyo  a  la  cadena,  tanto  formales  como   informales. Al igual  que  en  el  caso  de   las 

organizaciones económicas, es importante entender la calidad, cobertura y efectividad de 
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los servicios de apoyo para buscar posibles formas de mejorar el funcionamiento y 

competitividad de una cadena” (Lundy & Gottret, 2012)  

 

Gráfico 2.2.  

VISIÓN TRADICIONAL DE LA CADENA PRODUCTIVA. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
                       Fuente y elaboración: (Lundy, Mark Et. Al., 2012) 

 

                       

En cambio, la visión amplia de la cadena pretende abarcar no solamente la parte funcional 

(producción-poscosecha-mercadeo) de la cadena sino también incluir y entender a las 

organizaciones empresariales y servicios de apoyo conexos al sector, (Lundy & Gottret, 

2012, pág. 8) 

 

Gráfico 2.3.  

VISIÓN AMPLIA DE LA CADENA PRODUCTIVA. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
                          Fuente y elaboración: (Lundy, Mark Et. Al., 2012) 
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La visión ampliada de la cadena productiva (sistémica) permitirá observar el cruce de los 

sistemas de producción y los actores que participan en los procesos productivos y de 

comercialización, que se dan a nivel horizontal y el eslabonamiento producción, 

transformación y distribución, que se presenta a nivel vertical en la cadena productiva. Así 

el enfoque, incorpora todas las actividades productivas y de servicios, alrededor de una 

cadena productiva. 

 

CICDA define a la cadena productiva como “Un sistema constituido por actores 

interrelacionados y por una sucesión de operaciones de producción, transformación y 

comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado. En una 

cadena productiva, intervienen varios actores que desarrollan actividades y relaciones entre 

ellos para llevar un producto hasta los consumidores”.  

 

Algunos actores intervienen directamente en la producción, transformación y venta del 

producto y otros se dedican a brindar servicios. Este conjunto de actores está sometido a la 

influencia del entorno, representado por varios elementos como las condiciones 

ambientales o las políticas, (ver gráfico 4) 

 

Gráfico 2.4. 

 ENTORNO DE LA CADENA PRODUCTIVA. 

 
                 Fuente y elaboración: (CICDA, 2011) 
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Por otra parte, para (Lundy & Gottret, 2012, pág. 25) la cadena productiva enfocada a 

productos agropecuarios involucra un numero de etapas interconectadas a través de la unión 

entre producción, transformación y consumo. Esta dimensión implica que se consideren los 

distintos procesos productivos y relaciones económicas que se producen entre la oferta 

inicial y la demanda final.  

 

Estas etapas son:  

 

 La producción y provisión de insumos y bienes de capital para el agro. 

 El proceso de producción agropecuaria. 

 El acondicionamiento, empaque y, en general, las actividades involucradas en el 

manejo pos-cosecha de productos frescos. 

 Los distintos procesos de transformación industrial. 

 La comercialización, el acopio,  almacenamiento, la conservación en frío y otro. 

 La distribución mayorista y minorista de alimentos. 

 El consumo final. 

 

2.2 EMPLEO 

 

2.2.1 Conceptualización 

 

El empleo se considera como la ocupación que realiza un individuo en un lugar o zona 

geográfica. Al incluir el esfuerzo físico o actividad se identificara como trabajo, cuando no 

estas actividades no sean remuneradas; no se lo tomara como empleo. Partiendo de esto se 

disgrega la conceptualización del desempleo,  siendo el porcentaje de la población 

económicamente activa que se encuentra en estado de desocupación, es decir que no 

percibe remuneración por cierta actividad desarrollada. (Pallares, 2013). 
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Toda persona que busca sostenerse de forma licita en base a su fuerza de trabajo siendo 

retribuido por  un sueldo o salario solventara la satisfacción de las necesidades propias y de 

su entorno familiar, siendo el empleo un determinante  en el estudio económico y social, es 

así que en el texto  Introducción a la Economía afirma: “empleo es el número total de 

personas con trabajo en un momento dado, y el desempleo es el número total de personas 

que buscan empleo de forma activa, pero en un momento dado no encuentran trabajo, La 

población activa es la sumatoria de personas con empleo y desempleo”  (Krugman & 

Wells, 2007, pág. 145). 

 

En el estudio denominado, “Democracia y trabajo decente en América Latina” emitido por 

la Organización Internacional del Trabajo OIT se establece una gran diferenciación de 

trabajo y empleo. 

 

Determinando que trabajo es el “conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que 

producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una 

comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos”. Mientras que 

al empleo, se lo define como "trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, 

comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie)". (OIT O. I., 2006) 

 

La conceptualización emitida en el texto Macroeconomía Enfoques y Modelos de Jiménez, 

Feliz; afirma que el empleo es el: “número total de personas ocupadas. Estas personas 

pueden ser remuneradas si perciben un sueldo o un salario, o trabajadores por cuenta 

propia. Las personas que no están ocupadas y están buscando trabajo, en un periodo de 

referencia cualquiera, se encuentran desempleadas”.  (Jiménez, 2006, pág. 197). 

 

De esta manera al empelo se lo puede conceptualizar como la labor o tarea, que desempeña 

un individuo en un sitio de trabajo, propio o no, que como retribución recibirá un sueldo o 

salario lo que lo convierte en un empleado, permitiéndole generar ingresos económicos 

para de esta forma solventar su sobrevivencia y de su entorno familiar. 
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2.2.3 Desempleo 

 

Dentro de un sistema económico tanto el empleo como el desempleo involucran gran 

trascendencia en el ámbito de desarrollo de la sociedad de un País, de un Estado; pues de 

ello “dependerá los niveles de  pobreza y la brecha económica que se crea entre las 

personas empleadas y las desempleadas, por lo que el gobierno busca y plantea políticas 

para llegar al pleno empleo, que es conseguir que todas las personas estén empleadas y que 

reciban los beneficios de contar con trabajo, y derrotar los niveles de pobreza”. (Pallares, 

2013). 

 

Según Fernández Márquez, el desempleo es “aquella situación en la que alguien con 

capacidad y en disposición de trabajar no encuentra ocupación profesional”.  (Fernández, 

2005, pág. 20)  

 

Desde otra arista el desempleo es un referente que “mide la proporción de personas que 

buscan trabajo sin encontrarlo con respecto al total de personas que forman la fuerza 

laboral. Por lo tanto, la tasa de desempleo puede definirse como la razón entre el número de 

personas desempleadas y la fuerza laboral”. (Larraín & Sanch, 2005, pág. 54) 

 

De acuerdo a (Larraín & Sanch, 2005), afirma que la persona desempleada debe estar en 

edad laboral, sin trabajo, buscando trabajo y disponible para trabajar; para que se enmarque 

dentro de los individuos desempleados, cumpliendo con estos determinantes formara parte 

de esta categoría.  

 

Otro grupo importante que no son incluidos dentro del grupo de desempleados son los 

individuos jóvenes y jubilados que no estén buscando trabajo; así como también los 

estudiantes universitarios que están en actividades académicas y que no buscan trabajo 

alguno. (Dervez, 2013, pág. 24) 
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De esta manera contrastando las conceptualizaciones de varios autores anteriormente 

citados se afirma que el desempleo es el ocio involuntario de una persona que teniendo 

edad, capacidad y deseo de trabajar, no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose 

sometidos a una situación de paro forzoso. 

 

2.2.4 Subempleo 

 

En la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), (OIT, 2013), el 

término "subempleo" se utiliza para indicar el empleo inadecuado, en relación con normas 

específicas o empleos alternativos de acuerdo con sus calificaciones, por ejemplo, 

insuficiencia en el volumen de  trabajo ("subempleo visible") o distribución imperfecta de 

los recursos de mano de obra y subutilización de la capacidad o destrezas de la persona 

("subempleo invisible"). 

   

2.2.4.1 Tipos de Sub empleo 

 

2.2.4.1.1 El Subempleo Visible o por Horas 

 

De acuerdo a la definición internacional, existen tres criterios para identificar a los 

ocupados en situación de Sub empleo Visible: 

 

 Trabajar menos de la duración de una jornada normal de trabajo. 

 Estar en esta situación con carácter involuntario. 

 Buscar un trabajo adicional o estar disponibles para trabajar más horas. 

 

En base a los criterios mencionados podemos referirnos a las personas ocupadas que 

trabajan habitualmente menos de un total de 35 horas por semana en su ocupación principal 

por causas involuntarias, que desean trabajar más horas por semana y están disponibles 

para hacerlo, pero no lo hacen porque no consiguen más trabajo asalariado o más trabajo 

independiente. ((OIT), 2013) 
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2.2.4.1.2 El Subempleo Invisible o por Ingresos 

 

Las normas internacionales para distinguir el subempleo consideran: el bajo  nivel de los 

ingresos, el aprovechamiento insuficiente de las calificaciones y la baja productividad. Se 

define como subempleados invisibles al segmento de trabajadores que laboran igual o 

mayor número de horas a las consideradas como jornada normal y perciben ingresos 

menores al Ingreso Mínimo Referencial (IMR) establecido como límite para considerar un 

empleo adecuado en términos de ingreso.  

 

Dentro de este segmento también  se refiere a las personas ocupadas  que trabajan 

habitualmente un total de 48 horas o más  por semana en su ocupación principal y en sus 

otras ocupaciones (si las tiene), y su ingreso primario mensual es inferior al mínimo 

establecido. ((OIT), 2013) 

 

2.2.5 Generación de Empleo 

 

La situación actual de las Economías mundiales generan un alto nivel de competitividad y 

de mostrar ventajas en aspectos productivos, económicos y sociales con gran impacto sobre 

en el desarrollo y crecimiento sostenible para su población, de esta manera el último 

Informe sobre el Desarrollo Mundial 2013 del Banco Mundial, “en todo el mundo hay 

aproximadamente 3.100 millones de trabajadores, de los cuales 1.600 millones son 

asalariados y 1.500 millones son trabajadores agrícolas o por cuenta propia. La 

informalidad alcanza a casi la mitad de los trabajadores del planeta, y se concentra en los 

países periféricos, en los cuales la mayoría de los empleos sigue estando en empresas y 

explotaciones agrícolas, con bajos niveles de ingreso, seguridad del empleo limitada y 

ausencia de protección social”.  (Banco Mundial, 2014) 

 

De esta manera los temas referentes a impactos de transcendencia en la población y su 

conjunto, ha llevado a que los distintos países busquen y generen políticas públicas en  
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sinergia con los distintos actores de una economía, lo que permitan sobrellevar los distintas 

desigualdades sociales; denotando que “la generación de empleo debe ser abordada tanto 

por el sector público, como por el sector privado en la economía, ya que si solo el Gobierno 

quiere generar empleo no lo podrá lograr, y por esto necesita la ayuda del sector privado”. 

(Coello, 2011) 

 

Así también la OIT afirma que la limitada inserción laboral, en el mercado de trabajo y 

referido a las condiciones de empleo, subempleo y desempleo del trabajador; refiere a la 

vacilación y la falta de garantía de condiciones socioeconómicas mínimas y suficientes para 

una supervivencia digna que afecta a los trabajadores e implica su entorno social. ((OIT), 

2013) 

 

2.2.6 Empleo de Calidad 

 

Según la Organización Internacional de Trabajo el empleo de calidad es un referente base 

para lograr condiciones laborales armoniosas y estables buscando: “un trabajo productivo, 

justamente remunerado, en el cual se protegen los derechos, ejercido en condiciones de 

libertad, equidad, seguridad, capaz de garantizar una vida digna.  

 

La existencia de trabajo decente o de calidad, se sustenta en cuatro ejes: respeto a los 

derechos del trabajo, promoción del empleo de calidad, extensión de la protección social y 

diálogo social”. (OIT O. I., 2010) 

 

De esta manera se denota la situación en la que todas las personas que están en edad laboral 

y que quieren trabajar, cuentan con un empleo. El pleno empleo implicaría, en teoría, que 

no existe la desocupación y que la oferta de trabajo alcanza para satisfacer la demanda. Sin 

embargo, no existe una tasa de desocupación que resulte igual a cero. Por eso se considera 

que hay pleno empleo en aquellas economías con niveles muy bajos de desempleo.  
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2.3 CADENAS PRODUCTIVAS, EMPLEO Y SU APORTE AL DESARROLLO 

ECONÓMICO  

 

Como lo refiere Ney Barrionuevo en el texto Cadenas Productivas y Desarrollo Económico 

Rural en Latinoamérica, las cadenas productivas aportan positivamente al desarrollo 

económico de un territorio, en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, 

buscando un desarrollo incluyente con equidad; en el acceso a oportunidades (capacitación, 

condiciones de mercado, financiamiento), recursos (suelo, agua), medios de producción 

(maquinaria, equipos, procesamiento para generar valor agregado, infraestructuras) y poder 

(información, conocimiento, negociación, participación en decisiones). (Coello, 2011, págs. 

