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RESUMEN EJECUTIVO 

 

  

La Constitución de la República de Ecuador de 2008 promueve el buen vivir como una 

condición indispensable para cada uno de los ecuatorianos en especial para los más 

desposeídos, es por ello, que la presente investigación presenta la situación actual de los 

pequeños productores de plátano barraganete del Recinto la Esperanza, del Cantón El 

Carmen  de la provincia de Manabí, este último se caracteriza por la producción exportable 

de plátano verde que difiere en gran medida con la producción de la zona de estudio, la 

investigación fue de enfoque mixto ( Cualitativo- Cuantitativo) y los tipos de investigación 

empleados corresponden a la exploratoria y descriptiva. La primera permitió conocer la 

situación actual de los pequeños productores y la segunda articular los fundamentos de la 

Economía Popular y Solidaria para responder a las necesidades de los pequeños productores 

a través de la Asociatividad. Los resultados obtenidos revelan la situación de desmedro que 

afrontan los productores de la fruta, tanto en la producción y comercialización, ya que por 

sus escasos recursos económicos y exiguos conocimientos de técnicas actuales de 

producción, sumado a la presencia de intermediarios inescrupulosos y el irrespeto a los 

precios referenciales de la fruta, se suma a los miles de campesinos pobres. 

 

Palabras claves: Plátano Barraganete, Economía Popular y Solidaria, Asociatividad, Buen 

Vivir. 
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ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador in 2008 promotes good live as an 

indispensable condition for each of the Ecuadorian people especially for the poorest. This 

research presents the current situation of the small banana producers of the town Esperanza, 

El Carmen in the province of Manabí, the latter is characterized by the production 

exportable plantains which differs greatly with the production of the study area, the 

investigation was of mixed (Qualitative - Quantitative) approach and the types of research 

employees correspond to the exploratory and descriptive. The first allowed to know the 

current situation of small producers and the second joint principles of Popular and solidary 

economy to respond to the needs of small producers through the associativity. The results 

obtained reveal the location of expense faced by the producers of the fruit, both in 

production by their low income and meagre knowledge of current techniques of production, 

added to this the presence of unscrupulous middlemen and the disrespect to the reference 

prices of fruit. 

  

Key words: Banana Barraganete, Popular Economy and Solidarity, Associativity, Good 

Life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de plátano para la zona de estudios es una fuente fundamental para la 

economía de los agricultores del sector. Actualmente se alcanzan en el país un total de 144 

981 hectáreas de plátano, de las cuales 86,712 están bajo el sistema de monocultivo y 58,269 

hectáreas se encuentran  asociadas con otros cultivos así como el cacao, café, maracuyá.  

 

La mayor zona de producción de esta fruta es conocida como el triángulo platanero, 

la cual comprende las provincias  de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchila y los Ríos. 

Las principales variedades explotadas en la provincia de Manabí son: El Dominico que se 

lo destina al consumo y el barraganete que se lo destina la mayor parte a la exportación. 

(INIAP, 2015) 

 

El consumo de plátano es considerado uno de los principales productos de la canasta 

básica alimenticia, por su valor nutricional ya que contiene fibra, proteínas, vitaminas y 

minerales, el cultivo de esta fruta genera fuentes de ingresos para los pequeños productores 

y de esta manera ayuda a mejorar el nivel de  vida de los agricultores (Casaca, 2005). 

 

El presente trabajo pretende dar a conocer la situación de los pequeños productores 

de plátano barraganete del Recinto La Esperanza, Cantón El Carmen-Manabí, Zona 4 así 

como también contrastar los precios de producción en el que incurren los pequeños 

productores de la zona de estudio frente a los costos de un productor especializado en la 

zona de influencia. Evidenciar los problemas y limitaciones que tienen que asumir solos, 
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frente a la posibilidad de ser parte de una asociación fundamentada en Economía Popular y 

Solidaria, la que les permitirá: capacitación, recursos económicos, control de costos de 

producción y sobre todo precios justos para sus cosechas. Por esta razón se acentúa la 

necesidad de proponer una asociación y de esta manera contribuir a que los pequeños 

productores de esta zona puedan comercializar sus productos sin presencia de 

intermediarios ya que éste es uno de los principales problemas que enfrentan y que les 

impiden mejorar su nivel de ingresos. 

 

En el Capítulo uno se realizó un estudio sistemático del problema y de las 

interrogantes que se van a resolver en el presente proyecto de investigación, detallando los 

objetivos. Además se justifica la necesidad de proponer una asociación basada en Economía 

Popular y Solidaria a fin de mejorar los ingresos de los pequeños productores de plátano 

barraganete  del  recinto La Esperanza, Cantón El Carmen- Manabí, zona 4.  

 

En el Capítulo dos se emprendió la búsqueda de investigaciones y estudios sobre el 

tema, los fundamentos teóricos desarrollados en las tres unidades, tituladas: Generalidades 

de la Zona 4 y del plátano Barraganete ; producción del plátano ; Plan del Buen Vivir, 

SENPLADES y Economía Popular y Solidaria, a cambio del marco conceptual se presenta 

un glosario para separar los términos  que contiene los principales términos que se requieren 

en la investigación y por último el marco legal que contiene las normativas más importantes 

existentes en el país para asumir la asociatividad basada en Economía Popular y Solidaria. 

Y cuya mayor referente es la Constitución de la República del Ecuador (2008) y demás 

legislaciones. 
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En el Capítulo tres se plantea la metodología utilizada para realizar el proyecto que 

fue la investigación de campo, donde se detallan los métodos descriptivos, bibliográficos y 

exploratorios, los instrumentos utilizados así como  las, encuestas, y entrevistas para la 

recolección de datos y resultados que posteriormente serán analizados estadísticamente y 

de forma descriptiva. A continuación se presentan los resultados de la investigación con el 

respectivo análisis de la información y la discusión, por último se presentan las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La zona de planificación cuatro se encuentra ubicada al oeste del Ecuador, con una 

superficie de 22,717.82 km² que corresponde al 8,73% de la superficie total del país. Tiene 

una población de 17,807.17 de habitantes: Comprende las provincias de Manabí  y Santo 

Domingo de los Tsáchilas, que agrupan 24 cantones y 63 parroquias rurales.  

 

En la zona se ha definido 15 distritos y 155 circuitos administrativos, el territorio 

zonal comprende, desde el perfil costero hasta las estribaciones de las cordilleras occidental 

de los Andes, lo que contribuye a la plataforma para que en la zona se desarrollen 

actividades agropecuarias, comerciales y sociales. 

 

La provincia de Manabí tiene una superficie de 18,940 km2. Limita, al norte con la 

provincia de Esmeraldas, al sur con la provincia de Santa Elena, al este con las provincias 

de Guayas, los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, y al oeste con el Océano Pacífico. 

Dispone de extensas áreas para la producción, entre las que se destacan el cacao, maracuyá, 

café, maíz y plátano. 

 

Por su parte, El Carmen se ha convertido en estos últimos años en un gran referente 

de exportación del plátano, ya que en este rincón  se localiza el centro más importante de 

producción de este fruto, gracias a las bondades del clima, relieve y condiciones del suelo 

para el desarrollo de este producto de exportación. 
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El Carmen es un cantón, situado al noroeste de la provincia de Manabí, es conocido 

como “La puerta de oro de Manabí”, pues la vía que conduce al interior de la provincia  

desde Quito, pasa por su jurisdicción. El cantón se llama así en honor a la Virgen del 

Carmen. Limita, al norte con la provincia de Esmeraldas, al este, con la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, al sur, con la provincia del Guayas, y al oeste con los cantones 

manabitas de Chone y Flavio Alfaro. 

 

Comprende además dos parroquias: Wilfrido Loor Moreira y San Pedro de Suma. 

Posee una considerable riqueza en flora y fauna, siendo una de las fuentes principales de 

ingreso, el cultivo de plátano de la variedad “barraganete”. La mayor parte de la superficie 

pertenece a las tierras bajas de la Costa, caracterizándose tres formaciones geológicas 

fundamentales. 

 

 La plataforma de Rio de Oro 

 La del Rio Quinindé 

 La cordillera Jama - Coaque 

 

El trabajo que se pone a consideración, se centra en el Recinto La Esperanza, que 

es la comunidad rural que se encuentra más cercana a la cabecera cantonal, a 8  Km. del 

Cantón El Carmen y cuenta con una vía asfaltada en excelente estado, además de los  

servicios básicos, energía eléctrica y agua por tubería, el servicio de energía eléctrica es 

bueno, no así el servicio de agua. Ésta proviene de un tanque elevado, que por medio de 

una bomba eléctrica extrae el agua subterránea y es distribuida mediante mangueras, a cada 
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una de las viviendas, consecuentemente, el agua no es potable. No se dispone de medidores 

de agua, por lo que cada familia debe cancelar mensualmente la cantidad de tres dólares, 

servicio que es administrado por la propia Comunidad. 

 

La evidencia histórica en cuanto a la actividad de los primeros comuneros del citado 

recinto, señala que en un comienzo la población era nómada y muy escasa, la principal 

actividad se centraba mayoritariamente en la ganadería, pero hace unos 40 años 

aproximadamente. 

 

 

Los principales productos que se cultivan son: El plátano barraganete, cacao,  

maracuyá, (productos que antes servían para  exportación y consumo nacional), aparte de 

otros frutos como: Mandarina, aguacate (productos de consumo nacional). En la ganadería 

se destaca la cría de ganado vacuno, equino, porcino y aves de corral. 

Los pequeños agricultores sostienen que se ven perjudicados y desprotegidos 

debido a que no reciben ningún tipo de ayuda técnica ya sea del Estado o de sus propias 

organizaciones locales, tales como  fumigación, entregas de fertilizantes  y abonos para la 

mejora de su producción, además manifestaron que la ayuda se orienta hacia los 

intermediarios ya que para los pequeños productores esta solo se la recibe cuando se ve 

afectada la producción local y señalan que  el precio que reciben por la fruta son bajos, 

indicando que los intermediarios (empacadoras) los que más se benefician, pues ellos 

contactan directamente  con el exportador.  
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En tanto que la situación ideal sería que se asocien los pequeños campesinos 

productores plátanos barraganete a trevés de Economía Popular y Solidaria para mejorar 

sus ingresos. 

 

1.1. Formulación del problema 

¿Cómo influye un estudio de asociatividad basado en Economía Popular y Solidaria 

en el manejo de los ingresos de los pequeños productores de plátano barraganete del recinto 

La Esperanza, cantón El Carmen- Manabí Zona 4? 

 

1.2. Sistematización  del problema 

La utilización por parte de los productores de un canal de distribución en las que 

existen intermediarios, reduce el volumen de comercialización y los ingresos a perseguir. 

 

Se considera y plantea que, utilizando un canal más adecuado como es productor – 

consumidor final, eliminando intermediarios, permitiría a los pequeños productores 

mediante un estudio de asociatividad basado en Economía Popular y Solidaria, mejorar sus 

ingresos e incrementar el volumen y la calidad de la fruta. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 
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1.3.1. Objetivo General. 

Proponer un estudio de asociatividad fundamentado en Economía Popular y 

Solidaria para mejorar los ingresos de los pequeños productores de plátano barraganete del 

Recinto La Esperanza, Cantón El  Carmen - Manabí,  Zona 4. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Indagar sobre la teoría que sustente la asociatividad basada en Economía 

Popular y Solidaria. 

 Conocer la situación actual de los pequeños productores de la zona. 

 Indagar sobre los costos de producción de la zona de estudios vs la del 

Carmen. 

 

1.4. Justificación  de la investigación 

Actualmente se está dando relevancia a la Economía Popular y Solidaria como 

alternativa para mejorar la situación de los pequeños productores y alcancen una estabilidad  

y buen vivir. 

 

La investigación se realiza con la intención de mejorar los ingresos de los pequeños 

productores de plátano barraganete  del  recinto La Esperanza, cantón El Carmen- Manabí, 

zona 4, donde la importancia radica en transmitir información necesaria y de esta manera  

conocer los factores determinantes con alternativas que permita motivar a los agricultores 

a formar parte de una asociación, inculcando a mejorar la forma de comercializar  la fruta 

en este importante sector. 
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El presente  proyecto abrirá nuevas fuentes de investigación, a fin de poder 

contribuir con los estudios que se realizan acerca del plátano en general. 

 

1.5. Delimitación  o alcance de la investigación 

País: Ecuador 

Provincia: Manabi 

Cantón: El Carmen 

Sector: La Esperanza (Zona de Desarrollo 4) 

 

El área de estudio seleccionada para el desarrollo del proyecto, está orientada hacia 

los pequeños productores de plátano barraganete.  

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación fue llevado a cabo durante los 

meses comprendidos entre Enero y Junio del presente año. 

 

1.6. Ideas a defender 

Si mediante un estudio de asociatividad fundamentada en Economía Popular y 

Solidaria se obtendrán los resultados que permitirán que los pequeños productores de 

plátano barraganete del recinto La Esperanza Cantón el Carmen  Manabí - Zona 4, mejoren 

sus ingresos y a su vez se eliminen los principales problemas que afectan la 

comercialización de la fruta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estado de arte 

Medición de los factores incrementales que genera el riego tecnificado en los 

actores de la economía popular y solidaria de las comunidades de Beldaco, San 

Jacinto, Lodana-adentro y camino nuevo, pertenecientes a la provincia de Manabí. 

Quito-Ecuador, 2014 

Autor: Gloria Lidice Medina Cruz 

 

A pesar de las enormes inversiones que se han realizado en infraestructura de riego, 

la agricultura en la mayor parte de la provincia tiene rendimientos y rentabilidad económica 

muy bajos. Al no haber suficientes condiciones de subsistencia, el 63% de la población se 

ha dedicado a otras actividades. A este panorama se suman los riesgos naturales a los que 

está sujeta la provincia a inundaciones, sequías y deslizamientos, La mayor parte de esta 

situación se ha ocasionado por la falta de investigaciones, planes, programas y proyectos 

para el desarrollo de una agricultura tecnificada y sustentable. 

 

La metodología aplicada para realizar el trabajo fue la observación de campo, las 

entrevistas, encuestas, revisión documental y el análisis correspondiente, selección de un 

sistema de riego, evaluación del área de estudio, revisión de las características físicas, 

análisis del tamaño de la propiedad, análisis de mercado. 
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Los resultados obtenidos indican que la introducción del riego tecnificado, en este 

caso el riego por goteo, acompañado de un programa adecuado de desarrollo de la 

producción agrícola puede coadyuvar a mejorar substancialmente la vida de los agricultores 

y la economía de la zona. 

 

Cooperación internacional entre ecuador y estados unidos basado en la matriz 

productiva ecuatoriana, el plan nacional del buen vivir y en la economía popular y 

solidaria para la creación de un modelo de empresa agroexportadora. 

Quito-Ecuador, 2014 

Autor: Salgado Viscarra - Johanna Isabel 

 

En la actualidad, existe gran demanda a nivel nacional e internacional que no está 

satisfecha, por esta razón se requiere mayor producción, no solamente de materia prima 

sino también de productos con valor agregado para cubrir las exigencias del mercado. 

 

Para la presente investigación se utilizarán los lineamientos de la LOEPS (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria) para constituir la empresa agroexportadora, ya 

que se encuentra dentro del marco de comercialización, financiamiento y consumo de 

servicios para satisfacer el mercado internacional. Además, se brindará capacitación a las 

empresas que lo requieran en procesos económicos, además de herramientas de evaluación, 

técnicas de investigación de campo y gabinete que deben ser analizadas para medir cual fue 

el impacto del proyecto, ya que requiere la aplicación de capacidades intelectuales y físicas 
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Se ha demostrado la viabilidad para la generación de un modelo de microempresas 

agroexportadoras al amparo de la cooperación internacional entre el Ecuador y Estados 

Unidos, con sus principios basados en el cambio de la matriz productiva ecuatoriana ya que 

se ha buscado la diversificación de productos de exportación. Los protocolos para la 

creación de empresa se encuentran debidamente detallados a través de un ejemplo práctico 

para su constitución, además es importante la capacitación técnica que se brinda a los 

pequeños productores fomentando cadenas de valor y promoviendo la asociatividad. 

 

Análisis comparativos de los costos e índices financieros en parcelas pequeñas 

medianas y grandes en la producción de plàtano en el cantón El Carmen-Manabí 

Loja-Ecuador, 2013 

Autor: Freddy Cobeña Loor 

 

El principal problema que existe en los agricultores del Ecuador es el manejo 

económico de sus unidades de producción, la misma que se desarrolla en una forma precaria 

y artesanal por el desconocimiento de las técnicas de manejo contable y de cálculo 

económico que permita determinar el estado financiero de los pequeños negocios de 

emprendimiento. Situación que también se encuentra en los productores de plátano de la 

zona, existen productores con parcelas pequeña medianas y grandes, asociados a 

federaciones y cooperativas que producen plátano barraganete, los mismos que desconocen 

los costos de producción y los índices financieros . 
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Se aplicaron técnicas de encuestas y observación a 190 productores de plátano 

barraganete también se recopiló información de productores que pertenecen a la 

FENAPROPE Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador. Con la 

obtención de la información necesaria se procedió a clasificar a los productores en pequeños 

de 1-5 hectáreas, medianos de 5-10 hectáreas y grandes a partir de 10 hectáreas. Así se pudo 

establecer que el 67% de los agremiados a la FENAPROPE son productores pequeños, el 

21% son productores medianos y el restante 12% son productores grandes. 

 

Se analizó comparativamente los costos de producción de las cajas de plátano 

barraganete en fincas pequeñas medianas y grandes en el Cantón el Carmen-Manabí en3 

años de inversión, igualmente se determinó la utilidad neta, relación costo beneficio, 

rentabilidad en productores pequeños medianos y grandes en 3 años consecutivos de 

inversión. 

 

Incorporación de una economía social solidaria como alternativa al 

mejoramiento de las microfinanzas rurales desde 2007-2010 

Loja-Ecuador, 2012 

Autor: Ximena De Lourdes Dávalos González 

 

La lógica capitalista considera que las personas  son desiguales en capacidad y 

dedicación y que la libre competencia en el mercado tiene por función proporcionar poder 

y capital a los más capaces, y privar de ambos a los incompetentes y desmotivados. 

Consecuentemente, las reglas de la democracia valen para política pero no para economía. 
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La economía solidaria aplica los valore democráticos a todo tipo de actividad económica, 

por eso, es totalmente incompatible e inconciliable con el capitalismo. 

