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RESUMEN 

 

La especie pinus patula aparece en Saraguro hace aproximadamente 40 años de un plan 

impulsado por exPREDESUR (absorbido por SENAGUA) con el fin de reforestar el cantón, 

los bosques están ya en época de cosecha por lo que varios productores se han organizado 

en comunas para comercializar la madera de pino. En este estudio se determinan las 

características de la cadena de valor en la comercialización de la madera de pino en el cantón 

Saraguro. Se empleó una investigación bibliográfica e investigación de campo que mediante 

la aplicación de la encuesta y entrevista se obtuvo como resultados, el 51% de los productores 

comercializa el pino, mientras tanto el 45% optaría por comercializar, pero por diferentes 

factores encontrados no lo realizan. El 90% de producción se la transforma en un único 

producto “pallets”, que son comercializados al mercado nacional en ciudades costeras como 

Machala y Guayaquil que sirven como soporte para él envió de varios productos desde los 

puertos del Ecuador al resto del mundo.  

  

Palabras claves: Saraguro, cadena de valor, comercialización, pino, recurso natural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

ASTRACT 

 

The species pinus patula appeared in Saraguro about 40 years ago from a plan promoted by 

exPREDESUR (absorbed by SENAGUA) in order to reforest the canton, the forests are already 

in harvest season so that several producers have organized in communes to market the pine 

wood. This study determines the characteristics of the value chain in the marketing of pine 

wood in the canton Saraguro. We used a bibliographical research and field research that 

through the application of the survey and interview was obtained as results, 51% of the 

producers commercialized the pine, meanwhile 45% would choose to market, but for different 

factors found do not realize. 90% of production is transformed into a single product "pallets", 

which are marketed to the national market in coastal cities such as Machala and Guayaquil 

that serve as support for him shipped several products from the ports of Ecuador to the rest of 

the world. 

 

Keywords: Saraguro, value chain, marketing, pin, natural resource 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INTRODUCCIÓN 

El cantón Saraguro goza de varios tipos de clima como: pisos altitudinales, subalpino, 

premontano, montano bajo y montano, que son apetecibles para el cultivo de diferentes 

especies de árboles, el pinus patula aparece en el cantón como proyecto de reforestación por 

parte de exPredesur (Absorbido por SENAGUA), datos del sistema de información geográfica 

determina que en los últimos 40 años se han reforestado 511,11 ha con especies Pinus patula 

y Eucaliptus globulus con el fin de formar bosques artificiales (Riofrío et al., 2015).    

Del total de bosques en el cantón el 70% tiene valor económico, los bosques con especies 

nativas son aproximadamente un 30% de árboles y cubre cerca del 5% de la extensión 

territorial del cantón, y las plantaciones forestales artificiales el 1,15% (Riofrío et al., 2015).   

La problemática para la comercialización de la madera de pino del cantón Saraguro, surge 

como primer fenómeno los intermediarios, aunque a medida que íbamos avanzando en la 

investigación detectamos otros factores que afectan en mayor o igual proporción a la 

comercialización. 

Por esta razón el cantón Saraguro parte de una necesidad de diversificar la producción forestal 

teniendo como materia prima el pino, el presente estudio se inscribe como una propuesta para 

determinar las características de la cadena de valor para la comercialización de la madera de 

pino en el cantón Saraguro, de tal forma se aplique un análisis situacional de la producción 

identificando los problemas y decisiones que mejoren su comercialización, además 

estableciendo canales de comercialización generará ventajas competitivas para los 

productores del cantón Saraguro.   

El lugar donde se desarrollara la investigación es el cantón Saraguro, ubicado 

geográficamente al norte de la provincia de Loja y al sur del Ecuador, cuya superficie es de 

1080,70 𝑘𝑚2; es uno de los cantones más extensos de la provincia de Loja, se ubica a 64 

𝑘𝑚2de la cabecera provincial, para el 2016 su población aproximada es de 32.855 habitantes 

(Riofrío et al., 2015).    

La presente investigación se ha dividido sistemáticamente en cuatro capítulos: en el primer 

capítulo se abordan generalidades del cantón como; la etnia Saraguro, datos geográficos, 

población y cultura, así como las principales actividades económicas ejecutadas. 

En el segundo capítulo se expone el marco teórico que sustenta la investigación, se abordan 

temas sobre las barreras en la comercialización, teorías sobre la cadena de valor y de Porter, 

así como estructura, ciclo y comportamiento de la cadena de valor. 
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Para el tercer capítulo, se muestra la metodología planteada, se describen los tipos de 

investigación, los métodos y técnicas de investigación, se detallan las variables utilizadas para 

el levantamiento de información mediante encuestas y entrevista de aspecto informal. 

En el cuarto capítulo se da a conocer los resultados descriptivos de los componentes de la 

cadena de valor en la comercialización de la madera de pino y, por último, se señalan las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación.       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
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1.1. Introducción  

Revisando varias fuentes de información, consideran que la etnia de mayor predominio en la 

Parroquia de Saraguro son los “indígenas saraguros” de habla quichua, constituyendo el 

centro indígena más antiguo e interesante y por ende es conocido como el pueblo de la etnia 

más pura de América (Zhunaula & Nancy, 2010). 

El cantón Saraguro, está ubicado al sur del Ecuador, al norte de la provincia de Loja, limitando 

con la provincia de Azuay. Asentado en un extenso territorio que se extiende hasta la provincia 

de Zamora Chinchipe.   

Se dice que los saraguros son un pueblo descendiente de la nobleza Incaica, traídos con la 

finalidad de afianzar a los pueblos conquistados e impartir sus conocimientos y tecnología 

para ser incorporados al gran Tawantinsuyo, la población indígena es uno de los centros 

étnicos más importantes de América, el más antiguo y sobresaliente de estos territorios 

(Banda y Barrigas, 2013). 