62-63) 

 

Entre las contribuciones esenciales de las cadenas productivas tenemos: 

 

 Visibilización del peso de las cadenas y los territorios 

 Potenciación de las reservas productivas locales. 

 Dinamización de la economía y del empleo en el territorio. 

 Orientación de las infraestructuras y educación hacia la producción. 

 Inserción del territorio en circuitos económicos nacionales/globales. 

 Contribución a la reducción sostenible de la pobreza. 

 Fortalecimiento de la asociatividad y del tejido social local. 

 Fortalecimiento de la identidad territorial. 

 

2.3.1 Visibilización del peso de las Cadenas y los Territorios 

 

Mediante el análisis y aplicación de las cadenas se puede de forma cuantitativa y cualitativa 

de forma aproximada la influencia en el PIB territorial, además el desarrollo económico, 

social y cultural de su población, como por ejemplo: aporte en la creación de empleo e 

ingresos a lo largo de la cadena tanto de empleos directos como indirectos, además lograr 
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estadísticas nuevas al ser un procesos en desarrollo en los distintos territorios. (Coello, 

2011, pág. 63) 

 

2.3.2 Potenciación de las Reservas Productivas Locales 

 

Mediante la aplicación de las cadenas productivas se puede identificar niveles de 

productividad existentes, sus debilidades, en relación a problemáticas de mercado, 

tecnológicos, de capacitación o de financiamiento. Además en el ámbito productivo nos 

sirven para evaluar reservas de productividad, potencialidades del territorio, en términos de 

riqueza genética de plantas y animales, materias primas y procesamiento industrial 

subutilizada, capacidad de absorción de cosechas, posibilidades de satisfacer demandas de 

mercados extraterritoriales, comparar y adoptar buenas prácticas agrarias y de mercado de 

otros territorios. (Coello, 2011, pág. 64) 

 

2.3.3 Dinamización de la Economía y del Empleo en el Territorio 

 

El desarrollo de las cadenas productivas impulsa el crecimiento económico, orientado hacia 

la inclusión, además la mejora sostenible del ingreso de pequeños productores, tanto por un 

mejor acceso al mercado (mecanismos de formación de precios, sellos especiales, 

condiciones de pago), como por el incremento de productividad, volumen y calidad de sus 

rubros. Un aporte sustancial de las cadenas productivas al desarrollo territorial en zonas 

rurales es la creación de empleo directo e indirecto en el nivel local, que en muchos casos 

antes que creación es defensa del empleo existente y en otros sí creación neta de empleo. . 

(Coello, 2011, pág. 65) 

 

La generación de empleos directos e indirectos en la producción y los servicios permite a 

los territorios ofrecer mejores oportunidades a la población más joven y por lo general 

mejor preparada, cuya expectativa de empleabilidad se orienta por lo general a migrar a las 

grandes urbes o al exterior. 
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2.3.4 Orientación de las Infraestructuras y Educación hacia la Producción   

 

Las cadenas facilitan dirigir inversiones por lo general no altas pero que apuntan a 

infraestructuras de apoyo específicas de gran impacto para resolver problemáticas de la 

productividad y competitividad detectados por los actores en los diversos talleres 

asociativos, además a la mejora de servicios de comunicación y uso de TICs; al 

visibilizarse las dinámicas económicas que transcurren en las poblaciones rurales y las 

posibilidades comerciales, además sus potencialidades y sus demandas insatisfechas de 

talento humano, puede contribuir a orientar las inversiones públicas y privadas. (Coello, 

2011, pág. 66) 

 

2.3.5 Inserción del Territorio en Circuitos Económicos Nacionales/Globales 

  

Dentro de este parámetro las cadenas productivas mantienen un vínculo que permite 

establecer relaciones vitales entre los actores de la cadena con empresas locales y 

nacionales permitiendo el acceso a mercados de gran dimensión para de esta forma 

estimular la oferta local y la innovación tecnológica. Lo que busca acoplarse a estándares 

productivos lo que permita ingresar a mercados especiales buscando satisfacer un continuo 

requerimiento con cambios productivos, sociales y ambientales. (Coello, 2011, pág. 67)   

 

Todo este conglomerado de exigencias y requerimientos desemboca en una alta generación   

de valor agregado a lo largo de la cadena local y su circuito de producción, 

intermediación, procesamiento, distribución y consumo; además en mercados urbanos e 

inclusive de exportación   

 

2.3.6 Contribución a la Reducción Sostenible de la Pobreza 

 

El desarrollo de la cadena productiva con alta productividad, calidad, volumen de 

producción, reducción de costos, mejores condiciones de acceso al mercado, mecanismos 

más transparentes de precios, menores costos de transacción, certificaciones y sellos de  
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calidad y pureza, coadyuvan a la obtención de mejores ingresos a nivel de pequeños 

productores; viabiliza un mejor acceso a recursos y servicios, para alcanzar niveles de 

competitividad frente a mercados cada vez más exigentes en productividad, costos, 

precios, calidad y  requisitos sociales y ambientales. (Coello, 2011, pág. 68)  

 

Además su enfoque principal de contribución de las cadenas respecto a las infraestructuras 

y servicios se relaciona con el apoyo a la producción, vialidad, puentes, cobertura celular, 

entre otros elementos; tiene efectos positivos para la población local; mejorando sus 

condiciones de vida. 

 

2.3.7 Fortalecimiento de la Asociatividad y del Tejido Social Local 

 

La asociatividad que generan las cadenas productivas está en función desde los pequeños 

productores, otros actores en las cadenas y con los actores indirectos privados, así como 

con el sector público y el gobierno central: 

 

 Gremios de productores fuertes 

 Alianzas productores-empresas 

 Empresas asociativas rurales 

 Acuerdos público-privados 

 Acople de actores indirectos 

 Alianzas entre territorios 

 

Esta sinergia entre los distintos actores permite que la eficiencia productiva sea continua, 

teniendo en cuenta que las economías de escala y competitividad territorial, son muy 

limitadas frente a los retos de la competencia en los mercados. (Coello, 2011, pág. 70)  
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2.3.8 Fortalecimiento de la Identidad Territorial 

 

Las cadenas productivas tienen gran influencia en la identidad cultural territorial, tanto por  

el idioma, los modismos, la comida, la artesanía, el paisaje, el arte, la cosmovisión de la 

localidad; basado en un carácter solidario de las relaciones humanas. La combinación de 

cadenas productivas y rutas turísticas tiene alto potencial con impactos positivos en 

términos de ingresos, empleos (sobre todo en mujeres y jóvenes), cuidado ambiental y 

fortalecimiento de la identidad cultural territorial. (Coello, 2011, pág. 71) 

 

Los impactos más determinados y positivos de mayor significación del fomento de cadenas 

productivas es el fortalecimiento de la identidad territorial, en una relación lógica, porque a 

su vez el fortalecimiento de esa identidad territorial en torno a un producto contribuye a su 

posicionamiento competitivo en el mercado de tal o cual producto.  

 

2.4 CADENAS PRODUCTIVAS EN ECUADOR 

 

Para hablar de cadenas productivas en el Ecuador, se debe realizar un contraste de los 

procesos productivos desarrollados a través de los últimos años. La forma e implantación 

de un “Nuevo Estado” genera un papel protagónico en el desarrollo productivo nacional, 

donde se busca responder a las inequidades sociales y tratar de contar con una economía 

solidaria e incluyente.  

 

Dentro del Plan del Buen Vivir se apoya a la construcción del Estado y su objetivo en las 

áreas: económica, productiva y social, donde se garantice los derechos de oportunidad para 

la inserción socioeconómica y fortalecer las capacidades de las personas, orientando sus 

recursos escasos en la dotación de bienes públicos y en la democratización del acceso a 

recursos para de esta forma afianzar una productividad y diversificar de manera integral 

cada proceso. (Ministerio de Coordinación de la Producción, 2010 - 2013) 
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De esta manera al ser un proceso y una dinámica global del Estado se debe identificar 

donde y en que parámetro ingresa el impulso de las Cadenas Productivas con énfasis en 

buscar nuevas formas de generar riqueza para los distintos involucrados en los distintos 

procesos a partir de las distintas problemáticas existentes en el País. 

 

Por ejemplo entre los años 2003 y el 2009 se ha concentrado la generación de riqueza en 

pocos sectores, esencialmente en el primario, sin desarrollarse y dejando de lado el sector 

servicios no comerciales y de alto contenido tecnológico, mostrando brechas denotadas 

entre Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (11%), Explotación de Minas y Canteras 

(13%), Industrias Manufactureras (14%), Comercio (15%), Construcción y Obras Públicas 

(9%), que se tiene cerca del 65% del aporte económico. (Ministerio de Coordinación de la 

Producción, 2010 - 2013) 

Gráfico 2.5. 

PIB REAL SECTORIAL Y SU EVOLUCIÓN 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

                             Fuente y elaboración: BCE, CAN, INEN 

                   

 

A partir de esta brecha en los distintos sectores donde el PIB muestras variaciones, también 

no es menos cierto la repercusión en la dispersión productiva por la misma concentración 

en los distintos sectores, viéndose afectado también el empleo donde sectores con poco 

valor agregado, son los que concentran mayor cantidad de mano de obra o empleo poco 

calificado. 
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Como lo podemos observar en el presente grafico el sector agropecuario, pesquero y 

silvícola con el 16% del empleo, el sector de comercio al por mayor y menor el 28% del 

empleo, la construcción el 7%, transporte y almacenamiento 7%; siendo sectores primarios 

de bajo valor agregado, ocupando el 58% del total de trabajadores activos del país, mientras 

que la minería únicamente aporta con el 1%. (Ministerio de Coordinación de la Producción, 

2010 - 2013) 

 

Gráfico 2.6. 

COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO EN EL ECUADOR 

 
                   Fuente y elaboración: Comunidad Andina 

                   

Entonces después de haber realizado las distintas comparaciones tanto en brechas, como en 

los distintos sectores productivos correlacionados con el empleo, se ha generado el 

principio e involucramiento de una transformación productiva sujetándose a los 

trabajadores, productores y empresarios con acceso a capacitación, crédito, capital, 

tecnología y mercados, que busque equidad de manera sostenible.  

 

Por lo que en el Ecuador se ha planificado y desarrollado objetivos y políticas que busquen 

desarrollar actividades productivas Promover actividades productivas que articulen 

capitales, empresas grandes, medianas y pequeñas en función que aseguren a sus 

trabajadores un empleo digno. 
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Desde el Gobierno Central y específicamente el Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad  ha generado estudios aunque hasta el momento 

mínimos, para planificar de manera técnica, estratégica y participativa; arrancando todos 

estos procesos a inicios de enero de 2008, basándose en una interacción de  actores de una  

cadena con el afán de buscar el acceso a mercados, la generación de empleo y el 

mejoramiento de los servicios de la misma. (Ministerio de Industrias y Productividad, 

2016)  

 

La existente división administrativa del país, en el sentido geográfico se divide en 4 

regiones naturales, mientras que en el campo político se compone de 24 provincias; por su 

parte SENPLADES ha dividido estratégicamente en 7 Zonas de planificación, herramientas 

para la coordinación sectorial que orientan el presupuesto, la priorización de la inversión 

pública, la cooperación internacional y, en general, la acción estatal desconcentrada. 

 
Gráfico 2.7. 

ZONAS INVOLUCRADAS – CADENAS PRODUCTIVAS. 

 
                                   Fuente y elaboración: (Ministerio de Industrias y Productividad, 2016) 
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2.4.1 Sectores Involucrados 

 

Los sectores involucrados dentro del Sistema Productivo del Ecuador se fusionan con  

índices, que permiten entender el porqué de las distintas aplicaciones en las zonas y 

sectores donde los habitantes se desarrollan; en búsqueda de un bienestar que satisfaga sus 

necesidades. 

