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ANALISIS SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES DE MAÍZ (Zea 

mays L.) DE LA PARROQUIA LA ESPERANZA, IMBABURA. 

 

              Lizeth Stefanía Márquez López. 

                                                                                           Universidad Técnica del Norte. 

Correo: lsmarquezl@utn.edu.ec 

RESUMEN 
 

El maíz desempeña un papel fundamental en la cultura de la sierra ecuatoriana, este grano 

ancestral ha arraigado sus raíces dentro de la identidad de las personas de la región, 

sirviendo como base simbólica dentro de sus rituales y festividades, en la dieta alimentaria 

por el gran consumo y aportando en el ámbito económico en los ingresos para los 

agricultores que se encargan de producirlo.  Sin embargo, las personas que se encargan 

de la producción agrícola enfrentan diversos problemas sociales y económicos que 

afectan directamente a su economía, a la estabilidad en su calidad de vida y, 

eventualmente a la seguridad alimentaria de la región. El objetivo de investigación fue 

realizar una caracterización socioeconómica completa en la cual se realizó una 

investigación de campo con alcances descriptivos, en la que se utilizó la técnica de 

encuesta con preguntas de enfoque socioeconómico, canales y márgenes de 

comercialización, a través de la cual nos permita establecer una línea base acerca de las 

condiciones reales que enfrentan los agricultores que se encargan de la producción del 

grano dorado dentro de la parroquia La Esperanza, provincia Imbabura, con una muestra 

representativa de 203 productores. Los principales resultados son que el 83.06% de la 

producción de maíz en la zona de estudio se encuentra a cargo de personas adultas y 

adultas mayores con estudios primarios incompletos y el 39.90% de estos productores 

viven con una economía menor a un sueldo básico unificado cada mes. Y de la misma 

forma para no recurrir en gastos de transporte el 81%  de los productores ocupa a 

intermediarios como canal de comercialización y de esta forma obtienen un margen de 

comercio de 10,4%, sin embargo, a pesar de que la rentabilidad del maíz dentro de la 

parroquia para un mediano productor representa un 59% no es una realidad aplicable para 

los pequeños productores que no perciben réditos económicos elevados en su producción 

debido al manejo inestable de sus parcelas en cuestión de contabilidad y de la fluctuación 

del precio del producto. 

 

Palabras clave: análisis socioeconómico, cereales, rentabilidad, producción, márgenes 

de comercialización 
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SOCIOECONOMIC ANALYSIS OF CORN (Zea mays L.) PRODUCERS IN LA 

ESPERANZA PARISH, IMBABURA. 

 

       Lizeth Stefanía Márquez López. 

                                                                                           Universidad Técnica del Norte. 

Correo: lsmarquezl@utn.edu.ec 

ABSTRACT 
 

Corn plays a fundamental role in the culture of the Ecuadorian highlands; this ancestral 

grain has rooted its roots within the identity of the people of the region, serving as a 

symbolic basis within their rituals and festivities, in the food diet due to its large 

consumption and contributing in the economic sphere in the income for farmers who are 

responsible for producing it.  However, the people in charge of agricultural production 

face various social and economic problems that directly affect their economy, the stability 

of their quality of life and, eventually, the food security of the region. The research 

objective was to carry out a complete socioeconomic characterization in which a field 

research with descriptive scopes was conducted, using the survey technique with 

questions of socioeconomic approach, channels and marketing margins, through which 

we can establish a baseline about the real conditions faced by farmers who are responsible 

for the production of the golden bean in the parish of La Esperanza, Imbabura province, 

with a representative sample of 203 producers. The main results are that 83.06% of corn 

production in the study area is in charge of adults and older adults with incomplete 

primary education and 39.90% of these producers live with an economy of less than a 

unified basic salary each month. In the same way, in order not to resort to transportation 

costs, 81% of the producers use intermediaries as a marketing channel and in this way 

obtain a margin of trade of 10.4%. However, although the profitability of corn within the 

parish for a medium producer represents 59%, this is not a reality applicable to small 

producers who do not receive high economic returns on their production due to the 

unstable management of their plots in terms of accounting and the fluctuation of the price 

of the product. 

 

Key words: Socioeconomic analysis, cereals, profitability, production, marketing 

margins. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

El sector agrícola es uno de los entes de economía de mayor importancia para todos los 

países del mundo, esto incluye al Ecuador. Dentro del cual la producción y rentabilidad 

de ciertos cultivos específicos es una delimitante que marca una gran diferencia en cuanto 

al ingreso y salida de divisas de cada país (Chuncho, et al., 2021). 

 

En Latinoamérica, aproximadamente 120 millones de personas viven en sectores o zonas 

rurales y se dedican a las actividades agropecuarias como eje fundamental para su 

economía. En este sentido, los sistemas de producción agrícola de la región se encuentran 

en las manos de agricultores familiares en un 80%, implicándolos así, como un pilar de 

la seguridad alimentaria de América Latina (Sánchez, 2020). 

 

El maíz tiene una gran relevancia en varias regiones del mundo, y un gran impacto dentro 

de la cultura de Centro y Sudamérica. En muchas comunidades, el maíz ha estado presente 

durante siglos considerándose como un alimento esencial para la dieta de la población, y 

en ciertas regiones ha sido usado dentro de las prácticas culturales y religiosas como eje 

fundamental y sagrado (Rivas, 2021). A demás su producción dentro de la economía ya 

sea familiar, popular o sectorial, ha constituido de forma sustancial los ingresos 

monetarios lo que ha impulsado el desarrollo local o nacional del país en el que se cultive 

(Altieri, 2006).  

 

La distribución de las razas de maíz (Zea mays L.) se debe esencialmente al rol de los 

factores edafoclimáticos presentes en las diversas zonas del país, pero también a causa de 

factores culturales como gustos, herencia y tradiciones de las familias campesinas que se 

encargan de la producción de estos cultivares (Yánez, Zambrano, Caicedo & Heredia, 

2013)   
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En Imbabura, una de las provincias de la sierra ecuatoriana, el maíz suave es uno de los 

cultivos primordiales dentro de la dieta, y sumado a ello es base de la cultura y tradiciones 

de toda su población, teniendo un gran impacto en la calidad de vida y el ingreso 

económico de los productores que se dedican a este cultivo (Zambrano et al., 2021).  

 

La producción y comercialización del maíz suave, ya sea en grano o choclo, para los 

agricultores de los cantones de Imbabura representa una actividad económica, social y 

cultural dentro de su entorno debido a la importancia que refleja este cultivo en la 

economía de los productores ( Zambrano et al., 2021). 

 

1.2. Problema 

 

A pesar de lo mencionado anteriormente, los problemas relacionados a la precariedad 

económica se concentran en las zonas rurales, probablemente generado por distintas 

causas como la falta de oportunidades, la analfabetización, la poca o nula costumbre de 

realizar contabilidad acerca de los ingresos y egresos de los cultivares, lo que como 

consecuencia pone en riesgo el aspecto social y económico de los agricultores y sus 

familias (Sánchez, 2020). 

 

Sin embargo, las posibles soluciones que se plantean a través de las políticas públicas 

presentan dificultades en su operatividad, seguimiento y evaluación de resultados, ya que 

no ajustan los conceptos específicos a las necesidades de los productores de la zona y su 

modo de vida, enfocándose en mayor porcentaje a la producción y rentabilidad, mas no a 

un análisis social y económico de los mismos (Burgos & Cando, 2016).  

 

En el Ecuador se ha identificado que una de las mayores problemáticas para los 

productores de diversos cultivares como el maíz (Zea mays L.) es la falta de conocimiento 

que tienen los productores acerca de cómo se maneja la contabilidad, por lo tanto, no 

pueden determinar los costos de producción la rentabilidad que les aporta cada ciclo 

productivo del cultivo a cosecharse (Demera, 2019). 
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No obstante, el poco o nulo conocimiento acerca de los canales de comercialización, 

análisis de costos, asociatividad, oferta y demanda, valor agregado y rentabilidad provoca 

que esta actividad se vuelva ineficaz afectando la economía del agricultor y por lo tanto 

la calidad de vida de sí mismo y su familia (Brayan Pule, 2020). 

 

1.3. Justificación 

 

La evolución del cultivo de maíz suave en el Ecuador en los últimos años muestra que 

juega un rol muy importante en la alimentación de las personas que viven en las zonas 

urbanas y rurales, por lo tanto, los productores de maíz son una parte esencial dentro del 

comercio y la economía teniendo un impacto significativo dentro de la región o 

comunidad en la que habitan (Bravo, 2016). 

 

Además de proporcionar un impacto sobre la economía local mediante los pequeños y 

medianos productores se puede observar beneficios socioculturales a sus comunidades 

donde mantienen sus costumbres ancestrales manteniendo en auge este cultivo (Salgado, 

2001). Sin embargo, a través de lo descrito por Aboites & Pérez se menciona que la falta 

de conocimiento por parte de los agricultores acerca de manejar una contabilidad 

adecuada, o por lo menos básica, no permite identificar si existen ganancias o pérdidas 

en los ciclos de cultivo por lo que es relevante manejar un mayor enfoque hacia los 

aspectos socioeconómicos de los productores de estos cultivares (2018). 

 

A través de esta investigación se pretende iniciar un precedente en el estudio 

socioeconómico de los distintos cultivos dentro del Norte del país, ya que no existen 

muchos estudios en base a este tema, para de esta forma, demostrar la importancia de 

realizar una caracterización social y económica que nos refleje la realidad que enfrentan 

los agricultores, en este caso, del maíz suave de la parroquia La Esperanza perteneciente 

al cantón Ibarra, provincia Imbabura; con el objetivo de tener una mayor noción de la 

calidad de vida que tiene esta población, y mediante este estudio, se abra un panorama 

general de los accesos competentes a productividad, rentabilidad y comercialización de 

la zona vinculada al cultivo mencionado anteriormente.  
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Por lo tanto, el presente trabajo de investigación puede ser de utilidad para que las 

instituciones, públicas y privadas, y posteriores investigaciones similares puedan tener 

una mayor noción de las necesidades sociales y económicas de una población en 

específico y así se logre focalizar estrategias, programas y políticas que nos permitan 

educar al agricultor, en relación con sus condiciones actuales, acerca del valor de realizar 

la aplicación de registros contables en sus producciones, y de esta forma le permita 

identificar la rentabilidad, costos de producción márgenes y canales de comercialización 

que se encuentren a su disposición 

 

1.4.Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

- Evaluar los aspectos sociales y económicos de los productores del cultivo de maíz 

(Zea mays L.) de la parroquia La Esperanza, provincia Imbabura.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

  

- Caracterizar la condición socioeconómica de los productores de maíz de la parroquia 

de La Esperanza, Imbabura. 

- Identificar los canales y márgenes de comercialización del maíz de la parroquia La 

Esperanza, Imbabura. 

- Analizar los indicadores económicos del cultivo de maíz (Zea mays L.) de la parroquia 

La Esperanza, Imbabura. 

- Proponer estrategias destinadas a mejorar el sistema productivo y comercial de la 

parroquia La Esperanza, Imbabura. 
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1.5. Preguntas directrices 

 

1. ¿En qué condición socioeconómica se encuentran los productores de maíz de la 

parroquia de La Esperanza, Imbabura?  

2. ¿Dónde se realiza la comercialización del maíz de la parroquia La Esperanza, 

Imbabura? 

3. ¿Cuáles son los indicadores económicos del cultivo de maíz (Zea mays L.) de la 

parroquia La Esperanza, Imbabura? 

4. ¿Qué estrategias se podrían proponer para mejorar el sistema productivo y 

comercial de la parroquia La Esperanza, Imbabura? 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El rol de la agricultura en el desarrollo económico y social  

 

La agricultura es la fuente básica de suministro de alimentos de las distintas regiones del 

mundo debido a que esta satisface la creciente demanda de productos alimenticios que 

está estrechamente relacionada con la tasa de crecimiento poblacional, por lo que, 

necesariamente provoca un impacto en el desarrollo económico, social y cultural de cada 

territorio (Gálvez, 2021). 

 

Por lo tanto, la agricultura desempeña un papel vital en los países a través de distintas 

vías de influencia como el enriquecimiento en el aspecto económico y el desarrollo social 

que se genera a través de la cultura de siembra, y mostrándose con mayor énfasis en los 

países que se encuentran en vías de desarrollo debido a que su subsistencia depende de 

cada cultivo sembrado (Bula, 2020). 

 

2.1.1. El sector agrícola en el Ecuador 

 

Para el país ecuatoriano, al igual que para otros países en vías de desarrollo, sus ingresos 

económicos se encuentran sustentados principalmente por el sector primario, es decir, lo 

que comprende al sector agrícola y pecuario, por lo que, se trata como prioridad el 

fortalecimiento de la capacidad productiva de las zonas rurales y del apoyo de las 

empresas involucradas en el sector para llegar a reducir la pobreza y aumentar la calidad 

de vida de su población (Lara et al., 2022).  

 

2.1.2. Principales productos agrícolas del Ecuador 

 

En el Ecuador, el maíz se encuentra dentro de los principales productos agrícolas en 

conjunto con el arroz (Oriza sativa), banano (Musa paradisiaca), cacao (Theobroma 
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cacao) y el camarón (Litopenaeus vanname Bonne, 1931), a pesar de no representar más 

del 8% de la producción agrícola, contribuye enormemente a la soberanía alimentaria 

(Ramos, 2022). Siendo uno de los cultivos más representativos y uno de los granos 

alimenticios más antiguos claramente reconocidos en la alimentación de millones de 

personas de los diferentes continentes, en especial de América y Asia (Sánchez & Pérez, 

2014).  

