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INTRODUCCIÓN

Este libro motiva al lector a involucrarse en el desarrollo de proyectos, deta-
llando los aspectos más importantes que encierran la formulación de proyectos 
de producción o agroindustriales y su comercialización ante la creciente demanda 
de inversión sustentada en emprendimiento productivo. Con tal propósito, puede 
servir de apoyo también para estudiantes del ciclo formativo de grado superior 
de Administración de Empresas, formulación de proyectos, emprendimiento y 
las titulaciones de grado que se orienten a generar proyectos empresariales de 
producción.

Los proyectos en particular, pueden ser de diferente naturaleza: producti-
vos, sociales, servicios, educación, salud, ingeniería, tecnología e innovación, 
ambientales, infraestructura y vivienda, comercio entre otros. Se puede mencio-
nar una categoría en particular que son los proyectos de emprendimiento, que 
generalmente se enmarcan en algunas de los tipos anteriormente descritos. Los 
emprendimientos son relevantes para el crecimiento y desarrollo económico de 
cualquier territorio, más aún si son innovadores. Además, los proyectos de em-
prendimientos, pueden tener un origen desde el sector público, privado o mixto.

(Q�FXDQWR�D�ODV�IXHQWHV�GH�¿QDQFLDPLHQWR�H[LVWHQ�GLYHUVRV�RUJDQLVPRV�GLV-
puestos a brindar capital a iniciativas tanto públicas como privadas, entre ellas se 
pueden mencionar como ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
FX\R�REMHWLYR�HV�VHU�XQD�IXHQWH�GH�¿QDQFLDPLHQWR�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�$PpULFD�
/DWLQD�\�HO�&DULEH��(O�%,'�RIUHFH�¿QDQFLDPLHQWR�D�*RELHUQRV�1DFLRQDOHV��3UR-
vinciales, Municipales, organizaciones no gubernamentales entre otros socios. 
(Q�(FXDGRU�VH�WLHQH�HO�%DQFR�GH�'HVDUUROOR�GHO�(FXDGRU�TXH�EULQGD�¿QDQFLDPLHQ-
to para proyectos de fortalecimiento Institucional generalmente a los actores del 
sector público. 

Así también, se puede encontrar organismos no gubernamentales en Ecua-
GRU�FRPR�SRU�HMHPSOR�OD�)XQGDFLyQ�&5,6)(�ODV�TXH�RIUHFHQ�¿QDQFLDPLHQWR�D�
iniciativas con énfasis en educación y desarrollo territorial. Finalmente, organi-
zaciones no gubernamentales extranjeras tal como la cooperación del Gobierno 
de la República Federal de Alemania, la Inter-America Foundation entre otros 
importantes organismos que apoyan el desarrollo de proyectos especialmente que 
EHQH¿FLHQ�D�FRPXQLGDGHV�\�SHUVRQDV�YXOQHUDEOHV��
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3RU�RWUR�ODGR��SDUD�HO�¿QDQFLDPLHQWR�SDUWLFXODU�VH�SXHGH�FRQVLGHUDU�WUHV�FD-
minos: los créditos de la banca privada y cooperativas, préstamos de la banca 
pública y fondos de capital semilla. Para acceder a créditos para los proyectos, 
ORV�RUJDQLVPRV�GH�¿QDQFLDPLHQWR�UHTXLHUHQ�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�SURSXHVWD�\�XQ�
SHU¿O�GHO�SUR\HFWR��3RU�HVWH�PRWLYR��HVWH�OLEUR�HV�LQGLVSHQVDEOH�SDUD�IDFLOLWDU�OD�
FRQVWUXFFLyQ�GH�HVWRV�HOHPHQWRV�UHTXHULGRV�SRU�ORV�RUJDQLVPRV�GH�¿QDQFLDPLHQWR�
y además permite profundizar sobre los proyectos y su formulación.

Dentro de este ejemplar se estudian aspectos relacionados al planteamiento, 
desarrollo, evaluación y mecanismo de sostenibilidad de proyectos, comúnmente 
llamados también estudios de pre- factibilidad y factibilidad de proyectos. En 
concreto se enfocará en la revisión de cada una de las fases y actividades que le 
permitan llevar con éxito proyectos agroindustriales sobre la base de una econo-
mía popular y solidaria.

Los contenidos se han dividido en nueve bloques o capítulos. En el primer 
capítulo se estudian los conceptos generales de la formulación de proyectos, 
en el segundo capítulo se aborda aspectos relacionados al establecimiento de 
la línea base e involucrados dentro de un proyecto, en el tercer capítulo se es-
WDEOHFHQ� WRGDV� ODV� GH¿QLFLRQHV� \� WpFQLFDV� TXH� DSR\DQ� HO�PDUFR�PHWRGROyJLFR�
para desarrollar un proyecto. En el cuarto, quinto, sexto y séptimo capítulo se 
analizan los aspectos que llevan al desarrollo de los estudios de mercado, técni-
FR��RUJDQL]DFLRQDO�\�¿QDQFLHUR��(O�capítulo octavo permite al lector revisar los 
FRQFHSWRV�GH�HYDOXDFLyQ�HFRQyPLFD�\�¿QDQFLHUD�GHO�SUR\HFWR��¿QDOPHQWH�HQ�HO�
capítulo noveno se revisan los aspectos que establecen la viabilidad del proyec-
to y la construcción de un plan de sostenibilidad.

Quienes usen este libro podrán utilizar los conocimientos aquí expuestos 
para inculcar aspectos genéricos en el desarrollo de proyectos sobre la necesidad 
de construir una economía popular y solidaria, o a su vez simplemente centrarse 
en el desarrollo de proyectos socioeconómicos. 

Los autores ponen a disposición de los profesores y alumnos de ciclos for-
mativos o universitarios, una guía didáctica para el desarrollo de proyectos, que 
incluye una gran variedad de herramientas y técnicas para acompañar el desarro-
llo de este proceso. 

Sabiendo que todos somos merecedores de un mejor futuro y que nuestros 
ingresos crecerán hasta donde crezcan nuestros sueños, con humildad queremos 
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manifestar que aceptaremos cualquier sugerencia o comentario que sirvan para 
mejorar este ejemplar. 

Los autores
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CAPÍTULO I

CONCEPTOS IMPORTANTES

Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 
problema que tiende a resolver, entre tantos, una necesidad humana 
o deseo (Sapag Chain, 2014).

1.1. QUÉ ES UN PROYECTO?

Un proyecto es el conjunto de actividades interdependientes orientadas al 
ORJUR�GH�XQ�REMHWLYR�HVSHFt¿FR�HQ�XQ�WLHPSR�GHWHUPLQDGR�\�TXH�LPSOLFD�OD�DVLJ-
nación de recursos de inversión (Ortega Castro, 2006). 

También, un proyecto es «la búsqueda de una solución inteligente al plantea-
miento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. En este 
sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnología 
y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer ne-
cesidades del humano en todas sus fases, como pueden ser: educación, alimenta-
ción, salud, ambiente, cultura, etc.» (Baca Urbina, 2010).

En este contexto un proyecto debe responder a las preguntas que se hacen en 
la Fig 1.1.
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Figura 1.1. Convertir una idea en proyecto.

Fuente: Baca Urbina (2010).

También podemos manifestar que es un conjunto de estudios elaborados por 
SURIHVLRQDOHV�HQ�GLIHUHQWHV�GLVFLSOLQDV�TXH�SHUPLWHQ�MXVWL¿FDU�LQYHUVLRQHV�HQ�UH-
FXUVRV�¿QDQFLHURV��KXPDQRV�\�PDWHULDOHV��ORV�PLVPRV�TXH�VH�UHÀHMDQ�HQ�FRVWRV�\�
JDVWRV��DVt�FRPR�EHQH¿FLRV�TXH�RFXUUHQ�HQ�GLVWLQWRV�SHUtRGRV�GH�WLHPSR��

8Q�SUR\HFWR�VH�SXHGH�GH¿QLU�FRPR�XQ�FRQMXQWR�GH�DFWLYLGDGHV�LQWHUUHODFLR-
nadas a llevarse a cabo bajo una unidad de dirección, para alcanzar un objetivo 
determinado, en un plazo señalado, mediante la utilización de diferentes recursos.

1.2. TIPOS DE PROYECTOS

1.2.1 Proyecto de Inversión Privada

Se hará un detalle de los conceptos dados por algunos autores.

8Q�SUR\HFWR� GH� LQYHUVLyQ� VH� GH¿QH� FRPR�XQD� VHFXHQFLD� GH� DFFLRQHV� SDUD�
lograr objetivos, en tiempos establecidos y para cumplirlos se requiere invertir 
dinero en bienes y servicios. 8Q�SUR\HFWR�GH�LQYHUVLyQ�¿QDQFLHUD�SRQH�XQ�PD\RU�
pQIDVLV�HQ�OD�REWHQFLyQ�GH�EHQH¿FLRV�PRQHWDULRV��)(33��������

¿Que vamos a hacer? 7HPD��GH¿QLFLyQ�GHO�SUR\HFWR
¿Por qué? -XVWL¿FDFLyQ�GHO�SUR\HFWR
¿Para qué? Objetivos, técnicas, ingeniería
¿Cómo? Metodología y organización
¿Para quienes? Mercado, clientes
¿Con quienes? Recurso humano, alianzas institucionales
¿Dónde? Localización
¿Cuándo? Cronograma de actividades
¿Qué esperamos? Resultados e impactos

Idea

El proyecto

OBSERVACIÓN

Observación del
entorno para
detectar una
necesidad

insatisfecha ó
un problema

PROBLEMAS

Social,
Económico,
Financiero,

Organizacional,
Comercialización,

Tecnológico,
Ambiental

Género Cultural

PLANTEAMIENTO

Metas,
Indicadores,
Estrategias,
Políticas,

Actividades,
Resultados,
Medios de

verificación,
Impacto social,

Impacto 
ambiental,
Ingeniería,

Organización,
Costos.

ANÁLISIS

Viabilidad:
Comercial,
Técnico,

Financiero,
Legal,

Ambiente,
Social.

PROYECTOS PRODUCTIVOS
Se dedican a la producción de:

BIENES
Producción agropecuaria: animal y vegetal.
Producción agroindustrial: cárnicos, lácteos,

alimentos enlantados, otros. 

COMERCIALIZACIÓN
Productos primarios y transformados.

SERVICIOS
Ahorro y crédito, transporte entre otros

PROYECTOS SOCIALES
Buscan el bienestar de la comunidad

LÍNEAS DE ACCIÓN COMUNITARIA
Recursos naturales, agua para consumo

humano, Riego, Energía eléctrica,
Salud, Educación,

Viavilidad, Vivienda
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$�ORV�SUR\HFWRV�GH�LQYHUVLyQ�VH�ORV�GH¿QHQ�FRPR�HO�FRQMXQWR�GH�DQWHFHGHQWHV�
WpFQLFRV��¿QDQFLHURV�� VRFLDOHV�� HFRQyPLFRV�\� DPELHQWDOHV��TXH�SHUPLWHQ�GHWHU-
PLQDU�OD�FRQYHUJHQFLD�HQWUH�DVLJQDU�HQ�IRUPD�H¿FLHQWH�UHFXUVRV�KXPDQRV��PD-
WHULDOHV�\�¿QDQFLHURV�\� OD�FUHDFLyQ��DPSOLDFLyQ�� UHHVWUXFWXUDFLyQ�� UHQRYDFLyQ�R�
modernización de una unidad de producción (Saenz Flores, 2006).

(V�XQ�FRQMXQWR�GH�LGHDV��GDWRV��FiOFXORV��GLVHxRV�JUi¿FRV��\�GRFXPHQWRV�H[-
plicativos integrados en forma metodológica que dan los parámetros de cómo 
KDQ� GH� VHU�� FyPR� KDQ� GH� UHDOL]DUVH�� FXiQWR� KD� GH� FRVWDU� \� ORV� EHQH¿FLRV� TXH�
KDEUiQ�GH�REWHQHUVH�HQ�GHWHUPLQDGD�REUD�R�WDUHD��TXH�VRQ�VRPHWLGRV�D�DQiOLVLV�\�
valuaciones para fundamentar y una decisión o rechazo.

Inversión: es el conjunto de recursos que se emplean para producir algo, que 
SXHGHQ�JHQHUDU�XWLOLGDG��SRU�WDQWR��HO�SUR\HFWR�GH�LQYHUVLyQ�HV�HO�SODQ�DO�FXDO�VH�
asignan recursos de capital y se le proporcionan insumos para generar un bien o 
servicio que permita satisfacer una necesidad (Ortega Castro, 2006).

El proceso que sigue la formulación de un proyecto se describe en la Fig. 1.2. 

Figura 1.2.  Proyecto de inversión privada.

Fuente: Elaboración propia.

Este tipo de proyecto, por lo regular, se desarrolla para el sector privado, por 
FXDQWR�WLHQH�OD�¿QDOLGDG�GH�REWHQHU�EHQH¿FLRV�HFRQyPLFRV�SDUD�VXV�HMHFXWRUHV�
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Naturalmente que las inversiones realizadas conllevan a producir un bien 
o un servicio, con el propósito de generar utilidades. En todo caso el proyecto 
de inversión no deja de ser un plan que mantiene un presupuesto debidamente 
¿QDQFLDGR��HO�PLVPR�TXH�FRPSUHQGH�JDVWRV�GH�SUHLQYHUVLyQ��LQYHUVLyQ�GH�DFWLYRV�
¿MRV��FRVWRV�GH�SURGXFFLyQ�\�JDVWRV�RSHUDFLRQDOHV��SHUR�SDUD�SUHYHU�VX�SXHVWD�HQ�
marcha, se debe contar con un capital de trabajo.

Es necesario describir los requerimientos de inversión del proyecto, tales 
como: Los gastos de preinversión: para el caso de implementar una planta in-
dustrial, su presupuesto comprende gastos tales como: el estudio de mercado, 
constitución de la empresa, pago de impuestos, entre otros.

/D�LQYHUVLyQ�HQ�DFWLYRV�¿MRV�HVWi�GLULJLGD�D�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�LQPXHEOHV��PD-
quinarias, equipos, instalaciones, muebles y enseres, etc.

Los presupuestos de costos de producción y gastos operacionales darán lugar 
al cálculo del tiempo en que la empresa, luego de iniciar sus operaciones, dis-
SRQJD�GH�XQ�FDSLWDO�GH�WUDEDMR��YDORU�TXH�VHUYLUi�SDUD�DWHQGHU�WRGRV�\�FDGD�XQR�
de los requerimientos de la organización, hasta que la misma genere sus propios 
ingresos y utilidades.

Con todos estos antecedentes, los proyectos de inversión en el sector privado 
únicamente persiguen ganancia.

En cuanto a la diversidad de proyectos de inversión privada se pueden enu-
merar como las empresas comerciales, industriales y de prestación de servicios.

Los grandes proyectos de inversión social tienen un carácter de apropiación 
FRPXQLWDULD�VLHQGR�HO�UHVXOWDGR�GHO�DSR\R�GH�RUJDQL]DFLRQHV�¿ODQWUySLFDV�R�GHO�
mismo estado, en la otra mano, los proyectos productivos resultan de inversiones 
SDUWLFXODUHV�FRQ�EHQH¿FLR�LQGLYLGXDO�

Se debe reconocer que en la economía de los países en vías de desarrollo 
y subdesarrollados la mayoría de los recursos son escasos, la modernización y 
WHFQRORJtD�HQ�OD�DFWXDOLGDG�HV�LPSRUWDQWH�SDUD�HO�EHQH¿FLR�GH�FXDOTXLHU�LQYHUVLyQ�
por lo cual el apoyo, capacitación y selección técnica de la misma es importante.

Tomando como referencia a la economía en su conjunto es posible demostrar 
que el desarrollo guarda una relación directa con la inversión, lo que determina 
que mayores niveles de inversión reportan mayores índices de crecimiento. Al 
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PLVPR�WLHPSR�SRGHPRV�D¿UPDU�TXH�OD�FDSDFLGDG�GH�FUHFLPLHQWR�GH�XQD�HFRQR-
mía no depende exclusivamente de la dimensión de la inversión, sino que tam-
bién de la calidad de esta (Miranda, 2002).

Respecto a la inversión nacional o pública no es más que la suma de las in-
versiones individuales ubicadas en las distintas regiones y sectores económicos, 
HV�SUHFLVR�DFHUFDUQRV�DO�HQWRUQR�PLFURHFRQyPLFR�GH�OD�LQYHUVLyQ��HQ�HIHFWR��OD�
instalación de factorías, la apertura de vías, la importación de equipo y maqui-
naria, la puesta en marcha de servicios de educación o salud, etc., que son de-
cisiones independientes de invertir,  generan incremento en la tasa de inversión 
nacional  (Miranda, 2002).

En muchas ocasiones los planes de desarrollo y los estudios sectoriales son 
IXHQWH�SDUD�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�SUR\HFWRV��HVWRV�HVWXGLRV�SXHGHQ�UHYHODU�OD�H[LV-
tencia de barreras que impiden el desarrollo de una región o sector y, en conse-
cuencia, deben tenerse en cuenta desde un principio al estudiar la viabilidad de 
FXDOTXLHU�SUR\HFWR��/D�LGHQWL¿FDFLyQ��GH�SUR\HFWRV�SXHGH�VXUJLU�GH�ORV�GLDJQyV-
WLFRV�VHFWRULDOHV��UHJLRQDOHV�R�ORFDOHV��GH�ORV�HVWXGLRV�GH�FRQVXPR�GH�SURGXFWRV�
HQ�HO�SDtV�R�HQ�DOJXQD�UHJLyQ��GH�HQFXHVWDV�VREUH�HVWDEOHFLPLHQWRV�LQGXVWULDOHV�\�
GH�VHUYLFLRV�H[LVWHQWHV��GH�HVWDGtVWLFDV�GH�ELHQHV�LPSRUWDGRV��GH�HVWXGLRV�VREUH�
HPSOD]DPLHQWRV�LQGXVWULDOHV�\�FRPHUFLDOHV��LQYHVWLJDFLRQHV�VHFWRULDOHV��HVWXGLRV�
VREUH�SRVLELOLGDGHV�GH�FRORFDFLyQ�GH�SURGXFWRV�HQ� ORV�PHUFDGRV�H[WHUQRV�� WUD-
bajos sobre transferencia y posible apropiación de tecnologías disponibles, etc. 
Los estudios económicos suelen ser una fuente inagotable de posibilidades de 
proyectos (Miranda, 2002).

1.2.2 Proyectos Productivos y Sociales

Existen varios tipos de proyectos en función de los objetivos que se plantean 
tal como lo indica la Fig.1.3. 
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Figura 1.3.  Tipo de proyectos Productivos – Sociales.

Fuente: Baca Urbina (2010).

1.2.2.1 Proyecto Productivo

Un proyecto productivo es un proceso de organización de ideas, acciones y 

recursos destinados a generar la capacidad de transformación y producción de 

ELHQHV�\�R�VHUYLFLRV��HQ�GLFKR�SURFHVR�HV�SRVLEOH�GLVWLQJXLU�HQ�IRUPD�GLDFUyQLFD�
las distintas etapas de su existencia, (generación y análisis de ideas, ejecución o 

implementación, operación, abandono) y en forma sincrónica, sus componentes 

principales... El concepto de comunidad como una forma peculiar de organiza-

ción social campesina que se asienta sobre un medio ecológico difícil, en donde 

la utilización de recursos y la fuerza de trabajo - aspectos sustanciales para la 

producción y reproducción de grupos domésticos, se encuadra dentro de patro-

QHV� FXOWXUDOHV� GH� FRRSHUDFLyQ� HVSHFt¿FRV�� TXH� VH� KDQ� GHVDUUROODGR� IXQGDPHQ-

talmente, bajo el imperativo de controlar las condiciones productivas y sociales 

adversas experimentadas por los campesinos indígenas de los Andes. Basándose 

en estudios recientes, Martínez establece dos características que se ajustan a las 

condiciones de las comunidades de los andes ecuatorianos: 1) asociación de fa-

milias para el uso de recursos, y 2) instrumento para la solución de los problemas 

que enfrentan las zonas rurales. (Martínez, 2002), Por lo tanto, las comunidades 

SXHGHQ�GH¿QLUVH�FRPR�DVRFLDFLRQHV�GH�IDPLOLDV�TXH�WUDWDQ�GH�VROXFLRQDU�VXV�SUR-

blemas básicos mediante prácticas sociales, formas de trabajo y relación, bajo la 
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injerencia de elementos culturales, religiosos o sociales, que con el transcurso del 
tiempo y de sus niveles de integración con el mercado capitalista, pueden haberse 
FRQVHUYDGR�R�PRGL¿FDGR��©9DULRV�DXWRUHV�FRQVLGHUDQ�TXH�HQ� ODV�FRPXQLGDGHV�
de los andes ecuatorianos predomina una lógica no mercantil que orientaría las 
relaciones de trabajo y en general las productivas de los campesinos» (Martínez, 
������� /R� FRPXQLWDULR� VH� GH¿QH� FRPR� DTXHOOR� SHUWHQHFLHQWH� R� UHODWLYR� D� XQD�
comunidad, por lo tanto podemos decir que un proyecto productivo comunitario 
es un proceso organizativo de asignación y utilización de recursos, destinado a 
generar capacidades para la producción de bienes y/o servicios, dentro de una 
comunidad asentada en condiciones socioeconómicas desfavorables -sin que ne-
cesariamente el proyecto incluya a todos sus miembros- estos proyectos tratan 
de solucionar problemas básicos mediante prácticas de relación y de producción. 
(VWDV�SUiFWLFDV�HVWiQ�LQÀXLGDV�SRU�HOHPHQWRV�FXOWXUDOHV��UHOLJLRVRV�R�VRFLDOHV��SUR-
venientes tanto de la tradición como de la adaptación al contexto y de sus niveles 
de integración al mercado. El concepto que se plantea aquí sobre los proyectos 
productivos comunitarios nos lleva necesariamente a la categoría de ‘organiza-
ción’, pues como vemos, estos proyectos surgen como resultado de un proceso 
organizativo, lo cual implica la acción coordinada de varias personas, orientadas 
D�XQ�REMHWLYR�SDUWLFXODU�\�HQ�XQ�FRQWH[WR�HVSHFt¿FR��0DQRVDOYDV�9DFD��������

Este tipo de proyecto conlleva a mejorar la producción agropecuaria, artesanal, 
LQGXVWULDO�\�FRPHUFLDO��\�VX�FDUDFWHUtVWLFD�HV�TXH�OD�LQYHUVLyQ�YLHQH�GDGD�SRU�RUJD-
QL]DFLRQHV�QR�JXEHUQDPHQWDOHV�©21*ª�R�HO�(VWDGR�HQ�EHQH¿FLR�GH�OD�FRPXQLGDG�

El avance hacia los proyectos productivos implica que las organizaciones 
asuman el contexto macroeconómico adverso existente, la ausencia de políticas 
públicas integrales de apoyo para esas iniciativas, su propia debilidad organiza-
tiva e institucional, la falta de cultura empresarial de sus integrantes, su carácter 
de participantes voluntarios y la necesidad de un equipo técnico de apoyo pro-
fesional que se dedique de tiempo completo a respaldar actividades sociales y 
económicas (García Zamora, 2006). 

También se los denomina proyectos productivos sustentables, por cuanto el 
objeto de la inversión está dirigido a grupos de pequeños agricultores organi-
zados, quienes participan mancomunadamente como socios de la organización 
SURGXFWLYD��FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�REWHQHU�PHMRUHV�EHQH¿FLRV�HFRQyPLFRV�SDUD�DO�
sustento familiar, igual que los proyectos de inversión privada, cuentan con pre-
VXSXHVWRV�¿QDQFLHURV�SDUD�VX�GHVDUUROOR�\�HMHFXFLyQ�
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Las diferencias que existen entre los proyectos de inversión privada con los 
sociales es que,  en el primero, se inicia con el  estudio de la situación actual de la 
empresa y luego la investigación de mercado, mientras que en el segundo,  debe 
conocerse la situación social y económica en que se encuentra una población 
urbana o rural marginal, mediante el «Diagnóstico de la Población» y la «Línea 
Base» del sector y luego el estudio de mercado, con estas investigaciones de los 
proyectos sociales, nos dan a  conocer el grado de pobreza y las diferentes nece-
VLGDGHV�SDUD�LQFOXLUORV�DO�UpJLPHQ�GHO�EXHQ�YLYLU��TXH�MXVWL¿FDQ�ORV�SUR\HFWRV�GH�
economía popular y solidaria.

Dentro de los proyectos productivos de carácter social, podemos enumerar 
los siguientes:

$JUtFRODV�TXH�FRPSUHQGHQ��UHDOL]DU�FXOWLYRV�WHFQL¿FDGRV��HVWR�HV��XWLOL]DQGR�
VHPLOODV�PHMRUDGDV�\�FHUWL¿FDGDV��IHUWLOL]DFLyQ�GHO�VXHOR��FRQWUROHV�¿WRVDQLWDULRV�
y actividades desarrolladas con asistencia técnica. Los proyectos agrícolas que 
se ejecutan en la sierra ecuatoriana son: papa, brócoli, cebolla colorada y blanca 
HQWUH�RWURV��\�HQ�OD�FRVWD��HO�EDQDQR��QDUDQMD��SLxD��SDSD\D��FDFDR��FDIp��HWF�

Pecuarios en las tres regiones, prevaleciendo especialmente la producción de 
JDQDGR�ERYLQR��SRUFLQR�\�RYLQR��DVt�FRPR�DYHV�\�DQLPDOHV�GH�JUDQMD�

En cuanto a los artesanales, se desarrollan proyectos que permiten mejorar 
la producción de sombreros de paja toquilla, tejidos, artículos de madera, lana, 
cuero, etc.

Con respecto a Proyectos Productivos Industriales: plantas procesadoras de 
derivados del cacao, embutidos, lácteos, lana de ovejas, entre otros.  

Los proyectos económicos o productivos (buscan rentabilidad económica), 
de infraestructura (construcciones físicas necesarias), ambientales (protección, 
mantenimiento, recuperación de los recursos naturales, relaciones que se estable-
cen con los seres humanos, entre estos y el entorno, y sociales (Implementación 
de procesos que generen cambios en las condiciones sociales del hombre y la 
sociedad) (Toro, 2008). Este tipo de proyectos al ser iniciativas privadas buscan 
la recuperación de la inversión, que puede ser a través del incremento patrimonial 
o compra de activos.

(VWRV�SUR\HFWRV�WLHQHQ�FRPR�¿Q�LQVWDODU�\�RSHUDU�XQD�FDSDFLGDG�WUDQVIRUPD-
dora de insumos con el objetivo de producir bienes con destino a atender necesi-
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dades de consumo. Ejemplo, proyectos de transformación industrial, de produc-
ción agrícola o agroindustrial, de explotación minera, etc. (Miranda, 2002).

La ausencia de apoyo del estado al desarrollo de una comunidad puede ser 
mitigada a través del desarrollo de iniciativas de enfoque productivo privado que 
dinamicen la economía de un sector.

Son muchos los proyectos productivos, de seguridad alimentaria, de comer-
cialización de productos agrícolas, de servicios públicos que se necesitan para 
disminuir los índices de desempleo e inseguridad y para generar capacidad de 
GHPDQGD�H�LPSXOVDU�HO�FUHFLPLHQWR�GH�OD�HFRQRPtD�HQ�WpUPLQRV�GH�H¿FLHQFLD�\�
equidad (Miranda, 2002).

La capacitación a los nuevos emprendedores, una mayor seguridad jurídi-
FD��ÀH[LELOL]DFLyQ�GH�LPSXHVWRV�VRQ�HOHPHQWRV�TXH�FRQWULEX\HQ�D�OD�FUHDFLyQ�GH�
nuevas alternativas productivas. Por esta razón es importante que tanto el estado 
FRPR�OD�FRPXQLGDG�SXHGDQ�DOFDQ]DU�XQ�DFXHUGR�TXH�EHQH¿FLH�PXWXDPHQWH�D�ORV�
dos, impulsando el desarrollo social y económico de una región.

1.2.2.2 Proyecto Social 

Un proyecto social hace referencia a una intervención más holística, más 
LQWHJUDO�H�LQWHJUDGRUD��HQ�HO�FXDO�HO�REMHWLYR�~OWLPR�GH�OD�DFFLyQ�VXHOH�GH¿QLUVH�
como «el mejoramiento de las condiciones de vida de la población». Para el 
FEPP, siguiendo la encíclica Populorum Progessio��VLJQL¿FD��©SDVDU�GH�FRQGLFLR-
nes menos humanas de vida a condiciones más humanas» (FEPP, 2007).

/D�PDWHULD�HVSHFt¿FD�VRQ�ORV�SUR\HFWRV�VRFLDOHV�\�HGXFDWLYRV��(VWRV�DVSLUDQ�D�
producir cambios en la realidad económica, social y cultural de los sectores más 
pobres y mejorar con ellos sus oportunidades y calidad de vida en la sociedad. 
Para producir estos cambios los proyectos intervienen en los conocimientos, en la 
autoestima y percepción de sí mismo, en las relaciones sociales, en las organizacio-
nes, en los sistemas de producción, en los servicios y jurídicos que entienden a la 
población, en los sistemas educativos y de la salud pública, etc. (Martinic, 1997).

/RV�SUR\HFWRV�VRFLDOHV��TXH�HQ�VX�PD\RUtD�VH�HQFXHQWUDQ�¿QDQFLDGRV�SRU�HO�
Estado son: 

Obras de infraestructura: carreteras, puentes, escuelas, colegios, hospitales, 
redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía e internet.
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1.2.3 Servicios. Educación, salud, servicios básicos

Por lo regular este tipo de proyectos se los puede considerar de mucha inver-
VLyQ��SRU�ORV�FRVWRV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�\�HTXLSDPLHQWR��DVt�FRPR�OD�SUHVWDFLyQ�GH�
servicios de profesionales en el campo de la educación, salud, ingeniería civil, 
entre otros.

Para la formulación de este tipo de proyectos, se requiere conocer los proble-
mas que existen en un territorio, sea parroquial, cantonal, provincial y nacional, 
que indudablemente en la mayoría de los casos representan grandes inversiones 
económicas.

1.3. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

En términos generales, el ciclo de vida de un proyecto se basa en cuatro 
etapas fundamentales: Idea, Preinversión, Inversión, Operación (Ejecución). Los 
autores consideran fundamental incorporar la fase de Evaluación de Resultados 
por ser necesaria para el éxito y continuidad del proyecto Fig. 1.4.

Figura 1.4. Ciclo del Proyecto.

Fuente: Sapag Chain et al (2014).

3RU�OR�WDQWR��HO�FLFOR�GH�YLGD�GH�XQ�SUR\HFWR�VH�LQLFLD�FRQ�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�
XQD�LGHD�GH�LQYHUVLyQ��LGHQWL¿FDU�LQVXPRV�\�SODQWHDU�SRVLELOLGDGHV�GH�WUDQVIRUPD-
ción de bienes o prestación de servicios susceptibles de satisfacer necesidades.

El análisis de Preinversión o formulación, sean estos de inversión, produc-
tivos o sociales, se basa en la viabilidad de estudios e investigaciones realizadas 
en los siguientes aspectos: de mercado, diagnósticos, administrativos, jurídicos, 
HFRQyPLFRV��¿QDQFLHURV�\�VRFLDOHV��\�GH�HVWD�PDQHUD��VH�DQDOL]D�OD�LGHD�GH�LQYHU-
sión, anteproyecto y proyecto.

Mediante la formulación y evaluación son seleccionadas las alternativas que 
satisfacen parámetros o indicadores de valuación establecidos. Tomando en con-
sideración que las alternativas que no satisfagan se las rechazan.
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  Figura 1.5.  Estados de un Proyecto VS etapas de un proyecto.

ETAPA DEL CICLO DE VIDA 
DEL PROYECTO ESTADO DEL PROYECTO

PRE-INVERSIÓN

Idea
3HU¿O

Pre-Factibilidad

Factibilidad

INVERSIÓN Ejecución (Se materializa el proyecto)

OPERACIÓN Operación y mantenimiento

EVALUACIÓN
Comprobación de lo ejecutado con lo 

SODQL¿FDGR

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la Fig. 1.5, en el estudio de todo proyecto, tene-
mos que la preinversión se basa en la idea de crear una empresa, establecer un 
servicio o satisfacer necesidades de la población, mediante el correspondiente 
diagnóstico o línea de base.

El SHU¿O del proyecto es un estudio exploratorio, basado en información es-
WDGtVWLFD�GLVSRQLEOH��\�FRPSUHQGH�ORV�DQiOLVLV�GH��PHUFDGR�\�WDPDxR��GLVSRQLELOL-
GDG�GH�LQVXPRV��WHFQRORJtD��PRQWR�GH�LQYHUVLyQ�UHTXHULGD��\��PDUFR�ItVLFR��VRFLDO�
y político.

El estudio de prefactibilidad del proyecto conlleva un análisis no tan ex-
KDXVWLYR�GH�ODV�GLIHUHQWHV�DOWHUQDWLYDV�TXH�VH�GHVSUHQGHQ�GH�XQD�LGHD��OD�PLVPD�
que genera una serie de inquietudes, y que es necesario conocerlas mediante la 
LQYHVWLJDFLyQ�� D� ¿Q� GH� FRQVROLGDU� HVWD� LGHD��PHGLDQWH� ORV� VLJXLHQWHV� DVSHFWRV��
análisis del entorno mediante una serie de cuestionarios que debe responder la 
FRPXQLGDG�TXH�VHUi�EHQH¿FLDULD�GHO�SUR\HFWR�

La rentabilidad del proyecto intenta sustentar su viabilidad, basándose en la 
LQIRUPDFLyQ�H[LVWHQWH��,1(&��%DQFR�&HQWUDO��0LQLVWHULRV��&iPDUDV��HWF����HV�GH-
FLU�VH�HIHFWXDUi�XQ�ERVTXHMR�GHELGDPHQWH�LQYHVWLJDWLYR�\�FRQ¿DEOH��HQ�HO�DVSHFWR�
¿QDQFLHUR��VROR�VH�GHEH�SUHVHQWDU�HVWLPDFLRQHV�PX\�JOREDOHV�GH�ODV�LQYHUVLRQHV��
ingresos, costos y gastos.
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El estudio de factibilidad�HV�HO�DQiOLVLV�H[KDXVWLYR�GH�VXV�FRPSRQHQWHV��DTXt�
se desarrolla el estudio de mercado, estudio técnico, administrativo legal, orga-
QL]DFLRQDO��HVWXGLR�HFRQyPLFR�¿QDQFLHUR�KDVWD�LGHQWL¿FDU�ORV�LQGLFDGRUHV�¿QDQ-
cieros que permitan tomar una decisión de implementación o no del proyecto de 
entre las alternativas existentes.

A continuación, se señalan los datos básicos de la estructura de un estudio 
GH�IDFWLELOLGDG��REMHWR��ORFDOL]DFLyQ��GLVSRQLELOLGDG�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�H�LQVXPRV��
SRVLEOHV�EHQH¿FLDULRV��ELHQHV�R�VHUYLFLRV�D�SURGXFLU��HVWXGLR�GHO�PHUFDGR��LQIRU-
PDFLyQ�¿QDQFLHUD�� SDUWLFLSDFLyQ� GH� ORV� RUJDQLVPRV� JXEHUQDPHQWDOHV� \� QR� JX-
EHUQDPHQWDOHV�� \�� GDU� pQIDVLV� D� OD� SDUWLFLSDFLyQ�GH� ODV� RUJDQL]DFLRQHV� VRFLDOHV�
EHQH¿FLDULDV�GHO�R�ORV�SUR\HFWRV�

Estos requerimientos son expresados mediante el planteamiento de objetivos 
del estudio de factibilidad, los mismos que se podrán aplicar a través de la formu-
lación y evaluación de proyectos.

 La factibilidad, por lo tanto, supone un análisis preliminar de una idea para 
determinar si es viable convertirla en un proyecto. Al realizar su estudio, se to-
man en cuenta diversas variables y se determina sobre los aspectos centrales de la 
«idea». Si el análisis demuestra viabilidad, tiene la posibilidad de que el proyecto 
se materialice.

En todo caso, estudiar la Factibilidad no es otra cosa que recopilar infor-
PDFLyQ�WpFQLFD��DGPLQLVWUDWLYD��¿QDQFLHUD��HFRQyPLFD��VRFLROyJLFD��FXOWXUDO��DP-
biental, seguridad y otros datos de primordial importancia, que conlleven a ela-
ERUDU�H¿FLHQWHPHQWH�HO�HVWXGLR�GH�IDFWLELOLGDG�GH�XQ�SUR\HFWR�VRFLDO�R�SURGXFWLYR�

(Q�UHVXPHQ��OD�IDVH�GH�SUHLQYHUVLyQ�FRQWLHQH�OD�LGHD��HO�SHU¿O�GHO�SUR\HFWR��OD�
SUHIDFWLELOLGDG�\�OD�IDFWLELOLGDG��HV�GHFLU�VH�EXVFD�LGHQWL¿FDU�UD]RQHV�MXVWL¿FDGDV�SRU�
las que deban abandonarse el proyecto antes de que se destinen recursos (Fig. 1.6).
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Figura1.6. Pasos de la Preinversión.

Fuente: Baca Urbina (2010).

Con los resultados de este estado del proyecto se podrá tomar la decisión de 
«materializar el proyecto», es decir pasar al siguiente estado que es inversión; 
para luego continuar con el siguiente estado, que es la operación o ejecución, 
esto es poner en funcionamiento el proyecto.

Por último, no se debe descuidar el estado de evaluación, que es comprobar 
VL�ORV�UHVXOWDGRV�TXH�VH�REWXYLHURQ�HVWiQ�DFRUGHV�FRQ�OR�TXH�VH�SODQL¿Fy�

Economía Popular y Solidaria

Desde el 2011, se reconoce, a través de la Ley de Economía Popular y So-
lidaria (LOEPS), a la Economía Popular y Solidaria (EPS), como una forma de 
organización económica en la que sus integrantes, ya sea individual o colectiva-
mente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercia-
OL]DFLyQ��¿QDQFLDPLHQWR�\�FRQVXPR�GH�ELHQHV�\�VHUYLFLRV��PHGLDQWH�UHODFLRQHV�
basadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano 
FRPR�VXMHWR�\�¿Q�GH�VX�DFWLYLGDG��$UW�����/D�/2(36�WLHQH�SRU�REMHWR��UHFRQRFHU��
fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Po-
pular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía 
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\�FRQ�HO�(VWDGR��'H�LJXDO�IRUPD��EXVFD�SRWHQFLDU� ODV�SUiFWLFDV�GH�OD�HFRQRPtD�
popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas para alcanzar el 

Sumak Kawsay. Además, la LOEPS establece un marco jurídico común para las 

personas naturales y jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario. A través de la mencionada Ley, se 

EXVFD�LQVWLWXLU�HO�UpJLPHQ�GH�GHUHFKRV��REOLJDFLRQHV�\�EHQH¿FLRV�GH�ODV�SHUVRQDV�
y organizaciones sujetas a esta ley y, establecer la institucionalidad pública que 

ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento. Según la 

mencionada Ley, en su Art. 4, se determina que las personas y organizaciones, 

en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según 

FRUUHVSRQGD��D��/D�E~VTXHGD�GHO�EXHQ�YLYLU�\�GHO�ELHQ�FRP~Q��E��/D�SUHODFLyQ�
GHO�WUDEDMR�VREUH�HO�FDSLWDO�\�GH�ORV�LQWHUHVHV�FROHFWLYRV�VREUH�ORV�LQGLYLGXDOHV��F��
(O�FRPHUFLR�MXVWR�\�FRQVXPR�pWLFR�\�UHVSRQVDEOH��G��/D�HTXLGDG�GH�JpQHUR��H��(O�
UHVSHWR�D�OD�LGHQWLGDG�FXOWXUDO��I��/D�DXWRJHVWLyQ��J��/D�UHVSRQVDELOLGDG�VRFLDO�\�
DPELHQWDO��OD�VROLGDULGDG�\�UHQGLFLyQ�GH�FXHQWDV��\��K��/D�GLVWULEXFLyQ�HTXLWDWLYD�
y solidaria de excedentes (Superintendencia EPS, 2011).

1.4. PROYECTOS DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Los Proyectos de Economía Popular y Solidaria, están enmarcados en el Art. 

��GH�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�OD�(FRQRPtD�3RSXODU�\�6ROLGDULD��DSUREDGD�HQ�������OD�
GH¿QH�FRPR��©XQD�IRUPD�GH�RUJDQL]DFLyQ�HFRQyPLFD�HQ�OD�TXH�VXV�LQWHJUDQWHV�
VH�XQHQ�SDUD�SURGXFLU��LQWHUFDPELDU��FRPHUFLDOL]DU��¿QDQFLDU�\�FRQVXPLU�ELHQHV�\�
servicios que les permitan satisfacer sus necesidades y generar ingresos».

(O�$UW������GH� OD�&RQVWLWXFLyQ�GH� OD� UHS~EOLFD�GHO�(FXDGRU��HVWDEOHFH�TXH��
«el sistema económico es popular y solidario. Propende a una relación dinámica 

y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado y tiene por objetivo garantizar 

la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir».