    

Las zonas rurales, donde vive aproximadamente el 40 % de la población del país, subsisten 

en condiciones de necesidad. Gran parte de los casos fueron producto de no haber sido 

considerados por varias décadas dentro de los grupos de atención prioritaria de inversión 

como por ejemplo en educación y de obras de infraestructura, como carecer de tierras 

adecuadas, regadíos suficientes y falta de vías de acceso en buen estado; lo que en los 

últimos años se ha revertido existiendo mejor atención  para el mejoramiento de la calidad 

de vida del sector campesino logrando detener la migración  lo cual se reflejó en el censo 

del 2010 donde la población rural llegó al 37,23% frente al 62,77% de urbana. (INEC, 

2010) 

 

El Banco Central del Ecuador BCE, afirma que la Inflación del año 2013 se ubicó en 

2,70%, en el año 2014 el 3,67%, denotando una variación de 0,97% en positivo; y, a junio 

de 2015 el 4,87% que representa un incremento de 1,20% solo en el primer semestre en 

relación al año 2014. De esta manera, la inflación a junio 2015 se mostró por encima del 

comportamiento de ésta en los últimos 2 años. 

 

Las exportaciones totales a enero de 2013 se ubicaron en 2.260 TM y en USD 1.920.952 en 

miles; a enero de 2014 se registró en exportaciones 2.421 TM, teniendo un incremento 

respecto del período anterior del 7% y en USD 2.016.401 en miles que representa un 

aumento del 5%; para enero de 2015 las exportaciones se ubicaron en 2.861 TM, que 

aumentó en 18% respecto del periodo anterior y en USD 1.609.591 en miles, que representa 

una disminución del 20% respecto del periodo anterior; aun cuando creció el volumen. 

(Banco Central del Ecuador) 
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Tabla 2.1. 

  PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN. 

 

        Fuente y elaboración: (Banco Central del Ecuador), MIPRO 

       

Las importaciones totales a enero de 2013 se ubicaron en 1.279 TM y en USD 2.189.947 en 

miles; a enero de 2014 se registró en importaciones de 1.393 TM, teniendo un incremento 

respecto del período anterior del 8,8% y en USD 2.229.510 en miles que representa un 

aumento del 2,1%; para enero de 2015 las importaciones se ubicaron en 1.390 TM, que 

decreció en 0,2% respecto del periodo anterior y en USD 2.090.264 en miles, que 

representa una disminución del 6,2% respecto del periodo anterior . 

 



   

32 
 

Tabla 2.2. 

IMPORTACIONES  

        Fuente y elaboración: (Banco Central del Ecuador), MIPRO 

        

 

Después de observar los distintos índices se puede evidenciar que el Ecuador ha venido 

manteniendo crecimientos eficientes desde el año 2007,  donde se ubicó en 2,2%, en el año 

2008 en 6.4%, en el año 2009 en 0,6%, en el año 2010 en 3,5%, en el año 2011 en 7,9% el 

más alto de la década, en el año 2012 en 5,2%, en el año 2013 en 4,6% y en el año 2014 

3,8%. 

 

2.4.2  Impacto en el PIB de las  Cadenas Productivas  

 

Según el estudio realizado por la compañía BAIN & COMPANY, el análisis cuantitativo y 

cualitativo en el que consideran criterios como demanda, competitividad de costos, 

capacidades e impacto socioeconómico, generan como resultado segmentos priorizados en 

lo referente a: agroquímicos, transformadores, equipamiento agrícola y línea blanca. 

 

En lo referente al sector agroindustrial, el estudio utiliza enfoques  en la estructura básica 

de un ecosistema agroindustrial sustentado por la infraestructura, conocimiento, tecnología,  
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recursos humanos y financiamiento. Determinando un cambio total de cultivos estimado en 

2,5 millones de hectáreas; que en la actualidad es ocupada por pastos los que pasarían a 

reconvertirse aproximadamente en un millón de cultivos agrícolas, siendo el cacao el 

principal por su área cultivada; seguido de cultivos de café arábigo, café robusta y quinua. 

 

De esta forma el estudio prioriza aquellas cadenas con mayor potencial socioeconómico 

para el país, ya sea por la generación de PIB, su impacto en la balanza comercial con 

productos como el: banano, cacao, café, flores, palma, silvicultura, pesca y acuicultura o 

por su impacto social, como el caso de la quinua y maricultura. 

 

 

Gráfico 2.8.  

 PIB POR INDUSTRIAS 2006-2014 

 
                               Fuente y elaboración: (Ministerio de Industrias y Productividad, 2016) 
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2.5 SITUACIÓN ECONOMICA PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO 

 

La Provincia de Chimborazo se encuentra ubicada en la parte central del Ecuador, con una 

extensión jurisdiccional de 6500,66 Km2 (Instituto Espacial Ecuatoriano IEE, 2013), 

políticamente se subdivide en 10 cantones y 45 parroquias rurales, con una población total 

de 458.581 habitantes, equivalente al 3,17% de la población total del Ecuador; la zona rural 

cuenta con 271.462 habitantes y la zona urbana con 187.119.  

 

De la población total, 219.401 son hombres y 239.180 son mujeres, que limita al Norte con 

la Provincia de Tungurahua, al Sur con la Provincia de Cañar, al Este con la Provincia de 

Morona Santiago y Cañar, al Oeste con la Provincia de Bolívar y Guayas.  

 

Gráfico 2.9. 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 
                                    Fuente y elaboración: PDOT – Provincia de Chimborazo (PDOT , (2015)) 
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La situación económica productiva, analiza las actividades e interrelaciones que se 

desarrollan entre los patrones de producción y consumo;  su importancia dentro de los 

procesos de transformación y comercialización de los productos para el progreso de la 

provincia. Es así que la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y la construcción 

(servicios) son los sectores económicos más representativos. 

 

Mediante el Valor Agregado Bruto (VAB) que es un indicador que permite evaluar la 

magnitud de las actividades económicas de un sector específico; en Chimborazo en el año 

2012 presento un incremento del 61,86% en relación al 2007; de igual manera a nivel de los 

sectores económicos, se centra el 77,85 % del VAB en el sector terciario (servicios), 

seguido del sector primario con el 13,63% y el sector secundario con el 8,50%. (PDOT , 

(2015))  

 
Tabla 2.3. 

VALOR AGREGADO BRUTO POR SECTORES ECONÓMICOS 2007 – 2012 

 

 
                        Fuente y elaboración: (Banco Central del Ecuador), GADPCH. 
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La población en edad de trabajar en la provincia, es de 364.243 habitantes según el Censo 

de Población y Vivienda 2010, donde el 54,92% de habitantes corresponde a la población 

económicamente activa (PEA) y el 45,08% a la población económicamente inactiva (PEI). 

Al contrastar la PEA del 2001 y la PEA del 2010, se evidencia un incremento de 38.691 

habitantes que representan el 19,34%. 

Tabla 2.4. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 
    Fuente y elaboración: (INEC, 2010), GADPCH 

       

                              

En Chimborazo se ejerce la agricultura como principal actividad económica, con el 64,75% 

dentro del sector primario; en el sector secundario existen 28.778 habitantes como oficiales, 

operarios y artesanos, con un 60,22%. En el sector terciario son los trabajadores de 

servicios y vendedores quienes aportan más a este índice, siendo 14.327 habitantes,  

correspondiente al 30,96%. 

 

Dentro de la Población Económica Activa Provincial los 83.716 habitantes se encuentran 

en el sector urbano, lo equivalente al 41,85%; mientras que 116.318 habitantes se 

encuentran en el sector rural, con un 58,15%. Del total del sector urbano, el 79,29% se 

ubica en el cantón Riobamba. Mientras que la del sector rural se ubica en los cantones de 

Riobamba, Guamote, Colta, Guano y Alausí, concentrando el 87% de la población. (INEC, 

2010). 
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Según el SINAGAP, INEC – ESPAC, en el año 2012, los mayores niveles de producción 

agrícola lo tienen la papa (50.656,63 Tm), seguido  del tomate riñón y la caña de azúcar 

(23.325,07 Tm), el maíz choclo (9.296,07 Tm), la haba tierna y cebada (9.598,86 Tm), la 

cebolla blanca y colorada (7.794,89 Tm), el chocho, fréjol tierno y palmito (7.249,37 Tm); 

el fréjol seco, quinua y maíz suave (5.375,17 Tm). 

 

Tabla 2.5. 

RENDIMIENTO Y VOLUMEN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 
              Fuente y elaboración: (INEC, 2010) (SINAGAP, 2017), GADPCH. 

 

 

Es importante señalar que según la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca en el 2014, en la provincia existe una superficie global de 

cultivos de 151.106,66 Has, de los cuales el 55,65% corresponde a pastos; el 22,88% a 

papa, maíz y fréjol; el 16,63% a cebada, quinua, chocho, haba, cacao, trigo alfalfa y el resto 

de productos registran superficies inferiores al 1%. Colta y Guamote producen la mayor 

superficie de quinua con 4784,77 Has. 
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Tabla 2.6. 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS POR CANTONES. 

 
              Fuente y elaboración: (MAGAP, 2015) (SINAGAP, 2017), GADPCH. 

 

Según el MAGAP, en Chimborazo la superficie de uso agrícola se encuentra con el 12,8% 

bajo cultivos transitorios y el 0,48% bajo cultivos permanentes; el 43,67% están destinadas 

a pastizales tanto cultivados como naturales y el 3,15% se encuentra en descanso. El área 

agropecuaria restante de la provincia, es decir el 39,9%, se reparte entre 100.224 hectáreas 

de páramo, 77.848 hectáreas de montes y bosques y 7.327 hectáreas a otros usos. 

 

La Superintendencia de Compañías, en el año 2009 señala que el total nacional de las 

industrias es de 40.202; Chimborazo con un 0,51%, siendo las actividades de transporte, 

comercio, actividades inmobiliarias, empresariales y la construcción, los sectores formales  

los más representativos. 

 

Entendiendo que la provincia de Chimborazo es netamente agrícola, solo cuenta con un 

3,9% de industrias dentro del sector de la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, lo 

que nos conduce a entender que las mayores actividades en este sector son informales, ya 

que más del 50% de la PEA está involucrada en ella; el sector agropecuario aporta con 

menos del 20%, reflejando la baja productividad del sector.  
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Tabla 2.7. 

COMPAÑÍAS REGISTRADAS EN LA PROVINCIA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 

     Fuente y elaboración: (Superintendencia de Compañias, 2009), GADPCH. 

 

2.6 SITUACION SOCIAL DE CHIMBORAZO 

 

La situación social de la Provincia de Chimborazo se centra en el estudio a la población y 

su dinámica basado en su estructura, composición y la satisfacción de necesidades básicas, 

servicios de infraestructura, educación, salud, migración entre otras; a continuación se 

presentan indicadores que dan cuenta de la situación actual provincial. 

 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador, el proceso educativo parte desde la 

educación básica, bachillerato y un nivel superior, de esta manera lo que nos permite 

indicar que el cantón Riobamba cuenta con la tasa más alta de asistencia al nivel de 

educación básica con un 94.42%, debiéndose  fundamentalmente a la concentración masiva 

de Unidades Educativas, adecuadas vías de comunicación u obras de infraestructura, 

siguiéndole en este mismo sentido Guano, Penipe y Chambo. (PDOT , (2015)) 
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Gráfico 2.10.  

TASA DE ASISTENCIA POR NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
                          Fuente y elaboración: (INEC, 2010),  

                         

 

En lo referente al sector Salud según datos del INEC 2010, la tasa de natalidad de la 

provincia de Chimborazo fue de 2,06%, mientras que la tasa de mortalidad general se la 

determina que por cada 100.000 habitantes existen 480 fallecidos. La desnutrición 

provincial es de 11,80%; lo que lo podemos identificar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.8. 

NATALIDAD, MORTALIDAD, DESNUTRICIÓN. 

 
                  Fuente y elaboración: (INEC, 2010), GADPCH. 
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Dentro de las necesidad básicas el Censo de Población y Vivienda del año 2010, indica que 

el porcentaje provincial de viviendas con índice de materialidad recuperable más el 

porcentaje de vivienda con índice de materialidad irrecuperable es del 52,22% a nivel de 

provincia y del 52,00% a nivel nacional; existiendo una brecha por reducir del 0,22%. 