 

2.2. Generalidades del maíz 

 

El maíz (Zea mays L.) es considerado uno de los productos alimenticios más importantes 

dentro del Ecuador y del mundo, ya que la mayoría de las hectáreas cultivadas se hallan 

totalmente destinadas a dos usos, como consumo de diferentes especies en las 

explotaciones pecuarias y para consumo de la población (Montero, 2016). 

 

2.3. Importancia del maíz  

 

El maíz cumple un papel relevante a nivel mundial, ya sea considerado dentro de la dieta 

de la población, o a nivel industrial como alimento para animales a través de balanceados 

y como fuente de una gran cantidad de productos industriales (Paliwal & Lafitte, 2001), 

lo que ha provocado que la producción de maíz se lleve a gran escala intensificando la 

agricultura, lo que proporcionalmente ha aumentado el uso de maquinaria e insumos y la 

mano de obra, lo que ha causado una industrialización en las empresas con relación a este 

cultivo (Rivas, 2021). 

 

2.3.1. Importancia del maíz en el Ecuador 

 

El maíz es un cultivo relevante en el Ecuador, tanto para el consumo alimenticio como 

para fines agroindustriales, ya que colabora a la soberanía alimentaria de la población de 

nuestro país siendo el cultivo transitorio con mayor extensión de siembra a lo largo de las 

diferentes provincias de las regiones Costa, Sierra y Amazonia (Zambrano et al., 2019). 
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Dentro de la canasta básica de los ecuatorianos se encuentra el maíz siendo un producto 

que ayuda a salvaguardar la seguridad alimentaria sirviendo como suministro de alimento 

para la población, y para ciertos sectores de la industria de producción animal su consumo 

es destinado través de los balanceados hechos a base de este cereal generando fuertes de 

empleo y rubros para el país (Castañeda, 2020).  De la misma forma, ocupa un valor social 

muy importante dentro de la cultura y tradición de los diferentes pueblos nativos que 

conforman nuestro país (Baca, 2016). 

 

2.3.2. Importancia del maíz en la provincia de Imbabura 

 

En Imbabura, una de las provincias de la Sierra ecuatoriana, el maíz suave es uno de los 

cultivos primordiales dentro de la dieta, y sumado a ello es base de la cultura y tradiciones 

de toda su población, teniendo un gran impacto en la calidad de vida y el ingreso 

económico de los productores que se dedican a este cultivo (Zambrano et al., 2021).  

 

Mediante un reporte del Sistema de Información Pública Agropecuaria SIPA, (2021), en 

la provincia se siembra un aproximado de 5 600 hectáreas, con un rendimiento que oscila 

cerca de 2.82 t/ha en choclo y 1.50 t/ha de grano en seco. Los principales cantones que se 

encargan de la producción de maíz son Urcuquí, Otavalo, Cotacachi, Ibarra y Antonio 

Ante. De los cuales Urcuquí produce 824 toneladas anuales y Otavalo 566 toneladas por 

año, siendo estos los que concentran una mayor producción (Zambrano et al., 2021). 

 

Figura 1.  

Diversidad genética del maíz en la provincia de Imbabura. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Caracterización de razas de maíz (zea mays l.) procedentes del banco de 

germoplasma del Iniap, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura de Morales 

Tania, 2021. 
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La diversidad genética del maíz es parte de la cultura de cada una de las comunidades que 

conforman a esta provincia, en las que se encuentran variedades nativas con 

características físicas muy peculiares como su amplia gama de colores, en las que se 

encuentran granos de color blanco, amarillo, rojizos, anaranjados y negros (figura 1); los 

mismos que tienen una conservación en el cantón Cotacachi y sus zonas aledañas 

(Zambrano et al., 2021). 

 

2.3.2. Importancia del maíz en la parroquia La Esperanza 

 

Figura 2.  

Productora de maíz de la parroquia La Esperanza en su terreno cultivado.  

 

 

En la parroquia La Esperanza, una de las actividades de la que vive gran parte de su 

población es la agrícola, mediante la cual, muchas familias pueden obtener sustento 

económico a través de la siembra de diferentes cultivos entre ellos, los más destacados y 

de mayor importancia, se encuentra el maíz cultivado en las zonas más bajas y a la que 

se dedica una mayor superficie de producción  (figura 2) (Tehanga, 2015) mientras que 

en las zonas más altas de la parroquia podemos encontrar cultivares como trigo, cebada, 
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ocas y papas (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La Esperanza”", 

2019).   

 

2.4. El maíz, un cultivo cosmopolita 

 

El maíz es un cultivo cosmopolita, lo que significa que se siembra y distribuye a nivel 

global en distintas regiones y bajo diferentes condiciones edafoclimáticas, es uno de los 

tres principales cereales producidos en el mundo junto al arroz y al trigo, lo que lo 

convierte en un sembrío importante para la población y la industria (Sánchez & Pérez, 

2014). 

 

La selección humana ha permitido formar grupos de plantas con características similares 

aptas para el consumo y la explotación económica, lo cual ha provocado una gran 

variedad agronómica del maíz (Zea mays L.) (Castañeda, 2020). Para su formación ha 

sido estrictamente necesario realizar procesos de selección para obtener las características 

deseables como precocidad del cultivo, altura de la planta y coloración de los frutos 

(Reyes, 1990). 

 

2.4.1. Razas de maíz a nivel mundial y en el Ecuador  

 

De acuerdo Acosta (2009) a nivel mundial se han identificado más de 3 003 razas y miles 

de variedades acopladas a las distintas condiciones edafoclimáticas del mundo. Mientras 

que Valverde puntualizó que hasta el año 2015 a nivel nacional se han reconocido 29 

razas de maíz introducidas desde la conquista de los incas (2015).  

 

En el libro escrito por Yánez et al., menciona que el Ecuador posee una gran 

agrodiversidad, siendo el maíz de altura uno de los cultivos cosmopolitas que ponen 

ejemplo a esta referencia, y en su distribución se detalla que la Sierra ecuatoriana posee 

17 razas de maíz como el cuzco ecuatoriano, canguil, morocho, chulpi, entre otros, los 

que se cultivan a una altura superior a los 2 200 m.s.n.m., y en la región litoral se tiene 
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12 razas de maíz cultivadas en una altura aproximada de 45 a 125 m.s.n.m. obteniendo 

así un total de 29 razas de maíz cultivadas en el territorio ecuatoriano tal como fue descrito 

por Timothy et al.,  en su libro “Races of maize” publicado en el año 1963. 

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP, 1981) en la sierra 

ecuatoriana se encuentra una amplia variabilidad genética en aspectos físicos del grano 

como color, tamaño y textura, la cual se adapta a los diferentes ambientes de la zona; 

determinando así la existencia de variedades criollas que tienen un gran valor cultural 

para los agricultores.  

 

2.5. El maíz en la cultura ecuatoriana rural  

 

El maíz, históricamente no solo es uno de los alimentos y cultivos más antiguos, sino 

también ha conformado una fuerte relación con la religión de los ancestros de las regiones 

mesoamericanas, de las cuales, muchas de las festividades y fiestas ancestrales se siguen 

homenajeando hasta el día de hoy (Carrillo, 2009). 

 

El maíz dentro de la cultura de cada región es diferente y tiene una gran representación 

en sus tradiciones y costumbres, en las que se comprende fiestas, música, lenguaje, 

literatura, y para las antiguas civilizaciones y ciertas comunidades en la actualidad tienen 

un papel representativo en la adoración de deidades (Rivas, 2022). 

 

2.5.1. El maíz en las áreas rurales y urbanas del Ecuador 

 

En el territorio ecuatoriano la representación del maíz dentro de las culturas de las 

distintas comunidades y pueblos que la conforman demuestran que al igual que en otras 

culturas centro y sudamericanas se rinde culto hasta la actualidad a distintas deidades que 

representan al maíz, en el caso de las zonas rurales y urbanas del Ecuador, se festeja el 

Inti Raymi, a cargo de la población indígena que tiene una mayor afinidad por estas 

celebraciones y mantienen en auge la memoria colectiva de estas tradiciones ancestrales 

(Pinto & Abad, 2017) 
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2.6. La producción de maíz y su impacto económico  

 

El maíz es considerado la base de la alimentación por ser un cultivo que se ha consumido 

a lo largo de la historia desde la data de las culturas prehispánicas convirtiendo la 

protección de este cultivo en un gran desafío para los productores, investigadores y 

autoridades de los distintos sectores a nivel mundial (Acosta, 2009). 

 

Es por ello por lo que la producción a nivel mundial es de gran importancia, y de acuerdo 

con el informe presentado por (United States Departament of Agriculture, 2022) (USDA), 

la cosecha mundial es de 185.9 millones de toneladas, de las cuales aproximadamente 

190 millones toneladas de maíz son producidas en Latinoamérica. 

 

2.6.1. Producción de maíz en el Ecuador 

 

De acuerdo a la investigación de Zambrano & Caviedes mencionan que a lo largo del año 

2021 en Ecuador se han cultivado 355 000 hectáreas de maíz con una producción total 

aproximada de 1.37 millones de toneladas, del cual se estima que 1.09 millones de 

toneladas (78-80%) pertenecen a la producción de maíz duro que se cultiva en algunas 

provincias de la Amazonía y Costa, y su destino mayormente es para el uso dentro de la 

industria avícola, mientras que en la Sierra ecuatoriana se cultiva maíz suave el cual 

representa 0.27 millones de toneladas (20-22%) destinado para consumo de la población 

(2022).  

 

En la Serranía ecuatoriana este grano cumple un importante rol en la alimentación de la 

población que la conforma. Según un reporte del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) menciona que la siembra de este cereal en el año 2020 representó casi 75 000 

hectáreas, que representa el doble de la superficie cultivada en relación con otros cultivos 

de interés socioeconómico, de la misma forma se identifica que el consumo per cápita de 

maíz suave es de 14.5 kg al año (Zambrano et al., 2021). 
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2.6.2. Producción de maíz en la provincia Imbabura 

 

Mediante un reporte del Sistema de Información Pública Agropecuaria SIPA, (2021), en 

la provincia Imbabura se siembra un aproximado de 5 600 hectáreas de maíz suave entre 

las distintas variedades locales, con un rendimiento que oscila cerca de 2.82 t/ha en choclo 

y 1.50 t/ha de grano en seco. 

 

2.7. Aspectos socioeconómicos  

 

Los aspectos socioeconómicos vinculan los elementos sociales y económicos de una 

comunidad, sector o país, y su estudio se basa en la realidad que viven las personas que 

se encuentren dentro del rango de delimitación, es decir, dentro de la zona a investigar en 

la que se analiza la distribución de ingreso de activos, balanza comercial, calidad de vida, 

indigencia, acceso a servicios básicos, empleo, estudio, entre otros (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) et al., 2021) 

 

Los aspectos socioeconómicos en el sector agrícola se involucran directamente con la 

producción agropecuaria entre los que se toma en cuenta la concentración de tierras, 

comercialización de productos, consecuencias ambientales y las iniciativas 

gubernamentales que conlleven al desarrollo de la agricultura (Acurio, 2015). 

 

2.7.1. Aspectos sociales 

 

Los aspectos sociales son todas las características que reflejan la organización de un 

pueblo, lo que implica sus costumbres, tradiciones, pensamiento, cultura y las actividades 

que rigen la conducta de la sociedad y del medio que le rodea, los cuales están 

estrechamente relacionados con diversos temas, pero primordialmente con la salud, 

educación y empleo al que puedan acceder (Calderón & Stumpo, 2016). 
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2.7.1.1. Aspectos sociales en el área rural o agrícola 

 

El área rural se distingue por ser un espacio con la mayor intervención en la agricultura 

de una zona, por lo que es el epicentro de producción de cultivos para las urbes cercanas 

(Correa & Stumpo, 2016); sin embargo, a través de los estudios realizados por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) et al., menciona que es 

una de las áreas con menor posibilidad de acceso a la salud, a una educación de calidad y 

muchas de las familias cuentan con miembros que se encuentran en estado de desempleo 

(2021).  

 

2.7.2. Aspectos económicos 

 

Los aspectos económicos incluyen a todo lo que se relacione con la economía de un 

sector, es decir, desde el impacto de la oferta y la demanda de distintos productos, tasas 

de interés de la banca, inflación, centros de producción y consumo, expansión comercial, 

industrial y turística de un país (Gálvez, 2001). 

 

La agricultura desempeña un rol vital dentro del desarrollo económico de un país, sobre 

todo en los países menos desarrollados ya que la mayoría de su población depende de ella 

para su subsistencia y a través de este sector se proporciona dos factores productivos 

como trabajo y capital, los que son indispensables para el crecimiento industrial (Bula, 

2020). 

 

2.7.1.2. Aspectos económicos en el área rural o agrícola  

 

El sector agrícola es un aporte dentro de la economía ecuatoriana debido a que gran parte 

de la población que vive en zonas rurales se dedican netamente a la agricultura, como el 

sembrío de maíz, frejol, cacao, banano, entre otros productos que satisfacen las 

necesidades de la zona en la que se lleva a cabo la producción (Acurio, 2015). 
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Sin embargo, a pesar de que el área rural a través de la agricultura y la crianza de animales 

representan un aporte económico a la sociedad, gran parte de la población rural dependen 

de pequeñas granjas familiares para obtener su ingreso y sustento, muchas veces viviendo 

en situación de pobreza debido al ausente estudio de la rentabilidad de los cultivos que 

proveen (Calderón & Stumpo, 2016). 