 

Las ideas de negocios fueron obtenidas de fuentes primarias y secundarias y 

principalmente en base a las cadenas y potencialidades territoriales que se identificaron en 

cuatro cantones de inversión. Así como talleres participativos en cada cantón con actores 

claves de los sectores productivos, entrevistas a líderes de instituciones públicas y privadas,  

planes de desarrollos de desarrollo cantonal y estudios.  

 

El desarrollo de esta tesis ha constituido un factor importante, participar en estudios 

y proyectos sociales, donde se interviene directamente en procesamientos de análisis de la 

situación, que ha permitido tener un acercamiento real de la economía popular y solidaria, 

y de las finanzas populares a nivel rural. 

   

Cambio tecnológico del cultivo de plátano en el valle del Cibao, República 

Dominicana, en caso del CV, FHIA-21(MUSA AAB) 

Turrialba – Costa Rica, 2011 

Autor: Jaime Antonio Espinoza Tazón 

 

El plátano es un cultivo de gran importancia social y económica en la República 

Dominicana, su producción es desarrollada básicamente por pequeños y medianos 

productores, y su principal destino es el mercado de consumo nacional. La amenaza a la 

sostenibilidad del cultivo por la presencia de la enfermedad Sigatoka negra, así como la 
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cooperación internacional de organismos de investigación agrícola, favorecieron un proceso 

de cambios técnicos en el cultivo. El estudio analiza la situación actual de los productores 

de plátano, se determinan los cambios tecnológicos realizados en los últimos 10 años, se 

analizan las razones de estos cambios y sus efectos.  

 

La metodología de la investigación empleó conjuntamente el enfoque de medios de 

vida sostenibles, métodos cualitativos como la entrevista a actores clave, la observación 

participativa y la revisión documental, y el análisis cuantitativo mediante comparaciones 

estadísticas. 

 

Los resultados demuestran que la variedad FHIA-21 se ha difundido en la región 

del Cibao en un periodo de 10 años, y que actualmente alrededor del 62% de los productores 

en la región han adoptado la variedad básicamente de manera parcial. También, se ha dado 

un aumento en las densidades de siembra, actualmente cerca del 34% de los productores 

están utilizando altas densidades de siembra, iguales o mayores a las 2,500 plantas por 

hectárea. Los resultados de la investigación pueden ser relevantes para mejorar las acciones 

de investigación y extensión agrícola. Se demostró que el seguimiento de la aceptabilidad 

y la adopción de nuevas tecnologías. 
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Eficiencia económica en el sistema de producción de plátano (musa AAB 

plátano CV. Hartón) en los Municipios Francisco Javier Pulgar Y Colon DEL Estado 

Zulia 

Maracaibo – Venezuela, 2011 

Autora: Mayra Del Valle Zabala Caraballo 

 

El sistema de producción de plátano es un sistema dinámico, se relaciona 

permanentemente con su ambiente, Además, es un sistema integrado por diversas partes 

relacionadas entre sí, que trabajan en armonía con el propósito de alcanzar una serie de 

objetivos, tanto de la organización como de sus participantes. No obstante hoy día, este 

sistema enfrenta problemas de índole técnicos, sociales, ambientales, organizativos, 

económicos, inseguridad jurídica y personal, de financiamiento, manejo deficiente de los 

factores de producción, comercialización, baja producción y precios entre otros. 

 

La investigación es de tipo descriptiva, no experimental, la muestra estuvo 

constituida por 41 sistemas de producción, siguiendo un muestreo al azar. La técnica e 

instrumento de recolección de datos utilizados fueron: la encuesta y el cuestionario. La 

información generada fue codificada y analizada en una matriz de datos con el programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 17, utilizando análisis 

descriptivo, y tablas de asociación. Los resultados obtenidos indicaron que la zona de 

estudio correspondió a pequeños productores con superficie de 4 a 36 hectáreas, la densidad 

de siembra  es de 1 100 a 1 200 plantas, con un tiempo dedicado a la actividad de cinco a 

quince años.  
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La planificación y compra de insumos, así como otro factor que podría estar 

afectando la eficiencia económica sería las condiciones ambientales (vientos huracanados 

y precipitaciones) particularmente las ocurridas durante esta investigación, que limitaría a 

este sistema de producción sea económicamente más eficiente. 

 

Mejoramiento del desempeño en los servicios ofrecidos por pequeñas empresas 

rurales de plátano, casos: cooperativa de servicios múltiples Julio Pineda, R.L. y 

fábrica las Huacas en Panamá. 

Turialba – Costa Rica, 2011 

Autora: Liliam Marieth Marquínez Batista 

 

La presencia de las Pequeñas y Medianas Empresas, es muy relevante en cuanto a 

producción, empleo y cantidad de empresas. Sin embargo, éstas presentan debilidades, 

principalmente por la falta de liderazgo, rivalidad entre organizaciones, resistencia al 

cambio y porque la mayoría de las organizaciones carecen de una orientación empresarial, 

la falta de orientación empresarial, se puede reflejar por ejemplo, en la provisión de 

servicios. Un pobre control en la calidad de los mismos. 

 

La metodología de investigación utilizada se compone de tres etapas, I Motivación 

y Autoevaluación  del Desempeño, II Seguimiento y Monitoreo al plan de Fortalecimiento, 

III Elaboración del Documento final. Se identificó las empresas asociativas rurales en la 

zona de estudio, el enfoque de la investigación se orientó  a la investigación-acción y 

contempló talleres de autoevaluación, entrevistas, implementación  y observación. 
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Los resultados de la investigación sugieren que hubo cambios o procesos de mejora 

en los servicios ofrecidos por las empresas, es importante recalcar que no existe una 

metodología exclusiva para mejorar los servicios de las pequeñas empresas rurales. En este 

sentido se recomienda hacer ajustes y mejoras continuas en las metodologías de 

intervención utilizando los resultados obtenidos, como una base de orientación a futuras 

investigaciones. En especial, hay que seguir identificando escenarios donde la 

implementación pudiera ser muy efectiva y en cuáles del todo no podrá funcionar. 

 

Plan de negocios para una cooperativa agrícola de trabajo asociado de 

producción y comercialización de plátano orgánico en el departamento  de 

Cundinamarca  

Bogotá- Colombia, 2010 

Autoras: Carolina Ochoa Martínez – Laura Catalina Villalobos Cárdenas 

 

La producción orgánica se ha venido consolidando a nivel nacional e internacional 

como una muy buena opción de competitividad en el sector agrícola, ofreciendo un 

beneficio paralelo en cuanto la conservación ambiental y disminución del impacto en la 

salud de los productores y consumidores por el contacto o ingestión de pesticidas de síntesis 

química. Los consumidores están identificando los impactos negativos que generan los 

alimentos transgénicos, por lo que se investiga la posibilidad de consumir nuevas 

alternativas como los alimentos orgánicos.  
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La metodología utilizada en el desarrollo del presente plan de negocios corresponde 

al caracterizado como es el descriptivo, se utilizaron instrumentos de recolección de 

información como encuesta para consumidores de plátano de ingresos altos de la ciudad de 

Bogotá, entrevista en Profundidad Estructurada: al Dr. Pedro Alfonso Suárez, Coordinador 

Programa Nacional de Agricultura Limpia, del Ministerio de Agricultura. 

 

Los resultados constituyen un punto de partida para evidenciar las altas 

posibilidades de rentabilidad que puede tener el plan de negocios agrícola propuesto dado 

que obteniendo prácticamente las mismas características físicas del producto final con 

ambas formas de fertilización, al utilizar la forma orgánica no sólo se estarían reduciendo 

significativamente los costos sino haciendo una gran contribución al medio ambiente y a 

los consumidores finales quienes podrían llegar a estar dispuestos a pagar un porcentaje 

más alto sobre el precio corriente por un producto libre de contaminantes que no daña su 

bienestar corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Fundamento teórico 
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Unidad 1 

Generalidades de la zona 4 y del plátano barraganete 

 

2.2.1. Zona de planificación 4 (Manabí, Santo Domingo De Los Táschilas). 

 

Ecuador, fundamentados en la Constitución de 2008, prioriza el buen vivir de la 

población, crea organismos pertinentes que planifican y promueven la nueva matriz 

productiva del país, la que tendrá como fin importante garantizar mejores niveles de vida a 

la población, en especial a los más pobres. 

 

En Ecuador únicamente el 50% de lo que se vende al interior del país es la 

producción nacional y el resto es importado, según información divulgada por el Presidente 

de la República y publicada en la Agencia de Noticias Andes, y que sintetiza en el siguiente 

cuadro 

 

Tabla 1  Sector productivos-Porcentaje de ventas 

Sector Productivos Porcentaje ventas 

de producción nacional 

Agricultura y ganadería 56,00 

Pesca 67,00 

Manufactura 40,00 

Construcción 59,00 

Comercio 26,00 

Trasporte y comunicaciones 60,00 
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Actividades inmobiliarias 58,00 

Hoteles y restaurantes 75,26 

Salud 67,10 

Fuente: Agencia de Noticias Andes 

Elaboración: Las Autoras 

 

En Ecuador se han identificado sectores estratégicos, que incluyen 14 sectores 

productivos y 5 industrias, con los cuales se parte hacia el cambio de la Matriz Productiva. 

A continuación se detallan los sectores e industrias priorizadas: 

 

Tabla 2  Sectores productivos 

SECTORES PRODUCTIVOS 

TIPO DE 

PRODUCTO 

SECTORES 

Bienes 1. Alimentos frescos y procesados 

2. Biotecnología 

3. Confecciones y calzado 

4. Energía renovables 

5. Industrias farmacéuticas 

6. Metalmecánica  

7. Petroquímica 

8. Productos forestales de madera 

Servicios 9. Servicios ambientales 

10. Tecnología 

11. Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

12. Construcción 
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13. Transporte y logística 

14. Turismo 

 Fuente: Agencia de Noticias Andes 

 Elaboración: Las Autoras 
 

 

Tabla 3  Industrias estratégicas 

INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS 

INDUSTRIA POSIBLES BIENES O SERVICIOS 

1. Refinería Metano, butano, propano, gasolina, queroseno 

2. Astillero Construcción y reparación 

3. Petroquímica Úrea, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, plásticos, fibras, 

resinas 

4. Metalurgia Cables eléctricos, tubos, laminación 

5. Siderúrgica Planos 

   Fuente: SENPLADES 

   Elaboración: Las Autoras 

 

El gobierno ecuatoriano está emprendiendo con estrategias  que  sumen a los 

avances registrados, como son: 

 

Créditos oportunos para nuevos emprendimientos, compra de maquinarias, equipos 

e innovación desde el inicio de la vida republicana, Ecuador  ha experimentado variedad de 

modelos de desarrollo que, sin duda alguna, no  alcanzaron a solucionar toda la 

problemática nacional para generar fuentes dignas de trabajo hasta alcanzar el buen vivir. 
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Para los efectos esperados en la nueva matriz productiva, la SENPLADES, divide 

al Ecuador en 9 zonas de planificación, que a continuación se detallan: 

 

Zona 1: Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos. 

Zona 2: Pichincha (excepto el cantón Quito), Napo, Orellana. 

Zona 3: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza. 

Zona 4: Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Zona 5: Santa Elena, Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, Samborondón y 

Durán), Bolívar, Los Ríos y Galápagos. 

Zona 6: Cañar, Azuay, Morona Santiago. 

Zona 7: El Oro, Loja, Zamora Chinchipe. 

Zona 8: Guayaquil, Samborondón y Durán. 

Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) 

 

Zona: Cada zona está constituida por distritos y éstos, a su vez, por circuitos. Desde 

este nivel se coordina estratégicamente las entidades del sector público. 

Distrito: Es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos. 

Coincide con un cantón o unión de cantones. 
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Circuito: Es la unidad más pequeña donde se prestan servicios públicos. 

Corresponde a una parroquia o conjunto de parroquias. 

 

“El objetivo de crear zonas de desarrollo es realizar actividades de transferencia y 

desagregación de tecnología e innovación, emprendimiento y proyectos de desarrollo 

tecnológico, innovación electrónica, mejoramiento ambiental sustentable, entre otros”. 

(Semplades,, 2012) 

 

2.2.2. Origen del plátano. 

 

El plátano tiene su origen en Asia meridional. Es una especie llegó a Canarias en el 

siglo XV y desde allí fue llevado a América en el año 1516. El cultivo comercial se inicia 

en Canarias a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es uno de los cultivos con 

mayor importancia en Latinoamérica y el Caribe (Vélez & Risco, 2009) 

 

 “Es la fruta más consumida en el mundo, se designa como musa paradisiaca 

variedad hartón y existen los plátanos dominico y barraganete”. (InfoAgro, 2015) 

 

El plátano figura entre las primeras especies que fueron propagadas 

vegetativamente, es decir a partir de tejidos vegetales que conservan su potencialidad de 

multiplicación y diferenciación celular para generar nuevos tallos y raíces a partir de 

cúmulos celulares presentes en diversos órganos. 
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Es catalogado como un producto generador de ingresos y empleo, que contribuye a 

la mejora de la calidad de vida de familias campesinas. (FAO, 2003) 

 

2.2.3. Partes de la planta de plátano. 

 

 Las Raíz: Son de color blanco, tiernas cuando emergen y amarillentas y 

duras posteriormente. Su diámetro oscila entre 5 y 8mm y su longitud puede alcanzar de 

2,5-3 m en crecimiento lateral y hasta 1,5 m en profundidad. El poder de penetración de 

las raíces es débil, por lo que la distribución radicular está relacionada con la textura y 

estructura (EcuRed plátano, 2016) 

 

 Cormo o Rizoma: Se considera que el cormo es el tallo verdadero de la 

planta el cual es subterráneo, con ramificaciones monopódicas de donde se originan las 

hojas que parten del meristemo apical o punto vegetativo  que se encuentra en la parte 

superior del rizoma, (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2014) 

 

 El Pseudotallo: También conocido como falso tallo o tallo aéreo, empieza 

a partir del tallo subterráneo y se trata de un rizoma gigante de estructura larga sobre lo que 

se inserta las llamadas bases supuestas de las hojas, este  tiene forma cónica y culmina en 

donde las hojas comienzan a expandirse. (Anido & Cartay, 2010) 

 

 Los Hijos: Son conocidos como renuevos o rebotes, son ramificaciones que 

aparecen en su base y se originan a su vez de la masa globulosa principal de los tallos 
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adultos. Estas surgen a partir de las yemas laterales de forma de hélice a su alrededor. Por 

su forma peculiar hace que los hijos sucesivos tiendan a salir cada vez más cerca de la 

superficie del suelo, sin embargo los que se ubican a mayor profundidad son los más 

vigorosos (Anido & Cartay, 2010) 

 

 Las Hojas: Se originan en el punto central del crecimiento o meristemo 

terminal, situado en la parte superior del rizoma. Al principio se observa la formación del 

pecíolo y la nervadura central terminada en filamento, lo que será la vaina posteriormente 

(InfoAgro, 2015). 

 

 Inflorescencias o Flores: Las flores constituyen el régimen de la platanera, 

cada grupo de flores reunidas en cada bráctea forman una reunión de frutos llamada mano. 

Un régimen no puede llevar más de 4 a 5 manos, a excepción de las variedades muy 

fructíferas que pueden tener de 12 a 24 manos. A medida que las flores se desarrollan, las 

hojillas caen, un proceso que tarda entre 10 y 30 días para la primera hilera. Su parte 

superior es amarilla naranja, con salientes de unos 5mmde largo, y hasta 2mmde ancho. 

(Anido & Cartay, 2010). 

 

 Frutos: Los frutos tardan entre 80 y 180 días en desarrollarse en su totalidad. 

En condiciones ideales fructifican todas las flores femeninas, adoptando una apariencia 

dactiliforme que lleva a que se denomine manos a las hileras en las que se disponen. Puede 

haber entre 5 y 20 manos por espiga, aunque regularmente se trunca la misma parcialmente 
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para evitar el desarrollo de frutos imperfectos y evitar que el capullo terminal insuma las 

energías de la planta. 

 

El fruto está cubierto por un pericarpio coriáceo verde en el ejemplar inmaduro y 

amarillo intenso, rojo o bandeado verde y blanco al madurar. Es de forma lineal o falcada, 

entre cilíndrica y marcadamente angulosa según la variedad. La pulpa es blanca a amarilla, 

rica en almidón y dulce; en los plátanos puede resultar algo astringente o gomosa por su 

contenido en látex, harinoso y seco. (Anido & Cartay, 2010) 

 

2.2.4. Tipos de plátano. 

 Plátano Barraganete: En Ecuador el barraganete es la primera variedad de 

plátano destinada a la exportación por ser la preferida de la población caribeña que vive en 

Estados Unidos. El racimo es de pocas manos y con frutos en distintas direcciones, los 

frutos son gruesos con forma curva. (Riofrío, 2003) 

 

 Plátano Dominico: Esta variedad de plátano, se diferencia del barraganete, 

por su tamaño y grosor. El dominico es menos largo y menos grueso que el barraganete; y, 

tiene un solo largor, a diferencia del barraganete que tiene 2 tipos de largor. El dominico es 

una fruta que en su mayoría se la consume  en los diferentes elaborados culinarios propios 

de la región, adicionalmente podemos indicar que este fruto es usado solo para consumo 

local, no se exporta. (Riofrío, 2003) 
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 Maqueño: Su pseudotallo tiene tonalidades de coloración un poco intensa, 

sus frutos son más gruesos y cortos. El sabor del maqueño no suele ser agradable al paladar 

humano en elaborados cocidos, pero sí muy apetecidos en fritos como chifles, los mismos 

que son requerido a nivel nacional e internacional. (Riofrío, 2003) 

 

2.2.5. Valor nutricional del plátano. 

 

El plátano es uno de los productos alimenticios más importante a nivel nacional, por 

sus componentes fisicoquímicos se constituye en fuentes de proteínas, grasas y 

carbohidratos, tiene contenido de hidratos y carbono, por lo que su valor calórico es elevado 

si se lo consume en grandes cantidades. Los nutrientes más representativos del plátano son 

el potasio, el magnesio el ácido fólico y sustancia de acción astringente y un elevado aporte 

de fibra. (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 2008) 
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Tabla 4  Composición Química de la Pulpa del Plátano 

  Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

  Elaborado por: Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 

 

El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso 

nervioso, y para la actividad muscular normal en los animales, intervienen en el equilibrio 

del agua dentro y fuera de la célula, el magnesio se relaciona con el funcionamiento del 

intestino, nervios y músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee 

un suave efecto laxante, el ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y 

blancos, en la síntesis material genético y la formación anticuerpos del sistema 

inmunológico en el organismo de los animales, (Mendoza, 2014) 
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Debido a la gran variedad de nutrientes y elementos químicos, citados 

anteriormente, el plátano es recomendado para el tratamiento de úlceras y problemas 

diarreicos. Estudios científicos han demostrado que el consumo periódico del plátano, por 

su alto contenido de potasio y bajo en sodio, regula el tránsito intestinal, disminuyendo los 

riesgos de contraer cáncer de colon, (Mendoza, 2014) 

 

2.2.6. Importancia socioeconómica. 

 

“El cultivo del plátano es una actividad desarrollada por pequeños productores, que 

ofrecen medios de diversificación con otras acciones productivas”. (Mendoza, 2014) 

 

Esta actividad a nivel regional ha venido tomando importancia socioeconómica, 

esto se debe principalmente al aumento de los precios al productor y a la aparición de 

mercados estables con la exportación de la fruta fresca y a la venta a nivel a nivel nacional. 