Por los años de 1450 a 1520 señalan que Tupac Yupanqui y luego Huyna Capac, al dirigirse 

al Reino de Quito, fueron dominando pueblos enteros, pero por la resistencia que estos 

presentaron fueron castigados y traslados a tierras del Perú y reemplazados por poblaciones 

de los "mitmaccunas". En consecuencia, con esta hipótesis a los Saraguros se les atribuye 

ser descendientes de los mitmaccunas o mitimaes que vinieron originariamente desde El 

Collao (departamento del Cuzco-Perú) y que formaban parte de las poblaciones trasplantadas 

por el imperio Inca con fines políticos-militares, para lograr una más efectiva administración 

del territorio conquistado. Es decir que, los saraguros son mitimaes que llegaron formando el 

ejército real de los Incas “orejones” durante la misma época. Otro punto importante que 

corrobora con esta hipótesis es la coincidencia de los apellidos predominantes existentes en 

el Cuzco y Saraguro, siendo estos los Quizhpe y Guamán (Zhunaula & Nancy, 2010).  

Su independencia se logra el 10 de marzo de 1822, luego de la batalla de Tarqui se ordenó 

que la ciudad fuera incendiada por orden del general Luis Urdaneta, una vez reconstruida 

cobró un puesto muy importante en el desarrollo del sur del País, su cantonización se dictó el 

10 de junio de 1878 por la Convención Nacional reunida en la ciudad de Ambato (Banda y 

Barrigas, 2013). 

Su nombre se deriva de palabras quichuas, aunque no está totalmente definido cuales serían, 

hay varias hipótesis tales como: Sara=Maíz y Guru=Olla, que se interpretaría como la Olla del 

Maíz; Sara=Maíz y Kuru=Gusano, que significa Gusano de Maíz o también puede ser 

SARA"KURI" que significa Maíz de Oro (Riofrío et al., 2015). 
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El posible origen de los saraguros tiene varias interpretaciones: se considera que antes de la 

conquista incásica los saraguros formaban parte de los Paltas. Por los años de 1450 a 1520. 

La historia oral narrada en la población de Saraguro, también aporta la hipótesis del ancestro 

mitmacuna. Otra hipótesis afirma que los saraguros son originarios de Bolivia, basándose 

fundamentalmente en las similitudes en la vestimenta con los paquizhapas, Indígenas de la 

zona Boliviana de Urdaneta (“Grupos étnicos: Saraguros”, s/f).  

Saraguro es un cantón proporcionalmente agrícola donde se utilizan técnicas artesanales 

como: arado con animales, reja, yugo garrucha, yunta, cavada, barbecho, abono orgánico, 

cruzar y sembrar; cultivan en base a un sistema de rotación, entre sus principales cultivos 

están: el maíz arveja, fréjol, haba, papa, trigo, melloco, quinua, achogcha, sambo, zapallo, los 

cuales en su mayoría son para el autoconsumo, los productos que son destinados para el 

mercado tanto cantonal como provincial están, el ajo, cebolla y cereales y la producción 

obtenida de la actividad es destinada al consumo familiar y el excedente es comercializado 

localmente o al resto de la provincia (Vargas, 2015).  

Otra actividad económica a la que se dedican es, la ganadería de ganado ovino, porcino y en 

menor proporción el caballar, abasteciendo los mercados locales y provinciales con un 

aproximado de producción de 150 a 200 cabezas de ganado a la semana, así como sus 

derivados como leche y queso. También se crían animales domésticos para consumo local 

como: aves de corral, borregos, cerdos y cuyes. Las artesanías es una actividad económica 

importante para la comunidad, tales como: trabajo textil, cestería, cerámica y talabartería, 

destinadas al autoconsumo y al mercado local (Zhunaula & Nancy, 2010).  

La estructura organizativa de los saraguros tiene como base la comunidad sustentada en 

principios de solidaridad, equidad y reciprocidad; mantienen un sistema de organización 

basado en redes de jerarquía y parentesco, en el cual la autoridad más respetada la 

constituyen los mayores (Luzuriaga, 2012).   

El cantón tiene una gran variedad de climas, los cuales permiten un gran número de cultivos 

como: pisos altitudinales, subalpino, premontano, montano bajo y montano (Riofrío et al., 

2015). 

1.2. Etnia Saraguro  

Existen varias nacionalidades o etnias que aún se mantienen, tales como la Etnia Saraguro y 

Kichwa de la sierra que son las más representativas encontradas en el cantón. Estas dos 

nacionalidades ocupan el 93.99% del total de población perteneciente a alguna nacionalidad 

o etnia y las 10 etnias restantes encontradas representan un 6.01% de la población (Riofrío 

et al., 2015) 
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El saraguro presenta rasgos raciales que lo caracterizan: es esbelto, de complexión fuerte, 

musculosa; en él se observan las características que se atribuyen a la fortaleza física. La talla 

promedio alcanza a 1 metro 65 centímetros en el hombre; y, 1 metro 50 centímetros en la 

mujer; su cuerpo es armonioso y guarda relación entre el tronco y los miembros; su cabeza 

comparada con el cuerpo, resulta más bien pequeña que grande, está cubierta de espesa y 

larga cabellera atezada; su rostro es ligeramente ovalado, frente fugaz, ojos horizontales y 

pestañas cortas y rectas; apenas arqueadas las cejas; nariz aquilina, ni muy chata ni muy 

ancha en la base (Castillo, 2012). 

La etnia de los saraguros es considerada uno de las más grandes y organizadas etnias que 

tiene el país, por mantener con vida, hasta la actualidad sus raíces ancestrales a lo largo del 

tiempo expresadas en su vestimenta y en su lenguaje madre el kichwa, teniendo al español 

como idioma dominante en su población, también está su gastronomía y practicas medicinales 

tradicionales apoyadas por su cultura. 

La etnia de los saraguros, a diferencia de otras en el país, se caracteriza ya que los hombres 

y mujeres llevan el cabello trenzado llamadas jimbas, las mujeres usan dos faldas, la falda 

interior o pollera es de diferentes colores; la falda exterior o anaco es plisada y le dan 

elegancia a la mujer. La falda está hecha de lana negra muy fina y tiene una abertura lateral 

que está asegurada a la cintura con el chumbi o faja de varios colores. Las blusas están 

bordadas en sus puños y pechos, tienen mangas largas cuyo material es de algodón o tela 

sintética de color. Sobre la blusa usan la bayeta y el topo el mismo que consta de una cadena 

de plata que se enlaza alrededor del cuello, lucen aretes de plata, anillos de plata, oro o níquel; 

collares de plata o mullos de varios colores y tamaños, conocidos como wallcas. Los hombres 

visten una camisa blanca sin mangas ni cuello, los pantalones son cortos y llegan a la altura 

de las rodillas. En ocasiones usan zamarro (protector de pantalón) y la shigra para guardar 

alimentos. Además, emplean un cinturón de cuero adornado con figuras de plata o níquel. 