 

Tabla 2.9. 

DATOS DE POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 
   Fuente y elaboración: (INEC, 2010), GADPCH. 

 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo y su equipo 

técnico los distintos diagnósticos cantonales de la provincia de Chimborazo, informa que la 

mayoría de migrantes se encuentran principalmente en España y Estados Unidos con más.  

 

En sentido diferenciado en el cantón  Colta  existe un 26.90% de migrantes que viven en 

Venezuela; Riobamba, Chambo y Penipe, son los cantones que tienen la más baja 

migración neta interna. Siendo las principales causas para la migración la falta de empleo, 

falta de infraestructura y atención en servicios básicos.   
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Tabla 2.10. 

MIGRACION 

 
           Fuente y elaboración: (INEC, 2010), GADPCH. 

        

 

2.7 CADENAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

A continuación se ha realizado un análisis de las cadenas productivas priorizadas en la 

provincia de Chimborazo, a partir de la información generada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, MIPRO, MAGAP. 

 

De esta manera en la zona 3 sierra centro, se han identificaron 38 negocios entre reales y 

potenciales tanto por su rendimiento productivo, económico y social; como también las 

expectativas de llegar a mercados nacionales e internacionales. Los mismos abarcan 

alrededor de 908 millones de dólares en facturación y 217 millones de dólares en 

exportaciones, generando un empleo aproximado de 340 mil puestos de trabajo que 

involucran desde el sector primario, manufactura y servicios. 

 

Dentro de los negocios reales y desarrollados en la actualidad que se ubican en la Región 3 

sierra centro, 15 se desarrollan en la actualidad en Chimborazo, por su participación 

importante en la facturación regional, según datos de la Encuesta de Manufacturas del año 

2007. Dentro de estos tenemos: producción de cemento, producción de cal, producción de 
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quinua orgánica de exportación y hierbas medicinales. (MCPEC, Agendas para la 

Transformación Productiva Territorial, 2013). 

 

Tabla 2.11. 

NEGOCIOS ACTUALES Y SU PESO RELATIVO EN LA REGIÓN 3 

 
                Fuente y elaboración: (MCPEC, Agendas para la Transformación Productiva Territorial, 2013) 

               

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo  desplegó un gran 

equipo investigativo, con el afán de elaborar una Agenda de Competitividad (2010); la 

misma que busco involucrar a todos los sectores productivos y la sociedad civil. Para de 

esta forma condensar información y proyectos que busquen un adecuado y articulado 

fomento productivo.  

 

2.7.1 Sector Priorizado de las Cadenas Productivas en Chimborazo 

 

El sector priorizado desde la óptica del Gobierno Provincial  es el agropecuario, debido a 

las consideraciones que involucra como provincia en las distintas políticas nacionales, 

entendiendo además que se debe estar sujeto a las regulaciones estatales y a la presencia 

también del Sector Privado y la Academia. 

 



   

44 
 

En la actualidad se busca concentrar  y ubicar proyectos ya en ejecución con respecto a 

cadenas en aplicabilidad dentro del territorio y orientarlas a convertirse en industrias de 

gran escala y que cuente con la asistencia técnica continua, venida desde el asesoramiento 

estatal con sus distintas Instituciones  y Gads parroquiales que busquen los siguientes 

aspectos de sostenibilidad: 

 

Sostenibilidad Social: Que permite que en lo político sean sujetas de decisión y equitativas 

buscando igualdad de derechos y oportunidades en todos los niveles del desarrollo. 

 

Sostenibilidad Económica: Las capacidades humanas e inclusión de las comunidades en 

sí, buscan la satisfacción de sus necesidades como factores fundamentales del desarrollo,  

en los distintos aspectos económicos. 

 

Sostenibilidad Ambiental: Las cadenas aplicadas transversalmente manejan el ambiente y, 

particularmente, proponen recuperar la fertilidad natural del suelo. 

 

Sostenibilidad Técnica: La sinergia de saberes públicos y privados permite que la 

tecnología contemporánea y los conocimientos tecnológicos ancestrales generen nuevas 

innovaciones por parte de los actores de las cadenas. 

 

Interculturalidad y Participación: Ningún sector de la sociedad provincial ha sido 

excluido, el desarrollo y seguimiento de las cadenas es sobre todo un hecho humano, en el 

contexto de la justicia, la equidad, la interculturalidad, como fundamentos del buen vivir, y 

la participación como estrategia de desarrollo local en el sector priorizado. (PDOT , (2015)) 

 

 CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA 

 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo la quinua es 

uno de los cultivos con mayor expansión en el país. La producción orgánica, su alto valor 

nutricional para la alimentación humana, sus propiedades farmacéuticas y cosmetológicas,  
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la convierten en el grano de oro óptimo para la transformación con alto valor agregado, en 

mercados nacionales e internacionales. 

 

Según el Programa de Leguminosas y Quinua del INIAP, las principales áreas de 

producción se encuentran en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura 

y Carchi, llegando a un área total de 2.000 ha/año, de las cuales solo en la Provincia de 

Chimborazo se encuentra aproximadamente el 50% de la producción total. La quinua ha 

ganado espacio en los mercados de consumo a nivel internacional, lo cual abre 

oportunidades económicas para los productores de la serranía ecuatoriana. (PDOT , (2015)) 

 

Tabla 2.12. 

CARACTERISTICAS DE LA QUINUA - PRODUCTO 
 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

 

                                Fuente y elaboración:  (PDOT , (2015)), GADPCH. 

               

La producción se centra principalmente en los cantones: Alausí, Guamote, Colta, Riobamba 

y Guano; con una producción de 1.000 hectáreas, ubicando alrededor de 68000 jornaleros, 

lo que  cumple con un beneficio social dentro la economía de la provincia al generar 

fuentes de trabajo; sus costos de producción están entre los $700 y $976/h. (Semi 

tecnificado); mientras que entre $250 y $300 (tecnificado). De esta manera los productores 

generarían ganancias óptimas.  
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Valor nutricional y Seguridad Alimentaria 

 

Por su alto valor nutricional la quinua es considerada como uno de los alimentos vegetales 

más completos de su clase, ricos en proteínas, grasas y carbohidratos, calcio y vitaminas, 

además se caracteriza por la ausencia de colesterol pero la calidad de la proteína, superior a 

casi todos los granos de su medio. 

 

Por la complejidad de los sistemas de producción dentro del marco de la soberanía 

alimentaria  local se busca una dieta diversa, balanceada y culturalmente apropiada. Por lo 

tanto dentro de la producción de quinua es determínate considerar la revalorización del 

grano andino que aporte a la soberanía alimentaria como elemento básico para el fomento 

de la economía campesina, el consumo sano, solidario y con identidad. (PDOT , (2015)) 

 

Sistemas de Comercialización y Acceso a mercados 

 

Al ser un grano totalmente adaptable y atractivo, este sirve para el autoconsumo al poder 

ser almacenado sin prejuicio alguno y para la comercialización en el mercado nacional y 

externo, el cultivo generalmente se lo realiza en Unidades Producción Agropecuarias 

familiares UPAs (extensión de tierra de 500 m² o más, dedicada total o parcialmente a la 

producción agropecuaria, considerada como una unidad económica). 

 

La comercialización a nivel local en parroquias y cantones donde los pequeños productores 

producen en pequeñas porciones y se ubican en el mercado local para la venta al público; 

principalmente en las ferias. A nivel nacional con programas de gubernamentales. 

 

Internacionalmente el mercado de destino más representativo para el Ecuador, durante la 

década de los 90, fue Estados Unidos, que ha mantenido sus importaciones de quinua 

ecuatoriana desde 1993 hasta el 2000, principalmente de quinua orgánica certificada. 

Mercados potenciales son Colombia, Alemania, España, Italia, Japón. (MAGAP, 2015) 
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Tabla 2.13. 

PRODUCCION DE LA QUINUA  

 
                               Fuente y elaboración:  (PDOT , (2015)), GADPCH. 

                           

 

Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura en el 

mercado internacional la quinua se comercializa únicamente como quinua orgánica; es por 

este motivo que es importante analizar lo que sucede actualmente con este nicho de 

mercado. Los principales consumidores en el mercado interno son las procesadoras, los 

supermercados, los programas sociales auspiciados por el Gobierno, las panificadoras, las 

tiendas comunitarias y los comerciantes mayoristas. 

 

La escasa producción de semillas y la falta de maquinaria para el trillado del grano hacen 

que la agroindustria de la quinua ecuatoriana sea de menor escala que la Peruana y 

Boliviana. Es así que el principal objetivo sería aumentar la producción nacional e 

incrementar infraestructura para el procesamiento de lavado y secado del producto. 

 

Gráfico 2.11. 

EXPORTACIONES DE QUINUA 

 
                                    Fuente y elaboración:  (Banco Central del Ecuador), GADPCH. 
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 CADENA PRODUCTIVA DEL FRÉJOL 

 

La superficie cultivada en la sierra ecuatoriana hasta 1995 fue de 37.820 ha de fréjol 

asociado con maíz y 38.450 ha de fréjol arbustivo en uni. de cultivo (INEC, 1995). Debido 

a la falta de alternativas tecnológicas apropiadas para el cultivo de fréjol arbustivo, el 

rendimiento promedio a nivel nacional está en 627 Kg. /ha. (INEC, 1995). 

 

Tabla 2.14. 

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y PRODUCTIVA DEL FRÉJOL 

 
                                    Fuente:  (PDOT , (2015)), GADPCH. 
                                 

 

Como resultado de la poca información y capacitación los productores de esta zona no 

realizan un buen manejo agronómico del cultivo y la mayoría de ellos obtienen 

rendimientos bajos debido a problemas agro-técnicos, reduciendo la productividad y/o 

encareciendo la producción; aun sumándole este factor de desventaja, la producción de 

fréjol dentro de la provincia rodea los 2,800.000 libras de fréjol por cosecha, en una 

extensión de 1600 hectáreas alrededor de la provincia, concentrándose la mayor producción 

dentro del Cantón de Pallatanga. (PDOT , (2015))  

 

En lo que corresponde a la caracterización social que tiene el cultivo de fréjol podemos 

señalar que por cada hectárea que se cultive se requiere la mano de obra de 50 jornaleros, 

los cuales suman por cosecha aproximadamente 80000 personas que se benefician del 

proceso agrícola.  
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Dentro de lo que corresponde al ranking mundial, el Ecuador se coloca entre los 20 

productores de fréjol seco dentro del Continente Americano. De acuerdo a los últimos datos 

del Banco Central de Ecuador, nuestro país ha exportado a España y Colombia los montos 

por año que se reflejan a continuación: 

 

Gráfico 2.12.  

 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE FRÉJOL 

 
                                Fuente y elaboración:  (Banco Central del Ecuador), GADPCH. 

 
                          

 

El mercado del fréjol se constituye estratégicamente como uno de los principales productos 

de consumo alternativo básico de la población, especialmente en las zonas tropicales 

ecuatorianas ofertadas por los productores involucrados en el área de intervención. En la 

región Sierra, el consumo es mayor en las zonas rurales y populares de los centros urbanos. 

 

Otro mercado interesante con respecto al consumo es el europeo, especialmente el español, 

en el cual se podrá incursionar en Mercado Justo, inclusive con la posibilidad de envió de 

exportación de fréjoles en conserva. 
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 CADENA PRODUCTIVA DE PAPA 

 

Según el Gobierno Provincial de Chimborazo tiene la mayor superficie dedicada al cultivo 

de papa, cerca de 9.500 has, a nivel nacional, ocupando un 5 lugar. Sin embargo, los 

rendimientos son bajos (7,9 TM/Ha) y el clima de la provincia es muy heterogéneo. 

 

El sistema de producción se basa en el trabajo familiar, con porcentajes menores de mano 

de obra asalariada, existiendo 15.863 productores en la provincia; su valor de consumo per 

cápita promedio en el país es 53.1 Kg. con crecimiento del 2.5%. Según el III Censo 

Nacional Agropecuario se estima que el número de unidades de producción agropecuaria 

llega a 18.376. 