El cultivo básicamente es manejado por pequeños y medianos productores, con una 

tecnología variable, dependiendo de tipo de mercado en el cual se venda el producto 

(Mendoza, 2014) 
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2.2.7. Sistema de trazabilidad. 

 

Para que la producción de plátano barraganete genere mejores ingresos es necesaria 

la capacitación en inocuidad y trazabilidad. Al proceso de trazabilidad también se lo conoce 

como rastreabilidad o rastreo de un producto. 

 

El Codex alimentarius (Normas Internacionales de Alimentos) menciona el 

concepto de trazabilidad o rastreabilidad de los productos como la capacidad para seguir el 

desplazamiento  de un alimento a través de una o varias etapas especificadas de su 

producción, trasformación y distribución. (CODEX, 2006) 

 

Según (CEPEDA, 2010)La trazabilidad es aquel procedimiento preestablecido y 

autosuficiente que permite conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto 

o lote de productos a lo largo de la cadena de suministro de un momento dado. 

 

2.2.7.1. Importancia de trazabilidad. 

 

Un sistema de trazabilidad es una herramienta útil para la organización dedicada al 

manejo de alimentos a fin de alcanzar los objetivos definidos en su sistema de gestión y que 

incluyen punto de vista tanto técnico como económico. (ISO, 2007) 

 

La trazabilidad constituye en la actualidad, una herramienta indispensable en las 

empresas a nivel mundial ya que permite conocer el origen de la unidad comercial y 
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seguimiento de la misma a lo largo de la cadena de abastecimiento. Una empresa que 

aplique un sistema de trazabilidad podrá ofrecer al consumidor mayor confianza. (Código 

de Barra GS1 Ecuador, 2008) 

 

El sistema debe ser capaz de documentar la historia de un producto que permita 

localizarlo a lo largo de la cadena productiva. Además puede contribuir a la búsqueda de la 

causa de la no conformidad y la necesidad de retirar el producto en caso de ser necesario. 

Este sistema puede mejorar el uso de la información haciéndolo más apropiado y confiable. 

 

2.2.8. Exportaciones de plátano. 

 

Según  estadísticas de comercio exterior, Ecuador posee el segundo lugar de países 

exportadores de plátano, abasteciendo el 17% de las importaciones de la fruta a nivel 

mundial, las exportaciones de plátano ecuatoriano durante el periodo 2010 - 2014 han 

presentado una tasa de crecimiento promedio anual del 5.83% en volumen, mientras que en 

valores FOB han crecido en 12.70%. (PRO ECUADOR, Análisis Sectorial plátano , 2015). 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
 

 

Según (PRO ECUADOR, Análisis Sectorial plátano , 2015), la región 

latinoamericana produce el 23% de la oferta mundial de plátano 7 008 530 toneladas, 

concentradas en Colombia 2 682 322 toneladas y Perú 1 414 900 toneladas, principalmente. 

Por su posición geográfica, rutas marítimas flexibles y bajos costos, Costa Rica abastece la 

demanda de Centroamérica y el Caribe. 

 

 

Figura  1  Exportaciones del plátano 
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2.2.9. Estructura de las exportaciones de plátano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

En Centroamérica y el Caribe se encuentran  los países con mayores rendimientos 

por hectárea (entre 16 y 21 Toneladas), destacándose Martinica, Jamaica y Honduras  los 

que, con excepción de Martinica. Colombia es el principal proveedor de plátano tanto para 

el mercado norteamericano como para  el europeo y presenta, durante todo el año, una oferta 

permanente. No obstante lo anterior,  presenta rendimientos por debajo de sus principales 

competidores: Costa Rica, Ecuador y Venezuela. Costa Rica abastece la demanda de 

Centroamérica y el Caribe pues tiene acceso a  rutas marítimas que se lo permiten. 

(MANUAL DEL EXPORTADOR, 2000) 

 

Figura  2  Estructura de las exportaciones de plátano 
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2.2.10. Provincias productoras de plátano verde 

 

La mayor área para cultivos de plátano, como se señaló al inicio del presente trabajo, 

se encuentra en la provincia de Manabí en el cantón El  Carmen, donde se concentra el 38% 

de la producción nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

ESPAC, INEC 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

Figura  3  Provincias productoras de plátano verde 
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Unidad 2 

 

Producción del plátano 

 

2.2.11. Cultivo 

El plátano es un cultivo que se adapta a diferentes áreas agroecologías, situadas 

desde los 0 mm hasta los 2000 mm, y con temperaturas promedio entre los 17° C y 35°C. , 

las mejores condiciones climáticas para su crecimiento se encuentran entre 0° y 15° de 

latitud Norte y Sur, sin  embargo puede extenderse a los 30° de latitud. Por estas razones se  

puede entender el por qué el cultivo del plátano se concentra en África, América Latina y 

El Caribe. Los catorces países de mayor producción son Uganda, Colombia, Ruanda, 

Nigeria, Ghana, Perú, Camerún, Costa de Marfil, República, Democrática del Congo, 

Ecuador, Myanmar, Kenia, Sri Lanka y  Tasmania. (Anido & Cartay, 2010) 

 

2.2.11.1. Selección del Terreno. 

Uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta al plantar el cultivo, es la 

selección del terreno, pues el suelo es la base de toda producción. Según  (Ulloa., 2012) Los 

pasos a seguir para seleccionar y preparar el terreno son:  

 Topografía del terreno. Debe ser plana, con poca pendiente  

 El terreno debe ser fértil y profundo  

 Tener un buen drenaje  
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 Los suelos deben ser sueltos (no muy arenosos o arcillosos) 

 Accesibles para la cosecha y transporte de la fruta. 

2.2.11.2. Semillas. 

Las semillas son muy raras en los plátanos cultivados y la esterilidad, combinada 

con la partenocarpia son características de calidad favorable del fruto que, unidas a la 

propagación vegetativa, han hecho de estas plantas cultivos de interés comercial de primera 

importancia entre los frutales. (Cultivo de plátano, León 1987) 

 

2.2.11.3. Siembra. 

Una vez desinfectada la semilla y los hoyos o guacas hechas, se procede a sembrar 

los cormos. La siembra de los cormos se debe de realizar, dejando la parte superior del 

cormo (la parte del corte del pseudotallo) a la misma distancia de la superficie del suelo, 

que debe de ser aproximadamente 10 cm para tratar de uniformizar la germinación, y por 

ende el desarrollo de las plantas. Esto evita que una planta le robe iluminación a otra, 

agrandando más la des uniformidad entre las plantas.  

 

Los detalles son el éxito de cualquier producción. Al estar tapado el cormo, hay que 

ir comprimiendo un poco la tierra dentro de la guaca, para evitar que nos queden bolsas de 

aire y para que el cormo tenga mejor contacto con el suelo y así su germinación sea rápida. 

De preferencia no se debe aplicar fertilizantes ni insecticidas a la guaca u hoyo ya que todos 

estos productos se pueden aplicar a través del sistema de riego al terminar la siembra de 

cada lote y evitar así la exposición del personal a estos productos. Pero si se aplica productos 

granulados, es preferible aplicarlos al fondo de la guaca y colocar unos 2 a 4 cm de tierra 
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sobre el producto antes de poner el cormo, para evitar el contacto directo del producto y no 

dañar el cormo. (LARDIZABAL, 2007) 

2.2.12. Buenas Prácticas en el Manejo del Suelo.  

 

 Utilizar suelos libres de plagas que afecten a la siembra del plátano. 

 En los suelos que hayan tenido plátano y presencia de moko ya erradicados, 

revisar los periodos de cuarentena previos a la nueva siembra. 

 Los suelos para el cultivo de plátano deben ser sueltos, profundos, con buen 

drenaje, buen contenido de materia orgánica y buena retención de humedad. 

 Las recomendaciones nutricionales y de fertilización se deben hacer con base 

en los análisis de suelos y la correcta interpretación del asistente técnico, 

para evitar en los aportes excesos o deflector. 

 Las inundaciones son dañinas en el cultivo de plátano, ya que destruyen un 

alto porcentaje de raíces funcionales, por lo que es necesario hacer una buena 

elección del terreno y diseñar un adecuado sistema de drenaje que permita 

evacuar el agua subterránea y superficial. 

 Establecer coberturas nobles y muertas, para evitar la pérdida de los suelos 

por escorrentía. (Moreno, Candanoza, & Olarte, 2009) 

 

2.2.13. Labores de cultivo. 

 

Estas labores son las que permiten que el cultivo del plátano tenga una buena 

producción y que sea manejable por parte de los operarios que están encargados. Aquí se 
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presentan serios riesgos de contaminación, principalmente microbiológicos y químicos. 

Entre las principales labores, citamos las siguientes: 

 

 Mantener la planta separada de malezas, estas son competitivas por luz, agua 

y nutrientes, en ocasiones son hospederas de enfermedades, insectos y 

plagas. 

 Conservar la planta limpia durante el primer año de establecido del cultivo, 

pues como son pequeñas tienen más espacios y la competencia de las 

malezas es mayor.  

 Quitar las malezas alrededor del sitio de producción (plateo) para no causar 

heridas al cormo, daños en las raíces y el consiguiente emborronamiento del 

cormo. Los matorrales más nocivos al plátano son las gramíneas. (Jorge 

Milton Moreno, 2009) 
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2.2.14. Descripción de labores cultivo de plátano. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: TropicalfruitExport  

Fuente: TropicalfruitExport  

 

 

ORD Labores en Campo Labores Empacadora

1 Preparación de suelo  Recepción de fruta

2 Riego Evaluación de fruta

3 Siembra Lavado de Fruta

4 Deshije Sacar la fruta en platos

5 Deschante Fumigar la fruta

6 Control de maleza Embalaje de la caja

7 Fertilización Pesado

8 Enfunde Etiquetado

9 Deschive Aspirado

10 Deshoje Paletizado

11 Cosecha Codificado

Tabla 5  Labores cultivo de plátano 
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2.2.15. Desmanche o regulación de la población. 

 

Esta labor se refiere a la eliminación de todos aquellos colinos o brotes que no son 

necesarios, pues afectan el desarrollo de la planta madre debido a la competencia por la luz, 

el agua, nutrientes y espacio vital. Esta práctica se hace con el fin de obtener una buena 

secuencia de producción: madre, hijo y nieto, garantizando una población adecuada de 

plantas por hectárea, garantizando una constante y buena producción. Se puede realizar 

utilizando un palín o sable. (Jorge Milton Moreno, 2009). 

 

2.2.15.1. Deshoje. 

El sistema propuesto para el deshoje es diferente al usado tradicionalmente en 

ALC1, ya que se considera como una estrategia preventiva y no curativa contra la Sigatoka 

negra. Se inicia cuando las plántulas tienen alrededor de 1.0 m de altura. Consiste en 

eliminar por primera y única vez unos 20 cm de la punta de la hoja en todas las hojas a 

partir de la 3ra hoja hacia abajo. Luego cada semana se despunta la nueva 3ra hoja, y las 

hojas más bajeras se revisan para eliminar partes afectadas (necrosadas) cuando sea 

necesario. 

 

Este sistema ha demostrado manejar mejor la Sigatoka negra que las prácticas 

tradicionales de deshoje. Cuando sea necesario se tendrían que hacer aplicaciones de 

fungicida para mantener una sanidad adecuada y asegurar una producción óptima. 

 

                                                             
1 América Latina y El Caribe. 
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Es necesario también cortar las hojas dobladas o agobiadas por edad, así como 

aquellas que puedan dañar la calidad del racimo. Las láminas foliares cortadas se apilan en 

el centro de la calle estrecha cuando la siembra está a Doble Surco y en las calles alternas 

cuando se ha sembrado a Surco Sencillo. Las hojas se colocan unas sobre otras, para reducir 

la presión y dispersión de inóculo en el cultivo. (Rosales, Alvarez, & Vargas, 2010) 

 

2.2.15.2. El desguasque. 

Con esta labor se busca retirar de abajo hacia arriba las calcetas secas o 

descompuestas, con el fin de evitar la acumulación de agua en época de lluvias que puede 

favorecer al desarrollo de enfermedades o la propagación  de insectos plagas. (SIPSA, 2014) 

 

2.2.15.3. Destronque. 

Permite la regulación de luz y aire, además de recuperar los espacios productivos. 

Se realiza después de cosechar el racimo, se recomienda cortar el pseudotallo a ras del suelo 

y cubrirlo con ceniza y tierra para evitar que sirva como un foco de infección (bacterias, 

picudos negro y rayado). Luego, el pseudotallo se pica finamente para acelerar la 

descomposición. (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, 2012) 

 

2.2.15.4. Amarre. 

Indispensable para el control de la madurez de la fruta y para planificar 

adecuadamente la cosecha. Esta actividad se realiza al momento de la parición o belloteo 

usando cintas de colores. Es también una forma de cuantificar o contabilizar posibles 

ganancias o garantizar contratos de venta. Las plantas del plátano son susceptibles al 
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volcamiento por viento o por el mismo peso del racimo, especialmente aquellas con 

seudotallo débil. El apuntalamiento se hace necesario según las condiciones de cada zona y 

en especial con cultivares muy altos. (Rosales, Alvarez, & Vargas, 2010) 

 

2.2.15.5. Embolse o enfunde. 

Con el embolsado se busca proteger el racimo del ataque de insectos como 

raspadores del fruto, mapaitero entre otros, así como el daño causado por las hojas, puntales, 

sustancias químicas y proceso de corte y trasporte. Esta actividad se la puede realizar en 

dos momentos, el primero cuando han abierto dos brácteas en la bacota, especialmente en 

zonas con presencia de raspadores del fruto; y el segundo momento, cuando la última mano 

del racimo está en posición paralela al suelo, (SIPSA, 2014)  

 

2.2.15.6. Desmane. 

Aunque no es el término correcto, la acción de separar los dedos del racimo se llama 

desmane. Esta labor se hacía, hasta hace pocos años, sin usar ninguna herramienta. En la 

actualidad se recomienda el uso de cuchillos específicos llamados “curvos”. El corte de 

cada dedo debe ser individual para que el curvo no toque a los dedos cercanos. (Ulloa, 2012) 

 

2.2.15.7. Fertilización y aspectos nutricionales. 

Las recomendaciones sobre fertilización deben hacerse con base en análisis de 

suelos para cada región y plantación en particular, de manera que se evite la 

sobredosificación que puedan generar residuos indeseados en el producto final. El principal 
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indicativo para decidir una fertilización es la determinación de los niveles críticos de cada 

nutrimento. (Moreno, Candanoza, & Olarte, 2009). 

 

2.2.16. Labores post cosecha. 

 

2.2.16.1. Preparación de mezcla para tina de lavado de fruta. 

El lavado de la fruta se realiza en una tina que contiene 2 000 litros de agua, la cual 

se va adicionando una mescla de cuatro litros de espaciador de látex. (Tropicalfruit S.A, 

2015) 

 

2.2.16.2. Evaluación de Cajas. 

La fruta que llega de nuestros proveedores  es evaluada previamente  antes de su 

proceso se mide calibración, largo mínimo, estropeo, cicatrices, virosis, residuos de flores, 

limpieza, punta de cigarro. (Tropicalfruit S.A, 2015) 

 

2.2.16.3. Lavado de la fruta. 

Luego que la fruta es evaluada se coloca en la tina para su lavado y eliminar fruta 

que no cumple con los requerimientos de calidad del mercado. (Tropicalfruit S.A, 2015) 

 

2.2.16.4. Embalaje de caja. 

El empaque de la fruta es de suma importancia para la calidad de la fruta porque 

al acomodarla dentro de la caja se debe hacerlo de forma homogénea  para tener un 
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producto uniforme con una excelente presentación en los mercados de exportación. 

(Tropicalfruit S.A, 2015) 

 

 

 

2.2.16.5. Peso. 

El peso de las cajas es muy importante en los mercados por ese motivo debe ser 

controlado caja a caja. El no cumplimiento del peso puede ocasionar reclamos por estafa. 

(Tropicalfruit S.A, 2015) 

 

2.2.16.6. Etiquetada. 

El etiquetado de la fruta es una labor que permite identificar nuestra marca en los 

mercados de consumo y se la debe realizar en forma constante y uniforme. (Tropicalfruit 

S.A, 2015) 

 

2.2.17. Problemas y enfermedades. 

 

Entre los principales problemas de impacto económico que afectan al plátano en 

Ecuador, se citan los siguientes  enfermedades; Fungosa, Sigatoka negra, Mancha cordana 

y la Mancha Rojiza, Bacterianas como pudrición acuosa del Pseudotallo; y, Virosas, como 

el virus del Estriado del banano (BSV) y el virus del Mosaico (INIAP, 2014). 

 



46 
 

 
 

El picudo negro es la plaga que tiene mayor impacto económico en el cultivo de 

plátano, ocasiona pérdidas enormes en su producción. El uso de labores culturales 

(Trampas) y el combate biológico con Hongos Entomopatógenos son alternativas de control 

que reducen las poblaciones de este insecto. El INIAP, a través del Departamento Nacional 

de Protección Vegetal. Área fitopatología de la Estación Experimental Boliche, con 

financiamiento del Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios. (INIAP, 

2014). 