También utilizan un poncho y cuzhma de lana color negro. Hombres y mujeres usan el 

sombrero de color blanco con negro; de ala ancha y copa redonda, grueso y macizo 

(Luzuriaga, 2012). 

1.3. Datos geográficos  

1.3.1. Ubicación geográfica  

De acuerdo con el plan de ordenamiento territorial de Saraguro, está asentado en un vasto 

territorio en sentido horizontal, el cantón está ubicado al norte de la provincia de Loja y al sur 

del Ecuador, cuya superficie es de 1080.70 Km², es uno de los cantones más extenso de la 

provincia de Loja, se ubica a 64 Km de la cabecera provincial. Latitudinalmente varía desde 
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1000 - 3800 msnm, ocupa una superficie de 108270,25 ha, el 10,02% de la superficie 

provincial. Su cabecera cantonal es Saraguro se encuentra a una altitud de 2485 msnm.  

Mapa N°1. Ubicación política y geográfica del cantón Saraguro a nivel provincial y cantonal. 

Fuente: Granda, Z. 2015. Pág. 15. 

Elaboración: Granda, Z. 2015. 

El cantón Saraguro geográficamente está ubicado en la región sur ecuatoriana y se extiende 

desde el extremo noroccidental de la provincia de Loja en la región interandina, hasta las 

cercanías de la cordillera del Cóndor en la provincia de Zamora Chinchipe; en la región 

amazónica. Se encuentra ubicado a 64 km del norte de la ciudad de Loja. A una altura 

aproximada de 2550 m.s.n.m., (Zhunaula & Nancy, 2010), constituye uno de los centros 

indígenas más interesantes de América. Allí se conserva toda la autenticidad de las 

comunidades incaicas, sus tradiciones, inclusive el dominio sobre sus propias tierras, la 

ganadería y la agricultura son sus fuentes de riqueza. 

1.4. Extensión territorial y límites  

El cantón Saraguro cuya extensión aproximada es 1080 km² (108.080 ha), según el plan de 

ordenamiento territorial 2006, es uno de los cantones más extensos de la provincia, sus 

coordenadas geográficas son 3º 31’ 38” de latitud sur y 79º 43’ 41” de longitud oeste. La 

cabecera cantonal limita al: Norte: con la provincia de Azuay, al Sur con el Cerro Acacana y 

Huagrahuma, separándolo de Loja, al este con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste:  

la provincia de El Oro (Riofrío et al., 2015).  
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1.5. Población y cultura  

Según el INEC la población del cantón Saraguro al año 2016 es de 32.855 habitantes (“INEC”, 

s/f).  La tasa de crecimiento de acuerdo al censo de población ha ido en aumento desde 1990 

hasta el 2010. La tasa de crecimiento desde 1990-2001 ha sido de 3,4% creciendo hasta el 

8,2% en el 2010 (Riofrío et al., 2015) 

                                                    Tabla N°1. Tasa de crecimiento de la población.    

1990 2001 2010 

26.995 28.029 30.183 

Tasa de crecimiento  

1990-2001 2001 -2010 

0,34 0,82 
                                                         Fuente: Censo Población y Vivienda 2010. 
                                                         Elaboración: Equipo consultor PDOT, 2014. 

  

 

 

 

 

 

           

               

               Grafico N°1. Crecimiento de la población del cantón Saraguro. 

                 Fuente: INEC, 2017. 

                 Elaboración propia.   

Para el año 1990 la población se situó con aproximadamente 26.995 habitantes, para el 2001 

existe un crecimiento de 0,34 % de la población, con 28.029 habitantes, en el año 2010 existió 

una tasa de crecimiento del 0,82 respecto al 2001, con una población de 30.183 y al 2016 una 

población aproximada de 32.855 (Riofrío et al., 2015). 

Según VII censo de población y VI de vivienda 2010, la estructura de la población, de los 

cuales 46,79% son hombres y 53,21 son mujeres; de igual forma el 13,36% pertenecen al 

sector urbano y el 86,64% son del área rural. 

 

 

 

26995 28029
30183

32855

1990 2001 2010 2016
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                              Tabla N°2. Agrupación de la población del sector urbano y rural por edades.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente: Censo Población y Vivienda 2010. 
                                Elaboración: Equipo consultor PDOT, 2014. 

Tabla N°3. Proyección de la población del cantón Saraguro, 2010-2020. 

Fuente: Censo Población y Vivienda 2010. 
Elaboración: Equipo consultor PDOT, 2014. 

A raíz del censo de población y vivienda del 2010 se realizaron proyecciones las cuales, 

constan en el plan de ordenamiento territorial del cantón Saraguro periodo 2014-2019, se 