 

2.8. La contabilidad en el sector agropecuario 

 

La contabilidad es una herramienta que permite a las empresas y personas naturales que 

laboran dentro del sector agrícola y pecuario, llevar un registro cronológico de capital 

invertido dentro de una producción y de sus indicadores económicos correspondientes, lo 

cual es ideal para la ayuda en la toma de decisiones para incrementar o cambiar una 

producción (Acosta et al., 2019). 

 

La actividad agrícola sigue considerándose una de las actividades más importantes dentro 

de la economía nacional e internacional, gracias a la contribución que aporta al Producto 

Interno Bruto (PIB) dentro de cada país, ya que es generador de divisas y fuentes de 

trabajo (Vargas & Verdezoto, 2015). 

 

2.9. Costos de producción en el sector agropecuario 

 

El sector agropecuario entrelaza en cada uno de sus procesos distintos recursos, humanos, 

tecnológicos y financieros, los mismos que ocupan un rol especifico durante todo el ciclo 

productivo, el cual empieza con los preparativos del terreno antes de la siembra y culmina 

con la venta final de los productos (Zambrano et al., 2021). Y cada uno de estos, 

representan un equivalente económico en los costos de producción (Muñoz, 2017).  

 

El cálculo de esta actividad nos permite determinar un presupuesto de producción, 

identificar el costo real y el precio final del producto, mostrándonos si el cultivo nos ha 

sido rentable y nos ha traído beneficios económicos. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta 
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los diferentes recursos que serán utilizados incluyendo los propios como mano de obra 

familiar, equipos, maquinarias y tierra (Muñoz, 2017).  

 

2.9.1. Costos  

 

Son todos los egresos que son pagados durante las actividades que se conlleva durante la 

producción agrícola o pecuaria. En el caso del sector agrícola se toma en cuenta desde la 

preparación del suelo, la siembra, el ciclo de cultivo, la cosecha, postcosecha y la 

comercialización de los productos (Zambrano et al., 2021). Existe una gran clasificación 

de los costos, pero las más usadas en este campo consta de costos fijos, variables y totales.  

 

2.9.1.1. Costos fijos 

 

Son los gastos que se mantienen durante todo el ciclo productivo, y no varían ante los 

cambios de la producción, por ejemplo, si la Unidad Productiva (UPA) no consta con un 

terreno propio, debe pagar un alquiler mensual por el mismo independientemente si exista 

o no productividad en él (Zambrano et al., 2021).  

 

2.9.1.2. Costos variables 

 

Son los gatos que tienen una estrecha relación con el cultivo, por lo tanto, tienden a 

aumentar o disminuir en dependencia de la superficie destinada al cultivo, esto significa 

que, mientras mayor sea el volumen destinado a producción, mayor será el valor de los 

costos variables (Muñoz, 2017).  

 

2.9.1.3. Costo total 

 

El costo total es el resultado de la sumatoria de los costos variables más los costos fijos 

generados durante todo el ciclo de producción, es decir, es el total de todos los gastos 

requeridos por la unidad productiva (Balanda, 2005). 
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2.9.2. Utilidad 

 

En el ámbito económico se denomina utilidad al interés, ganancia o fruto que se obtiene 

de cierta actividad, bien o servicio, es decir, es la medida de satisfacción que nos 

representa a nivel individual o de forma colectiva (Balanda, 2005). 

 

2.9.3. Rentabilidad 

 

En el ámbito agrícola, la rentabilidad es la ganancia que el agricultor percibe al culminar 

con la venta de sus productos, siempre y cuando esta actividad le reflejen mayores 

ingresos que egresos (Zambrano et al., 2021). Y se puede determinar a través de la 

siguiente formula: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 

 

2.10. Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos que un investigador requiere dentro del estudio pueden ser de distintos 

tipos y creados para diferentes usos, por lo mismo, se describen entre instrumentos de 

medición, de constatación, de acopio de información, de verificación. Sin embargo, el de 

mayor valor y uso son los instrumentos de medición ya que nos permite tratar de conocer 

la naturaleza de las variables que nos proporcionan la información precisa para llegar a 

su caracterización (Mejía, 2005). 

 

2.10.1. Encuesta 

 

Esta técnica es una de las más usadas como procedimiento de investigación debido a la 

facilidad en la que se maneja nos permite obtener y elaborar datos de manera eficaz y en 

un menor tiempo, ya que, permite aplicaciones masivas que mediante las técnicas de 
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muestreo adecuadas para la investigación pueden hacer extensivos los resultados de la 

zona de estudio (Casas et al., 2002). 

 

2.11. Marco legal  

 

En la actualidad el desafío del gobierno es garantizar la soberanía y seguridad alimentaria 

dentro del marco del desarrollo humano mediante los factores de sustentabilidad, 

sostenibilidad, equidad y solidaridad, siendo el eje fundamental el bienestar de la 

población. 

 

La presente propuesta a investigación se encuentra amparada bajo las leyes y artículos 

que rigen al Estado Ecuatoriano; tales como el: 

 

- Art. 3. Son deberes primordiales del estado:  

5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural 

de sus habitantes.  

- Art. 266, Capítulo 6 del régimen agropecuario de la Constitución Ecuatoriana en el 

que se establece que “Será objetivo permanente de las políticas del Estado el 

desarrollo prioritario, integral y sostenido de las actividades agrícola, pecuaria, 

acuícola, pesquera y agroindustrial, que provean productos de calidad para el mercado 

interno y externo…”,  

- Art. 13 de los Derechos del Buen Vivir, menciona que “las personas y colectividades 

tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria.”.    
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Descripción del área de estudio  

 

El área seleccionada donde se realizó la presente investigación es en la parroquia La 

Esperanza perteneciente al cantón Ibarra en la provincia de Imbabura, ubicada al norte 

del Ecuador, cuyos límites son: al norte y oeste con la cabecera cantonal de San Miguel 

de Ibarra, al este con la parroquia rural de Angochagua y al sur con la Cabecera Cantonal 

de Otavalo (Figura 3). La zona de estudio está conformada por cuatro barrios urbanos y 

doce comunidades rurales. 

 

Figura 3. 

Mapa de localización de la zona de estudio, parroquia La Esperanza, Imbabura. 

 

 

3.1.1. Caracterización del área de estudio  

 

En la Tabla 1, se detallan las características geográficas de la parroquia La Esperanza, 

Ibarra, la cual comprende una superficie total de 3 476.30 ha y una altura que abarca los 
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2 400 m.s.n.m., en el sector cercano a la ciudad de Ibarra hasta los 4 600 m.s.n.m. en los 

sectores altos del Volcán Imbabura (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural “La Esperanza”", 2019).  

 

Tabla 1. 

Características geográficas del área de estudio 
 

Provincia Cantón Parroquia Altitud Latitud Longitud 

Imbabura Ibarra La Esperanza 2 400 – 4 600 msnm 0º29’40’’ 77º54’43’’ 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La Esperanza”, 2019. 

 

3.1.2. Ubicación política 

 

La división política de los barrios y comunidades que se sometieron a estudio son las 

siguientes:  

 

Provincia: Imbabura 

Cantón: Ibarra 

Parroquia: La Esperanza 

Barrios (zona urbana): San Francisco, San Pedro, Santa Marianita y 

Rumipamba 

Comunidades (zona rural): San Clemente, Chirihuasi, Cashaloma, El Abra, San 

José de Chaupilan, Paniquindra, La Florida, 

Punhuhuayco, Rumipamba Grande, Rumipamba Chico, 

San José de Cacho y La Cadena. 

 

3.1.3. Características edafoclimáticas  

 

De acuerdo a  (Climate data, 2023)  las condiciones edafoclimáticas de la Parroquia La 

Esperanza son las siguientes: 
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Humedad relativa: 70.29% a 83.13% 

Temperatura: 12.2ºC a 18.0ºC 

Precipitación: 162 mm en promedio mensual  

 

3.2. Materiales, equipos y herramientas 

 

En la Tabla 2 se detalla todos los materiales, equipos y herramientas que se usaron durante 

toda la investigación. 

 

Tabla 2. 

Materiales, equipos y herramientas 
 

Materiales Equipos Herramientas 

Libro de campo Computadora Encuestas estructuras 
Esferos Navegador GPS Software ArcGIS v.2020 

Material bibliográfico  Cámara fotográfica Información cartográfica 
base (en formato shp) 

ODKcollect 

 

3.3. Métodos 

 

La investigación que se realizó es de tipo descriptivo, a través de la cual se analizaron los 

aspectos socioeconómicos de los productores del cultivo de maíz (Zea mays L.) en la 

parroquia La Esperanza, Imbabura. 

 

3.3.1. Población 

 

Según los estudios realizados por (Arias et al., 2016) describe que la población de estudio 

es un conjunto completo de casos, el que se encuentra ya establecido, definido y 

delimitado, el cual puede ser una cantidad de características específicas, una zona o 

localidad completa de la cual se formará al referente para la elección de la muestra de 

estudio. 
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En este caso la población se definió dentro de la parroquia La Esperanza en la cual todos 

los pobladores que tengan más de 200 metros cuadrados de cultivo de maíz como sembrío 

se tomaron en cuenta para formar las muestras.  En la tabla 3, se indica la cantidad total 

de familias productoras de maíz dentro de cada barrio y comunidad. 

 

Tabla 3.  

Población total de los productores de maíz en la parroquia La Esperanza. 

 

Barrio (B) Familias productoras de maíz 

San Francisco 20 
San Pedro 17 

Santa Marianita 23 
Rumipamba 80 

Comunidades (C) Familias productoras de maíz 
San Clemente 150 

Chirihuasi 300 
Cashaloma 50 

El Abra 120 
San José de Chaupilan 25 

Paniquindra 300 
La Florida 90 

Punhuhuayco 51 
Rumipamba Grande 260 

Rumipamba Chico 62 
San José de Cacho 90 

La Cadena 149 

Total, B+C: 1787 

 

3.3.2. Muestra 

 

Una muestra representativa es considerada como el subconjunto que cumple con las 

mismas características generales de la población para la cual es necesario tomar un 

porcentaje de muestra de 10 a 15% de la totalidad de estudio (Chiner, 2001).  

 

Debido a lo expuesto anteriormente se consideró que la muestra para este estudio se 

conformó con el 12% de las familias productoras de los 4 barrios y de las 12 comunidades. 

Las familias se seleccionaron de forma aleatoria. En la Tabla 4 se detallan los barrios y 
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comunidades que conforman la parroquia que fue sometida a estudio, la cantidad de 

familias productoras de maíz y la cantidad de personas que se encuestaron. 

 

Tabla 4. 

Población y muestra en estudio dentro de la parroquia 

Barrio (B) 
Familias productoras 

de maíz 

Familias 

encuestadas 

San Francisco 

San Pedro 
Santa Marianita 

Rumipamba 

20 

17 
23 

80 

3 

2 
3 

10 

Comunidades (C) 
Familias productoras 

de maíz 

Familias por 

encuestarse 
San Clemente 

Chirihuasi 
Cashaloma 

El Abra 
San José de Chaupilan 

Paniquindra 
La Florida 

Punhuhuayco 
Rumipamba Grande 

Rumipamba Chico 
San José de Cacho 

La Cadena 

150 

300 
50 

120 
25 

300 
90 

51 
260 

62 
90 

149 

18 

36 
6 

15 
3 

36 
11 

6 
31 

7 
11 

18 

Total, B+C: 1787 216 

 

3.3.3. Características de la investigación 

 

Las características que se analizaron en la presente investigación fueron: 

 

Unidades productivas (UPA’s) analizadas (B+C): 216 

Tamaño promedio de las UPA’s: >200 m2 

Barrios o zona urbana: 4 

Nro. de familias productoras de maíz por total de barrios (población): 140 

Nro. de familias productoras de maíz por total de barrios (muestra) (B): 18 

Comunidades o zona rural: 12 

Nro. de flias productoras de maíz por total de comunidades (población): 1647 
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Nro. de flias productoras de maíz por total de comunidades (muestra) (C): 198 

Tipo de productores: Pequeños, medianos y grandes  

 

La encuesta, mostrada en el Anexo 1, se realizó con el propósito de recopilar la 

información necesaria acerca de los aspectos sociales y económicos que enfrentan los 

productores de maíz en la parroquia La Esperanza, para lo cual se redactaron 64 preguntas 

dentro de una encuesta general vinculadas a los objetivos planteados en la investigación. 

 

Adicionalmente, se usó una segunda encuesta, mostrada en el Anexo 2, para lograr 

cumplir el objetivo específico nro. 3., con un grupo selecto de productores que se aplicó 

la primera encuesta con la finalidad de conocer más a fondo los indicadores económicos 

de la producción de maíz dentro de la parroquia. 

 

En la tabla 5 se puede visualizar las fechas de aplicación de las encuestas dentro de la 

parroquia en las distintas comunidades, de la misma forma la cantidad que se aplicó por 

día.  

 

Tabla 5. 

Fechas de aplicación de encuesta. 

 

Nro. Fecha Encuestas 

aplicadas 

Comunidad 

1 14 de agosto de 2023 6 Paniquindra 
2 15 de agosto de 2023 9 Paniquindra 

3 17 de agosto de 2023 5 Paniquindra 
4 18 de agosto de 2023 8 Paniquindra 

5 24 de agosto de 2023 7 Paniquindra 
6 25 de agosto de 2023 8 Chaupilan, La Florida 

7 26 de agosto de 2023 4 La Florida 
8 27 de agosto de 2023 6 La Florida, Rumipamba G. 