 

En el país, los principales insectos plaga que atacan el plátano son: Cosmopolites, 

sordidus, German, Metamasius, Hemipterus, sericeus, Castniomera, humboldtii, atacan a 

cormos y Pseudotallos ceramidia viridis Sibine apicalis, Caligo teucer, Opsiphanes 

tamarindii, Oiketicus kirbyi, mosca Blanca (Aleurotrixus floccosus), gusano pachón o de 

pollo en el follaje, Colaspis submetálica y algunas especies de trípidos que afectan a los 

frutos. (INIAP, 2014). 

 

Según (INIAP, 2014) El plátano, al igual  que otras musáceas, muchas veces se ve 

afectado por la presencia de nematodos, no obstante se observa que la distribución de estos 

microorganismos en una plantación es diferente a lo que ocurre en el banano .En Ecuador 

los problemas que afectan al plátano cada vez son más evidentes, ante este escenario el 

Departamento Nacional de Protección  Vegetal, sección Fitopatológica de la Estación 

Experimental Boliche, del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. 
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Según (INIAP, 2014) realizaron trabajos de investigación exploratoria con fin de 

equiparar alternativas de manejo de Sigatoka negra, picudo negro y nematodos, ya que el 

manejo actual en plantaciones tradicionales no le permite al productor brindar una fruta de 

calidad para competir con otros países en mercados internacionales. . 

 

Unidad 3 

 

Antecedentes de economía popular y solidaria 

 

 En Europa del Siglo XIX, los que Engels astutamente llamó “socialismos utópicos”, 

obviamente contaban mucho más con la fuerza histórica de las intenciones, de la conciencia 

social, y propusieron y formaron agrupaciones de “mutualistas”, “cooperativas”, 

“falansterios” y “comunas” sin propiedad privada. Esas organizaciones fueron también 

formadas en otros continentes, incluida América, principalmente en el Norte, aunque 

también llegaron a Sudamérica, sobre todo al Cono Sur, junto con las migraciones del Sur 

de Europa en el tramonto entre los siglos XIX y XX. Pero aquellos experimentos de 

existencia social socialista producidos de modo deliberado y diseñado, así como los 

respectivos movimientos teóricos y políticos, se fueron desintegrando con la expansión 

global del capitalismo industrial monopólico, que estableció la hegemonía mundial del 

liberalismo. Y con la imposición del despotismo burocrático en Rusia desde mediados de 

los años 20 de la centuria anterior, lo que entronizó la hegemonía del “materialismo 

histórico” en el movimiento socialista del mundo. (Revista Riless, 2008). 
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En América Latina el movimiento de la Economía Solidaria ha ido incorporando en 

sus discursos muchos de los argumentos propios del comunitarismo sensible. A manera de 

ejemplo, el entender una buena sociedad como aquella que reconoce a la persona como fin 

y no solo como medio, o el postulado de Etzioni  acerca de que es más virtuoso el 

mutualismo (ayuda entre todos) que el voluntarismo (ayuda al necesitado). 

El movimiento de la Economía Solidaria intenta construir incorporando a los 

asuntos socioeconómicos la clave ética. La economía solidaria sería de esa manera, una 

propuesta alternativa de desarrollo basada en los valores de la cooperación, la equidad, la 

participación más plena posible y la sustentabilidad, entre los más reconocibles. (Guerra, 

2015). 

 

La Economía Popular y Solidaria requiere incluir mayores niveles de solidaridad en 

cada una de las fases de la economía (producción, distribución, consumo, ahorro). Por 

ejemplo, reduciendo la incidencia de los oligopolios capitalistas y reordenando la actuación 

del Estado, para promover la mayor equidad posible en la distribución de oportunidades e 

ingresos; así como regulando a las empresas y comportamientos económicos para asegurar 

un buen vivir, atendiendo las necesidades de las personas, así como de todo el sistema social 

y ecológico. 

 

La tradición en economía popular, economía solidaria, cooperativismo, tiene cientos 

de años de historia en Ecuador, más aún si se realiza el análisis y el acercamiento desde el 

Sumak Kawsay (práctica ancestral andina). No obstante, las interrelaciones, el 

funcionamiento y la composición o estructura de este sector económico no estaban 
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totalmente definidos; de modo que, si bien se conocía en parte, no quedaban claras sus 

características, lo cual dificultaba la toma de decisiones y las posibles actuaciones que las 

diferentes instancias del Estado podían realizar sobre el sector. 

 

Ecuador, en su Constitución 2008, define a su modelo económico como “social y 

solidario” (Art. 283), incorporando también la propiedad comunitaria (Art. 321) y la 

orientación hacia el “sumak kawsay” o buen vivir. La Ley de Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS),  visibilizan y definen este importante 

sector de la economía del país teniendo en consideración los preceptos anteriormente 

mencionados, por medio del artículo cuatro de la Ley, se establecen los principios que las 

personas y organizaciones que componen la EPS han de cumplir; mismos que están basados 

en los valores ya mencionados de la economía social, solidaria y el cooperativismo, y 

propenden por medio de su cumplimiento a la búsqueda del Buen Vivir y del bien común. 

 

El cooperativismo es la forma de organización empresarial más conocida de la 

economía social. También se puede mencionar otras como las asociaciones, fundaciones y 

organizaciones comunitarias, bajo la cual se organiza la sociedad de una empresa. 

 

Según (Coraggio & Polanyi, 2014) afirma que los valores fundamentales sobre los 

cuales descansa la economía social y solidaria son: cooperación fundamentada en la 

necesidad de la integración y ayuda mutua, reciprocidad ejercida mediante la simetría de la 

organización, redistribución que se ve necesitada de cierto grado de centralidad, la 
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administración doméstica con alta influencia de la autarquía, así como por la necesidad del 

intercambio más o menos regulado. 

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008 reconoce al ser humano como 

sujeto y fin. El sistema se encuentra integrado por las formas de organización económica: 

pública, privada, mixta, popular y solidaria. El siguiente gráfico ilustra los diversos sectores 

que conforman el sistema económico social y solidario, y los sectores mixtos resultantes de 

las intersecciones de estos, en función de la forma de organización y el fin de las 

actividades: 



51 
 

 
 

 

Figura  4  Sectores del sistema económico 

Fuente: Fuente: SEPS 

Elaborado por: SEPS 

 

 

2.2.18. Teorías de economía popular y solidaria 

 

La Economía Solidaria nace del tronco común de la Economía Social, y supone un 

intento de repensar las relaciones económicas desde unos parámetros diferentes. Frente a la 

lógica del capital, la mercantilización creciente de las esferas públicas y privadas, y la 

búsqueda de máximo beneficio, la Economía Solidaria persigue construir relaciones de 

producción, distribución, consumo y financiación basadas en la justicia, cooperación, la 
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reciprocidad, y la ayuda mutua. Frente al capital y su acumulación, la economía solidaria 

pone a las personas y su trabajo en el centro del sistema económico, otorgando a los 

mercados a un papel instrumental siempre al servicio del bienestar de todas las personas y 

de la reproducción de la vida en el planeta. (Mendiguren, Etxarri, & Aldanondo, 2016). 

 

Toda economía es social, en la medida en que no puede funcionar sin instituciones, 

sin el compromiso de las personas, sin el apoyo de las comunidades y del Estado. 

(Lévesque, Bruyn, & Mendell, 1999). Sin embargo, pocos economistas lo reconocen, y 

cuando lo social se toma en cuenta, se considera como secundario en relación con las 

finalidades económicas. 

 

La Economía Solidaria nace de la economía social, para hacer frente a la lógica del 

capital y de la mercantilización de las esferas públicas y privadas, para construir relaciones 

de producción, distribución, consumo y financiación bajo los principios de reciprocidad, 

justicia, cooperación y ayuda mutua (Zambrano, 2012). 

 

El vocablo economía popular nace desde la realidad económica y social que se ha 

desarrollado durante muchos años en numerosas actividades económicas en los países en 

vías de desarrollo, a través de sus habitantes al marguen  de circuito económico considerado 

formal   (Nyssenes, 1997). 

 

Según (Sarria Icaza & Tiribia, 2016) definen que “ la Economía Popular es el 

conjunto de actividades económicas y prácticas sociales desarrolladas por los sectores 
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populares con miras a garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y 

de los recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como 

inmateriales” que van más allá de las iniciativas económicas cuyo objetivo inmediato es la 

creación de ingresos, en las activadas de la economía popular se encentran las acciones 

espontaneas de solidaridad entre familiares, vecinos y amigos, además de la acciones 

colectivas organizadas en el ámbito de la comunidad, que tienen como meta una mejor 

calidad de vida.      

 

Por otra parte (Zambrano, 2012). Define a la Economía Social y Solidaria, como la  

inserción económica y social de los agentes más vulnerable y excluidos de la economía, de 

forma colectiva, alcanzando una transformación paulatina de los productores de la 

economía popular hacia las formas de organización solidarias.  

 

2.2.19. Economía popular y solidaria como medio idóneo para la 

Comercialización. 

En concordancia a lo establecido en la última Constitución, se expide la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, con el objeto de establecer un marco jurídico 

común para las personas naturales que integran la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario. (Economía Popular y Solidaria, 2015) 

 

La Economía Solidaria se ha convertido, en uno de los principales movimientos 

sociales animadores del Foro Social Mundial, logrando traducir su lema «Otro mundo es 

posible» por el más concreto «Otra economía es posible». Es así que numerosas 



54 
 

 
 

organizaciones sociales, sindicales, eclesiales y de los sectores productivos se han sentido 

unidas por la necesidad de mostrar caminos alternativos a los hegemónicos. Son tiempos 

donde la autogestión, la recuperación de empresas, el desarrollo comunitario, las prácticas 

ecológicas, la soberanía alimentaria, el consumo responsable, el comercio justo o las 

finanzas éticas encuentran una interesante y necesaria convergencia que ha dado lugar a la 

creación de redes locales, nacionales, regionales y continentales para fortalecer el 

movimiento.  

 

En otros países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay 

las redes integran solamente a actores de la sociedad civil, aunque en la mayoría de los 

casos existe un diálogo frecuente con el sistema político. Finalmente, algunos países como 

Colombia, Venezuela, además de la mayoría de los países centroamericanos, presentan 

varias organizaciones de promoción de las economías solidarias aunque no han construido 

aún una única coordinación. 

 

Es muy común en ciertos ambientes confundir las nociones de economía solidaria y 

economía popular. La primera de ellas se comenta que se refiere a un conjunto de prácticas 

económicas basadas en la solidaridad. En América Latina estas prácticas han surgido 

fundamentalmente en los sectores populares (familias rurales, barrios populares, culturas 

nativas, clase obrera, etc.) e incluso el origen del término estuvo ligado al de 

«Organizaciones Económicas Populares». Aun así, lo cierto es que la economía popular 

puede ser o no una economía solidaria: numerosas experiencias de sobrevivencia entre los 

sectores populares, lejos de practicar valores solidarios se basan en mecanismos y 

racionalidades ajenas a las que se promueven desde el paradigma latinoamericano. 



55 
 

 
 

 

2.2.20. Principios de Economía Popular y Solidaria 

 

Entre los principios de la economía popular y solidaria establecidos en el 

Art.4 en la ley se destacan: 

 La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales. 

 El comercio justo y el comercio ético y responsable. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental. 

 La solidaridad y rendición de cuentas. 

 La distribución equitativa y solidaria de los excedentes. 

2.2.21. Formas organizativas de Economía Popular y Solidaria 

 

La ley reconoce como formas de organización de la Economía Popular y Solidaria 

al sector comunitario, sector asociativo, sector cooperativo (relacionado con producción, 

consumo, vivienda, ahorro y crédito, y servicios) y a las unidades económicas y populares. 

 

 Ámbito 
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Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y demás formas 

de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la Economía Popular y 

Solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas 

de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento. 

 

 Objetos 

La siguiente Ley tiene por objeto: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el 

Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los 

demás sectores de la economía y con el Estado. 

b) Potenciar las prácticas de la Economía Popular y Solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y 

en sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak 

Kawsay. 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las 

personas y organizaciones sujetas a esta ley. 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, 

regulación, control, fomento y acompañamiento. 

 

 Normas de Organización 
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Para efectos de la presente Ley, integran la Economía Popular y Solidaria las 

organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, 

así como también las Unidades Económicas Populares. 

 Personalidad Jurídica 

Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria se constituirán como 

personas jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos que contemplará el Reglamento 

de la presente Ley. 

 

La personalidad jurídica se otorgará mediante acto administrativo del 

Superintendente que se inscribirá en el Registro Público respectivo. 

 

Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su 

nombre y no a nombre de sus socios. 

 

En el caso de las cooperativas, el procedimiento de constitución, los mínimos de 

socios y capital social, serán fijados en el Reglamento de esta Ley, tomando en cuenta la 

clase de cooperativa, el vínculo común de sus socios y el ámbito geográfico de sus 

operaciones. 

 

 Sector Asociativo 

Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades 

económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 
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abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 

comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la 

presente Ley. 

 

 Estructura Interna 

Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades 

económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 

comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la 

presente Ley. 

 

La integración y funcionamiento de los órganos directivos y de control de las 

organizaciones del sector asociativo, se normará en el Reglamento de la presente Ley, 

considerando las características y naturaleza propias de este sector. 

 

 Capital Social 

El capital social de estas organizaciones, estará constituido por las cuotas de 

admisión de sus asociados, las ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de no 

reembolsables, y por los excedentes del ejercicio económico. 

 

2.2.22. Requisitos para Asociaciones en Economía Popular y Solidaria 

 



59 
 

 
 

Las asociaciones en Economía Popular y Solidaria, por su parte presentarán los 

siguientes documentos: 

 Solicitud de constitución. 

 Reserva de denominación. 

 Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados 

fundadores. 

 Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, 

número de cédula, aporte inicial y firma. 

 Estatuto social, en dos ejemplares; y. 

 Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto 

fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, preferentemente, 

en una   Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

2.2.23. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, aprobada en 2011, la define 

como “una forma de organización económica en la que sus integrantes se unen para 

producir, intercambiar, comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les 

permitan satisfacer sus necesidades y generar ingresos. 

 

 

 

 



60 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.24. Organigrama de Economía Popular y Solidaria 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

 

                                                 Director General        
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Figura  5  Organigrama Estructural 
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Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

Basados en la información proporcionada por el funcionario del IEPS señor Orlando 

Martínez se puede acotar lo siguiente: 

El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria cuenta con un Estatuto de La 

Asociación donde se estipula los reglamentos internos y las Normas Jurídicas que le fueren 

aplicables, en razón de su actividad, así como también que la misma se regirá a la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Sector Financiero Popular y Solidario, su 

Reglamento General, las resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y del 

ente regulador. 

 

El Formulario Único para Constitución de Asociaciones es un documento en  el cual 

se solicita mediante una Acta Constitutiva el objeto principal de la asociación, el capital 

inicial que debe ser de $366.00 dólares  de los Estados Unidos de Norteamérica, a fin de 

gestionar  la aprobación del estatuto social y personalidad jurídica, en el este formulario 

también quedará constituida la junta directiva  
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Entre los requisitos  para la Constitución de Asociación de IEPS, se establece que el 

número de socios mínimo  para asociaciones y cooperativas es de 10 socios, el tiempo en 

que tarda la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en dar reserva de 

denominación es de dos días o al instante, el tiempo en que se da  vida jurídica  a la 

asociación es de  72 horas. 

 

La solicitud de Reserva de Denominación es un requisito previo para el proceso de 

obtención de personalidad jurídica, donde se establece el tipo de organización, los servicios 

que se brindaran, el tipo de producción y a su vez se escogen tres nombres con los cuales la 

SEPS procederá a determinar el nombre que llevará la asociación. 

 

2.2.25. Plan  nacional del buen vivir 

 

Función  plan nacional del buen vivir 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa, es una forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, 

equidad y solidaridad. No se trata buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

(Pan Nacional Buen Vivir, 2013-2017) 

 

Es importante destacar que el Plan Nacional para el buen vivir va más allá de las 

adecuadas metas fijadas por las Naciones Unidas en los Objetivos del Milenio (ONU, 2001) 

por lo que se considera importante resaltar que Ecuador rebasa las propias expectativas de 
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este organismo mundial, ya que se aspira a sobrepasar las metas mínimas para promover un 

cambio profundo y radical en el país. (Pan Nacional Buen Vivir, 2013-2017) 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 es un trayecto de la actuación pública 

para construir los derechos de las personas, está destinado hacer un referente en 

Latinoamérica pues los resultados concretos en el caso ecuatoriano son evidentes. (Pan 

Nacional Buen Vivir, 2013-2017) 

 

La planificación del Buen Vivir genera costos a una sociedad con escasez de 

recursos. En Ecuador se ha rescatado la planificación para no duplicar esfuerzos y así 

impedir el desperdicio de recursos que tanto  retrasó en la época del neoliberalismo. El Plan 

es un conjunto de objetivos que expresan la voluntad de continuar con la trasformación 

histórica del Ecuador. Sus objetivos son: (Pan Nacional Buen Vivir, 2013-2017) 

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 

en la diversidad. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades, diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 

en estricto respeto a los derechos humanos. 
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7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

territorial y global. 

8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

10. Impulsar la trasformación de la matriz productiva. 

11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

trasformación industrial y tecnología.  

12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana. 

2.2.26. LA SENPLADES 

 

La planificación del desarrollo es esencial en el cambio para organizar la función 

pública, rescatar su eficiencia y legitimidad y orientar la actividad privada hacia objetivos 

nacionales. Sólo la coordinación integral de las instituciones del Estado, gobierno central y 

organismos seccionales viabiliza la redistribución de la riqueza, que es necesario para lograr 

una sociedad más justa que alcance los objetivos del buen vivir, entendido como el 

desarrollo de capacidades humanas y la convivencia armónica con el ambiente. (Secretaria 

Nacional de Planificaciòn y Desarrollo, 2016) 

 

La SENPLADES origina una planificación incluyente, que se genera en los 

territorios por la vía de la desconcentración, la descentralización y la participación 

ciudadana. Con el fin de alcanzar aquello, aporta herramientas técnicas útiles para fomentar 

servicios y políticas públicas. Además, promueve la discusión de temas sustanciales para el 
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cambio de modelo de desarrollo educación superior, ciencia y tecnología, seguridad social, 

reforma democrática del Estado, reorganización territorial, y Sistema Nacional de 

Planificación. (Secretaria Nacional de Planificaciòn y Desarrollo, 2016) 

 

 

Valores institucionales de la SENPLADES 

 Lealtad y compromiso  

 Trabajo en equipo  

 Honestidad y transparencia  

 Eficiencia y eficacia  

 Responsabilidad 

 Actitud de servicio, calidez y buen trato  

 

Objetivos de la SENPLADES 

 

 Lograr que el país cuente con un sistema articulado de planificación, con 

principios normas y mecanismos. 