Principios de la economía popular y solidaria

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

ley se destacan: la búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común, la prelación 

GHO�WUDEDMR�VREUH�HO�FDSLWDO�\�GH�ORV�LQWHUHVHV�FROHFWLYRV�VREUH�ORV�LQGLYLGXDOHV��HO�
FRPHUFLR�MXVWR�\�HO�FRPHUFLR�pWLFR�\�UHVSRQVDEOH��OD�HTXLGDG�GH�JpQHUR��HO�UHVSHWR�
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D�OD�LGHQWLGDG�FXOWXUDO��OD�DXWRJHVWLyQ��OD�UHVSRQVDELOLGDG�VRFLDO�\�DPELHQWDO��OD�
VROLGDULGDG�\�UHQGLFLyQ�GH�FXHQWDV��\��OD�GLVWULEXFLyQ�HTXLWDWLYD�\�VROLGDULD�GH�ORV�
excedentes.

Formas organizativas de la economía popular y solidaria

La ley reconoce como formas de organización de la economía popular y so-
lidaria al sector comunitario, sector asociativo, sector cooperativo (relacionado 
con producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito, y servicios) y a las unida-
des económicas y populares. 

1.5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN  
PROYECTO SOCIAL Y PRODUCTIVO

«La preparación de proyectos es el proceso que permite establecer los estu-
GLRV�GH�YLDELOLGDG�WpFQLFD��HFRQyPLFD��¿QDQFLHUD��VRFLDO��DPELHQWDO�\�OHJDO�FRQ�HO�
REMHWLYR�GH�UHXQLU�LQIRUPDFLyQ�SDUD�OD�HODERUDFLyQ�GHO�ÀXMR�GH�FDMD�GHO�SUR\HFWR��
para tal efecto previamente las entidades ejecutoras de proyectos deben realizar 
el estudio de prefactibilidad para sus proyectos de inversión, para la realización 
de este se deben aplicar metodologías de preparación y Evaluación de Proyectos» 
(Thompson B., 2009).

(O� HVWXGLR�GH�XQ�SUR\HFWR� VRFLDO� R� SURGXFWLYR�� FRPSUHQGH� OD� LQIRUPDFLyQ�
recopilada del resultado del diagnóstico, la descripción de la línea base, el análi-
VLV�GHO�PHUFDGR��HO�WDPDxR��ORFDOL]DFLyQ��GLVSRQLELOLGDG�GH�LQVXPRV��WHFQRORJtD��
PDQR�GH�REUD��PRQWR�GH�OD�LQYHUVLyQ��PDUFR�ItVLFR��VRFLDO�\�SROtWLFR��HQWUH�RWURV���
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Figura 1.7. Línea de tiempo y las Fases del proyecto.

Fuente: Baca Urbina (2010).

El estudio de factibilidad de un proyecto social y productivo es la última 
parte de la etapa de Pre-inversión, como se muestra en la Fig. 1.7, la más impor-
WDQWH�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�XQ�SUR\HFWR��SXHV�LGHQWL¿FD�HO�SUREOHPD�D�VROXFLRQDU��
HV�GRQGH�VH�GH¿QHQ�ORV�REMHWLYRV�TXH�SHUVLJXH�HO�SUR\HFWR��SDUD�OR�FXDO�VH�GHEHQ�
llevar a cabo los procesos que se describen en el capítulo II que es el Diagnóstico 
y línea base. 
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CAPÍTULO II

DIAGNÓSTICO Y LÍNEA BASE

Es el proceso de estudio para medir, determinar, evaluar y caracteri-
zar particularidades de una necesidad u oportunidad que se presenta y 
que debe ser satisfecha mediante el mejoramiento de las condiciones 
actuales, o capitalizada a través de la realización de inversiones que 
aumenten la rentabilidad.

(Q�HO�GLDJQyVWLFR�VH�LGHQWL¿FDQ�ODV�FDXVDV�TXH�JHQHUDQ�HO�KHFKR�\�VXV�
efectos, permitiendo, a partir del análisis, formular estrategias de in-
tervención de acuerdo con las necesidades o potencialidades de cada 
empresa. El conocimiento de la situación imperante y el reconocimiento 
de los factores que puedan dinamizar o retardar el desarrollo de las 
acciones propuestas, permite establecer un diagnóstico que posibilite 
YHUL¿FDU�OD�FRQYHQLHQFLD�GH�SRQHU�HQ�PDUFKD�OD�LGHD�R�LGHDV�LQLFLDOHV��
En estos términos, la preparación implica que las primeras acciones se 
encaminen a la recopilación de toda aquella información que permi-
WD�FRQRFHU�HO�FRQWH[WR��\�GH�HVWD�PDQHUD��HQWHQGHU�PHMRU�ORV�SODQWHD-
mientos hechos en el estudio. Esta información se agrupa y organiza 
construyendo un marco de referencia, que generalmente consiste en la 
GHVFULSFLyQ�GHO�HQWRUQR��EDVH�FRQWH[WXDO�SDUD� OD�IDVH�GH�YHUL¿FDFLyQ��
El conocimiento, tanto de las organizaciones como de los gestores de 
desarrollo, al tratarse de su propia realidad para unos, y del resultado 
de su interacción permanente con el fenómeno de estudio para otros, 
permite tener acceso a información de primera mano, útil en la bús-
queda del problema y sus repercusiones en forma mucho más directa. 
Esta indagación no debe quedarse sólo en la descripción de situacio-
QHV��VLQR�TXH�GHEH�WUDVFHQGHU�KDFLD�VXV�VLJQL¿FDGRV�H�LQWHUSUHWDFLRQHV�
(SCRIBD, 2016).

El diagnóstico tiene como objetivo obtener conocimientos para medir, de-
WHUPLQDU�� HYDOXDU�\� FDUDFWHUL]DU�SDUWLFXODULGDGHV��GLVHxDU� FDPELRV�RULHQWDGRV�D�
resolver los problemas o cubrir necesidades detectados en una comunidad.

$GHPiV��VH�LGHQWL¿FDQ�ODV�FDXVDV�TXH�JHQHUDQ�HO�KHFKR�\�VXV�HIHFWRV��SHUPL-
tiendo a partir del análisis, formular estrategias de intervención de acuerdo con 
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las necesidades o potencialidades de cada organización o empresa.

En estos términos, la preparación implica que las primeras acciones se enca-
minen a la recopilación de toda aquella información que permita conocer el con-
texto y de esta manera entender mejor los planteamientos hechos en el estudio.

Para conocer de primera mano la situación de una población, es nece-
VDULR�VX�SDUWLFLSDFLyQ��OD�PLVPD�TXH�FRPSUHQGH�HQ�VXV�acepciones eti-
mológicas es «ser parte» o «tomar parte» de algo, también se entiende 
como «recibir una parte de algo», compartir o tener algo en común. 
Todas estas acepciones pueden ser aplicadas a la participación ciuda-
GDQD��(V� VHQWLUVH� R� WRPDU�SDUWH� GH� OD� VRFLHGDG�� UHFLELU� EHQH¿FLRV�GH�
esta, compartir esfuerzos y retribuciones y tener algo en común con el 
resto de la sociedad… Cuando hablamos de participación, nos estamos 
UH¿ULHQGR�D�OD�WRWDOLGDG�GH�QXHVWUDV�YLGDV�\�GH�ODV�UHODFLRQHV�TXH�HQ-
tablamos para vivir durante nuestra existencia (Grupo Democrático y 
Desarrollo Local, 2006).

(V�LPSRUWDQWH�WHQHU�LGHQWL¿FDGRV�D�ORV�DFWRUHV�UHOHYDQWHV��\D�TXH�SRVLELOLWD�
observar su relevancia dentro del proceso de formulación e implementación del 
proyecto además permite la disminución de incertidumbre que rodea el correcto 
funcionamiento de actividades. De esta manera, los actores involucrados en un 
SUR\HFWR�VH�LGHQWL¿FDQ�HQ�base a su participación y nivel de impacto. Se pueden 
FODVL¿FDU�D�ORV�DFWRUHV�VHJ~Q�VX�SDUWLFLSDFLyQ�\�IXQFLyQ�TXH�GHVHPSHxDQ�HQ�HO�
SURFHVR�GH�IRUPXODFLyQ�H�LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�SUR\HFWR��SRU�OR�WDQWR��VH�ORV�SXHGH�
denominar de la siguiente manera: 

%HQH¿FLDULRV����4XLHQHV�UHFLELUiQ�HO�SURGXFWR�GHO�SUR\HFWR�

*HVWRUHV�R�3DWURFLQDGRUHV�����TXLHQHV�¿QDQFLDQ�HO�SUR\HFWR�

Responsables. - Encargados de la formulación e implementación del pro-
yecto. Vinculantes o Stakeholders. - Docentes y/o estudiantes universitarios que 
participan en la elaboración e implementación del proyecto ejemplo.

$XGLWRUHV����4XLHQHV�UHDOL]DQ�ODV�HYDOXDFLRQHV�¿QDQFLHUDV�

Fiscalizadores. - Quienes realizan las evaluaciones de las obras civiles.

Entre otros, según el tipo de proyecto.
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El contenido de un diagnóstico. - Por lo general, los contenidos de diagnós-
WLFRV�GH�SUR\HFWRV�VRFLDOHV�\�SURGXFWLYRV�VRQ��VLWXDFLyQ�JHRJUi¿FD��OtPLWHV��VtQ-
WHVLV�KLVWyULFD�GHO�OXJDU�SDUURTXLD��FDQWyQ��SURYLQFLD�SDtV��FDSDFLGDG�GH�JHVWLyQ�
�HVWUXFWXUD�RUJDQL]DWLYD�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ���DFWRUHV�VRFLR�WHUULWRULDOHV��FRPXQDV��
asociaciones, uniones).  

Relaciones interinstitucionales: Educación (primaria, secundaria univer-
VLWDULD��� VDOXG� �HQIHUPHGDGHV� IUHFXHQWHV��� LQIUDHVWUXFWXUD� GH� VHUYLFLRV� EiVLFRV��
WHQHQFLD�GH�OD�WLHUUD��FXOWXUD�FRVWXPEUH�\�YDORUHV��YHVWLPHQWD���UHOLJLyQ��HFROR-
JtD��UHOLHYH��SLVRV�HFROyJLFRV���FOLPD���OOXYLDV��KHODGDV��YLHQWRV���WLSRV�GH�VXHOR��
XVR�\�DSWLWXGHV�DJUtFRODV��KLGURORJtD��ULHJR���DFWLYLGDGHV�SURGXFWLYDV��DJUtFRODV�
\�SHFXDULDV���FRPHUFLDOL]DFLyQ��SURGXFWRV��XQLGDGHV��GHVWLQR���FUpGLWR��ËQGLFH�GH�
pobreza, entre otros.

Con el propósito de describir cada una de las fases de un proyecto de econo-
PtD�SRSXODU�\�VROLGDULD��VH�KD�WRPDGR�FRPR�HMHPSOR�HO�(VWXGLR�GH�)DFWLELOLGDG�
dirigido a la creación de un «Centro de Acopio, Planta Procesadora y Comercia-
lización de Hilo de Lana de Ganado Ovino en el Cantón Guamote».

A continuación, se describe el diagnóstico del cantón: 

El Ecuador es un país rico, lleno de pobres. El 30 % de la población 
vive por debajo de la línea de la indigencia (o pobreza extrema) o sea 
con menos de un dólar por día. Otro 35 % vive por debajo de la línea 
de pobreza, o sea con más de un dólar y menos de dos dólares por día. 
(VWR�VLJQL¿FD�TXH�GRV�SHUVRQDV�VREUH� WUHV�VRQ�SREUHV�HQ�HO�(FXDGRU��
En las áreas marginales en las cuales vienen interviniendo el Estado, la 
,JOHVLD�\�21*��HVWRV�SRUFHQWDMHV�VRQ�WRGDYtD�PiV�GUDPiWLFRV��HO������
��GH�OD�SREODFLyQ�UXUDO�VH�HQFXHQWUD�SRU�GHEDMR�GH�OD�OtQHD�GH�SREUH]D��
\�GHQWUR�GH�HVWH�WRWDO��HO��������HQ�SREUH]D�H[WUHPD��<D�TXH�VHU�SREUH��
VLJQL¿FD�QR�WHQHU�OD�FDSDFLGDG�GH�UHVROYHU�GLJQD�\�VRVWHQLEOHPHQWH�SUR-
blemas de alimentación, salud, educación, vivienda y empleo (Diócesis 
Riobamba, 2000).

Guamote formó parte de la Villa de Riobamba, como parroquia Eclesiástica 
en 1613 y como parroquia civil en 1643. Constituida la Gran Colombia, en 1 824, 
el Departamento del Ecuador comprendía las provincias de Imbabura, Pichincha, 
&KLPERUD]R��HVWD�~OWLPD�FRQ�ORV�FDQWRQHV��5LREDPED��$PEDWR��*XDQR��*XDUDQ-
da, Alausí y Macas. Según este decreto, Guamote fue parte del cantón Riobamba, 
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hasta que en 1 884 pasa a la jurisdicción del nuevo cantón Colta, creado el 27 de 
febrero.

El territorio que hoy corresponde al cantón Guamote estuvo habitado des-
de tiempos remotos por cacicazgos, como: los guamutis, atapos, basanes pull, 
tipines, vishudes, entre otros. Todos constituían parcialidades del Reino de los 
puruháes, dedicados a la cría del ganado, pastoreo y producción de lana. Se debe 
destacar también que en estas tierras se originaron diversos levantamientos indí-
genas que jugaron un papel histórico en el posicionamiento jurídico y político del 
movimiento indígena, hasta la actualidad.

El cantón Guamote, perteneciente a la provincia de Chimborazo de la Repú-
blica del Ecuador, se encuentra localizado a cincuenta kilómetros de la capital 
provincial. La población económicamente activa PEA, del cantón asciende al 
�������GH�XQ�WRWDO�GH�������KDELWDQWHV��SURSRUFLyQ�VLJQL¿FDWLYD�GH�HVWD�SREOD-
ción (82 %) se ubica en actividades relacionadas con el sector agropecuario y 
forestal. Dentro de la distribución sectorial del empleo, le siguen en importancia 
al sector primario las actividades relacionadas con la industria, el comercio y los 
servicios.

/D�WHQHQFLD�SURPHGLR�GH�WLHUUD�LQGLYLGXDO�HV�GH�����KHFWiUHDV��UHGXFLpQGRVH�
en las zonas donde no tienen páramos. A pesar de los altos niveles de erosión de 
los suelos, la principal actividad de la población es la producción agropecuaria. 

Para atenuar la crítica erosión se inician acciones de forestación y reforesta-
ción, principalmente en la parroquia Palmira, donde se crea la primera coopera-
tiva forestal del país.

Existe una reducida instalación de infraestructura de riego: cinco canales 
medianos, todos inconclusos, cubren 1189 hectáreas.

Una actividad ocupacional importante de los guamoteños es el comercio. Un 
UHÀHMR�GHO�GLQDPLVPR�GH�HVWD�DFWLYLGDG�HV�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQD�GH�ODV�IHULDV�PiV�
importantes del país, que tiene lugar los jueves. Esta feria tiene un carácter pro-
vincial y funciona a partir de nueve plazas en donde se comercializan productos 
agrícolas y pecuarios.

En los últimos años han surgido varias microempresas en actividades relacio-
nadas con la artesanía, la industrialización de productos pecuarios (quesos y em-
butidos) y con la piscicultura. Estas microempresas son familiares y comunitarias.
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El cantón tiene potencialidades turísticas que todavía no han sido explotadas 
debidamente. Entre los atractivos se cuentan lugares naturales (lagunas, bosques 
y paisajes) y lugares históricos (en el pasado haciendas, el camino del Inca y rui-
nas). A estos se suman el carnaval, la vida comunitaria, las comidas tradicionales 
y la modalidad de transporte en autoferro y tren.

2.1. LÍNEA DE BASE 

La línea de base o línea basal o estudio de base: es la primera medición de 
todos los indicadores contemplados en el diseño de un proyecto de desarrollo 
productivo y social, tales como: el valor de los indicadores al momento de ini-
FLDUVH�ODV�DFFLRQHV�SODQL¿FDGDV�

La línea base es el punto de partida de una investigación o un proyecto, se 
SXHGH�GHFLU�TXH�HV�HO�SUREOHPD�GHO�FXDO�VH�SDUWH�SDUD�LQLFLDU�OD�LQYHVWLJDFLyQ��VH�
dice también que se constituye en una fotografía de estado actual, es decir an-
tes de iniciar el proyecto. Esta línea de base se la elabora tomando dos tipos de 
IXHQWHV��SULPDULDV�\�VHFXQGDULDV��VH�FRQVLGHUD�PHMRU�ODV�IXHQWHV�SULPDULDV�SXHV-
WR�TXH�VH�FRQVWLWX\H�HQ�OD�UHFROHFFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�UHDOL]DGD�HVSHFt¿FDPHQWH�
SDUD�HVH�SUR\HFWR��HQ�FDPELR�ODV�IXHQWHV�VHFXQGDULDV�VHUi�LQIRUPDFLyQ�H[LVWHQWH�
generada para otros estudios y con otros objetivos, o que existe con anterioridad 
al proyecto.

La línea de base es la parte fundamental ya que nos da referencias para pos-
teriores comparaciones o cambios ocurridos en el transcurso del proyecto.

$VLPLVPR��GH�QR�UHDOL]DUVH�VH�KDFHQ�PHQRV�FRQ¿DEOHV�ODV�SRVWHULRUHV�HYDOXD-
ciones de impactos de un proyecto de desarrollo socio productivo.

El resultado de la línea base se expresa en un informe que describe la situa-
FLyQ�GHO�SUREOHPD�LGHQWL¿FDGR�DQWHV�GH�OD�LQWHUYHQFLyQ�GHO�SUR\HFWR��\�OD�LQIRU-
mación elaborada se conoce como año base, punto de referencia o año cero.

En el ejemplo del Centro de Acopio, para obtener la información y establecer 
la línea de base de las comunidades que participarían en la provisión de lana de 
JDQDGR�RYLQR��\�SREODFLyQ�EHQH¿FLDULD�GHO�SUR\HFWR��IXH�QHFHVDULR�PDQWHQHU�FRQ-
versatorios con los campesinos de las diferentes comunidades de las parroquias Ce-
EDGDV�\�7L[iQ�GH�ORV�FDQWRQHV�*XDPRWH�\�$ODXVt��UHVSHFWLYDPHQWH��SHUWHQHFLHQWHV�D�
la�SURYLQFLD�GH�&KLPERUD]R��KDELHQGR�REWHQLGR�ORV�VLJXLHQWHV�UHVXOWDGRV��
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Guamote es el quinto cantón más pobre del Ecuador, la incidencia de la po-
breza 89,3 %, es la más alta de la provincia, superior a la media provincial que 
se encuentra en 78,6 % y a la media nacional que es del 58,4 %. La incidencia de 
la indigencia es del 68,3 %, que en términos comparativos este índice cantonal 
es superior al promedio provincial (42,2 %) y al nacional (21,5 %), esto se puede 
mirar con detalle en la Tabla 2.1. Lo cual vuelve crítico el problema de pobreza 
al cantón Guamote a nivel nacional.

Tabla 2.1. Indicadores Sociales

INDICADORES GUAMOTE CHIMBORAZO 
% ECUADOR

ËQGLFH�GH�GHVDUUROOR 29,8
Necesidades básicas insatisfechas 70,2 52,7 42,6
Incidencia de la probreza 89,3 78,6 58,4
Incidencia de la indigencia 68,3 42,2 21,5
Fuente: GAD Guamote (2014).

En el ámbito parroquial, la incidencia de la pobreza e indigencia es mayor en 
Palmira, pobreza 96,07 %, indigencia 78,41 %, seguida por Cebadas con 92,45 
% de pobreza y 68,56 % de indigencia, mientras que en la Parroquia matriz la 
pobreza alcanza el 84,91 % y la indigencia el 63,43 %.

/RV�SULQFLSDOHV�FXOWLYRV�VRQ��SDSDV��KDEDV��FHEDGD��UHVSHFWR�D�OD�SURGXFFLyQ�
pecuaria, se producen ovinos, bovinos y porcinos, en orden de importancia. Es-
pecialmente dan mayor énfasis en la producción de ganado ovino de la raza Ram-
bouillet�� FRQRFLGD�YXOJDUPHQWH�FRQ�HO�QRPEUH�GH�0HULQR�� VH� OOHJy�D�SURSDJDU�
esta raza en el sector debido a que se mantuvo por muchos años un criadero en 
la hacienda «Pachamama» de propiedad de la Asociación Nacional de Criadores 
GH�2YHMDV��$1&2���OXHJR��GHELGR�D�ORV�FRVWRV�GH�PDQWHQLPLHQWR��SDVy�DO�(VWDGR���

 Dentro del sistema económico productivo, los principales problemas radican 
en la baja de la productividad y avance de la erosión a causa de factores climáti-
cos, como heladas un 23 %, sequía un 23 %, fuertes vientos un 20 %.

(Q�ORV�FXOWLYRV�VH�REWLHQH��SRU�OD�PDOD�XWLOL]DFLyQ�GH�VHPLOODV�\�SURGXFWRV�¿-
tosanitarios, un rendimiento de 215 quintales de papas, 20,58 quintales de cebada 
SRU�KHFWiUHD��HQWUH�RWURV�SURGXFWRV�
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(Q�HO�PDQHMR�GH�HVSHFLHV�SHFXDULDV��HO������GH�OD�SREODFLyQ�PDQL¿HVWD�QR�KDEHU�
recibido capacitación, mientras que el 96% no llevan ningún registro de producción.

En cuanto a la genética del ganado bovino, un 93 % es criolla.

El comercio de animales en pie, dentro del Camal Municipal, predominan 
redes de familias que se dedican a la intermediación. 

Los animales dentro del camal municipal, hasta llegar al sitio de faenamien-
WR��DO�PHQRV�KDQ�VLGR�FRPHUFLDOL]DGRV�SRU�XQ�PtQLPR�GH�WUHV�LQWHUPHGLDULRV��HO�
SULPHUR��FKLPEDGRU��WLHQH�PD\RUHV�JDQDQFLDV�GH�KDVWD�����GyODUHV�SRU�FDEH]D��HO�
resto de los intermediarios ganan entre 20-50 dólares por animal.  

/DV�SULQFLSDOHV�GL¿FXOWDGHV�TXH�DIURQWDQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�GH�VHJXQGR�JUD-
do son las detalladas en la Tabla 2.2, en orden de mayor a menor incidencia. 

Tabla 2. 2. 'L¿FXOWDGHV�HQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�
PRINCIPALES DIFICULTADES %

Falta de transferencia de tecnología y capacitación 36
Intermediación excesiva en la comercialización 29
Escasa disponibilidad y altos costos de materias primas e insumos. 12
'L¿FXOWDGHV�GH�DFFHVR�D�FUpGLWRV�SDUD�FDSLWDO�GH�WUDEDMR� 8
Vías en mal estado y difícil acceso a transporte 8
Escasa oferta de mano de obra 7
Inexistencia de centro de acopio 0

Fuente: GAD Guamote (2014).

&RPR�VH�SXHGH�REVHUYDU�ODV�PD\RUHV�GL¿FXOWDGHV�TXH�HQIUHQWDQ�ODV�RUJDQL-
zaciones son: el 36% de las organizaciones tiene problemas de falta de asisten-
cia técnica en: erradicación de plagas para cultivos, perecibilidad de productos, 
mejoramiento de volúmenes y calidad de la producción, adquisición de nuevas 
tecnologías e infraestructura. 

El 29 % indica que el mayor problema es la comercialización, ya que existe 
inestabilidad de precios, limitado poder de negociación con los intermediarios, 
barreras de entrada a cadenas de supermercados por no cumplir con los volúme-
nes y condiciones de calidad requeridas.

Es necesario hacer hincapié que, en la comercialización de la lana de oveja, 
los productores son sometidos por los intermediarios a una serie de fraudes con 
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UHVSHFWR�DO�SHVR�\�SUHFLR��\D�TXH�VXV�SpUGLGDV�OOHJDQ�KDVWD�HO�������FRQ�UHODFLyQ�
al pago en las industrias.

Los animales son comercializados en las ferias cantonales al peso.

Los ingresos a través de la información levantada a cada una de las comu-
nidades, se puede evidenciar que el ingreso mensual promedio por familia es de 
USD 245,63, siendo la principal fuente de ingresos por remesas de migración 
interna con un porcentaje del 21 %, en actividades como agricultura el 19 % y en 
SHFXDULD�HO�������VH�SXGR�REVHUYDU��DGHPiV�TXH�XQ�LQJUHVR�LPSRUWDQWH�HV�SRU�HO�
bono de desarrollo humano, con un 14 % como se muestra en la Fig. 2.1.

Figura 2.1. Ingresos.

Fuente: GAD Guamote (2014).

Las principales amenazas que atentan contra la economía de las familias en 
el ámbito agrícola se encuentran con la presencia de plagas y enfermedades que 
se conjugan con las condiciones climáticas adversas, lo que conlleva a que los 
SURGXFWRUHV� GHEDQ� JDVWDU�PiV� GLQHUR� HQ� OD� FRPSUD� GH� LQVXPRV�� \�� XQR� GH� ORV�
graves problemas que tienen los pequeños y medianos agricultores es la comer-
cialización de sus productos en los mercados de Guamote y Riobamba. Cada 
uno de los rubros relacionados a los egresos y por cada comunidad se encuentran 
evidenciados en el Fig. 2.2.
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Figura 2.2. Egresos.

Fuente: GAD Guamote (2014).

Además, se conoció el cambio económico que ha existido en los últimos 

FLQFR�DxRV�HQ� ODV�FRPXQLGDGHV� LQYHVWLJDGDV��HQ�XQ������QR�KD�FDPELDGR��VLQ�
HPEDUJR��XQ������D¿UPDQ�TXH�VXV�LQJUHVRV�KDQ�GLVPLQXLGR�GH�XQ������DO������
debido a los precios bajos que venden sus productos. 

,GHQWL¿FDFLyQ�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV�D�VHU�EHQH¿FLDULDV

Se ha considerado que debido al mantenerse juntas las parroquias Cebadas 

GHO�FDQWyQ�*XDPRWH��FRQ�ODV�GH�$FKXSDOODV�\�7L[iQ�GHO�FDQWyQ�$ODXVt��HO�SUR\HFWR�
VH�XELFDUi�HQ�HO�VHFWRU�GHQRPLQDGR�©&KDULFDQGRª��D�¿Q�GH�TXH�VH�EHQH¿FLHQ�GL-
rectamente las siguientes comunidades: Atapo San Francisco Alto, San Miguel de 

Pomachaca,  San Francisco de Bishud, San Vicente de Tipín, Tipín Chacallo, San 

Juan de Tipin, San José de Tipín,  San Carlos de Tipín, Tablas Pamba, Asociación 

Galte Cachipata,  Asociación Galte Paccha,  Cooperativa Agrícola Galte Laime,  

Corporación Galte Miraloma,  Galte Bisniag,  Galte Jatun Loma,  Galte San 

Juan, Busay, Resgualag, San Carlos de Chuquira, Tixán, Yuyaute Alto, Quislag 

Grande, Quichud Laguna, La Silveria, Santa Lucía, Quislag Chico, Princesa Pa-

cha, Yuyaute Bajo, Pischillig Yanayacu, Pishillig, Yacupungo, Pishillig Utzuquiz, 

Shucus, Santa Rosa de Cochapamba, Santa Julia, Santa Cecilia, Sanganao, San 

Vicente de Silveres, Cocan San Patricio, Pungupala Alto, Pueblo Viejo, Pishillig 

6DQ�)UDQFLVFR��3DFKDPDPD�*UDQGH��3DFKDPDPD�&KLFR��3DFKDJVL��/D�3DFt¿FD��
La Merced, Guzniag, Gulahuayco, Gualiñag, El Cortijo, Curiquinga, Chiniloma, 

Chalaguan, Bushilche,  La Hermita, Llallanag y San Luis de Tipin.
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2.2. INVOLUCRADOS (STAKEHOLDERS) EN EL PROYECTO.

Dentro del desarrollo y formulación del proyecto, se ha considerado que uno 
de los pasos más importantes es la participación es la conformación del “stake-
holders´� �JUXSR�GH� ,QYROXFUDGRV���SRU� FXDQWR�GH�HVWH�QDFHQ� WRGRV�\� FDGD�XQR�
GH�ORV�HOHPHQWRV�SDUD�MXVWL¿FDU�OD�HMHFXFLyQ�GH�SUR\HFWRV�GH�EHQH¿FLR�VRFLDO��HV�
decir, se enlistan todas las personas u organizaciones que tienen interés en el pro-
yecto. En la Tabla 2.3, se expone un ejemplo de matriz de involucrados:

Tabla 2.3. Matriz de involucrados.

GRUPOS PROBLEMAS 
PERCIBIDOS INTERESES ACTITUD RECURSOS

 CABILDO
·Desorganización Exigir atención 

de las autoridades 
nominales.

Impulsar Organización

·No existe gestión Positivo Humanos

ORGANIZACIÓN 
DE MUJERES

·Bajos ingresos. Ayudar en 
los hogares 
económicamente

Impulsar
Humano·Sobrecarga de 

actividades Positivo

JUNTA 
PARROQUIAL

·No existe 
autogestión 
.No existe 
mantenimiento de 
las carreteras.

Gestión de obras 
básicas Impulsar

Financiamiento

Implementar 
EHQH¿FLRV�D�ODV�
organizaciones 
Disponer de 
buenas vías 
para sacar los 
productos a la 
venta.

Positivo

SUPERMERADOS ·No presta este 
servicio

Venta de sus 
productos, 
garantizándose 
en el reembolso 
luego de la 
correspondiente 
entrega

Impulsar Predisposición a 
la venta

 RESTAURANTES

·Algunos no pres-
tan este servicio

Venta de sus 
productos, garan-
tizándose en el 
reembolso luego 
de la correspon-
diente entrega

Impulsar Predisposición a 
la venta·Falta de presta-

ción de servicio 
particularizado

Fuente: GAD Guamote (2014).
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La pregunta es: ¿Dónde y cómo participa la gente?

Aquí se describe la manera de participar de los diversos actores presentes en 
XQ�WHUULWRULR�GH¿QLGR��'XUDQWH� ORV�PRPHQWRV�TXH�FRPSUHQGHQ�HO�GLVHxR�\�XQD�
propuesta de desarrollo, es necesario señalar que muchas instituciones guberna-
PHQWDOHV�\�DJHQFLDV�GH�FRRSHUDFLyQ�VROLFLWDQ�TXH�VH�OH�SXQWXDOLFH�D�¿Q�GH�JDUDQWL-
]DU�TXH�OD�SURSXHVWD�FXHQWH�FRQ�HO�UHVSDOGR�GH�OD�VRFLHGDG�FLYLO�TXH�VH�EHQH¿FLDUi�
de las acciones. 

Acciones para tomar con los involucrados

Para decidir la acción, se tomará en conjunto con los involucrados en el pro-
yecto, se ubicará a cada involucrado en una matriz de intersecciones conforme se 
KD\D�LGHQWL¿FDGR�HQ�FDGD�FDVR�\D�VHD�VX�LQÀXHQFLD o interés.

Así a los involucrados que se ubiquen en el cuadrante 1, es decir que tengan 
SRFD�LQÀXHQFLD�\�SRFR�LQWHUpV��OD�DFFLyQ�TXH�GHEHUi�WRPDUVH�HV�©REVHUYDUª��D�ORV�
LQYROXFUDGRV�TXH�VH�XELTXHQ�HQ�HO�FXDGUDQWH����HV�GHFLU�SRFD�LQÀXHQFLD�\�PXFKR�
interés, la acción que deberá tomarse es «satisfacer», a los involucrados que se 
XELTXHQ�HQ�HO�FXDGUDQWH����HV�GHFLU�TXH�WHQJDQ�PXFKD�LQÀXHQFLD�\�PXFKR�LQWHUpV��
OD�DFFLyQ�TXH�GHEHUi�WRPDUVH�HV�©FRODERUDUª��D�ORV�LQYROXFUDGRV�TXH�VH�XELTXHQ�
HQ�HO�FXDGUDQWH����HV�GHFLU�TXH�WHQJDQ�PXFKD�LQÀXHQFLD�\�SRFR�LQWHUpV��OD�DFFLyQ�
que deberá tomarse es «comunicar».

Figura 2.3.�,QÀXHQFLD�9V�,QWHUpV�

Fuente: Elaboración propia a partir de BID (2017).
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Para tratar con los involucrados se deberá elaborar una matriz de comunica-
ciones, para el caso del Centro de acopio contendrá el formato como se indica en 
la Tabla 2.4.

Tabla 2.4. Matriz de comunicaciones.
Objetivo Usuario Responsabilidad Tiempo

¿Qué 
Comunicar? ¿Por qué? Destinatario Método de 

comunicación Preparación Envío Fecha 
Inicial Frecuencia

Los impactos 
ambientales 
de las obras

$�¿Q�GH�
LGHQWL¿FDU�
las me-
didas de 
mitigación

Director 
de Obras 
Públicas del 
Gobierno 
Local

Por los medios 
vigentes y 
exigidos

Unidad 
técnica del 
proyecto

Gerente 
del pro-
yecto

Durante el 
diseño de 
las obras

En cada 
caso.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2017).

Por lo tanto, es necesario conocer un poco sobre las organizaciones sociales 
TXH�UHDOL]DQ�JHVWLRQHV�SDUD�REWHQHU�EHQH¿FLRV�GH�GHVDUUROOR�SRU�SDUWH�GHO�(VWDGR�
o las ONG.

$FWXDOPHQWH�VH�GHQRPLQD�©2UJDQL]DFLyQ�3RSXODUª��TXH�VH�FRPSRQH�GH�XQ�
JUXSR�GH�SHUVRQDV�TXH�EXVFD�ORJUDU�XQ�GHWHUPLQDGR�¿Q��GLVSRQLHQGR�GH�ORV�PH-
dios adecuados para ello, perteneciente al pueblo o que procede de él.

Gran parte de las organizaciones campesinas tradicionales surgieron a lo lar-
go de los años setenta y ochenta. Dependiendo de su origen sus organizaciones 
de base tienen la forma de comunas, asociaciones, cooperativas, corporaciones, 
uniones, federaciones entre otras.

El Banco Central del Ecuador, mediante el Fondo de Desarrollo Rural Margi-
nal «FODERUMA» y el propio Estado, por medio del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería «MAG» en los años setenta y ochenta, promovieron a través de los 
proyectos y del Desarrollo Rural Integral «DRI», la creación de organizaciones 
que las denominaron de primer, segundo y tercer grado.

Las organizaciones de primer grado: «OPG», también conocidas como orga-
nizaciones de base, están compuestas por las familias dedicadas a la producción 
DJUtFROD�R�DUWHVDQDO��TXH�LQWHJUDQ�XQD�©&RPXQLGDGª��XQD�©$VRFLDFLyQª��FRPR�
pueden ser las comunidades Tepeyac, de la parroquia Pangor del cantón Colta, 
que cuenta con 32 familias dedicadas al cultivo de papa, trigo y ganado bovino.

Las organizaciones de segundo grado: «OSG», tienen como integrantes a las 
RUJDQL]DFLRQHV�GH�SULPHU�JUDGR��HV�GHFLU��OD�VXPD�GH�RUJDQL]DFLRQHV�GH�EDVH��ODV�
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cuales casi siempre tienen al menos un ámbito parroquial, cantonal o provincial, 
aunque no necesariamente debe ser de esa manera, en cuanto a su ámbito geográ-
¿FD�\�GH�FREHUWXUD��(O�JUDGR�GH�LQFLGHQFLD�\�SURWDJRQLVPR�HV�PXFKR�PiV�IXHUWH�
en relación con las organizaciones anteriores como las comunidades o asociacio-
nes. La gestión, el fortalecimiento organizativo y la prestación de servicios a sus 
bases son los ejes de trabajo de las Federaciones, dentro de las cuales tenemos la 
Unión de Comunidades de Guamote.

Las organizaciones de tercer grado: «OTG» son las confederaciones, las cua-
les tienen un ámbito territorial y administrativo mucho mayor. Ya no se habla 
GH�SURYLQFLDV��HQ�HO�FDVR�HFXDWRULDQR��VLQR�GH�UHJLRQHV�LQFOXVLYH�GH�WRGR�HO�SDtV��
por lo tanto, el nivel de trabajo y el protagonismo e incidencia política y social 
HV�VXPDPHQWH�DOWR��XQD�GH�HOODV�OD�&21$,(��Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador). 

Estas organizaciones mantienen reuniones de trabajo a su interior, cuyo ob-
jetivo es generar propuestas para el bienestar de sus integrantes y sus familias, 
las propuestas son tratadas cuidadosamente para gestionar ante los organismos 
SHUWLQHQWHV��SDUD�FX\R�HIHFWR�QRPLQDQ�D�UHSUHVHQWDQWHV�TXH�GHEDQ�JHVWLRQDU� OD�
JHVWLyQ�H�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�GLFKRV�SUR\HFWRV��HQWUH�ORV�FXDOHV�VH�HQFXHQWUDQ��HO�
PHMRUDPLHQWR�GH�OD�SURGXFFLyQ�DJURSHFXDULD�\�DUWHVDQDO��REUDV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�
para escuelas, centros de salud, viviendas, canales de riego, centros de acopio, 
fábricas, silos entre otras.

Conociendo los intereses que tienen los representantes de las organizaciones so-
ciales, se espera que participen como involucrados dentro del desarrollo de proyectos.

7DPELpQ�VH�FRQRFH�FRPR�RUJDQL]DFLRQHV�GH�DFXHUGR�FRQ�VX�RULJHQ��WHyULFD-
mente las organizaciones populares deben tener su origen en los sectores popula-
res, es decir, deben surgir de las necesidades y problemas sentidos por el pueblo. 
Esto en muchos casos es así, pero en otros los procesos organizativos han sido 
apoyados e incluso inducidos por agentes externos. Entre los principales agen-
WHV�H[WHUQRV�SRGHPRV�VHxDODU��3DUWLGRV�\�PRYLPLHQWRV�SROtWLFRV��21*��FRPR�OD�
)XQGDFLyQ�0DUFRV��/DV�,JOHVLDV�&DWyOLFD�\�(YDQJpOLFDV��(PSUHVDV��,QVWLWXFLRQHV�
\�SURJUDPDV�GHO�(VWDGR��3URJUDPDV�,QWHUQDFLRQDOHV��HQWUH�RWURV��

Por lo tanto, otros de los involucrados en la implementación de proyectos 
son los representantes de las instituciones públicas y privadas que se interesan en 
UHDOL]DU�ORV�HVWXGLRV�GH�SUHIDFWLELOLGDG�GHO�SUR\HFWR�\�VX�¿QDQFLDPLHQWR�
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Estos representantes institucionales, por lo regular, son asignados por las al-
caldías, prefecturas, ministerios, universidades y «ONG», conocidas como:  fun-
daciones, embajadas de países amigos y organismos internacionales.

La labor del grupo de involucrados, representantes de las organizaciones 
FDPSHVLQDV�� �HV�GH�SUHVHQWDU�MXVWL¿FDWLYRV�GH�OD�SUREOHPiWLFD�TXH�VH�HQFXHQWUD�
DIHFWDQGR�GH�XQD�\�RWUD�PDQHUD�D�OD�FRPXQLGDG��SDUD�HOOR�GHEHUiQ�FRPSURPHWHUVH�
D�GLULJLU��FXDQWDV�YHFHV�VHD�QHFHVDULR��D�WRGR�R�SDUWH�GHO�JUXSR�GH�LQYROXFUDGRV���
D� ORV� OXJDUHV�GH� LQÀXHQFLD�GHO�SUR\HFWR��SDUD�GHPRVWUDU� ItVLFDPHQWH� WRGDV� VXV�
FDUDFWHUtVWLFDV��SDUWLFLSDU�GLUHFWDPHQWH�HQ�OD�HODERUDFLyQ�GH�OD�OtQHD�EDVH�GH�OD�RU-
ganización, ofrecer y responsabilizarse en la prestación de mano de obra no cali-
¿FDGD�SDUD�HO�FDVR�GH�OOHYDU�D�FDER�REUDV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD��DVt�FRPR�GH�UHFROHF-
ción de materiales de construcción existentes  en  la zona, entre otras actividades.

En cuanto a los involucrados representantes de las organizaciones gestoras 
del proyecto, se responsabilizarán en realizar todos y cada uno de los estudios de 
IDFWLELOLGDG��VX�HYDOXDFLyQ��DSUREDFLyQ�\�¿QDQFLDPLHQWR��TXLHQHV�WLHQHQ�XQ�DOWR�
grado de responsabilidad frente al desarrollo del proyecto.

Antes de presentar la matriz de involucrados, es necesario conocer las res-
ponsabilidades que tienen cada uno de los representantes:

Por las organizaciones campesinas: deberán priorizar los problemas que se 
encuentran latentes en las diferentes comunidades, en cuanto a la salud, educa-
ción, vivienda, empleo, caminos vecinales, entre otros.

Las instituciones gestoras del proyecto: deberán con antelación haber lle-
vado a cabo reuniones de trabajo o asambleas generales (mapeos participativos), 
con el objeto de seleccionar y priorizar soluciones a los problemas existentes.   