9 29 de agosto de 2023 6 Punkuhuayco 
10 30 de agosto de 2023 8 Chirihuasi 

11 31 de agosto de 2023 7 Chirihuasi 
12 01 de septiembre de 2023 5 Chirihuasi 

13 02 de septiembre de 2023 8 Chirihuasi 
14 03 de septiembre de 2023 10 Rumipamba C, La Cadena 

15 04 de septiembre de 2023 8 La Cadena 
16 05 de septiembre de 2023 9 Rumipamba G 

17 06 de septiembre de 2023 7 Rumipamba G 
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18 07 de septiembre de 2023 8 Chirihuasi 

19 08 de septiembre de 2023 6 Cashaloma 
20 09 de septiembre de 2023 8 El Abra 

21 10 de septiembre de 2023 7 El Abra 
22 11 de septiembre de 2023 9 San José de Cacho 

23 12 de septiembre de 2023 8 Rumipamba G 
24 13 de septiembre de 2023 8 San Clemente 

25 14 de septiembre de 2023 10 San Clemente 
26 15 de septiembre de 2023 8 Rumipamba, 

27 16 de septiembre de 2023 7 San Francisco, Santa Marianita 
28 17 de septiembre de 2023 3 San Pedro 

 

3.4.4. Levantamiento de información  

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en la investigación, se realizó un 

levantamiento de información primaria georreferenciada, a través de una encuesta a 203 

familias escogidas al azar entre los barrios y comunidades que conforman la parroquia La 

Esperanza.  

 

La encuesta estuvo conformada por preguntas abiertas y cerradas, a través de las cuales 

se logró determinar los aspectos sociales y económicos de los productores de maíz, 

determinar los costos y niveles de producción del cultivo, identificar los canales y 

márgenes de comercialización e interpretar indicadores económicos del cultivo de maíz 

en la parroquia de estudio.  

 

3.4.5. Tratamiento de datos  

 

Después de recabar la información de las encuestas se particularizaron los costos de 

producción, de cosecha y de comercialización con el fin de comparar segmento de 

productores con características similares. 

 

Para determinar la rentabilidad se establecieron los beneficios netos de cada segmento 

mediante un nivel comparativo entre los costos de producción y rentabilidad, mientras 
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que la situación socioeconómica se valoró por el nivel de satisfacción que muestren los 

productores en sus respuestas a la encuesta. 

 

3.5. Variables evaluadas 

 

A continuación, se describirán las variables que se han evaluado dentro de la presente 

investigación. 

 

3.5.1. Variables de los aspectos sociales de los productores 

 

Para evaluar los aspectos sociales de los productores de maíz se realizó la aplicación de 

una encuesta dentro de la población escogida en los que se incluyó preguntas que 

contengan los siguientes ítems:     

 

a) Edad  

b) Sexo con el que se identifican 

c) Género con el que se identifican 

d) Estado civil  

e) Identificación étnica  

f) Nivel de educación  

g) Integrantes dependientes del productor 

h) Integrantes dependientes del productor que estudien  

i) Tipo de seguro que disponen los agricultores 

j) Servicios básicos que poseen 

 

3.5.2. Variables de los aspectos económicos de los productores 

 

Para evaluar los aspectos económicos se realizó mediante la aplicación de una encuesta 

en la población escogida para el estudio en la que se aplicó preguntas que incluían los 

siguientes ítems:  
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a) Grado de satisfacción de los ingresos del productor 

b) Capital invertido en el cultivo 

c) Ingresos por cada fuente que dispone el hogar (agrícola o no) 

d) Forma parte de una asociación de productores 

e) Beneficios de la asociación de productores 

f) Tiempo que se lleva en la producción de maíz  

g) Motivo por el que se dedica a la actividad agrícola  

h) Estado de la vía principal del acceso al terreno  

i) Mano de obra usada durante la producción  

j) Asesoría técnica  

k) Tenencia de la tierra 

l) Problemas que afectan a la producción y comercialización   

 

3.5.3. Costos de producción del cultivo 

 

A través de la investigación la aplicación de la segunda encuesta aplicada se conoció los 

costos de producción a través de preguntas que constaban con los siguientes ítems: 

  

a) Costo fijo 

b) Costo variable  

c) Costo total 

d) Costo unitario  

 

Para obtener el total de costos de la producción del cultivo seleccionado se tomó en cuenta 

los siguientes aspectos de producción los cuales se encuentran:  

 

- Análisis de suelo 

- Mano de obra 

- Uso de insumos 

- Uso de equipos 
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- Uso de herramientas 

- Uso de maquinarias  

- Transporte 

- Almacenamiento  

 

3.5.4. Ingresos 

 

Mediante la aplicación de la encuesta que se realizó se pudo identificar toda la retribución 

económica o ingresos que representen el cultivo para la población escogida dentro del 

área de estudio, y se llegó a su resultado a través de la siguiente fórmula (Balanda, 2005):  

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = (𝑄) ∗ (𝑃) 

 

Donde: 

Q es cantidad vendida  

P es precio 

 

3.5.5. Utilidad bruta 

 

Para lograr identificar la utilidad bruta que representa la producción de maíz dentro del 

área de estudio, se aplicó la siguiente fórmula (Balanda, 2005):  

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 

 

3.5.6. Márgenes de comercialización 

 

Para lograr identificar los márgenes de comercialización que representa la producción de 

maíz dentro del área de estudio, se aplicó la siguiente fórmula (Balanda, 2005):  

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
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3.5.7. Relación costo – beneficio 

 

Esta técnica de evaluación nos permitió obtener la conveniencia y oportunidad que nos 

representa este cultivo mediante su aplicación. La relación costo – beneficio se obtuvo 

mediante la división de la suma de beneficios totales entre la suma de costos totales a 

través de la siguiente formula (Balanda, 2005):  

 

𝐵𝐶 =
𝑌𝑇

𝐶𝑇
 

 

Donde: 

YT es Ingreso total. 

CT es Costo total. 

 

3.5.8. Georreferenciación de productores y lugares de comercialización 

 

Esta variable de estudio se obtuvo y representó mediante programas de Sistema de 

Georreferenciación (SIG), lo que permitió conocer de cercanía los lugares de 

comercialización del producto final del cultivo seleccionado dentro de la población de 

estudio. 

 

3.5.9. Rutas de comercialización del maíz 

 

Mediante programas de Sistemas de Georreferenciación (SIG), se estableció las mayores 

rutas de comercialización usadas por la población de estudio para la venta del cultivo 

seleccionado. 
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3.6. Manejo de la investigación  

 

La investigación se realizó en la parroquia La Esperanza perteneciente al cantón Ibarra 

en la provincia de Imbabura, dentro de sus 4 barrios urbanos y sus 12 comunidades, en 

donde se aplicó encuestas con la finalidad de evaluar los aspectos sociales y económicos 

de los productores de maíz (Figura 4).   

 

3.6.1. Validación de instrumentos  

 

Para validar el instrumento que se aplicó para el levantamiento de información, es decir, 

la encuesta, se mantuvo una reunión con el tutor asignado a dirigir la investigación, con 

la finalidad de definir la aplicación para generar la información, en este caso se usó ODK 

Collect, como herramienta de toma de datos, no se aplicó encuestas físicas (Figura 4).  

 

De la misma forma, se realizó un levantamiento de información de prueba con cinco 

familias pata detectar posibles errores en el instrumento.  

 

Figura 4. 

Levantamiento de información prueba para la verificación de la aplicación. 
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3.6.2. Selección de familias 

 

Las familias se identificaron con la ayuda de los presidentes de los barrios y comunidades 

que conforman la parroquia de estudio. Posteriormente, se escogió de manera aleatoria a 

las familias que participaron en el estudio (Figura 5) de acuerdo con el numero delimitado 

en cada barrio y comunidad (Tabla 4). 

 

Figura 5. 

Selección de familias productoras de maíz de manera aleatoria. 
 

 

 

3.6.3. Selección del encuestado en cada familia 

 

Se realizó la identificación de la persona que se dedica mayormente a la producción y 

manejo del cultivo (Figura 6). 

 

Figura 6. 

Selección del encuestado en cada familia. 
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3.6.4. Levantamiento de información  

 

Se cubrió un máximo de doce encuestas en un día y un mínimo de cinco encuestas en un 

día, esta varianza se debe al número de familias que se tenía que encuestar dentro de cada 

barrio o comunidad y dependía directamente de la distancia entre hogares o de 

comunidades (Figura 7).  

 

Figura 7. 

Levantamiento de información. 
 

 

 

3.6.5. Tabulación y sistematización de la información  

 

Una vez que se ha recolectado toda la información necesaria en el área de estudio, a través 

de la aplicación ODK Collect, se procedió a realizar una tabulación y sistematización de 

los datos en tablas de Microsoft Excel, en formatos que permitieron el posterior análisis 

en los distintos programas de procesamiento de información (Figura 8).  

 

Figura 8. 

Tabulación y sistematización de los datos. 
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3.6.6. Procesamiento y análisis de la información  

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación, se realizó mediante 

el uso de softwares estadísticos como Excel o InfoStat donde se realizó la determinación 

de la variabilidad de las respuestas adquiridas en las encuestas (Figura 9). 

 

Figura 9. 

Procesamiento y análisis de la información. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Caracterización social y económica de los productores de maíz en la parroquia 

La Esperanza, Imbabura 

 

4.1.1. Identificación personal de los productores 

 

La identificación personal se relaciona con información que detalla y define la identidad 

de una persona, para sí mismo y para la sociedad. En esta sección se describe las 

características sociales (tabla 06) siendo su eje principal la identificación personal de la 

población de productores de maíz de las distintos barrios y comunidades que fueron 

sometidos al estudio a través de las encuestas aplicadas. 

 

Tabla 06.  

Identificación personal de la población de productores de maíz. 
 

Variable Categoría Valor (%) 

Edad 63 años 55 
Sexo biológico Hombre 68 

 
Estado civil 

Autodefinición étnica 
Nacionalidad 

¿Estudia actualmente? 
Nivel de estudio 

¿Su nivel de estudio fue completado? 
Afiliación a seguro médico 

Mujer 
Casado 

Indígena 
Ecuatoriana 

No 
Primaria 

No 
No 

32 
82 

83 
100 

95 
50,73 

73,78 
76,84 

 

El análisis de los resultados detalla que dentro de la parroquia los jefes de hogar en un 

83% son los que se encargan de manejar las labores agrícolas de las familias, siendo las 

encargadas de producción en un 32% las mujeres y en un 68% hombres la mano de obra 

de la producción agrícola de la parroquia, específicamente de la producción de maíz, y en 

la mayoría de los casos también de otros cultivos.  
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Siendo estos datos corroborados por Martínez (2019) donde demuestra que la agricultura 

familiar en el caso de los ecuatorianos se encuentra predominada por la mano de obra 

masculina, con un ligero incremento de la mano de obra femenina en la sierra. Mientras 

que las labores agrícolas se encuentran en manos de personas adultas y adultas mayores 

situándose con un 55% en un rango de edad de entre 51 a 70 años, y estos datos se 

corroboran con lo investigado por Antonio et al. (2022) que menciona que la agricultura 

rural normalmente se encuentra en manos de hombres y mujeres de edad entre 31 a 69 

años, y que actualmente la mano de obra joven no ve provecho en las actividades 

agrícolas, y a pesar de conformar la mayor parte de población ecuatoriana actualmente 

prefieren buscar otras alternativas de trabajo o salir a estudiar a las ciudades.  

 

A través de los datos obtenidos se determinó que el 82% de los productores de maíz se 

identifican con estado civil casado, y siendo la mayor autodefinición étnica la indígena 

siendo representada por un 83% de los productores sometidos a estudio. Cabe recalcar 

que la nacionalidad que predomina dentro de la producción agrícola de la parroquia es la 

ecuatoriana con una representación del 100%. Estos datos concuerdan con Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La Esperanza” (2019) que menciona que 

la población es mayoritariamente indígena con un 70,03% y el 28,02% es mestiza, 

seguida de otros grupos minoritarios como blanco, mulato y negro. 

 

La preparación académica en el área rural frecuentemente presenta mayores desafíos en 

comparación con las áreas urbanas debido a diversas circunstancias como el acceso a la 

educación, la limitación de recursos, el contexto socioeconómico, a creencias culturales 

o por la falta de oportunidades (López, 2006).  En la tabla 06 se puede evidenciar el nivel 

de estudio de los productores de maíz dentro de la parroquia La Esperanza. 

 

El análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas nos demuestra que el 5% 

de los productores de maíz que han sido encuestados se encuentran actualmente 

estudiando bajo la modalidad de educación intensiva que se dirige netamente a personas 

adultas y adultas mayores que no han cumplido con sus estudios dentro del rango de edad 

adecuado, es decir, en la niñez y adolescencia, esta modalidad es brindada por el Gobierno 

a través del Ministerio de Educación con un enfoque de disminuir la brecha académica 



45 

 

del Ecuador. Sin embargo, el nivel de educación de la mayoría de los productores se 

centra con un 50.73% en primaria siendo el 73.78% de ese porcentaje incompleta, eso 

quiere decir que solamente el 26.22% de productores lo completó, pero no continuaron 

sus estudios. 

 

Figura 10.  

Infografía del arquetipo de los productores de maíz (Zea mays L.) en la parroquia La 

Esperanza, Imbabura. 
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Según los datos emitidos por Antonio et al. (2022) en su recopilación de los datos 

emitidos por el INEC demuestra que el 69.03% de los agricultores no tienen una 

instrucción completa, y un 17.03% no ha ingresado a ningún nivel de educación, y en lo 

mencionado por Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La Esperanza”, 

(2019) se evidencia que el índice de analfabetismo es de un 17.9% centrada en las 

comunidades que se dedican mayormente a la producción agropecuaria.  