 Diseñar e implementar un sistema de planificación participativa, 

descentralizada autorregulada y operativa.  

 Promover la gestión por resultados, y la rendición de cuentas a través del 

monitoreo y la  evaluación de la gestión pública.  
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 Proveermetodologíasyherramientasdeparticipaciónciudadanaparaelciclodepla

nificación.  

 Aportar con herramientas útiles para la desconcentración y la 

descentralización.  

 Determinar la prioridad de los proyectos públicos de inversión que se 

presentan a través delos ministerios y demás instituciones estatales, 

calificándolos con criterios técnicos. Esto permite vincular la planificación 

con la inversión pública.  

 Promover la discusión de temas sustanciales como: educación superior, 

ciencia tecnología, seguridad social, reforma democrática del Estado, 

reorganización territorial y Sistema Nacional de Planificación.  

 Generar la Estrategia Nacional de Desarrollo 2022, que trazará la ruta del país 

a mediano y largo plazo. 

 

2.2.27. Debilidades en la producción de plátano barraganete 

 

 Plagas tales como: Moco, sigatoka negra 

 Intermediarios inescrupulosos 

 Escasa agua para riego 

 Nula capacitación 

 Producen aisladamente 

 No comparten gastos para mejorar la producción 
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 Existencia de otros productos como el cacao, café, maracuyá, árboles 

frutales. 

 La producción del plátano relacionada con la cría de cerdos, ganado y 

aves. 

 Pobreza-apenas sobreviven. 

 

2.2.28. Cuadro comparativo precios de caja de plátano barraganete 

 

Fuente: MAGAP - Productores de la zona 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

De acuerdo a los datos expuestos en el cuadro comparativo de precios de caja de 

plátano barraganete, se puede observar que en los valores que perciben  los productores  por 

la venta de la fruta en los últimos cinco años existe deterioro progresivo que inciden 

negativamente en el nivel adquisitivo del productor.  

 

Figura  6  Cuadro Comparativo de precios de caja de plátano 
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El MAGAP por su parte estipula precios oficiales para la venta de la fruta el mismo 

que no presenta mayor variación en relación a los valores que reciben los pequeños 

productores, ya que esta es mínima, sin embargo en el año 2015 se puede palpar que existe 

pérdida económica significativa debido a que el precio de la caja en este año fue de $2.80. 

 

Es importante recalcar la importancia de cambiar la situación de los productores del 

Recinto la Esperanza, formando parte de una asociación fundamentada en Economía 

Popular y Solidaria, la misma que permitirá que ellos reciban el precio justo por la venta de 

la fruta y de esta manera generar mayor ingresos que les permita mantener un mejor nivel 

de vida. 

 

2.2.29. Detalle de gastos e ingresos mensuales, productores no asociados 
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  Figura  7  Cuadro de gastos e ingresos mensuales productores Reciento La Esperanza. 

Fuente: Productores de la zona 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

2.2.30. Cuadro de costos de producción  

 

 Figura  8  Cuadro Comparativo de costo de 

producción 
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Fuente: Productores de la zona 

Elaborado por: Las Autoras. 
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Figura  9  Cuadro  de Asociatividad  
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2.2.31.  Asociatividad Economía Popular y Solidaria 

 

2.2.32. Marco legal 

 

El  marco legal es la base en la que se sustenta la información, de allí la importancia 

que implica conocer la base que actualmente respalda esta información, por ello se ha 

rescatado lo que recalca la Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Fuente: Productores de la zona 

Elaborado por: Las Autoras. 

MIES 

•Es una entidad pública que ejerce rectoría y ejecuta políticas, 
regulaciones, programas y servicios para la inclusión social.

SEPS

•Es un ender regulador que le da vida juridica a la Asociaión.

ASOCIAÓN

•Minimo de 10 pequeños productores

•Cedula de Identidad y certificado de votacion

•Capital minimo a un salario basico.

•Llenar los formulario.   

MAGAP

•Capacitación.

•Financiento
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Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

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

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

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El 

sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular 

y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios. 

 

Art. 319.-Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas 

de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que 

atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional. 

 

Art. 320.-En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera 
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de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad 

sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social. Trabajo y producción. 

  

Art. 321.-El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir 

su función social y ambiental. 

 

Este trabajo de investigación abarca varios temas entre ellos Economía 

Popular y Solidaria, por lo que se considera la Ley de EPS para conocer brevemente 

los artículos referentes a la asociación.  

 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria   

Art.  24.-Son organizaciones económicas del sector asociativo o simplemente 

asociaciones, las constituidas, al menos, por cinco personas naturales, productores 

independientes, de idénticos y complementarios bienes y servicios, establecidos con el 

objeto de abastecer a sus asociados de materia prima, insumos, herramientas y equipos; o, 

comercializar, en forma conjunta, su producción, mejorando su capacidad competitiva e 

implementando economías de escala, mediante la aplicación de mecanismos de 

cooperación. 

 

Art.  25.-Las asociaciones productivas o de servicios, adquirirán personalidad 

jurídica, mediante resolución emitida por el Instituto, luego de verificado el cumplimiento 
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de los requisitos que constarán en el Reglamento de la presente ley y para ejercer los 

derechos y cumplir las obligaciones previstas en la misma, se registrarán en el Instituto y 

se someterán a la supervisión de la Superintendencia. 

 

Art. 73.- UNIDADES ECONÓMICAS POPULARES Son Unidades Económicas 

Populares: las que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que 

realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de 

servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la solidaridad.  

 

Se considerarán también en su caso, el sistema organizativo, asociativo promovido 

por los ecuatorianos en el exterior con sus familiares en el territorio nacional y con los 

ecuatorianos retornados, así como de los inmigrantes extranjeros, cuando el fin de dichas 

organizaciones genere trabajo y empleo entre sus integrantes en el territorio nacional. 

 

 

 

 

Art. 21.- Sector cooperativo 

  

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han 

unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales 

en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 
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Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios 

establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las 

prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 

 

Art. 78.- Sector financiero popular y solidario 

Para efectos de la presente Ley, integran el Sector Financiero Popular y Solidario 

las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales, y cajas de ahorro. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 
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En relación a los tipos de investigación que se emplearon en este trabajo serán los 

siguientes: 

 

 Investigación de Campo: Porque  se realizará en los sitios donde se 

recopilará la información necesaria para la investigación, con el fin de conocer 

el problema que se va a investigar.  

 

 Investigación Exploratoria: En la investigación realizada se utilizó los 

instrumentos encuestas y entrevistas a fin de analizar el  problema poco 

estudiado y que no ha sido abordado antes. 

 

 Investigación Descriptiva: La investigación realizada permite recoger 

información específica  del problema a investigar, realizar comparaciones y 

tomar decisiones  en base a los resultados obtenidos. 

 

3.2 Enfoque de la investigación: mixto 

 

Para la ejecución de este proyecto la investigación se desarrollará con enfoque mixto 

es decir cualitativo y cuantitativo, lo que nos permitirá conocer las necesidades y fortalezas 

del problema de investigación. 
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 Cuantitativo: Por el tipo de investigación del estudio realizado el método a 

utilizarse es el cuantitativo porque a través  de este método se  recopila 

información que nos permite medir tanto la vivencia como las opiniones de 

las personas. 

 

 Cualitativo: Permite investigar los fenómenos en profundidad, con el objetivo 

de describir las cualidades del problema utilizando la recolección de datos sin 

medición numérica.  

 

3.3 Métodos  de la investigación 

 

A continuación se detallan los métodos, técnicas e instrumentos a aplicarse en el 

presente proyecto de investigación: 

 

Estadístico: Es  la  utilización  del  método  científico  por  la  estadística  como  un  

método científico   de   investigación  teórica. El fundamento de este método lo constituye 

la aplicación y el desarrollo de las ideas de la teoría de las probabilidades como una de las 

disciplinas matemáticas más importantes.   

3.4 Población y muestra 
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Población Conjunto de todos los individuos en los que se desea estudiar un 

fenómeno y reunir las características de lo que es objeto de estudio (La torre & Arnal, 2003). 

 

El universo de la investigación está constituido por las familias, productores, 

jóvenes, niños, adultos mayores. De conformidad al Memorando No. 2015-069-

JDEPDYOT-ing-JTM del pasado 7 de diciembre de 2015, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de El Carmen, señala que la población total de la Comunidad de La 

esperanza, a esa fecha, es de 683 habitantes.   

 

Un desglose del universo analizado, se detalla en el cuadro siguiente: 

Tabla 6  Universo de la población 

 Área  Población Altura 

Viviendas  Km2 Hab m.sn.m. 

El Carmen        1.245    90.221  2000 – 3000  

La Esperanza          7,20              683    2.500 127 

Adultos                277    

  * adultos mayores 47    

Jóvenes                247    

  * niños/as 112    

  * mujeres 446    

  * hombre 237    
Fuente: Municipio del Cantón El Carmen 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Muestra Se establécela población del recinto la Esperanza, considerando  

información emitida por el Ilustre Municipio del Cantón El Carmen. A fin de determinar la 

muestra para proporciones de una población finita definida como: Aquella cuyo elemento 

en su totalidad son identificados por el investigador según (Arias, 2006), considerando un 

muestreo no probabilístico de tipo estratificado. 
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Población: 683 habitantes compuesto por niños, niñas, jóvenes y adultos, en la que 

corresponden 70 agricultores, por lo que al tratarse de una población baja tomaremos como 

muestra el total de agricultores, a continuación procedemos hacer el ajuste de la fórmula 

para de esta manera constatar que el resultado obtenido hará referencia a lo antes 

mencionado. 

𝑛 =
Z² ∗ N ∗ p ∗ q

e² ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra =? 

N= Tamaño de la población = 683 

E= Error admisible  = 0.5% 

p= Posibilidad de que ocurra el evento= 0.95% 

q= Posibilidad de que no ocurra el evento= 0.05% 

z= Nivel de confianza donde el valor de Z= 1.96 = 95% 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ (683) ∗ (0,95) ∗ (0,05)

(0,05)2 ∗ (683 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,95) ∗ (0,05)
 

𝑛 =
124.63

1.887
𝑛 = 66

 

3.5 Procesamiento y análisis de datos 

 

3.5.1 Procesamiento de la información 
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La información receptada a través de las encuestas aplicadas a la muestra del 

universo, fue tabulado en forma manual mediante el conteo total de los datos de acuerdo 

con las diferentes alternativas planteadas. Se elaboraron cuadros de doble entrada en los 

que constan las alternativas y las frecuencias. Los valores obtenidos han sido traducidos a 

porcentajes para facilitar la interpretación, ya que es una de las herramientas más comunes 

para obtener y entender la información. 

 

3.5.2 Resultados 

 

La tabulación y su representación gráfica  correspondiente, se la realizó para todas 

y cada una de las 15 preguntas formuladas en la encuesta realizada a 15 pequeños 

productores de plátano barraganete del Recinto La Esperanza, perteneciente al cantón El 

Carmen- Manabí, zona 4 muestra que resultó de la aplicación de la fórmula correspondiente, 

presentada en los capítulos anteriores. Se debe destacar que las encuestas llevadas a cabo, 

se realizaron única y exclusivamente a los hombres, ya que la actividad de todo el proceso 

productivo del plátano barraganete, es realizada exclusivamente por ellos.  

3.6 Análisis e interpretación de los resultados 

 

1. Edad 

Tabla 7 Edad 

RANGO DE EDAD Valor absoluto Valor relativo 
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Fuente: Investigación de campo                                            

Elaborado por: Las autoras 

 

  

Fuente: Investigación de campo                                           

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis e interpretación:   

Estamos ante una población típica del sector rural de nuestro país, donde la mayoría 

que trabaja en labores agrícolas,  son personas adultas. 

2. ¿Número de cargas familiares? 

 

Tabla 8 Cargas familiares 

menos de 30 años 10 14,29 

de 31 a 40 años 18 25,71 

más de 40 años 42 60,00 

TOTAL 70 100,00 

CARGAS FAMILIARES Valor absoluto Valor relativo 

ninguna 5 7,14 

 1 y 2 cargas 34 48,57 

Figura  10  Edad 

0%

14%

26%
60%

menos de 30 años

de 31 a 40 años

más de 40 años
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Fuente: Investigación de campo                                                        

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Figura  11  Cargas Familiares 

 
Fuente: Investigación de campo                                                        

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Análisis e interpretación: 

El promedio de cargas familiares es de una a dos personas, que incluye no solo a 

los hijos, sino a otros parientes, por lo que podemos decir que la mayoría conforman 

familias cortas. 

 

3. ¿Cuántas hectáreas dedica a la producción? 

Tabla 9 Hectáreas dedicadas en la producción 

7%
49%30%

14%

ninguna  1 y 2 cargas  de 3 a 5 cargas más de 5 cargas

 de 3 a 5 cargas 21 30,00 

más de 5 cargas 10 14,29 

TOTAL 70 100,00 

ALTERNATIVAS Valor absoluto Valor relativo 

1 34 48,57 

2 17 24,29 

3     

4 6 8,57 
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Fuente: Investigación de campo                                                        

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura  12  Hectáreas dedicadas en la producción 

 

Fuente: Investigación de campo                                                        

Elaborado por: Las Autoras 

  

Análisis e interpretación: 

Del total de encuestados, la mayoría de los productores  dedican 1ha, de producción 

de plátano barraganete. Cabe destacar que algunas de las tierras de este recinto rural de 

nuestro país, son tierras que pertenecen a una sola familia, pero que han sido desmembradas 

o lotizadas en fincas más pequeñas, de acuerdo al número de integrantes de la familia. 

4. ¿Qué tipo de relación laboral tiene? 

Tabla 10 Relación laboral 

ALTERNATIVAS Valor absoluto Valor relativo 

Independiente 7 10,67 

En dependencia 36 53,33 

Ambas 27 40,00 

TOTAL 70 100,00 

5%
10%

20%

25%

40%

Hectàreas Cultivadas 

1 2 3 4 5

5 9 12,86 
6  0   

7     

8 4 5,71 

TOTAL 70 100,00 
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Fuente: Investigación de campo                                                        

Elaborado por: Las Autoras 

 

  

 Fuente: Investigación de campo                                                        

 Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis e interpretación: 

Podemos observar que un 40% de los encuestados señaló que tiene los 2 tipos de 

relación laboral: independiente y en dependencia, esto quiere decir que ciertos agricultores 

de la zona trabajan, unos días de la semana en su propias tierras; y, además, con la finalidad 

de mejorar su nivel  de ingresos, buscan trabajar en otras fincas, sea como jornaleros 

(deshoje, fumigación,  sembrío, etc.),  o en las empacadora.  En cambio, el 6.67% de los 

encuestados son trabajadores independientes, sin relación de dependencia, lo que en otras 

palabras significa que trabajan en sus propias fincas, para lo cual emplean mano de obra 

contratada, o son los propios miembros de la familia que ayudan en las diferentes labores 

productivas. 

5. ¿Sus ingresos mensuales en qué rango se encuentran? 

 

Tabla 11 Ingresos mensuales 

ALTERNATIVAS Valor absoluto Valor relativo 

10%
51%

39%

independiente en dependencia ambas

Figura  13  Relación laboral  



86 
 

 
 

Menos de 366 70 100,00 

 367 – 467     

 468 – 568     

 469 – 569     

En aumento     

TOTAL 70 100 

Fuente: Investigación de campo                                                        

Elaborado por: Las Autoras 

 

   

  Fuente: Investigación de campo                                            

  Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados evidencian que los pequeños productores no tienen suficientes 

ingresos que les permita ahorrar e invertir, ya que ganan menos del Salario Mínimo 

Unificado.  

6. ¿Cómo califica Ud. los servicios de su Recinto? 

 

Tabla 12 Servicios del recinto 

ALTERNATIVAS Valor absoluto Valor relativo 

Figura  14  Ingresos mensuales 

100%

0%0%0%0%

menos de 366  367 - 467  468 - 568  469 - 569 en aumento
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Excelentes     

Muy buenos 19 26,67 

Buenos 36 33,33 

Regulares 9 23,33 

Malos 6 16,67 

Inexistentes     

TOTAL 70 100,00 

  Fuente: Investigación de campo                                            

  Elaborado por: Las autoras 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de los encuestados, consideran  que los servicios básicos de la 

comunidad son buenos  ya que posee lo indispensable, pero aun ellos exigen  que se mejoren 

para tener una mejor calidad de vida. 

 

7. ¿En la producción de plátano barraganete, qué problemas tienen? 

 

Tabla 13 Producción del plátano barraganete 

ALTERNATIVAS Valor absoluto Valor relativo 

Figura  15  Servicio del recinto 

0%
27%

51%

13%

9%

0% excelentes

muy buenos

buenos

regulares

malos

inexistentes
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Plagas 5 13,33 

Falta de capital 7 20,00 

Precios bajos en venas 16 23,33 

Intermediarios 39 36,67 

Otros 3 6,67 

TOTAL 70 100,00 

  Fuente: Investigación de campo                                            

  Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 
 

 

Análisis e interpretación: 

Prácticamente todas las alternativas están relacionadas unas con otras, por lo que es 

razonable los resultados que arroja la tabulación de nuestra encuesta. La falta de capital les 

impide invertir, ya sea en su propia finca o en otras actividades conexas (compra-venta de 

plátano, venta de insumos agropecuarios, etc.); esta falta de capital se debe a los precios 

bajos que reciben los pequeños productores, por parte de los intermediarios, que son los 

que, con poco capital y esfuerzo, lucran del negocio. 

8. ¿Aparte del plátano barraganete, qué otros productos cosecha? 

 

Tabla 14 Productos cosecha 

7%10%

23%56%

4% plagas

falta de capital

precios bajos

intermediarios

otros

Figura  16  Producción del plátano barraganete 
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ALTERNATIVAS Valor absoluto Valor relativo 

Cacao 48 56,66 

Café     

Maracuyá 15 26,67 

Otros 7 16,67 

TOTAL 70 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Fuente: Investigación de 

campo 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis e 

interpretación: 

Los pequeños 

productores han 

manifestado que su principal fuente de ingresos es la producción de plátano barraganete, 

pero se han acogido a otras alternativas de cultivo como son el cacao, maracuyá y otros 

productos agrícolas a fin de mejorar su calidad de vida. 

9.  ¿Otra actividad económica qué realice? 