 

En la provincia se han sembrado 10.581 ha. con una producción de 24.554 Tm, de las 

cuales el 16% se destina para autoconsumo, alimentación de animales, pérdidas que se 

producen durante la siembra y cosecha; lo restante comercializan en los mercados locales.  

 

La comercialización ha tenido grandes fluctuaciones comerciales; al realizar un análisis 

comparativo de los años 2003, 2005 y 2007, se presenta un decrecimiento de la producción 

en 19.278 Tm y, por ende, en ventas una variación decreciente de 13.280 Tm. 

 

Tabla 2.15.  

  ESLABÓN DE PRODUCCIÓN DE LA PAPA 

 
                                     Fuente y elaboración:  (MAGAP, 2015), GADPCH. 
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La producción de papa a nivel cantonal se localiza principalmente en los cantones de Colta 

con 23%; Guamote y Guano con 22%; Riobamba con 15%. Los cantones que presentan un 

porcentaje menor al 2% son Chambo, Pallatanga, Penipe y Cumandá. 

 

Tabla 2.16.  

  PRODUCCION DE LA PAPA 

 
                      Fuente y elaboración:  (MAGAP, 2015), GADPCH. 

 

 CADENA DE PRODUCCIÓN LECHERA 

 

La mayor parte de productores lecheros de Chimborazo son pequeños y de bajo nivel 

tecnológico (infraestructura y equipos, manejo de pastos, alimentación complementaria, 

control sanitario, inseminación artificial), además cuentan con poca asistencia para la 

producción de leche, lo que no les permite obtener mejores rendimientos en la producción.  

 

Lo que se traduce en altos costos unitarios de producción, existiendo deficiencias en los 

indicadores técnicos de la producción de cada uno de los productores como son: períodos 

ínter partos, períodos de lactancia, índice de natalidad, índice de destete efectivo, índice de 

mortalidad y carga animal etc. (PDOT , (2015)) 

 

Eslabón de Producción 

 

Pequeños productores, quienes poseen de una a tres hectáreas, una vaca por ha. de raza 

criolla. La alimentación del ganado es a base de pastos naturales. No hay control sanitario. 

Se utiliza mano de obra familiar, actividad del género femenino. No poseen mecanización. 
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Ordeño manual. No tienen infraestructura para animales. Precios estimados de 0,25 a 0,35 

ctvs por dólar. Producción promedio por unidad bovina 4,5 l/vaca-día. Producción lts/ día 

estimado de 55.458,8 en la provincia (del total nacional) que es el 41.8% 

 

Medianos productores, de cuatro a 10 hectáreas, con cinco a 10 vacas. El ganado es en un 

30% de raza mejorada y un 70% de raza criolla. La alimentación del ganado ya se basa en 

un buen manejo e introducción de pastos. Bajo control sanitario. 

 

Grandes productores, de 10 Has en adelante, de 15 vacas en adelante. El ganado es un 90% 

de raza mejorada y un 10% de puros (jersery, holstein, normando, brown swisse). Excelente 

manejo de pastos e introducción de balanceados y mejor control sanitario. (MAGAP, 2015)  

 

Eslabón de Transformación 

 

Procesadores Independientes Privados: Queseras pequeñas, utilizan un promedio de 500 Lts 

diarios; producen alrededor de 120 quesos frescos diarios generalmente. Un promedio de 5 

horas de trabajo todas las semanas. Tecnología artesanal. Básico control de calidad. 60% de 

tenencia de producto. 

 

Procesadores Organizados: Asociaciones de queseras que utilizan un promedio de 1000 lts. 

diarios de leche, con producción de aproximadamente 200 quesos diarios por quesera. Un 

promedio de 10 horas de trabajo toda la semana. Tecnología más avanzada, utilización de 

equipos apropiados. Existe control de calidad. 25% de tenencia del producto. (PDOT , 

(2015)) 

 

Empresas 

Economía mixta o Sociedad Anónima. Utilizan sobre los 5.000 Lts de leche diarios. 

Producen alrededor de 1200 quesos diarios y diversifican los productos (variedades de 

quesos y otros derivados lácteos). Tecnología avanzada. Existe control de calidad, personal 

especializado, instrumental moderno. 15% de tenencia del producto. 
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2.8 DETERMINACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ESTUDIO. 

 

CASO COPROBICH 

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación se realiza los 

siguientes pasos: 

 

 Información de la Cadena Productiva 

 

La información recopilada en el estudio se basa en variables que definen aspectos 

socioeconómicos, en función de la producción de sus sembríos en el periodo de análisis en 

determinado producto.  

 

A partir de esto se determina la población objetivo que para el caso son los productores de 

la CORPORACIÓN DE PRODUCTORES, COMERCIALIZADORES ORGÁNICOS DE 

CHIMBORAZO – COPROBICH, y su cadena productiva dentro de la provincia de 

Chimborazo. (Morocho, 2015) 

 

 Selección del Producto a Analizar en la Cadena Productiva 

 

Se consideró el producto que al momento de la investigación se lo aplicaba en cadena 

productiva siendo este la quinua, mediante la herramienta de análisis determinada en las 

entrevistas a los directivos de la COPROBICH, durante los talleres con técnicos del INIAP 

y MAGAP quienes determinaron la trascendencia e influencia del producto por su 

comercialización, adaptabilidad, clima y forma de producción intensiva que se lo realiza, 

siendo el referente la información de los rendimientos entre el año 2013 y 2014, además 

por el impacto social y económico vinculado a fuentes de empleo que genera la 

aplicabilidad de la misma dentro de la provincia. (Morocho, 2015)       
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2.8.1 Corporación de Productores Comercializadores Orgánicos de Chimborazo - 

COPROBICH 

 

En Ecuador hasta antes del año 1984, la quinua era adquirida únicamente en mercados 

populares y rurales; era considerada como alimento de “indios”: de mal sabor, mala 

apariencia,  de  laborioso  proceso  para  eliminar las saponinas.  El cultivo se realizaba en 

pequeñas hileras asociado con otras especies de mayor importancia para los pequeños 

productores de la Sierra. 

 

En el año 1984, a consecuencia de un anuncio de prensa publicado en el diario “El 

Comercio” por la empresa “Quinoa Corporation”, solicitando toneladas de grano, comienza 

el auge del cultivo. Desde entonces organizaciones no gubernamentales como INCA-

FOODS, Escuelas Radiofónicas Populares (ERPE), se interesan en éste grano y estimulan a 

numerosos agricultores de la sierra para que empiecen a sembrar con una visión comercial. 

 

La apertura de mercados en 1990, dio lugar a que se incrementen las exportaciones de 

quinua; ingresando a la competencia otras organizaciones como la FUNDAMIF, MCCH, 

INAGROFA, CAMARI, entre otras.  

 

Con un nuevo modelo de consumo  privilegiando a productos nutritivos y orgánicos ha 

dado lugar, un incremento de la demanda de quinua. A partir de esta iniciativa participan en 

mayor número agricultores de la provincia de Chimborazo teniendo como socio comercial a 

la ERPE que en conjunto a COPROBICH en el año 2006 forman SUMAK LIFE;  de éstos 

primeros esfuerzos resultaron variedades de quinua mejoradas, con mayor resistencia a las 

plagas y mayor productividad.  

 

Por la creciente demanda de este producto en mercados nacionales e internacionales, el 

gobierno central canaliza la asistencia técnica, financiamiento y la ejecución de una planta 

procesadora de quinua en la que se genere valor agregado, tecnificación e incremente la 

comercialización al extranjero. COPROBICH avizora un nuevo panorama para su 
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desarrollo como organización independiente y de esta manera ser pionera en la provincia  

de Chimborazo con la producción de quinua por su adaptabilidad, desarrollo y 

conocimiento del cultivo de las comunidades involucradas, encajando el cumplimiento 

dentro de las políticas productivas a nivel local y nacional. (COPROBICH, 2015)  

 

Gráfico 2.13. 
 CRONOLOGÍA COPROBICH  

  Fuente y elaboración: (COPROBICH, 2015) 
      

 

Ubicación Geográfica  

 

La planta de COPROBICH está ubicada en la Provincia de Chimborazo cantón Colta, 

parroquia Cajabamba en la Av. Unidad Nacional y Av. García Moreno, sector Camal 

 

Producto Definido 

 
Tabla 2.17.  

  PRODUCTO DEFINIDO 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 
 Quinua  

 

 

 Andi quinua de 500 gramos 

 

 Andi quinua de 1000 gramos  

 
 Quinua orgánica 100% 

Aquellos que se producen, almacenan, 

elaboran, manipulan y comercializan de 

conformidad con especificaciones técnicas 

precisas (normas), y cuya certificación de 

productos “orgánicos” se encuentra a cargo 

de un organismo especializado como es  la 

certificadora BCS de Alemania y certificado 

de Comercio Justo propiedad de los 

productores, con el símbolo de los Pequeños 

Productores (SPP). 

            Fuente y elaboración: (COPROBICH, 2015) 
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Filosofía Empresarial  

 

Fortalecer a los pequeños agricultores de la provincia de Chimborazo a través del 

mejoramiento de sus cultivos en general, impulsando el de la quinua orgánica, dando 

seguridad alimentaria a la familia para luego incrementar la comercialización a través de las 

exportaciones con precios, peso y trato justo para sus productores. 

 

2.8.2 Circuito de la Cadena Productiva – Quinua COPROBICH. 

 

Se realizó un esquema del circuito de la cadena productiva de la quinua desarrollada en la 

COPROBICH en base a la información primaria  (entrevistas) e información secundaria 

delimitando así los eslabones; definiendo el de los productores. (Morocho, 2015) 

 

Gráfico 2.14.  

CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA 

 
               Fuente y elaboración: (COPROBICH, 2015)                               
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2.8.3  Impactos de la Cadena Productiva de la Quinua - COPROBICH 

 

 Impacto Medio  Ambiental 

 

Se puede observar que la actividad que realiza la Corporación no afecta en gran medida al 

medio ambiente, ya que al ser una producción orgánica no utilizan productos químicos o 

fertilizantes que dañen el medio ambiente y el suelo.  

 

A su vez todos los desechos que resultan de la cadena productiva sirven como abono para 

otros cultivos, además el excedente de estos residuos entregan a la ESPOCH con fines de 

tratamiento. 

Tabla 2.18. 

IMPACTO AMBIENTAL – COPROBICH 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

No aplican fertilizantes 

químicos. 

No contaminan el suelo ni las aguas 

subterráneas 
+ 

Para el riego usan agua de 

lluvia y de sequias 

No aumenta la salinidad del agua + 

No usan pesticidas No hay contaminación del suelo, el 

ambiente y las personas 
+ 

 

 

 

TRANSFORMACIÓN 

 

Polvillo de escarificación 

del producto final 

Enfermedades de las vías respiratorias - 

Materia orgánica para el suelo + 

Uso excesivo del agua Fuentes naturales de agua 

contaminadas 
- 

         Fuente y elaboración: (COPROBICH, 2015) 

      

 

 Impacto en la Producción 

 

Para desarrollar el análisis de los rendimientos en la producción se realiza un comparativo 

entre los datos nacionales (ver anexo 3.), provinciales (ver anexo 4.) y locales como 

COPROBICH, dentro de la producción de quinua a través de los distintos años.  
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Tabla 2.19.  

PRODUCCIÓN DE QUINUA – COPROBICH 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

                                          

 
                                                Fuente y elaboración: (COPROBICH, 2015) 

                                                

 

 

Gráfico 2.15. 

 PRODUCCIÓN DE QUINUA – COPROBICH 

 
              Fuente y elaboración: (COPROBICH, 2015) 

                  

 

El desarrollo dentro del área productiva de la Cadena de la quinua implantada por la 

COPROBICH, es de gran denotación pues a parir de su desarrollo como un sistema de 

producción campesina asociado ha incrementado sus niveles de producción como lo 

podemos indicar en los gráficos a continuación. 
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 Impacto en el Empleo  

 

A partir de los índices generados dentro de la Corporación, podemos indicar, a 

continuación el número de personas empleadas directa e indirectamente en la 

COPROBICH, desde su implicación como cadena productiva con su producto de la 

quinua. 

Tabla 2.20.  

EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS  

AÑO PERSONAS EMPLEADAS 

2011 70 

2012 110 

2013 150 

2014 250 

2015 (P) 400 

                                                            Fuente y elaboración: (COPROBICH, 2015) 

                                                       

  

 

  

 

Gráfico 2.16. 