Grupos de edad Urbano  Rural Grupos de edad Urbano  Rural 

Menor de 1 año 77 514 De 50 a 54 años 144 949 

De 1 a 4 años 300 2477 De 55 a 59 años  153 925 

De 5 a 9 años 456 3575 De 60 a 64 años  100 839 

De 10 a 14 años 458 3491 De 65 a 69 años  89 782 

De 15 a 19 años 455 2561 De 70 a 74 años  86 676 

De 20 a 24 años 375 1850 De 75 a 79 años  49 479 

De 25 a 29 años 345 1612 De 80 a 84 años 41 318 

De 30 a 34 años 244 1365 De 85 a 89 años 12 176 

De 35 a 39 años 225 1255 De 90 a 94 años 4 60 

De 40 a 44 años  217 1152 De 95 a 99 años 3 19 

De 45 a 49 años 197 1074 De 100 años y mas  1 3 

   Total  4031 26152 

 Proyecciones  

Cantón Saraguro Año 

Parroquias 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

El Paraíso de Celen 2877 2900 2922 2944 2964 2983 3001 3018 3033 3048 3061 

El Tablon 957 965 972 979 986 992 998 1004 1009 3048 3061 

Lluzhapa 1779 1793 1807 1820 1833 1845 1856 1866 1876 1885 1893 

Manu 2784 2806 2828 2849 2868 2887 2904 2920 2935 2949 2962 

San Antonio de 
Cumbe  

1196 1205 1215 1224 1232 1240 1247 1254 1261 1267 1272 

San Pablo de Tenta 3835 3866 3896 3925 3952 3977 4001 4024 4045 4064 4081 

San Sebastian de 
yuluc 

1025 1033 1041 1048 1056 1063 1069 1075 1080 1086 1090 

Saraguro  9437 9514 9587 9657 9724 9787 9846 9901 9952 9999 1004
1 

Selva Alegre 2011 2027 2042 2057 2072 2085 2098 2109 2120 2130 2139 

Sumaypamba 1663 1677 1690 1702 1714 1725 1735 1745 1754 1762 1769 

Paquishapa 3929 3961 3992 4021 4049 4075 4099 4122 4144 4163 4181 

Total  3149
3 

3174
7 

3199
2 

3222
6 

3245
0 

3265
9 

3285
4 

3303
8 

3320
9 

3540
1 

3555
0 
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obtiene la proyección de la población hasta el 2020, que estarán distribuidos a nivel de las 

parroquias rurales y urbanas del cantón, como vemos en la tabla N°3 detallada la proyección 

por año y parroquias.  

Un problema que persiste la población es el alto nivel de analfabetismo el mismo, que se ha 

disminuido en los dos últimos censos tanto el del 2001 presento 18,8% y en el 2010 15,5 una 

reducción significante, el gobierno descentralizado debe generar estrategias o métodos para 

mitigar esta carencia. Para una mejor presentación, añadiremos la tasa nacional y provincial.  

 

 

 

 

 

 

    Grafico N°2. Analfabetismo 2001-2010. 

     Fuente: INEC, 2017. 

     Elaboración propia.   

A continuación, expresamos las etnias existentes en el cantón donde la etnia sobresaliente 

cuenta con 7191 personas es la etnia Saraguro y por ende el cantón lleva su nombre, seguido 

por los Kichwa de la sierra con una población de 2685 personas viviendo en el cantón.  

         Tabla N°4 Nacionalidad y etnia de la población del cantón Saraguro.       

         Fuente: Censo Población y Vivienda 2010. 
         Elaboración: Equipo consultor PDOT, 2014. 

        

 

 Nacionalidad o Pueblo Indígena al que pertenece  
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P
altas 
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Hombre  3 2 1 3 1305 16 0 4 5 3277 7 259 4882 

Mujer 2 1 3 3 1380 10 1 4 6 3914 6 296 5626 

Total 5 3 4 6 2685 26 1 8 11 7191 13 555 10508 

9
7,9

18,8

6,8 5,8

15,5

NACIONAL PROVINCIAL CANTONAL

2001 2010
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       Tabla N°5. Población económicamente activa, Saraguro 2010. 

Cantón PEA PEI Total PEA 
cantonal  

PEA respecto a la 
provincia 

SARAGURO 11.266 11518 22784 49,40% 6,40% 

        Fuente: Censo Población y Vivienda 2010. 
        Elaboración: Equipo consultor PDOT, 2014. 

De acuerdo al instituto nacional de estadística y censos, la PEA del cantón Saraguro es de 

11266 habitantes y la población inactiva es de 11518 habitantes, lo cual la PEA es el 49.4% y 

el 6.4% del total de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

          Grafico N°3. Agrupación de la población por rama de actividad del cantón Saraguro. 

           Fuente: INEC, 2017. 

           Elaboración propia.   

Las principales actividades a las que se dedica la población de Saraguro son: agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca con un 67,5%, seguido de la construcción con 6,1%, el 

comercio al por mayor y menor con un 5,2% y la enseñanza con el 5% entre las más 

representativas de la población económicamente activa en el cantón. 

En Saraguro se realizan festividades típicas, costumbres y tradiciones, cuya importancia 

radica en la absoluta naturalidad con que se cumplen y en su extraordinario colorido y 

solemnidad. Sus habitantes aún conservan sus costumbres y tradiciones como su vestimenta, 

idioma, música, artesanías, rituales, uso de plantas medicinales, comidas típicas, danza, mitos 

y leyendas. 

Entre las festividades más representativas de los saraguros están las fiestas étnicas del 

Raymi, Pawkar Raymi para el 21 de Marzo celebran el florecimiento de las plantas de maíz, 

el 21 de Junio se celebra el Inti Raymi o fiesta del Sol época donde el maíz está listo para 

cosechar, Kolla Raymi celebración realizada a todo lo femenino de la pacha-mama durante el 
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mes de agosto y septiembre se comienza arar la tierra con miras a la siembra, Kapak Raymi  

celebrada el 21 de diciembre de cada año, antes se adoraba al dios sol y ahora a cristo de la 

religión católica (Moreno, 2012). 

En la actualidad el pueblo Saraguro está cruzando por una acelerada situación de auto-

culturación en todo sentido, motivada por la migración hacia España, Estados Unidos y otras 

latitudes del mundo. De igual manera, existen enclaves de carácter permanente o temporal 

por razones de estudio y/o trabajo de saraguros en otras provincias del Ecuador: Azuay, 

Riobamba, Quito, Zamora Chinchipe, El Oro y Loja; trayendo como consecuencia de este 

proceso de migración, la desvalorización de su identidad como saraguros, hoy es poco común 

el uso del idioma kichwa, la chashpishka como música autóctona, la indumentaria, los 

principios de reciprocidad, solidaridad, el respeto, el trabajo comunitario y cuidado a la madre 

naturaleza, a pesar de ello, las costumbres y tradiciones se mantienen. 

Debido a la influencia de culturas occidentales, existe desvalorización de la identidad cultural 

de los saraguros, importancia en el aspecto, el respeto por el ser humano (runa) y la Pacha 

mamá (Madre Naturaleza) constituyéndose en dos entes complementarios y muy 

dependientes el uno del otro, principios de la solidaridad, la reciprocidad, generosidad, que 

constituyen valores individuales y colectivos, mientras que el egoísmo, la mentira, la vagancia 

son antivalores objeto de sanción comunitaria, perdida del idioma. El 100% de la población es 

católica, la expresión del catolicismo son complemento de expresiones culturales propios del 

pueblo Saraguro. La gran mayoría de los saraguros creen y practican ritos de la cosmovisión 

andina, la misma que manifiesta la relación entre el hombre, la naturaleza y en la vida 

comunitaria (Morocho, 2012).   