 

Si bien es cierto, la educación es la línea base para el desarrollo de un pueblo, sin embargo, 

la zona rural haciendo mayor énfasis en décadas posteriores tenía más dificultades para 

acceder a un nivel educativo y actualmente se trabaja en propuestas para evitar estas 

trabas en la formación de los niños y jóvenes.  

 

La afiliación al seguro médico es un servicio mediante el cual una persona se convierte 

en beneficiario de cobertura médica, es decir, esto le da derecho a recibir atención cubierta 

por el plan de afiliación, hospitalización y medicamentos recetados. En la tabla 06 se 

aprecia la afiliación medica que poseen los agricultores de maíz dentro de la parroquia. 

En el caso de la afiliación a seguro médico se ha identificado que un 76.84% no mantiene 

ningún tipo de afiliación medica actualmente, mientras que el 23.16% está afiliado, del 

cual el 14.29% mantiene uso del seguro social campesino. 

 

A través de los estudios realizados por Sistema de Información Pública Agropecuaria 

SIPA. (2021) se determina que la atención medica se recibe a través de los centros de 

salud de la zona, y corroborando estos datos el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La Esperanza” (2019) menciona que en la parroquia existe un centro 

de salud de primer nivel que facilita y coordina el flujo de usuarios, ayudando con 

respuesta medica ambulatoria y resuelve el 85% de necesidades de salud de baja 

complejidad y presta continuidad en la atención de sus pacientes y se determinó que la 

mayoría de la población de la parroquia La Esperanza, en un 62.89% no aporta a ningún 

tipo de seguro social, mientras que el 3.96% (292 personas) se encuentran en afiliación 

activa con el IESS, esto corrobora los datos obtenidos para esta investigación.  
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Por su parte, la interpretación de las características endógenas mencionadas nos indica 

que en la parroquia los productores tienen una edad adulta ya avanzada y poseen bajos 

niveles de educación como se demuestra en el Anexo 3, lo cual es una limitante alarmante 

debido a que no tienen conocimientos básicos para manejar indicadores económicos que 

les permitan registrar información acerca de la rentabilidad de sus cultivos, por lo tanto, 

existe un desconocimiento general acerca de si esta actividad está siendo provechosa o 

negativa para su progreso económico.  

 

4.1.2. Servicios básicos a disposición en los barrios y comunidades de la parroquia. 

 

Los servicios básicos son aquellos esenciales requeridos para el bienestar y desarrollo de 

comunidades. Dentro de estos servicios podemos mencionar la electricidad, el agua 

potable, el saneamiento, el gas, el transporte, educación, salud, seguridad y 

adicionalmente la conectividad como teléfono convencional, celular e internet. En los 

anexos 3 y 4, se encuentran tablas en las que se evidencia el acceso que cada barrio y 

comunidad de la parroquia posee hacia los distintos servicios básicos usando símbolos en 

medida de relación de las respuestas de los productores en la encuesta aplicada.  

 

Las áreas urbanas en correspondencia por su localización constan de mayores beneficios 

debido a la cercanía de los hogares que se asientan en esas zonas, por lo tanto, tienen 

necesidades básicas con mayor cobertura que los hogares rurales, esto es corroborado por 

(Pinto & Ruiz, 2009) que expone que los hogares en asentamientos urbanos tienen fácil 

acceso a los servicios esenciales para una vida digna (Figura 11). 

 

Figura 11. 

Disponibilidad de servicios básicos en el área rural y área urbana de la parroquia 
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La disponibilidad de servicios básicos dentro de una zona es esencial para el desarrollo y 

bienestar de su población, por lo tanto, en la figura expuesta acerca del área urbana que 

conforma la parroquia se puede visibilizar que todos los barrios poseen fácil acceso a 

todos los servicios básicos, siendo en este caso el barrio San Pedro el que consta con 

Unidad Policial Comunitaria y Centro de Salud dentro de su zona.  

 

En referencia al centro de salud es el único que se encuentra dentro de la parroquia y el 

más cercano para toda su población. Coordina el flujo de usuarios dentro del sistema 

salubre, y resuelve las necesidades de salud de baja complejidad (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “La Esperanza”", 2019).  

 

A pesar de ser servicios indispensables, la disponibilidad de estos servicios es carente en 

distintas zonas, como las áreas rurales, que generalmente suelen estar más dispersas y 

tienen menos recursos que las áreas urbanas dando como resultado dificultad para el 

acceso a agua potable, electricidad, alumbrado público y alcantarillado. Como fue 

expuesto en el anexo nro. 4 se puede determinar que dentro de las comunidades que 

conforman la parroquia existe una gran brecha para el acceso a todos los servicios básicos, 

esto claramente se puede evidenciar en el caso de la comunidad Cashaloma, que debido 

a su localización geográfica es la más alejada dentro de la parroquia, la cual posee 

únicamente acceso a la energía eléctrica, y el agua de consumo es entubada, pero no 

mantiene red de agua potable a pesar de que existe un tanque de reserva dentro de su área; 

no posee alumbrado ni transporte público cercano.  

 

La evidencia anteriormente se refleja en los datos emitidos por Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra (2023) menciona que dentro de la 

parroquia La Esperanza el acceso a la red de agua potable es del 85.44%. Y en el caso del 

alcantarillado las comunidades de Rumipamba, Chirihuasi, La Florida, Cadena, 

Punhuhuayco y los barrios Santa Marianita, San Pedro y San Francisco dispongan de este 

servicio, representando un 70% de cobertura, y para el tratamiento de las aguas servidas 

todas se encuentran anexadas al sistema de la ciudad exceptuando la comunidad La 

Cadena que dispone de su propio tratamiento, y se realiza en una planta aproximadamente 

a 2 km del Río Tahuando (Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra, 2021). 
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A pesar de que los gobiernos se encuentran actualmente trabajando para mejorar el acceso 

de los servicios básicos en áreas rurales y así logar un desarrollo humano sostenible aún 

queda mucho trabajo por realizar para que en un 98% de la población de la parroquia 

tenga fácil acceso a los servicios vitales para su desarrollo y establecimiento.  

 

4.1.3. Propiedad de vivienda  

 

En la tabla 7 se evidencia la propiedad de vivienda y su material de construcción, siendo 

este un parámetro que nos ayudó a medir el poder adquisitivo o de tenencia de 

pertenencias de los productores de la parroquia. 

 

Tabla 7. 

Vivienda y material de construcción. 

 

Variable Categoría Valor (%) 

Vivienda Propia 95.07 

Material de construcción de la vivienda Bloque 67.48 

 

En dependencia de los datos mostrados se determinó que el 95.07% de los productores 

tienen vivienda propia, lo cual representa a 193 personas encuestadas y el material de 

construcción que predomina en la construcción de las viviendas es el bloque con un 

67.48%.   

 

En Ecuador, la construcción de propiedades en áreas rurales de la serranía en su gran 

mayoría se realiza con bloque debido a razones de durabilidad, costo y sostenibilidad 

siendo importante destacar que esto puede variar según la región especifica y las 

preferencias de los propietarios (Alejandra & Fajardo, 2019).  Sin embargo, se menciona 

que en las tierras que se encuentran a una altitud superior a los 2200 m.s.n.m. es 

recomendable la construcción con ladrillo debido a sus características, pero no se ocupa 

mayoritariamente debido a que aumenta el precio de construcción. 

 

4.1.4. Composición familiar de los productores de maíz en la parroquia La Esperanza. 
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En la tabla 8 se aprecia como está conformado el núcleo familiar de los productores de 

maíz de la parroquia La Esperanza en la provincia Imbabura, mostrando que la mayoría 

de las familias son extensas y entre ellos se encuentran estudiantes de distintos niveles de 

instrucción que son integrantes económicamente dependientes del jefe de hogar. 

 

Tabla 8. 

Composición familiar. 

 

Variable Rango Valor (%) 

Integrantes en el núcleo familiar 4-6 51.23 

Integrantes económicamente dependientes  1-3 76.84 
Integrantes estudiantes económicamente dependientes 1-3 58.63 

 

Los resultados de esta variable de investigación nos demuestran que el tipo de familia en 

un 51.23% son ampliadas o extensas, es decir, está compuesta por progenitores, hijos y 

otros parientes como abuelos, primos, tíos, hermanos, sobrinos entre otros como se 

muestra en el Anexo nro. 6.  

 

Según (Castro (2022) menciona que la familia rural ha sufrido transformaciones a partir 

de los procesos de modernización y globalización, siendo afectada por los cambios 

económicos, sociales y políticos de su región o país, por lo que en anteriores años se veían 

familias excesivamente numerosas conformadas por progenitores e hijos mientras que en 

la actualidad se procrea una menor descendencia y se busca la convivencia con abuelos 

para el apoyo en el cuidado de los infantes lo que desemboca en que las generaciones más 

jóvenes tengan una visión de tener familias pequeñas o simplemente no tenerlas. 

 

4.1.5. Propiedad de terreno, estado de vía y tenencia de tierra. 

 

En la tabla 9 se evidencia la propiedad de terreno y el estado de la vía principal de ingreso, 

siendo este un parámetro que nos ayudó a medir el poder adquisitivo o de tenencia de 

pertenencias de los productores de la parroquia.  
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Tabla 9. 

Terreno, estado de la vía de ingreso y tamaño de la Unidad Productiva Agropecuaria 
(UPA) (ha). 

 

Variable Categoría/ Rango Valor (%) 

Terreno Propio 96.55 

Estado de la vía del ingreso al terreno 
Tamaño de la UPA 

 

Empedrado 
0.0200 – 0.5000 

0.5001 – 1.0000 

1.0000 – 2.0000 

91.14 
89.65 

8.86 
1.47 

 

En relación con los datos detallados en la tabla 9 se demuestra que el 96.55% de los 

productores tienen terreno propio y el estado de la vía de ingreso al terreno en un 91.14% 

es empedrado. En los cuatro barrios urbanos de la parroquia La Esperanza el estado de 

aproximadamente el 78% de las vías está adoquinado, el 13.06% se encuentra asfaltado 

y el restante se divide entre empedrado y caminos de tierra, mientras que en las 

comunidades predomina el empedrado y los caminos de tierra, y se encuentra asfaltado 

únicamente la avenida principal que conduce a la provincia de Pichincha debido a que se 

considera camino principal dentro de la zona (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “La Esperanza”", 2019). 

 

Según Instituto Nacional de Estadística y Censos (2013) el tamaño de la UPA depende 

de la tenencia que posea cada productor, en la siguiente tabla 10 se detalla el rango de 

tamaño de las UPAS pertenecientes a las personas que se sometieron a la encuesta.  

Los datos expuestos en la tabla 9 nos indica que la mayor concentración de rango de 

tamaño oscila entre los 0.0200 a 0,0800 ha con un 56.60% de representación dentro de 

los productores de la comunidad. 

 

En lo expuesto por Ministerio de Agricultura y Ganadería (2020) en la mesa temática del 

pacto social por la vida y el Ecuador se menciona que la agricultura familiar campesina e 

indígena se mantiene en extensiones de terreno que van desde los 0.05 a 20 hectáreas y 

es de gran valor estratégico debido a que está orientado al autoconsumo y al mercado. El 

70% de los alimentos que se dispone para la población a nivel mundial proviene de este 

tipo de agricultura. 
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4.1.6. Ingresos económicos de los productores de maíz  

 

El incremento del sistema económico productivo dentro de la parroquia La Esperanza se 

toma en cuenta a partir de las actividades económicas de la población que puede 

pertenecer al sector primario, secundario o terciario, y los flujos de comercialización de 

la producción. Por lo cual, es relevante conocer las actividades productivas primordiales 

a las que se dedica la población para satisfacer sus necesidades y gustos. En la tabla 10 

se evidencia la cantidad de dinero neto que percibe cada familia de los productores de 

maíz encuestados de la parroquia dando como resultados los siguientes resultados. 

 

Tabla 10. 

Ingresos económicos familiares. 
 

Variable  Valor (%) 

Menor a un sueldo básico unificado (450.00 usd) 
Igual a un sueldo básico unificado (450.00 usd) 

Mayor a un sueldo básico unificado (450.00 usd) 
Mayor a dos sueldos básicos unificados (900.00 usd) 

 39.90 
31.03 

20.19 
8.86 

 

Se expone que el 39,90% de los productores de maíz de la parroquia tentativamente viven 

con una economía menor a un sueldo básico unificado por mes, teniendo en cuenta que 

los ingresos del hogar son considerados una fuente de respuesta para la solvencia y 

capacidad adquisitiva, esto se adapta la realidad familiar y en relación con las necesidades 

por cubrir. En este caso podemos recalcar que en los últimos años los países 

latinoamericanos han enfrentado crisis recurrentes, lo que ha desembocado en altos 

índices de desempleo, perdida de bienestar social y afectando en mayor proporción al 

sector del agro y en especial a las áreas rurales donde han recaído los aspectos de 

producción, oferta de trabajo, pirámide salarial y han aumentado los precios de los víveres 

de la canasta básica (León et al., 2021).   

 

Según los datos emitidos por Instituto Nacional de Estadística y Censos (2024) se 

evidencia que la pobreza por ingresos a nivel nacional del mes de diciembre del año 2023 

menciona que en el área urbana la pobreza alcanza un 18.4% mientras que para el área 

rural representa el 42.2%.  
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Los antecedentes expuestos nos conllevan a proponer como tema relevante la 

investigación de las microeconomías de los sectores agrícolas y pecuarios de la realidad 

socioeconómica de los productores de distintos cultivos, en especial de la región andina 

que en su gran mayoría cultiva para consumo interno, que se refugian bajo la producción 

familiar para afrontar los gastos de su subsistencia y la de su familia, mas no para el 

incremento de su economía o para exportación.  