EMPLEO -  COPROBICH. 

 
                   Fuente y elaboración: (COPROBICH, 2015) 
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CAPÍTULO III 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Método  

 

Analítico-Sintético.- Compuesto de dos operaciones del pensamiento, mediante el análisis 

se pudo realizar la descomposición en sus partes y, viceversa, con la síntesis se logró la 

integración del objeto o fenómeno estudiado una vez que se han establecido sus rasgos o 

características .Este método se utilizará en el capítulo Marco Teórico para el análisis de los 

distintos conceptos que debate la Tesis: cadenas productivas, empleo e incidencia, entre 

otros. En todos los casos, estos conceptos necesitaron del análisis de sus dimensiones 

particulares, de la comprensión de los mismos como totalidad y de la visión 

interrelacionada de los mismos.  

 

Método Inductivo-Deductivo.- El método inductivo permitió obtener datos sobre las 

principales características que tienen las cadenas productivas en Chimborazo (deducción), 

para finalmente alcanzar las conclusiones deseadas sobre la investigación (inducción). 

Esto, a su vez, condujo a medir el impacto en el empleo  en la Corporación de Productores 

y Comercializadores Orgánicos de Chimborazo.  

 

La información recopilada se sistematizo y se realizó un análisis estadístico, para 

demostrar la expresión cualitativa de los indicadores previstos en la hipótesis de la 

investigación. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

Descriptiva.- En esta etapa de la investigación se ordenó el resultado de las observaciones 

con lo cual se establecerá cuáles son los eventos y en la magnitud en que se encuentra la 

Cadena productiva de la quinua investigada y describir su realidad:  
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 Se evaluó a los productores acerca de las conductas, las características, los 

factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos o hechos de la 

producción.  

 Se determinó características socioeconómicas/demográficas. 

 

Explicativa.- La investigación es explicativa porque permitirá analizar los datos de las 

variables estableciendo una explicación de los resultados obtenidos que permitirán 

evidenciar la incidencia del desarrollo de las cadenas productivas en el empleo, a partir de 

los datos recopilados, considerando los acontecimientos más relevantes que influenciaron 

en cada una de las variables. 

 

Cuantitativa y Cualitativa.- Es cuantitativa ya que existe una relación lineal. Es decir, 

existe claridad entre los elementos del problema de la investigación  y es posible definirlo, 

limitarlo para obtener la incidencia que existe entre sus variables. Mientras que es 

cualitativo pues  tiene como objetivo la descripción de las cualidades del problema de 

investigación haciendo énfasis en la validez de la investigación a través de la proximidad a 

la realidad empírica que brinda esta metodología. 

 

Correlacional.- La investigación es social, su objetivo mide el grado de relación que 

pudiese existir entre las Cadenas Productivas (variable independiente) y su impacto en la 

generación de empleo (variable dependiente)  en el caso de COPROBICH para determinar 

los objetivos de la investigación. 

 

3.3 Diseño de Investigación  

 

El diseño de la Investigación es de campo, transversal y no experimental. 

 



   

62 
 

3.4 Población y Muestra  

 

La población considerada al contar con un conglomerado alto, para realizar la presente 

investigación fue medida de acuerdo con el número de asociados- productores por su 

actividad en COPROBICH y producción en su comunidad, establecido por información 

directa de directivos de la Corporación. 

 

3.4.1 Población   

 

La población para el presente trabajo de investigación recae en los asociados-productores 

de la Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos de Chimborazo. 

Correspondiente a 297 asociados. 

 

3.4.2 Muestra   

 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y delimitadas las 

variables se hace necesario determinar los elementos o individuos con quienes se va a llevar 

a cabo el estudio o investigación. La fórmula de cálculos es el siguiente:  

 

𝑛 =
𝑚

𝑒2(𝑚 − 1) + 1
= 

Dónde:  

   n = Tamaño de la muestra 

   e = margen de error (0,05) 

   m = Los beneficiarios/as (297 productores del proyecto) 

Así, aplicando la fórmula a ésta investigación se tiene: 

 

𝑛 =
297

(0,05)2(297 − 1) + 1
= 
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𝑛 =
297

1.74
= 

 

𝑛 = 171 

 

Según la fórmula de la  Muestra, las encuestas se orientan a 171 asociados-productores 

pertenecientes a la Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos de 

Chimborazo. 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados en el proceso de investigación fueron los siguientes. 

 

3.5.1 Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas en el proceso de investigación fueron: 

 

 Entrevista 

 

Sirvió como un medio de interrelación con los directivos de la Corporación de Productores 

y Comercializadores Orgánicos de Chimborazo, siendo información guía y de primera 

mano para establecer directrices dentro de las encuestas y poder contar con información 

real y relevante. 

 

 Encuesta 

 

Las encuestas se aplicaron a los asociados-productores, las mismas permitieron obtener 

información y datos para la investigación, referente al impacto en la generación de empleo 

en la Corporación de Productores, Comercializares Orgánicos de Chimborazo en el periodo  
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2013 - 2014; para ello se utilizó el cuestionario de encuesta. Denotando que las mismas se  

las realizo en forma personal y a medida que se desarrollaba la investigación al existir 

rusticidad por parte de los encuestados en lo referente a idioma y escritura. 

 

3.5.2 Instrumentos 

 

Los instrumentos mediante los cuales se sirvió el proceso de la investigación fueron: 

 

 Cuestionario de encuesta (ver anexo 1.) 

 Guía de entrevista (ver anexo 2.) 

 

3.6 Técnicas para el Procesamiento de Datos 

 

Las técnicas e instrumentos a utilizarse en esta investigación son las siguientes: 

3.6.1 Técnicas Estadísticas 

 

Permite la tabulación de los resultados obtenidos para cada indicador, a través de cuadros y 

gráficos estadísticos; los mismos solventan la interpretación y análisis de los datos 

recopilados. 

 

3.6.2 Técnicas Lógicas 

 

Métodos Lógicos que permiten la obtención o producción del conocimiento: inductivo, 

deductivo, inductivo-deductivo, analítico, sintético y analítico-sintético. 

 

Estos procesos del conocimiento nos llevan a un análisis y comprensión de lo que el sujeto 

de estudio entiende sobre la problemática planteada y su percepción se la lleva a síntesis. 
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3.7 Procesamiento y Discusión de los Datos. 

 

Los resultados obtenidos de acuerdo a lo establecido son tabulados y posteriormente se 

procede a discutir. Los gráficos se  elaborarán por medio se la asistencia de gráficos en 

pasteles y en barras para su respectiva interpretación y análisis de forma clara y concisa. 
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PREGUNTA 1.- ¿Cómo conoció sobre los beneficios que representa producir la quinua en 

forma de cadena productiva? 

Tabla N°  3.1.  

Conocimiento De Beneficios De La Producción De Quinua -  Cadena 

 Productiva. 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

COPROBICH 68 40% 

MAGAP 21 12% 

Líder Indígena 22 13% 

Comunidad 19 11% 

Familia 29 17% 

Otros 12 7% 

TOTAL 171 100% 

                                 Fuente: Encuesta 

                                 Elaboración: Autor 

  
Gráfico N° 3.1. 

Conocimiento De Beneficios De La Producción De Quinua - Cadena 

Agroproductiva. 

 
                Fuente: Encuesta 

                Elaboración: Autor 

 

Interpretación: El 40% de los encuestados manifiestan que llegaron a conocer sobre los 

beneficios de producir quinua en cadena a través de la Corporación, el 17% de la población 

conoció sobre los beneficios por la familia, el 13% a través de su líder indígena, el 11% se 

informó por su comunidad, el 7% llegó a conocer por otras fuentes. 

Análisis: Estos resultados nos muestran la influencia que ha tenido la Corporación dentro 

del sector en difundir los beneficios que trae la producción de quinua en cadena productiva, 

efectuando un resultante sobre el vínculo familiar para involucrarse a la misma por la 

información difundida, sin dejar de lado a sus líderes indígenas quienes han socializado el 

tema en distintas reuniones, teniendo en cuenta que se ha informado también por quienes 

habitan en su comunidad (vecindario) o por medio de medios informativos.  
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PREGUNTA 2.- ¿Con su ingreso a la COPROBICH, aumento la producción de quinua en 

sus terrenos? 

Tabla N°  3.2.  

Aumento De Producción De Quinua En Sus Terrenos. 

 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

COMUNIDAD Si No SI NO 

Los Gatazos 17 2 10% 1,2% 

Cajabamba 17 5 10% 3% 

Las Guaconas 21 1 12% 0,59% 

Los Ocpotes 17 2 10% 1,2% 

Los Cevollares 26 3 15% 2% 

Balbanera 19 1 11% 0,59% 

Monjas Tungurahuilla 22 2 13% 1,2% 

Castug Tungurahuilla 12 4 7% 2% 

TOTAL 151 20 88% 12% 

   Fuente: Encuesta 

   Elaboración: Autor 

 

Gráfico N° 3.2.  

Aumento De Producción De Quinua En Sus Terrenos. 

 
                    Fuente: Encuesta 

                   Elaboración: Autor 

 

Interpretación: Del 100% de los encuestados el 88% informa que la producción en sus 

cultivos de quinua aumento, mientras que un 12% aún no pueden confirmar este 

incremento. 

Análisis: Al analizar el porcentaje de los encuestados en el incremento de su producción es 

notable su afirmación positiva ya que luego de las etapas de siembra y cosecha ven 

reflejado este acrecentamiento en sus sacos del grano andino que entregan a la 

COPROBICH, reflejándose en mayores ingresos para sus familias.  

88%

12%

SI

NO
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PREGUNTA 3.- ¿El Asociarse a la COPROBICH le ha permitido tener beneficios en el 

área técnica de producción con asesoramiento y seguimiento de sus cultivos?  

 

Tabla N° 3. 3.  

Beneficios En El Área Técnica De Producción. 
 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

COMUNIDAD SI NO SI NO 

Los Gatazos 19 1 11% 0,5% 

Cajabamba 22 0 13% 0 

Las Guaconas 22 2 13% 1,1% 

Los Ocpotes 19 3 11% 1,7% 

Los Cevollares 29 0 17% 0 

Balbanera 10 1  6% 0,5% 

Monjas Tungurahuilla 24 2 14% 1,1% 

Castug Tungurahuilla 15 2 9% 1,1% 

TOTAL 160 11 94% 6% 

                 Fuente: Encuesta 

                 Elaboración: Autor 

 

Gráfico N°  3.3. 

 Beneficios En El Área Técnica De Producción. 

 
                Fuente: Encuesta 

                Elaboración: Autor 

 

Interpretación: El 94% admiten que son beneficiados directamente en áreas técnicas 

productivas, mientras que el 6% afirman no contar con estos beneficios. 

Análisis: La asistencia técnica con asesoramiento y seguimiento de cultivos por parte de  

COPROBICH, MAGAP e INIAP son importantes para los asociados y dueños de los 

cultivos ya que los mismos son continuos y pormenorizados pues se los desarrolla de 

acuerdo a una planificación tanto por extensión de cultivo y ubicación para el seguimiento. 

Aun algunos asociados  no se adecuan a dejar técnicas rusticas manejadas por rusticidad 

costumbre o experiencia. 
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PREGUNTA 4.- ¿Con su asociación a la COPROBICH, considera usted que su familia  se 

ha mantenido unida para trabajar y no han buscado migrar a otras ciudades o países? 

Tabla N° 3.4.  

Unión Del Núcleo Familiar. 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

COMUNIDAD Si No Si No 

Los Gatazos 13 0 8% 0% 

Cajabamba 20 0 12% 0% 

Las Guaconas 16 0 9% 0% 

Los Ocpotes 24 1 14% 1% 

Los Cevollares 24 1 14% 0% 

Balbanera 18 0 11% 0% 

Monjas Tungurahuilla 31 0 18% 0% 

Castug Tungurahuilla 23 0 13% 0% 

TOTAL 169 2 99% 1% 

                  Fuente: Encuesta 

                  Elaboración: Autor 

 
Gráfico N°  3.4.   

Unión Del Núcleo Familiar. 