 

Tabla 15 Otra actividad económica 

ALTERNATIVAS Valor absoluto Valor relativo 

Ganadería 35 50,00 

Pesca     

Comercio 21 33,33 

Otros 14 16,67 

69%
0%

21%

10%

cacao

Café

maracuyá

otros

Figura  17  Productos cosecha 
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TOTAL 70 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura  18  Otra actividad económica 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis e interpretación: 

Resulta evidente  que la mayoría se dediquen también a estas actividades 

económicas, ya que el ganado va de la mano con la agricultura, pues aprovecha los residuos 

agrícolas, para la alimentación del ganado, (cáscara y plátano de rechazo).Teniendo 

encuesta el comercio es básicamente un adicional a la producción de plátano. Es una 

actividad que la realizan las mujeres de los pequeños productores, que en sus casas levantan 

unas pequeñas tiendas de abarrotes o instalan en las vías, negocios de venta de comida. 

10. ¿Recibe Ud. algún tipo de ayuda técnica, cómo? 

 

Tabla 16 Ayuda técnica 

ALTERNATIVAS Valor absoluto Valor relativo 

Fumigación 22 33,33 

Entrega de fertilizantes 12 20,00 

Semillas 7 6,67 

Abonos 7 6,67 

Nunca 22 33,33 

TOTAL 70 100,00 
Fuente: Investigación de campo 

50%

0%
30%

20%
ganadería

pesca

comercio

otros
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Elaborado por: Las autoras 

 

 

Figura  19  Ayuda Técnica 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 
 

 

Análisis e interpretación: 

Se observa que un buen porcentaje de los encuestados no recibe ningún tipo de 

ayuda técnica, ya sea del Estado o de sus propias organizaciones locales, lo que evidencia 

la falta de interés hacia los pequeños productores de plátano barraganete. Estos han 

manifestado que la ayuda se orienta más hacia los intermediarios. El otro tipo de ayuda 

como fumigación, semillas o abono, si la reciben, pero ésta no es periódica, únicamente 

cuando se ve afectada toda la producción local. 

11. ¿Le gustaría formar parte de una asociación? 

 

Tabla 17 Formar parte de una asociación 

ALTERNATIVAS Valor absoluto Valor relativo 

Si 43 63,33 

No 27 36,67 

32%

17%
10%

10%

31%

fumigación

entrega de fertilizantes

semillas

abonos

nunca
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TOTAL 70 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 
 

Figura  20   Formar parte de una asociación 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

Los pequeños productores tienen claro que es necesario constituirse como 

Asociación para de esta manera mejorar su actividad productiva y sobre todo el nivel de 

ingresos, ya que han manifestado que solo así, evitarían que los intermediarios lucren con 

su trabajo. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que existe un bajo porcentaje de 

encuestados señalan que no apoyan o no les gustaría constituirse como Asociación. A este 

grupo pertenecen los productores que tienen más de 5 hectáreas de plantación de plátano. 

 

12. Elija Ud. los beneficios que obtendría si formara parte de una Asociación 

 

Tabla 18 Beneficios de la asociación 

ALTERNATIVAS Valor absoluto     Valor relativo 

Facilidad de crédito 19 30,00 

Capacitación     

Formalidad     

41%
59%
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Incremento de sus ingresos 12 26,67 

Mejor comercialización 39 43,33 

TOTAL 70 100,00 

         Fuente: Investigación de campo                                                

         Elaborado por: Las autoras 

 

 

Figura  21  Beneficios de la asociación 

Fuente: Investigación de campo                                                

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

 

La mayoría de los  encuestados, consideran que al ser parte de una Asociación, les 

permite obtener beneficios como: créditos, mayores ingresos y mejor sistema de 

comercialización de su producto. 

 

13. ¿Qué le preocupa de estar asociado? 

Tabla 19 Preocupación de estar asociado 

ALTERNATIVAS Valor absoluto Valor relativo 

Decisiones conjuntas 9 10,00 

Control gubernamental 33 47,00 

Dificultad para vender solo 25 39,67 

Mayor capacitación 3 3,33  

Otras     

27%

0%0%

17%
56%

Crédito

capacitación

formalidad

más ingresos

mejor comercialización
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TOTAL 70 100,00 
         Fuente: Investigación de campo                                                

         Elaborado por: Las autoras 

 

Figura  22  Preocupación de estar asociado 

 
Fuente: Investigación de campo                                                

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados que arrojan los datos tabulados de esta pregunta son interesantes. Por 

un lado, recordemos que en la pregunta 11, el 63,33 % de los encuestados señaló que les 

gustaría estar asociados. Sin embargo observamos que un grupo señalan que  les preocupa 

asociarse,  ya  que tendrán que comercializar  la fruta conjuntamente. Por falta de 

conocimientos los pequeños productores de plátano barraganete solo uno de los encuestados 

mencionó la capacitación como un resultado favorable. Un aspecto importante que resulta 

del análisis de los datos anteriores, es que los pequeños productores estarían renuentes en 

asociarse, ya que consideran mayor control. 

14. ¿Cree Ud. que al asociarse con otros productores de plátano barraganete, mejora 

su actividad productiva? 

 

Tabla 20 Mojara su actividad productiva 

ALTERNATIVAS  Valor absoluto Valor relativo 

13%

47%

36%

4%0% decisiones conjuntas

control gubernamental

dificultad para vender solo

mayor capacitación

Otras
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Bastante     

Mucho     

Poco 49 60,00 

Nada 21 40,00 

TOTAL 70 100,00 

Fuente: Investigación de campo                                                

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 Figura  23  Mojara su actividad productiva 

 

Fuente: Investigación de campo                                                

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

Analizando estos resultados, que señalan que cerca del 90% de los pequeños 

productores cree que al asociarse con otros, no va a mejorar su actividad productiva, se 

puede concluir que vuelve a presentarse una contradicción en las respuestas de las preguntas 

anteriores, donde cerca del 100%, estar de acuerdo en asociarse. 

 

15. ¿Conoce Ud. sobre la Ley de Economía Popular y Solidaria? 

 

Tabla 21 Conoce sobre la ley de la economía popular y solidaria 

ALTERNATIVAS Valor absoluto Valor relativo 

0%0%

70%

30% Bastante

Mucho

Poco

Nada
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Si     

No 70 100 

TOTAL 70 100 

Fuente: Investigación de campo                                                

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura  24  Conoce sobre la ley de la economía popular y solidaria 

 

                   Fuente: Investigación de campo                                                

                    Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis e interpretación: 

Podremos concluir  que por el bajo nivel  de educación y la falta de información que 

tienen en general todos los agricultores, desconocen sus derechos y beneficios como 

pequeños productores. Lo recomendable sería entonces una mayor socialización de las leyes 

que tienen que ver directamente con la realidad del agro ecuatoriano. 

16. ¿Ha recibido capacitación de alguna institución? 

 

Tabla 22 Recibió capacitación de alguna institución 

Si
0%

No
100%
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ALTERNATIVAS Valor absoluto Valor relativo 

No 58 80,00 

Si 12 20,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Investigación de campo                                                

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura  25  Recibió capacitación de alguna institución  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo                                                

Elaborado por: Las autoras 

 

 

41%
59%
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Análisis e interpretación: 

Una realidad que podríamos decir es frecuente en las zonas rurales, es que el 

pequeño productor se encuentra marginado de ciertos beneficios económicos, sociales y 

legales por parte  del Gobierno y entidades locales. 

17. ¿Los ingresos provenientes del plátano barraganete le permiten vivir? 

 

Tabla 23 Ingresos provenientes del plátano 

ALTERNATIVAS Valor absoluto Valor relativo 

Muy bien 2 3,33 

Bien 7 6,67 

Medianamente 10 16,67 

Con dificultad 19 26,67 

Mal 32 46.67 

TOTAL 70 100,00 

Fuente: Investigación de campo                                                

Elaborado por: Las autoras 
 

               

Figura  26  Ingresos provenientes del plátano 

 

Fuente: Investigación de campo                                                

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

Al observar los resultados que arroja la pregunta, es evidente que los pequeños 

productores viven en situaciones regulares, ya que los ingresos que perciben por la venta 

3%
10%

14%

27%

46%

muy bien

bien

medianamente

con dificultad
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de la fruta, son bajos, inclusive hay temporadas (invierno) en el que el precio de la fruta es 

más bajo que los costos de producción. Los pequeños productores de plátano barraganete 

del Recinto La Esperanza, señalan además que para poder vivir mejor, se necesita tener por 

lo menos 10 ha de producción. 

4.6. Discusión de resultados 

 

La zona de estudio Recinto La Esperanza, Cantón el Carmen-Manabí se encuentra 

ubicada en la zona de planificación 4, la misma que está conformada por  las  provincias de 

Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, según  la (Senplades, Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2015) Las actividades que se potencializan en este sector son 

las agropecuarias, comerciales y sociales, complementadas mediante una infraestructura 

sistemática que potencia y fortalece las dinámicas de los territorios y asentamientos 

humanos las mismas que constan en Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

La  investigación exploratoria y descriptiva evidencia que la mayoría de los 

habitantes tienen más de 40 años, lo que indica que hay poca población joven produciendo 

la fruta, un alto porcentaje cuenta con dos cargas familiares constituyendo familias de pocos 

integrantes, se los considera pequeños productores porque poseen 1 hectárea de tierra 

agrícola. Según (Cobeña, 2013)se considera pequeño productor aquel que posee de 1 a 5 

hectárea. Más del 50% de los pequeños productores de plátano barraganete laboran en 

dependencia y comparten el trabajo con sus predios agrícolas ya que los ingresos 

provenientes de su primer labor no les permite alcanzar el buen vivir. Los ingresos que  
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perciben mensualmente menos del salario básico unificado. El (SBU) que regirá en el 

Ecuador para el año 2016 será de USD.366 (Ministerio de Trabajo, 2015). 

 

En la producción de plátano barraganete los problemas más relevantes se deben a la 

presencia de intermediarios, y precios bajos esto se origina por  los costos a los que los 

productores incurren para el cultivo y cosecha de la fruta, son altos; y, que el precio que 

reciben por la fruta, apenas cubre esos costos, indicando que son los intermediarios 

(empacadoras) los que más se benefician, pues ellos contactan directamente con el 

exportador, de quien reciben un mejor precio, la falta de capital es consecuencia de la pocas 

posibilidades que tiene un pequeño productor para acceder a préstamos otorgados por 

entidades bancarias y esto se suma el bajo nivel de ingresos, considerando que las plagas 

también afectan a la producción según (INIAP, 2014). El plátano de igual forma que otras 

musáceas muchas veces se ve afectado por la presencia de nematodos, no obstante se 

observa que la distribución de estos microorganismos en una plantación es diferente a lo 

que ocurre en el banano. 

 

 El plátano barraganete es la principal fuente de ingresos de los productores  de la 

zona, no obstante ellos, se acogen a otras alternativas como el cultivo de  cacao y maracuyá, 

así como también a otras actividades agrícolas entre ellas podemos mencionar la ganadería 

y el comercio. 

 

En cuanto a la producción de la fruta, los habitantes de la zona manifiestan que 

reciben ayuda técnica como: Fumigación, semillas y abonos únicamente cuando se 
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encuentra  afectada la producción local, para los pequeños productores formar parte de una 

asociación es necesaria para de esta manera mejorar su actividad agrícola pero sobre todo 

su nivel de ingresos según (IEPS, 2015)),indica que los integrantes de una asociación se 

unen para producir, intercambiar, comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios 

que les permita satisfacer sus necesidades y generar mayores ingresos. 

Los productores de la zona consideran que los beneficios más relevantes al formar 

parte de una asociación son: facilidades de crédito, mejora en el proceso de 

comercialización, y por ende incremento en  sus ingresos, sin embargo existe un 36.67% de 

los productores que no está de acuerdo en constituirse como asociación debido a la 

preocupación de tener mayor control gubernamental y la necesidad de comercializar 

conjuntamente, de igual manera consideran que el asociarse con otros productores de 

plátano barraganete no mejorará su actividad productiva. El 100% de los productores 

desconocen  sobre Economía Popular y Solidaria, debido al bajo nivel  de educación y la 

falta de información que tienen en general todos los agricultores  desconocen sus derechos 

y beneficios como productores. 

 

Es frecuente que en las zonas rurales es que el pequeño productor se encuentra 

marginado de ciertos beneficios económicos, sociales y legales por parte  del Gobierno y 

entidades locales, los ingresos provenientes de la producción de plátano barraganete les 

permite vivir en situaciones regulares debido a que el precio que perciben por la venta de la 

fruta es bajo con mayor frecuencia en temporadas de lluvias (invierno). 
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Es por ello que esta investigación propone que los pequeños productores de la zona 

de estudio se asocien en Economía Popular y Solidaria, lo que le permitirá mejorar sus 

ingresos ya que del instrumento aplicado se deriva que  entre los problemas de mayor 

importancia  se tiene: 

 

 

 Precios bajos 

 Presencia de intermediarios 

 Falta de Capital 

Conclusiones 

 

El presente trabajo se ha centrado al análisis de asocitividad, basado en la economía 

popular y solidaria, que facilite un mejor nivel de vida de los pequeños productores de 

plátano barraganete del Recinto rural La Esperanza, ubicado a 8 Km. Del Cantón El 

Carmen-Manabí, Zona 4, para lo cual se detallan las siguientes conclusiones. 

 

Se indagó sobre importantes fundamentos de Economía Popular y Solidaria a fin de 

fortalecer los interés de la zona de estudios. 

 

La situación actual de los productores de plátano en esta zona  es preocupante, 

debido a  que no llevan control elemental de los costos de producción y a su vez  a los 
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problemas que se mantiene constantemente por el precio de la caja y por la presencia de 

intermediarios, sumado a que la producción en este sector es rustica. 

 

Los pequeños productores se ven obligados a comercializar sus productos a través 

de intermediarios, debido a la falta de integración asociativa, y a su vez el poco interés que 

se les brinda por parte de entidades locales. 

 

La situación de los productores es preocupante pese a no tener paupérrimo los 

ingresos por la venta de la fruta, apenas les alcanza  para sobrevivir ya que sus ingresos 

mensuales son menos que el salario básico. 

Las parcelas de producción de plátano barraganete son compartidas con otros 

cultivos como: cacao, maracuyá, café y a su vez existen criadero de chanco, ganado y aves.  

 

Existe poca atención de los organismos e instituciones gubernamentales, por un 

lado, existe el deseo de los productores de asociarse, pero por otro lado, persiste la 

preocupación de que al hacerlo, habrá mayores controles y trabas burocráticas. 

 (A propietarios sin predios agrícolas) 

 

Se pudo palpar un desconocimiento total en cuanto al tema de  Economía Popular y 

Solidaria y de sus beneficios para el pequeño productor.  
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Es necesario establecer una asociatividad por parte de los productores y los canales 

de comercialización correspondientes para una potencial y efectiva implementación de este 

tipo de organización socio económica en el Recinto La Esperanza. 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Luego de un largo proceso de investigación, entrevistas, encuestas y análisis, 

consideramos pertinente puntualizar las siguientes recomendaciones: 

Siendo el plátano barraganete la principal fuente de ingreso en el Recinto la 

Esperanza los productores deben manejar de una manera más técnica el control de sus 

costos de producción, puesto que esto les permitirá analizar su actividad y con esto mejorar 

sus ingresos. 

 

Debido a los principales problemas que enfrentan los productores de esta zona, se 

sugiere fomentar el objetivo de formar una asociación basada en Economía Popular y 

solidaria. 
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Que el gobierno central, a través de los organismos correspondientes, emprenda una 

mayor y efectiva socialización de las ventajas de Economía Popular y Solidaria, sobre todo 

en las regiones rurales más aisladas y deprimidas de nuestro país, como es el caso del 

Recinto La Esperanza. 

 

Trabajar más estrechamente con los pequeños productores de plátano barraganete 

para financiar la idea y concretar que estos pequeños productores lleguen a constituirse en 

una asociación con personería jurídica. 

 

Extender el presente trabajo a otros sectores económicos, como es la producción de 

cacao, maracuyá. Inclusive, sería recomendable que exista una Asociación integral, que 

incluya todos los procesos productivos y llegue hasta donde se logre un mayor valor 

agregado, nos referimos a la industrialización de los diferentes productos que se producen 

en la referida Comunidad. 
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Glosario 

 

Los conceptos que se presentan a continuación son los términos más relevantes 

dentro de la investigación: 

Asociación:  “Acción y efecto de aunar actividades o esfuerzos; relación que une 

grupos y entidades organizadas; donde al simple contacto, conocimiento o coincidencia, se 

agrega un propósito, más o menos duradero de proceder unidos para uno o más objetos 

(Cabanellas, 2015) 

 

Asociatividad: Se puede dar de forma vertical y horizontal. De forma vertical se 

refiere que las organizaciones de un territorio determinado deben de asociarse con otras 

organizaciones del mismo territorio para aumentar el espacio. A nivel horizontal ocurre 

cuando las organizaciones buscan articularse con otras organizaciones de comunidades 

vecinas que no solamente laboren en una actividad específica sino que se amplíe la 

asociatividad que posibilite la participación y la democracia entre todos los miembros. 

(Ramírez & Erazo, 2006) 
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Canal de distribución: Se define como  el conjunto de organizaciones que 

dependen entre si y que participan en un proceso de colocar un producto o servicio a 

disposición del consumidor o usuario final (Kotler, 2012) 

 

Comercialización: Es la actividad que permite al productor hacer un bien o un 

servicio al consumidor con los beneficio de tiempo y lugar (Kotler, 2012) 

Consumidor Final: Es toda persona física o jurídica que en su momento adquiera 

o maneje bienes o servicios como destinario final de una relación de consumo, (Mercosur, 

2015) 

 

Costo: Gasto en que se incurre en la producción de un bien o un servicio, haciendo 

también referencia al costo total de un producto dado por la suma de los valore monetarios 

de los inputs utilizados en su proceso de producción (ECONOMÍA48, 2009) 

 

Economía: El estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos 

escasos para producir productos valiosos y distribuirlas entre los diferentes individuos. 