A pesar de fenómenos que provocan su desaparición progresiva de la cultura de los 

saraguros, uno de ellos es la migración, los habitantes del cantón reproducen rasgos 

ancestrales en diversas fiestas y ceremonias, quizás la más importante es la fiesta de los 

marcantaitas y marcanmamas que se celebra entre el 20 y 26 de diciembre, al igual que el 

consumo de bebidas tradicionales elaboradas de maíz y penco. 

En Saraguro se realizan festividades típicas, costumbres y tradiciones, cuya importancia 

radica en la absoluta naturalidad con que se cumplen y en su extraordinario colorido y 

solemnidad, todos giran alrededor del tema religioso, siendo las principales: semana santa, 

navidad, tres reyes, corpus christi, el l0 de marzo. Sus habitantes conservan sus costumbres 

y tradiciones como su vestimenta, idioma, música, artesanías, rituales, uso de plantas 

medicinales, comidas típicas, danza, mitos y leyendas, son los elementos que identifican a 

este histórico pueblo. 



15 
 

1.6. División política  

El cantón Saraguro se divide en 11 parroquias rurales: Saraguro, El Paraíso de Celen, El 

tablón, Lluzhapa, Manu, San Antonio de Cumbe, San Pablo de Tenta, San Sebastián de Yúluc, 

Selva Alegre, Sumaypamba, Urdaneta, dentro de las cuales se derivaban barrios, 

comunidades y asentamientos. 

      

      

      

    

       

  

      

    

   

     

      

     

   

  

  

  

    

  

 

  Mapa N°2. Parroquias del cantón Saraguro. 

  Fuente: Granda, Z. 2015. pág. 18. 
  Elaboración: Granda, Z. 2015. 

En Saraguro la cabecera cantonal, se encuentran diversos barrios tales como: Sucre, Pucará, 

Azuay, 31 de diciembre, Casa para todos, San Francisco, El Porvenir y Loja; además cuenta 

con varias comunidades como: Oñacapac, Tambopamba, Tuncarta, Ñamarín, Gurudel-

Gulacpamba, Las Lagunas, Ilincho, Yucucapac, Quisquinchir, Gera, Tucalata, Matara, Puente 

Chico, Totoras, Pullaco, Sácame, Ugsha, Uritusinga, Ushahuayco, Verbena, Yarimala, Bura y 

Guayle.   

El Paraíso de Celen, constan los barrios de la cabecera parroquial, Chacaputo, Zunín, Pacay, 

San José, Gañil, Cerquen, Turupamba, La Florida, La Esperanza, San Fernando, Buena 

Ventura, Santa Rosa, Buena Vista.   

En el Tablón está, la cabecera parroquial, San José, Tuchin, Santa Rosa, Cachipamba, 

Potrerillos.  

En Lluzhapa, constan barrios como, el centro parroquial, Verdillas Zarazhapa, Jucos, 

Corralpamba, Seucer, El Lumo, La Loma, Chandel y Guando. Comunidades: Machala, Seucer 

alto, La Floresta, Salto Alto, Yundal, Mancocapac y Cochaloma. 
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En Manu, están la cabecera parroquial, Bella Vista, Loma La Cruz, San Nicolás, Moras, La 

esperanza, Chorro Blanco, Udushe, El Progreso, La Paz, Loma de Guando, Ñauchin, 

Porvenir, Turupamba, Tahuarcocha, Guapamala, Fátima, Sabadel, Sequer, El Porvenir, 

Durazno, Valle Hermoso, Palenque, El Paraíso.  

En San Antonio de Cumbe, están, la cabecera parroquial, Quillin, Arvejas Lomas, Piñán, 

Rodeo, Challe, Molle, Zapotepamba, Gueled. 

En San Pablo de Tenta, estan, el centro de Tenta, Membrillo, Llaco, San Isidro, Cañicapac, 

Mater, sauce, La Papaya, Jara Tenta, Resbalo, Conchabon, Cochapamba, San Antonio, 

quebrada Honda, Toctepamba, Llavicocha, Purdilic, Gerembuer. 

En San Sebastián de Yúluc, se encuentran, Uchucay, Angocorral, Lecka, Limapamba, el 

Faical y la cabecera parroquial. 

En Selva Alegre, están El centro parroquial Selva Alegre, San Luis, San Vicente, Suro, 

Huachacorral, San Pablo, Carapalí, La Esperanza y Yubirpamba. 

En Sumaypamba, están los barrios, Mostazapamba, Las Conchas, Guisaseo, Taravita, 

Playas, San José y la cabecera parroquial. 

En Urdaneta, se encuentran Urdaneta centro, Zhadampamba, Baber, San Isidro, Gurudel, 

Bahin, Turucachi, Cañaro, Villa Carreño (Riofrío et al., 2015). 

1.7. Principales actividades económicas  

Por la gran diversidad de climas existentes en el cantón, se pueden cultivar una gran variedad 

de productos, ligadas a labrar la tierra, en la siembra de: maíz, frejol, papas, trigo, arveja, 

mellocos, habas, ocas, trigo, cebada, avena, arveja, entre otros (Armijos & Puzma, 2007). 

En el ámbito económico del cantón existe una interacción entre las actividades, Agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca, ocupando un 67,5% del total de la población ocupada, la 

ganadería siendo la cual predominada, por sus derivados en ganado como lo son: el bovino, 

porcino (Solano, 2015), ovino y en menor cantidad el caballar (Zhunaula & Nancy, 2010), 

donde también está inmersa la producción de leche y sus derivados, también con las pieles y 

lanas a la elaboración de textiles, los cuales abastecen a la población tanto local como de 

otros cantones y provincias. 
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La fabricación de las artesanías así como la elaboración de vestimentas son producidos con 

lana de ovejas, bisuterías, joyas, artículos a base de cerámica (Jaramillo, 2016), tales son de 

atracción de los turistas tanto nacionales como extranjeros.     

                         

  

     

    

  

              

Fotografía N°1. Producción de textiles. 
              Fuente: Jaramillo, A. 2016. 
              Elaboración: Jaramillo, A. 2016. 