 
       Fuente: Encuesta 

       Elaboración: Autor 

 

Interpretación: El 82% de los encuestados consideran que la familia se ha mantenido 

unida en las labores de sus cultivos, mientras que el 18% no lo considera de esta forma. 

Análisis: La población en análisis considera que pertenecer a la Corporación le ha 

permitido mantener su núcleo familiar con sus integrantes, aplicando conocimientos 

impartidos dentro de la COPROBICH, pues aparte de recibir asesoría técnica también 

reciben aplicaciones para desarrollar agricultura familiar inclusiva para generar autoempleo  

y evitar la migración a otras ciudades. Además se indica que sus miembros de familia que 

han migrado en gran parte están regresando a sus comunidades, porque resulta atractivo el 

tipo de producción que sus familias aplican y los réditos económicos que les genera. 
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PREGUNTA 5.- ¿Integrantes de su comunidad están empleados actualmente en  la cadena 

productiva de la quinua de COPROBICH? 

 

Tabla N°  3.5.  

Personas Empleadas En La Cadena Productiva.   

COMUNIDAD Frecuencia Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 
 Si No Si No 

Los Gatazos 19 0 11% 0% 

Cajabamba 22 0 13% 0% 

Las Guaconas 22 0 13% 0% 

Los Ocpotes 19 0 11% 0% 

Los Cevollares 29 0 17% 0% 

Balbanera 20 0 12% 0% 

Monjas Tungurahuilla 24 0 14% 0% 

Castug Tungurahuilla 16 0 9% 0% 

TOTAL 171 0 100% 0% 

                          Fuente: Encuesta 

                          Elaboración: Autor 

 

Gráfico N° 3.5.  

Conocimiento De Personas Empleadas En Cadena Productiva.    

 
                    Fuente: Encuesta 

                          Elaboración: Autor 

 

Interpretación: El 100% de personas encuestadas en las comunidades involucradas en la 

cadena productiva de la quinua de COPROBICH, afirman que integrantes de su comunidad 

se encuentran empleadas en el proceso de la cadena. 

Análisis: De las aseveraciones de los encuestados en cada comunidad, nos indican que 

miembros de las mismas se encuentran empleadas dentro del proceso de cadena productiva 

de la quinua, de manera directa o indirecta en los cultivos o en la planta de producción; lo 

que les mantiene satisfechos con su integración mediante este proceso inclusivo.      
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PREGUNTA 6.- ¿Considera Usted como productor, que los precios determinados para la 

compra de su producción dentro de la Corporación representan el valor real de sus costos  

realizados en sus cultivos? 

Tabla N° 3. 6.  

Satisfacción De Precio Por Compra De Producción. 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa 
Comunidad Si No Si No 

Los Gatazos 19 0 11% 0% 

Cajabamba 21 1 12% 0,59% 

Las Guaconas 22 0 12,8% 0% 

Los Ocpotes 18 1 10,5% 0,59% 

Los Cevollares 29 0 17% 0% 

Balbanera 18 2 10,5% 1,2 

Monjas Tungurahuilla 24 0 14% 0% 

Castug Tungurahuilla 15 1 9% 0,59% 

TOTAL 166 5 99% 1% 

               Fuente: Encuestas 

               Elaboración: Autor 

 

Gráfico N° 3. 6.  

Satisfacción De Precio Por Compra De Producción. 

 
                Fuente: Encuestas 

                Elaboración: Autor 
 

Interpretación: El 99% de los encuestados consideran que los precios pagados por la 

Corporación cubren los costos de producción de sus cultivos. 

Análisis: La población en análisis contempla que los precios cancelados por su producción, 

cubre en totalidad su inversión tanto en semilla como en el proceso de mantenimiento y 

cosecha del grano, lo que permite satisfacción en métodos y seguimientos realizados; 

resultando cantidades adecuadas y calidad de producto para el procesamiento en planta.       

99%

1%
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PREGUNTA 7.- ¿Qué aspectos sociales y económicos han mejorado con su integración a 

la Cadena Productiva de COPROBICH? 

 

Tabla N° 3. 7  

Aspectos Sociales Y Económicos.  
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Educación 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1% 

Migración 0 0 0 0 0 2 0 1 7 4% 

Empleo 17 21 22 17 11 15 3 11 117 67% 

Producción 2 2 0 2 18 0 23 1 48 28% 

      Fuente: Encuestas 

      Elaboración: Autor 

 

Gráfico N° 3. 7.   

Aspectos Sociales Y Económicos 

 
     Fuente: Encuesta 

                     Elaboración: Autor 

 

Interpretación: El 67% de encuestados indican que ha mejorado el empleo, el 28% 

considera que ha incrementado la producción, el 4% manifiestan que la vinculación a 

COPROBICH ha repercutido en la migración y el 1% consideran que mejoro el aspecto en 

educación. 

Análisis: Dentro de la población de estudio, los aspectos más sobresalientes indicados en 

escala tenemos, que el empleo se incrementó en cada comunidad vinculada a este proceso, 

en segundo lugar se ubica la producción que se la ha desarrollado de forma familiar 

inclusiva lo que permitió también  que los índices de migración no se incrementen y las 

familias se desintegren, además a nivel de educación se consiguió el impulso y 

mejoramiento de un centro educativo circundante en la zona involucrada en este proceso.         
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PREGUNTA 8.- ¿Cómo considera usted el desenvolvimiento y gestión de la 

COPROBICH en el proceso de cadena productiva y su asociación? 

Tabla N°  3.8  

Desenvolvimiento Y Gestión De COPROBICH. 

Parámetro  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Malo 0 0% 

Regular 2 1% 

Bueno 7 4% 

Excelente 162 95% 

TOTAL 171 100% 

                  Fuente: Encuesta                                                                                                                                                                                  

                        Elaboración: Autor 

 

Gráfico N°  3.8.  

Desenvolvimiento Y Gestión De COPROBICH 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaboración: Autor 

 

 

Interpretación: El 95% lo califican como excelente, el 4% como bueno y el 1% considera 

que es regular el desenvolvimiento y gestión de la COPROBICH.  

Análisis: La población encuestada y objeto de estudio nos presenta su nivel de satisfacción 

con la gestión y desenvolvimiento de la Corporación, principalmente porque la misma ha 

mostrado su continuo interés tanto en el área agroproductiva, asociativa e inclusiva; donde 

el factor preponderante sobre todo el proceso de cadena productiva y de Corporación en su 

conjunto ha sido el ser humano, el compañero campesino y su familia. Lo que ha parte de 

generarles réditos económicos y productivos, ha repercutido en que su calidad de vida 

mejore. Buscando difundir para que más pobladores se integren a la Corporación, con el fin 

de incrementar y diversificar los productos en cadena.          
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PREGUNTA 9.- ¿La mano de obra que usted utiliza dentro de su producción es familiar o 

contrata de otros sitios? 

Tabla N° 3. 9.  

Mano De Obra Utilizada En Producción. 

Respuestas  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

M. O. Familiar 142 83% 

M.O. Externa 29 17% 

TOTAL 171 100% 

                            Fuente: Encuesta 

                            Elaboración: Autores 

 

Gráfico N° 3.9.   

Mano De Obra Utilizada En Producción.

 
                            Fuente: Encuesta 

                            Elaboración: Autor 

 

Interpretación: El 83% de la población encuestada señalan que la mano de obra utilizada 

dentro del proceso productivo es familiar, mientras que el 17% manifiestan que es mano de 

obra de otros sitios. 

Análisis: La población de estudio ratifica mediante las encuestas, que la mano de obra que 

utilizan dentro de sus procesos productivos en cadena de la quinua, es de familiares o de 

parentesco dentro de sus comunidades lo que ha permitido mantener y generar jornales en 

beneficio propio y de sus integrantes al núcleo familiar. Sin dejar de indicar que el 

porcentaje de mano de obra contratada de otros sitios pertenece a personas de la localidad  

sean estas de las parroquias cercanas o del cantón donde se ubican los cultivos y la planta 

de producción.     

 

83%

17%

M.O FAMILIAR

M.O EXTERNA
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PREGUNTA 10.- ¿A partir de su asociación a la COPROBICH a que servicios públicos 

tienen acceso? 

Tabla N°  3.10  

Acceso A Servicios Públicos. 

Parámetro Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Básicos 86 50% 

Información 49 29% 

Infraestructura 36 21% 

TOTAL 171 100% 

                      Fuente: Encuesta 

                        Elaboración: Autor 

 
Gráfico N°  3.10. 

 Acceso A Servicios Públicos. 

 
       Fuente: Encuesta 

                       Elaboración: Autor 

 

Interpretación: La población encuestada afirma en un 50% que tienen acceso a servicios 

básicos, el 29% a servicios de información y el 21% a servicios de infraestructura. 

Análisis: La población objeto de estudio mediante la presente pregunta indica que a partir 

de su asociación a la COPROBICH y al mantener convenios con la municipalidad y juntas 

parroquiales del cantón los servicios básicos han mejorado y otros se han creado, como por 

ejemplo el agua potable pues únicamente se contaba con agua entubada. En el sentido de 

infraestructura existen ya rutas de acceso mejoradas para las distintas comunidades y el 

regadío a nivel de sistemas tecnificados. Para la información ya se cuenta con más 

accesibilidad por parte de los pobladores, pues compañías de internet, de telefonía  y 

televisión pública y privada ya están en la zona involucrada dentro de estos procesos.      

50%

29%

21%

Básicos Información Infraestructura
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PREGUNTA 11.- ¿Usted considera que la actual cadena productiva de la quinua de 

COPROBICH aporta positivamente al desarrollo de su comunidad y la Provincia de 

Chimborazo?   

Tabla N°  3.11.  

Aporte a la Comunidad. 

Respuestas  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 
Si 166 97% 

No 5 3% 

TOTAL 171 100% 

                   Fuente: Encuestas 

                       Elaboración: Autor 

 
  Gráfico N°  3.11.  

Aporte a la Comunidad. 

 
                       Fuente: Encuestas 

                         Elaboración: Autor 

 

 

Interpretación: El 97% de los asociados afirman que la cadena productiva direccionada 

por la COPROBICH, aporta positivamente  al desarrollo de las comunidades, mientras que 

el 3% no lo consideran de esta manera.  

Análisis: Lo que es elocuente, al concluir esta encuesta nos demuestra que casi la totalidad 

de la población de estudio esta consiente que la aplicabilidad y la creación de la Cadena 

productiva de la quinua desarrollada y regentada por la COPROBICH, involucra desarrollo 

para sus comunidades y un gran aporte para la provincia de Chimborazo, por todos los 

beneficios que hoy cuenta la población involucrada dentro de este sistema y su 

mejoramiento en la calidad de vida.   

 

97%

3%

SI

NO
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3.8 Comprobación de la Hipótesis 

 

¿La cadena productiva de la Corporación de Productores Comercializadores Orgánicos de 

Chimborazo incide en la generación de empleo en el periodo 2013 -2014? 

 

3.8.1 Modelo Lógico 

 

Hi = La cadena productiva de la Corporación de Productores Comercializadores Orgánicos 

de Chimborazo incide en la generación de empleo en el periodo 2013 -2014 

  

Ho = La cadena productiva de Corporación de Productores Comercializadores Orgánicos 

de Chimborazo no incide en la generación de empleo en el periodo 2013 -2014 

 

3.8.2 Modelo Matemático 

 

Ho: 2>1 

Hi: 2<1 

 

3.8.3. Modelo Estadístico 

 

X2 = CHI CUADRADO 

 

 Simbología:  

 

Fo = Frecuencia Observada   

Fe = Frecuencia Esperada  

X2C = Chi Cuadrado  

∑ = Sumatoria 
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 Nivel de Significación 

 

e = 5% 

IC = 95% de confiabilidad. 

 

 Zona de Rechazo 

 

Grados de Libertad: 

Gl= (8-1) (2-1) 

Gl= 7 

X2t = 14.06 

 

 Regla de Decisión 

 

TABLA 3.12  

 REGLA DE DECISIÓN 

ALTERNATIVA SI NO TOTAL 

Los Gatazos 88 8 96 

Cajabamba 101 9 110 

Las Guaconas 103 9 112 

Los Ocpotes 88 10 98 

Los Cevollares 138 7 145 

Balbanera 83 8 91 

Monjas Tungurahuilla 116 6 122 

Castug Tungurahuilla 71 10 81 

TOTAL 788 67 855 

                  Fuente: Encuestas 

                        Elaboración: Autor 

 

Considerando las preguntas principales contestadas con si y no tenemos la siguiente tabla 

general reducida. 
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TABLA  3.13   

GENERAL REDUCIDA. 