 

4.1.7. Principal fuente de ingreso económico 

 

Entre las actividades que favorecen al ingreso económico de las familias de productores 

de la parroquia se establecen como principales fuentes de ingreso a las que se detallan en 

la figura nro. 12. Las principales actividades económicas que se desarrollan dentro de la 

parroquia son las que pertenecen al sector terciario ocupando el primer lugar la 

construcción con un 33.49%, seguida de la actividad de la agricultura con un 33.00% y 

en tercer lugar se encuentran las actividades de bordados y tejidos con un 11.82%. 

 

Figura 12. 

Principales fuentes de ingreso económico 

 

 

 

Estos datos pueden ser corroborados por Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra 

(2021) que en su estudio de Plan Territorial demuestra que en el orden de importancia de 

las actividades productivas de la parroquia el sector terciario ocupa el 73% de 

11,82%

33,00%

33,49%

5,91%

5,41%

2,46%

7,88%

Actividades agropecuarias Bordados y tejidos Construcción

Actividades profesionales Carpintería Mecánica

Turismo Otros



54 

 

representación seguido de las actividades del sector primario entre las que se encuentra 

el área agropecuaria, forestal y minero con un 14% de representación, y finalmente se 

encuentra el sector secundario de industria manufacturera que corresponde en un 13% del 

ingreso de la población. 

 

El sector primario comprende actividades de extracción directa de bienes que componen 

la naturaleza, dentro de las que se encuentra la producción agrícola, pecuaria, forestal, 

piscícola y de minería; en este sentido para algunas comunidades estas actividades no 

representan las principales fuentes de ingresos económicos, pero es tomada en cuenta 

como una actividad complementaria para la subsistencia y para aliviar el autoconsumo 

familiar 

 

4.1.7.1. Cultivo que genera mayor producción. 

 

La producción agrícola es foco de atención en las políticas alimentarias generando un 

apoyo hacia el sector rural, que no cubre sus necesidades, pero enfatiza su importancia 

(Gordillo & Méndez, 2013). Tanto la seguridad como la soberanía alimentaria nos alienta 

a cubrir la necesidad de producción y productividad bajo una demanda actual, entre los 

cuales se tiene en cuenta la producción de alimento en dependencia de la zona que se 

encuentre. 

 

En la parroquia La Esperanza se cultiva diferentes productos dentro de los cuales destacan 

los representados en la figura nro. 13 que apoyan netamente a la seguridad y soberanía 

alimentaria de la zona.  

 

En la figura 13 se puede observar que el 39% de la producción se basa en la papa, seguido 

del 37% el maíz esto se debe a la alta adaptabilidad de estos cultivos a las características 

edafoclimáticas de la región, y en el caso del maíz al arraigamiento de su cultura, 

costumbres y tradiciones como parte importante de la dieta de las personas que conforman 

la parroquia.  
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Figura 13.  

Cultivo que genera mayor producción para los agricultores de la zona. 
 

 

 

Según lo descrito por Ministerio de Agricultura y Ganadería (2020) el uso actual de tierra 

el 33,6% de estas zonas son cultivos de cereales y el 20% de la zona está destinada para 

el maíz, lo cual es opuesto a los datos descritos en la figura; sin embargo, en los datos 

obtenidos por Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La Esperanza”  

(2019) detalla que en el desarrollo de las actividades agrícolas el cultivo de maíz, cereales 

y papa tienen una mayor incidencia económica, debido a las grandes extensiones que se 

dedican a estos cultivos. 

 

4.1.8. Asociaciones de maiceros dentro de la parroquia La Esperanza, Imbabura. 

 

Dentro de las encuestas realizadas no se obtuvo respuestas positivas en relación con las 

asociaciones de productores de maíz dado como fin que no hay existencia de ellas dentro 

de la parroquia, por lo tanto, cada productor produce y comercializa a su conveniencia y 

posibilidades.  

 

4.1.9. Tiempo que lleva dedicándose a la producción de maíz. 

  

La agricultura como principal fuente de abastecimiento para la soberanía alimentaria 

requiere la inversión de tiempos prolongados para su producción, por lo tanto, en la tabla 
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11 se evidencia el tiempo estimado que los productores invierten para llevar a cabo esta 

actividad. 

 

Tabla 11. 

Tiempo estimado que se dedica a la producción de maíz.  

 

Tiempo  Valor (%) 

31 – 45 años        45.81 

 

En la tabla 11 se observa el tiempo que se lleva dedicando los agricultores a la producción 

de maíz dentro de la parroquia dando como resultado que el 45,81% de los encuestados 

tiene un tiempo estimado que oscila entre 31 y 45 años dentro del mundo agrícola 

dedicándose a la siembre de este cultivar. 

 

En los estudios realizados por Quevedo (2013) se evidencia que en la costa ecuatoriana 

un campesino ingresa como agricultor, en terrenos propios o arrendados, a una edad de 

13 a 18 años y continúa ejerciendo sus labores hasta aproximadamente los 70 años, es 

decir aproximadamente 45 años de prestación de servicios dentro del área agrícola.  

Siendo esto corroborado en la investigación de Gálvez (2021) que manifiesta que la 

actividad agrícola es una fuente de explotación de un tiempo muy prolongado y que no 

representa grandes ingresos económicos al eslabón de mano de obra.  

 

Con una siembra de cultivo en los meses de octubre y noviembre, o a su vez en las fechas 

de abril y mayo.  

 

4.1.10. Capital invertido, registros contables y asesorías técnicas para la producción 

de maíz 

 

En la tabla 12 se evidencia el origen del capital invertido para la producción del cultivo 

de maíz en la parroquia al igual que el uso de registros contables y las asesorías técnicas 

recibidas. 
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Tabla 12. 

Tipo de capital invertido para la producción de maíz, uso de registros contables y 
asesorías técnicas recibidas 

 

Variable Categoría Valor (%) 

Capital invertido  Ahorros 

Crédito 

32 

68 
Uso de registros contables 

 
Asesoría técnica 

 

Si 

No 
Si 

No 

6.89 

93.11 
6.89 

93.11 

 

En la anterior tabla se indica que el 68% de los productores recurren a créditos de origen 

bancario o a tratos generados con los intermediarios o terceros para conseguir el dinero 

requerido para continuar con la producción mientras que el 32% de los productores lo 

realizan con sus ahorros provenientes de sus otras fuentes de ingreso. 

 

Lo anterior mencionado se corrobora con las investigaciones realizadas por Saifullah & 

Miyazako  (2013) en la que se determina que los agricultores no poseen la capacidad de 

ahorro y tampoco de inversión debido a que toda la actividad económica que producen es 

usada para su sustento diario lo que refleja que no mantienen una guía sostenible en su 

calidad de vida, esto se demuestra en los intereses que se reflejan al pagar créditos y la 

baja remuneración obtenida de su producción.  

 

Como resultado de muchos factores, gran cantidad de agricultores no cuentan con ahorros 

personales que puedan hacer frente a distintas dificultades que generen gastos inesperados 

dentro de la producción y en su vida cotidiana provocando un impacto negativo en su 

calidad de vida y de su familia. El uso de la contabilidad dentro del sector agropecuario 

aporta ventajas en referente al cálculo de la rentabilidad real por producto y por línea 

productiva lo cual nos favorece en la toma de decisiones en referencia a los cultivos que 

tengamos en mente producir (León et al., 2021). En la tabla 19 se refleja el uso de los 

registros contables por parte de los productores de maíz de la parroquia La Esperanza, 

Imbabura. 
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En la tabla antecedida a este párrafo se observa que el 93,11% de los agricultores no usan 

registros contables durante la producción del maíz, por lo tanto, no llevan cuentas de los 

ingresos y egresos generados a lo largo del cultivo, mientras que el 6,89% lo realiza 

debido a que tienen familiares cercanos como hijos o nietos que evalúan la rentabilidad 

del cultivo. 

 

El uso escaso de la contabilidad por parte de los productores en el sector agrícola genera 

dificultades para el estudio de la eficiencia y rentabilidad de los cultivos en las distintas 

zonas del Ecuador  (Argilés, 2020). Estos datos son corroborados por que menciona que 

es lamentable que no se encuentre estudios, ni siquiera empíricos, enfocados en la 

aplicación de registros contables dentro de la región (Saifullah & Miyazako, 2013).  

 

La asesoría técnica en el área agrícola es impartida por expertos en el área que ofrecen 

ayuda a los campesinos y productores a través de diversas prácticas para mejorar la 

productividad de los cultivos (Martínez, 2013). En la tabla 20 se observa la cantidad de 

productores que reciben este tipo de apoyo para el manejo de su producción agrícola, en 

este caso, del maíz. El asesoramiento técnico se ve reflejado únicamente en 6,89% de los 

productores encuestados, por lo que, podemos evidenciar que en su gran mayoría no se 

tiene este tipo de apoyo y únicamente lo hacen con sus conocimientos empíricos o llevan 

adelante los cultivos con las técnicas que han aprendido a lo largo de su trayecto en el 

área agrícola. 

 

Los sistemas de asesoramiento hacen referencia a las distintas actividades que se realizan 

para proveer la información que necesitan los agricultores para producir distintos cultivos 

y que sean viables para el mercado y rentables para su economía, esto se logra a través 

del apoyo de GAD’s parroquiales y el enfoque del gobierno en el área agrícola (Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, 2019).  

 

4.1.11. Mano de obra usada en la producción 

 



59 

 

En el Ecuador el tema de la mano de obra agrícola es un tema delicado debido a que este 

país posee un largo trayecto en la historia de la agricultura en el cual se ha enfrentado una 

serie de desafíos que han afectado a la mano de obra agrícola tales como la pobreza, 

desigualdad, cambio climático y sobreexplotación. En la figura 14 se evidencia la mano 

de obra usada durante la producción de maíz por los productores de la parroquia La 

Esperanza. 

 

Figura 14. 

Mano de obra usada durante la producción de maíz. 
 

 

 

En la figura 14 se identifica que el 69% usa la mano de obra familiar para la producción 

del cultivo, esto demuestra que principalmente los alimentos consumidos por las urbes 

cercanas se encuentran netamente bajo la producción de la agricultura familiar campesina. 

 

La agricultura en el Ecuador es una de las principales fuentes de empleo en la población 

rural, pero dentro de la mayoría de los hogares productores no disponen de pagos al 

finalizar la producción, por lo tanto, este rubro no se ve reflejado dentro de los costos de 

producción siendo un grave error al momento de calcular la rentabilidad (Martínez, 2013). 

 

Sin embargo, esta mano de obra se encuentra segmentada debido a que por un lado dentro 

de las costumbres arraigadas en nuestra cotidianidad es normal el apoyo a la producción 
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por familiares cercanos al productor, sin embargo, esta mano de obra generalmente no 

obtiene un salario y condición de trabajo por lo cual económicamente se encuentran 

sujetos a condiciones económicas precarias o poco representativas para sí mismos. 

 

4.1.12. Problemas que afectan a la producción y a la comercialización 

 

En la figura 15 se observa las dificultades que se considera que afectan mayormente a la 

producción y comercialización del maíz dentro de la parroquia La Esperanza, Imbabura. 

 

Figura 15. 

Problemas que afectan a la producción y a la comercialización del maíz. 
 

 

 

(Boada & Espinosa, 2019) argumenta que las tierras de los productores de agricultura 

familiar se exponen a un sinnúmero de problemas cuando producen cultivos de maíz y 

esto afecta drásticamente al bolsillo del agricultor debido a que en la mayoría de las 

ocasiones los precios bajos a la venta no cubren totalmente la inversión que se requiere 

para su producción. 

 

Sin duda los precios bajos a la venta es solo uno de los principales retos que enfrentan los 

productores del maíz al momento de comercializar, por lo tanto, es necesario que se 

realicen enfoques integrales en los que se proteja la integridad del campesino que vende 

su producto a través de desarrollo tecnológico y apoyo de las entidades gubernamentales 

para potencializar este tipo de comercio.  
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4.2. Identificación de márgenes y canales de comercialización 

 

 Para las variables de identificación de márgenes y canales de comercialización se tomó 

en cuenta las respuestas de las encuestas, para el margen aquellas que consideran el costo 

de producción y el precio de venta del producto final, y finalmente la aplicación de una 

fórmula mientras que para el canal de comercialización aquellas que hacen referencia a 

la distribución o venta del producto. 

 

4.2.1.  Margen de comercialización 

 

Según la información obtenida a través de las encuestas aplicadas dentro de la matriz 

focalizada se detalla que, para el maíz suave, que es el que se produce y comercializa en 

la parroquia La Esperanza ubicada en la provincia de Imbabura en la sierra ecuatoriana 

tiene un margen de comercialización del 10,4% a través de la venta de canales directos y 

de 9,8% en canales indirectos. 

 

Esto se puede comparar con los estudios realizados en diversas regiones de México que 

menciona que el margen comercial del maíz depende de variables como factores 

climáticos, condiciones del mercado, calidad del grano, festividades y dieta de la 

población (Martínez et al., 2021). Sin embargo, generalmente este beneficio suele oscilar 

entre el 10% a 20% y este se ve enormemente influido por el mercado al que suele 

destinarse la venta.  

 

A pesar de que se ha obtenido los datos mostrados con anterioridad se debe tener en 

cuenta que no es un porcentaje legítimo para toda la población productora de la parroquia 

debido a que en su gran mayoría no cuentan con registros contables que los ayuden a 

validar la rentabilidad del cultivo dentro de la economía familiar de los agricultores, y la 

cual puede variar dependiendo de varios factores externos. 
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4.2.2. Canales de comercialización del maíz producido en la parroquia La Esperanza. 