La Piscicultura es importante por la gran cantidad de agua que presenta el cantón, se 

encuentran instaladas varias piscinas las mismas que sirven para cultivar truchas, existe la 

actividad denominada la avicultura entre la zona de Saraguro y Oña existe una planta avícola 

de mediana escala la cual es la proveedora de pollos al sector (Armijos & Puzma, 2007).  

 
 

 

 

 

 

 

 

                          Fotografía N°2. Preparación medicinal. 

                             Fuente: Jaramillo, A. 2016.  

                             Elaboración: Jaramillo, A. 2016. 

Las plantas medicinales se han empleado desde la antigüedad como un recurso tanto coma 

para la alimentación como en medicina incluso en la actualidad cientos de ellas son utilizadas 

en medicina (Guamán, 2010), como: hortalizas, tubérculos etc., Según Guayllas y Luzuriaga 

(2008), manifiestan que las personas ancianas son las que más conocen sobre el uso de las 

plantas y por ende son las que más hacen uso de las mismas, se ofrecen la producción al 

comercio en menor proporción a las actividades anteriormente mencionadas. 
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Se encuentran realizando estudios de proyectos para obtener energía eólica, para la creación 

de un parque eólico ubicado en la parroquia San Sebastián de Yúluc, llamado “Minas de 

Huascachaca, se prevé la utilización de un conjunto de 25 aerogeneradores con una potencia 

individual de 2mw para una capacidad total de 50mw. La producción anual bruta esperada 

sería de 100,75 gwh/año, lo cual será una actividad que generara un dinamismo de la 

economía de la parroquia y cantón en conjunto (Riofrío et al., 2015).    

El sector turístico se ha convertido en uno de los actores importantes de la economía mundial, 

tanto por el nivel de riqueza que genera como por el empleo que proporciona, la provincia de 

Loja posee un gran potencial turístico, pero a pesar de esto es una de las regiones poco 

desarrolladas turísticamente en el país, ya que existe desconocimiento de la riqueza natural, 

cultural y gastronómica, el cantón Saraguro cuenta con una gran variedad de atractivos 

naturales y culturales, donde podemos realizar diferentes actividades turísticas tales como: 

turismo comunitario, ecoturismo, turismo rural, turismo gastronómico (Pizarro, 2016). 
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2.1. Introducción 

La globalización es sin duda el proceso que más repercusiones ha tenido en la sociedad 

actual, sobre todo en el ámbito económico, debido en gran medida a la apertura comercial 

con carácter global que han adquirido los mercados (Chávez Martínez, 2012). 

En los países en desarrollo existen millones de microempresarios y pequeños productores 

situados en zonas rurales que realizan actividades productivas vinculadas a cadenas de 

suministro de bienes o servicios forestales, que posteriormente son transformados, 

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

estos microempresarios viven en situación de pobreza y su capacidad de generar mayores 

ingresos no mejora con los años (Álvarez, Pérez, & Mesonero-Romanos, 2011). 

La necesidad de generar ventajas competitivas como comparativas, dieron el nacimiento a  la 

teoría de la cadena de valor propuesta por Michael Porter en 1987 publica en su libro,  Ventaja 

Competitiva, donde se enfatiza a que; las estrategias de muchas empresas fracasan por la 

incapacidad de traducir una ventaja competitiva en las medidas concretas necesarias para 

conseguirla. 

2.2. Barreras en la comercialización 

El cambio constante de las economías en el mundo ha acelerado los procesos de adaptación, 

donde los sectores productivos deben identificar competencias y capacidades para poder 

adaptarse a los nuevos entornos y exigencias de los mercados nacionales e internacionales 

con productos de alta calidad a precios competitivos. 

La ubicación geográfica de nuestro país, tiene la presencia de la cordillera de los andes y la 

influencia de corrientes marinas permiten que el país disponga de una biodiversidad muy 

amplia, por este factor el Ecuador se encuentra dentro de los 10 países con mayor cantidad 

de flora y fauna del mundo, esto permite que los bosques y las zonas forestales del país 

tengan más de 5000 especies arbóreas, permitiendo así ampliar la oferta mundial de madera 

(CORPEI, 2009).  

En el país la actividad con madera y elaborados tiene aproximadamente 70 años. De toda la 

extensión territorial del país, según (CORPEI, 2009) señala que: “El 52% tienen una vocación 

forestal que equivale a 13’561.000 Has.; el 42.38% se conserva cubierto con bosques 

naturales que corresponde a 11’473.000 hectáreas., de las cuales el 80% se encuentra en la 

Amazonía, el 13.00% en el litoral y el 7 % en la sierra; perteneciendo el 17.15% a los sistemas 

nacionales de áreas protegidas, el 8.83% a áreas de bosques y vegetación protectores, el 
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7.02% como patrimonio forestal del país, y el 9.28% a otros bosques naturales privados”. De 

este total la superficie de bosques relacionados con la industria maderera es el 52%. 

El sector forestal mundial tiene aproximadamente 10 millones de personas incorporadas al 

empleo formal, en la ordenación y conservación de los bosques, se indica que los países no 

generan informes sobre empleo formal e informal (FAO, 2010). En Ecuador la información se 

relaciona a actividades de la cadena productiva en el aprovechamiento de la madera de 

bosques nativos: corta, troceado, aserrado, transporte hasta el sitio de embarque y su venta, 

que según (CORPEI, 2007), en las actividades primarias y secundarias de la transformación 

de la madera, se estima que aproximadamente unos 200.000 plazas de trabajo directo y 

100.000 puestos adicionales indirectos, principalmente en el sector rural y en la actividad 

artesanal.  

De la industria maderera ecuatoriana, para determinar la competitividad del sector, se realizó 

un taller de trabajo en Quito, el 2 de febrero del 2007 con los principales actores del sector, 

utilizando la metodología de M. Porter, se analizaron y se valoraron las “fuerzas competitivas” 

que rodean la actividad productiva se obtuvo que las barreras del sector son:  que los clientes 

tienen un gran poder negociador ya que tienen muchos lugares donde adquirir los productos 

lo que ocasiona que los precios tiendan a bajar. El suministro de madera resulta complicado 

para el sector debido a la sobre demanda existente en el medio. Existen varios lugares u 

empresas y talleres artesanales que se dedican a la transformación de la madera, lo cual 

genera una alta oferta. Con la existencia de los bienes sustitutos, se genera una amenaza la 

cual ocasiona que los precios disminuyan. Para combatir las barreras para el desarrollo del 

sector y mejorar la competitividad se enfatizaron las siguientes propuestas: la diferenciación 

del producto, procesos de asociatividad (almacenes conjuntos, ferias), capacitaciones, 

alianzas y convenios con grandes compradores, concientización de las características del 

producto, y formación de cadenas de valor. (CORPEI, 2007).   