Ya en la participación de involucrados, los representantes de las organizaciones 
sociales expondrán las necesidades y problemas mediante los siguientes elementos:

Priorización de problemas: trata de ordenar las necesidades detectadas y 
DJUXSDUODV�GH�DFXHUGR�FRQ�VX�WHPiWLFD�HVSHFt¿FD��FRPR��LQIUDHVWUXFWXUD�FRPX-
QLWDULD��SURGXFFLyQ�DJUtFROD�\�SHFXDULD��JHQHUDFLyQ�GH�LQJUHVRV��¿QDQ]DV�ORFDOHV��
organización. Procediendo a determinar la importancia de cada una de las áreas 
y de sus componentes, de tal manera que la participación se vuelva un diálogo 
DELHUWR��HVSDFLR�TXH�GHEH�VHU�DSURYHFKDGR�SDUD�FRQRFHU� OD� LGLRVLQFUDVLD�GH�ODV�
personas participantes.
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Construcción del árbol de problemas�� VH� UHÀHMDQ� HVTXHPiWLFDPHQWH� ODV�
FRQH[LRQHV�OyJLFDV�GH�ODV�FDXVDV�\�FRQVHFXHQFLDV�GH�ORV�SUREOHPDV�GH¿QLGRV�HQ�
los puntos anteriores y se halla el problema central.

Diseño de las alternativas de solución: para este momento, la participación 
toma las siguientes formas concretas:

D�� &RQVWUXFFLyQ�GHO�iUERO�GH�REMHWLYRV��HV�OD�PDQHUD�GH�GH¿QLU�OD�VLWXDFLyQ�
TXH�TXLHUH�DOFDQ]DU�HO�SUR\HFWR��FXDQWL¿FDQGR�ORV�SUREOHPDV�HQ�REMHWL-
vos. Este ejercicio posteriormente es validado por todas las personas que 
HVWiQ�SUHVHQWHV�

E�� 'H¿QLFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�D�UHDOL]DU�HQ�HO�SUR\HFWR��FRQVLVWH�HQ�FDGD�
uno de los pasos a desarrollarse en la formulación del proyecto, con-
siderando que para ello deberán contratarse profesionales de diferentes 
especialidades como: administradores, ingenieros civiles, eléctricos, me-
cánicos, sociólogos, entre otros, dependiendo del tipo de proyecto que 
OOHYDQ�D�DOFDQ]DU�ORV�REMHWLYRV�GHO�SUREOHPD�FHQWUDO��\�

�F�� 'H¿QLFLyQ�GH�SUHVXSXHVWR��HODERUDGR�LJXDOPHQWH�GH�PDQHUD�SDUWLFLSDWL-
YD��ORV�UHSUHVHQWDQWHV�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�FDPSHVLQDV�WLHQHQ�OD�RSRUWX-
QLGDG�GH�GH¿QLU�FRVWRV�GH�ODV�DFFLRQHV�TXH�VH�LPSOHPHQWDUiQ�HQ�OD�HMHFX-
FLyQ�HO�SUR\HFWR��\�GH�HVWD�PDQHUD��WRPDU�GHFLVLRQHV�GH�DSRUWHV�GH�FDGD�
uno de los actores de los diferentes organismos involucrados.
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CAPÍTULO III

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

La Idea. - Según el Diccionario de la Real Academia, es la represen-
tación mental de algo, ya sea material o inmaterial, real o imaginario, 
concreto o abstracto, a la que se llega tras la observación de ciertos 
fenómenos, la asociación de varias representaciones mentales, la expe-
riencia en distintos casos.

3.1 ¿QUÉ ES UNA IDEA DE NEGOCIOS?

Una idea de negocios es una descripción corta y precisa de las operaciones 
básicas de un negocio que se piensa abrir o ejecutar. Un buen negocio empieza 
con una buena idea de negocios. Antes de que usted pueda empezar un buen ne-
gocio, es necesario tener una idea clara de la clase de negocio que desea operar. 
Básicamente una idea de negocio suele ser producto de: 1. Las necesidades insa-
WLVIHFKDV�TXH�VH�PDQL¿HVWDQ�HQ�XQ�GHWHUPLQDGR�PHUFDGR�����1HFHVLGDGHV�DFWXDOHV�
o que se proyectan en el futuro inmediato. 3. Nuevas necesidades que se pueden 
SUHVHQWDU�D�IXWXUR�����,QTXLHWXGHV�H�LQWHUHVHV�SHUVRQDOHV����'H¿FLHQFLDV�HQ�SUR-
ductos y servicios existentes.

Una necesidad insatisfecha es una oportunidad para desarrollar un proyecto 
dirigido a suplir esas necesidades. En este caso, se tiene un mercado asegurado, 
todo lo que se debe hacer es ofrecer lo que el mercado está necesitando. Para 
quienes tienen la capacidad de visionar, pueden anticipar las necesidades futuras, 
para cuando estas se presenten tener el producto o el servicio para satisfacerlas. 
En muchos casos, aprovechando las tendencias y la cultura misma, se pueden 
crear las necesidades, ofreciendo productos o servicios que aún no se demandan, 
pero que pueden mejorar la experiencia de vida del consumidor y crearle la ne-
cesidad de consumirlo. Las mismas inquietudes, intereses e insatisfacciones per-
sonales pueden ser una excelente fuente de ideas, puesto que seguramente si algo 
nos interesa, pueden existir más personas que compartan las mismas inquietudes. 
Muchos productos han surgido por la necesidad de alguien de solucionar un pro-
EOHPD��SRU�VX�LQWHUpV�HQ�HQFRQWUDU�XQD�IRUPD�GLIHUHQWH�R�PiV�H¿FLHQWH�GH�KDFHU�
algo. Otras fuentes de ideas son las falencias y debilidades de los productos y 
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servicios ya existentes. Es bien sabido que siempre puede existir una mejor forma 

de hacer las cosas. Es propio de la naturaleza humana mejorar su estilo y calidad 

de vida, por lo que siempre se está buscando la forma de mejorar la experiencia 

del usuario o consumidor (Danli Compite, 1999).

Algunas ideas podrán parecer más o menos originales o interesantes, todo 

dependerá del país donde se vive, del cliente al que se dirige, de las variables 

HFRQyPLFDV�GH�HVH�PRPHQWR��GH�ORV�SHQVDPLHQWRV�TXH�VH�JHQHUDQ��HWF���SHUR��HO�
objetivo principal es tomar cada idea y hacerla realidad.

3DUD�HO�FDVR�GH�LPSOHPHQWDU�XQ�SUR\HFWR�GH�EHQH¿FLR�VRFLDO��OD�LGHD�VXUJH�
del diagnóstico del sector que es considerado marginado y de qué manera se 

SRGUi�PHMRUDUOR�� \� DVt�� FUHDU� ORV�PHGLRV� QHFHVDULRV� TXH� SHUPLWDQ�PHMRUDU� VXV�
FRQGLFLRQHV�GH�YLGD��FRPR�SXHGHQ�VHU��HO�PHMRUDPLHQWR�GHO�VHFWRU�DJURSHFXDULR��
establecimiento de plantas industriales o comerciales, centros educativos, de sa-

lud y otras.

Se le atribuye a Henry Ford, que nos citó algo muy importante: «Si hubiera 

preguntado a la gente que querían, me hubieran pedido un caballo más rápido». 

Henry Ford fue el fundador de Ford Motor Company, quien introdujo el Ford T, 

el primer automóvil en el mercado automovilístico de Estados Unidos. 

Así es que, si se desea que una idea se haga realidad, hay que mantener 

animados a que se rompa lo preestablecido y hay que adelantarse a lo que los 

clientes potenciales quieren. Nada es difícil, hay que intentarlo y recordar que 

el hombre por naturaleza es emprendedor en potencia, para el caso del centro de 

acopio se analizan varias ideas como se muestra en la Fig. 3.1. 
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Figura 3.1. Idea de negocios.

Fuente: Elaboración propia.

3.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

 Problema es una situación negativa que afecta al medio ambiente, a gru-
pos humanos, a los procesos de producción, a la comercialización en función de 
factores estructurales y coyunturales que existen o se presentan al momento de 
realizar un diagnóstico.

Detección de problemas. Se pueden enumerar los más comunes como: mi-
JUDFLyQ�GH�OD�FRPXQLGDG�SRU�IDOWD�GH�IXHQWHV�GH�WUDEDMR��EDMD�FDOLGDG�GH�OD�HGX-
FDFLyQ�GH�ODV�PXMHUHV��PLQLIXQGLRV��WHUUHQRV�FRQ�PXFKD�SHQGLHQWH��FDUHQFLD�GH�
DQLPDOHV�PHMRUDGRV��GpELO�HFRQRPtD�GH�ORV�FDPSHVLQRV��IDOWD�GH�DOWHUQDWLYDV�SUR-
GXFWLYDV�HQ�OD�]RQD��SRFR�DSR\R�LQVWLWXFLRQDO�D�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�FRPXQLWDULDV��
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GH�GLUHFWLYRV� \�PLHPEURV� GH� OD� RUJDQL]DFLyQ�� GHVFRQRFLPLHQWR�GH� WpFQLFDV� GH�
FRPHUFLDOL]DFLyQ��HQWUH�RWURV�

Como se puede observar, tanto el diagnóstico, como la detección de proble-
PDV�YDQ�GH�OD�PDQR��SRU�OR�TXH�VX�HVWXGLR�GHEH�VHU�FRQ¿DEOH�\�OR�GHEHQ�UHDOL]DU�
SURIHVLRQDOHV�FRQ�H[SHULHQFLD��\��FRQMXQWDPHQWH��FRQ�ORV�PLHPEURV�GH�ODV�RUJD-
QL]DFLRQHV�TXH�VHUiQ�EHQH¿FLDULDV�GHO�R�ORV�SUR\HFWRV����

&RQ�OD�¿QDOLGDG�GH�WHQHU�XQ�RUGHQDPLHQWR�HQ�OD�GHVFULSFLyQ�GH�SUREOHPDV�
muy generalizados en las organizaciones campesinas, y de acuerdo con el estudio 
de factibilidad, los mismos deben seleccionarse por ámbitos según se detalla a 
continuación:

Financieros. - 6RQ�HIHFWRV�D�FDXVD�GH�PDODV�SROtWLFDV�GHO�VHFWRU�¿QDQFLHUR�
�/D�%DQFD��R� OD� IDOWD�GH�FDSLWDO�GH� ORV� LQYHUVLRQLVWDV�� VH� UHVWULQJH�HO�DFFHVR�DO�
FUpGLWR�RFDVLRQDQGR�SUHVXSXHVWRV�GHV¿QDQFLDGRV�

Económicos. - Son efectos a causa de políticas económicas inadecuadas del 
estado o la globalización, que afecta a la comunidad a la producción y al mercado 
tales como: ingreso familiar bajo, inexistencia de empleo o trabajo, actividades 
DJURSHFXDULDV�QR�UHQWDEOHV��SUR\HFWRV�QR�¿QDQFLDGRV�

 Comerciales. - Son efectos a causa de factores del comportamiento del 
mercado y que afecta a la comunidad, como: no hay demanda para el producto, 
precios bajos, existencia de intermediarios, el agricultor produce y luego busca 
mercado, informalidad en los negocios, se privilegian los acuerdos verbales a los 
HVFULWRV��SUiFWLFDV�FRPHUFLDOHV�EDVDGDV�HQ�OD�FRQ¿DQ]D��HV�GLItFLO�UHVROYHU�FRQÀLF-
tos por la vía legal).

En la venta de especies menores, la situación es de completa desventaja para 
el productor, escasa convocatoria de iniciativas comerciales colectivas (el agri-
cultor se asocia temporalmente, lo hace cuando el precio de sus productos es 
bajo), entre otros.

Legales. - Son efectos a causa de leyes, códigos, reglamentos y disposicio-
nes que pueden impedir la legalización de la unidad productiva, tales como: no 
se encuentra constituida la organización para su normal desenvolvimiento en el 
mercado, no se cuenta con los permisos sanitarios, ambientales, municipales, se 
requiere adquirir patentes, marcas, licencias para el funcionamiento de la organi-
zación dedicada a la industria y el comercio.
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Servicios sociales. -  Son efectos a causa de factores que afecta a la comu-
nidad por desatención de los gobiernos central y seccional. Todos los servicios 
básicos requeridos por el ser humano tales como: agua potable, alcantarillado, 
luz, energía eléctrica, teléfono, internet, recolección de basura, vías de transporte 
(caminos y carreteras), lugares adecuados para botadero de deshechos, y, otros.

Administrativos. - Son efectos a causa de desconocimiento de los empren-
dedores en el campo administrativo, tales como: no encontrarse preparado para 
administrar su propio negocio, control contable y administrativo empírico, no 
contar con una estructura orgánica, no cuentan con un orgánico funcional, des-
conocen sobre la división del trabajo, desconocen las actividades a realizar y sus 
responsabilidades.

Ambientales. - Son efectos a causa de daños ocasionados por el hom-
bre al suelo, aire, agua, acústica y paisaje, tales como: no tienen donde 
votar los deshechos, no pueden controlar la inundación de la planta en época 
invernal y contaminan el agua, no controlan los ruidos de las máquinas. Por lo 
tanto, se debe prever la conservación de recursos naturales, evitar la afectación 
al paisaje, cultura y costumbres. 

Culturales. - Son efectos a causa de irrespeto a las tradiciones de la 
comunidad, tales como: actividades que alteran a las costumbres de las 
personas que habitan en el sector, las personas del sector no aceptan la 
implementación de la planta de producción.

,QIUDHVWUXFWXUD�GH¿FLWDULD��� Son efectos a causa de la falta de obras de in-
fraestructura vial, que afectan a la movilización de productos agropecuarios diri-
gidos al comercio, tales como: vías de comunicación de tercer y cuarto orden, 
distancias considerables que obligan a asumir costos altos para transportar los 
SURGXFWRV�DJURSHFXDULRV�D�ORV�FHQWURV�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ��IDOWD�GH�UHVHUYRULRV�\�
canales de riego, infraestructuras para acopiar productos a ser comercializados o 
transformados.

Seguridad y riesgos en obras de infraestructura. - Son efectos a causa de 
eventos de destrucción natural que pueden afectar a las obras de infraestructura 
del proyecto, tales como: sismos, inundaciones, hundimientos, derrumbos, se-
quías. 
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'H¿FLHQFLD�GH� WHFQRORJtD� HQ� OD�SURGXFFLyQ�� ��Son efectos a causa de la 
falta de conocimientos para el desarrollo de sus actividades en la producción y 
comercialización de productos agropecuarios, tales como: manejo de semillas 
mejoradas, técnicas de manejo productivo, elaboración de abonos orgánicos y 
fertilización, manejo de postcosecha, estándares de sanidad, profesionalización 
artesanal, seguridad y soberanía alimentaria, entre otras.

/RV�SUREOHPDV�LGHQWL¿FDGRV�SRU�ORV�LQYROXFUDGRV�UHVSHFWR�D�OD�SURGXFFLyQ�
son los que se muestran en la Tabla 3.1.

Tabla 3. 1. 'L¿FXOWDGHV�HQ�OD�SURGXFFLyQ
PRINCIPALES DIFICULTADES %

$VLVWHQFLD�WpFQLFD�LQVX¿FLHQWH�SDUD�HUUDGLFDFLyQ�GH�SODJDV�HQ�FXOWLYRV��
perecibilidad de los productos, mejoramiento de los volúmenes y calidad 
de la producción, adquisición de nuevas tegnologías e infraesructura

36

Escasa disponibilidad y altos costos de materias primas e insumos 12
'L¿FXOWDGHV�GH�DFFHVR�D�FUpGLWRV�SDUD�FDSLWDO�GH�WUDEDMR 8
Vías en mal estado y difícil acceso a transporte 8
Escasa oferta de mano de obra 7
Inexistencia de centro de acopio 4
Burocracia en los trámites para legalización 4

Fuente: GAD Guamote (2014).

3.3. MATRIZ FODA

La palabra FODA reúne las siglas fortalezas, oportunidades, debilidades y 
DPHQD]DV��(V�XQ�LQVWUXPHQWR�GH�DQiOLVLV�RUJDQL]DFLRQDO��SDUD�LGHQWL¿FDU�ORV�SUR-
EOHPDV�MXQWDPHQWH�FRQ�ORV�LQYROXFUDGRV�HQ�HO�SUR\HFWR��VH�SXHGH�FRPSOHPHQWDU�
FRQ�OD�HODERUDFLyQ�GHO�ÈUERO�GH�3UREOHPDV�\�2EMHWLYRV��ILQDOL]DQGR�FRQ�XQ�
Marco Lógico.

El FODA nos permite identificar cuáles son las Fortalezas (análisis 
LQWHUQR��� ODV� 2SRUWXQLGDGHV� �DQiOLVLV� H[WHUQR��� ODV� 'HELOLGDGHV� �DQiOLVLV�
LQWHUQR���\��ODV�$PHQD]DV��DQiOLVLV�H[WHUQR��GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�LQYROX-
FUDGDV�HQ�HO�SUR\HFWR��ODV�PLVPDV�TXH�GHEHQ�VHU�FRQVLGHUDGDV��SDUD�VROX-
cionar o reducir sus impactos.
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Mediante el FODA podemos conocer con mayor seguridad y claridad 
ORV�SUREOHPDV�H[LVWHQWHV��SRU�XQD�SDUWH��\�SRU�RWUD��SUHYHU�VROXFLRQHV�HV-
tableciendo estratégicas.

Las fortalezas y debilidades pertenecen al ámbito interno mientras que las 
oportunidades y amenazas se encuentran el ámbito externo, independientemen-
te de lo que haga la organización. Las fortalezas y oportunidades representan 
aspectos favorables a la organización, mientras que las debilidades y amenazas 
representan problemas para la misma.

Podemos representar la matriz FODA como se observa en la Fig. 3.2.

Figura 3. 2. Matriz FODA.

Fuente: Elaboración propia.

Es importante trabajar sobre las fortalezas para utilizarlas a nuestro favor, 
sobre las oportunidades para aprovecharlas, sobre las debilidades para reducirlas 
y sobre amenazas para mitigar el impacto que puede tener sobre la organización.

A continuación, se presentan las consideraciones para tener en cuenta respec-
to a los ámbitos que debemos analizar al interior de la empresa:

Ámbito Organizacional. - Se deben analizar: 

Estructura administrativa, competencia, comunicación, estilo gerencia lide-
razgo, vinculaciones estratégicas, experiencia empresarial, percepción de la so-
ciedad respecto a la organización.
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Ámbito de Talento Humano. - Se deben analizar: 

Desempeño, destrezas, motivación, ausentismo, habilidades, clima laboral, 
género, liderazgo.

Ámbito Financiero. - Se deben analizar: 

Inversiones, Patrimonio, capital de trabajo composición de los activos y pa-
VLYRV��FUpGLWR��OLTXLGH]��ÀXMR�GH�FDMD��SXQWR�GH�HTXLOLEULR�

Ámbito de Procesos. - Se deben analizar: 

Procedimientos, productos, capacidad de producción, control de calidad, re-
quisitos de salida, mejoramiento continuo, estandarización de procesos.

Ámbito Legislativo. - Se deben analizar:

Legislación laboral, legislación tributaria, restricciones, leyes energéticas, le-
yes ambientales, leyes de comercio, seguridad social, proteccionismo, aranceles.

Con respecto a los ámbitos que debemos analizar al exterior de la empresa 
tenemos:

Ámbito de Clientes y Proveedores. - se deben analizar necesidades, costum-
bres, costumbres, caracterización, capacidad de consumo, hábitos de consumo, 
capacidad de provisión, cantidad de proveedores, condiciones crediticias, com-
promiso estratégico, alianzas estratégicas.

Ámbito Social y Económico. - se deben analizar índices de pobreza, desem-
SHxR��PLJUDFLyQ��GH¿FLHQFLDV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD��DQDOIDEHWLVPR��IDOWD�GH�UHFXUVRV�
¿QDQFLHURV��OLPLWDFLyQ�WHFQROyJLFD��LQJUHVRV�UHGXFLGRV��FDSDFLWDFLyQ�

(Q�FDGD�LQWHUVHFFLyQ�GH�IDFWRUHV�HVWUDWpJLFRV�VH�GHEH�LQGLFDU�OD�FDOL¿FDFLyQ�
otorgada al grado de intensidad de la relación existente entre ellos, utilizando 
como escala la siguiente: alta = 5, media = 3, baja = 1, 0 = nula.

Se suman los valores de cada columna (Fortalezas y Debilidades) y se suman 
ORV�YDORUHV�GH�FDGD�¿OD��2SRUWXQLGDGHV�\�$PHQD]DV�

6H�FDOFXOD�HO�SURPHGLR�GH�¿ODV�\�FROXPQDV��6H�VHOHFFLRQDQ�ORV�IDFWRUHV�HV-
tratégicos que tengan valores iguales o mayores a tres puntos, en sus promedios.
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(O�PRGR�GH�KDFHU�ODV�SUHJXQWDV�SDUD�HVWDEOHFHU�OD�FDOL¿FDFLyQ�VREUH�OD�LQWHQ-
sidad de las relaciones entre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
para determinar los factores estratégicos son:

Relación de una Fortaleza y una Oportunidad: ¿En qué medida esta fortaleza 
SXHGH�SRVLELOLWDU�PiV�HO�DSURYHFKDPLHQWR�GH�HVD�RSRUWXQLGDG"��D�PD\RU�SRVLELOL-
GDG��PD\RU�FDOL¿FDFLyQ�

Relación entre una Debilidad y una Oportunidad: ¿En qué grado esta debi-
OLGDG�SXHGH�LPSHGLU�TXH�VH�DSURYHFKH�HVWD�RSRUWXQLGDG"��D�PD\RU�LPSHGLPHQWR��
PD\RU�FDOL¿FDFLyQ�

Relación entre una Fortaleza y una Amenaza: ¿En qué magnitud esta fortale-
]D�SXHGH�SURWHJHU�PiV�D�OD�HPSUHVD�GHO�LPSDFWR�GH�HVD�DPHQD]D"��D�PD\RU�SUR-
WHFFLyQ��PD\RU�FDOL¿FDFLyQ��\��UHODFLyQ�GH�XQD�GHELOLGDG�\�XQD�DPHQD]D��¢(Q�TXp�
medida esta debilidad puede agravar más el daño que provocaría a la empresa el 
LPSDFWR�GH�HVD�DPHQD]D"��D�PD\RU�DJUDYDPLHQWR��PD\RU�FDOL¿FDFLyQ�

Como ejemplo, se presenta el «FODA» del Estudio de Factibilidad de Crea-
ción de un Centro de Acopio y Comercialización de Hilo de Lana de Ganado 
Ovino en el cantón Guamote que estamos tomando de referencia.

A continuación, en las Tablas 3.2 y 3.3 se presenta un ejemplo de lo explicado.

Tabla 3. 2. Matriz FODA 1.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

F1 Vialidad y Transporte O1 Modelo de economía social y solidaria

F2 Energía eléctrica O2 Coordinación interinstitucional

F3 Calidad de materia prima O3 Existencia de centro de acopio

F4 Producción de ganado Ovino O4 Desarrollo socioeconómico

F5 0DQR�GH�REUD�FDOL¿FDGD O5 Demanda insatisfecha

F6 3URYHHGRUHV�H¿FLHQWHV O6 Asignación presupuestaria

DEBILIDADES AMENAZAS
D1 Limitada agua para riego A1 Intermediación en la comercialización

D2 Bajo nivel de educación A2 Suelos con bajos niveles de fertilidad

D3 Mínimo nivel tecnológico A3 Emigración permanente

D4 Bajos niveles de ingresos económicos A4 Exclusión e injusticia

D5 Escuálida producción agropecuaria A5 Degradación del suelo

D6 ,QVWDODFLRQHV�QR�WHFQL¿FDGDV
Fuente: GAD Guamote (2014).
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 Tabla 3. 3. Matriz FODA 2.
FORTALEZAS DEBILIDADES

SUMA PROMEDIO
F1 F2 F3 F4 F5 F6 D1 D2 D3 D4 D5 D6

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

O1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 55 3,44

O2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 54 3,38

O3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 3 53 3,31

O4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 3 53 3,31

O5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 52 3,25

O6 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 3 53 3,31

A
M

E
N

A
Z

A
S

A1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 2,38

A2 5 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 53 3,31

A3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 2,44

A4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 41 2,56

A5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 39 2,44

A6 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 46 2,88

SUMA 56 53 48 49 52 52 41 51 50 45 41 38

PROMEDIO 3,50 3,31 3,00 3,06 3,25 3,25 2,56 3,19 3,13 2,81 2,56 2,38 36,00

Fuente: GAD Guamote (2014).

De los valores obtenidos en la Tabla 3.3. Matriz FODA 2, se suman los pro-

medios de cada lado, dando como resultado 36, cantidad que se divide para el nú-

mero de cada factor que comprenden a las fortalezas, oportunidades, debilidades 

\�DPHQD]DV��\��TXH�VRQ����OR�TXH�QRV�GD�FRPR�UHVXOWDGR����

  Por lo expuesto, el análisis de la matriz FODA nos demuestra una puntuación 

de 3 = media, debido a que se trata de comunidades indígenas que se mantienen 

organizadas, pero, que por la falta de atención integral de los gobiernos central 

(Nacional) y seccionales (Alcaldías y Consejo Provincial), carecen de canales de 

riego, carreteras en mal estado, falta de medios de comunicación, inexistencia de 

centros de comercialización de sus productos, entre otros.

3.4. ÁRBOL DE PROBLEMAS

El árbol de problemas es una herramienta que permite que se comunique la 

relación de causa y efecto entre varios problemas, de una manera clara y visual.

Problemas que a su vez tienden a ser causa de otro problema y éste a su vez 

es la causa de otro problema, en forma tal que se diseña un «árbol» conectando 

problemas en una jerarquía de causa y efecto, así como se muestra en la Fig. 3.3.

(O�iUERO�GH�SUREOHPDV�QRV�FRQ¿UPD�HO�HVWXGLR�GHO�)2'$��\D�TXH�SRU�IDOWD�

EXTERNO

INTERNO
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de asesoramiento técnico existe anarquía en la producción y consecuentemente, 
QR�H[LVWH�GHPDQGD�GHELGR�D�OD�PDOD�FDOLGDG�GH�SURGXFWRV�DJURSHFXDULRV�\��HQ�¿Q��
las causas y los efectos se encuentran ligados a la situación actual de las organi-
zaciones.

Para construir un árbol de problemas es necesario trabajar con todos los in-
volucrados del proyecto y puede utilizarse la técnica de creatividad llamada una 
lluvia de ideas (brainstorming) para obtener la participación de los asistentes.

Figura 3.3. Estructura del árbol de problemas.

Fuente: Elaboración propia.

Se presenta el árbol de problemas aplicado y generado para el centro de aco-
SLR�TXH�VH�UHÀHMD�HQ�OD�)LJ������

(ൿൾർඍඈ(ൿൾർඍඈ (ൿൾർඍඈ

&ൺඎඌൺ &ൺඎඌൺ &ൺඎඌൺ

&ൺඎඌൺ&ൺඎඌൺ &ൺඎඌൺ

3උඈൻඅൾආൺ
&ൾඇඍඋൺඅ6ටඇඍඈආൺඌ 6ටඇඍඈආൺඌ

Calidad de vida desmejorada en los productores

Entorno familiar
conflictivo

Desmotivación para
cultivar el campo

Migración
a la ciudad

Mucha intermediación
en la comercialización

Ausencia de centros
de acopio

Inexistencia de control
de precios

Escaso
Asesoramiento técnico

Insuficiente financiamiento
para industrialización

3උඈൽඎർඍඈඋൾඌ�ർඈඇ�ංඇඋൾඌඈඌ�ൻൺඃඈඌ6ටඇඍඈආൺඌ

E
ൿ
ൾ
ർ
ඍ
ඈ

C
ൺ
ඎ
ඌ
ൺ
ඌ

Calidad de vida de los productores mejorada

Entorno familiar
estable y armonioso

Motivación para
cultivar el campo

Empoderamiento con su
entorno natal

Asociados a la economía
popular y solidaria

Disponibilidad de
centros de acopio

Control de precios y
calidad por las

autoridades

Personal
capacitado

Proyecto
Financiado

3උඈൽඎർඍඈඋൾඌ�ආൾඃඈඋൺඇ�ඌඎඌ�ංඇඋൾඌඈඌ

F
ං
ඇ
ൾ
ඌ

M
ൾ
ൽ
ං
ඈ
ඌ

)ංඇ�ඌඎඉൾඋංඈඋ

)ංඇ�� )ංඇ��)ංඇ��

OBJETIVO GENERAL

F
ං
ඇ
ൾ
ඌ

M
ൾ
ൽ
ං
ඈ
ඌ

0ൾൽංඈ�� 0ൾൽංඈ��

0ൾൽංඈ�� 0ൾൽංඈ��

0ൾൽංඈ��

A

2ൻඃൾඍංඏඈ�&ൾඇඍඋൺඅ

2ൻඃൾඍංඏඈ�(ඌඉൾർටൿංർඈඌ

BA C D

Los objetivos deben ser precisos, en lo posible cuantitativamente,
determinando, en base a cifras y cantidades (por números, por dinero;

por sus causas, por programas, por el tiempo, etc)

Alta dosis de
creatividad

El Proyectista crea
soluciones por

iniciativa propia

Cómo buscar
soluciones a

los problemas

Busca
Información

en Instituciones
gubernamentales y

no gubernamentales
que tienen que ver 

con el Proyecto

2ൻඃൾඍංඏඈඌ

ENTONCES se contribuye al FIN

(a largo plazo)

CUANDO se ejecutan las

ACTIVIDADES

ENTONCES se producen los

RESULTADOS

CUANDO se producen los

RESULTADOS

ENTONCES se alcanza el

PROPÓSITO del proyecto

CUANDO se alcanza el

PROPÓSITO

*ඎൺආඈඍൾ

POBLACIÓN OVINA
120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
$අൺඎඌට 7ඈඍൺඅ

���$ඇගඅංඌංඌ�ൽൾඅ�ආൾඋർൺൽඈ�ඒ�ൿංඃൺඋ
ඈൻඃൾඍංඏඈඌ�ൾඌඉൾർටൿංർඈඌ

���'ංඌൾඪඈ�ൽൾ�අൺ�ංඇඏൾඌඍංൺർංඬඇ

���5ൾർඈඅൾർർංඬඇ�ൽൾ�අൺ�ංඇൿඈඋආൺർංඬඇ

���$ඇගඅංඌංඌ�ൽൾ�ൽൺඍඈඌ

���(අൺൻඈඋൺർංඬඇ�ൽൾ�ංඇൿඈඋආൾ
ൽൾ�උൾඌඎඅඍൺൽඈඌ

Cuestiones a investigar

Fuente, muestra, cuestionario,
definir técnica de recolección
de datos, presupuesto

Salir de campo a ejecutar
su técnica

Transcripción y
procesamiento

Redacción, conclusiones,
presentación.



FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES: caso práctico hilo de lana de ganado ovino

52

Figura 3.4. Aplicación Árbol de Problemas.

Fuente: Elaboración propia.

3.5. ÁRBOL DE OBJETIVOS   

&RQ�HO�SURSyVLWR�GH�GDU�VROXFLyQ�D�ORV�SUREOHPDV��VH�GHEHQ�SODQWHDU�ORV�REMH-
WLYRV��TXH�QR�HV�RWUD�FRVD�TXH�SRQHU�HQ�SRVLWLYR�DO�ÈUERO�GH�3UREOHPDV�

/RV�REMHWLYRV� SXHGHQ� VHU� GHVDUUROODGRV� HQ� IRUPD�JHQHUDO� \� HVSHFt¿FRV�� HO�
objetivo General es el propósito del proyecto, la razón por la que se hace el mis-
PR��\�ORV�REMHWLYRV�HVSHFt¿FRV�R�SDUWLFXODUHV�VRQ�DFFLRQHV�TXH�VH�GHEHQ�HMHFXWDU�
SRU�iPELWRV�R�YDULDEOHV�� ORV�PLVPRV�TXH�GHEHQ�VHU�GHVDUUROODGRV�FRQ� OD�SOHQD�
factibilidad de ser cumplidos. El objetivo representa lo que se debe alcanzar en 
HO�IXWXUR��FRPR�UHVXOWDGR�GHO�SURFHVR�GHO�SUR\HFWR��ORV�REMHWLYRV�GHEHQ�VHU�SUHFL-
sos en lo posible cuantitativamente, con base en cantidades, por programas, por 
actividades, etc. 

Objetivo general u objetivo central: corresponde a los objetivos institucio-
QDOHV� �VRQ�GH�PD\RU�LQWHQVLGDG�\�VH�ORJUDQ�HQ�HO�ODUJR�SOD]R� �FRPR�UHVXOWDGR�GHO�
FXPSOLPLHQWR�GH�REMHWLYRV�HVSHFt¿FRV��VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�OD�FRPSOHMLGDG�GH�OD�
FRQGXFWD�\�OD�DPSOLWXG�GHO�FRQWHQLGR��HV�HO�SURSyVLWR�GHO�SUR\HFWR��OD�UD]yQ�GH�
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para que se hace el proyecto.

2EMHWLYRV� HVSHFt¿FRV�R� SDUWLFXODUHV� ORV� REMHWLYRV� HVSHFt¿FRV�� VRQ�PHGLRV�
SDUD�FRQVHJXLU�HO�REMHWLYR�JHQHUDO��GHEHQ�VHU�GHVDUUROODGRV�FRQ� OD�SOHQD� IDFWL-
ELOLGDG�GH�VHU�FXPSOLGRV�FRQ�XQD�VHULH�GH�DFWLYLGDGHV�HVSHFt¿FDV��TXH�VH�HVSHUD�
DOFDQ]DUORV�HQ�IRUPD�PHGLDWD��VH�FDUDFWHUL]DQ�SRUTXH�OD�FRQGXFWD�HVSHUDGD�SXHGH�
ser la suma de conductas operacionales.

Consideraciones para formular los objetivos.

/RV�REMHWLYRV�VH�LQLFLDQ�FRQ�XQ�YHUER�GH�DFFLyQ�R�ORJUR��HQ�LQ¿QLWLYR��HQ�OD�
Tabla 3.4 se indican algunos ejemplos de los más utilizados. 

Tabla 3.4. Verbos más usados.
TERMINADOS EN AR TERMINADOS EN ER TERMINADOS EN IR

Abandonar Aprender Adquirir
Colocar Establecer Coincidir

Cooperar Extender Compartir
Ejecutar Extraer Concluir
Elaborar Hacer Convertir
Fomentar Mantener 'H¿QLU
Generar Obtener Descubrir
,GHQWL¿FDU Ofrecer Distinguir
Localizar Prometer Elegir
Organizar Recorrer Escribir
Realizar Resolver Recibir

Seleccionar Saber Resumir
Transformar Vender Seguir

Fuente: Elaboración propia 

Área de resultados que se desea alcanzar, ejemplo: Ventas, Ingresos, Produc-
FLyQ��&RQVWUXFFLyQ��,PSOHPHQWDFLyQ��RWURV�

La construcción del árbol de objetivos está relacionada directamente con el 
árbol de problemas, ya que no es otra cosa que los problemas transformados a 
positivo.

Este árbol nos muestra los aspectos que queremos lograr y los medios ne-
cesarios para conseguirlos, es decir las causas se convierten en medios y los 
efectos en ¿QHV�
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'HELGR� D� TXH� HO�ÈUERO� GH�2EMHWLYRV�PXHVWUD� ODV� UHODFLRQHV�PHGLR�¿Q�� HQ�
lugar de relaciones causa – efecto que muestra el Árbol de Problemas, es mejor 
LGHQWL¿FDU�SULPHUR�ORV�¿QHV�\�OXHJR�ORV�PHGLRV�SDUD�DOFDQ]DU�R�SURGXFLU�HVRV�¿-
QHV��3RU�OR�WDQWR��HPSH]DPRV�FRQ�HO�ORV��¿Q�HV��HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�GHO�ÈUERO�GH�
2EMHWLYRV�\�GHVSXpV�LGHQWL¿FDPRV�ORV�PHGLRV�TXH�VH�QHFHVLWDQ�SDUD�DOFDQ]DUOR�V��

Para desarrollar la estructura del árbol de objetivos, se propone la estructura 
descrita en la Fig. 3.5.

Figura 3.5. Estructura del Árbol de objetivos.

Fuente: Elaboración propia.

En la Fig. 3.6 se describe el árbol de objetivos ya desarrollado para el centro 
de acopio.
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Figura 3.6. Aplicación del Árbol de objetivos.

Fuente: Elaboración propia.

Cada objetivo del árbol de objetivos se convertirá en un proyecto, es decir, 
en MEDIOS para lograr una solución, por tanto, los objetivos generados deberán 
tener ciertas características como se muestra en la Fig. 3.7.

Figura 3.7. Características de los objetivos.

Fuente: Elaboración propia.
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Para la búsqueda de como ejecutar las alternativas de solución encontradas, 
se debe poner en marcha la creatividad de los participantes quienes consiguen las 
mejores iniciativas más o menos en un contexto descrito en la Fig. 3.8.

Figura 3.8. Búsqueda de soluciones.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. 5.�/DV�PHWDV�FXDQWL¿FDQ�\�FDOL¿FDQ�D�ORV�REMHWLYRV
OBJETIVOS METAS

Generar 200 plazas de trabajo en el 2018 200 empleados y obreros se encuentran traba-
jando durante al año 2018

Gestionar en Banecuador un crédito por 50000 
dólares para completar la inversión en el pro-
yecto para Enero de 2018.

Banaecuador acredita en la cuenta el préstamo 
por 50000 dólares hasta mediados del 2018

Capacitar a 25 obreros en la fábrica durante 
sobre el tema de seguridad industrial el primer 
semestre del 2018

25 obreros de la fábrica se encuentran capa-
citados sobre el tema de seguridad industrial 
durante el primer semestre del 2018

Fuente: GAD Guamote (2014).

En la Tabla 3.5 se visualiza un ejemplo de la construcción y relación que 
debe existir entre objetivos y metas
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3.6. POLÍTICAS   

Las políticas tienen por objeto orientar las acciones, por lo cual sirven para 
IRUPXODU��LQWHUSUHWDU�\�VXSOLU�ODV�QRUPDV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��DVt�FRPR�ODV�GLVSR-
siciones legales establecidas en la Constitución, y todas las leyes y códigos que 
rigen a las instituciones sociales del país.

Como normas de la empresa a que hacemos referencia, podemos citar los 
siguientes: orgánico funcional, seguridad industrial, procesos de producción, ad-
quisiciones, mantenimiento, ventas, Plan Operativo Anual (POA), convenios, etc.

Las políticas generalmente vienen dadas por la alta gerencia o el líder de la 
organización.

3.7. ESTRATEGIAS

Estrategia es el arte de coordinar todo tipo de acción en el ámbito de las polí-
ticas adoptadas para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.

El uso de estrategias permite asumir un compromiso con los objetivos a lo-
JUDU��DQWLFLSDU�GL¿FXOWDGHV�\�QHFHVLWDGDV��SDUD�GHVDUUROODU�ODV�HVWUDWHJLDV�VH�XWLOL-
]DUiQ�ORV�PHGLRV�DGHFXDGRV��SRGHPRV�GHFLU�VL�VH�UHTXLHUH�GH�RWUD�LQVWLWXFLyQ�SDUD�
cumplir un objetivo, se recurrirá a su apoyo. Estas organizaciones pueden ser 
gubernamentales o no gubernamentales.

3.8. RESULTADOS ESPERADOS   

/RV�UHVXOWDGRV�HVSHUDGRV�VRQ�ODV�UHVSXHVWDV�D¿UPDWLYDV�GH�ORV�2EMHWLYRV�TXH�
se constituyen en los componentes a ejecutarse. 

3.9. ACTIVIDADES

Las actividades son acciones para ejecutar cronológicamente en el tiempo de 
acuerdo con los objetivos del proyecto.

Ejemplo de actividades según los objetivos por ámbitos:

En el ámbito de mercado el objetivo sería: realizar un estudio de mercado 
durante los meses de enero a marzo del 2018, para comercializar lana de borrego 



FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES: caso práctico hilo de lana de ganado ovino

58

en la feria de Guamote. 

Se establecen las siguientes actividades:

Preparación de la encuesta para decidir qué datos debe contener.

a. Contratar al personal encuestador

b. Aplicar el instrumento de recolección de información.

c. Tabulación y análisis de datos.

d. Elaboración del Informe de Investigación.

En el ámbito de legalización de la empresa sería: constituir una organiza-
ción de economía popular y solidaria para acopiar, transformar y comercializar 
lana de borrego en el cantón Guamote.

Las actividades serían:

a. Mantener tres reuniones entre los socios para la elaboración del estatuto 
de la organización social.

b. Presentar el estatuto de la organización ante el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social o Ministerio de Agricultura y Ganadería para su trá-
mite y aprobación.

c. Elaborar el reglamento para el funcionamiento de la organización ante 
Ministerio de Economía e Inclusión Social con su brazo ejecutor el Insti-
tuto de Economía Popular y Solidaria para su trámite y aprobación.

G�� *HVWLRQDU� OD� OHJDOL]DFLyQ�GHO� HVWDWXWR� HQ� ORV� RUJDQLVPRV� FRPSHWHQWHV�� DVt�
como los nombramientos de los miembros del directorio de la organización.

En el ámbito de las inversiones de bienes del proyecto sería: adquirir los bie-
nes muebles e inmuebles para el funcionamiento del centro de acopio, transfor-
mación y comercialización de lana de ganado ovino, que funcionará en el cantón 
Guamote a partir del año 2018.