 

A través de las encuestas aplicadas se obtuvo los datos acerca de los canales de 

comercialización del maíz producido en la parroquia La Esperanza, Imbabura, la cual se 

observa en la figura 16. 

 

Figuras 16. 

Flujograma de comercialización del maíz en la parroquia La Esperanza.  

 

 

Se puede observar que el comercio del maíz se encuentra segmentado específicamente en 

dos tipos de canales de comercialización, que en un 19% es mediante canal directo, el 

cual consiste en que la ruta de comercio del producto es directamente del productor al 

consumidor, y el 81% hace uso de canales indirectos a través de terceros para que el 

producto llegue al consumidor. En el área agrícola principalmente se ocupa los canales 

indirectos de comercialización debido a que los agricultores no poseen las herramientas 

adecuadas para la venta de sus productos en mercados mayoristas o líneas de producción 

de alta escala, por lo tanto, recurren a la venta de intermediarios como forma única de 

venta del producto que ofertan (Acurio, 2015). 

 

En respecto a la figura 16 podemos identificar que 152 productores de maíz que 

representan al 81% de los encuestados venden su producción casi total a los 

intermediarios, los cuales hacen visitas a sus terrenos en los meses de mayor producción,  
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mientras que 32 productores hacen el uso de canales de comercialización directa a través 

de la venta al público bajo la modalidad “puerta a puerta” que consiste en recorrer ciertos 

barrios de la ciudad ofertando su producto a todas las familias que vivan dentro del área 

en la que se encuentren vendiendo y también se realiza a través de la venta en puestos de 

mercado y en ferias locales. 

 

La mayor parte de la producción que se genera y es vendida a los intermediarios se 

comercializa en el cantón en el Mercado Mayorista ComercIbarra, en los turnos del lunes 

y jueves, esto se debe a que se realizan ferias e ingreso de diferentes productos justamente 

en esos días.  

 

4.2.3. Georreferenciación de productores encuestados. 

 

En este mapa georreferenciado (figura 17) podemos observar la parroquia La Esperanza 

ubicada en la provincia de Imbabura, con un enfoque especial en los puntos de 

georreferenciación, dato que nos permite ubicar espacialmente los lugares donde se ha 

desarrollado la encuesta aplicada a 203 productores para esta investigación. 

 

Figura 17. 

Georreferenciación de productores de maíz encuestados en la parroquia. 
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Cada punto esta codificado por coordenadas y muestra el sitio exacto de la aplicación de 

la encuesta tal como lo muestra en la leyenda. Los puntos se encuentran recorridos 

preferentemente por la carretera principal e ingresando a parte de los predios de los 

agricultores que poseen maíz y que accedieron a la aplicación de la encuesta.  

 

El propósito de este mapa es servir como una guía para las personas que deseen continuar 

una aplicación de encuestas como una propuesta de investigación con temas similares que 

colaboren en el progreso de los productores de esta zona debido a que no se encuentra 

tanta información acerca de investigaciones similares a este tema o dentro de la zona de 

estudio escogida a comparación con las investigaciones realizadas en los cantones de 

Urcuquí y Otavalo en las que aproximadamente la línea base de personas agricultoras 

encuestadas debe oscilar entre 700 a 872 en su rango mínimo. 

 

 4.2.4. Rutas de comercialización del maíz producido. 

 

La figura 18 nos señala las rutas de comercialización usadas recurrentemente para la venta 

de maíz en estado de choclo a través de canales indirectos mientras que en la figura 19 

nos muestra las rutas de comercialización de las personas que utilizan los canales directos 

como la venta puerta a puerta. 

 

La principal vía de salida de la mercadería es a través de la Avenida Galo Plaza Lasso, 

que inicia en el cruce con la Avenida El Retorno en el barrio San Francisco de La 

Esperanza y culmina 300 metros antes de la Hacienda Zuleta, la cual divide a varias 

comunidades y su punto de concentración máximo es en el barrio Rumipamba en la plaza 

frente a la Unidad Educativa Rumipamba en donde se concentran las camionetas de las 

personas intermediarias que visitan a pie de finca a muchos agricultores para adquirir el 

maíz en estado de choclo los cuales generalmente son destinados a mercados, como La 

Playita, Mayorista o Amazonas, y a distintos abastos de la ciudad de Ibarra y en algunos 

casos la venta llega hasta al cantón de Antonio Ante. 
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Figura 18. 

Rutas de comercialización recurrente usadas a través de un canal indirecto. 

 

 

El tiempo aproximado al ya ser recolectado la mercadería es de aproximadamente 24 a 

30 minutos hasta la ciudad de Ibarra después de la que se divide en los distintos lugares 

donde serán comercializados. Estos datos son corroborados a través de los estudios 

realizados en la provincia de Imbabura y Carchi los que determinan que el 74,3% de los 

intermediarios de estas provincias acuden al Mercado ComercIbarra Mayorista para 

ofertar sus productos (Bryan Pule, 2020).  

 

Y a través de los canales directos los productore que se dedican a la venta de maíz utilizan 

circuitos alternativos como ferias y la venta puerta a puerta, y son usuarios recurrentes de 

medios de transporte en caso de que requieran viajar hasta algunos barrios de la ciudad 

de Ibarra para ofrecer sus productos, los que realizan su recorrido caminando y ofertando 

su producto por las calles que transitan. Esta modalidad de venta siempre existió, pero se 

retomó favorablemente para los productores desde temporada de pandemia en la cual la 

mayoría de los ciudadanos prefería recibir los productos en la comodidad de sus hogares. 
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Figura 19. 

Rutas de comercialización recurrente usadas a través de un canal directo. 

 

 

El tiempo aproximado de recorrido dura entre 4 a 6 horas dependiendo de la ruta escogida 

y de la condición física de la persona que se encargue de la venta, la cual generalmente 

es realizada por la productora y la realizan en compañía de sus hijos o nietos. Ofertando 

maíz y generalmente otros productos como chocho, arveja, mora y frutillas  

 

4.2.5. Lugares de comercialización del maíz. 

 

La comercialización del maíz producido en parroquia La Esperanza que representa las 

cosechas del 81% de los productores se concentra tiendas locales, ferias agrícolas y en su 

mayoría en los mercados populares de la ciudad de Ibarra, tales como el Mercado 

Amazonas, el mercado de Santo Domingo y gran parte de la producción de la parroquia 

es comercializada en el mercado Mayorista debido a que es donde existe mayor llegada 

por parte de los intermediarios. 
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Mientras que el 19% no tienen un punto de venta fijo y lo realizan a través de la venta 

ambulante durante los recorridos por la ciudad ofertando su producto, en canastas o 

carretillas, es decir, recorren desde su hogar hasta la ciudad de Ibarra ofreciendo su 

producto a los moradores de los lugares por los que transitan e incluso se ubican en 

distintas calles estratégicas de la ciudad y ofrecen su producto de manera informal a los 

transeúntes.  

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la venta informal está sujeta a 

regulaciones legales de nuestra localidad, y a pesar de ser una actividad muy arraigada a 

nuestra cultura, no es permitida por distintas instancias y puede ser sancionada. Lo que 

representa un gran peligro para la economía de las personas que buscan un ingreso día a 

día a través de esta forma de comercialización.   

 

4.2.6. Producción de maíz en la parroquia La Esperanza, Imbabura. 

 

A través de la investigación se logró realizar una proyección de la producción de maíz 

suave (choclo) cultivada para una hectárea de la parroquia La Esperanza ubicada en el 

cantón de Ibarra, provincia de Imbabura, la cual en la cual se detalla en la tabla 13. 

 

Tabla 13. 

Proyección de la superficie plantada, cosechada y la producción estimada de maíz suave 
la parroquia La Esperanza, Imbabura. 

 

Superficie plantada Superficie cosechada Producción 
(sacos/ha) 

Rendimiento  

1 ha 8 000 m2 220 24 000 unidades 

 

El rendimiento de la producción del maíz con un buen manejo técnico para una hectárea 

es la producción de 220 sacos, en los cuales, vienen 125 unidades aproximadamente. 

Estos datos pueden ser corroborados por los obtenidos en distintas investigaciones de 

Iniap en la provincia de Imbabura, en los que se menciona que la producción de maíz 

dentro de la parroquia La Esperanza en la provincia de Imbabura en los meses de abril y 

mayo obtienen una cosecha de 235 sacos por hectárea.  
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La información impartida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Tabla 14) nos 

indica el rendimiento a nivel provincial del maíz suave para el año 2023 en la provincia 

. 

Tabla 14. 

Superficie plantada, cosechada y producción de maíz suave en la provincia de Imbabura 
año 2023 

 

Superficie plantada Superficie cosechada Producción (t/ha) Rendimiento  

7,03 6,65 11,03 40,000 unidades 

 

En la provincia de Imbabura el cantón que realiza el mayor aporte a la producción de 

maíz es Otavalo debido a su mayor cantidad productiva seguido a ello Cotacachi, 

ubicando a la parroquia La Esperanza en uno de los pequeños productores de maíz dentro 

de la parroquia. 

 

4.3. Indicadores económicos de la producción del maíz en la parroquia La 

Esperanza. 

 

El estudio acerca de los indicadores económicos se determinó mediante el cálculo de 

ingresos y egresos del cultivo dentro del área de estudio seleccionado y consecutivamente 

para obtener la cantidad por hectárea (10 000 m2) se extrapoló la cantidad ya obtenida 

anteriormente, mediante una tabulación se tomó en cuenta el promedio de costos de 

producción mencionados por los agricultores en la encuesta focal y finalmente se dedujo 

la relación costo/beneficio. En la tabla 15 se evidencia el costo de producción y 

rendimiento promedio de los productores vinculados a la investigación de la parroquia La 

Esperanza. 

 

Tabla 15. 

Costos de producción y rendimiento promedio de los productores de maíz de la parroquia 
La Esperanza, Imbabura. 

 

Cultivo Costo ($/ha) Rendimiento (t/ha) 

Maíz Suave (Choclo) 1 094.68 2.63 

 

Para la obtención de estos datos se aplicó una matriz focal a las personas que tenían un 

poco de noción acerca de los gastos y ganancias que les producía el maíz dando como 
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resultado un costo promedio de 1,014.68 usd con un rendimiento de 2.63, sin embargo, 

hay que tomar en cuenta que este dato puede variar relativamente dependiendo de la 

calidad de vida de los productores de maíz suave encuestados dentro del área de estudio. 

 

Tabla 16. 

Costos de producción y rendimiento promedio de los pequeños productores de maíz de 
la parroquia La Esperanza, Imbabura. 

 

Cultivo Costo ($/500 m2) Rendimiento (t/500 m2) 

Maíz Suave (Choclo) 54.73 0.131 

 

A través de los datos obtenidos en las encuestas se logra determinar que el costo de 

producción del maíz suave para un pequeño productor es de 54.73 usd y el rendimiento 

del cultivo representa 0.131. Esto se debe netamente que al tratarse en su gran mayoría 

(89,65%) de pequeños productores con un rango de tenencia de tierra para la producción 

de este cultivo entre 200 a 500 metros cuadrados, los cuales en su gran mayoría no lleva 

ningún tipo de registro contable y no conocen a ciencia cierta su inversión. 

 

La tabla 17 nos indica los principales indicadores económicos para el maíz suave dentro 

de la parroquia La Esperanza, los cuales han sido calculados netamente con el promedio 

obtenido a través de los cálculos de la encuesta focal.  

 

Tabla 17. 

Ingresos, margen bruto y rentabilidad de la producción de maíz suave de la parroquia 

La Esperanza, Imbabura. 
 

Ingresos ($/ha) Margen total ($/ha) Rentabilidad % Relación 

costo/beneficio 

1747.23 652.55 59.61 1.59 

 

A través de los datos obtenidos en la investigación realizada en la parroquia La Esperanza 

se puede observar que el maíz suave tiene una rentabilidad del 59,61% para los 

productores de la región, y su costo de ganancia por cada dólar invertido es de 0.59 usd. 
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Estos datos comparados con los indicadores emitidos en un estudio nos indican que existe 

una rentabilidad baja en la parroquia La Esperanza con relación al potencial rentable que 

ofrece este cultivo. En esta investigación nos demuestra que el maíz posee alta 

competitividad en la cual menciona que la rentabilidad del maíz suave en la provincia de 

Imbabura es de 91.24% para pequeños productores y para medianos productores es de 

81.92% (Albuja et al., 2020). 

 

Sin embargo, este valor no es alcanzado por la mayoría de los agricultores a que en la 

mayoría poseen superficies de terreno destinados a este cultivo menores a media hectárea 

lo cual no representa un redito económico elevado para los productores y su ingreso 

económico es bastante menor a la canasta básica actual ($460,00). 

 

Tabla 18. 

Ingresos, margen bruto y rentabilidad de la producción de maíz suave para un pequeño 
productor de la parroquia La Esperanza, Imbabura. 

 

Ingresos ($/ha) Margen total  

($/500 m2) 

Rentabilidad % Relación 

costo/beneficio 

62,91  8,18  14,94 1,14 

 

En la tabla 18 se demuestra que la relación costo beneficio es de 1,14, es decir, obtienen 

una ganancia de 14 centavos por cada dólar americano invertido. Lo cual no es sostenible 

para mantener una calidad de vida adecuada y los ubica en situaciones vulnerables, por 

lo tanto, se ven involucrados en buscar otro tipo de oficios para generar entradas que 

mejoren su estilo de vida, se debe a eso la preferencia por otro tipo de trabajos en lugar 

de manejar a la agricultura como un sustento vital. 