(Paul & William, 2015) 

 

Estrategia: Es un  plan que integran las principales metas y políticas de una 

organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. (James 

Brian Quinn, 2015) 
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Exportación: Esta alternativa es utilizada por muchas empresas para iniciar su 

expansión internacional ya que es la forma  más sencilla de abordar la entrada en un 

mercado exterior, siendo su característica distintiva esencial el hecho de que la producción 

se conserva centralizada en el país de origen, desde el cual se abastecen el resto de mercados 

internacionales a través de transacciones comerciales. (CORTEZ & QUER RAMÓN, 2000) 

 

Ingresos: Son  cantidades que recibe una persona o agente económico que 

corresponde a las remuneraciones por venta o arrendamiento de un bien o servicio según 

(Diccionario Ecofinanzas, 2015) 

 

Intermediarios: Se define  a los intermediarios como la persona a quien se pone en 

contacto con dos o varias personas para que intervengan en una actividad comercial o entre 

estas. En el contexto de los negocios generalmente se entiende que un intermediario es el 

medio por el cual un proveedor ofrece bienes o servicios a un consumidor, por lo 

consiguiente puede servir de conducto para actividades económicas, (OCD, 2010). 

 

Mayorista: Comerciante que no vende al consumidor final, si no que compra a un 

fabricante o a un importador según (La gran Enciclopedia deEconomìa, 2015) 

Minorista: Comerciante que vende directamente a los consumidores finales, a su 

vez es un comerciante que vende al por menor o al detalle (La gran Enciclopedia 

deEconomìa, 2015) 
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Plátano: También conocido como “Plátano macho, Plátano verde o Plátano para 

coser” es un fruto de las familias de las Musáceas (Musaceae), especie musa paradisiaca, 

más grande y menos dulce que otras variedades de su misma familia, (PRO ECUADOR, 

Análisis Sectorial plátano 2015, 2015) 

Precio: Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a 

cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio, (Kotler, 2012) 

Proceso de producción: En este trabajo se considera el conjunto de actividades 

que el pequeño productor debe realizar para obtener el producto. 

 

Producción: Este concepto, lo vinculamos con la obtención de bienes tangibles u 

objetos tales como: zapatos, vestidos, maíz, arroaz, edificios, etc. Sin embargo, en economía 

este concepto es mucho más extenso ya que involucra todo proceso o combinación que 

transforme un grupo de factores o bienes en otros bienes distintos. El concepto de 

producción comprende, por  una parte, la obtención de bienes tangibles como mesas, sillas, 

edificios y; por otra, los bienes intangibles o servicios como salud, diversión, educación, 

entre otros. (Rosales & Obando, 2000) 

 

Producto: Según (Anzola, 2009) Indica que el producto puede ser cualquier bien o 

servicio que proporcione satisfacción deseable por los consumidores. 

 

Sector Económico Popular Y Solidario: Se define como el conjunto de formas de 

organización económica-social en la que sus intrigantes, colectiva o individualmente, 



110 
 

 
 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios. Estas organizaciones realizan sus actividades basadas, a 

priori, en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, y ubican al ser humano 

como sujeto y fin de toda la actividad económica por sobre el lucro, la competencia y la 

acumulación de capital. (Sector Económico Popular y Solidario, , 2013). 
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Anexos 6  Documento emitido por Municipio del Carmen 
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Anexos 7  Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

DIRIGIDA: Al presidente de la comunidad La Esperanza, Cantón el Carmen, Provincia de Manabí 

Zona 4 

 

OBJETIVO: Despejar las inquietudes extraídas a través del  instrumento encuesta, las mismas que    

aportará al  trabajo de titulación “ESTUDIO DE ASOCIATIVIDAD BASADA EN ECONOMÍA  
POPULAR Y SOLIDARIA  PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE PLÁTANO  BARRAGANETE DEL RECINTO LA ESPERANZA DEL 

CANTÓN EL  CARMEN- MANABÍ, ZONA 4” 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Econ. Gonzalo Jaramillo 

Edad: 60 años 

 

 

1.-¿Por qué  existe bajo nivel de educación? 
 

Como toda comunidad rural nosotros tenemos escasez  de servicios, es decir existe pero es muy bajo 

nuestros profesores no asisten regularmente a las escuelas y nuestros niños tampoco le ponen mucho 

interés, entonces puede ser ese un factor del porque la educación es baja para. 

 

2.- ¿Afecta esto a la producción? 
 

No está afectando más bien nos ayuda porque nuestros hijos nos ayudan a trabajar en la finca, 

entonces más bien es beneficio, pero en cambio no nos beneficia directamente a los hijos ellos van 

a seguir  trabajando aquí en la comunidad. 

 

3.- ¿Esto afecta el nivel económico? 
 

Si porque no van a superarse van a seguir  trabajando en el campo al machete y como todo padre 

nosotros queremos que surjan que sean profesionales para que tengan mayores ingresos, pero si no 

se educan van a seguir trabajando acá en el campo. 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ulvr.edu.ec/Paginas/Cabecera.html&ei=RL_1VJD8GqW0sATdrICYDw&bvm=bv.87269000,d.cWc&psig=AFQjCNG1CC1YrgVbj_17XF1eBo8nhMPj7A&ust=1425477786522861


 
 

 
 

4.- ¿Por qué las mujeres no se imvolu4cran en el proceso productivo del plátano? 
 

La mujer lamentablemente  como ustedes saben es duro entonces necesita mayor fuerza, entonces 

los hombres están involucrados como hombres trabajando y las mujeres se dedican más a la cocina  

para dar de comer a los trabajadores entonces  las mujeres en si  nos ayudan directamente en el 

campo pero si indirectamente con los hijos en la educación y ayudando en la comida. 

 

5.- ¿Existe nivel de machismo? 
 

Si existe bastante mucho más que en las ciudades el machismo está involucrado directamente con 

el alcoholismo también, pues existe bastante machismo y talvez eso no deja que la mujer trabaje en 

el campo, si no que el machismo se da en otras actividades. 

 

6.- ¿Qué faltaría para que mejoren los servicios básicos de la comunidad? 
 

Ustedes saben que tenemos los servicios básicos necesarios luz, agua y lo que faltaría es que el agua 

no sea entubada que sea agua potable porque eso e sólo básico el agua es  con lo que se enferman 

nuestros hijos entonces faltaría que esta agua sea potable, y aparte que exista un alcantarillado todas 

las aguas de la cocina las aguas servidas se votan directamente al campo. 

 

7.- ¿Esas aguas contaminan? 
 

Si está contaminado más por la presencia de mosquitos. 

 

 

8.- ¿En la producción el agua contaminada afecta? 
 

No las aguas servidas no son tan contaminantes nosotros lo que regamos son otros métodos con 

agua lluvia  o con el agua entubada. 

 

9.- ¿El agua del rio contamina o afecta la producción del plátano? 
 

El agua del río no afecta la ´producción más bien lo que afecta a la distracción para bañarse o lavar 

la ropa directamente desde el rio. 

 

10.- ¿La fumigación afecta de alguna manera el proceso productivo? 
 

Afecta positivamente porque la fumigación lo que sirve es para que no c crezca la maleza para que 

crezca mejor la mata de plátano, entonces no está afectando, pueda que esté afectando a la tierra en 

sí  que contamine a las aguas que están debajo. 

 

11.- ¿Qué medidas se toman para que no haya mucha contaminación? 

 

Ninguna, no hay ningún tipo se seguridad inclusive para los trabajadores que fumigan sin ninguna 

protección, fumigan en sandalias, sin mascarillas. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

12.- ¿La fumigación afecta de alguna manera al consumidor? 
 

Si afecta al consumidor porque nuestras exportaciones van a Europa y a otros países donde las 

normas de calidad cada vez son más exigentes entonces ellos ven o prefieren productos que vengan  

sin fumigación o al menos que no sea química si no orgánica , entonces si nos está afectando al 

menos ahora. 

 

13.- ¿Mediante encuestas realizadas se pudo observar que las personas desconocen 

sobre Economía Popular y Solidaria? 

 
Si afecta al consumidor porque nuestras exportaciones van a Europa y a otros países donde las 

normas de calidad cada vez son más exigentes entonces ellos ven o prefieren productos que vengan  

sin fumigación o al menos que no sea química si no orgánica , entonces si nos está afectando al 

menos ahora. 

 

14.- ¿Se observó que a los productores si les gustaría formar parte de una asociación, 

pero ellos desconocen las ventajas y desventajas que tiene la misma? 
 

Pienso que no. La mayoría queremos  asociarnos por evitar a los intermediarios  y parece que 

simplemente esa es la idea saber cuáles son los aspectos técnicos negativos o económicos de una 

asociación no, entonces se desconoces los beneficios de asociarse. 

 

15.- ¿Por qué no llega ayuda técnica del gobierno? 
 

Porque somos pequeños productores  y poseemos de 2 a 3 hectáreas  y simplemente con las 

fumigaciones  para el campesino es suficiente, de vez en cuando el gobierno ayuda con charla 

técnica o cuando hay una plaga que está afectando a toda la producción, si solo afecta a un 

propietario no hay una ayuda técnica. 

 

16.-El problema debe  ser algo general para que puedan intervenir? 

 
Efectivamente cuando afecta a toda la comunidad  cuando ya es una pandemia o una amenaza 

entonces es cuando interviene el Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

DIRIGIDA: Un morador antiguo de la comunidad La Esperanza, Cantón el Carmen, Provincia de 

Manabí Zona 4 

 

OBJETIVO: Despejar las inquietudes extraídas a través del  instrumento encuesta, las mismas que    

aportará al  trabajo de titulación “ESTUDIO DE ASOCIATIVIDAD BASADA EN ECONOMÍA  
POPULAR Y SOLIDARIA  PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE PLÁTANO  BARRAGANETE DEL RECINTO LA ESPERANZA DEL 

CANTÓN EL  CARMEN- MANABÍ, ZONA 4” 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Manuel Chica 

Edad: 53 años 

 

 

1.-¿Por qué  existe bajo nivel de educación? 
 

La baja educación que existe en la comunidad la Esperanza es porque no existen medios de 

preparación dentro de la comunidad no hay espacio físico, de maestros para los jóvenes que salen 

de la primaria ellos puedan ser estudiando dentro de la comunidad. 

 

2.- ¿Afecta esto a la producción? 
Si por que en estos momentos se está usando mucho la tecnología y hay muchos estudiantes jóvenes 

entre ellos mujeres y hombres que se preparan en los diferentes temas  para la producción, ese 

aspecto si falta mucho. 

 

3.- ¿Esto afecta el nivel económico? 
 

En cuanto al bajo costo de producción, en los actuales momentos nuestro producto-plátanos, en los 

actuales una caja está a $3,00 cosa que no alcanza para el trabajo, procesamiento y eso afecta al 

padre de familia para seguir preparando a nuestros hijos, lo que no hay mucha demanda en la ventas 

y los precios son bajos y por ello se justifica los logros que quisiéramos obtener. 

 

4.-¿Por qué las mujeres no se involucran en el proceso productivo del plátano? 
 

Por la preparación, también no están involucrada porque es un trabajo duro, los hombres están más 

involucrado porque hay que cargar, etc. Las mujeres se encuentren involucrada, sería que se abrieran 

una especie de fábrica donde se procesan el plátano para hacer chifle, y es pueda mejor en el lado 

económico.    

 

 

6.- ¿Qué faltaría para que mejoren los servicios básicos de la comunidad? 
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Los servicios básicos son irregulares, hay que solicitarlos, tenemos agua entubadas, para lograr estos 

servicios básicos, hay que involucrase,  pero hay muchos no quieren, porque hay que gestionar antes 

la autoridades cantonales, y las personas no muestran el interés, hace falta alcantarillado, ceras. 

 

 

 

7.- ¿La fumigación afecta de alguna manera el proceso productivo? 
 

Si afecta porque muchas personas lo hacen, esto se realiza con una bomba, y esto afecta al suelo 

con químicos, sabemos que va afectar al suelo por que no tiene las verdaderas proteínas y va 

matando los minerales y por ende afecta a la producción. 

 

Se toma algún tipo de medida: 

 
Se está volviendo a lo que se hacía hace 20 – 30 años, que ya no se utiliza la fumigación si no a 

utilizar machete   y limpiar por muchos insectos, esto puedes der un tipo de precaución, utilizando 

químicos orgánico eso hace que la plantación pueda producir. 

 

8.- Parte de una asociación ¿conoce Ud. las Ventajas y las Desventajas? 

 

 La verdad no conozco mucho , pero  si he escuchado que hay este tipo de asaciones, nosotros 

vendemos nuestros productos, si hay una asociación y esta se forma por 20 ,30 personas que venden 

la producción, venden directamente hasta que yo haya escuchado son buenos,  lo que pasa que 

nosotros somos productores pequeños y para formar una debemos ser un poco más grande  e, incluso 

con el espacio del terreno, para poder entregar una buena cantidad, hasta lo que yo conozco si son 

buenas y rentables sabiéndolas manejar. 

 

 

9.- ¿Mediante encuestas realizadas se pudo observar que las personas desconocen 

sobre Economía Popular y Solidaria? 

 
Para las que las personas tengan conocimiento pleno debe de haber talleres, propagandas, 

conferencias, en los actuales conozcan sobre el tema. 

  

 

 

 

 

 

 

Anexos 8  Estatus de la Asociación 

 

CONSTITUCIÓN 



 
 

 
 

 

ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

TÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 
 

Artículo 1.- CONSTITUCIÓN: Se constituye la Asociación Haga clic aquí para escribir texto., 

que se regirá por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, su Reglamento General, las Resoluciones de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria y del ente regulador, el presente Estatuto, los Reglamentos Internos y las normas 

jurídicas que le fueren aplicables, en razón de su actividad. 

 

Artículo 2.- DOMICILIO, RESPONSABILIDAD Y DURACIÓN: El domicilio principal de la 

Asociación será el Cantón Haga clic aquí para escribir texto. Provincia Haga clic aquí para escribir 

texto.; pudiendo ejercer su actividad en cualquier parte del territorio nacional, previa autorización 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

La Asociación será de duración indefinida, y responsabilidad limitada a su capital social, por tanto, 

la responsabilidad de sus asociados estará limitada al capital que aporten a la entidad. 

 

Artículo 3.- OBJETO SOCIAL: La Asociación tendrá como objeto principal Haga clic aquí para 

escribir texto. 

Para su cumplimiento podrá efectuar especialmente las siguientes actividades: 

 

1. Adquirir, arrendar, enajenar, administrar, prendar o hipotecar bienes inmuebles; 

2. Importar maquinaria, vehículos, equipos, materia prima, insumos y similares, destinados al 

cumplimiento de su objeto social; 

3. Exportar la producción de sus asociados preservando la soberanía alimentaria; 

4. Propender al mejoramiento social de sus miembros, mediante la comercialización de los 

productos o servicios desarrollados por ellos; 

5. Propender a la eficiencia de las actividades económicas de sus asociados, fomentando el uso de 

técnicas y tecnologías innovadoras y amigables con el medio ambiente; 

6. Suscribir convenios de cooperación técnica y capacitación con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales y/o extranjeros, para el fortalecimiento de las capacidades de sus 

asociados; y, 

7. Promover la integración con organizaciones afines o complementarias, procurando el beneficio 

colectivo. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO SEGUNDO 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ASOCIADOS 



 
 

 
 

 

 

Artículo 4.- ASOCIADOS: Son miembros de la Asociación, las personas naturales legalmente 

capaces, con actividades relacionadas con el objeto social establecido en el artículo 3 del presente 

Estatuto, aceptadas por la Junta Directiva, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos 

específicos que constarán en el Reglamento Interno. 

 

Artículo 5.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: Son obligaciones y 

derechos de los asociados, además de los establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General, los siguientes: 

 

1. Intervenir en las Juntas Generales con voz y voto, pudiendo elegir y ser elegidos para los cargos 

directivos, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en el presente estatuto y en su 

Reglamento Interno; 

2. Ser beneficiarios de los programas de capacitación, asistencia técnica y de los servicios que 

ofrezca la Asociación; 

3. Utilizar responsablemente los bienes y servicios comunes; 

4. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, los estatutos sociales y la normativa interna 

que rigen a la Asociación; 

5. Cancelar los aportes de capital no reembolsable y las cuotas ordinarias y extraordinarias que sean 

fijadas por la Junta General o la Junta Directiva; 

6. Desempeñar las obligaciones inherentes al cargo para el que hayan sido designados;  

7. Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Asociación; 

8. No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General; 

9. No utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones tributarias propias o de terceros, o 

para realizar actividades ilícitas; 

10. Los demás que consten en el Reglamento Interno. 

 

Artículo 6.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO: La calidad de asociado se pierde 

por retiro voluntario, exclusión o fallecimiento. 

 

Artículo 7.- RETIRO VOLUNTARIO: El asociado podrá solicitar a la Junta Directiva, en 

cualquier tiempo, su retiro voluntario. En caso de falta de pronunciamiento por parte de la Junta 

Directiva, la solicitud de retiro voluntario surtirá efecto transcurridos 30 días desde su presentación. 

 

 

Artículo 8.- EXCLUSIÓN: La exclusión del asociado será resuelta por la Junta Directiva de 

conformidad con las causas y el procedimiento establecido en el Reglamento Interno. La exclusión 

será susceptible de apelación ante la Junta General en última y definitiva instancia. 

 

 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO 

 

Artículo 9.- ESTRUCTURA INTERNA: El gobierno, dirección, administración y control interno 

de la Asociación, se ejercerá por medio de los siguientes organismos: 

 



 
 

 
 

1. Junta General; 

2. Junta Directiva; 

3. Junta de Vigilancia; y, 

4. Administrador. 

 

 

DE LA JUNTA GENERAL 

 

Artículo 10.- La Junta General es la máxima autoridad de la Asociación, estará integrada por todos 

los asociados, quienes tendrán derecho a un solo voto. Sus decisiones serán obligatorias para los 

órganos internos y sus asociados, siempre que estas decisiones no sean contrarias a la ley, al 

reglamento o su estatuto social. 

 

Artículo 11.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL: 

 

1. Aprobar y reformar el Estatuto Social y el Reglamento Interno; 

2. Elegir y remover a los miembros de las Juntas Directiva y de Vigilancia y al Administrador, con 

el voto secreto de más de la mitad de sus integrantes; 

3. Fijar las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias que tendrán el carácter de no 

reembolsables; 

4. Resolver las apelaciones presentadas por los asociados sancionados por la Junta Directiva; 

5. Aprobar los estados financieros y el balance social de la Asociación; 

6. Aprobar o rechazar los informes de la Junta Directiva, Junta de Vigilancia y Administrador; 

7. Aprobar el plan estratégico y el plan operativo anual, con sus presupuestos, presentados por la 

Junta Directiva; 

8. Resolver la transformación, fusión, disolución y liquidación, de la Asociación en Junta General 

extraordinaria con el voto de las dos terceras partes de los asociados. 