Con el propósito de incrementar el mercado de la madera, el gobierno ha puesto en marcha 

el programa de incentivos para la reforestación con fines comerciales, que está a cargo del 

Ministerio de Agricultura, cuyos objetivos son: generar materia prima, reducir la importación 

de madera, fomentar las exportaciones y reducir la tala indiscriminada de bosque nativo 

(Muñoz, 2015), por medio de algunos canales de comercialización de la madera, para el 

consumo interno así como para exportar son:  
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                    Organigrama N°1. Canales de comercialización de la madera. 

                      Fuente: CORPEI, 2007.  

                      Elaboración propia.   

Aunque los intermediaros, son fundamentales para hacer llegar a sectores más apartados de 

la ciudad nuestros productos, también son los que mayores ganancias a priori pueden tener. 

2.3. Evidencia empírica  

La cadena de valor en muebles de madera, es una estrategia de fabricación viable por la 

demanda mundial, en el año 2000 el comercio global alcanzo 57.400 millones de dólares de 

norte américa, la industria maderera en transformación de muebles ha sido tradicionalmente 

una industria recursos y mano de obra intensiva que incluye artesanos locales como grandes 

productores, la madera al someterse a una especialización en su producción (capacitación 

artesanal) va ganando mercado local y extranjero (Kaplinsky, Memedovic, Morris, & Readman, 

2003). 

El aprovechamiento y la actividad de comercialización de la madera son desorganizados con 

una fuerte influencia de los intermediarios, en relación al aprovechamiento legal, estos son los 

que cubren los costos de la legalización como: elaboración de planes para optimizar la madera 

aserrada, los costos, el pago de impuestos, etc. Además (Gatter & Romero, 2005) identifican 

dos niveles de participación en la cadena de comercialización: 1) actividad desde el corte 

hasta la venta realizada por el productor forestal (productor – aserrador - mercado), 2) sin la 

participación del productor forestar, es decir vende los árboles en pie (Intermediario – 

transportista – deposito - mercado). 

(Nordmark, 2005) concluye que existe un valor potencial no explotado en la cadena forestal-

maderera que se puede alcanzar utilizando modernas técnicas de medición y que una mejor 

caracterización de la materia prima de madera, facilitará una mejor orientación al cliente. En 

la industria maderera existe una constante competencia entre muchas empresas, así como 

entre la madera y otros materiales, las estrategias utilizadas para afrontar la competencia son: 

una mayor eficiencia y una mejor adaptación a los requerimientos impuestos por los mercados 

y/o clientes; la  madera como materia prima representa aproximadamente dos tercios de los 
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costos totales de un aserradero, el nivel de eficiencia en la utilización de la madera obviamente 

tendrá un gran impacto en los resultados económicos. Cumplir los requisitos del mercado 

significa producir madera con dimensiones y calidades que satisfagan las necesidades y 

expectativas de los clientes.  

A raíz, de que solo el 5% del total de la comercialización de madera es transformado en 

productos manufacturados y el 95% comercializada como madera no procesada. Con el 

apoyo de CFI y ACDI se brindaron asesoramientos a los comuneros en modelos de negocios 

empresariales creando pequeñas y medianas empresas, aplicando valor agregado a la 

madera y al mismo tiempo conservando los bosques, obteniendo como resultado: generar, 

aplicar y organizar a varias comunidades que mostraron incrementos en un 29% las ventas 

anuales de madera en las pequeñas empresas, y en las medianas empresas lograron un 

crecimiento de sus ventas acumuladas en USD$1.1 millones de dólares, el doble del objetivo 

del proyecto (Salgado & Ortiz, 2008).       

Una oportunidad para los pequeños actores (pequeños productores), es convertirse en una 

asociación productiva y así se ser capaces de recibir financiamiento y asistencia técnica del 

gobierno regional, por lo que la industria forestal requiere más capital y los productores 

pequeños o individuales no poseen fuentes de financiamiento y una empresa internacional 

podría ingresar y acaparar el mercado nacional (Salo, Puro, & Knuuti, 2013). 

(González, 2014) comprueba que para un mismo producto de la misma región geográfica, en 

la madera pueden existir tantas cadenas de valor como actores que participen en ella, la tala 

ilegal de la madera y su posterior venta hace que los precios en el mercado nacional se 

desplomen y de esta manera los costos de extracción sean mayores que los beneficios 

esperados. Las cooperativas (Comunas, asociaciones) se han apoderado de muchos 

procesos de producción con madera de calidad, gracias a las diferentes capacitaciones que 

han recibido así como de su administración y con la ampliación de ofertas de productos, 

siempre y cuando exista y/o aplique un plan de negocio.        

(Held, Pawlowsk, Paredes, & Calo, 2015) concluye dentro de las cadenas de valor del sector 

forestal, la madera aserrada es el principal producto con el mercado potencial más 

significante, ya que puede contar con varias aplicaciones que van desde la transformación 

hasta la construcción que son demandados por el mercado mundial, la cadena de valor de la 

madera aserrada no necesita inversiones muy altas, pero si requiere una organización 

logística y con visión técnica, y por lo tanto se debe apuntar a una perspectiva de 

transformación industrial.    
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La distribución de los beneficios a lo largo de la cadena de valor de la madera es poco 

conocida, y, por lo general, los pequeños productores tienen mayor dificultad para obtener un 

mayor valor, lo que afecta especialmente a los extractores informales, aunque la información 

disponible es poco concluyente, en el sector forestal se reconocen tres grupos: los pequeños 

productores se las zonas rurales, los extractores encargados del corte de la madera y los 

intermediarios que actúan como compradores y transformadores, estos actores de acuerdo al 

volumen de producción son distinguidos como pequeños, medianos y grandes (Mejía et al., 

2015). 