 

4.5. Propuestas para mejorar la producción y comercialización del maíz dentro de 

la parroquia La Esperanza, Imbabura. 

 

Como una propuesta dentro de la metodología se propone establecer ideas estratégicas 

con el fin de que sean herramientas sustentables que permitan a los gobiernos, 

comunidades, asociaciones y productores, de manera individual, definir líneas base para 
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ingresar a un marco participativo para la venta del maíz que se produce dentro de la 

parroquia La Esperanza, Imbabura. Estas ideas estratégicas deben estar incluidas dentro 

del marco de: 

 

- Asistencia técnica brindada por organismos públicos que se relacionen con manejo 

agropecuario y economía agrícola. 

- Ofertar valor agregado a los productos de materia prima. 

- Promover la asociatividad. 

- Captación de nuevos mercados locales. 

- Alianzas estratégicas con GAD’s. 

- Alianzas estratégicas con empresas del sector privado. 

- Promover la planificación de siembra. 

 

4.5.1. Creación de asociaciones de pequeños y medianos productores para la 

comercialización  

 

A través de la aplicación del presente estudio se logró determinar que diversos problemas 

son consecuencias del trabajo en individualidad, tales como: intermediarios que 

establecen precios a conveniencia, limitación de ingreso a grandes cadenas comerciales, 

falta de diversificación de parcela y nula planificación del progreso del cultivo.  

 

Por lo que, debido a estas problemáticas se recomienda el establecimiento de asociaciones 

de pequeños productores dentro de las comunidades aledañas que apoye en la 

planificación y asesoría para la comercialización y venta del maíz que se produce, y que 

de esta manera se produzca un fortalecimiento para el productor y que este goce de 

beneficios productivos y mercantiles, usando el marco jurídico correspondiente para 

legalizar las mismas, obteniendo así beneficios que brinda el gobierno al sector agrícola 

y que generalmente, al no estar asociados y trabajar de forma independiente los 

productores desconocen este tipo de programas. 
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El ideal de formar una asociación de productores de maíz tiene como fin principal el 

potencializar la producción y comercialización de pequeños y medianos productores 

debido a que bajo el uso de modelo asociativo pueden tener la posibilidad de acceder a 

créditos o financiamientos otorgados por diferentes entidades para llevar a cabo su 

proyecto de producción, y de la misma forma reducir costos de transporte y 

almacenamiento.  

 

Este modelo permitirá el aumento en la capacidad de toma de decisiones y negociación 

de la compra de insumos, venta de cosechas y se cimentará como línea base para el 

desarrollo de empresas orientadas a la industria de los agronegocios. Formando una 

estructura organizacional como una junta directiva, y estatutos que les permita 

desarrollarse, y con representantes que se encarguen de que todas las funciones y 

responsabilidades se realicen. 

 

4.5.2. Capacitaciones técnicas  

 

Esta estrategia se enfoca en planificar capacitaciones técnicas usando recursos humanos 

provenientes de alianzas con Universidades a través del programa de vinculación con la 

comunidad, GAD’s y profesionales en el área que puedan brindar asesorías, y a su vez 

proveer certificados, para mejorar la calidad de producción y mayor factibilidad en la 

producción. En estas capacitaciones se puede programar temas enfocados a: 

 

- Calidad de materia prima para producción. 

- Introducción a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

- Sanidad y nutrición vegetal. 

- Administración de emprendimientos. 

- Manejo de registros y contabilidad para la producción. 

 

La capacitación y el estudio permanente se transforma en un componente que repercute 

de forma directa en el desarrollo de las asociaciones u organizaciones que se formen a 
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través de las herramientas que transmiten para la innovación, competitividad y calidad de 

la producción. 

 

De esta forma se evita el uso de intermediarios y se tiene un aprovechamiento total de la 

producción mejorando la rentabilidad agrícola de este cultivo a través de la generación 

de plazas de empleo. 

 

4.5.3. Diversificación de parcela y ciclos cortos de comercialización. 

 

Una de las propuestas con mayor adaptabilidad es abandonar los monocultivos y practicar 

la diversificación de parcelas, como estrategia que nos permita tener diferentes tipos de 

cultivos dentro de la misma chacra productiva, lo que nos ayuda a reducir los riesgos de 

pérdidas y a mejorar la productividad y estabilizar los ingresos económicos de nuestra 

producción.  

 

Determinando ciclos cortos de comercialización se logrará una cantidad de venta superior 

debido a que se llegará a más consumidores en menor cantidad de tiempo usando las 

siguientes alternativas: 

 

- Producción de maíz y frejol dentro del mismo período de sembrío y cosecha. 

- Producción de maíz y curcubitaceas (sambo o zapallo) usando la sinergia de los 

cultivos para obtener mayor rentabilidad. 

- Producir cultivos de ciclo corto como rábanos o lechugas mientras el cultivo de maíz 

permanece en desarrollo. 

- Utilizar la alelopatía que tienen algunas plantas para producirlas entre sí y obtener un 

mayor nivel productivo con distintos cultivos. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

• El análisis de las variables sobre la caracterización socioeconómica de los 

productores de maíz de la parroquia La Esperanza determinó que la mayoría de la 

producción de la zona se encuentra en manos de personas adultas y adultas 

mayores en un 86.02%, los cuales en un 73.78% tienen un nivel de educación de 

primaria inconclusa, siendo ellos jefes de hogares de familias extensas que 

constan de 4 a 6 integrantes en un 76%, y a través de los resultados de las variables 

de ingresos económicos se determinó que el 39.90% de los productores de maíz 

de la parroquia tentativamente viven con una economía menor a un sueldo básico 

unificado por mes para la manutención de toda su familia siendo la producción 

agrícola, en específico del maíz, su tercera fuente de ingresos económicos 

 

• La producción de maíz de la parroquia en los últimos años se ha convertido en 

una actividad complementaria de ingresos económicos, esto se refleja a 

consecuencia de que el redito económico que provee este cultivo para los 

productores de la zona no es suficiente para equilibrar una buena calidad en su 

estilo de vida, por lo que actualmente dentro de la parroquia las personas optan 

por otros medios de sustento familiar. 

 

• Se identificó que los canales de comercialización del maíz en un 81% son 

indirectos y se realizan a través de intermediarios los cuales garantizan el 

desplazamiento del producto desde la parroquia hasta los distintos sitios de 

comercialización que en su gran mayoría llegan al mercado mayorista y el 19% 

que tienen un canal de distribución directo lo realizan a través de la venta 

ambulante en los barrios de la ciudad de Ibarra, a través de la venta puerta a puerta.  

Mientras que los márgenes de comercialización dentro de la parroquia se sitúan 

en un 9.8 y 10.4% la cual puede tener una variable dependiendo de la época y 

festividades de la provincia. 
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• Se analizó que los indicadores económicos en la producción de maíz en la 

parroquia La Esperanza, reflejan rentabilidad de un 54% para medianos 

productores, sin embargo, la realidad de la  parroquia nos indica que en un 83% 

está conformada por pequeños productores con extensiones de tierras que oscilan 

entre los 200 a 5 000 metros cuadrados, los cuáles no obtienen réditos económicos 

elevados en su producción, pero no lo pueden valorar debido a que no manejan 

libros contables que les ayude a tener un balance acerca de su economía familiar. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

• Es importante realizar investigaciones en las que se evalúe las características 

sociales y económicas de los productores de una zona para de esta forma 

determinar la calidad de vida y posibilidades que los agricultores tienen para tener 

una producción segura. 

 

• Las investigaciones deberían llevarse a cabo sobre todos los productos agrícolas 

y pecuarios que se produzcan dentro de una parroquia para obtener resultados 

acerca del porcentaje actual que represente la agricultura como rubro económico 

dentro de una población. 

 

• Se debe realizar comparaciones con investigaciones similares realizadas dentro de 

la parroquia para obtener datos acerca de los cambios que se han producido a 

través de los años en relación con la importancia de la producción agrícola y 

pecuaria. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. 

Encuesta aplicada a productores de maíz en la parroquia La Esperanzaz, Imbabura. 
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Anexo 2.  

Encuesta matriz focal. 
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Anexo 3.  

Tabla de acceso a servicios básicos del área urbana (barrios) de la parroquia. 

Servicio 

Barrio 

San 

Francisco 
San Pedro 

Santa 

Marianita 
Rumipamba 

Energía eléctrica  x x x x 
Alumbrado público x x x x 

Agua potable x x x x 
Centro educativo cercano x x x x 

Centro de salud cercano x x x  
Internet fijo  x x x x 

Internet móvil (Datos) x x x x 
Telefonía fija x x x x 

Telefonía móvil x x x x 
Transporte publico x x x x 

Centros recreativos  x  x 
Alcantarillado sanitario x x x x 

Centros de acopio     
Unidad Policial Comunitaria  x   

Unidad de Vigilancia 
Comunitaria 

x x x x 

Otros     

 

 

Anexo 4. 

Tabla de accceso a servicios básicos del área rural (comunidades) de la parroquia. 
 

Servicio 

Comunidades 

San 

Clemente 
Chirihuasi Cashaloma El Abra 

Energía eléctrica  x x x x 
Alumbrado público x x  x 

Agua potable x   x 
Centro educativo 

cercano 

 x   

Centro de salud cercano x    

Internet fijo  x x  x 
Internet móvil (Datos)  x   

Telefonía fija x    
Telefonía móvil x x x x 
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Transporte publico x x  x 

Centros recreativos  x   
Alcantarillado sanitario x x  x 

Centros de acopio    x 
Unidad Policial 

Comunitaria 

    

Unidad de Vigilancia 

Comunitaria 
    

Otros     

 Chaupilan Paniquindra La Florida Punhuhuayco 

Energía eléctrica  x x x x 

Alumbrado público x x x x 
Agua potable   x x 

Centro educativo 
cercano 

   x 

Centro de salud cercano     
Internet fijo  x x x  

Internet móvil (Datos)    x 
Telefonía fija   x x 

Telefonía móvil x x x  
Transporte publico  x x x 

Centros recreativos    x 
Alcantarillado sanitario   x x 

Centros de acopio     
Unidad Policial 

Comunitaria 

    

Unidad de Vigilancia 

Comunitaria 

x x   

Otros     

     
 Rumipamba 

Grande 

Rumipamba 

Chico 

San José 

de Cacho 

La Cadena 

Energía eléctrica  x x x x 

Alumbrado público x x x x 
Agua potable x x x x 

Centro educativo 
cercano 

x    

Centro de salud cercano     
Internet fijo  x x x x 

Internet móvil (Datos) x    
Telefonía fija x   x 

Telefonía móvil x x x x 
Transporte publico x x x  

Centros recreativos    x 
Alcantarillado sanitario x  x x 

Centros de acopio     
Unidad Policial 

Comunitaria 

    

Unidad de Vigilancia 

Comunitaria 

x   x 
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Otros     

 

Anexo 5. 

Composición familiar de los productores de maíz en La Esperanza, Imbabura 

 

 

 

Anexo 6. 

Costos de producción de 1 ha de maíz en la parroquia La Esperanza. 
 

Costos de producción de 1 ha del cultivo de maíz. 

Concepto Unidad Cantidad 
Valor unitario 

(USD) 

Valor total 

(USD) 

% del 

costo total. 

A. COSTOS DIRECTOS (CD) 

1. Preparación del suelo 

Arada Hora 2 15 30 2% 

Cruza Hora 1,5 15 22,50 1% 

Surcado Hora 2 15 30 2% 

Subtotal de preparación del suelo 82,5 5% 

2. Mano de obra 

Siembra Jornal 4 12 48 2% 

Fertilización Jornal 3 12 36 1% 

Aplicación 

fitosanitaria 

Jornal 3 12 36 1% 

Deshierba Jornal 5 12 60 1% 

Aporque Jornal 6 12 72 4% 

Riego Jornal 2 12 24 1% 

Cosecha Jornal 4 12 48 5% 
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Subtotal de mano de obra 324 15% 

3. Insumos 

Semilla kg 35 1,5 42,5 2% 

Fertilizante qq 4144 35 140 9% 

Plaguicidas lt 3 11 33 1% 

Abonos qq 5 8 40 2% 

Costales Sacos 100 0,3 30 1% 

Subtotal de insumos 285,5 15% 

4. Transporte 

Vehículo Flete 3 32 96 6% 

Subtotal de transporte 96 6% 

5. Herramientas y equipos menores. 

Herramientas Azadones 5 8 40 3% 

Equipos Bombas 2 34 68 7% 

Subtotal de herramientas y equipos 108 10% 

SUBTOTAL DE COSTOS DIRECTOS   

B. COSTOS INDIRECTOS (CI). 

Costo de 
capital 

Mes 6 24 144 5% 

Terreno Ciclo 1 150 150 10% 

SUBTOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 294  

TOTAL, DE COSTOS (CD + CI) 
1.190  

 

 

 

Anexo 7. 

Archivo Drive de los resultados de las preguntas de las encuestas. 
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Anexo 8. 

Archivo Drive de los resultados de las preguntas de las encuestas.  

 

 

 

Anexo 9. 

Entrevista a un productor de maíz de La Esperanza. 
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Anexo 10. 

Entrevistas a un productor de maíz en la parroquia La Esperanza. 
 

 

 

Anexo 11. 

Entrevistas a un productor de maíz en la parroquia La Esperanza. 
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Anexo 12. 

Entrevistas a productores de maíz en la parroquia La Esperanza. 
 

 