Las actividades para la inversión de bienes serían:

a. Obtener proformas de los bienes a ser adquiridos.

b. Reunión del comité de adquisiciones para analizar y cotizar las proformas.



Rosa Zabala Cuadrado • Milton López Ramos • Magdy Echeverría G

59

c. Elaborar el informe de las cotizaciones.

d. Elaborar los contratos de compra – venta de los bienes.

H�� 5HFHSWDU�ORV�ELHQHV�\�GHMDU�FRQVWDQFLD�PHGLDQWH�OD�¿UPD�GH�ODV�DFWDV�FR-
rrespondientes.

3.10. MEDIOS DE VERIFICACIÓN   

/RV�PHGLRV�GH�YHUL¿FDFLyQ�VRQ�ODV�FRQVWDQFLDV�ItVLFDV�GHO�FXPSOLPHQWR�GH�
ORV�REMHWLYRV��WDOHV�FRPR��DFWDV�GH�HQWUHJD�±�UHFHSFLyQ�GH�ELHQHV�\�VHUYLFLRV��Qy-
mina de personal que labora en el proyecto, registros contables, e impactos favo-
UDEOHV�SDUD�ORV�EHQH¿FLDULRV��OLVWDV�GH�DVLVWHQFLD�D�UHXQLRQHV��FDSDFLWDFLRQHV��HWF�

3.11. FUENTES DE VERIFICACIÓN   

/DV�IXHQWHV�GH�YHUL¿FDFLyQ�HVSHFL¿FDQ�ODV�IXHQWHV�GRQGH�VH�REWLHQHQ�ORV�GD-
WRV�QHFHVDULRV�SDUD�ORV�PHGLRV�GH�YHUL¿FDFLyQ�GH�ORV�LQGLFDGRUHV��3DUD�FDGD�LQGL-
FDGRU�GHEH�HVSHFL¿FDUVH�XQD�R�PiV�IXHQWHV�GH�YHUL¿FDFLyQ��

'HWHUPLQDU�FXDQ�¿DEOHV�VRQ�ODV�fuentes:

D�� 6L�HV�QHFHVDULR�KD\�TXH�UHFRSLODU�LQIRUPDFLyQ�HVSHFLDO�

E�� 6L�IXHUD�QHFHVDULR�KD\�TXH�HVWDEOHFHU�XQD�QXHYD�IXHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ��\��

6L�QR�SRGHPRV�LGHQWL¿FDU�XQD�IXHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ��HO�LQGLFDGRU�GHEH�VHU�
PRGL¿FDGR��

Impacto Social   

(O� ,PSDFWR� VRFLDO�� VRQ� ORV� EHQH¿FLRV�REWHQLGRV�SRU� XQ�JUXSR�GH�SHUVRQDV�
para mejorar las condiciones de vida.

Impacto Ambiental   

Es el resultado que cada vez que se implementen proyectos, estos no afecten 
el medio ambiente en el sector, evitando la contaminación del agua, aire, suelo, 
acústica, paisaje y la cultura.
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Género

/D�PXMHU�KD�VLGR�WRPDGD�HQ�FXHQWD�HQ�ODV�GLIHUHQWHV�IXQFLRQHV�GHO�SUR\HFWR��
HVWR�HV�FRPR�IXQFLRQDULDV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�\�REUHUDV�HQ�OD�SODQWD��VH�OHV�UH-
conocen todos sus derechos laborales y se mantiene respeto en el trato, dando un 
DPELHQWH�GH�FRQ¿DQ]D�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�VXV�DFWLYLGDGHV���������

3.12. MARCO LÓGICO (M L)

(O�PDUFR�OyJLFR�HV�XQD�PHWRGRORJtD�TXH�FRQWULEX\H�D�XQD�JHVWLyQ�H¿FLHQWH�GH�
SURJUDPDV�\�SUR\HFWRV��VH�FUHD�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�WHQHU�XQD�LQIRUPDFLyQ�FRQVR-
lidada del estudio de prefactibilidad. 

Es una matriz de 4x4 que proporciona un resumen de los elementos funda-
mentales de un proyecto. 

El ML se considera también como la herramienta de gerencia que involucra 
OD� LGHQWL¿FDFLyQ�GH� ORV� HOHPHQWRV�\� VXV� UHODFLRQHV� FDXVDOHV�� ORV� LQGLFDGRUHV�\�
ODV�VXSRVLFLRQHV�\�ORV�ULHVJRV�TXH�SXHGHQ�LQÀXLU�HQ�HO�p[LWR�R�HO�IUDFDVR��)DFLOLWD�
OD�SODQL¿FDFLyQ��OD�HMHFXFLyQ�\�OD�HYDOXDFLyQ�GH�XQD�LQWHUYHQFLyQ�GH�GHVDUUROOR���
(BID, 2014).

/D�PHWRGRORJtD�GH�0DUFR�/yJLFR�HVWi�RULHQWDGD�DO�JUXSR�EHQH¿FLDULR��PHWD���
a lograr los objetivos y es participativo.

El Marco Lógico permite que se estructure una propuesta en forma lógica, 
HVWR�HV���VX�¿Q��SURSyVLWR��UHVXOWDGRV�REMHWLYRV��\�DFWLYLGDGHV��EDVDGRV�HQ�HO�SULQ-
cipio de la lógica vertical y horizontal.

El ¿Q será el objetivo de desarrollo, el general/principal al cual el proyecto 
pretende contribuir a largo plazo. El objetivo de desarrollo no sólo se logra con 
el proyecto, este proyecto únicamente contribuirá como parte de la solución, po-
siblemente se requiera de otras intervenciones para la total solución. Y deberá ser 
uno solo.

El propósito sería el objetivo inmediato del proyecto, deberá considerarse 
el objetivo general es decir dentro del árbol de problemas el problema central. 
generalmente uno sólo.

Resultados��SURGXFWRV��FRPSRQHQWHV�X�REMHWLYRV�HVSHFt¿FRV��ELHQHV�R�VHU-
vicios ofrecidos por el proyecto. Y si es un programa, serán todos los proyectos 
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por ejecutarse o tantos objetivos planteados en el árbol de objetivos priorizados 
su ejecución.

3.12.1 ¿Por qué se hace un marco lógico?

(O�PDUFR�OyJLFR�LGHQWL¿FD�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�LQIRUPDFLyQ��$\XGD�D�XQ�DQiOL-
VLV�VLVWHPiWLFR�\�OyJLFR�GH�ORV�HOHPHQWRV�FODYHV�GH�XQ�SUR\HFWR��EULQGD�ODV�EDVHV�
para un monitoreo y evaluación que permita un entendimiento entre las partes 
LQYROXFUDGD��DVHJXUD�OD�FRQWLQXLGDG�GHO�SUR\HFWR��IDFLOLWD�OD�FRPXQLFDFLyQ�D�QLYHO�
de entidades de cooperación. En una matriz se resume la información básica de 
un proyecto, tal como se indica en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6.  Estructura de Marco Lógico. 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

FIN
(Finalidad/Objetivo de desarrollo)

PROPÓSITO
(Objetivo General)

RESULTADOS
�3URGXFWRV�2EMHWLYRV�HVSHFt¿FRV�
Componentes)

ACTIVIDADES Presupuesto / Costos

Fuente: Elaboración propia a partir de Ortegón et al (2015).

Descripción de las columnas

1a. Resumen narrativo.

2a. Indicadores.

�D��0HGLRV�GH�YHUL¿FDFLyQ��HYLGHQFLDV�ItVLFDV�D�REWHQHUVH�GH�ORV�UHVXOWDGRV�D�
alcanzar).
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4a. Supuestos (factores externos que afectan al proyecto).

'HVFULSFLyQ�GH�ODV�¿ODV

Presenta información que guía el desarrollo del proyecto que debería luego 

llevarse en relación con las columnas.

1a. Fin al cual el proyecto contribuye cuando esté en funcionamiento.

2a. Propósito (objetivo general) a ser alcanzado por el proyecto cuando ha 

sido ejecutado.

�D��&RPSRQHQWHV��REMHWLYRV�HVSHFt¿FRV���5HVXOWDGRV� WDQJLEOHV�R�SURGXFWRV�
realizados.

4a. Actividades requeridas para producir los componentes o resultados.

Cada ítem del resumen narrativo suele responder a las interrogantes plantea-

das en la columna derecha de la Tabla 3.7.

Tabla 3.7. Preguntas al resumen narrativo.

FIN
(Finalidad/Objetivo de desarrollo) ¿A qué objetivo estratégico contribuye el proyecto?

PROPÓSITO
(Objetivo General) ¿Que se espera lograr con el proyecto?

RESULTADOS
�3URGXFWRV�2EMHWLYRV�HVSHFt¿FRV�
Componentes)

¿Qué bienes o servicios se requieren producir?

ACTIVIDADES
Acciones que deben ejecutarse Como se producirán los Resultados/Componentes

Fuente: Elaboración propia a partir de Ortegón et al (2015).

3.12.2 Regla de oro del marco lógico

Al ejecutar proyectos se observa que cuando hay más objetivos hay más 

confusión.

Un problema, tiene un propósito, es decir, un proyecto ataca un problema.

3.12.3 Lógica Vertical

Existen tres relaciones: $FWLYLGDGHV� �� 3URGXFWRV�� 3URGXFWRV� �� 3URSyVLWR��
Propósito - Finalidad. Es decir, de abajo hacia arriba Fig. 3.9.
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Figura 3.9. Lógica Vertical.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ortegón et al (2015).

Actividades - Productos:

Es el empleo de los recursos a través del desarrollo de las actividades progra-
madas, lo que dará como resultado la obtención de los productos o componentes.

Productos - Propósito:

Los productos obtenidos deben satisfacer o cumplir el propósito (objetivo) 
del proyecto.

Propósito - Finalidad:

&XPSOLGR�HO�SURSyVLWR�GHO�SUR\HFWR��VH�FRQWULEX\H�DO�ORJUR�GH�OD�¿QDOLGDG�X�
objetivo de desarrollo.

3.12.4 Lógica horizontal (Medición)

INDICADOR. -�(V�OD�HVSHFL¿FDFLyQ�FXDQWLWDWLYD�\�FXDOLWDWLYD�SDUD�PHGLU�HO�
logro de un objetivo. El indicador expresa generalmente: ¿qué?, ¿cuánto?, para 
quién? y cuándo se debe haber alcanzado algo, un ejemplo se muestra en la Tabla 
3.8.

(ൿൾർඍඈ(ൿൾർඍඈ (ൿൾർඍඈ

&ൺඎඌൺ &ൺඎඌൺ &ൺඎඌൺ
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Calidad de vida desmejorada en los productores
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Migración
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Mucha intermediación
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Ausencia de centros
de acopio

Inexistencia de control
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Escaso
Asesoramiento técnico

Insuficiente financiamiento
para industrialización
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Calidad de vida de los productores mejorada

Entorno familiar
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Asociados a la economía
popular y solidaria
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BA C D

Los objetivos deben ser precisos, en lo posible cuantitativamente,
determinando, en base a cifras y cantidades (por números, por dinero;

por sus causas, por programas, por el tiempo, etc)

Alta dosis de
creatividad

El Proyectista crea
soluciones por

iniciativa propia

Cómo buscar
soluciones a

los problemas

Busca
Información

en Instituciones
gubernamentales y

no gubernamentales
que tienen que ver 

con el Proyecto
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ENTONCES se contribuye al FIN

(a largo plazo)

CUANDO se ejecutan las

ACTIVIDADES

ENTONCES se producen los

RESULTADOS
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RESULTADOS

ENTONCES se alcanza el

PROPÓSITO del proyecto

CUANDO se alcanza el
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Cuestiones a investigar

Fuente, muestra, cuestionario,
definir técnica de recolección
de datos, presupuesto

Salir de campo a ejecutar
su técnica

Transcripción y
procesamiento

Redacción, conclusiones,
presentación.
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Tabla 3.8. Ejemplo de Indicadores simples.

OBJETIVOS INDICADOR
Aumentar la rentabilidad estimada Porcentaje anual de incremento de ventas

Desarrollar productivos innovadores Cantidad de nuevos diseños propios vendidos

Fuente: Elaboración propia.
3.12.5 Indicador SMART 

Tomando como referencia la guía de aprendizaje provista por el Banco Intera-

mericano de desarrollo en su PM4R, indica que existen varios factores que permiten 

TXH� ORV�SUR\HFWRV� ORJUHQ� VXV� UHVXOWDGRV�� L�� TXH� VXV�REMHWLYRV� HVWpQ�GH¿QLGRV�GH�
PDQHUD�HVSHFt¿FD��LL��TXH�GHWHUPLQHQ�HO�iPELWR�FRQFUHWR�GH�LQWHUYHQFLyQ�GHO�SUR-

\HFWR��\�LLL��TXH�LGHQWL¿TXHQ�D�VXV�EHQH¿FLDULRV��(VWRV�IDFWRUHV�GHEHUtDQ�IDFLOLWDU�OD�
PHGLFLyQ�\�OD�DWULEXFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�HVSHFt¿FRV�GHULYDGRV�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�
GHO�SUR\HFWR��/RV�REMHWLYRV�PDO�GH¿QLGRV�FRQVWLWX\HQ�XQ�REVWiFXOR�SDUD�ORJUDU�XQD�
gestión de proyectos orientada a resultados y para evaluar si los resultados han sido 

DOFDQ]DGRV��$O�GH¿QLU�ORV�REMHWLYRV�GHO�SUR\HFWR��VH�GHEHQ�HYLWDU�REMHWLYRV�YDJRV�H�
interpretaciones dudosas. Cuanto más detallado sea el objetivo, mejor será su com-

prensión y mayores las probabilidades de que sea alcanzado. 

Los objetivos se miden a través de indicadores. Los indicadores SMART 

utilizan los siguientes principios básicos para su formulación: 

6��(VSHFt¿FRV� �6SHFL¿F)��(O�REMHWLYR�TXH� VH�GH¿QH�GHEH�TXHGDU�DEVROXWD-
mente claro y nítido a través del indicador, sin posibilidad de ambigüedades ni 

interpretaciones. De esta manera, su comprensión y las posibilidades de alcan-

zarlo son mayores. 

M: Mensurables (Measurable).�(O�REMHWLYR�GHEH�WHQHU�XQ�LQGLFDGRU�GH¿QL-
do de tal manera que permita ser medible tanto durante el progreso del proyecto 

FRPR�DO�¿QDO�GH�HVWH�

A: Alcanzables (Achievable). El objetivo y su indicador deben ser alcanza-

bles dentro de las limitaciones del presupuesto y el tiempo del proyecto. 

R: Realistas (Realistic). El objetivo y su indicador deben ser realistas y rele-

vantes en relación con el problema que el proyecto busca solucionar. 

T: Tiempo (Timely). El objetivo y su indicador deben tener una fecha de 

FXOPLQDFLyQ�\�IHFKDV�LQWHUPHGLDV�SDUD�REWHQHU�UHVXOWDGRV�SDUFLDOHV��R�VHD��GHEH�
tener un calendario y una fecha de entrega. 
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El gerente y el personal del proyecto tienen la responsabilidad de revisar que 
los objetivos del proyecto y sus indicadores cumplan con los criterios SMART. 
Los objetivos ambiguos dan lugar a indicadores ambiguos y pueden generar in-
WHUSUHWDFLRQHV�HUUyQHDV�VREUH� OR�TXH�VLJQL¿FD� ORJUDU� OD�PHWD�GHO�SUR\HFWR��3RU�
ejemplo, un objetivo de proyecto que no cumple las condiciones de los indi-
cadores SMART es: «Proveer de agua potable a la comunidad». Este objetivo, 
que en un principio parece simple, presenta los siguientes problemas: no está 
DFRPSDxDGR�GH�XQ�LQGLFDGRU�TXH�GH¿QD�OD�XQLGDG�GH�PHGLGD��QR�HVSHFL¿FD�VL�VH�
EXVFD�HO�DFFHVR�GLUHFWR�DO�DJXD�SRWDEOH�HQ�ORV�KRJDUHV�R�HQ�XQ�FHQWUR�GH�DFRSLR��
QR�GH¿QH�HO�WLHPSR��HV�GHFLU��QR�VH�VDEH�VL�KD\�TXH�ORJUDU�HVWH�REMHWLYR�HQ�XQ�PHV�
o en un año. Para revisar que cada objetivo cumpla con las características de los 
indicadores SMART, el gerente del proyecto debe hacer las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es lo que vamos a lograr?

• ¿Quién o quiénes lo van a lograr?

• ¿Para cuándo debemos lograrlo?

• ¿Cómo sabemos si se logró? 

Establecer metas mensurables y relevantes con las cuales la mayoría de los 
interesados (stakeholders) estén de acuerdo es la plataforma de un proyecto exi-
toso. Al comprometer a los interesados (stakeholders) claves en el proceso de 
establecer los objetivos y los indicadores SMART, el gerente del proyecto genera 
más posibilidades de que el proyecto tenga un buen inicio.

Estos pueden ser utilizados para medir el avance de los resultados esperados. 
7LHQHQ� OD� FDUDFWHUtVWLFD�GH� VHU� HVSHFt¿FRV��PHGLEOHV�� DOFDQ]DEOHV�� UHOHYDQWHV� \�
acotados en el tiempo. 

Es necesario, revisar que los indicadores guarden realismo y conexión con la 
estrategia del proyecto.

Ejemplo de indicador SMART: el 80 % de los agricultores conocen y comer-
cializan en el centro de acopio, transformación y comercialización, ubicado en 
Charicando perteneciente al cantón Guamote, hasta diciembre del 2018.
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�������0HGLRV�GH�YHUL¿FDFLyQ

/RV�PHGLRV�GH�YHUL¿FDFLyQ� VRQ� ODV� IXHQWHV�GH� LQIRUPDFLyQ�TXH� VH�SXHGHQ�
XWLOL]DU�SDUD�YHUL¿FDU�TXH�ORV�REMHWLYRV�VH�ORJUDURQ��3XHGHQ�LQFOXLU�DFWDV��FRQVWD-
tación física, encuestas por muestreo, entre otros. 

El marco lógico, es un instrumento que concentra todos los pasos que se 
UHDOL]DQ�HQ�XQ�HVWXGLR�GH�IDFWLELOLGDG��TXH��SDUD�VX�HVWUXFWXUDFLyQ��VH�SDUWH�GH�OD�
matriz de involucrados, análisis FODA, los árboles de problemas y objetivos.

&RQ�OD�¿QDOLGDG�GH�FRPSOHWDU�HVWH�SURFHVR��D�FRQWLQXDFLyQ��VH�SUHVHQWD�HO�PDU-
co lógico del Proyecto del Centro de Acopio, Industrialización y Comercialización 
de Lana de Ganado Ovino del Cantón Guamote.

3.12.7 Supuestos: Factores externos

Condiciones o decisiones que deben cumplirse para el éxito del proyecto y 
están fuera del control del proyecto. Se los redacta de abajo (nivel de activida-
des), hacia arriba y en forma positiva.

Según Eduardo Aldunate de la CEPAL indica que cada supuesto corresponde 
a un riesgo que enfrenta el programa y que está más allá del control directo de la 
gerencia de este. Únicamente se toman en consideración los riesgos que tengan 
una probabilidad razonable de ocurrencia.  El supuesto se expresa como una 
condición que tiene que darse para que se cumpla la relación de causalidad en la 
jerarquía de objetivos. Ejemplos pueden ser: cambios institucionales, crisis eco-
QyPLFD�� LQHVWDELOLGDG�� SROtWLFD�� LQHVWDELOLGDG� VRFLDO�� SUREOHPDV�SUHVXSXHVWDOHV��
HYHQWRV�GH�OD�QDWXUDOH]D��SURYHHGRUHV�GHVFRQRFLGRV��FRQÀLFWRV�LQWHUQDFLRQDOHV��
nuevos métodos, equipos o tecnologías (CEPAL, 2014).

Algunas consideraciones respecto a los supuestos: si la ocurrencia de un riesgo 
es crítica para el logro de los objetivos y la probabilidad de que ocurra es alta, en-
WRQFHV�HO�HTXLSR�GHEHUtD�FRQVLGHUDU�DEDQGRQDU�HO�SURJUDPD��HO�HTXLSR�GHO�SURJUDPD�
GHEHUi�HVWDU�SHQGLHQWH�GH�ORV�VXSXHVWRV�SDUD�LQÀXLU�WRGR�OR�SRVLEOH�SDUD�TXH�QR�VH�
FXPSODQ��ORV�VXSXHVWRV�WLHQHQ�OD�YLUWXG�GH�REOLJDU�D�TXLHQHV�IRUPXODQ�HO�SURJUDPD�
a explicitar los riesgos y a quienes lo ejecutan a estar pendientes de ellos.

En la Tabla 3.9. se detalla la elaboración completa del marco lógico aplicado 
al centro de acopio.
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Tabla 3. 9. Aplicación Matriz de Marco Lógico en el Centro de Acopio.
RESUMEN NARRA-

TIVO
INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

FIN: Objetivo de desarrollo

Contribuir al desarrollo 
humano sustentable de las 
familias de la comunidad 
que viven en condiciones 
de pobreza

Número de familias que 
mejoran la calidad de vida 
en la comunidad que imple-
mentasu centro de acopio

Constatación física de vi-
viendas de los agricultures.

Resultados del laboratorio 
en la planta acopiadora.

Evaluación de impactos a la 
población demuestran una 
mejor calidad de vida de los 
pequeños productores.

PROPÓSITO: Objetivo 
general

Mejorar los ingresos de las 
familias campesinas, me-
diante la comercialización 
justa de sus productos con 
la creación de una planta 
acopiadora y procesadora de 
lana y asociados a la econo-
mía popular y solidaria. 

Número de familias que 
cuentan con mejores ingre-
sos y mejor calidad de vida 
medinate la venta de pro-
ductos derivados de lana 
de alta calidad de ganado 
ovino

Evaluación de impacto so-
cial y económico de las Ac-
tas de Entrega - Recepción

Registros de producción
Registros contables
Registros de compras y 
ventas
Roles de pagos

Los pequeños y medianos 
productores comercializan 
sus productos a precios jus-
tos y mejoran su economía.

COMPONENTES
C-1 Implementar el Centro 
de acopio para producir y 
comercializador de hilo de 
lana de borrego en Guamo-
te, provincia de Chimbora-
zo en funcionamiento.
C-2 Comercializar lana en 
tubos y madejas, que las 
ventas superen los USD $2 
000 000 al año.
C-3 Capacitar en temas 
administrativos a 296 di-
rigentes de las diferentes 
organizaciones campesinas 
de Guamote y Alausí 

100%  de la empresa en 
funcionamiento.
Se cumple con el 100% de 
las ventas previstas para 
2018.
Dirigentes capacitados.
100% del personal se ca-
pacita en el procesamiento 
y administración de la em-
SUHVD�KDVWD�¿QDOHV�GH������

Fotos de inauguración de 
centro de acopio funcionan-
do. Estatutos, reglamentos 
y organigramas aprobados.
&RQWURO�GH�DFWLYRV�¿MRV�
Registro de productos, 
compradores, proveedores.
Registros de compra - venta.

Interés de las instituciones 
JXEHUQDPHQWDOHV� SDUD� ¿-
nanciar este proyecto faci-
litándonos:
Desembolsos, asistencia 
técnica, capacitación, eva-
luación, seguimiento, dis-
poner de técnicos capacita-
dos y permanentes.
Centro de acopio y comer-
cialización cumple con la 
capacidad de producción y 
YHQWDV�SODQL¿FDGDV�

ACTIVIDAD
COMPONENTE 1
Actividad 1.- Proceso de orga-
nización de la empresa.
Actividad 2.- Implementación 
de obras de infraestructura
Actividad 3.- Equipamiento de 
la Planta.
COMPONENTE 2
Actividad 1.- Generar un plan 
de marketing.
Actividad 2.- Contratar perso-
nal experto en área de ventas.
COMPONENTE 3
Actividad 1.- Contratación, ca-
pacitación.
Actividad 2.- Conseguir lugar 
para capacitación del personal

RESUMEN 
PRESUPUESTARIA

Preinversión  $    20 933,33
Inversión AF $   301 210,00
Capital de      $    94 506,06
Trabajo
Escalamiento $    20 832,46

TOTAL          $  437 481,82

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA

Estado    $ 437 481,82

TOTAL  $ 437 481,82

Fuente: GAD Guamote (2014).
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CAPÍTULO IV

ESTUDIO DE MERCADO

Es importante por cuanto en función de este estudio, se toman las 
decisiones que darán origen a las estrategias de marketing, para 
lograrlo es necesario conocer las necesidades de los potenciales 
clientes y como pueden satisfacerse.

4.1. OFERTA Y DEMANDA

Este estudio abarca el análisis de la oferta y la demanda. 

Oferta considerada como todos los bienes y servicios que se ponen en 
el mercado a disposición de los clientes a cambio de un valor monetario.

6H�GHEH� LGHQWL¿FDU�\�DQDOL]DU�HO� FRPSRUWDPLHQWR�\�HYROXFLyQ�GH� WRGDV� ODV�
HQWLGDGHV�RIHUHQWHV�GHO�ELHQ�R�VHUYLFLR�HQ�HO�DUHD�GH�LQÀXHQFLD�GHO�SUR\HFWR�

Demanda son todos los bienes y servicios que los clientes solicitan al mer-
cado y por los cuales estan dispuestos a pagar un cierto valor monetario.

Descripción del producto principal y subproductos. 

Producto: el producto es todo aquello que puede proveer una satisfacción 
ItVLFD�\�R�SVLFROyJLFD�DO�FRQVXPLGRU��pVWH�SXHGH�VHU�XQ�ELHQ��XQ�VHUYLFLR��XQ�OXJDU��
una persona, o una idea.

El producto representa un conjunto de atributos que son valorados por el 
consumidor, cuando pasa a su posesión o uso.

$OJXQDV�SUHJXQWDV�UHVSHFWR�DO�SURGXFWR�TXH�GHEHQ�VHU�UHVSRQGLGDV�DO�GH¿QLUOR�

¿Cuáles son las características del producto? (químicas, forma, contenido, 
HPSDTXH��HQYDVH���¢&XiO�HV�VX�SULQFLSDO�DWULEXWR�R�YHQWDMD"��¢&XiO�HV�VX�SUHFLR"�

Subproductos. - Son todos aquellos productos que se derivan del producto 
principal. Ejemplo: Producto principal: leche, Subproducto: mantequilla, queso.

Productos Sustitutos. - Son aquellos que satisfacen las mismas necesidades. 
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Ejemplo: refrescos, pan, galletas entre otros.

Productos Complementarios. -  Aquellos productos que necesitan de otros 
SDUD�VDWLVIDFHU�OD�QHFHVLGDG�GH�VXV�FRQVXPLGRUHV��(MHPSOR��SDQ�\�PDQWHTXLOOD��
cigarros y fósforos. 

Posteriormente se estimará la capacidad de producción o de la prestación de 
servicio a futuro, para los años comprendidos en el horizonte del proyecto, sobre 
el análisis de la capacidad actual, los problemas planes de expansión de los ac 
tuales oferentes, así como proyectos en curso de potenciales oferentes.

Un aspecto que se debe tomar en cuenta es la oferta optimizada: aquella que 
considera la capacidad máxima de provisión de bienes o servicios que se lograría 
FRQ�ORV�UHFXUVRV�GLVSRQLEOHV�H�LQWHUYHQFLRQHV�TXH�KDJDQ�H¿FLHQWH�VX�XVR�

(VWLPDFLyQ�GHO�Gp¿FLW�R�GHPDQGD�LQVDWLVIHFKD��GHPDQGD�±�RIHUWD���(Q�DOJX-
nos casos, cuando no existe ninguna otra fuente de oferta de los bienes o servi-
FLRV��HO�GH¿FLW�FRUUHVSRQGHUi�GH�OD�GHPDQGD�H[LVWHQWH�

Para calcular la demanda se utiliza la ecuación 4.1.

                                      Q = n * p * q                                                       (4.1)

donde:

Q = Demanda
n = Número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un   

            determinado mercado
p = Precio
q = Cantidad

Para conocer n es decir, el número de consumidores del producto ofertado, 
que en este caso son: madejas y tubos de hilo de lana de borrego.

El mercado para esta demanda serán las ciudades de Riobamba y Quito (dis-
tribuidores, fábricas de alfombras, cobijas y  vestidos de lana).

Para encontrar esta información, también podemos hacer uso de fuentes se-
cundarias, tales como: publicaciones estadísticas, trabajos de investigación del 
tema, encuestas, en donde las preguntas estarían destinadas a hallar la informa-
ción requerida.
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p = precio promedio del producto en el mercado, el cual tambien se puede 
obtener a través de fuentes secundarias o de investigaciones propias.

q = cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado.

Por ejemplo, el consumo per cápita para elaborados de vestidos de lana, po-
dría ser de 1 000 unidades de ponchos, 5 000 unidades de sacos, 20 000 unidades 
de medias mensuales, año, etc.  

También se puede investigar en almacenes que venden lana, las cantidades 
de venta en madejas y tubos mensuales.

Con respecto a este tipo de investigación, se recomienda que se lo realice con 
base de encuestas.

4.2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Generalmente un estudio de mercado tiene un proceso a seguir y se lo des-
cribe en la Fig. 4.1.

Figura 4.1. Fases y acciones para realizar

Fuente: Elaboración propia a partir de Baca Urbina (2010).
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4.2.1 Paso 1. Análisis del Entorno del Mercado 
y determinación de objetivos

El análisis del entorno involucra el estudio del marco económico, socio cul-
tural, tecnológico, institucional y político que está relacionado con el proyecto y 
TXH�SXHGH�LQÀXLU�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�OD�GHPDQGD�\�OD�RIHUWD�GHO�ELHQ�R�VHUYLFLR�
que se ofrece al mercado.

Problemas de Mercado. - ¿Qué es un problema en el mercado?

3XHGH�GH¿QLUVH�FRPR�HO�SURFHVR�TXH�FRQGLFLRQD�D�TXH�XQD�VLWXDFLyQ�HVSH-
Ft¿FD� UHTXLHUH�GH�XQD�GLVFXVLyQ��GH�XQD� LQGDJDFLyQ��GH�XQD�GHFLVLyQ�R�GH�XQD�
solución. El problema debe establecerse en forma de pregunta, ya que ésta tiene 
la virtud de abarcarlo directamente.

Ejemplo de problemas frecuentes: ¿Habrá aceptación del producto en el 
PHUFDGR"��¢&RQRFH�DO�FOLHQWH�GH�QXHVWUR�SURGXFWR"��¢&XiO�VHUtD�HO�SHU¿O�GHO�FOLHQ-
WH"���¢&RQVLGHUD�H¿FLHQFLD�GH�OD�SXEOLFLGDG�GH�QXHVWUR�SURGXFWR"�(QWUH�RWUDV�

Para un mismo problema puede haber muchas investigaciones, por lo tanto, 
debe ser muy claro y preciso. 

A manera de guía ilustrativa se presenta una lista de preguntas: 

¿Cuál?:�¢&XiO�HV�HO�SUREOHPD"��¢(V�pVWH�XQ�SUREOHPD�SHTXHxR�R�JUDQGH"�
¢(VWi�HO�SUREOHPD�FRPSOHWDPHQWH�LGHQWL¿FDGR"

¿Por qué?: ¢3RU� TXp� RFXUUH� HO� SUREOHPD"�� ¢3RU� TXp� HO� SUREOHPD� QR� IXH�
UHFRQRFLGR�RSRUWXQDPHQWH"�R�FDVR�FRQWUDULR��¢3RU�TXp�VH�GHWHFWy�WDQ�UiSLGDPHQWH"

¿Cuándo?: ¿Debe ser resuelto el problema inmediatamente o puede 
solucionarse posteriormente?

¿Cómo?: ¿&yPR�SXHGH�UHFRQRFHUVH�HO�SUREOHPD"��¢&yPR�GHEH�UHVROYHUVH"�

¿Dónde?: ¿Está el problema limitado solamente a aquellas partes de la 
organización donde fue detectado?

¿Quién?: ¿Quién es el responsable por el problema?
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Determinación de objetivos

/RV�REMHWLYRV�JHQHUDOPHQWH�SXHGHQ�VHU�GH�GRV�WLSRV��VREUHSRQHUVH�D�ODV�GL¿-
cultades o explotar las oportunidades. Como ya se ha dicho, se trabajará básica-
mente sobre el concepto del problema. 

La mayoría de los objetivos giran en función de posicionamiento de un pro-
ducto nuevo, incrementar las ventas, incrementar la imagen de la empresa, selec-
cionar la mejor campaña de publicidad, entre otros.

Objetivo general de mercado 

Debe ofrecer resultados amplios apara la gerencia de marketing, la cual ne-
FHVLWD�LGHQWL¿FDU�HOHPHQWRV�TXH�OH�D\XGHQ�DO�SURFHVR�GH�LQYHVWLJDFLyQ��6LHPSUH�
se plantea un solo objetivo general.

Ejemplo: realizar un estudio de mercado en el Ecuador durante el primer 
trimestre del 2018, para la implementación de un centro de comercialización de 
hilo de lana de borrego en el cantón Guamote de la provincia de Chimborazo.

2EMHWLYRV�HVSHFt¿FRV�GH�PHUFDGR

Son aquellos que hacen referencia a situaciones particulares que inciden o 
forman parte de situaciones propias del objetivo general.

Ejemplos:

Preparar el modelo de encuestas para el estudio de mercado a llevarse a cabo 
en el país el primer trimestre del 2018. 

Determinar la mejor ubicación del centro de comercialización de hilo de lana 
de borrego.

Establecer la producción de lana de borrego al año de los cantones de Gua-
mote, Alausí, Chunchi y Colta para establecer el tamaño de producción y comer-
FLDOL]DFLyQ��\��

Elaborar un reglamento de políticas de compra de materia prima y venta de 
productos terminados.
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Estrategias de Mercado

Son los medios para lograr cumplir con los objetivos establecidos en el estu-
dio de mercado.

Ejemplos:

a. Los modelos de encuestas para el estudio de mercado deberán ser previa-
mente analizados por profesionales en marketing, para que se cumplan 
los resultados esperados.

b. Para establecer la ubicación del centro de acopio se contratará un inge-
QLHUR�FLYLO�D�¿Q�GH�TXH�UHDOLFH�XQ�HVWXGLR�GH�IDFWLELOLGDG��TXH�GHPXHVWUH�
si el terreno a ser utilizado en la obra de infraestructura reúne todas las 
condiciones técnicas esperadas.

c. Con la participación de estudiantes y docentes se realizará un censo para 
determinar la población de ganado ovino en los cantones de Alausí, Gua-
mote y Chunchi.

d. Para establecer la producción de lana de borrego anual, de los cantones 
de Guamote, Alausí, Chunchi y Colta se procederá a contratar personal 
que recopile la información en las diferentes ferias que se realizan en los 
FDQWRQHV��\�

H�� 6H�FRQWUDWDUi�XQ�SURIHVLRQDO�HQ�GHUHFKR�D�¿Q�GH�TXH�HODERUH�ORV�UHJOD-
mentos internos y de políticas de venta. 

Políticas

a. La compra de materia prima y la venta de lana de borrego se la realizarán 
al contado.

E�� (Q�HO�PRPHQWR�GH�OD�FRPSUD�GHO�SURGXFWR�VH�H[LJLUi�FDOLGDG�\�SHVR��

F�� 0DQWHQLHQGR�PHMRUHV�SUHFLRV�HQ�OD�FRPSUD�VH�H[LJLUi�FDOLGDG��\��

d. Ofertando a mejores precios del mercado, se asegurará clientela.

Actividad

a. Adquisición de materia prima.
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E�� 7UDQVIRUPDFLyQ�GH�OD�PDWHULD�SULPD�HQ�SURGXFWR�WHUPLQDGR�

F�� 3URPRFLRQDU�HO�SURGXFWR��\�

d. Venta del producto.

Planteamiento de hipótesis del mercado 

Hipótesis: es un supuesto que busca una posible constatación. Las hipótesis 
son la expresión de las dudas que tiene la empresa sobre el tema materia de in-
vestigación.

(VWH�SURFHVR�VH�GHVFRPSRQH�HQ�WUHV�HWDSDV��HVWDEOHFHU�HO�FULWHULR�GH�GHFLVLyQ��
Determinar cuál va a ser la medición aceptada para cada alternativa estableciendo 
HQ�IRUPD�GH�KLSyWHVLV��\��DMXVWDU�OD�KLSyWHVLV�GH�WDO�IRUPD�TXH�DEDUTXHQ�WRGRV�ORV�
posibles resultados de la investigación, pero que sean mutuamente excluyentes.

Ejemplos: 

Primera hipótesis:� ¢8QD� GHFLGLGD� \� WHFQL¿FDGD� DWHQFLyQ� GH� OD� RIHUWD� GHO�
nuevo producto de hilo de lana de borrego a los futuros clientes se logrará y esti-
mulará la acción de compra?

Segunda hipótesis: ¿Dependiendo de la capacidad de compra y tamaño de 
los clientes de lana de oveja, se les deberá dar más atención por parte de la fuerza 
de venta a aquellos que potencialmente sean más representativos para la empresa?

4.4.2 Paso 2: Diseño de la investigación

Información primaria.

/D�,QIRUPDFLyQ�SULPDULD�HV�DTXHOOD�JHQHUDGD�SRU�HO�SUR\HFWLVWD��VH�REWLHQH�D�
través de encuestas y/o entrevistas a personas relacionadas con el producto o el 
servicio. Por ejemplo: la competencia, compradores, distribuidores y usuarios. 
Para generar información primaria de mercado se pueden utilizar varias técnicas 
de encuestas, ya sea en conjunto o por separado: cuestionarios por correo o en 
aplicaciones web, entrevistas personales y entrevistas telefónicas

Información secundaria

Se consideran los datos que han sido originados por terceros, y que se utili-
zan en el análisis del mercado. Estos datos pueden provenir de fuentes internas 
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(dentro de la organización) o externas, tales como: organismos gubernamentales 
(INEC, ministerios, otros), agencias de investigación de mercados (CEDATOS, 
'(/2,77(��HWF����DVt�FRPR�WDPELpQ�OLEURV��LQIRUPHV��SXEOLFDFLRQHV�SHULyGLFDV�R�
especializadas, entre otras.

Encuestas por muestreo probabilístico

Procedimiento mediante el cual se selecciona una muestra representativa y 
aleatoria de la población. Su uso se da mediante la técnica de encuestas. 

Encuestas por muestreo no probabilístico

Procedimiento mediante el cual se selecciona una muestra de forma dirigida 
(selección no aleatoria de elementos) en la población. Se usa mayormente en test 
de actitudes o pruebas de producto.

Muestreo aleatorio simple

&DGD�HOHPHQWR�WLHQH�LJXDO�SUREDELOLGDG�GH�VHU�VHOHFFLRQDGR��E��(VD�SUREDEL-
lidad es conocida y se calcula dividiendo cada elemento entre el total de la pobla-
FLyQ��FXDQGR�VH�HVFRJH�VROR�XQ�HOHPHQWR�D�OD�YH]��F��5HVXOWD�FRVWRVR�SRUTXH�VL�QR�
se cuenta con el marco muestral se requiere mucho tiempo de cómputo para se-
leccionar entre largas listas. (Es equivalente a extraer la muestra, cuya población   
HVWi�FRGL¿FDGD�GHQWUR�GH�XQ�iQIRUD���8Q�SURFHGLPLHQWR�IUHFXHQWHPHQWH�XWLOL]DGR�
es mediante una tabla de números aleatorios.

Muestreo sistemático

/D�SREODFLyQ�HVWi�RUGHQDGD��SRU�HMHPSOR��DOIDEpWLFDPHQWH��\��VH�VHOHFFLRQD�
aleatoriamente el inicio escogiendo después de cada k- ésimo elemento de la lis-
ta, descrita en la ecuación 4.2.

                             K = N/n      (4.2)

K = Factor
N = Población
n = Muestra

Ejemplo:

Se desea seleccionar de una lista de 400 gerentes, una muestra aleatoria de 10. 
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Entonces:
    K = 400 = 40
            10

Se escoge al azar el primer gerente (entre 40)

Este proceso se repite (80, 120, 160...) hasta completar el tamaño de la mues-
tra deseada, que en este caso son 10.

0XHVWUHR�HVWUDWL¿FDGR

Es un proceso de dos pasos en el que la población se subdivide en subpobla-
FLRQHV�R�HVWUDWRV��D��/RV�HOHPHQWRV�VH�VHOHFFLRQDQ�GH�FDGD�HVWUDWR�PHGLDQWH�XQ�
SURFHGLPLHQWR�DOHDWRULR��\��E��/RV�HOHPHQWRV�GH�XQ�HVWUDWR�GHEHQ�VHU�WDQ�KRPR-
géneos como sea posible, pero los elementos en estratos diferentes deben ser tan 
heterogéneos como sea posible.

Muestreo por áreas

También llamado polietápico, porque se desarrolla en varias etapas, consiste 
en lo siguiente: a) Seleccionar manzanas en un plano de la ciudad o distrito en 
HVWXGLR��E��1XPHUDU�ODV�PDQ]DQDV��F��6HOHFFLRQDU�KRJDUHV�GHQWUR�GH�HVWDV�PDQ-
]DQDV��G��6HOHFFLRQDU�SHUVRQDV�GHQWUR�GHO�KRJDU�HOHJLGR��\��H��&DGD�SURFHVR�GH�
selección se debe hacer de manera aleatorio

Determinación del tamaño de muestra

Para el calcular el tamaño de la muestra se puede utilizar la ecuación 4.3.

        n0 =  ıํz                                                       (4.3)
                e

Donde n  es el tamaño de la muestra

V  = Desviación estándar en base a otros estudios similares o pruebas piloto
z = (V�HO�YDORU�FUtWLFR�GH�OD�GLVWULEXFLyQ�QRUPDO�SDUD�XQ�QLYHO�GH�FRQ¿DQ]D��

             deseado.