      

 

 

Artículo 12.- CLASES Y PROCEDIMIENTO DE JUNTAS GENERALES: Las Juntas 

Generales serán ordinarias y extraordinarias y su convocatoria, quórum y normas de procedimiento 

parlamentario, constarán en el Reglamento Interno de la Asociación.  

 

En la convocatoria constará por lo menos: lugar, fecha, hora de la Junta y el orden del día. 

 

 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 13.- La Junta Directiva estará integrada por el Presidente, el Secretario y Elija un elemento. 

Vocal(es) principal(es), con sus respectivos suplentes, elegidos en votación secreta por la Junta 

General, previo cumplimiento de los requisitos que constarán en el Reglamento Interno de la 

Asociación. 

 

Los miembros de la Junta Directiva durarán 2 años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una 

sola vez consecutiva. Cuando concluyan su segundo período inmediato, no podrán ser elegidos para 

ningún cargo directivo hasta después de 2 años. 

 

Artículo 14.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son atribuciones 

y deberes de la Junta Directiva: 

1. Dictar las normas de funcionamiento y operación de la Asociación; 



 
 

 
 

2. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de asociados; 

3. Autorizar la celebración de contratos en los que intervenga la Asociación, hasta por el 30% del 

presupuesto anual; 

4. Sancionar a los asociados de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos en el 

Reglamento Interno; 

5. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la Asociación, con sus 

respectivos presupuestos; 

6. Presentar, para aprobación de la Junta General, los estados financieros, balance social y su 

informe de labores; 

7. Elaborar el proyecto de reformas al Estatuto y someterlo a consideración y aprobación de la Junta 

General. 

      

 

 

DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

Artículo 15.- La Junta de Vigilancia supervisará las actividades económicas y el cumplimiento de 

las resoluciones de la Junta General y la Junta Directiva. Estará integrada por Elija un elemento. 

vocal(es) principal(es) con sus respectivo(s) suplente(s), elegidos en votación secreta por la Junta 

General, previo cumplimiento de los requisitos constantes en el Reglamento Interno.  

Los miembros de la Junta de Vigilancia durarán 2 años en sus funciones y podrán ser reelegidos por 

una sola vez consecutiva. Cuando concluyan su segundo período inmediato, no podrán ser elegidos 

para ningún cargo directivo hasta después de 2 años. 

 

 

Artículo 16.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: Son 

atribuciones y deberes de la Junta de Vigilancia: 

 

1. Supervisar los gastos económicos que realice la Asociación; 

2. Vigilar que la contabilidad se encuentre al día y debidamente sustentada; 

3. Conocer el informe administrativo, los estados financieros y el balance social presentados por el 

Administrador; 

4. Presentar su Informe anual de labores a la Junta General. 

      

 

 

DEL PRESIDENTE 

 

Artículo 17.-ATRIBUCIONES: El Presidente de la Junta Directiva presidirá también la 

Asociación y la Junta General, durará 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegido por una sola 

vez, mientras mantenga la calidad de vocal de la Junta Directiva; y, además de las atribuciones 

propias de la naturaleza de su cargo, tendrá las siguientes: 

 

1. Convocar y presidir las Juntas Generales y sesiones de Junta Directiva; 

2. Firmar, conjuntamente con el Secretario, la documentación de la Asociación y las actas de las 

sesiones; 

3. Presidir todos los actos oficiales y protocolarios de la Asociación; 

4. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamento Interno y demás disposiciones emitidas por la 

Junta General y la Junta Directiva. 

      

DEL SECRETARIO 



 
 

 
 

 

Artículo 18.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: El Secretario de la Asociación, además 

de las funciones y responsabilidades propias de la naturaleza de su cargo, tendrá las siguientes: 

 

1. Elaborar las actas de las sesiones de Junta General y Junta Directiva, responsabilizándose por su 

contenido y conservación; 

2. Firmar, conjuntamente con el Presidente, la documentación de la Asociación y las actas de las 

sesiones; 

3. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los documentos institucionales, 

previa autorización del Presidente; 

4. Cumplir las obligaciones relacionadas con la recepción, conocimiento y despacho de la 

correspondencia de la Asociación; 

5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 

6. Entregar a los asociados, previa autorización del Presidente, la información que esté a su cargo y 

que le sea requerida; 

7. Notificar las resoluciones; 

8. Llevar el registro actualizado de la nómina de asociados, con sus datos personales. 

      

 

DEL ADMINISTRADOR 

 

Artículo 19.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: El Administrador será elegido por la 

Junta General, por un período de 2 años y además de las atribuciones propias de la naturaleza de su 

cargo, tendrá las siguientes: 

 

1. Representar legalmente a la Asociación; 

2. Cumplir y hacer cumplir a los asociados, las disposiciones emitidas por las Juntas General y 

Directiva; 

3. Administrar la Asociación, ejecutando las políticas, planes, proyectos y presupuestos 

debidamente aprobados; 

4. Presentar el informe administrativo, los estados financieros y el balance social para conocimiento 

de la Junta de Vigilancia y aprobación de la Junta General; 

      

 

TÍTULO CUARTO 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Artículo 20.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de la Asociación estará constituido por: 

 

1. Las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de no reembolsables; 

2. La totalidad de las utilidades y excedentes del ejercicio económico una vez cumplidas las 

obligaciones legales; y, 

3. Las donaciones efectuadas a su favor que, en caso de disolución, no podrán ser objeto de reparto 

entre los asociados. La Junta General determinará, la organización pública o privada, sin fin de 

lucro, que será beneficiaria de estos bienes y que tendrá como objeto social una actividad 

relacionada con el sector de la economía popular y solidaria. 

 

Artículo 21.- CONTABILIDAD Y BALANCES: La Asociación aplicará las normas contables 

establecidas en el catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria. 

 



 
 

 
 

Los estados financieros y balance social anuales serán aprobados dentro de los primeros noventa 

días de cada año por la Junta General. 

 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 22.- TRANSFORMACIÓN: La Asociación podrá transformarse en cooperativa por 

decisión de las dos terceras partes de los asociados, tomada en Junta General convocada para ese 

efecto y con aprobación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; o, por disposición 

de esta Superintendencia, cuando haya superado los niveles de activos, ventas y número de 

asociados para mantener la condición de Asociación. 

 

Artículo 23.- FUSIÓN: La Asociación podrá fusionarse con otra u otras de actividad similar, por 

decisión tomada por las dos terceras partes de los asociados en la Junta General convocada 

especialmente para este efecto y con aprobación de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Artículo 24.- DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN: La Asociación se disolverá y liquidará por 

voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto de las dos terceras partes de los asociados, 

en Junta General convocada especialmente para el efecto; y, por resolución de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, de acuerdo con las causales establecidas en la Ley y su 

Reglamento General. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- Se entienden incorporadas al presente estatuto y formando parte del mismo, las 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, su Reglamento General, las dictadas por el ente regulador y la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria.  

 

Segunda.- Los conflictos que surgieren al interior de la Asociación serán resueltos según los 

mecanismos establecidos en el Reglamento Interno que deberá incluir como instancia de resolución, 

la presentación ante un Centro de Mediación debidamente autorizado y calificado por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, antes del ejercicio de las acciones 

administrativas o judiciales que sean pertinentes. 

 

Tercera.- Los directivos, asociados y administrador de la Asociación, brindarán, obligatoriamente, 

las facilidades necesarias para la realización de inspecciones, supervisiones, exámenes especiales, 

auditorías y entregarán la información que fuere requerida por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria; caso contrario, serán de su responsabilidad, las sanciones que pudieran 

imponerse a la Asociación. 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO 

 

 

..................................  

 



 
 

 
 

Nombres y Apellidos Completos 

Nombre de la Asociación 
 

Nombre de la Asociación 

Colocar el objeto social según se aprobó en la Reserva de Denominación 

Nombre de la Asociación 

Nombre de la Asociación 
 

SECRETARIO 

 
Figura  41  Formulario único para Constitución de  Asociación 

 

 

 

FORMULARIO ÚNICO PARA CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES 

 

 

Ciudad _______________, Fecha: ____de___________ del 201 
 

Señor 

Superintendente de Economía Popular y Solidaria 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Yo, ___________________________________________, portador de la cédula de ciudadanía/identidad No. 

_____________________, en mi calidad de Representante Legal, comparezco ante usted y solicito iniciar el 

trámite de constitución de la _______________________________ 

______________________________________________para lo cual pongo en su conocimiento el Acta 

Constitutiva que a continuación desarrollamos y la información general concerniente a nuestro estatuto social 

aprobado. 

 

Datos del domicilio de la organización: 
 

Región:  __________________ 

Provincia: __________________ 

Cantón:  __________________ 

Parroquia: __________________ 

Barrio / Ciudadela: ___________________________________ 

Calle Principal:  ___________________________________  Número: ________ 

Intersección:   __________________________________________________________ 

Referencia de ubicación: ___________________________________________________ 

Teléfono Convencional: ____________________ 

Teléfono Celular:____________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________ 

 

ACTA CONSTITUTIVA 

 

ASOCIACIÓN _____________________________________ 

 

A los _____ días del mes de _____________ del año_______, en la Parroquia ______________, del 

Cantón_____________, de la Provincia__________________, de la República del Ecuador, nos reunimos un 

grupo de ____personas que voluntariamente deseamos constituir y administrar el funcionamiento de la 

Asociación denominada “____________________________________”,la misma que tendrá una duración 

indefinida. 

 

El objeto social principal de la asociación es: ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



 
 

 
 

Una vez que se han establecido la estructura y fines de la asociación, la constituimos con un Capital Social 

Inicial total deUSD ___________dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Con el objetivo de gestionar la aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad jurídica para 

nuestra asociación en formación, ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se eligió la 

Directiva la cual queda integrada por las siguientes personas: 

 
    NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS       No. CÉDULA 

 

ADMINISTRADOR: _________________________________________    ______________ nombrado 

por la Junta General el ______, del mes de _______________, del año__________ 

 

PRESIDENTE:  _________________________________________    ______________ 

   

SECRETARIO:  _________________________________________    ______________ 

JUNTA DIRECTIVA 

 

CARGO    NOMBRES Y APELLIDOS             No. CÉDULA 

 

VOCAL PRINCIPAL 1(Presidente) ____________________________________ ____________ 

VOCAL SUPLENTE 1  ______________________________________  ___________ 

 

VOCAL PRINCIPAL 2 (Secretario) ____________________________________  ___________ 

VOCAL SUPLENTE 2  _______________________________________ ___________ 

 

VOCAL PRINCIPAL 3  _______________________________________  ___________ 

VOCAL SUPLENTE 3  _______________________________________  ___________ 

 

VOCAL PRINCIPAL 4  _______________________________________  ___________ 

VOCAL SUPLENTE 4  _______________________________________  ___________ 

 

VOCAL PRINCIPAL 5  _______________________________________  ___________ 

VOCAL SUPLENTE 5  _______________________________________  ___________ 

 

 

 

 

JUNTA DE VIGILANCIA 

 

             CARGO   NOMBRES Y APELLIDOS                   No. CÉDULA 

 

VOCAL PRINCIPAL 1  ________________________________________  __________ 

VOCAL SUPLENTE 1  ________________________________________  __________ 

 

VOCAL PRINCIPAL 2  ________________________________________  __________ 

VOCAL SUPLENTE 2  ________________________________________  __________ 



 
 

 
 

Nombre de la Asociación 

 

VOCAL PRINCIPAL 3  ________________________________________  __________ 

VOCAL SUPLENTE 3  ________________________________________  __________ 

 

Con las condiciones y responsabilidades definidas que aceptamos al integrarnos a esta organización, 

procedemos a firmar la presente Acta de Constitución de la Asociación, certificando: 

 

1.- Que conocemos que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en cualquier tiempo, verificará 

el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios, y en caso de incumplimiento aplicará 

las sanciones previstas en la Ley. 

 

2.- Que tenemos pleno conocimiento de la responsabilidad civil, penal y administrativa en que podemos 

incurrir en caso de comprobarse falsedad en las declaraciones, por inconsistencias con los documentos que 

reposan en el archivo de la organización, o por inexistencia de dichos documentos. 

 

3.- Que autorizamos a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, verifique en cualquier momento 

ante el Registro Civil la información que sea necesaria respecto a los firmantes. 

 

Para constancia y aceptación del Acta, ratificándonos en el contenido, la suscribimos con la firma y rúbrica 

que usamos en todos nuestros actos públicos y privados. Nos comprometemos a reconocer nuestra firma y 

rúbrica en caso necesario o a requerimiento de autoridad. 

CONSTITUYENTES: 

 
 

No. Nombres y Apellidos Completos 
Número de 

Cédula 

Aporte 

Individual 
Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Además deberá adjuntar de manera obligatoria el listado de asociados fundadores en forma digital en formato 

Excel, siempre y cuando supere el número de 20 asociados fundadores  (CD) 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL 

 

Declaramos que conocemos el modelo de Estatuto Social elaborado por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria en base del cual aprobamos el estatuto de nuestra organización, el mismo que contiene la 

siguiente información: 

 

DENOMINACIÓN: _____________________________________________________________ 

 

 

ESTRUCTURA INTERNA: 

 

JUNTA GENERAL: 



 
 

 
 

 

La Junta General es la máxima autoridad de la Asociación, estará integrada por todos los asociados, quienes 

tendrán derecho a un solo voto. Sus decisiones serán obligatorias para los órganos internos y sus asociados, 

siempre que estas decisiones no sean contrarias a la ley, al reglamento o su estatuto social. 

 

JUNTA DIRECTIVA (Podrá colocar un mínimo de 3 y un máximo de 5 vocales principales, con un tiempo máximo de duración 

en funciones de 4 años) 

La Junta Directiva estará integrada por ______vocales principales con sus respectivos suplentes, de entre los 

cuales la Junta General elegirá a su Presidente y Secretario, quienes a su vez serán el Presidente y Secretario 

de la asociación. 

 

Los miembros de la Junta Directiva durarán______ años en sus funciones. 

 

JUNTA DE VIGILANCIA (Podrá colocar un máximo de 3 vocales principales, con un tiempo máximo de duración en funciones 

de 4 años) 

La Junta de Vigilancia estará integrada por______vocales principales con sus respectivos suplentes.  

 

Los miembros de la Junta de Vigilancia, durarán_____ años en sus funciones. 

 

 

ADMINISTRADOR: 

 

El Administrador será elegido por la Junta General y durará _____ años en sus funciones. 

 

 

PRESIDENTE: 

El Presidente de la Junta Directiva presidirá también la Asociación y la Junta General, durará _______ años 

en sus funciones. 

 

 

ADJUNTOS: 
 

Oficio de reserva de denominación  

 

Certificado de depósito del aporte del capital social inicial 

 

Copias legibles de cédulas y papeleta de votación de los directivos electos 

 

Listado digital de asociados fundadores en formato excel (CD) 

 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

 

Barrio / Ciudadela: ___________________________________ 

Calle Principal:   ___________________________________ Número: ___________ 

Intersección:    ____________________________________________________ 

Referencia de ubicación:___________________________________________________ 

Teléfono Convencional: ____________________ 

Teléfono Celular:____________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________ 

 

 

SEÑALO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIONES: 

 



 
 

 
 

Nombres y Apellidos Completos 

Dirección: __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

Zonal para retiro personal:__________________________________________________ 

Teléfono Convencional: ____________________________ 

Teléfono Celular:___________________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________ 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Firma Representante Legal 

Nombres y Apellidos Completos: 

CI: 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Autorizo al señor _____________________________________________ portador de la cédula de 

ciudadanía/identidad No. _______________________, para que a nombre y representación de nuestra 

organización en formación, realice los trámites pertinentes y presente la documentación necesaria para la 

obtención de personalidad jurídica ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 

Adjunto copia de su cédula. 

 

Atentamente: 

 

 

_______________________ 

Firma Representante Legal 

Nombres y Apellidos Completos: 

CI: 

 

 

 

 

 

 

Anexos 9  Requisitos para la Constitución  de Asociaciones 

 

 

 

REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE  ASOCIACIONES EPS: 



 
 

 
 

Número de socios mínimos para Asociaciones y Cooperativas: 10 socios 

Primer Paso 

 Solicitud de reserva de denominación: Puede ser llenada a mano. 

1. Explica IEPS como llenar el formato de solicitud de reserva de denominación. 

2. Se le indica al usuario que debe entregar a la SEPS la solicitud con copia de cédula y 

papeleta de votación del solicitante. 

 

TIEMPO DE DEMORA DE LA SEPS EN DAR LA RESERVA DE DENOMINACIÓN: 

2 DÍAS O AL INSTANTE. 

 

3. Se le indica al usuario que una vez que tenga la reserva de denominación aprobada tienen 

90 días contando fines de semana y feriados para presentar la siguiente documentación: 

Segundo Paso 

4. Explica IEPS como llenar el Formulario Único para constitución de asociaciones (no puede 

ser llenado a mano), y se le indica al usuario que debe presentarlo a la SEPS 

ADJUNTANDO  la siguiente documentación: 

5. Copia de oficio de reserva de denominación aprobado. 

6. Certificado de depósito del aporte del capital social inicial. (una remuneración básica $366 

tanto para asociaciones como para cooperativas) Lo sacan en una cooperativa de ahorro 

y crédito. 

Documentos que piden las Cooperativas para sacar la cuenta: Formulario Único de constitución 

de asociaciones-copia de cédula-papeleta de votación-planilla de servicios básicos- foto tamaño 

carnet del administrador y si desea la asociación del presidente también. 

7. Copias de cedula de ciudadanía y certificados de votación legibles. 

8. Lista de socios en formato Excel grabado en un medio magnético CD. 

 

TIEMPO DE DEMORA DE LA SEPS EN DAR LA VIDA JURÍDICA: 72 HORAS. 

Tercer Paso 

 RUC, el mismo que lo sacan en el SRI con la Resolución que emite la SEPS al dar la vida jurídica a 

las Asociaciones.  

  

 

IMPORTANTE: Cabe recalcar que se le debe indicar al usuario que en el RUC debe 

aparecer como representante legal de la OEPS el administrador. Y que la fecha de inicio de 

actividades debe ser la fecha del mismo día que sacan al RUC. 



 
 

 
 

 

Anexos 10  Formulario número de vocales para asociaciones 

  



 
 

 
 

Anexos 11  Certificado de validación 