ALTERNATIVA SI NO TOTAL 

Los Gatazos 18 2 20 

Cajabamba 20 2 22 

Las Guaconas 21 2 23 

Los Ocpotes 18 2 20 

Los Cevollares 28 1 29 

Balbanera 17 2 19 

Monjas Tungurahuilla 23 1 24 

Castug Tungurahuilla 14 2 16 

TOTAL 159 14 173 

                    Fuente: Encuestas 

                    Elaboración: Autor 
 

 

 Calculo de FE 

 

 

 

 

 

Cálculos que se resumen en la siguiente tabla: 

TABLA  3.14  

 RESUMEN DE CÁLCULOS. 

SI NO 

18,38 1,62 

20,22 1,78 

21,14 1,86 

18,38 1,62 

26,65 2,35 

17,46 1,54 

22,06 1,94 

14,71 1,29 
                   Fuente: T. General Reducida 

                   Elaboración: Autor 

38,18
173

)20*159(
)1( s

62.1
173

)20*2(
)1( N
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TABLA  3.15  

 TABLA DE CONTINGENCIA 
ALTERNATIVAS  FO FE FO-FE (FO-

FE)2 

(FO-

FE)2/FE 

Los Gatazos SI 18 17,70 -0,10 0,00911 0,0005 

 NO 2 1,50 0,10 0,00911 0,0061 

Cajabamba SI 20 20,28 -0,08 0,00578 0,0003 

 NO 2 1,72 0,08 0,00578 0,0034 

Las Guaconas SI 21 20,64 -0,04 0,00200 0,0001 

 NO 2 1,76 0,04 0,00200 0,0011 

Los Ocpotes SI 18 18,06 -0,46 0,21538 0,0119 

 NO 2 1,54 0,46 0,21538 0,1402 

Los Cevollares SI 28 26,73 0,87 0,76128 0,0285 

 NO 1 2,27 -0,87 0,76128 0,3350 

Balbanera SI 17 16,77 -0,17 0,03021 0,0018 

 NO 2 1,43 0,17 0,03021 0,0212 

Monjas Tungurahuilla SI 23 22,49 0,71 0,50701 0,0225 

 NO 1 1,91 -0,71 0,50701 0,2652 

Castug Tungurahuilla SI 14 14,93 -0,73 0,53367 0,0357 

 NO 2 1,27 0,73 0,53367 0,4204 

       
      1,29 

             Fuente: Encuestas 

             Elaboración: Autor 

 
Gráfico 3.12 

 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS.

 
                 Fuente: Tabla de Contingencia 

                       Elaboración: Autor 

 

VERIFICACIÓN: 

Como X2C= 1.29  es menor que X2t=14.06  y este se encuentra en la zona de aceptación de  

la hipótesis Hi por lo tanto se concluye que: La cadena productiva de la Corporación de 

Productores Comercializadores Orgánicos de Chimborazo incide en la generación de 

empleo en el periodo 2013 -2014 
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CAPITULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

 Se concluye que las cadenas productivas dentro de la provincia de Chimborazo, 

influyen en áreas productivas e inciden en el desarrollo socioeconómico de la 

población, considerando los distintas políticas que desde el gobierno central y local 

se las está impulsando de manera inicial al no existir un diagnostico amplio de 

productos y zonas a ser intervenidas.  

 

 Se concluye que el producto más representativo en el periodo de análisis dentro de 

la cadena productiva de la COPROBICH, es la quinua. Donde los productores 

asociados son el eslabón más importante dentro del proceso, al ser los proveedores 

directamente de materia prima basada en rendimientos de sus cultivos para que 

exista seguridad de abastecimiento para la transformación en planta. 

 

 Los rendimientos productivos de la quinua, determinan la intensificación de la 

siembra en cadena productiva de COPROBICH, concluyendo para el periodo de 

análisis la existencia de un crecimiento de 221 hectáreas en el 2013 a 295 hectáreas 

en el año 2014, lo que ha incidido en la generación de empleos directos e indirectos 

en el proceso  de cadena, incrementándose de 150 personas el 2013 a 250 personas 

empleadas en el 2014.   

 

4.2 Recomendaciones 

 

 Dentro de la Provincia de Chimborazo se debe continuar con el impulso de las 

cadenas productivas, buscando crear y solventar un diagnostico amplio e intensivo, 

para obtener mejores resultados en la producción y no centrarse únicamente en 

ciertos productos que al momento se los mantiene en proceso. 
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 Mejorar los convenios y participación de entidades vinculadas al área productiva, 

públicos o privados, para de esta forma crear estrategias o políticas sostenibles  - 

sustentables y no únicamente coyunturales, que generen emprendimientos 

diversificados y reales.  

 

 Crear un banco de emprendimientos productivos como cadenas, para que de esta 

forma se articulen todas las áreas productivas y los distintos sectores vinculados, 

buscando multiplicidad y mejoramiento en la producción local provincial como 

marca para posicionarnos en mercados y ser identificados como potenciales 

productores de la zona. 
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ANEXO 1. ENCUESTA 

GUÍA DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas 

Escuela de Economía 

 

Objetivo.- El objetivo de la investigación es identificar si la cadena productiva de la 

quinua en la Corporación de Productores Comercializadores Orgánicos de 

Chimborazo incide en la generación de empleo en el periodo 2013 – 2014.                                                                                                 

Número de Encuesta: ____ 

Nombre y Apellidos:  

Comunidad a la que Pertenece: 

                                                                                                 

Encuesta dirigida a los PRODUCTORES asociados a la COPROBICH: 

 

PREGUNTA 1.- ¿Cómo conoció sobre los beneficios que representa producir la quinua en 

forma de cadena productiva? (Marque con una X). 

 

COPROBICH    __ 

MAGAP             __ 

Líder Indígena  __ 

Comunidad       __ 

Familia             __ 

Otros                  __ 

PREGUNTA 2.- ¿Con su ingreso a la COPROBICH, aumento la producción de quinua en 

sus terrenos? 

 

Sí__                                                 No__ 
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PREGUNTA 3.- ¿El Asociarse a la COPROBICH le ha permitido tener beneficios en el 

área técnica de producción con asesoramiento y seguimiento de sus cultivos?  

 

Sí__                                                 No__ 

 

PREGUNTA 4.- ¿Con su asociación a la COPROBICH, considera usted que su familia  se 

ha mantenido unida para trabajar y no han buscado migrar a otras ciudades o países? 

 

Sí__                                                 No__ 

 

PREGUNTA 5.- ¿Integrantes de su comunidad están empleados actualmente en  la cadena 

productiva de la quinua de COPROBICH? 

 

Sí__                                                 No__ 

 

PREGUNTA 6.- ¿Considera Usted como productor, que los precios determinados para la 

compra de su producción dentro de la Corporación representan el valor real de sus costos  

realizados en sus cultivos? 

 

Sí__                                                 No__ 

 

PREGUNTA 7.- ¿Qué aspectos sociales y económicos han mejorado con su integración a 

la Cadena Productiva de COPROBICH? 

 

Educación   __ 

Migración   __ 

Empleo        __ 

Producción __ 
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PREGUNTA 8.- ¿Cómo considera usted el desenvolvimiento y gestión de la 

COPROBICH en el proceso de cadena productiva y su asociación? 

Malo         __ 

Regular    __ 

Bueno       __ 

Excelente __ 

 

PREGUNTA 9.- ¿La mano de obra que usted utiliza dentro de su producción es familiar o 

contrata de otros sitios? 

 

M. O. Familiar  __ 

M.O. Externa     __ 

 

PREGUNTA 10.- ¿A partir de su asociación a la COPROBICH a que servicios públicos 

tienen acceso? 

Básicos                __ 

Información       __ 

Infraestructura  __ 

 

PREGUNTA 11.- ¿Usted considera que la actual cadena productiva de la quinua de 

COPROBICH aporta positivamente al desarrollo de su comunidad y la Provincia de 

Chimborazo?   

 

Sí__                                                 No__ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2. ENTREVISTA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas 

Escuela de Economía 

 

Objetivo.- El objetivo de la investigación es identificar si la cadena productiva de la 

quinua en la Corporación de Productores Comercializadores Orgánicos de 

Chimborazo incide en la generación de empleo en el periodo 2013 – 2014.                                                                                                 

Número de Entrevista: ____ 

 

Nombre y Apellidos:  

Comunidad a la que Pertenece:  

 

                                                                                                 

Entrevista dirigida a los DIRECTIVOS de la COPROBICH 

 

CUESTIONARIO 

 

¿Qué tipo de procesadores son como Cadena productiva?  

a) Artesanal b) Semi- artesanal c) Industrial d)   Semi- industrial 

 

¿Utilizan mano de obra calificada o no calificada miembros o familiares de los 

asociados productores? 

a) Hombres: Cuantos  b) Mujeres: Cuantos 

 

¿Qué líneas de productos elaboran?  

a) Quinua semilla b) Quinua lavada  c) Quinua Perlada 
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¿Cuáles son los criterios de selección de la materia prima? 

1. Rendimiento 2. Color 3. Variedad 4. Precio 5. Peso 

 

¿La Corporación ha establecido algún tipo de alianzas? 

 

¿Cuentan con certificaciones de calidad? 

 

¿Realizan control de calidad de su proceso? 

 

¿Destino del producto que elaboran? 

 a) Consumidor final (producto final) b) Otra industria (producto intermedio) 

 

¿Mercados a los que se dirige el producto?  

a) Local (misma ciudad o localidad) b) Provincial  c) Nacional d) Internacional 

 

¿Cuál ha sido la tendencia de sus mercados en los últimos 4 años?  

a) Han aumentado b) Han disminuido c) Han permanecido iguales d) Se han diversificado 

 

¿Por medio de quién comercializa su producto?  

 

a) Intermediario b) Broker internacional  c) Detallista d) Exportación directa   

e) Supermercado f) Venta directa 

 

Nota: La entrevista fue grabada para poder reproducirla y contar de mejor manera con la 

información requerida. 
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ANEXO 3. RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE LA QUINUA EN 

ECUADOR 

 

 

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE LA QUINUA ECUADOR 

  

AÑO 

 

PRODUCCIÓN TM 

 

RENDIMIENTO KG/ha 

2001 286 454 

2002 519 697 

2003 581 633 

2004 600 656 

2005 721 707 

2006 711 738 

2007 741 742 

2008 904 758 

2009 951 783 

2010 1022 798 

2011 1093 813 

2012 1164 826 

2013 1235 838 

2014 1305 848 

                       Fuente: MAGAP - SINAGRO 

                               Elaboración: Autor 

 

 
PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE LA QUINUA ECUADOR 

 

                              Fuente: MAGAP - SINAGRO 

                              Elaboración: MAGAP – SINAGRO 
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ANEXO 4. RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE LA QUINUA POR 

PROVINCIA. 

 
PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE LA QUINUA PROVINCIAL. 

 

            Fuente: Dirección Provincial de Agricultura - MAGAP 

            Elaboración: Autor 

 

 

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE LA QUINUA PROVINCIAL 

 

          Fuente: Dirección Provincial de Agricultura - MAGAP 

          Elaboración: Autor 
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ANEXO 5. METODOLOGÍA – RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

1. FASE 

PRELIMINAR 

 Visita de campo, observaciones. 

 Entrevistas con directivos de la COPROBICH. 

 Revisión de información secundaria (censos, cultivos 

tradicionales.) 

2. FASE 

CENTRAL 

 Entrevistas con actores (productores, directivos, instituciones de apoyo 

vinculadas). 

 Revisión  de  información  secundaria  (producción  local,  mercado,  

precios) 

3.  FASE 

FINAL 

 Reunión en talleres de trabajo para el análisis de la información. 
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FOTOGRAFÍAS 

 ÁREA PRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                               

 

 

 

                          Fuente: Equipo Técnico COPROBICH-MAGAP 
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TALLERES Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
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      Fuente: COPROBICH                

 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓN 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

                     

                               

Fuente: COPROBICH                  
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COMERCIALIZACIÓN 

 

 

Fuente: COPROBICH                  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