Este valor se obtiene de una tabla de probabilidades con una distribución 
normal y se conoce como el número de errores estándar asociados con el grado 
GH�FRQ¿DQ]D��/R�GHWHUPLQD�HO�SUR\HFWLVWD��QRUPDOPHQWH�HO�JUDGR�GH�FRQ¿DQ]D�
utilizado puede ser entre 90 % y 99 %. 
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3DUD�¿QHV�SUiFWLFRV�H[LVWHQ�WDEODV�HVWDGtVWLFDV�TXH�QRV�GDQ�HO�YDORU�GH�=��DVt�
WHQHPRV�TXH�ORV�YDORUHV�TXH�WRPD�ı�TXH�VRQ�XWLOL]DGRV�FRQ�PD\RU�IUHFXHQFLD�\�
sus respectivos valores de Z se muestra en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1�9DORUHV�GH�=�SDUD�QLYHOHV�GH�FRQ¿DQ]D�PiV�XWLOL]DGRV

ı 0,90 0,95 0,98 0,99
Z 1,65 1,96 2,33 2,58

Fuente : Castillo & Guijarro (2005).

Ejercicio

n0 = Tamaño de la muestra

Z  �0DUJHQ�GH�FRQ¿DELOLGDG� ������TXH�FRUUHVSRQGH�D������

ı� �'HVYLDFLyQ�HVWDQGDU� ����

v = Error de estimación = 0,5%

   n0 =  (1,96)ํ(0,5)�= 3,84 x 0,25 =  384,16                                                  
   (0,05)�� 0,00025

Muestreo proporcional

Este tipo de muestreo para calcular probabilidades de variables aleatorias 
distribuidas en el tiempo y en el espacio, siendo muy apropiada cuando la pro-
babilidad de que un evento ocurre en un intervalo de tiempo (región del espa-
cio), como cualquier otro y esta ocurrencia no tenga efecto si ocurren o no otros 
eventos. Algunas variables para las cuales ha sido empleado este muestreo son: 
el número de llamadas recibidas en un conmutador telefónico durante un período 
¿MR�GH�WLHPSR��OD�GHPDQGD�GH�XQ�SURGXFWR�\D�FRQRFLGR�GHQWUR�GHO�PHUFDGR��HO�Q~-
mero de defectos en un artículo manufacturado o el número de glóbulos rojos en 
una muestra de sangre. En cada una de estas situaciones se busca la probabilidad 
de que el evento ocurra o no.

Ejercicio 

3DUD�SREODFLRQHV�LQ¿QLWDV��VXSHULRUHV�R�LJXDOHV�D��������XQLGDGHV���VH�XWLOL]D�
la ecuación 4.4.
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       n =  z34                                                       (4.4)
                e

3DUD�SREODFLRQHV�¿QLWDV��LQIHULRUHV�D��������XQLGDGHV���VH�XWLOL]D�OD�HFXDFLyQ�����

                 n =      _ z341                                                       (4.5)
          e�1����]34

n = Tamaño de la muestra, se desconoce.

=� �0DUJHQ�GH�FRQ¿DELOLGDG�H[SUHVDGR�HQ�GHVYLDFLyQ�HVWDQGDU� �����

P = Probabilidad de que el evento ocurra = 0,875

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra =0,125

e = Error de estimación = 5 % (0,05 por unidad)

N = Población = 800

                   n =        1,96*9,875*0,125*800            
                0,05�800-������*0,875*0,0125

         n =        3,8416*0,875*0,125*800      =139
                     0,0025*����������������

Análisis del medio

Se requieren análisis adicionales que permitan visualizar variables externas 
TXH�LQÀX\HQ�VREUH�ORV�PHUFDGRV�

Macroambiente económico

Es la variación medible a que población va dirigida nuestro producto (niveles 
alto, mediano, bajo expresado porcentualmente) 

Ejemplo:

3REODFLyQ�EHQH¿FLDGD�����

Cobertura anual del mercado provincia de Chimborazo 

La demanda sobrepasa las 500000 unidades de hilo de lana de borrego

Los precios de compra- venta de los productos por kilo de lana promedian: 

3DUD�OD�FRPSUD��������OD�OE��SDUD�OD�YHQWD��������



Rosa Zabala Cuadrado • Milton López Ramos • Magdy Echeverría G

79

Macroambiente social

Se trata de la cobertura de servicios básicos o institucionales para lograr la 

producción, comercialización o prestación de servicios.

Ejemplos:

0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD��*DQDGHUtD��$FXDFXOWXUD�\�3HVFD��0LQLVWHULR�GH�OD�
3URGXFFLyQ��0LQLVWHULR�GH�&RPHUFLR�([WHULRU��%DQ(FXDGRU��&RUSRUDFLyQ�)LQDQ-

ciera Nacional, entre otras. 

Macroambiente cultural

Se relaciona a clientes frente a creencias, hábitos, costumbres, conocimien-

tos, habilidades, prácticas, etc.

Ejemplo: Como vestimenta, en la sierra ecuatoriana la población tiene por 

costumbre utilizar: bufandas, suéteres, medias, guantes, para abrigarse en las no-

ches frías. (de material tejidos con lana de borrego).  

Muchas personas de nivel de ingresos bajos se dedican al comercio informal 

generalmente en ferias populares.

Macroambiente tecnológico

a. Se relaciona a disponibilidades de eventos de capacitación tecnológica, inves-

tigación, equipo de punta (en laboratorios, centros de investigación, empresas 

de transformación de bienes, comercialización y prestación de servicios):

b. Se aplicará un servicio técnico – estratégico de peso, precio y calidad no 

competitivo en el mercado tradicional ya que en los actuales momentos 

ORV�SUHFLRV�GH�YHVWLGRV�HODERUDGRV�GH� ODQD�GH�ERUUHJR�ÀXFW~DQ�HQWUH���
5,00 una bufanda y $ 50,00 un suéter.

c.  Se ha comprobado que no existe un servicio tecnológico luego de la es-

TXLOD�GH�ORV�ERUUHJRV��\��

d. Los agricultores en general se encuentran desarrollando actividades de 

adiestramiento aprendiendo – haciendo.
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  Medio ambiente

'HPRVWUDU�FyPR�VH�HQFXHQWUD�HO�PHGLR�DPELHQWH�HQ�HO�HQWRUQR��HV�GHFLU��VL�VH�
afecta al ecosistema en los sectores:

a. Ambiental urbano – rural

b. Salud de las personas 

c. Industria, Comercio o prestación de servicios

 Microambientes competidores

Como captar la necesidad del cliente o demandante. Ejemplo: no existen 
grupos de campesinos organizados en la competencia de este mercado.

Intermediarios institucionales

'HEHQ�LGHQWL¿FDUVH�TXH�LQVWLWXFLRQHV�R�HPSUHVDV�SULYDGDV�R�S~EOLFDV��LQWHU-
vendrán en el campo de acción del proyecto.

Ejemplo: el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano de la 
Vivienda, Organizaciones no Gubernamentales, etc.

Mercado de proveedores

Conocer nuestros proveedores de productos, materia prima, insumos, asis-
WHQFLD�WpFQLFD��PDQR�GH�REUD�FDOL¿FDGD��VHUYLFLRV��HWF�

Ejemplo: Unión de Comunidades, Asociaciones de Productores de Ovejas.

El MAGAP, presta servicio tecnológico e insumos para el desarrollo agro-
pecuario.

El MIES, apoya económicamente en llevar a cabo el proyecto.

BanEcuador y Corporación Financiera Nacional conceden microcréditos 
SDUD�SURGXFFLyQ�DJURSHFXDULD�D�SHTXHxD�HVFDOD��\��

Las fundaciones capacitan y facilitan los medios para la legalización de orga-
nizaciones sociales dedicadas a la industria y el comercio.
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4.2.3 Segmentación del mercado 

Consiste en separarlos segmentos del mercado desde el punto de vista de las 
VLJXLHQWHV� YDULDEOHV�� HFRQyPLFDV�� JHRJUi¿FDV�� SLFWRJUi¿FDV�� FRQGXFWXDOHV�� GH-
PRJUi¿FDV��HQWUH�RWUDV�  

4.2.3.1 Segmentación económica

Medir la posibilidad de introducir al mercado nuestro producto de acuerdo 
con el consumo, ocupación de la población, de conformidad a los niveles de in-
greso:

Altos b) Medios c) Bajos

��������6HJPHQWDFLyQ�JHRJUi¿FD

8ELFDU�DO�FRQVXPLGRU�GHQWUR�GHO�iUHD�JHRJUi¿FD�GHO�PHUFDGR

Población: urbano centro, urbana norte, urbana sur, urbana marginal, pobla-
ción total

��������6HJPHQWDFLyQ�SLFWRJUi¿FD

Detectar que tipo de consumidor va a adquirir nuestro producto.

Ejemplo: 

Snob��R¿FLQLVWD��UiSLGR��HQ�PDVD�

4.2.3.4 Segmentación conductual

Consumidores motivados por algo como creencias, por percepción.

Ejemplo:

0RWLYDGRV�SRU��FRVWXPEUH��E��FDOLGDG��F��SUHFLR��G��JXVWRV�\�SUHIHUHQFLDV��\��
e) Creen que les mantiene bien.

 Paso 3. Levantamiento de información (trabajo de campo)

La recolección de información se realizará en el campo directamente a 
los usuarios y/o clientes, es decir, será información primaria; comprende las 
VLJXLHQWHV� HWDSDV�� VHOHFFLyQ� GH� ORV� HQWUHYLVWDGRUHV�� FDSDFLWDFLyQ�� RUJDQL]DFLyQ�
GHO�WUDEDMR�GH�FDPSR��VXSHUYLVLyQ��YHUL¿FDU�\�GHSXUDU�ORV�GDWRV�
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Sin embargo, existen fuentes secundarias, es decir, la utilización de da-
WRV�KLVWyULFRV��TXH�HQ�HO�(FXDGRU�ORV�SURSRUFLRQDQ�HO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�
(VWDGtVWLFDV�\�&HQVRV�©,1(&ª��HO�%DQFR�&HQWUDO�GHO�(FXDGRU�\�RWURV��HVWR�
se muestra en la Tabla 4.2 y Figura 4.2.

Tabla 4.2 Población ovina.
CANTONES ANIMALES

Guamote 47 211
Alausí 66 168
Total 113 379

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

Figura 4.2. Datos Históricos por población ovina/Cantones.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

La población ovina en los cantones Guamote y Alausí, es de 113 379 animales.
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Tejidos de lana de oveja al día

Análisis y determinanción de la
localización óptima del proyecto

Análisis y determinanción del
tamaño óptimo del proyecto

Análisis de la disponibilidad y el costo
de los suministros e insumos

Identificación y descripción 
del proceso

Determinación de la organización humana
y jurídica que se requiere para la correcta

operación del proyecto

Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria

Examina, verifica, evalúa, e informa
la gestión administrativa

Secretaría
Planifica, organiza y atiende las

necesidades de la gerencia, elabora
comunicaciones, roles de pago, atiende

el teléfono, mantiene archivos y
custoria de los bienes de la empresa

Guardianía y Conserjería
Custodía y se responsabiliza por los

bienes de la empresa. Mantiene
aseadas las dependencias y atiende
los requerimientos de la secretaría 

Almacén y Bodega
Planifica, organiza, mantiene registros

de inventarios, recepta, custodia y
despacha los materiales y productos

elaborados en la fábrica.
Caja

Recepta, registra, custodia y deposita
en el banco los valores monetarios

Contabilidad
Planifica, organiza y ejecuta las labores
contables, elabora estados financieros
e informa a la gerencia para la toma

de decisiones

Jefatura de Planta
Planifica, organiza, dirige las labores

de producción.
Jefatura de Ventas

Planifica, organiza y ejecuta la venta
de los productos elaborados.

Gerencia
Planifica, organiza, dirige, controla,

coordina las actividades de la empresa

Unión de Comunidades
Coordina actividades de la empresa con

la Gerencia, aprueba solicitudes e
informes presentados por la Gerencia
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Figura 4.3. Datos Históricos venta/Cantones.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

El 79 % de las organizaciones localizadas en los cantones Alausí y Guamo-
WH�� FRPHUFLDOL]DQ� ODQD�GH�ERUUHJR� FRQ� ORV� LQWHUPHGLDULRV� HQ� HO�PHUFDGR� ORFDO��
quienes posteriormente se encargan de la comercialización a nivel regional y 
nacional.

Un 28 % de las mismas negocian sus productos regionalmente, ya sea por-
que cuentan con la capacidad logística, como medios de transporte para hacer 
HQWUHJDV�HQ�YDULDV�SURYLQFLDV�R�KDQ�LGHQWL¿FDGR�FOLHQWHV�HVSHFt¿FRV�HQ�FDGHQDV�
de supermercados, tiendas o restaurantes regionales, quienes se acercan a la or-
ganización a realizar la recolección de los productos.  

El 15 % comercializa su producción a nivel nacional a través de intermedia-
ULRV�R�HQYtRV�GLUHFWRV�D�FOLHQWHV�HVSHFt¿FRV�

El 9 % de organizaciones indican que venden fuera del país, sin embargo, lo 
realizan a través de intermediarios que se encargan de la exportación, más no lo 
KDFHQ�GLUHFWDPHQWH��\�DSHQDV�XQ�����GH�ODV�HPSUHVDV�VH�HQFXHQWUDQ�H[SRUWDQGR�
directamente.

Para el análisis, tanto de la oferta, como de la demanda de un producto 
con datos históricos, se utilizan las proyecciones de datos. 
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Para la realización de las proyecciones, existen varios métodos esta-
dístico-matemáticos, pero en general el más comúnmente usado es el de 
mínimos cuadrados.

A continuación, se presenta el análisis y los pasos a seguirse en los siguientes 
métodos: 

Método según la ecuación de línea recta o pronóstico

Para ello utilizaremos la ecuación 4.6.      

dónde:

a = punto de origen de la recta o intercepto

E� �SHQGLHQWH�GH�OD�UHFWD�R�FRH¿FLHQWH�SDUFLDO�GH�UHJUHVLyQ

P = año proyectado

Yt = Probabilidad de que el evento no ocurra =0,125

x = variable tiempo, expresada en años.

Para determinar los valores de X, se deberá contar con datos históricos cuando menos 
de cinco años y siempre impares, ejemplo:

Valoración de X según la Tabla 4.3, se toma el valor del año intermedio entre el 2012 
\�HO������\�TXH�FRUUHVSRQGH�HO�DxR�������DO�FXDO�VH�OH�YDORUD�FRQ�©�ª��\�D�ORV�DxRV�DQWH-
ULRUHV�VH�OHV�YDORUD�FRQ����\�����OXHJR�VH�YDORUD�D�ORV�DxRV�VXEVLJXLHQWHV�VXSHULRUHV�DO�������
esto son el 2015 y 2016, con números positivos de 1 y 2.

Si se cuenta con información de 9 años, el año intermedio será el 5 al que se le valo-
UDUi�FRQ�©�ª��GHO���DO���VHUi�����������\�����GHO���DO���VHUi���������\���
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Tabla 4.3 Valoración de X.
Año Cantidad X
2012 1 522 000 -2
2013 1 623 000 -1
2014 1 656 800 0
2015 1 723 500 1
2016 1 746 700 2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).                       

a y b = Parámetros (incógnitas)
Dónde: 
n = Número de años históricos tomados en referencia para la proyección 
Y=   &DQWLGDG�R�YDORU�KLVWyULFR�R�HVWDGtVWLFR��(VWR�VH�HVSHFL¿FD�HQ�OD�7DEOD�����

LA OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO

Oferta

El detalle de la proyección realizada hasta el año 2 020 de la oferta para el 
centro de acopio se describe en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Análisis de la oferta
PROYECCIÓN DE LA OFERTA KILOS DE LANA DE BORREGO AÑOS OFERTA

n y x x2 xy 2012 3 759 923
2012 1 522 000 -2 4 -3 044 000 2013 4 227 700
2013 1 623 000 -1 1 -1 623 000 2014 4 695 477
2014 1 656 800 0 0 2015 5 163 254
2015 1 723 500 1 1 1 723 500 2016 5 631 031
2016 1 746 700 2 4 3 493 400 2017 1 819 370
5 8 272 000 0 10 549 900 2018 1 874 360
AÑO 2017 2018 2019 2020 2019 1 929 350
a= 1 654 400 1 654 400 1 654 400 1 654 400 2020 1 984 340
b= 54 990 54 990 54 990 54 990
x= 3 4 5 6
Yt 1 819 370 1 874 360 1 929 350 1 984 340

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).
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Figura 4.4. Análisis de la oferta.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

La Oferta de Lana de ganado ovino proyectada para el año 2020 es de 
1984340 kilos, mayor detalle en Fig. 4.4.

Demanda

La demanda potencial de lana de borrego para el año 2020 será de 7502139 kilos. Los 
cálculos y proyecciones mediante el método de mínimos cuadrados se detallan 
en la Tabla 4.5. y Fig. 4.5.
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Tabla 4.5. Análisis de la demanda.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA KILOS DE LANA DE BORREGO AÑOS DEMANDA

n y x x2 xy 2012 3 759 923

2012 3 759 923 -2 4 -7 519 846 2013 4 227 700

2013 4 227 700 -1 1 -4 227 700 2014 4 695 477

2014 4 695 477 2015 5 163 254

2015 5 163 254 1 1 5 163 254 2016 5 631 031

2016 5 631 031 2 4 11 262 062 2017 6 098 808

5 23 477 385 10 4 677 770 2018 6 566 585

AÑO 2017 2018 2019 2020 2019 7 034 362

a= 4 695 477 4 695 477 4 695 477 4 695 477 2020 7 502 139

b= 467 777 467 777 467 777 467 777

x= 3 4 5 6

Yt 6 098 808 6 566 585 7 034 362 7 502 139

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

    Figura 4.5. Análisis de la demanda.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

Demanda insatisfecha

Se calcula restando la oferta menos la demanda, así en nuestro ejemplo: la oferta de 
lana ovina es de 1984340 kg, menos la Demanda que es de 7502 39 kg, se tiene como 
resultado la demanda Insatisfecha que es de 5517 799 kg al año.
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Competidores. - En el sector que se encontrará ubicado el centro de acopio, 
industrialización y comercialización de hilo de lana ovina, no existen competido-
res, por lo que es favorable la falta de competidores. 

Intermediarios. - Con la instalación del Centro de Acopio en Guamote, se 
puede suprimir totalmente la intermediación en los mercados de la totalidad de 
parroquias y cantones de la provincia de Chimborazo debido a que, como política 
fundamental del comercio de la lana, es pagar el precio justo a los campesinos.

Proveedores. - Los proveedores de lana de ganado ovino serán inicialmente, 
GH�ORV�FDQWRQHV�GH�*XDPRWH�\�$ODXVt��VH�FRQVLGHUD�TXH��FRQ�OD�GHELGD�SURPRFLyQ��
la provisión de esta materia prima será de toda la provincia de Chimborazo. 

4.2.4 Paso 4. Análisis de los datos.

Se deberá ingresar la información en programas de análisis estadístico tales 
como Spss. Software R o en Excel para procesar la información obtenida en el 
campo o derivar análisis de datos secundarios.

Ejemplo: sobre tejidos de lana de ganado ovino que realizan en la feria de 
Guamote.

Figura 4.6. Ejemplo Análisis.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

*ඎൺආඈඍൾ

POBLACIÓN OVINA
120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
$අൺඎඌට 7ඈඍൺඅ

$ඇංආൺඅൾඌ 47 211 66 168 113 379

79%

10%

5%

2% 3% 1%

VENTA DE LANA EN MERCADOS

*ඎൺආඈඍൾ $අൺඎඌං 5ංඈൻൺආൻൺ &ൺඃൺൻൺආൻൺ &ൾൻൺൽൺඌ 3ൺඅආංඋൺ

3 759 923

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

4 227 700 4 695 477 5 163 254 5 631 031 1 819 370 1 984 3401 874 360 1 929 350

2012

Oferta

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PROYECCIÓN DE LA OFERTA
KILOS DE LANA DE BORREGO

AÑO

3 759 923

6 000 000

7 000 000

8 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

4 227 700 4 695 477 5 163 254 5 631 031 6 098 808 7 502 1396 566 585 7 034 362

2012

Oferta

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
DE LANA DE BORREGO (KILOS)

AÑO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Ponchos Vayetas Bufandas Suéteres Medias Guantes Otros TOTAL

9

0

10

20

30

40

50

60

11 5 5 6 6 8 50

18% 22% 10% 10% 12% 12% 16% 100%

Tejidos de lana de oveja al día

Análisis y determinanción de la
localización óptima del proyecto

Análisis y determinanción del
tamaño óptimo del proyecto

Análisis de la disponibilidad y el costo
de los suministros e insumos

Identificación y descripción 
del proceso

Determinación de la organización humana
y jurídica que se requiere para la correcta

operación del proyecto

Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria

Examina, verifica, evalúa, e informa
la gestión administrativa

Secretaría
Planifica, organiza y atiende las

necesidades de la gerencia, elabora
comunicaciones, roles de pago, atiende

el teléfono, mantiene archivos y
custoria de los bienes de la empresa

Guardianía y Conserjería
Custodía y se responsabiliza por los

bienes de la empresa. Mantiene
aseadas las dependencias y atiende
los requerimientos de la secretaría 

Almacén y Bodega
Planifica, organiza, mantiene registros

de inventarios, recepta, custodia y
despacha los materiales y productos

elaborados en la fábrica.
Caja

Recepta, registra, custodia y deposita
en el banco los valores monetarios

Contabilidad
Planifica, organiza y ejecuta las labores
contables, elabora estados financieros
e informa a la gerencia para la toma

de decisiones

Jefatura de Planta
Planifica, organiza, dirige las labores

de producción.
Jefatura de Ventas

Planifica, organiza y ejecuta la venta
de los productos elaborados.

Gerencia
Planifica, organiza, dirige, controla,

coordina las actividades de la empresa

Unión de Comunidades
Coordina actividades de la empresa con

la Gerencia, aprueba solicitudes e
informes presentados por la Gerencia

*ൾඋൾඇඍൾ

*ඎൺඋൽටൺඇ $අආൺർൾඇ &ൺඃൺ&ඈඇඌൾඋඃൾ

&ඈඇඍൺൻංඅංൽൺൽ 3අൺඇඍൺ�ൽൾ
ർඈආൾඋർංൺඅංඓൺർංඬඇ

5ൾඉඋൾඌൾඇඍൺඇඍൾ
8ඇංඬඇ�ൽൾ

ർඈආඎඇංൽൺൽൾඌ

5ൾඉඋൾඌൾඇඍൺඇඍൾ
ඎඇංൽൺൽ

ൾඃൾർඎඍඈඋൺ

6ඎඉൾඋංඇඍൾඇൽൾඇർංൺ
ൽൾ�ൾർඈඇඈආටൺ

ඉඈඉඎඅൺඋ�ඒ�ඌඈඅංൽൺඋංൺ

6ൾർඋൾඍൺඋටൺ

ASAMBLEA

CABILDOS

MIEMBROS



Rosa Zabala Cuadrado • Milton López Ramos • Magdy Echeverría G

89

Existe un equilibro en las decisiones de los encuestados, «sobre que vesti-
dos de lana de borregos le gustaría trabajarª��SHUR�OD�PD\RUtD�GH�HQFXHVWDGRV��
SUH¿HUHQ�ORV�PiV�PRGHUQRV��FRPR�XQD�DOWHUQDWLYD�YLDEOH��HVWR�VH�SXHGH�PLUDU�HQ�
la Fig. 4.6.

������3DVR����/D�SUHVHQWDFLyQ�GHO�LQIRUPH�¿QDO

/D�SUHVHQWDFLyQ�¿QDO�GH�ORV�UHVXOWDGRV�FRQVLVWH�HQ�H[SUHVDUORV�PHGLDQWH�FXD-
GURV�\�¿JXUDV�TXH�IDFLOLWHQ�VX�OHFWXUD��LQWHUSUHWDFLyQ�\�DQiOLVLV��'HEHUi�LQFOXLU�OD�
redacción, conclusiones y presentación del informe.

CONCLUSIONES

El estudio de mercado tiene su importancia básica al proporcionar criterios 
~WLOHV�SDUD�GHWHUPLQDU��OD�HVWUXFWXUD�GH�RIHUWD�\�GHPDQGD�GH�GHWHUPLQDGR�ELHQ��
nos da pistas de la capacidad que deberá instalarse, es decir, el tamaño de la 
SODQWD�� DGHPiV� GHO� WLSR� GH� WHFQRORJtD� D� XWLOL]DUVH�� ORV� SUREDEOHV� LQJUHVRV� TXH�
VH�REWHQGUiQ�FRQ�HO�SUR\HFWR��OD�ORFDOL]DFLyQ�GH�HVWH��\��OD�IRUPD�PiV�LGyQHD�GH�
comercialización de los bienes a producir, fundamentalmente porque nos permite 
conocer las necesidades y características del potencial cliente.
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CAPÍTULO V

ESTUDIO TÉCNICO

También denominado ingeniería del proyecto

5.1 DEFINICIÓN 

(V�XQ�HVWXGLR�TXH�VH�UHDOL]D�XQD�YH]�¿QDOL]DGR�HO�HVWXGLR�GH�PHUFDGR��
TXH�SHUPLWH�REWHQHU�OD�EDVH�SDUD�HO�FiOFXOR�¿QDQFLHUR�\�OD�HYDOXDFLyQ�
económica de un proyecto a realizar. El proyecto de inversión debe 
mostrar en su estudio técnico todas las maneras que se puedan elaborar 
un producto o servicio, que para esto se necesita precisar su proceso 
de elaboración. Determinado su proceso se puede determinar la can-
tidad necesaria de maquinaria, equipo de producción y mano de obra 
FDOL¿FDGD��7DPELpQ�LGHQWL¿FD�ORV�SURYHHGRUHV�\�DFUHHGRUHV�GH�PDWHULDV�
primas y herramientas que ayuden a lograr el desarrollo del producto o 
servicio, además de crear un plan estratégico que permita pavimentar 
el camino a seguir y la capacidad del proceso para lograr satisfacer la 
demanda estimada en la   planeación.  Con lo anterior determinado, po-
demos realizar una    estructura     de costos de los activos mencionados 
(Portales, 2017).

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inver-
sión, en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesa-
ULRV�HQ�HO�XVR�H¿FLHQWH�GH�ORV�UHFXUVRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�OD�SURGXFFLyQ�
de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la determinación 
del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones 
y organización requeridos. La importancia de este estudio se deriva 
de la posibilidad de llevar a cabo una valorización económica de las 
variables técnicas del proyecto, que permitan una apreciación exacta 
R�DSUR[LPDGD�GH�ORV�UHFXUVRV�QHFHVDULRV�SDUD�HO�SUR\HFWR��DGHPiV�GH�
SURSRUFLRQDU� LQIRUPDFLyQ� GH� XWLOLGDG� DO� HVWXGLR� HFRQyPLFR�¿QDQFLH-
ro. Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar 
OD�YLDELOLGDG�WpFQLFD�GHO�SUR\HFWR�TXH�MXVWL¿TXH�OD�DOWHUQDWLYD�WpFQLFD�
que mejor se adapte a los criterios de optimización. En particular, los 
objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los siguien-
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tes: determinar la localización más adecuada en base a factores que 
FRQGLFLRQHQ�VX�PHMRU�XELFDFLyQ��HQXQFLDU� ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�FRQ�TXH�
FXHQWD�OD�]RQD�GH�LQÀXHQFLD�GRQGH�VH�XELFDUi�HO�SUR\HFWR��GH¿QLU�HO�WD-
PDxR�\�FDSDFLGDG�GHO�SUR\HFWR��PRVWUDU�OD�GLVWULEXFLyQ�\�GLVHxR�GH�ODV�
LQVWDODFLRQHV��HVSHFL¿FDU�HO�SUHVXSXHVWR�GH�LQYHUVLyQ��GHQWUR�GHO�FXDO�
TXHGHQ�FRPSUHQGLGRV�ORV�UHFXUVRV�PDWHULDOHV��KXPDQRV�\�¿QDQFLHURV�
QHFHVDULRV�SDUD�VX�RSHUDFLyQ��LQFOXLU�XQ�FURQRJUDPD�GH�LQYHUVLyQ�GH�ODV�
actividades que se contemplan en el proyecto hasta su puesta en mar-
FKD��HQXQFLDU�OD�HVWUXFWXUD�OHJDO�DSOLFDEOH�DO�SUR\HFWR��&RPSUREDU�TXH�
existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del proyecto en 
estudio (Facultad de Economía UNAM, 2000).

Antes de invertir en un proyecto, especialmente de obras de infraestructura, es ne-
cesario realizar estudios fundamentales sobre las responsabilidades que se asume en lo 
VRFLDO��DPELHQWDO�\�ULHVJRV�D�¿Q�GH�ORJUDU�TXH�WDQWR�HO�JRELHUQR�FHQWUDO��FRPR�ORV�JR-
biernos seccionales, puedan emitir los correspondientes permisos de funcionamiento.

Responsabilidad social

Esta responsabilidad se basa en generar el mayor número de plazas de tra-
bajo, y de esta manera combatir tanto el desempleo, como la pobreza.

Que se garantice la seguridad social, los pagos de sueldos y salarios de con-
formidad a las tablas salariales vigentes.

Que el proyecto no afecte directa o indirectamente a las personas que se en-
FXHQWUDQ�DOUHGHGRU�GH�OD�ORFDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR��\��

4XH�HO�R�ORV�SURGXFWRV�VHDQ�HQ�EHQH¿FLR�GH�OD�KXPDQLGDG�\�QR�FRQOOHYHQ�D�
su destrucción. 

Responsabilidad ambiental

La contaminación del suelo, aire y agua es la causa de la explotación irracio-
QDO�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV��\��

Si decimos explotación irracional, es debido a que no se han tomado las pre-
FDXFLRQHV�WpFQLFDV�D�¿Q�GH�HYLWDU�GDxRV�TXH�UHSHUFXWHQ�HQ�OD�YLGD�GH�OD�ÀRUD��OD�
fauna y del mismo hombre en el planeta, para lo cual se debería generar un plan 
de mitigación de impactos.
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Reducción de riesgos en daños que pueden ocasionarse en proyectos de in-
IUDHVWUXFWXUD��WDOHV�FRPR�GDxRV�D�HGL¿FDFLRQHV��VH�EDVDQ�HQ�OD�ORFDOL]DFLyQ�GHO�
proyecto, evitando que los mismos sean construidos en zonas como: cerca de 
YROFDQHV�DFWLYRV�R�HQ�HUXSFLyQ��OXJDUHV�GHWHFWDGRV�FRQ�VLVPRV�IUHFXHQWHV��UtRV��
GHVODYHV��SHQGLHQWHV��VXHORV�HURVLRQDGRV��\��XWLOL]DFLyQ�GH�PDWHULDOHV�LQDGHFXD-
dos, entre otros.

Muchos autores describen diferentes maneras de componentes que confor-
PDQ�HO�HVWXGLR� WpFQLFR�GH�XQ�SUR\HFWR�GH� LQYHUVLyQ��HQWUH� ORV�FXDOHV�VH�SXHGH�
describir como lo indica la Fig. 5.1.

Figura 5.1. Componentes de estudio técnico

Fuente: Baca-Urbina (2010) 
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Sapag & Sapag (2008) detallan la estructura del estudio técnico en la evalua-
ción de proyectos de la siguiente manera: 

��� ©3URFHVR�GH�SURGXFFLyQ��HO�SURFHVR�GH�SURGXFFLyQ�VH�GH¿QH�FRPR�OD�IRU-
ma en que una serie de insumos se transforman en productos mediante 
la participación de una determinada tecnología (combinación óptima de 
mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación, entre 
RWURV���6H�GH¿QH� WDPELpQ�FRPR�XQ�FRQMXQWR�VHFXHQFLDO�GH�RSHUDFLRQHV�
unitarias aplicadas a la transformación de materias primas en productos 
aptos para el consumo, es decir, es el conjunto de equipos que realizan 
todas las operaciones unitarias necesarias para conseguir dicha transfor-
mación».

2. «Capacidad de producción: máximo nivel de producción que puede ofre-
cer una estructura económica determinada: desde una nación hasta una 
empresa, una máquina o una persona. La capacidad de producción indica 
qué dimensión debe adoptar la estructura económica, pues si la capacidad 
es mucho mayor que la producción real estaremos desperdiciando recur-
sos. Lo ideal es que la estructura permita tener una capacidad productiva 
ÀH[LEOH� �PLQLPL]DQGR�FRVWRV�¿MRV� H� LQFUHPHQWDQGR� ORV�YDULDEOHV��� TXH�
nos permita adaptarnos a variaciones de los niveles de producción. Esto 
se puede conseguir con herramientas como la subcontratación». 

3. «Inversiones en equipamiento: por inversión en equipamiento se enten-
derán todas las inversiones que permitan la operación normal de la planta 
de la empresa creada por el proyecto. En este caso estamos hablando de 
maquinaria, herramientas, vehículos, mobiliario y equipos en general».

4. «Localización: la actividad industrial se desarrolla habitualmente dentro 
de una planta industrial. La fase de localización persigue determinar la 
ubicación más adecuada teniendo en cuenta la situación de los puntos de 
venta o mercados de consumidores, puntos de abastecimiento para el su-
ministro de materias primas o productos intermedios, la interacción con 
otras posibles plantas, etc. En el caso de una construcción nueva, el sitio 
puede estar impuesto desde el principio del proyecto (es una constante) o 
depende de los primeros estudios técnicos (es una variable). En cualquier 
caso, la elección del sitio debe efectuarse lo más tarde después de la fase 
de validación del anteproyecto».
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5. «Distribución de planta: la producción es el resultado de hombres, ma-
teriales y maquinaria, que deben constituir un sistema ordenado que per-
PLWD� OD�PD[LPL]DFLyQ�GH�EHQH¿FLRV��SHUR�GLFKD� LQWHUDFFLyQ�GHEH� WHQHU�
un soporte físico donde poder realizarse. La distribución en planta es el 
IXQGDPHQWR�GH�OD�LQGXVWULD��GHWHUPLQD�OD�H¿FLHQFLD��\�HQ�DOJXQRV�FDVRV��
la supervivencia de una empresa. Así, un equipo costoso, un máximo de 
YHQWDV�\�XQ�SURGXFWR�ELHQ�GLVHxDGR��SXHGHQ�VHU�VDFUL¿FDGRV�SRU�XQD�GH¿-
ciente distribución de planta. La distribución en planta implica la ordena-
ción física de los elementos industriales. Esta ordenación, ya practicada o 
en proyecto, incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento del 
material, almacenamiento, trabajadores, como todas las otras actividades 
o servicios, incluido mantenimiento».

6. «Inversión en obras físicas: en relación con las obras físicas, las inversio-
QHV�LQFOX\HQ�GHVGH�OD�FRQVWUXFFLyQ�R�UHPRGHODFLyQ�GH�HGL¿FLRV��R¿FLQDV�
o salas de venta, hasta la construcción de caminos, cercos o estaciona-
PLHQWRV��3DUD�FXDQWL¿FDU�HVWDV�LQYHUVLRQHV�HV�SRVLEOH�XWLOL]DU�HVWLPDFLR-
nes aproximadas de costos (por ejemplo, el costo del metro cuadrado de 
construcción) si el estudio se hace en nivel de perfectibilidad. Sin embar-
go, en nivel de factibilidad la información debe perfeccionarse mediante 
estudios complementarios de ingeniería que permitan una apreciación 
H[DFWD�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�HQ�ODV�LQYHUVLRQHV�GHO�
proyecto».

��� ©&iOFXOR�GH�FRVWRV�GH�SURGXFFLyQ��VH�UH¿HUH�D�ODV�HURJDFLRQHV�R�JDVWRV�HQ�
que se incurre para producir un bien o un servicio, en donde se incluyen 
los siguientes costos: - Costos directos de producción: materias primas, 
mano de obra directa. - Costos indirectos: depreciación, mano de obra 
indirecta, insumos o materiales menores».  (Sapag Chain, 1997)

Para considerar que un proyecto técnico es viable, el mismo debe ser evalua-
do por profesionales especializados en cada materia.

a. Con respecto al área de mecánica industrial, deberán participar con pla-
nos, diseños y memorias referentes a la maquinaria a ser utilizada para la 
SURGXFFLyQ�GH�ELHQHV��HQ�HVWRV�FDVRV��GHEHUiQ�HQWUHJDU�HO�FRUUHVSRQGLHQ-
te estudio técnico.

b. En cuanto a las especialidades agropecuarias o industriales, normalmente 
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presentan en detalle cual es o son los productos por desarrollar, sean estos 
de materia vegetal o animal, para cuyo efecto, muchos de estos estudios 
son considerados subproyectos.

c. Entre los estudios de producción se encuentran los insumos, sus proce-
VRV� WHFQROyJLFRV� \� HO� SURGXFWR� WHUPLQDGR�� GHWHUPLQDGR� D� VX� YH]�� VL� OD�
SURGXFFLyQ�HV�FRQWLQXD��PDVLYD��SRU�SHGLGR��D�PHGLGD��R�VL�VH�WUDWD�GH�XQ�
producto único.  

La ingeniería es la actividad profesional, que, mediante el uso de mé-
todos científicos, transforma de manera económica y óptima los recursos.

Una vez que se ha determinado que existe la necesidad de producir un 
bien o servicio, se realizan los correspondientes análisis de disponibilidad 
de la forma y extensión en que se utilizarán los recursos en el proceso de 
transformación en bienes y servicios, esto es, en definitiva, buscar el méto-
do más apropiado que será definido por la ingeniería del proyecto.

Sin embargo, podemos presentar en forma general el siguiente análisis 
en el estudio de ingeniería del proyecto.

5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La descripción del proceso dará una visión clara de las operaciones que in-
cluye, por este motivo existe la conveniencia de usar las representaciones grá-
¿FDV�FXDOLWDWLYDV�\�FXDQWLWDWLYDV�OODPDGDV�GLDJUDPDV�\�EDODQFHV�GH�PDWHULDOHV�\�
energía.

Se pueden distinguir en general los siguientes tipos:

Diagrama del Proceso

Un diagrama del proceso es la representación gráfica de los hechos e 
información referente al mismo, ocurridos durante una serie de acciones u 
operaciones.

8Q�GLDJUDPD�GHO�SURFHVR�GH� OD�RSHUDFLyQ�HV�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�JUi¿FD�GH�
los puntos en los que se introducen materiales en el proceso y del orden de las 
inspecciones y de todas las operaciones, excepto aquellas incluidas en las mani-
pulaciones de los materiales. Comprende, así mismo, la información que se esti-
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ma adecuada para el análisis, como, por ejemplo, tiempo requerido y situación o 
característica del proceso.

Para elaborar un diagrama de procesos se puede utilizar los símbolos que se 
describen en la Fig. 5.2. 

Figura 5.2.�6LPERORJtD�XWLOL]DGD�HQ�GLDJUDPD�GH�ÀXMR�

SÍMBOLO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN EJEMPLO

Operación 0RGL¿FD��FUHD�R�
agrega algo Perforar Atender

Transporte
Mueve el objeto de 
un lugar a otro o se 

desplaza alguien
Trasladar
Caminar

Inspección Revisión o 
YHUL¿FDFLyQ

Medir
Pesar

Retraso Detenido en espera 
de acción posterior

Persona, equipo o 
material ocioso

Almacenaje Apartado para uso 
posterior Stock Archivo

Fuente: Del Campo (2015).
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Figura 5. 3. Proceso de producción.
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Pesado de MPD 5 2.500 8

Selección del producto 3 2.500 8

Traslado a picadora 8 2.500 8

Picado 1 2.500 8

Lavado y prensado de lana 5 2.500 8

Teñido 3 2.500 8

Hilado y embobinado 5 2.500 8

Pesado 2 2.500 8

Empacado

Almacenado

Fuente: Elaboración propia.

Las interacciones que se realizan dentro del proceso productivo de la lana de 
ovino en el centro de acopio se describen en la Fig. 5.3. 

5.3. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Las relaciones principales entre tamaño y localización se tienen como con-
VHFXHQFLD�GH�OD�GLVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�GH�PHUFDGR�GH�ORV�SURGXFWRV�HODERUDGRV��
así como de mano de obra, materias primas y otros suministros que pueden, en 
casos particulares, ser muy importantes a la planta.

6L�H[LVWHQ�GL¿FXOWDGHV�HQ�HO�¿QDQFLDPLHQWR�DFRQVHMDGR��SDUD�XQ�WDPDxR�ySWL-
mo de la planta, es conveniente mirar el posible desarrollo gradual del proyecto 
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acometiéndose por etapas si el proceso de producción lo permite, e iniciado des-
de un tamaño mínimo que luego se irá ampliando.

2WURV�IDFWRUHV�TXH�LQÀX\HQ�HQ�HO�WDPDxR

)LQDOPHQWH��VH�SXHGHQ�FRQVLGHUDU�RWURV�IDFWRUHV�TXH�LQÀX\HQ�HQ�HO�WDPDxR�
del proyecto en mayor o menor grado, como disponibilidades de personal con 
determinada capacidad técnica o experiencia, o aquellos factores que tienen que 
ver con políticas gubernamentales perspectivas y proyecciones de crecimiento de 
los sectores.

Estudio de las instalaciones  

Para el estudio de las instalaciones y su diseño se tiene como base el proceso 
de producción seleccionado y la capacidad de tamaño proyectado. Las instala-
FLRQHV� VH� OHV� FODVL¿FDQ�HQ�SULQFLSDOHV�\� DX[LOLDUHV�� FRPSUHQGLHQGR� WDPELpQ� OD�
FRQVWUXFFLyQ�GH�ORV�HGL¿FLRV�\�ODV�REUDV�FLYLOHV�FRPSOHPHQWDULDV�

Los aspectos más importantes de esta etapa son:

 Diseño básico de ingeniería

&RQVLVWH�HQ�GHWHUPLQDU�ODV�HVSHFL¿FDFLRQHV�EiVLFDV�GH�OD�PDTXLQDULD�\�HTXL-
po principal y auxiliar.

Selección de maquinaria y equipos

Dado que los procesos productivos se los puede realizar en diferen-
tes tipos de maquinarias, se tratará de seleccionar la más adecuada para 
cada proyecto particular. Los factores que más influyen en la selección del 
equipo son: la naturaleza del proceso, la escala de producción y grado de 
mecanización.

Desde la puesta en marcha de la planta de producción y comercialización de 
hilo lana en el cantón Guamote, provincia de Chimborazo, se espera participar en 
OD�LQGXVWULD�WH[WLO�H[FOXVLYDPHQWH�HQ�OD�SURGXFFLyQ�GH�KLODGR��\�ORJUDU�XQ�FRQWL-
nuo crecimiento, manteniendo maquinaria con tecnología de punta y ofreciendo 
al mercado una amplia gama de hilazas para el tejido de punto y tejido plano, 
FRQWDQGR�FRQ�OD�GHELGD�FHUWL¿FDFLyQ�GHO�VLVWHPD�GH�JHVWLyQ�GH�FDOLGDG�EDMR�OD�QRU-
ma ISO-9001 versión 2 012, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.
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Enfoque de producción

(VWD�SURGXFFLyQ�HVWi�RULHQWDGD�D�OD�IDEULFDFLyQ�GH�KLOR�GH�ODQD�GH�RYHMD��OD�
misma que se ofrece al mercado textil en general. 

Se contará con una planta de tintorería que atenderá los requerimientos de 
ODV�GRV�OtQHDV�GH�SURGXFFLyQ��HQ�HOOD�VH�SURFHVDUiQ�����WRQHODGDV�DO�PHV��EODQ-
TXHDGR��WHxLGR��FRQ�FRORUDQWHV�HVSHFLDOHV��OD�PD\RUtD�GH�ODV�YHFHV�LPSRUWDGRV���
lavado, suavizado, separación y secado, rebobinado y encerado, así obtenemos el 
producto terminado. 

Luego de que el hilo haya, pasado por 14 etapas en la planta de hilandería, el pro-
GXFWR�¿QDO�VH�SUHVHQWDUD�HQ�FRQRV�\�PDGHMDV�TXH�YDQ�D�SDVDU�DO�DOPDFpQ�GH�SURGXFWRV�
terminados para su posterior distribución a los clientes. El traslado desde la planta de 
hilandería hacia el almacén de productos terminados se realiza en montacargas.

La maquinaria y equipo necesarios para la puesta en marcha la planta de pro-
ducción de hilo de lana se detalla en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1.  Maquinaria y equipo requerido
CANT. DETALLE MARCA AÑO

1 Máquina Cardadora Chenglijia 2018
5 Máquina Cortadora Chenglijia 2018
1 Máquina Lavadora Diying 2018
3 Máquina Teñido en negro Diying 2018
3 Máquina Teñido a color Diying 2018
1 Máquina Secadora Diying 2018
8 Máquina Bobinadora (tubos) Chenglijia 2018
4 Máquina Bobinadora (madejas) Chenglijia 2018
1 Caldero Chenglijia 2018

100 000 Tubos para embovinar lana Chenglijia 2018
1 Probador Laboratorio 12 colores Diying 2018
1 Máquina teñido pruebas cono Diying 2018
1 Balanza de 100 Gramos Chenglijia 2018
1 Balanza de 2 Kilogramos Chenglijia 2018
1 Probador de Tensión Chenglijia 2018
1 Lámpara de Color Chenglijia 2018

Fuente: Elaboración propia.
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5.4. Materias primas

(O�HVWXGLR�GH�PDWHULDV�SULPDV�FRPSUHQGH�EiVLFDPHQWH� OD�GH¿QLFLyQ�GH� ODV�
características técnicas de cada una de las materias primas que intervienen, las 
cantidades requeridas que estarán en función de la capacidad (en este punto es 
muy importante el balance de materiales ya que así se determinan los consumos 
SRU�GtD��SRU� WRQHODGD�GH�SURGXFWR�¿QDO��HWF����(V� LPSRUWDQWH�DGHPiV� LQYHVWLJDU�
ODV� IXHQWHV� GH� DEDVWHFLPLHQWR�� D�¿Q�GH�REWHQHU� OD� LQIRUPDFLyQ�GH�TXLpQHV� VRQ�
ORV�SULQFLSDOHV�DEDVWHFHGRUHV��SDUD�DVt�WHQHU�ORV�UHTXHULPLHQWRV�VX¿FLHQWHV�HQ�HO�
momento oportuno.

5.5 Mano de Obra

En igual forma, quedarán establecidas las necesidades de mano de obra en 
WpUPLQRV�FXDQWLWDWLYRV�\�FXDOLWDWLYRV��Q~PHUR�GH�REUHURV��SHU¿O�SURIHVLRQDO�R�KD-
bilidades requeridas). 
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CAPÍTULO VI

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

(O�HVWXGLR�RUJDQL]DFLRQDO�GH¿QH�OD�HVWUXFWXUD�RUJDQL]DWLYD�TXH�SHUPLWL-
rá la posterior operación del proyecto.  

(Q�ORV�HVWXGLRV�RUJDQL]DFLRQDOHV��GHEHPRV�HQXQFLDU�TXH�H[LVWHQ�GRV�HWDSDV��
OD�XQD��HV�OD�HVWUXFWXUD�RUJiQLFD�GH�OD�©8QLGDG�(MHFXWRUD�GHO�3UR\HFWRª��TXH�VH�
encarga como la palabra lo dice de ejecutar todos y cada uno de los elementos 
que contiene el proyecto, como la adjudicación y contratación de obras de in-
fraestructura, adquisición de maquinaria, equipos bienes, muebles, insumos, ani-
PDOHV��HQWUHJD�GH�FUpGLWRV��HQWUH�RWURV��KDVWD�OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GH�OD�HPSUHVD�

La segunda etapa comprende, la estructura orgánica de la «Empresa o Unidad 
Productiva», que puede ser una industria, un centro de acopio y comercialización 
GH�SURGXFWRV� DJURSHFXDULRV�� TXH�� FRQOOHYD� D�GLVSRQHU�GH�XQD�JHUHQFLD�� \�GH� ODV�
iUHDV��WpFQLFD��DGPLQLVWUDWLYD��¿QDQFLHUD��SURGXFFLyQ��FRPHUFLDOL]DFLyQ��HQWUH�RWUDV�

El tejido social es todo eso que tenemos en común quienes pertenecemos a 
XQD�FRPXQLGDG��HV�WRGR�OR�TXH�QRV�XQH��TXH�QRV�KDFH�VHU�OR�TXH�VRPRV�\�VHQWLUQRV�
parte de una misma cultura, de tradición, en cierta forma es lo que nos hace ser 
nación. El cantón cuenta con «organizaciones de segundo grado» (OSG) y están 
conformadas por un Parlamento Indígena y Popular. La estructura interna de la 
organización de segundo grado es generalmente como se indica en la Fig. 6.1.

Figura 6.1. Estructura interna de una OSG.

Fuente: Elaboración propia.
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Las organizaciones de primer grado se encuentran conformadas por los miem-
EURV�GH�FDGD�FRPXQLGDG��ELHQ�GH¿QLGD�FRQ�OD�IRUPDFLyQ�GH�RUJDQL]DFLRQHV�LQWHUQDV�
en donde el máximo poder en la toma de decisiones es la asamblea general.

Los cantones de Guamote y Alausí cuentan con más de 130 organizaciones 
de regantes, 150 organizaciones de agua entubada, 90 organizaciones de mujeres, 
50 organizaciones de jóvenes y adolescentes, 15 organizaciones productivas y de 
comercialización,����FDMDV�R�EDQFRV�FRPXQLWDULRV��ODV�TXH�FRDG\XYDQ�HO�GHVDUUR-
llo socio económico buscando mejorar las condiciones de vida de cada familia. 

 Las organizaciones de segundo grado se encuentran conformadas por varias 
comunidades o cabildos comunales con formas de gobierno propio, que cuentan 
con personería jurídica legal. Es una entidad que trabaja territorialmente con pro-
pósitos de manejo y control de recursos naturales. Es una entidad social-política 
TXH� OXFKD�SRU� ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�\� FROHFWLYRV�� HQWUH� ODV� FXDOHV� VH� HQFXHQ-
tran la asociación de pueblos, organizaciones, comunidades e iglesias indígenas 
evangélicas de Guamote, coronel Ambrosio Lasso, Jatun Aíllo Cabildo, Unión 
de Comunidades y Organizaciones Indígenas Puca Hacienda, Corporación de 
Organizaciones Campesinas e Indígenas de Palmira, entre otras. 

Debido a que el centro de acopio de lana de ganado ovino, transformación 
y comercialización de hilo, por su naturaleza, será representado por los cabil-
dos de las comunidades de los cantones Guamote y Alausí, y considerando, que 
la historia ha dejado malos recuerdos en el manejo administrativo de plantas y 
centros de comercialización por parte de dirigentes campesinos,  se propone un 
sistema organizativo independiente,  que tenga una visión privada y  una misión 
de desarrollo de apoyo a cada una de las familias campesinas marginadas que 
VHUiQ�ODV�TXH�SURYHDQ�GH�ODQD�DO�FHQWUR��FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�TXH�ODV�PLVPDV�VHDQ�
incorporadas al régimen del buen vivir.

Se ha podido constatar que muchas empresas de características sociales pro-
ductivas, como: plantas avícolas, concentrados de alimentos, balanceados, entre 
RWUDV��KDQ�IUDFDVDGR�SRU�HO�PDO�PDQHMR�GH�ORV�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV��DGPLQLVWUDGDV�
por dirigentes inconsecuentes para con su gente.
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Figura 6.2.  Organigrama estructural de la empresa.

Fuente: Elaboración propia.

La estructura de la organización del centro de acopio (Fig. 6.2), en su pri-
PHU�QLYHO�FRQVWDQ��DO�FHQWUR��OD�HQWLGDG�HMHFXWRUD�GHO�SUR\HFWR��OD�FXDO�DSUXHED�
los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto, entrega los recursos 
¿QDQFLHURV��\��DGHPiV��UHTXLHUH�FRQRFHU�OD�HMHFXFLyQ�\�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GH�OD�
empresa, los informes de evaluación previos, concurrentes y posteriores para la 
toma de decisiones. En el mismo primer nivel, al extremo izquierdo, la Super-
intendencia de Economía Popular y Solidaria, que como institución estatal tiene 
que realizar los correspondientes exámenes, tanto en la gestión administrativa, 
FXDQWR�OD�JHVWLyQ�¿QDQFLHUD��D�¿Q�GH�LQIRUPDU�D�OD�LQVWLWXFLyQ�SDWURFLQDGRUD�GHO�
proyecto. Al extremo derecho del primer nivel se encuentran los representantes 
GH�ODV�XQLRQHV�GH�FRPXQLGDGHV�EHQH¿FLDULDV��OD�PLVPD�TXH�LJXDOPHQWH�GHEH�FR-
nocer del gerente, los informes y solicitudes de requerimientos de inversión, a ser 
aprobados por la asamblea general. Comúnmente este proceso se aplica en los 
casos de proyectos de inversión.
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En el segundo nivel se encuentra el gerente, que será el encargado de admi-
nistrar la empresa y de esta persona dependerá el éxito o fracaso de la institución, 
SRU�WDQWR�SDUD�REWHQHU�EXHQRV�UHVXOWDGRV�HQ�HO�GHVDUUROOR�HPSUHVDULDO�GH�EHQH¿FLR�
social, se recomienda no nombrar gerente o administrador a «dirigentes de las 
propias comunidades» debido a la falta de profesionalismo y experiencia, ya que 
en muchos casos de empresas de esta índole han fracasado debido al mal mane-
MR�¿QDQFLHUR� �FXHQWDV� VLQ� UHVSDOGR� LQFREUDEOHV��DOWRV� LQYHQWDULRV�GH�PDWHULDOHV�
innecesarios, endeudamiento, etc.) hasta conducirlas a la quiebra parcial o total.

A partir del tercer nivel se encuentran cargos operativos tales como: secreta-
ria, contador, guardián, etc.

Por lo tanto, para la selección del personal se debe cumplir con los requisitos 
que establece la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, para el caso de 
¿QDQFLDPLHQWR�GHO�SUR\HFWR�SRU�SDUWH�GHO�(VWDGR��\�PHGLDQWH�OD�UHJODPHQWDFLyQ�
correspondiente que disponga el sector privado «Organizaciones No Guberna-
mentales» (ONG).

                     Figura 6.3. Organigrama Funcional.

Fuente: Elaboración propia.

*ඎൺආඈඍൾ

POBLACIÓN OVINA
120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
$අൺඎඌට 7ඈඍൺඅ

$ඇංආൺඅൾඌ 47 211 66 168 113 379

79%

10%

5%

2% 3% 1%

VENTA DE LANA EN MERCADOS

*ඎൺආඈඍൾ $අൺඎඌං 5ංඈൻൺආൻൺ &ൺඃൺൻൺආൻൺ &ൾൻൺൽൺඌ 3ൺඅආංඋൺ

3 759 923

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

4 227 700 4 695 477 5 163 254 5 631 031 1 819 370 1 984 3401 874 360 1 929 350

2012

Oferta

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PROYECCIÓN DE LA OFERTA
KILOS DE LANA DE BORREGO

AÑO

3 759 923

6 000 000

7 000 000

8 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

4 227 700 4 695 477 5 163 254 5 631 031 6 098 808 7 502 1396 566 585 7 034 362

2012

Oferta

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
DE LANA DE BORREGO (KILOS)

AÑO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Ponchos Vayetas Bufandas Suéteres Medias Guantes Otros TOTAL

9

0

10

20

30

40

50

60

11 5 5 6 6 8 50

18% 22% 10% 10% 12% 12% 16% 100%

Tejidos de lana de oveja al día

Análisis y determinanción de la
localización óptima del proyecto

Análisis y determinanción del
tamaño óptimo del proyecto

Análisis de la disponibilidad y el costo
de los suministros e insumos

Identificación y descripción 
del proceso

Determinación de la organización humana
y jurídica que se requiere para la correcta

operación del proyecto

Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria

Examina, verifica, evalúa, e informa
la gestión administrativa

Secretaría
Planifica, organiza y atiende las

necesidades de la gerencia, elabora
comunicaciones, roles de pago, atiende

el teléfono, mantiene archivos y
custoria de los bienes de la empresa

Guardianía y Conserjería
Custodía y se responsabiliza por los

bienes de la empresa. Mantiene
aseadas las dependencias y atiende
los requerimientos de la secretaría 

Almacén y Bodega
Planifica, organiza, mantiene registros

de inventarios, recepta, custodia y
despacha los materiales y productos

elaborados en la fábrica.
Caja

Recepta, registra, custodia y deposita
en el banco los valores monetarios

Contabilidad
Planifica, organiza y ejecuta las labores
contables, elabora estados financieros
e informa a la gerencia para la toma

de decisiones

Jefatura de Planta
Planifica, organiza, dirige las labores

de producción.
Jefatura de Ventas

Planifica, organiza y ejecuta la venta
de los productos elaborados.

Gerencia
Planifica, organiza, dirige, controla,

coordina las actividades de la empresa

Unión de Comunidades
Coordina actividades de la empresa con

la Gerencia, aprueba solicitudes e
informes presentados por la Gerencia

*ൾඋൾඇඍൾ

*ඎൺඋൽටൺඇ $අආൺർൾඇ &ൺඃൺ&ඈඇඌൾඋඃൾ

&ඈඇඍൺൻංඅංൽൺൽ 3අൺඇඍൺ�ൽൾ
ർඈආൾඋർංൺඅංඓൺർංඬඇ

5ൾඉඋൾඌൾඇඍൺඇඍൾ
8ඇංඬඇ�ൽൾ

ർඈආඎඇංൽൺൽൾඌ

5ൾඉඋൾඌൾඇඍൺඇඍൾ
ඎඇංൽൺൽ

ൾඃൾർඎඍඈඋൺ

6ඎඉൾඋංඇඍൾඇൽൾඇർංൺ
ൽൾ�ൾർඈඇඈආටൺ

ඉඈඉඎඅൺඋ�ඒ�ඌඈඅංൽൺඋංൺ

6ൾർඋൾඍൺඋටൺ

ASAMBLEA

CABILDOS

MIEMBROS



Rosa Zabala Cuadrado • Milton López Ramos • Magdy Echeverría G

105

En el Organigrama Funcional (Fig. 6.3), adicional a las obligaciones de los 
organismos exteriores, se detallan las funciones de la gerencia, el personal admi-
QLVWUDWLYR�\�GH�SURGXFFLyQ��TXH��DGHPiV��HQ�HO�VLVWHPD�RUJDQL]DWLYR�GH�OD�HQWLGDG�
contarán con los reglamentos correspondientes. 

6.1. ETAPAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

• Se analiza al inversionista del proyecto, su personería jurídica y capaci-
GDG�GH�¿QDQFLDPLHQWR�HQWUH�RWURV�

• Se establecen los requerimientos para llevar a cabo la administración y 
operación de la organización empresarial.

Organizar conlleva cumplir con varios pasos que los podemos enunciar de la 
siguiente manera:

• Promover el equipo buscando las personas más idóneas.

• Desarrollar presupuestos (ser claros con la disponibilidad económica y 
ubicación del presupuesto).

• Establecer políticas de comportamiento y procedimientos.  

• Desarrollar sistemas reales de información en todas las áreas.

• Revisar las necesidades requeridas para el funcionamiento integral de la 
futura empresa. 

Proceso de constitución de una empresa.

Este proceso tiene que ver en el campo legal y administrativo, desde la re-
dacción, aprobación, suscripción de la minuta de constitución de la organización, 
hasta la expedición de la Resolución por parte del Ministerio de Inclusión Econó-
mica y Social o Superintendencia de Compañías, (RUC) Registro Único del Con-
tribuyente emitido por el Servicio de Rentas Internas «SRI», patente municipal y 
los correspondientes permisos gubernamentales para su normal funcionamiento.

6.2. LOS PUESTOS DE TRABAJO   

'H¿QLU�WDUHDV��actividades que constituyen los pasos lógicos y necesarios en 
la realización de un trabajo.  



FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES: caso práctico hilo de lana de ganado ovino

106

'H¿QLU�UHVSRQVDELOLGDGHV��son las obligaciones por cumplir, sean estas fun-
ciones o tareas.  

'H¿QLU�UHTXLVLWRV�PtQLPRV��estos requisitos comprenden a presentación de 
WtWXORV�DFDGpPLFRV�\�H[SHULHQFLD�HQ�WUDEDMRV�VLPLODUHV��\��

Exigir garantías o cauciones: estas exigencias las deben cumplir los funcio-
QDULRV�TXH�UHSUHVHQWDQ�D�OD�JHUHQFLD�\�PDQHMDQ�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�\�PDWHULDOHV��
En el sector público todo el personal es caucionado.
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CAPÍTULO VII

ESTUDIO FINANCIERO

Descripción detallada de las necesidades de dinero para materia-
lizar un proyecto, permite identificar los recursos necesarios para 
la operación del proyecto, establecer el programa de producción 
y definir las condiciones y demás requerimientos para el funcio-
namiento.

7.1. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

En el esquema siguiente se indican los principales rubros considerados 
en un cuadro de inversiones y su clasificación.

a. De Preinversión

b. Inversión

c. Costos de producción

d. Costos de venta

e. Gastos administrativos

f. Gastos de venta

J�� *DVWRV�¿QDQFLHURV

h. Capital de trabajo, e,

i. Ingresos.

Cada presupuesto dispondrá de los detalles y anexos correspondientes.

7.2. PRESUPUESTO DE PREINVERSIÓN

Es la inversión inicial y que comprende la presupuestación de los costos de 
WRGRV�ORV�DFWLYRV�GLIHULGRV�R�LQWDQJLEOHV�\�¿MRV�R�WDQJLEOHV�QHFHVDULRV�SDUD�LQLFLDU�
las operaciones del proyecto.
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Se entiende por activo intangible al conjunto de bienes propiedad del pro-
yecto, necesarios para su funcionamiento. y que incluyen los siguientes gastos:

De organización (estudios administrativos, constitución, patentes de inven-
ción, marcas, diseños comerciales o industriales, etc.). 

De investigación (estudio de mercado, estudio técnico, asistencia técnica o 
WUDQVIHUHQFLD�GH�WHFQRORJtD��HYDOXDFLyQ�\�¿VFDOL]DFLyQ�GH�REUDV��HWF����

De instalación (instalaciones de maquinaria y equipo, instalaciones de bie-
nes muebles, etc.).

  De ejecución del proyecto (costos de producción y gastos preoperativos, 
HWF����GH�VHJXURV��GH�SODQWD��HGL¿FDFLRQHV��PHUFDGHUtD��PDWHULD�SULPD��SHUVRQDO��
vehículos, etc.) entre otros.  

7.3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Son los egresos que se realizan durante la ejecución del proyecto tales como: 
obras de infraestructura, adquisición de maquinaria, bienes muebles y equipos. 
como bienes patrimoniales de la futura organización empresarial. y,

Otros presupuestos como: los costos de producción y venta, gastos admi-
QLVWUDWLYRV��JDVWRV�GH�9HQWD��JDVWRV�¿QDQFLHURV��FDSLWDO�GH�WUDEDMR��H��LQJUHVRV��VRQ�
los calculados para la puesta en marcha la organización empresarial.

Costos de mano de obra: uno de los cálculos importantes para establecer los 
diferentes presupuestos donde se toman en cuenta los sueldos de personal direc-
tivo, técnico y administrativo. y, salarios por la mano de obra directa e indirecta 
de fabricación, es la determinación de sus remuneraciones según lo establece el 
Código de Trabajo o Ley Orgánica de Servicio Público. 

3DUD�HVWDEOHFHU�ORV�YDORUHV�D�SDJDU�FRQ�WRGRV�ORV�EHQH¿FLRV�HFRQyPLFRV��VH�
expone en la Tabla 7.1. el pago anual, mensual y por hora. facilitando la formu-
lación de los correspondientes presupuestos.
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Tabla 7.1.  Matriz para obtener valor hora efectiva

SUELDOS BENEFICIOS SOCIALES

H
O

R
A

S
 

E
F

E
C

T
IV

A
S

V
A

L
O

R
 

H
O

R
A

T
O

T
A

L
 

M
E

N
S

U
A

L

T
O

T
A

L
 

A
N

U
A

L

MENSUAL ANUAL 12,15% 13ER 14to VAC. MENSUAL ANUAL

375 4500 45,56 31,25 31,36 15,63 123,80 1485,57 1873 3,20 498,8 5985,57

400 4800 48,60 33,33 31,36 16,67 129,96 1559,52 1872 3,40 529,96 6359,52

500 6000 60,75 41,67 31,36 20,83 154,61 1855,32 1872 4,20 654,61 7855,32

600 7200 72,90 50,00 31,36 25,00 179,26 2151,12 1872 5,00 779,26 9351,12

700 8400 85,05 58,33 31,36 29,17 203,91 2446,92 1872 5,79 903,91 10846,92

800 9600 97,20 66,67 31,36 33,33 228,56 2742,72 1872 6,59 1028,56 12342,72

900 10800 109,35 75,00 31,36 37,50 253,21 3038,52 1872 7,39 1153,21 13838,52

1000 12000 121,50 83,33 31,36 41,67 277,86 3334,32 1872 8,19 1277,86 15334,32

1200 14400 145,80 100,00 31,36 50,00 327,16 3925,92 1873 9,78 1527,16 18325,92

1400 16800 170,10 116,67 31,36 58,33 376,46 4517,52 1874 11,38 1776,46 21317,52

1500 18000 182,25 125,00 31,36 62,50 401,11 4813,32 1872 12,19 1901,11 22813,32

2000 24000 243,00 166,67 31,36 83,33 524,36 6292,32 1872 16,18 2524,36 30292,32

2500 30000 303,75 208,33 31,36 104,17 647,61 7771,32 1872 20,18 3147,61 37771,32

3000 36000 364,50 250,00 31,36 125,00 770,86 9250,32 1872 24,17 3770,86 45250,32

VAC = Vacaciones, 13er = décimo tercer sueldo, 14to = décimo cuarto sueldo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

6HJ~Q� OD�&RQWDELOLGDG�GH�&RVWRV�GH�3HGUR�=DSDWD�6iQFKH]�� OD� FRQYHUVLyQ�
del salario total en valor hora/hombre, se obtiene dividiendo el costo total que 

la empresa reconoce a los servidores durante un año entre el número de horas 

efectivamente trabajadas por éstos en dicho período. 

            Costo hora =  Costo total mano de obra (anual)             (7.1)

                     N° horas efectivas trabajador al año

Esta fórmula se aplica para cada obrero o por grupo, en caso de querer obte-

ner costo/hora/hombre promedio.

El numerador se obtiene en concordancia con la legislación vigente. 

Para el cálculo del denominador existen dos alternativas:

Se suma el total de horas de tiempo (obrero y operarios, tomando la columna 

horas trabajadas). Esta alternativa resulta más razonable al momento de valorar 

la hora efectiva trabajada, y, con horario de lunes (L) a viernes (V) se utiliza la 

siguiente fórmula: 

HE = 8 {DA - (DS + DD)}-8(DF + DV)      (7.2)
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dónde:

HE = Horas efectivas al año
DA = Días al año = 365
DS = sábados al año = 53 días
DD = Domingos = 53 días
DF = Días feriados = 53 días

Si consideramos los días feriados en la ciudad de Riobamba 1° de enero. 21 
de abril. 1° y 24 de mayo. 10 de agosto. 2, 3 y 11 de noviembre. 24 de diciembre. 
y, viernes santo (en diferentes meses). y, las vacaciones de carnaval son recupe-
rables los sábados. 

DV = Días de vacaciones = 15 días

Si aplicamos la fórmula obtenemos:

HE = 8 {365 - (53 + 53)}-8(10 + 15)

HE = 1872

Total, horas efectivas 1872

El Presupuesto

«Presupuesto es un análisis sistemático que analiza el futuro y el presente de 
XQ�SURFHVR�SURGXFWLYR�\�¿QDQFLHUR�GH�XQD�HPSUHVD��FDOFXODQGR�ORV�inputs y los 
outputs de los recursos, siendo los recursos dinero, tiempo, materiales, uso de 
maquinaria y de espacio entre otros. El presupuesto debe entregar como resulta-
GR��LQGLFDGRUHV�¿QDQFLHURV�VREUH�OD�FDQWLGDG�\�HO�FRVWR�GH�ORV�UHFXUVRV�UHTXHULGRV�
para desarrollar el producto, incluyendo el proceso productivo, así como datos 
FRQFUHWRV�VREUH�OD�UHQWDELOLGDG��OD�XWLOLGDG�HVSHUDGD��HO�ÀXMR�GH�HIHFWLYR�\�ORV�LQ-
GLFDGRUHV�¿QDQFLHURVª��5LQFRQ�6RWR�������

También podemos manifestar, que el presupuesto es el proceso por medio del 
cual se procede a la asignación racional de recursos entre los diferentes activos 
productivos. y tal como se concibe en esta obra, comprende fundamentalmente 
GHPRVWUDU�SUHVXSXHVWRV�TXH�MXVWL¿TXHQ�ORV�LQJUHVRV�H�LQYHUVLRQHV�

En la formulación de Proyectos de Inversión, sean estos productivos o socia-
les, es necesario establecer presupuestos tales como: de gastos de preinversión, 
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GH�DFWLYRV�¿MRV��,QPXHEOHV��PDTXLQDULD��HTXLSRV��KHUUDPLHQWDV��PXHEOHV�\�HQVH-
res). y, de capital de trabajo. Estos presupuestos conformarían el presupuesto de 
inversión total. 

7.3.1 Presupuesto de gastos de preinversión

Los gastos de preinversión, son los gastos ocasionados en la elaboración y 
ejecución del proyecto y que son las erogaciones que están relacionadas a los 
gastos de constitución tales como elaboración de estatutos y reglamentos que 
conllevan a obtener el acuerdo ministerial en el caso ecuatoriano, expedido por 
el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el que se autoriza su funcio-
namiento, por otra parte, los diferentes permisos expedidos por el Ministerio de 
Salud y municipalidades del país.

Asimismo, existen gastos de investigación relacionados a estudios de mer-
cado, técnico, capacitación al personal que laborará en la empresa social y pago 
por seguros.

Uno de los rubros principales es concerniente a llevar a cabo el proyecto, 
VRQ��ORV�©JDVWRV�GH�OD�HMHFXFLyQ�GH�SUR\HFWRª��VH�SXHGH�PDQLIHVWDU�TXH�HVWRV�WLSRV�
de gastos son de mayor importancia por cuanto se relacionan la organización de 
XQD�R¿FLQD��OD�PLVPD��TXH�QRUPDOPHQWH�VH�OD�GHQRPLQD�©FRRUGLQDFLyQ�R�DGPL-
nistración de proyectos», la cual a su vez  genera una serie de gastos como: en 
personal, arrendamiento del local, adquisición de suministros y materiales, pago 
de servicios básicos, entre otros, cuyo ejemplo se detalla en los Tablas 7.2.
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Tabla 7.2.  Gastos de preinversión del proyecto

DETALLE PARCIAL TOTAL
  

GASTOS DE ORGANIZACIÓN  2 900,00
Gastos de constitución 1 200,00
Permisos y patentes 1 500,00
Otros gastos  200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN  2 000,00
Estudio del mercado 2 000,00
GASTOS DE CAPACITACIÓN  2 000,00
Técnicas de producción 1 000,00
Seguridad industrial 1 000,00
GASTOS UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO  14 033,13
Personal 11 500,74
Suministros y materiales 240,00
Servicios 2 292,39

TOTAL 20 933,13
Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

«Amortización: es un término económico y contable, referido al proceso de 
distribución en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como 
sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. Amortizar es el proceso 
¿QDQFLHUR�PHGLDQWH�HO�FXDO�VH�H[WLQJXH��JUDGXDOPHQWH��XQD�GHXGD�SRU�PHGLR�GH�
pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes» (Wordpress, 2015).

Tratamiento de la deducibilidad en los gastos preoperacionales, el Art. 28 
Numeral 7 Literal b) de la Ley de Régimen Tributario del Ecuador, dispone que 
los gastos intangibles relacionados a la constitución de la empresa, permisos, pa-
tentes, estudios, entre otros. pueden ser amortizados en un período mínimo a los 
5 años, en porcentajes anuales iguales al 20 %, a partir del primer año en que el 
contribuyente genere ingresos operacionales.

Por lo tanto la amortización sería como se muestra en la Tabla 7.3.
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Tabla 7.3.  Amortizaciones. 

DETALLE PARCIAL TOTAL
Gastos de Organización 2900,00 580,00

Gastos de Investigación 2000,00 400,00

Gastos de Capacitación 2000,00 400,00

Gastos Unidad Ejecutora de proyectos 14033,13 2806,63

TOTAL 4186,63

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

7.4 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS

/RV�DFWLYRV�¿MRV�HVWiQ�FRQIRUPDGRV�SRU�ORV�ELHQHV�PXHEOHV�H�LQPXHEOHV�WD-
OHV�FRPR��WHUUHQRV��HGL¿FDFLRQHV��PDTXLQDULD��HTXLSRV�GH�SURGXFFLyQ��PXHEOHV�
\�HTXLSRV�GH�R¿FLQD�� ORV�PLVPRV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�VXMHWRV�D�VHU�GHSUHFLDGRV��
(excepto terrenos). 

Para una mayor comprensión, se detallan en las tablas 7.4. – 7.6. y la maqui-

naria y equipos del área de comercialización o ventas en la Tabla 7.7.

Tabla 7.4.�,QYHUVLyQ�HQ�DFWLYRV�¿MRV
INMUEBLES

CANT. DETALLE V/U V/COMPRA
1 Terreno de 2000 m2 20 40000,00

1 (GL¿FLR�3ODQWD�\�2¿FLQDV 160000,00

TOTAL 200000,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).
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Tabla 7.5. Maquinaria y equipo de planta
CANT. DETALLE MARCA AÑO V/COMPRA

1 Máquina Cardadora Chenglijia 2018 20000,00

5 Máquina Cortadora Chenglijia 2018 750,00

1 Máquina Lavadora Diying 2018 10000,00

3 Máquina Teñido en negro Diying 2018 4800,00

3 Máquina Teñido a color Diying 2018 5400,00

1 Máquina Secadora Diying 2018 20100,00

8 Máquina Bobinadora (tubos) Chenglijia 2018 12000,00

4 Máquina Bobinadora (madejas) Chenglijia 2018 6600,00

1 Caldero Chenglijia 2018 2000,00

100 000 Tubos para embovinar lana Chenglijia 2018 600,00

1 Probador Laboratorio 12 colores Diying 2018 2000,00

1 Máquina teñido pruebas cono Diying 2018 1200,00

1 Balanza de 100 Gramos Chenglijia 2018 2500,00

1 Balanza de 2 Kilogramos Chenglijia 2018 3000,00

1 Probador de Tensión Chenglijia 2018 3100,00

1 Lámpara de Color Chenglijia 2018 2000,00

TOTAL 96050,00
Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

Tabla 7.6.��0XHEOHV�\�HTXLSRV�R¿FLQD�DGPLQLVWUDWLYD
CANT. DETALLE MARCA AÑO V/COMPRA

3 Escritorios CREDIMUEBLE 2018 900,00

9 Sillas CREDIMUEBLE 2018 270,00

2 Archivador CREDIMUEBLE 2018 120,00

1 Teléfono CNT 2018 120,00

2 Computadora-Copiadora HP 2018 1600,00

TOTAL 3010,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).
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Tabla 7.7.��0XHEOHV�\�HTXLSRV�R¿FLQD�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ
CANT. DETALLE MARCA AÑO V/COMPRA

3 Escritorios CREDIMUEBLE 2018 900,00

9 Sillas CREDIMUEBLE 2018 270,00

1 Archivador CREDIMUEBLE 2018 60,00

1 Teléfono CNT 2018 120,00

1 Computadora-Copiadora HP 2018 800,00

TOTAL 2150,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

Depreciación.- ©VH� UH¿HUH�� HQ�HO� iPELWR�GH� OD� FRQWDELOLGDG�\�HFRQRPtD�� D�
una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Esta de-

preciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, 

el paso del tiempo y la vejez. También se le puede llamar a estos tres tipos de 

depreciación. depreciación física, funcional y obsolescencia».  

(Wordpress, 2015), en la Fig. 7.1. se describe la metodología legal según el 

Servicio de Rentas Internas en función de la cual se calcula las depreciaciones en 

el Ecuador.

Figura 7.1. Método legal de porcentajes de depreciación según el tipo de activos.

Fuente: SRI (Ecuador)- Ley de Régimen Tributario.

'H�ORV�DFWLYRV�¿MRV�GH�WRGDV�ODV�iUHDV�VH�GHEHQ�UHDOL]DU� ODV�GHSUHFLDFLRQHV�
cuyo resultado es lo que se muestra en la Tabla 7.8.
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Tabla 7.8.  Depreciaciones.

CANT. DETALLE
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E
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E

C
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R
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C
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1 (GL¿FLR�3ODQWD�\�2¿FLQDV 160000,00 16000,00 1444000,00 7200,00
1 Máquina Cardadora 20000,00 2000,00 18000,00 1800,00
5 Máquina Cortadora 750,00 75,00 675,00 67,50
1 Máquina Lavadora 10000,00 1000,00 9000,00 900,00
3 Máquina Teñido en negro 4800,00 480,00 4320,00 432,00
3 Máquina Teñido a color 5400,00 540,00 4860,00 486,00
1 Máquina Secadora 20100,00 2010,00 18090,00 1809,00
8 Máquina Bobinadora (tubos) 12000,00 1200,00 10800,00 108,00
4 Máquina Bobinadora (madejas) 6600,00 660,00 5940,00 594,00
1 Caldero 2000,00 200,00 1800,00 180,00

100 000 Tubos para embovinar lana 600,00 60,00 540,00 54,00
1 Probador Laboratorio 12 colores 2000,00 200,00 1800,00 180,00
1 Máquina teñido pruebas cono 1200,00 120,00 1080,00 108,00
1 Balanza de 100 Gramos 2500,00 250,00 2250,00 225,0
1 Balanza de 2 Kilogramos 3000,00 300,00 2700,00 270,00
1 Probador de Tensión 3100,00 310,00 2790,00 279,00
1 Lámpara de Color 2000,00 200,00 1800,00 180,00
3 Escritorios 900,00 90,00 810,00 81,00
9 Sillas 270,00 27,00 243,00 24,30
2 Archivador 120,00 12,00 108,00 10,80
1 Teléfono 120,00 12,00 108,00 10,80
2 Computadora-Copiadora 1600,00 160,00 1440,00 144,00
3 Escritorios 900,00 90,00 810,00 81,00
9 Sillas 270,00 27,00 243,00 24,30
1 Archivador 60,00 6,00 54,00 5,40
1 Teléfono 120,00 12,00 108,00 10,80
1 Computadora-Copiadora 800,00 80,00 720,00 237,60

TOTALES 261210,00 26121,00 235089,00 16474,50

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

7.5. PRESUPUESTO DEL CAPITAL DE TRABAJO

(O�SUHVXSXHVWR�GH�FDSLWDO�GH�WUDEDMR�VRQ�DVLJQDFLRQHV�¿QDQFLHUDV�TXH�GDUiQ�
lugar a garantizar el normal desenvolvimiento de la planta de producción de lana 
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GH�JDQDGR�RYLQR�GHVGH�OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD��KDVWD�TXH�OD�PLVPD�ORJUH�VX�DXWR¿-
nanciamiento por la venta de sus productos.

Para calcular este presupuesto se debe considerar el tiempo en el cual se 
obtendrían en forma normal los ingresos por las ventas de la producción, garan-
tizando el pago normal de las obligaciones, que se presentan en relación con las 
adquisiciones de bienes y servicios tales como la materia prima, mano de obra, 
JDVWRV�GH�IDEULFDFLyQ��JDVWRV�DGPLQLVWUDWLYRV��GH�YHQWDV�\�¿QDQFLHURV�HQWUH�RWURV�

El cálculo del tiempo se lo realizará de acuerdo con los meses en que se norma-
licen las ventas, tomando en consideración, que existen muchos factores que deter-
minan su aplicación, entre los cuales se encuentran: Reclutamiento y selección de 
personal, capacitación del personal, adquisición de la materia prima y materiales en 
general, pruebas de procesamiento de la industria, publicidad y comercialización 
del producto, recaudación de ingresos por las ventas de productos, entre otros. 

El presupuesto del capital de trabajo constituirá una parte imprescindible de 
las inversiones a largo plazo del proyecto, por cuanto pasará a formar parte de 
los activos necesarios para asegurar la operación normal de la empresa, para este 
ejemplo se ha estimado el tiempo de 3 meses, los valores resultantes son los que 
se presentan en la Tabla 7.9.

Tabla 7.9. Presupuesto de capital de trabajo.
DETALLE MENSUAL 3 MESES TOTAL

COSTOS DE PRODUCCIÓN 79587,57
Materia prima directa 12200,00 36600,00
Mano de obra directa 3279,48 9838,44
Costos indirectos de fabricación 11049,71 33149,13
GASTOS OPERACIONALES 14918,49
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10032,81
Personal 2744,27 8232,81
Suministros y materiales 300,00 900,00
Servicios 300,00 900,00
GASTO DE VENTA 4885,68
Personal 1028,56 3085,68
Suministros y materiales 300,00 900,00
Servicios 300,00 900,00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO PARA TRES MESES 94506,06
Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).
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7.6. PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN.

Proporciona un plan global de los egresos que se tenga que erogar como 
son los gastos de preinversión, la inversión de activos, y, el capital de tra-
bajo cuyo ejemplo se lo detalla en la Tabla 7.10. 

Tabla 7.10. Presupuesto de inversión total

Inversión Und Cant
Costo / Unidad Inversión total

Bienes Servicios TOTAL TOTAL
Rubro de inversión (US $) (US $) (US $) (US $)

1 2 3 4 5=3+4 6=2x5
Pre inversión 19693,13 20933,13 20933,13
Gto. Organización Legal 1 2900,00 2900,00 2900,00
Gto.Investigación Mercado Estudio 1 2000,00 2000,00 2000,00
Gastos de Capacitación Curso 2 1000,00 1000,00 2000,00 2000,00
Gastos Unidad Ejecutora 2¿FLQD 1 240,00 13793,13 14033,13 14033,13
Inversión Activos Fijos 102030,00 102030,00 301210,00
Terreno m2 2000 20,00 20,00 40000,00
Contrucción Nave Planta m2 200 800,00 800,00 160000,00
Maquinaria y Equipo Máquina 1 96050,00 96050,00 96050,00
Mobiliario Administración Muebles 1 3010,00 3010,00 3010,00
Mobiliario Comercialización Muebles 1 2150,00 2150,00 2150,00
Capital de Trabajo 1 21300,00 10202,02 31502,02 94506,06
Costo de Producción 1 20700,00 5829,19 26529,19 79587,57
Materia Prima Directa mes 3 12200,00 12200,00 36600,00
Mano de Obra Directa mes 3 3279,48 3279,48 9838,44
Costos de Fabricación (CIF) mes 3 8500,00 2549,71 2549,71 33149,13
Gastos Administración 300,00 3044,27 3044,27 10032,81
Administrador mes 3 1840,36 1840,36 5521,08
Secretaria - Contadora mes 3 903,91 903,91 2711,73
Suministros y servicios mes 3 300,00 300,00 600,00 1800,00
Gastos de Venta 300,00 1328,56 1628,56 4885,68
Vendedor mes 3 1028,56 1028,56 3085,68
Suministros y servicios mes 3 300,00 300,00 300,00 1800,00

SUBTOTALES 416649,19
ESCALAMIENTO Y CONTIGENCIAS (5%) 20832,46

TOTALES 437481,65

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).
En la Tabla 7.10. se detalla en cada uno de los rubros que compone el pre-

VXSXHVWR�GH�LQYHUVLyQ�TXH�DOFDQ]D�D���������������GLVWULEXLGRV�HQ�ORV�JDVWRV�GH�
preinversión, inversión de activos y capital de trabajo.
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7.7. PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

6RQ�HVWLPDGRV�TXH�GH�PDQHUD�HVSHFt¿FD�LQWHUYLHQHQ�HQ�WRGR�HO�SURFHVR�GH�ID-
EULFDFLyQ�GH�XQ�SURGXFWR��OR�TXH�FRQOOHYD�D�HVWLPDU�ORV�FRVWRV�GH�PDWHULD�SULPD�\�
mano de obra directa, materiales y mano de obra indirecta y, los costos indirectos 
de fabricación, en detalle se describe en la Tabla 7.11.

Tabla 7.11. Costos de producción
COSTO DIRECTO 15473,16 185677,92
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Lana de ganado ovino libras 600 12000,00 144000,00 1,00 12000,00 144000,00
Tintas gn 10 200,00 2400,00 1,00 200,00 2400,00

SUBTOTAL 12200,00 146400,00
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Operadores 2 500,00 1000,00 121,50 83,33 62,72 41,67 1309,22 15710,64
Obreros 4 375,00 1500,00 182,25 125,00 125,44 31,25 1963,94 23567,28

SUB TOTAL 3273,16 39277,92
COSTO INDIRECTO 12623,27 151479,25

MATERIALES 
INDIRECTOS U

ni
da

d
M

ed
.

Ca
nt

id
ad

 
D

ia
ria

Ca
nt

id
ad

 
M

en
su

al

Ca
nt

id
ad

 
A

nu
al

Va
lo

r 
U

ni
ta

rio

Va
lo

r 
M

en
su

al

Va
lo

r 
A

nu
al

Fundas plásticas gls 600 12000 144000 0,20 2400,00 28800,00
Etiquetas gls 600 12000 144000 0,50 6000,00 72000,00

SUBTOTAL 8400,00 100800,00
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Jefe Planta 1 1500,00 1500,00 182,25 125,00 31,36 62,50 1901,11 22813,29
Servicios 1 376,29 376,29 45,72 31,36 31,36 15,68 500,40 6004,84

SUBTOTAL 2401,51 28818,13
SUMINISTROS Y MATERIALES 100,00 1200,00
SERVICIOS GENERALES 100,00 1200,00
AMORTIZACIONES 348,89 4186,63
DEPRECIACIONES 1372,88 16474,50

SUB TOTAL 4323,27 51879,25
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 28096,43 337157,17

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).
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El presupuesto de costos unitarios es también conocido como hoja de cos-
tos, da lugar a calcular cada uno de los costos de materia prima y mano de obra 
directa y costos indirectos y su propósito es que con esta información se puede 
elaborar el presupuesto de costos de producción total, como se describen en la 
Tabla 7.12.

Tabla 7.12.  Hoja de costos de hilo de lana.
PRODUCTO: HILOS DE LANA UNIDADES PRODUCIDAS 2000

DETALLE HORAS CANTIDAD UND MED V/UNIT VALOR TOTAL
COSTO DIRECTO 795,44

MATERIA PRIMA DIRECTO 670,00

LANA 670 Libras 1,00 670,00

MANO DE OBRA DIRECTA 125,44

Operador 8 2 Trabajador 5,79 53,44

Obrero 8 4 Trabajador 5,00 72,00

COSTOS INDIRECTOS DE FÁBRICA 1651,18

MATERIA PRIMA INDIRECTA 1400,00

Fundas plásticas 2000 Uni. 0,2 400,00

Etiquetas 2000 Uni. 0,5 1000,00

MANO DE OBRA INDIRECTA 233,34

Jefe de planta 8 Empleado 24,17 193,38

Personasl de servicios 8 Empleado 5,00 39,96

Suministros y materiales 8 0,64 5,12

Servicios 8 0,64 5,12

Amortizaciones 8 0,3 2,40

Depreciaciones 8 0,65 5,20

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 2446,62

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 1,22

GASTOS OPERACIONALES HORAS V/HORA V/ PARCIAL 96,56

Gastos de Administración 8 7,45 64,00

Gastos de Venta 8 4,07 32,56

TOTAL COSTO DE VENTA 2543,18

COSTO UNITARIO DE VENTA 1,27

Costo Fijo Unitario 0,826

Costo Variable Unitario 0,398

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).
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Tabla 7.13.  Hoja de costos de madejas y tubos
COSTOS DE PRODUCCIÓN MADEJAS Y TUBOS

AÑO UNIDADES V/UNITARIO TOTAL
1 140000,00 1,27 177800,00
2 160000,00 1,27 203200,00
3 200000,00 1,27 254000,00
4 240000,00 1,27 304800,00
5 450000,00 1,27 571500,00

TOTAL 1511300,00
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

El presupuesto de Gastos Operacionales se considera como la parte me-
dular del presupuesto general, porque se destina la mayor parte de este en el 
pago del personal administrativo y ventas, los gastos que se generan en servicios 
administrativos, suministros y materiales. a más de otros gastos relacionados al 
PDQWHQLPLHQWR�GH�ODV�R¿FLQDV�DGPLQLVWUDWLYDV��HQWUH�RWURV��XQ�GHVJORVH�VH�HVSH-
FL¿FD�HQ�OD�7DEOD������

Tabla 7.14. Gastos operacionales
GASTOS OPERACIONALES 5605,37 67264,48

GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO SUELDO 

MENSUAL
BENEFICIOS 

(&2120Ë&26
TOTAL 

MENSUAL
TOTAL 
ANUAL

Sueldo Administrador 1500,00 376,46 1876,46 22517,52
Sueldo Contador 700,00 203,91 903,91 10846,92
Suministros y materiales 300,00 3600,00
Servicios 300,00 3600,00
Amortizaciones 220,78 2649,36
Depreciaciones 341,33 4095,96

TOTAL 3942,48 47309,76
GASTOS DE VENTA

CONCEPTO SUELDO 
MENSUAL

BENEFICIOS 
ECONOMÍCOS

TOTAL 
MENSUAL

TOTAL 
ANUAL

Sueldo Vendedor 800,00 228,56 1028,56 12342,72
Suministros y materiales 3600,00
Servicios 3600,00
Amortizaciones 240,00
Depreciaciones 172,00

TOTAL 1662,89 19954,72
%HQH¿FLRV�HFRQyPLFRV�FRUUHVSRQGHQ�D������������,(66����HU�\���WR�VXHOGR�\�YDFDFLRQHV�
Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).
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7.8. PRESUPUESTO DE INGRESOS O DE VENTAS.

Son valores que tienen como objetivo determinar el nivel de ventas estima-
das anualmente, siguiendo el ejemplo, se trata de la comercialización de lana de 
ganado ovino, que según se detalla en la Tabla 7.15. se ha calculado por cinco 
períodos que comprenden a partir de la puesta en marcha la planta de producción.

Tabla 7.15. Ingresos por ventas
AÑO PRESENTACIÓN P/U CANTIDAD PARCIAL TOTAL

1 Madejas 3,00 70000 210000
Tubos 5,00 70000 350000 560000

2 Madejas 3,00 80000 240000
Tubos 5,00 80000 400000 640000

3 Madejas 3,00 100000 300000
Tubos 5,00 100000 500000 800000

4 Madejas 3,00 120000 360000
Tubos 5,00 120000 600000 960000

5 Madejas 3,00 150000 450000
Tubos 5,00 150000 750000 1200000

TOTAL 4160000
Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).
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CAPÍTULO VIII

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

Consiste en medir el valor, comparando los beneficios y costos 
proyectados en el horizonte de tiempo. 

(YDOXDU�XQ�SUR\HFWR�GH�LQYHUVLyQ�HV�PHGLU�VX�YDORU�HFRQyPLFR��¿QDQFLHUR�R�
social a través de ciertas técnicas e indicadores de evaluación, con los cuales se 
determina la alternativa viable de inversión, previa a la toma de decisiones res-
pecto a la ejecución o la no ejecución del proyecto. 

La evaluación de proyectos en términos de elección o selección de oportuni-
GDGHV�GH�LQYHUVLyQ�FRQVLVWH�HQ�FRPSDUDU�ORV�EHQH¿FLRV�JHQHUDGRV�DVRFLDGRV�D�OD�
decisión de Inversión y su correspondiente desembolso de gastos.

La evaluación de proyectos de inversión ha sido entendida de muchas mane-
ras en las últimas décadas, siendo en síntesis comprendida como una operación 
intelectual que permite medir el valor del proyecto, a base de la comparación de 
ORV�EHQH¿FLRV�TXH�JHQHUD�DVRFLDGD�D�OD�GHFLVLyQ�GH�LQYHUVLyQ�GH�FDSLWDO�

(O�,QVWLWXWR�/DWLQRDPHULFDQR�GH�3ODQL¿FDFLyQ�(FRQyPLFD�\�6RFLDO��,/3(6���
FUHDGR�SRU�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�HQ�6DQWLDJR�GH�&KLOH��GH¿QH�D�©OD�(YDOXDFLyQ�GH�
Proyectos de Inversión como el proceso de valorización de los recursos, cuyos 
LQGLFDGRUHV�FRQGXFHQ�D�DFHSWDU��UHFKD]DU�R�FODVL¿FDU�XQ�SUR\HFWR�GHQWUR�GH�XQ�
cierto orden de prioridades previamente establecidos». 

8.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA

(V�XQD�WpFQLFD�SDUD�HYDOXDU�SUR\HFWRV�TXH�UHTXLHUHQ�GH�¿QDQFLDPLHQWR�H[WHUQR�
de créditos (reembolsables y no reembolsables) que son generados por organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, los cuales están dirigidos a cumplir objeti-
vos de desarrollo social, permite medir el valor económico del proyecto. 

Evaluar un Proyecto de Inversión, desde el punto de vista económico, consis-
WH�HQ�PHGLU�HO�YDORU�SUR\HFWDGR�LQFOX\HQGR�ORV�IDFWRUHV�GHO�¿QDQFLDPLHQWR�H[WHU-
no, es decir, tener presente las amortizaciones anuales de la deuda y los intereses 
del préstamo en el horizonte de planeamiento. 
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(VWH�WLSR�GH�HYDOXDFLyQ�SHUPLWH�FRPSDUDU�ORV�EHQH¿FLRV�TXH�JHQHUD�HO�SUR-
yecto asociado a los fondos que provienen de los préstamos y su respectiva co-
rriente anual de desembolsos de gastos de amortización e intereses. 

La evaluación económica de proyectos de inversión, sean privados o públicos, 
FRPHUFLDOHV��LQGXVWULDOHV�FRQ�¿QHV�GH�OXFUR�R�VRFLDOHV��VH�FDUDFWHUL]D�SRU�GHWHUPLQDU�
las alternativas factibles u óptimas de inversión utilizando los siguientes indicadores:

 8.1.1 El Valor Actual Neto Financiero (VAN) y 
la Tasa Interna de Retorno Financiero (TIR).

(VWRV�LQGLFDGRUHV�VRQ�VX¿FLHQWHV�SDUD�GHFLGLU�R�QR�OD�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR�
y su posterior implementación de la actividad productiva o de servicio. 

Cabe destacar, que evaluar un proyecto de inversión, bajo los principios de 
evaluación económica, consiste en considerar el costo del dinero en el tiempo, 
cuyo procedimiento permite conocer la verdadera dimensión de la inversión total 
frente a los costos y gastos del proyecto, que están compuestos por los egresos.

 La evaluación económica es aquella que se realiza en función del bienestar eco-
nómico de la sociedad en su conjunto y no desde la perspectiva de un agente econó-
mico en particular, como puede ser un empresario, una organización o una empresa. 

Dentro del estudio del proyecto se evalúa sólo el uso real de los recursos 
económicos (representados por los bienes y servicios).

La medición del costo – beneficio debe llevar implícito el concepto de 
ganancia social «neta».

(O�VHJXQGR�SXQWR�VH�UH¿HUH�D�TXH�OD�HYDOXDFLyQ�HFRQyPLFD�GHEH�UHSUHVHQWDU�
todos los efectos económicos que se producen por la nueva inversión en estudios, 
para los involucrados directa e indirectamente en el proyecto.

Al evaluar económicamente, se logrará obtener teóricamente un rendimiento 
UHDO�GHO�SUR\HFWR�TXH�PLGH�¿QDOPHQWH�HO�LQFUHPHQWR�QHWR�GHO�ELHQHVWDU�HFRQyPL-
co debido a la nueva inversión.

Denominada también evaluación del proyecto puro tiene como objetivo ana-
lizar el rendimiento y rentabilidad de toda la inversión independientemente de la 
IXHQWH�GH�¿QDQFLDPLHQWR��(Q�HVWH�WLSR�GH�HYDOXDFLyQ�VH�DVXPH�TXH�OD�LQYHUVLyQ�
TXH�UHTXLHUH�HO�SUR\HFWR�SURYLHQH�GH�IXHQWHV�GH�¿QDQFLDPLHQWR�LQWHUQDV��SURSLDV��
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y no externas, es decir, que los recursos que necesita el proyecto pertenecen a la 
entidad ejecutora o al inversionista. Examina si el proyecto por sí mismo genera 
UHQWDELOLGDG��ODV�IXHQWHV�GH�¿QDQFLDPLHQWR�QR�OH�LQWHUHVDQ��

&XDQWL¿FD�OD�LQYHUVLyQ�SRU�VXV�SUHFLRV�UHDOHV�VLQ�MX]JDU�VL�VRQ�IRQGRV�SURSLRV�
o de terceros, por lo tanto, sin tomar en cuenta los efectos del servicio de la deu-
GD�\�VL�ORV�UHFXUVRV�PRQHWDULRV�VH�REWXYLHURQ�FRQ�FRVWRV�¿QDQFLHURV�R�VLQ�HOORV��
hablamos de los intereses de preoperación y de los intereses generados durante la 
etapa de operación o funcionamiento del proyecto. 

/D�HYDOXDFLyQ�GH�SUR\HFWRV�VH�LQLFLD�FRQ�OD�YHUL¿FDFLyQ�GH�SUHVXSXHVWRV�GH�
costos y los cuadros auxiliares de gastos e ingresos, por su respectiva tasa de 
GHVFXHQWR�HQ�HO�KRUL]RQWH�GH�SODQHDPLHQWR��¿QDOL]D�FRQ�OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�ODV�
alternativas de inversión ya mencionadas. 

La selección de proyectos de inversión se realiza a base de los resultados de 
los indicadores cuyos valores con signos de mayor, menor o igual permiten reco-
mendar como proyecto aceptado, proyecto postergado o proyecto rechazado.

8.2. LA RENTABILIDAD SIMPLE

El criterio más utilizado de medición del mérito de una determinada posibili-
dad de inversión es la relación de su utilidad media probable en cada año, para el 
total de esta inversión. A esta relación se le llama rentabilidad simple del proyecto.

La gran ventaja de este índice de rentabilidad es su fácil determinación a par-
tir del conocimiento del presupuesto de gastos e ingresos del proyecto en un solo 
año, considerado básico y representativo de cada año futuro de funcionamiento 
de la empresa sea esta privada o de servicio social.

Este índice permite a los inversionistas saber con cuánto pueden ellos contar 
cada año por cada unidad de capital que hayan invertido. 

El valor de la rentabilidad simple puede ser presentado en diferentes formas 
de acuerdo con ciertos objetivos que tenga el inversionista. Se puede por ejemplo 
determinar la rentabilidad sobre la inversión total o sobre el capital propio.

Las principales desventajas del uso de la rentabilidad simple, como instru-
mento determinante en la toma de decisiones de invertir, son las siguientes: 
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/D�UHQWDELOLGDG�VLPSOH�VXSRQH�TXH�OD�HPSUHVD�SUHVHQWD�XQ�FXDGUR�¿QDQFLHUR�
homogéneo durante toda su vida útil.

La rentabilidad simple no informa al inversionista sobre la suma total de las 
utilidades recibidas durante la vida útil de la empresa. y, 

La tercera y mayor desventaja del índice simple de rentabilidad es que este 
no considera el factor tiempo, que es una de las más importantes   variables 
¿QDQFLHUDV��$Vt�VXSRQJDPRV�GRV�SUR\HFWRV�$�\�%�FRQ� LGpQWLFD� LQYHUVLyQ�\� ODV�
siguientes utilidades durante su vida útil.

Tabla 8.1.  Rentabilidad simple.

PROYECTOS
UTILIDAD NETA

TOTALAÑOS
1 2 3 4

A 4 500,00 4 600,00 4 800,00 4 950,00 18 850,00
B 4 500,00 4 550,00 4 800,00 4 800,00 18 550,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014)

En la Tabla 8.1 se puede observar que los dos proyectos tienen la misma in-
versión, pero se puede distinguir que, que el proyecto A es mejor que el B, porque 
permite a los inversionistas recibir en los primeros cuatro años las utilidades de 
VX�SUR\HFWR��OR�TXH�HV�PX\�LPSRUWDQWH�SDUD�ODV�FRQVLGHUDFLRQHV�¿QDQFLHUDV�

8.3. EL PERÍODO DE RETORNO DEL CAPITAL

El período de retorno del capital consiste en determinar cuánto tiempo de 
funcionamiento es necesario para que la empresa permita a los inversionistas 
recuperar el capital invertido. Por esto se le conoce también como el tiempo de 
recuperación del capital invertido.

El método del período de recuperación del capital «PRI», es uno de los méto-
dos que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunos proyectistas a la 
hora de evaluar sus proyectos de inversión, por su facilidad de cálculo y aplica-
ción, el período de recuperación de la inversión es considerado un indicador que 
mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo, pues permite 
anticipar los eventos en corto plazo.

  �(V�LPSRUWDQWH�DQRWDU�TXH�HVWH�LQGLFDGRU�HV�XQ�LQVWUXPHQWR�¿QDQFLHUR��TXH�
al igual que el valor actual neto o valor presente neto y la tasa interna de retorno, 
admite optimizar el proceso de toma de decisiones.
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¿En qué consiste el PERIODO DE RETORNO DEL CAPITAL? 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 
TXH�ORV�ÀXMRV�QHWRV�GHO�HIHFWLYR�GH�XQD�LQYHUVLyQ�UHFXSHUHQ�VX�LQYHUVLyQ�LQLFLDO�

Se le denomina también periodo de recuperación de la inversión o PRI.

Para el cálculo, en un primer caso, supongamos que se tiene un proyecto don-
de su inversión es 1 000 dólares y su Flujo Neto del Efectivo del Período (FNE) 
es el siguiente (en miles de dólares):

AÑOS 0 1 2 3 4                    5

-1000 200 300 300 200 500

8QR�D�XQR��VH�YDQ�DFRPRGDQGR�� ORV�ÀXMRV�QHWRV�GH�HIHFWLYR�KDVWD� OOHJDU�D�
cubrir el monto de la inversión, para el presente caso, el período de recuperación 
VH�ORJUDUi�HQ�ORV�FXDWUR�SHUtRGRV�VL�VXPDPRV�ORV�ÀXMRV�QHWRV�GHO�HIHFWLYR�GH�FDGD�
año, esto es del primero al cuarto tenemos: 200 + 300 + 300 + 200 = $ 1 000

AÑOS 0 1 2 3 4                    5

-1000 600 300 300 200 500

(Q�XQ�VHJXQGR�FDVR��ORV�ÀXMRV�QHWRV�GHO�HIHFWLYR�FXEUHQ�OD�LQYHUVLyQ�LQLFLDO�HQ�
HO�WHUFHU�SHUtRGR��HVWR�HV������������������ ����������VREUHSDViQGRVH�HQ������HVWR�
quiere decir que la recuperación total está entre los períodos segundo y tercero.

Luego si sumamos los dos primeros períodos tenemos 600 + 300 = $ 900 
faltando 100 por recuperar en el tercer período.

Para encontrar el tiempo que debemos determinar en el tercer período, se di-
vide el valor no recuperado de 100 entre el FNE del año tercero, esto es 100/300 
 ������� YDORU� TXH�PXOWLSOLFDPRV�SRU� ���PHVHV� TXH� WLHQH� HO� DxR�� \� REWHQHPRV�
como resultado 3,96. separamos el primer número entero que es 3 equivalente 
D�WUHV�PHVHV��\�¿QDOPHQWH��HO�YDORU�GH�������PXOWLSOLFDPRV�SRU����GtDV�TXH�WLHQH�
HO�PHV��FX\R�UHVXOWDGR�QRV�GD��������R�VHD�����GtDV�\�IUDFFLyQ�GH�XQ�GtD�OR�FXDO�
se considera unas horas adicionales que por consiguiente se recuperar en un día 
más, tal como se puede resumir en la Tabla 8.2.
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Tabla 8.2. Resultado del PRI.
AÑOS MESES DÍAS

2 AÑOS
0,33 X 12 meses que tiene el año = 3,96 Menos 3=0,96 x 30 días que tiene el mes 

= 28,80
3 meses 29 días por la fricción

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

8.4. INDICADORES FINANCIEROS.

/D�IRUPXODFLyQ�GHO�SUR\HFWR�HQ�WpUPLQRV�GH�VXV�ÀXMRV�GH�IRQGRV�FDMD�\��HQ�
OD�HYDOXDFLyQ�GH�HVWRV�ÀXMRV�GH�IRQGRV�HQ�WpUPLQRV�GH�VXV�YDORUHV�HQ�HO�WLHPSR�
es donde aparecen los términos Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de 
Retorno (TIR).

/D�FRQ¿JXUDFLyQ�QRUPDO�GH�XQ�ÀXMR�GH�IRQGRV�VXHOH�WHQHU�HO�VLJXLHQWH�HVTXH-
ma: una salida de dinero al inicio (inversión) y una serie de entradas correspon-
dientes a la utilidad neta, en efectivo, de los años subsiguientes.

$�¿Q�GH�IDFLOLWDU�HO�FiOFXOR�GHO�ÀXMR�GH�IRQGRV��HV�QHFHVDULR�KDFHU�ODV�VLJXLHQ-
tes observaciones:

Se parte del criterio «incremental» «R�PDUJLQDOª�GHO�ÀXMR�GH�IRQGRV��(VWR�
TXLHUH�GHFLU�TXH�VH�GHEHUiQ�FXDQWL¿FDU�~QLFDPHQWH�ORV�FDPELRV�TXH�VH�SURGXFL-
rán por efectos del proyecto. Esto es válido fundamentalmente, para el caso de 
ampliación de empresas existentes.

La amortización y depreciación, que no debe considerarse para el cálculo del 
ÀXMR�GH�IRQGRV��HV�FRQYHQLHQWH�YROYHUODV�D�VXPDU��SDUWLHQGR�GHO�HVWDGR�GH�UHVXO-
WDGRV�R�SpUGLGDV�\�JDQDQFLDV�SUR\HFWDGR��D�¿Q�GH�FRQVLGHUDU�HO�HIHFWR�GH�HVWDV�HQ�
el impuesto a la renta de la empresa.

3DUD�HIHFWRV�GH�HYDOXDFLyQ��HV�FRQYHQLHQWH�HOLPLQDU�GHO�ÀXMR�GH�IRQGRV�WRGR�
OR� UHODFLRQDGR� D� FRVWRV� ¿QDQFLHURV�� (VWR� QRV� SHUPLWH� GHWHUPLQDU� OD� YHUGDGHUD�
UHQWDELOLGDG�GHO�SUR\HFWR��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�ODV�IXHQWHV�GH�¿QDQFLDPLHQWR�

Valor del dinero a través del tiempo

El término «valor temporal del dinero» es un concepto económico y se basa 
en el hecho de que es mejor tener hoy un dólar a tenerlo después de un tiempo, 
por las siguientes razones:
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• Puede hacerse uso de este inmediatamente

• La satisfacción inmediata es mejor que la propuesta

• Existe el riesgo de no obtener ese dinero si en lugar de recibirlo hoy, se 
acepta recibirlo en el futuro. Por tanto, podemos estar de acuerdo en pres-
tar un dólar hoy, con la promesa de devolvernos dentro de un año, si nos 
ofrecen algo adicional, conocido con el nombre de «interés».

8.4.1 Valor Actual Neto (VAN)

Partiendo de la fórmula del Monto:

M = C�������i)n            (8.1)

Si  C = VA

Por lo tanto,  

M = VA�������i)n                              (8.2)

Obtenemos que. 

VA = M / (1 + i)n            (8.3)

Despejando tenemos    

donde:

VA = Valor Actual
M = Valor a ser pagado en el futuro
C = Valor actual
i = Tasa de interés
n = Número de años

Ejemplo: Supongamos que un prestatario promete pagar $ 1000 a un plazo de 
4 años, al 30 % de interés, cual es el valor de los $ 1000 en los 4 años?

Analizamos en la Tabla 8.3 las amortizaciones para el ejemplo.
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Tabla 8.3. Amortizaciones
AÑOS AL FINAL DEL AÑO INTERÉS AL INICIO DEL AÑO

1 1000,00 1,3 769,23
2 769,23 1,3 591,72
3 591,72 1,3 350,13
4 360,13 1,3 269,33

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

Utilizamos la fórmula

VA = M / (1 + i)n         (8.3)

VA = 1000 / (1 + 0,30)5 

VA = 1000 / (1,30)5 

VA = 1000 / 3,71283

VA = 269,33

Evaluar la rentabilidad de un proyecto

(O�9$1� �9DORU�$FWXDO�1HWR�HV�OD�HYDOXDFLyQ�GH�ORV�ÀXMRV�GH�IRQGRV�HQ�WpU-
minos de sus valores en el tiempo.

El valor actual neto «VAN», conocido también como el valor presente neto 
«VPN», compara a todos los ingresos y egresos del proyecto en un solo momento 
del tiempo. 

(O�YDORU�DFWXDO�QHWR�GH�XQD�LQYHUVLyQ�FRUUHVSRQGH�DO�ÀXMR�QHWR�GHO�HIHFWLYR�
(FNE) actualizado, con una determinada tasa de descuento, la misma que tendrá 
XQ�YDORU�TXH�SXHGH�VHU�FDOFXODGD�HQ�IXQFLyQ�DO�DSRUWH�SURSLR�\�DO�PRQWR�¿QDQFLD-
GR��3UHYLR�HO�FiOFXOR�GHO�9$1��HV�QHFHVDULR�SUHFLVDU�TXH�HO�ÀXMR�QHWR�GHO�HIHFWLYR�
puede ser constante anualmente o diferente. como también la tasa de actualiza-
ción o descuento puede ser la misma cada año o por el contrario distinta.

Tasa de descuento

La tasa de descuento, llamada también costo de capital, costo de oportunidad 
de capital o tasa de corte, es la tasa de rendimiento que una empresa debe obtener 
sobre sus inversiones en proyectos, para mantener su valor de mercado.
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Para establecer la Tasa de Descuento, se deben tomar los siguientes aspectos: 

• 7DVD�GH� LQWHUpV�FRQVLGHUDGD�SRU� OD� LQVWLWXFLyQ�TXH�¿QDQFLD�HO�FUpGLWR�R�
¿QDQFLD�DO�SUR\HFWR�

• Tasa Activa o Pasiva del Banco Central del Ecuador.

• /ŶŇĂĐŝſŶ�ĂŶƵĂů�ĚĞů�ƉĂşƐ͘

• Puntos que señala el riesgo país (en la actualidad no se toma en cuenta 
este aspecto, por las políticas económicas del Estado) 

Por lo tanto, la tasa de actualización o de descuento es aquella medida de 
rentabilidad mínima exigida por el proyecto y que permite recuperar la inversión 
LQLFLDO��FXEULU�ORV�FRVWRV�HIHFWLYRV�GH�SURGXFFLyQ�\�REWHQHU�EHQH¿FLRV�

La tasa de actualización representa la tasa de interés a la cual los valores fu-
turos se actualizan al presente.

/D�WDVD�GH�DFWXDOL]DFLyQ�R�GHVFXHQWR�D�HPSOHDUVH�SDUD�DFWXDOL]DU�ORV�ÀXMRV�
será aquella tasa de rendimiento mínima esperada por el inversionista por debajo 
del cual considera que no conviene invertir. 

Cuando una persona o un grupo de personas invierten en un proyecto lo hacen 
con la expectativa de lograr un rendimiento aceptable en el negocio a emprender.

La rentabilidad esperada será favorable si es superior a la tasa de referencia, 
ya que nadie pretenderá ganar por debajo de esta tasa, que puede ser la tasa de 
oportunidad del mercado concebida esta como el mayor rendimiento que se pue-
de obtener si se invirtiera el dinero en otro proyecto de riesgo similar disponible 
en ese momento. 

Fórmulas para calcular el VAN

Fórmula 1

donde:

VAN = Valor actual neto
F = Flujo de los ingresos

(8.4)
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T = Tiempo

I
0

= Inversión inicial

k = Tasa de descuento

t = Vida útil del proyecto

 Fórmula 2   

donde:

VPN = Valor presente neto

FNE = Flujo neto del efectivo (Utilidad neta después de impuestos)

VS = 9DORU�GH�VDOYDPHQWR�GH�ORV�DFWLYRV�DO�¿QDO�GHO�SHUtRGR
L = Inversión inicial

i = Tasa de descuento

t = Vida útil del proyecto

Actualmente también existe la alternativa de calcular estos valores con el 

programa Microsoft Excel con la función VNA dentro de la categoría de fórmu-

ODV�¿QDQFLHUDV�

El valor de salvamento, también conocido en contabilidad general como, 

valor residual, y que corresponde, a la reducción del valor de compra de un bien 

(inmueble, mueble, maquinaria, equipo, etc.), menos un porcentaje de su costo y 

su residuo deberá ser depreciado durante un tiempo determinado. 

Ejemplo: se compra una maquinaria, por un valor de $ 20 000,00 con un 

tiempo de duración 10 años y un valor de salvamento o residual del 10 %, el valor 

de salvamento se describe en la Tabla 8.4.

 Tabla 8.4. Valor de salvamento

CONCEPTO VALOR
Compra 20000

Valor de salvamento 2000

Valor a depreciar 18000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

(8.5)
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������(VWDGRV�¿QDQFLHURV�GHO�Sroyecto

2WUD�IRUPD�GH�HYDOXDU�DO�SUR\HFWR�HV�HVWUXFWXUDQGR�ORV�HVWDGRV�¿QDQFLHURV��
ORV�PLVPRV�TXH�LQFOX\HQ�LQIRUPDFLyQ�HFRQyPLFD�±�¿QDQFLHUD��SURGXFWR�GH�WRGR�
HVWH�HVWXGLR��HQ�RWUDV�SDODEUDV��GLUHPRV�TXH�ORV�HVWDGRV�¿QDQFLHURV�FRQVWLWX\HQ�
como se observaría a la empresa en el futuro próximo.

/RV�HVWDGRV�¿QDQFLHURV�UHTXHULGRV�SDUD�OD�HYDOXDFLyQ�GHO�SUR\HFWR�VRQ��HO�ED-
ODQFH�JHQHUDO�R�HVWDGR�GH�VLWXDFLyQ�¿QDQFLHUD��HO�HVWDGR�GH�UHVXOWDGRV�\��HO�HVWDGR�
GH�ÀXMR�GHO�HIHFWLYR���GHQRPLQDGR�WDPELpQ�ÀXMR�GH�FDMD��

�/D�LQIRUPDFLyQ�GH�FDGD�XQR�GH�HVWRV�HVWDGRV�¿QDQFLHURV�SHUPLWH�FRQRFHU�
OD�VLWXDFLyQ�¿QDQFLHUD�D�XQD�IHFKD�GHWHUPLQDGD��ORV�UHVXOWDGRV�GHO�HMHUFLFLR�FRQ-
table, el manejo de los ingresos y egresos en efectivo que se espera efectuar en 
diferentes períodos establecidos en este estudio y evaluación.

Tabla 8.5.�(MHPSOR�GH�ÀXMR�GH�FDMD
FLUJO DE CAJA

AÑO INGRESOS EGRESOS FLUJO NETO

1 560000,00 177800,00 382200,00
2 640000,00 203200,00 436800,00
3 800000,00 254000,00 546000,00
4 960000,00 304800,00 655200,00
5 1200000,00 571500,00 628500,00

SUMAN 4160000,00 1511300,00 2648700,00
Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

(Q�OD�7DEOD������VH�PXHVWUD�HO�ÀXMR�GH�FDMD��TXH�VH�KD�HVWUXFWXUDGR�FRQIRUPH�
a las proyecciones de las ventas, de los costos directos e indirectos y los gastos 
operacionales.

8.4.3 Tasa interna de retorno

La Tasa Interna de Retorno TIR, es un indicador de la rentabilidad de 
un proyecto, que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta 
razón, se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un pro-
yecto de inversión...Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima 
o tasa de corte, que será el costo de oportunidad de la inversión (si 
la inversión no tiene riesgo, el costo de oportunidad utilizado para 
comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo, esto es, 
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por ejemplo, los tipos de interés para una cuenta de ahorro o depósito 

a plazo). Si la tasa de rendimiento del proyecto -expresada por la 
TIR- VXSHUD�OD�WDVD�GH�FRUWH��VH�DFHSWD�OD�LQYHUVLyQ��HQ�FDVR�FRQWUDULR��
se rechaza. También se dice que la (TIR) GH�XQD�LQYHUVLyQ�HVWi�GH¿QLGD�
como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presen-
te neto (VAN o VPN) es igual a cero. Estos valores VAN o VPN son 

FDOFXODGRV�D�SDUWLU�GHO�ÀXMR�GH�FDMD�R�FDVK�ÀRZ anual, trayendo todas 

ODV�FDQWLGDGHV�IXWXUDV��ÀXMRV�QHJDWLYRV�\�SRVLWLYRV��DO�SUHVHQWH«��1R-

ticias Económicas, 2016).  

Fórmula de la Tasa Interna de Retorno «TIR»

donde:

TIR = Tasa Interna de Retorno

i1 = Tasa de descuento menor

i2 = Tasa de descuento mayor

VAN = Valor Actual Neto

&RQ�HO�SURSyVLWR�GH�SRGHU�UHDOL]DU�XQD�HYDOXDFLyQ�HFRQyPLFD�FRQ¿DEOH��VH�
deben calcular dos VAN.

El VAN1 se calculará con una tasa de descuento, cuya sumatoria contendrá 

OD�WDVD�GH�LQWHUpV�HVWDEOHFLGD�SRU�HO�%DQFR�&HQWUDO�R�OD�LQVWLWXFLyQ�¿QDQFLHUD�TXH�
RWRUJXH�HO�FUpGLWR��PDV�HO�ULHVJR�SDtV�\�OD�LQÀDFLyQ��(Q�HVWH�FDVR�HV�GH����������
TXH�FRUUHVSRQGH�D�OD�WDVD�DFWLYD�GHO�%DQFR�&HQWUDO�GHO���������PDV�OD�LQÀDFLyQ�
del 5,09 %, se detalla su cálculo en la Tabla 8.6.

(8.6)
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Tabla 8.6. VAN 1
TD1 13,26%
Inversión 437481,65
Tiempo 5 años

Años Inversión FNE VS Factor Actualización Inversión FNE VS
0 437481,65 1,00 437481,65

1 382200,00 1/(1+0.1326)1 0,882924245 337453,65

2 436800,00 1/(1+0.1326)2 0,779555223 340509,72

3 546000,00 1/(1+0.1326)3 0,688288206 375805,36

4 655200,00 1/(1+0.1326)4 0,607706345 398169,20

5 628500,00 -26121,00 1/(1+0.1326)5 0,536558666 337227,12 -14015,45

437481,65 2648700,00 -26121,00 437481,65 1789165,05 -14015,45

VAN 1= $ 1337667,95 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

El VAN 2 se calculará con una tasa de descuento que sea la más alta, con 
el propósito de que el resultado de este VAN sea negativo, como en el presente 
caso su resultado fue del 98 %. Lo que nos demuestra que si se aplican Tasas de 
Descuento entre el 13,26 % al 97,94 % demostrará una rentabilidad positiva, se 
detalla su cálculo en la Tabla 8.7.

Tabla 8.7. VAN 2
TD2 98,0%
Inversión 437481,65
Tiempo 5 años

Años Inversión FNE VS Factor Actualización Inversión FNE VS
0 437481,65 1,00 437481,65

1 382200,00 1/(1+526)1 0,505076014 193040,05

2 436800,00 1/(1+526)2 0,25510178 111428,46

3 546000,00 1/(1+526)3 0,12884579 70349,80

4 655200,00 1/(1+526)4 0,065076918 42638,40

5 628500,00 -26121,00 1/(1+526)5 0,03286879 20658,03 -858,57

437481,65 2648700,00 -26121,00 437481,65 438114,74 -858,57

VAN 2= $ -225,47 
)1( � �)OXMR�QHWR�HIHFWLYR��7' 7DVD�GH�GHVFXHQWR��96 �9DORU�GH�VDOYDPHQWR�
Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).
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Aplicando la fórmula

Tenemos: 

7,5� �������������������������������������������������������������

TIR = 230 %

Según la evaluación económica del proyecto, garantiza su ejecución por 
cuanto, demuestra una alta rentabilidad, por una parte y por otra, la pronta recu-
peración de la inversión.

Como resultado de la evaluación económica, se obtuvo:

El VAN 1 por $ 1 337 667,95 y una TIR del 230 %, lo cual demuestra que 
su rentabilidad es alta, por una parte. y que el proyecto es considerado viable 
¿QDQFLHUDPHQWH�

Con el VAN 2 se obtuvo un valor negativo de -225,47 lo que implica que el 
proyecto no es rentable.

������0pWRGR�GH�OD�5HODFLyQ�%HQH¿FLR�&RVWR��5%&�

/D�UHODFLyQ�EHQH¿FLR�FRVWR��WRPD�ORV�LQJUHVRV�\�HJUHVRV�SUHVHQWHV�QHWRV�GHO�
HVWDGR�GH�UHVXOWDGRV��SDUD�GHWHUPLQDU�FXiOHV�VRQ�ORV�EHQH¿FLRV�GH�FDGD�GyODU�TXH�
se invierte en el proyecto.

Cuando se mencionan los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos 
que efectivamente se recibirán en los años proyectados.

Al mencionar los egresos presentes netos se toman aquellas partidas que efec-
tivamente generan salidas de efectivo durante los diferentes períodos, horizonte 
GHO�SUR\HFWR��&RPR�VH�SXHGH�DSUHFLDU��HO�HVWDGR�GH�ÀXMR�QHWR�GHO�HIHFWLYR�HV�OD�
herramienta que suministra los datos necesarios para el cálculo de este indicador.

/D�UHODFLyQ�EHQH¿FLR���FRVWR�HV�XQ�LQGLFDGRU�TXH�PLGH�HO�JUDGR�GH�GHVDUUROOR�
y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad.  

(8.7)
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3DUD�FDOFXODU�OD�UHODFLyQ�EHQH¿FLR�FRVWR��VH�WUDH�D�YDORU�SUHVHQWH�WDQWR�ORV�LQ-
gresos como los egresos netos de efectivo asociados con el proyecto. Se establece 
la relación entre el VAN de los Ingresos y el VAN de los egresos. La fórmula para 

su cálculo es: 

6L�HO�UHVXOWDGR�HV�PD\RU�TXH�XQR��VLJQL¿FD�TXH�ORV�LQJUHVRV�QHWRV�VRQ�VXSH-
ULRUHV�D�ORV�HJUHVRV�QHWRV��(Q�RWUDV�SDODEUDV��ORV�EHQH¿FLRV��LQJUHVRV��VRQ�PD\R-
UHV�D�ORV�VDFUL¿FLRV��HJUHVRV��\��HQ�FRQVHFXHQFLD��HO�SUR\HFWR�JHQHUD�ULTXH]D�DO�
inversionista. 

Por lo expuesto, luego de haber obtenido los resultados del VAN o Valor 
Presente Neto, se podrá realizar esta operación.

Luego de haber obtenido tanto los ingresos, como egresos actualizados del 
proyecto se obtiene los resultados que se muestran en la Tabla 8.8.

Tabla 8.8. Flujo de caja a valor actual neto
TD1 13,26%
Tiempo 5 años

AÑOS
VALORES CORRIENTES FACTOR 

ACTUALIZACIÓN
VALORES ACTUALIZADOS

INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS
1 560000,00 177800,00 0,88 494437,58 156983,93
2 640000,00 203200,00 0,78 498915,34 158405,62
3 800000,00 254000,00 0,69 550630,57 174825,20
4 960000,00 304800,00 0,61 583398,09 185228,89
5 1200000,00 571500,00 0,54 643870,40 306643,28

4160000,00 1511300,00 2771251,98 982086,93

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

Utilizando la ecuación (8.8) tenemos:

RBC = 2 771 251,98
             982 086,93

RBC = 2,82

(8.8)
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 El resultado nos indica que por cada dólar invertido tenemos ingresos de 
$2,82 dólares.

8.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE UN PROYECTO

6H�XWLOL]D��SDUD�YDULRV�SURSyVLWRV��(O�SULPHUR�HV�HO�GH�LGHQWL¿FDU�ODV�YDULDEOHV�
más críticas. «Una variable se considera crítica cuando produce un cambio en un 
resultado mayor que el que produce otra, con base en ciertos criterios. Por el otro 
lado, permite tomar decisiones sobre en qué aspectos debe enfatizarse el esfuer-
zo, por ejemplo, para calcular los valores que deben ser introducidos en un mode-
lo». Podemos distinguir dos clases de análisis de sensibilidad con una sola varia-
ble: aquella que mide o presenta el cambio en el resultado a partir de un cambio 
HQ�XQD�YDULDEOH�\�SXHGH�VHU�LGHQWL¿FDGR�FRQ�OD�LGHD�GH�¢TXp�SDVD�VL�FDPELR�HVWD�
variable? (en inglés se conoce como “what if”, en la jerga de las hojas de cálculo). 
El otro tipo de análisis de sensibilidad de una sola variable es el conocido como 
ingeniería en reversa o análisis de sensibilidad en reversa (Alcoforado, 2016). 

&RQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� GHPRVWUDU� VL� HO� SUR\HFWR� HV� VHQVLEOH� R� QR� HQ� SRVLEOHV�
cambios relacionados a los precios y costos de productos, así como en los gastos 
y montos de venta, se presenta en la Tabla 8.9. su desarrollo:

Tabla 8.9. Datos para el análisis de sensibilidad
DATOS PARA EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE X1 X2 VAN1 VAN2

a) Precio 3 5 1337668 -225,47
b) Costos 1,18 1,28 1337668 -225,47
c) Gastos 0,05 0,1 1337668 -225,47
d) Ventas 560000 640000 1337668 -225,47

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014)

Desarrollo:

Fórmula: 

Para interpretar los resultados de la fórmula se utiliza los siguientes criterios

GSx < 1 El proyecto no es sensible ante la variación de x
GSx > 1 El proyecto es sensible ante la variación de x

(8.9)
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Conforme al análisis realizado, el Plan Financiero no es sensible, por lo que 
se considera que es viable.

La variable X, nos demuestra los cambios que se pueden dar con respecto a 
los precios, costos, gastos, ventas y otros.

En Tabla 8.9: análisis de sensibilidad, se puede observar que existen cambios 
entre las variables X1 y X2 en cuanto a los precios de $3 a $5, los costos de $1,18 
a $1,28, gastos de $0,05 a $0,10 y de las ventas de $560000,00 a $640000,00, lo 
cual, en ninguno de los casos, no demuestra sensibilidad en el estudio económico 
GHO�SUR\HFWR��FRQ¿UPDQGR�GH�HVWD�PDQHUD�VX�YLDELOLGDG�

8.6. PUNTO DE EQUILIBRIO

«Se denomina punto de equilibrio al nivel en el cual los ingresos son iguales 
a los costos y gastos, es decir es igual al costo total y por ende no hay utilidad ni 
pérdida. Es necesario entender que, el incremento en el volumen de producción 
genera visiblemente mayores ganancias, por lo que es necesario obtener un mí-
QLPR�GH�SURGXFFLyQ��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�FXEULU�ORV�FRVWRV�¿MRV�\�YDULDEOHV��FX\R�
DQiOLVLV�SHUPLWLUi�SUR\HFWDU�D�OD�HPSUHVD�FRQ�PD\RU�VHJXULGDG�\�H¿FLHQFLDª�

Se dice también que punto de equilibro es la cantidad de producción y venta 
mínima, para no perder.

Objetivo del punto de equilibrio 

«Encontrar un parámetro de medición y proyección a futuro, mediante la uti-
OL]DFLyQ�GHO�SUHVXSXHVWR�GH�FRVWRV�\�JDVWRV��D�¿Q�GH�FRQRFHU�DQWLFLSDGDPHQWH�ORV�
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costos incurridos y los volúmenes de ventas obtenidos, garantizando una utilidad 
adecuada para el fabricante». (Jumbo J., 2012), visualmente se puede observar 
en la Fig. 8.1.

Ejemplo: punto de equilibro de lana de ganado ovino.

CT = Costo total 
CF = &RVWR�¿MR
CV = Costo variable
C = Costo unitario
P = Precio unitario
U = Utilidad

YT = Ingresos totales
Y = Ingresos

YE = Punto de equilibrio de ingresos
Q = Unidades producidas

QE = Punto de equilibrio en producción

Datos:

Ventas   $ 900 000  

Precio unitario   $ 3,00   

&RVWR�¿MR��� � ������������� �

Unidades producidas  300 000 

Costo unitario   $ 1,18 

Costo variable   $ 151 479,26

Desarrollo del punto de equilibro con respecto a los ingresos.

YE =   CF                                                                                                 (8.10)
         1 - c/p

YE = $306,06

Desarrollo del punto de equilibro con respecto a la cantidad.

QE =   CF                   (8.11)           p - c

QE = 102,02 unidades        
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 Figura 8.1. Punto de Equilibrio.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GADM Guamote (2014).

Con una producción de 102 021 unidades obtenemos unas ventas $306 063 
que constituye el punto de equilibrio monetario.
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CAPÍTULO IX

VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Es necesario realizar una descripción detallada de los componen-
tes, procesos, metodologías e insumos que se tiene previsto utilizar 
para la ejecución del proyecto, demostrando su viabilidad técnica.

9.1 VIABILIDAD TÉCNICA

3DUD�SUR\HFWRV�¿QDQFLDGRV�SRU�ODV�21*�R�HO�(VWDGR��OD�UHYLVLyQ�GHO�H[SHGLHQWH�
técnico y la información contenida en el mismo debe ser realizada por profesiona-
OHV�GHSHQGLHQWHV�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV��ORV�PLVPRV�TXH�GHWHUPLQDUiQ�HO�FXPSOLPLHQ-
to de la normativa vigente para el nivel de factibilidad del proyecto y que los costos 
estén acordes con los que rigen en el mercado local. El funcionario respectivo emi-
WLUi�XQD�FHUWL¿FDFLyQ�GHO�DQiOLVLV�\�HO�UHVXOWDGR�GH�OD�FDOL¿FDFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH�

(Q�ODV�HVSHFL¿FDFLRQHV�WpFQLFDV�VH�GHWDOODUiQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�ItVLFDV��GH�OD�
maquinaria, equipos, materia prima, suministros y servicios que conforman los 
componentes del proyecto para su ejecución.

9.2. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS

 ,GHQWL¿FDU�\�HYDOXDU�LPSDFWRV�DPELHQWDOHV�SRVLWLYRV�\�QHJDWLYRV�TXH�SXHGHQ�
UHVXOWDU�SRU� OD�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR��'H¿QLU� ODV�PHGLGDV�GH�PLWLJDFLyQ��EXV-
cando eliminar o minimizar los impactos negativos que podrán presentarse en 
la etapa de inversión o post inversión del proyecto. Determinar la posible conta-
minación ambiental a través de métodos de evaluación de calidad del aire, agua, 
ruido, suelo entre otros.

Se ha considerado en las inspecciones realizadas, tanto en el lugar que se 
HGL¿FDUi�HO�FHQWUR�GH�DFRSLR�\�SODQWD��FRPR�HQ�VX�HQWRUQR��TXH�QR�DIHFWDUi�QL�D�
OD�FRPXQLGDG��QL�DO�DPELHQWH��WLHUUD��DJXD��DLUH��QL�RWURV�DVSHFWRV���FRQVLGHUDQGR�
TXH�HV�YLDEOH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�REUDV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�SRU�XQD�SDUWH��\�SRU�RWUD��
se prevé la utilización de los equipos necesarios tales como para los trabajadores 
y empleados que laboren en la industrialización y comercialización del producto, 
D�¿Q�GH�HYLWDU�FXDOTXLHU�HQIHUPHGDG�ODERUDO�
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Asimismo, como ejemplo, tenemos que los residuos fruto de la industria de 
lana serán desechados en pozos técnica y debidamente preparados al pie de la 
planta, los que dispondrán de un sistema de incineración.

Con respecto a la variable de riesgos en la formulación de proyectos, es-
pecialmente los relacionados a las obras de infraestructura, debemos mantener 
presente que, dentro del nuevo contexto mundial, fuertemente marcado por la 
ocurrencia de desastres cada vez más frecuentes y de mayor magnitud, es impo-
VLEOH�QR�UHÀH[LRQDU�VREUH�OD�SUREOHPiWLFD�TXH�URGHD�D�ODV�GLYHUVDV�VLWXDFLRQHV�GH�
crisis que ocurren en las distintas zonas del país y del mundo.

3RU�OR�WDQWR��HO�SURFHVR�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�YXOQHUDELOLGDGHV�UHVXOWD�FRPSOH-
jo puesto que estas están directamente relacionadas con el tipo de amenaza, de 
allí que la solución para reducir el impacto frente a inundaciones de una deter-
minada estructura no necesariamente satisface los requerimientos sísmicos, por 
ejemplo. Por ello, una perspectiva de multiamenaza asegura el comportamiento 
más seguro de una estructura, el que requiere al mismo tiempo un trabajo de 
coordinación interdisciplinario.

En la actualidad se deben incorporar consideraciones de riesgo dentro de la 
gestión de proyectos. El proyectista deberá realizar las correspondientes investi-
gaciones para incorporar parámetros de riesgo en los proyectos. para este efecto 
deberá contar con los instrumentos técnicos que faciliten las acciones en forma 
FRQFUHWD�GH�UHGXFFLyQ�GH�ULHVJRV��SRU�OR�WDQWR��GHEHQ�HYLWDUVH�ODV�PDODV�SUiFWLFDV�
en los diseños de construcción de obras de infraestructura, que aún sin existir la 
RFXUUHQFLD�GH�XQD�DPHQD]D�QDWXUDO��VH�GHEHQ�SUHYHU�SUREOHPDV�HVWUXFWXUDOHV��TXH�
pongan en peligro la destrucción del inmueble y la vida humana.  

(Q�HO�HVWXGLR�GH�LQJHQLHUtD�GH�ODV�REUDV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�VH�SUHYp��DVLPLV-
mo, que la dirección técnica, será permanente. así como, la utilización de los ma-
teriales conforme a sus exigencias, evitando así, se presenten en el futuro, riesgos 
de daños a causa de su construcción y eventos naturales.

9.3. IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL

(O�LPSDFWR�VH�UH¿HUH�D�ORV�HIHFWRV�TXH�OD�LQWHUYHQFLyQ�SODQWHDGD�WLHQH�VREUH�OD�
comunidad en general. Los autores sustentan el criterio de que el impacto como 
FRQFHSWR�HV�PiV�DPSOLR�TXH�HO�FRQFHSWR�GH�H¿FDFLD��SRUTXH�YD�PiV�DOOi�GHO�HVWX-
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dio del alcance de los efectos previstos y del análisis de los efectos deseados, así 
FRPR�GHO�H[DPHQ�GH�ORV�PHQFLRQDGRV�HIHFWRV�VREUH�OD�SREODFLyQ�EHQH¿FLDULD«�
el impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso. Este cam-
bio también puede verse en la forma como se realiza el proceso o las prácticas 
que se utilizan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas que las 
HMHFXWDQ��(VWD�GH¿QLFLyQ�VH�UH¿HUH�D�FDPELRV��SHUR�VH�GLIHUHQFLD�GH�RWUDV�GH¿QL-
ciones en que este cambio ocurre en los procesos y productos, no en las personas 
o grupos. (Concha, 2011).

Como ejemplo se detalla a continuación las viabilidades que se deben dar 
para la aprobación de un proyecto:

9.4. VIABILIDAD CULTURAL Y DE GÉNERO  
(PARTICIPACIÓN DE LA MUJER).

El proyecto contribuirá al mantenimiento e incremento del capital social en 
VXV�iUHDV�GH�LQÀXHQFLD��HO�FXDO��DGHPiV��SUDFWLFDUi�FRPR�YDORUHV�ORV�GHUHFKRV�KX-
manos, educación, empleo, empoderamiento de las mujeres, transparencia, par-
ticipación ciudadana, cohesión social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, 
sentido de comunidad, tolerancia, humildad, compasión, pluralismo, honestidad 
y ética. Los fondos del proyecto se utilizarán de forma que sus acciones propen-
dan la equidad y la justicia social. todo esto, con la participación activa de los 
miembros de la comunidad, en conjunto con los empleados y obreros de la orga-
nización social y productiva.

9.5. VIABILIDAD LEGAL.

Hace referencia: como constituir y formalizar una organización de economía 
popular y solidaria.

Los aspectos más relevantes para la conformación de una organización de 
economía popular y solidaria que se requieren obtener son los siguientes:

a. Acuerdo ministerial expedido por el Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría o por el Ministerio de Inclusión Económica y Social de aprobación de 
los estatutos de la organización social, la misma que puede ser comuna, 
asociación, corporación, federación o confederación (Se anexa un mode-
lo de estatuto de una corporación).
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b. Acuerdo Ministerial expedido por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería o por el Ministerio de Inclusión Económica y Social de 
aprobación de nombramientos de los directivos de la organización.

c. Registro Único del Contribuyente «RUC», extendido por el Servi-
cio de Rentas Internas (SRI).

d. Permisos de funcionamiento expedidos por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados cantonales y provinciales

e. Permiso de funcionamiento expedido por el Ministerio de Salud Pública, 
entre otros.

Se trata de determinar la inexistencia de trabas legales, tanto en las etapas de 
la inversión, ejecución y puesta en marcha la empresa como tal.

Dentro de esta temática, se preverá contar con los correspondientes títulos de 
propiedad. registros y permisos ambientales, de salud, de rentas, patentes, marcas 
entre otros.

Todos éstos requisitos, no solo sirven para el funcionamiento legal de la or-
ganización, sino que, el primero de la lista garantiza que toda construcción e 
instalación se la realice en terrenos de propiedad del proyecto.
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ANEXOS

ANEXO 1

FORMATO SENPLADES PARA LA PRESENTACIÓN  
DE PERFILES DE PROYECTOS

1. Nombre del proyecto

��� /RFDOL]DFLyQ�JHRJUi¿FD

3. Análisis de la situación actual (diagnóstico)

4. Antecedentes

��� -XVWL¿FDFLyQ

6. Proyectos relacionados y / o complementarios

7. Objetivos

8. Metas

9. Actividades

10.  Cronograma valorado de actividades

11.  Duración del proyecto y vida útil

�����%HQH¿FLDULRV

13.  Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos

14.  Impacto ambiental

15.  Autogestión y sostenibilidad

16.  Marco institucional

17.  Financiamiento del proyecto

18.  Anexos

La guía completa para el desarrollo de este documento se puede encontrar en 
ZZZ�SODQL¿FDFLRQ�JRE�HF
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ANEXO 2

MODELO DE PROYECTO CONFERENCIA  
EPISCOPAL ECUATORIANA

Nombre del proyecto: )HFKD�LGHQWL¿FDFLyQ�

Diócesis Responsable: Co-ejecución:

2. Plazo del Proyecto

    Fase de implementación:

Fase de operación:

3. Ubicación del Proyecto: Parroquia:

    Cantón: Provincia:

���%HQH¿FLDULRV�

5. Problemática a solucionar:

6. Objetivos y resultados esperados:

    Objetivo General o Superior:

    Objetivo Principal o Final:

    Resultados Esperados:

7. Indicadores

8. Experiencias previas de los participantes en actividades similares:

9. Actividades:

����'LPHQVLRQDPLHQWR�GHO�SUR\HFWR��,GHQWL¿FDFLyQ�GHO�3URGXFWR

11. Mercado:

12. Organización:

13. Presupuesto y costo del Proyecto: ANEXO

14. Flujo de caja del Proyecto (operación) ANEXO

15. Indicadores de Rentabilidad ANEXO
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ANEXO 3

PRESENTAR PROYECTOS AL GOBIERNO DEL JAPÓN

¿QUÉ PROYECTOS SON ELEGIBLES?

Las principales áreas elegibles para la APC (apoyo proyectos comunitarios) 
son aquellas áreas vinculadas con las necesidades humanas básicas. Sobre todo, 
ORV�SUR\HFWRV�TXH�JHQHUDQ�PXFKRV�EHQH¿FLRV�HQ�HO�iPELWR�FRPXQLWDULR�\�ORV�
proyectos que requieren una asistencia ágil desde el punto de vista humanitario 
representan la mayor parte de los proyectos aprobados. Por ejemplo, la cons-
trucción de aulas en escuelas o colegios, el ordenamiento de equipos médicos, 
mejoramiento o construcción del sistema de agua potable o alcantarillado son 
proyectos representativos elegibles para la APC. 

Además de estos temas, el programa APC ofrece para otros proyectos res-
SRQGLHQGR�ÀH[LEOHPHQWH�D�GLIHUHQWHV�QHFHVLGDGHV�ORFDOHV��

Áreas de apoyo de la Embajada del Japón en Ecuador:

Salud:

• Construcción y equipamiento médico para instalaciones de salud.

• Unidades médicas móviles.

Infraestructura básica:

• Sistema de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica

• Puentes comunitarios, muros de contención

� 6L�VX�SUR\HFWR�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�OD�PLWLJDFLyQ�GH�OD�SREUH]D�\�QR�HQFD-
ja en ninguna de las 3 áreas prioritarias de educación, salud o infraestruc-
tura básica, puede consultar la factibilidad del proyecto a la embajada, fa-
vor tomar en cuenta los proyectos que no aplican en el siguiente listado.

• Dentro del esquema de APC, NO aplican:  
3UR\HFWRV�FRQ�¿QDOLGDG�GH�SURGXFFLyQ�� LQGXVWULDOL]DFLyQ��FRPHUFLDOL]D-
ción, turismo, cultural, deportivo, defensa nacional.

• &RQVWUXFFLyQ�GH�VDORQHV�GH�XVR�P~OWLSOH��R¿FLQDV��FDQFKDV��FHUUDPLHQWRV��
viviendas, casas comunales, letrinas, conexiones domiciliarias de agua 
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potable, alcantarillado o electricidad, arreglo vial.

• Remodelación, reparación y/o demolición de estructura existente.

• Creación de nuevos centros de salud o instituciones educativas.

• Financiamiento para ejecutar obras de manera parcial, continuar o con-
cluir otros proyectos.

• Adquisición de terrenos, letrinas, vehículos convencionales, maquina-
ULDV��PXHEOHV�\�HQVHUHV�GH�R¿FLQD��DOLPHQWRV��URSD��OLEURV��FRPSXWDGRUDV��
equipos audiovisuales, materiales fungibles, y semovientes. 

• Gastos administrativos para operación y mantenimiento, servicios bási-
cos.

• Financiamiento para estudios, seminarios, talleres, capacitaciones, entre 
otros.

• Proyectos que contribuyen a difundir, propagar y fomentar ideas políticas 
o religiosas.

ORGANIZACIONES ELEGIBLES

3XHGHQ�VHU�EHQH¿FLDULRV�GH�$3&�

• ONG nacionales e internacionales con reconocida solvencia y trayectoria 
(2 años como mínimo de establecimiento legal)

• ,QVWLWXFLRQHV�HGXFDWLYDV��HVFXHODV�\�FROHJLRV�¿VFDOHV�LQFOXLGR�HVSHFLDOHV��
municipales, provinciales o manejados por ONG, para los alumnos de 6 
a 18 años)

• Instituciones médicas (hospitales, centros y subcentros de salud naciona-
les, municipales, o manejados por ONG)

• Autoridades locales (Gobiernos Autónomos Descentralizados: gobiernos 
provinciales, municipales, parroquiales) de acuerdo al régimen de com-
petencias

• Patronatos provinciales y municipales, empresas municipales

1R�SXHGHQ�VHU�EHQH¿FLDULRV�GH�$3&�
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• Personas naturales -䚷3HUVRQDV�MXUtGLFDV�FX\D�¿QDOLGDG�VHD�HO�OXFUR

• Instituciones o empresas privadas

• Fuerzas armadas

FORMATO DE SOLICITUD

• La recepción de los proyectos está abierta durante todo el año, no hay 
plazos. Puede presentar los proyectos en cualquier día laboral bajo nues-
tro horario de atención.

• Quien entrega el proyecto a la embajada debe conocer el detalle de su 
solicitud y poder explicar el contenido.

• Presentar la carpeta de solicitud original y una copia (que será devuelto)

• No anillar los documentos, entregar en una carpeta con dos perforacio-
nes.

• No se recibirán proyectos con requisitos INCOMPLETOS.

• No se recibirán documentos en forma digital. (CD, DVD, y/u otros) 

Formatos de solicitud (PDF)

https://www.ec.emb-japan.go.jp/apc_5_es.htm retrieved 27 de octubre de 2018
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ANEXO 4

EJEMPLO DE UN ESTATUTO PARA CORPORACION DE 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE GANADO OVINO.

CAPÍTULO I

120%5(��'20,&,/,2�<�1$785$/(=$�-85Ë',&$�'(�/$�25*$1,=$&,Ï1

Art. 1.- Constituyese la Corporación de Pequeños y Medianos Productores de 
ganado ovino de los cantones de ……………… de la provincia de …………, 
FRQ�XQ�Q~PHUR�LQGH¿QLGR�GH�VRFLRV�\�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�GHO�
Estado.

Art. 2. El domicilio legal de la Corporación de Pequeños y Medianos Productores 
de ganado ovino de los cantones de ………… de la provincia de …………, se 
encuentra ubicada en la parroquia..............., cantón......................., de la provin-
cia de ……………. 

Art. 3.- La Corporación de Pequeños y Medianos Productores de ganado ovino 
de los cantones de …………. de la provincia de……………………es una Orga-
nización de Derecho Privado al amparo por las disposiciones del título XXX del 
/LEUR�,�GHO�&yGLJR�&LYLO�FRGL¿FDGR�YLJHQWH�

&$3Ë78/2�,,

OBJETIVO GENERAL

Art. 4.- Integrar a los pequeños y medianos agricultores y productores de los di-
ferentes cantones de …………… de la provincia de ……………, especialmente 
de grupos organizados que deseen trabajar en forma comunal encaminados al 
desarrollo comunitario, al fortalecimiento de la organización social, mediante 
su participación directa en la toma de decisiones y a los trabajos a realizar para 
mejorar la calidad de vida de las familias. 

$UW������6RQ�¿QHV�GH�OD�&RUSRUDFLyQ�

Velar por el desarrollo económico, social y cultural de sus miembros.

Consolidar el nivel organizativo de la Corporación. 
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Celebrar convenios, contratos y otros instrumentos jurídicos con instituciones 
nacionales e internacionales, públicas o privadas, que permitan impulsar al pro-
yecto del Centro de Acopio y Comercialización de lana ovina. 

Crear las condiciones para mejorar la producción agropecuaria y microempresas.

Apoyar económicamente a los socios en caso de calamidad doméstica.

Fomentar fuentes de trabajo para los moradores del sector.

%XVFDU�¿QDQFLDPLHQWR�SDUD�OD�HMHFXFLyQ�GH�SUR\HFWRV�GH�EHQH¿FLR�VRFLDO�HQ�GLIH-
rentes organismos de los sectores públicos o privados, nacionales e internaciona-
OHV��HQ�EHQH¿FLR�GH�WRGRV�VXV�VRFLRV�\�GH�ORV�TXH�SRU�VROLFLWXG�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�
TXH�¿QDQFLHQ� ORV�PLVPRV�� VH� ODV� SXHGD� H[WHQGHU� D� RWUDV� SURYLQFLDV��PHGLDQWH�
acuerdos o convenios con organismos gubernamentales. 

Conformar y establecer una Cooperativa de Ahorro y Crédito, propendiendo al 
ahorro y desarrollo de la familia.

Implementar una Empresa Comercializadora de productos agropecuarios.  

Cuidar por todos los medios el ambiente. y,

Conservar la biodiversidad y el ecosistema.

&$3Ë78/2�,,,

CLASE DE MIEMBROS

ART. 6.- Son miembros de la Corporación de Pequeños y Medianos Productores 
del Proyecto Centro de acopio y comercialización de lana ovina de ……………. 
de la provincia de …………, todos y todas los(as) representantes de las cuarenta 
y unas comunidades que conforman las organizaciones sociales de los cantones 
enunciados y hayan suscrito el acta de Constitución y los(as) representantes que 
manifestaren por escrito su deseo de pertenecer a la misma. 

Para ingresar como Socio(a) Represente de nuevas organizaciones, los(as) in-
teresados(as) solicitarán por escrito a la Directiva de la Corporación su deseo 
de pertenecer, quienes pondrán a consideración de la Asamblea General para su 
aprobación o rechazo. 
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ART. 7.- Existirán dos clases de socios(as) representantes: Activos y Honorarios.

Son socios(as) representantes Activos(as): todos(as) los(as) socios(as) que cons-

ten en el Acta Constitutiva y los(as) que posteriormente solicitaren por escrito su 

voluntad de pertenecer.

Son socios(as) Honorarios(as) aquellos(as) personas naturales o jurídicas que han 

dado algún aporte en bien de la organización.

ART.8.- Para ser miembros de la Corporación se requiere: 

Presentar una solicitud a Nombre de la Asamblea General y concurrir a todos los 

actos programados por la Asociación 

Pagar la cuota de admisión de acuerdo con el Reglamento Interno, cantidad que 

no es reembolsable. 

Ser legalmente capaz 

&$3Ë78/2�,9

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS

ART. 9.- Son deberes de los(as) socios(as) representantes de las organizaciones 

comprendidas en el Proyecto del Centro de Acopio y Comercialización de lana 

ovina de ……. 

Asistir a las sesiones de Asamblea General y a todos los actos programados por 

la Corporación.

Cumplir con las comisiones que les fuere encomendada. 

Cumplir con el estatuto, reglamentos y disposiciones de los organismos directi-

vos. 

Contribuir económica y moralmente para el mejoramiento de la Corporación es-

SHFLDOPHQWH�FRQ�HO�SDJR�GH�FXRWDV�TXH�¿MD�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO��\��

Guardar el respeto y consideración que merecen las dirigentes de la Corporación 

y sus socios.

ART. 10.- Son derechos de los socios(as) representantes de las organizaciones 

pertenecientes al proyecto del Centro de Acopio y   Comercialización de lana 

ovina de ……………………: 
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Elegir y ser elegidos(as) para los cargos directivos de la Corporación, así como 
tener voz y voto en las Asambleas.

*R]DU�GH�WRGRV�ORV�ELHQHV�\�EHQH¿FLRV�TXH�EULQGH�OD�&RUSRUDFLyQ�\�ORV�HVWDEOHFL-
dos en el presente Estatuto y Reglamento Interno. 

Recibir la protección inmediata en caso de calamidad doméstica.

Los socios que no quieren seguir perteneciendo a la Corporación deberán presen-
tar por escrito su renuncia a los Directivos, que lo aceptarán previo análisis. y, 

La renuncia solo podrá ser negada en caso de que los renunciantes tengan obliga-
ciones económicas y morales que cumplir con anterioridad a la renuncia.

&$3Ë78/2�9

CAUSALES PARA LA PÉRDIDA DE CALIDAD DE MIEMBROS

ART. 11.- La calidad de socio(a) representante se pierde:

Por pedido escrito de la Directiva de la Corporación de Pequeños y Medianos 
Productores del Proyecto del Centro de Acopio y Comercialización de lana ovina 
de ………………: 

Toda vez que se demuestre cualquier falta cometida por el o la socio(a) representante.

Por pedido escrito de la organización social a la que representa y debidamente 
UHVSDOGDGD�FRQ�ODV�¿UPDV�GH�PiV�GHO�����GH�VXV�VRFLRV�DV��

Por fallecimiento del o la socia(a) representante.

Por dejar de residir en el sector y,

Por expulsión.

&$3Ë78/2�9,

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ART. 12.- Se establecen las siguientes sanciones a los representantes de las orga-
nizaciones que conforman la Corporación:

$PRQHVWDFLRQHV�\�PXOWDV�HQ�FDVR�GH�IDOWD�LQMXVWL¿FDGD�D�ODV�VHVLRQHV�H�LQFXPSOL-
miento de las resoluciones de los organismos directivos y de pago de las cuotas 
impuestas por la Asamblea.
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Suspensión de los derechos hasta por tres meses, en los casos de reiterada reinci-
dencia en las faltas anteriores.

Expulsión en los casos de malversación de fondos y otros recursos de la organi-
zación y casos graves que afecten al prestigio y honor institucional y a su exis-
tencia, debidamente comprobados.

Las sanciones antes indicadas, las impondrá el Directorio a excepción de la ex-
pulsión que será resuelta en Asamblea General.

Para la expulsión que será resuelta en Asamblea General será levantado un suma-
rio, ante la comisión designada para el efecto, por el Directorio y con la asistencia 
del acusado.

Los expulsados serán readmitidos después de tres meses por lo menos, por reso-
OXFLyQ�GH�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO�\�VLHPSUH�TXH�SUREDUHQ�TXH�PHUHFH�OD�FRQ¿DQ]D�
de la Organización y,

las sanciones a los miembros del Directorio las impondrá la Asamblea General.

&$3Ë78/2�9,,

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA

ART. 13.- La Corporación está constituido por los siguientes organismos:

a.  La Asamblea General.

b.  Directorio. y,

c.  Comisiones Especiales.

DE LA ASAMBLEA GENERAL

ART. 14.- La Asamblea General es la máxima autoridad de la Corporación, y se  

Conformará por las cuarenta y unas organizaciones sociales pertenecientes al 
Proyecto de del Centro de Acopio y Comercialización de lana ovina del Cantón 
………: representadas por un delegado – representante nombrado por elección a 
cumplir con esta función y que gocen de sus derechos.

ART. 15.- La Asamblea General se constituye con más de la mitad y sus resolu-
ciones serán aceptadas por todos sus socios.
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ART. 16.- Las convocatorias para la Asamblea General se las realizará con 48 
horas de anticipación, salvo en el caso de urgente necesidad que demande la con-
vocatoria de Asamblea Extraordinaria.

ART. 17.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente el primer lunes de 
cada tres meses y extraordinariamente por resolución del Directorio o a petición 
del 30 % de sus socios. La convocatoria lo hará el secretario de actas a pedido del 
presidente de la Corporación

ART. 18.- Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría de 
votos, entendiéndose por mayoría la mitad más uno de los socios presentes.

ART.  19.- Son atribuciones de la Asamblea General:   

Reformar el Estatuto y hacer aprobar tales reformas   en el Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social.

Elaborar estatutos y reglamentos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. y, de la 
Empresa Comercializadora de Productos Agropecuarios y someterlos a su apro-
bación ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

Dictar reglamentos internos y demás reglamentos que se consideren necesarios 
para la buena marcha de la Corporación y organismos de su dependencia.

Conocer y juzgar el informe de labores del Directorio en lo económico y admi-
nistrativo que anualmente debe presentarse por medio del presidente y tesorero 
cuando sea requerido.

Ejecutar todas las demás atribuciones del Estatuto que consideren necesarios 
para la buena marcha de la Organización y está reservada al Directorio.

Facultar al presidente y Tesorero, la celebración de contratos relativos a la adqui-
sición de bienes para la Corporación hasta por un salario mínimo vital.

Determinar el monto de cuotas ordinarias y extraordinarias. y,

Elegir al directorio en el mes de diciembre de cada dos años.

DEL DIRECTORIO

ART. 20.- El Directorio ejerce la función permanente de la Corporación, es el 
RUJDQLVPR�HMHFXWRU�GH�ODV�SURJUDPDFLRQHV�TXH�VHDQ�SODQL¿FDGD�SRU�OD�FRPLVLyQ�
coordinadora, estará integrada por los siguientes miembros:
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DEL PRESIDENTE. COORDINADOR. SECRETARIO. TESORERO. Y UN 
VOCAL PRINCIPAL.

ART. 21.- Las miembros del Directorio durarán en sus funciones dos años y 
podrán ser reelegidos hasta por un período igual, y podrán ser removidos de sus 
cargos en cualquier tiempo por causas graves, a iniciativa del Directorio o por 
resolución de Asamblea General.

ART. 22.-   Son atribuciones del Directorio:

Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y Reglamento Interno, y demás resoluciones 
de la Asamblea General. 

/OHYDU�D�OD�SUiFWLFD�ORV�¿QHV�\�PiV�REMHWLYRV�TXH�GHEH�FXPSOLU�OD�&RUSRUDFLyQ��
PHGLDQWH�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�REUDV�\�JHVWLRQHV�TXH�KD\DQ�VLGR�SUHYLDPHQWH�SODQL¿-
cadas por la comisión.

Autorizar todo egreso de hasta dos salarios mínimos vitales, además presentar 
anualmente a la Asamblea General y cuando esta lo solicite un informe sobre la 
marcha administrativa y económica de la Organización. y,

Recibir con inventario los bienes de la Organización y ejecutar las demás atribu-
ciones que señalan el estatuto y reglamentos.

DEL PRESIDENTE

ART. 23.- El presidente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la 
Corporación, y sus atribuciones son:

Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y Reglamento Interno y de los organismos 
directivos, Supervigilar las labores de los miembros del Directorio.

Presidir las sesiones de Asamblea General y del Directorio, suscribir la corres-
SRQGHQFLD�R¿FLDO��MXQWDPHQWH�FRQ�HO�VHFUHWDULR�\�GLVSRQHU�OD�FRQYRFDWRULD�D�VH-
siones.

Autorizar los gastos hasta por lo menos un salario mínimo vital y ejercer las de-
más autorizaciones que señalen los presentes estatutos. y, 

Poner el visto bueno en los cheques que gire el tesorero para cancelar las obliga-
ciones de la Corporación.
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DEL COORDINADOR

ART. 24.- Son deberes y atribuciones del coordinador:

Subrogar al presidente en caso de renuncia o falta de este con todos sus deberes 
o atribuciones.

Asesorar jurídicamente a la Corporación.

Asumir en unión del presidente la defensa judicial o extrajudicial de los derechos 
y bienes de la Corporación y,

Vigilar y controlar el cumplimiento de los objetivos en la ejecución de proyectos, 
DVt�FRPR�HODERUDU�\�SUHVHQWDU�LQIRUPHV�PHQVXDOHV�GH�SURJUHVR�\�¿QDOHV�DO�'LUHF-
torio, para que estos sean revisados y aprobados, para la entrega a los organismos 
TXH�ORV�¿QDQFLDQ�

DEL SECRETARIO

ART. 25.- Son atribuciones y deberes del secretario: 

Tener y llevar en orden las actas de las sesiones de Asamblea General y del Di-
rectorio, así como también organizar el archivo de la Corporación.

Redactar la correspondencia y llevar al día el registro de socios y,

Convocar oportunamente a sesiones por orden del presidente y cumplir con las 
demás funciones que señalan el Estatuto y Reglamento.

DEL TESORERO

ART. 26.- Son atribuciones del tesorero:

Recaudar y manejar debidamente los fondos de la Corporación y realizar los co-
rrespondientes pagos, previo el visto bueno del presidente en concordancia con 
el Estatuto.

Llevar la contabilidad y presentar anualmente y cuando fuere necesario un infor-
me del estado de cuentas de la Corporación.

Llevar el inventario de los bienes de la Corporación. 

3DUD�HO�PDQHMR�GH�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�UHODFLRQDGRV�D�OD�HMHFXFLyQ�GH�SUR\HFWRV�
¿QDQFLDGRV�SRU�HO�(VWDGR��GHEHUi� UHJLUVH�D� OD�1RUPDWLYD�GH� OD�$GPLQLVWUDFLyQ�
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3~EOLFD�\��SDUD�HO�PDQHMR�GH�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�UHODFLRQDGRV�D�OD�HMHFXFLyQ�GH�
SUR\HFWRV�¿QDQFLDGRV�SRU�RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV��GHEHUi�UHJLUVH�D�OD�QRUPD-
tiva que cada institución la imponga y la requiera. 

DEL VOCAL PRINCIPAL

ART. 27.- El vocal principal será integrante de las comisiones de: lo socio - cul-
tural, deportivo, agroindustrial, educación, salud y bienestar social, en condición 
responsable de las mencionadas comisiones.

&$3Ë78/2�9,,,

RÉGIMEN ECONÓMICO

ART. 28.- Son bienes de la Corporación:

Los bienes muebles e inmuebles del producto de los bienes adquiridos por la 
Corporación.

(O�SURGXFWR�GH�ODV�FXRWDV�TXH�¿MDUi�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO�

Las herencias, donaciones y legados que hicieren personas particulares de dere-
FKR�S~EOLFR�\�SULYDGR�VLHPSUH�TXH�VH�UHFLELHUHQ�FRQ�EHQH¿FLR�GH�LQYHQWDULR�\�

todos los bienes que posteriormente adquiriera la Corporación.

&$3Ë78/2�,;

RÉGIMEN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Art. 29.- En el caso de controversia o problema de los miembros, se convocará 
a una Asamblea General para resolver este litigio de acuerdo con el presentes 
estatuto y más leyes ecuatorianas, en caso de no llegar a un acuerdo en la primera 
FRQYRFDWRULD�VH�FRQYRFDUi�SRU�VHJXQGD�\�KDVWD�WHUFHUD�RFDVLyQ�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�
poder dar por terminada dicha controversia. 

Art. 30.- En caso de no llegar a un acuerdo en la tercera convocatoria y por tratar-
se de algún litigio de fuerza mayor se procederá a poner en conocimiento de las 
autoridades competentes civiles

Art. 31.- El inculpado en cualquier caso se le concederá el derecho a su defensa 
en el lapso de 8 días laborables.
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Art. 32.- Para dar soluciones a otros asuntos de la Corporación se regirá estricta-
mente a lo que dispone el Reglamento Interno, a falta de este la decisión mayori-
taria de la Asamblea General. 

&$3Ë78/2�;

CAUSAS PARA DISOLUCIÓN Y

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN

ART. 33.-   La Corporación de Pequeños y Medianos Productores del Pro-
yecto del Centro de Acopio y Comercialización de lana ovina: de la parro-
quia..................., cantón.................., provincia de ………………, se constituye 
FRQ�GXUDFLyQ�LQGH¿QLGD��SHUR�SRGUi�GLVROYHUVH�SRU�ODV�VLJXLHQWHV�FDXVDV�

Por disminuir sus socios a un número menor que manda la Ley. 

3RU�QR�FXPSOLU�FRQ�VXV�¿QHV�VHxDODGRV�HQ�HO�HVWDWXWR�\�

Por resolución de Asamblea General

ART. 34.- Los bienes pertenecientes a la Corporación. una vez disueltos pasarán 
a una institución de servicio social que determine la última Asamblea General 
siempre y cuando hayan cumplido con las obligaciones adquiridas legalmente.

ART. 35.- Todo proceso de disolución deberá comunicarse por escrito al Minis-
WHULR�GH�,QFOXVLyQ�(FRQyPLFD�\�6RFLDO�D�¿Q�GH�REWHQHU�VX�DVHVRUDPLHQWR�\�DYDO�
SDUD�OD�GHFODUDFLyQ�¿QDO�

&$3Ë78/2�;,

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. La Corporación de Pequeños y Medianos Productores del Proyecto del 
Centro de Acopio y Comercialización de lana ovina: de la parroquia...................., 
cantón..............., provincia de ……………, es una institución de carácter y ser-
vicio social, por lo mismo le será absolutamente prohibido como tal intervenir en 
asuntos de índole político y religioso.

SEGUNDA. Los cargos de los directivos de la Corporación son ad-honorem, por 
lo mismo sus titulares no percibirán remuneración alguna por el desempeño de 
sus funciones y,
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TERCERA. El presente Estatuto podrá ser reformado después de dos años de 
vigencia para lo cual se requerirá un informe favorable del Directorio: dichas 
reformas podrán discutirse y aprobarse en dos sesiones de Asamblea General.

&$3Ë78/2�;,,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. El presente Estatuto entrará en vigor desde la fecha de aprobación 
por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y no pondrá ser modi-
¿FDGR�VLQR�GHVSXpV�GH�GRV�DxRV�GH�YLJHQFLD�

SEGUNDA. La Corporación, en el plazo máximo de 60 días a partir de la fecha 
de aprobación del presente Estatuto expedirá los Estatutos de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito, la Empresa Comercializadora. y, el Reglamento Interno corres-
pondiente y,

TERCERA. Una vez aprobados legalmente el Estatuto, el Directorio de la Cor-
poración ordenará su publicación en folletos y su distribución entre los socios.

PRESIDENTE                       SECRETARIA