La producción y exportación de pellets de madera han proliferado en los últimos cinco años, 

particularmente en los países de norte américa, el crecimiento de la producción de los pellets 

de madera ha sido impulsado por la alta demanda de biomasa de los países europeos en 

respuesta a sus políticas de energía renovable e incentivos financieros, el estudio capta cuatro 

procesos de la cadena de valor: 1) suministro de materia prima, 2) producción de pallets, 3) 

distribución, y 4) consumo (Qian & McDow, 2013). 

2.4. Cadena de valor 

El fomento de la cadena de valor respectiva y certera puede contribuir a sacar a la población 

de la pobreza, participado en mercados de alimentos o manufacturas y con gran intensidad 

en mano de obra (GTZ, 2004).  

2.4.1. Cadena de valor de Porter  

El estudio de la cadena de valor es complejo debido a varios factores que intentan explicar 

porque una empresa, necesita este instrumento para la comercialización de la madera. Nos 

basaremos en la teoría propuesta por Michael Porter, donde comenta que la competencia 

determina el éxito o fracaso de las empresas, establece la conveniencia de las actividades 

que pueden favorecer su desempeño con innovaciones y una adecuada implementación 

(Porter, 1987). 

Los resultados que se deseen obtener deben ser planificadas por un plan o modelo para 

generar mejores retribuciones del entorno, donde aparece la ventaja competitiva que nace del 

valor que una empresa logra crear para sus clientes y que supera los costos esperados, de lo 

que la gente está dispuesta a pagar y el valor a ofrecer productos a un precio menor al de la 

competencia por beneficios deseables (Porter, 1987). 

La cadena de valor, permite dividir a la empresa estratégicamente (ver organigrama N°3) con 

el fin de entender sus costos, así como los mecanismos de diferenciación, logrando una 

ventaja competitiva, realizándolas mejor y a un menor costo posible que los rivales. 
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El criterio que mantiene la diferenciación es, la empresa y la función que su producto 

desempeña en la cadena de valor del cliente. 

2.5. Importancia y estructura de la cadena de valor 

Las cadenas de valor facilitan la creación de alianzas productivas, permitiendo el uso de los 

recursos de la manera más eficiente posible, donde interrelacionan la distribución y el mercado 

como factores indispensables para generar ventajas competitivas (Peña, Nieto, & Díaz, 2007).   

La aplicación de la cadena de valor, en una empresa o negocio genera ventajas tanto 

comparativas como competitivas de mayor índole, más énfasis en la competitiva que seguir 

un negocio o empresa sin aplicación de una estructura tradicional., a continuación, se resume 

las diferencias principales entre la estructura tradicional y la cadena de valor. 

Tabla N°6. Comparación entre la estructura tradicional y la cadena de valor. 

 Estructura tradicional Cadena de valor 

Información compartida  Escasa o ninguna  Amplia  

Objeto primario  Costo/precio  Valor/cantidad 

Orientación  Commoditie  Producto diferenciado  

Relación de poder  Desde la oferta  Desde la demanda  

Estructura de la organización  Independiente  Interdependiente  

Filosofía  Auto optimización  Optimización de la cadena 

Fuente: Peña, et al., 2007. 
Elaboración propia. 

La información compartida, en una cadena de valor el flujo de información de los clientes debe 

ser amplio y estar actualizada. El objeto primario de la estructura tradicional es comprar y 

vender más caro, con la aplicación de la cadena de valor el objetivo es la maximización se 

logra a través de incrementos en el valor agregado en los productos. Una cadena de valor 

ofrece seguridad para negociar con otros eslabones de la cadena, así como una alianza con 

otras empresas, a través de la coordinación, cooperación, comunicación, la cadena de valor 

debe responder las necesidades de los consumidores, desde la demanda. Una cadena de 

valor debe proporcionar una ventaja competitiva y mantenerla en cúspide (Peña et al., 2007). 

Lo que lleva a que los diferentes actores se coordinen y compartan información; tienen 

intereses diferentes pero comparten una visión común del desarrollo de la cadena (trabajan 

hacia un bien común), producen en función de una demanda de mercado, se diferencian por 

elaborar productos de calidad e innovadores, aprovechando oportunidades de mercado y 

siendo eficientes en costes (Álvarez et al., 2011). 
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La cadena de valor fomenta una generación de crecimiento económico como una condición 

previa para aumentar los ingresos, logrando por medio del mercado mejorando el acceso e 

influencia de estos, la cadena de valor aprovecha la fuerza del mercado para lograr el 

crecimiento. 

Influenciando la cadena de valor como un suministro de gestión, puede optimizar la lógica del 

abastecimiento de insumos y comercialización, y puede combinarse con otras posibles 

estrategias que generen ventajas competitivas, aunque existen adversidades tanto internas 

como externas que limitan la eficiencia de la empresa, las mismas que están descritos en la 

siguiente tabla:  

  Tabla. N°7. Factores que afectan la participación en los mercados.  

Ámbito comercial  Los negocios implican riesgos y costos 

relativamente altos. 

Acceso a los mercados de servicios 

transversales  

Existen limitaciones en el acceso a las entidades 

financieras   

Derechos de propiedad Limitan la inversión 

Ubicación  El acceso a los mercados genera costos en la 

comercialización y trasporte  

  Fuente: GTZ, 2014. 
  Elaboración propia.  

La mejor opción es aplicar y seleccionar los mejores mecanismos para generar una óptima 

cadena de valor en el cantón Saraguro aprovechando de mejor manera las condiciones 

adversas que se presenten convirtiendo las limitaciones en oportunidades.     

Un enfoque intermedio hacia la realización de la cadena de valor y lograr un enfoque 

productivo más sostenible, conlleva diferentes elementos (Álvarez et al., 2011), como son: 

• Altos niveles de confianza, voluntad y compromiso de todos los actores 

• Cooperación y visión conjunta de la cadena por parte de los actores para alcanzar 

metas y objetivos comunes y que se dé un contexto de seguridad a la hora de negociar. 

•  Flujos de información entre todos los actores, que aseguren transparencia y buena 

comunicación. 

•  Organización de productores. 

•  Relación formal entre actores y existencia de acuerdos entre ellos (correspondientes 

a las relaciones horizontales y verticales respectivamente). 

• Enfoque de mercado y orientación de la cadena a una demanda de mercado (y no de 

la oferta). 
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• Articulación más formal y contractual con el mercado, cumpliendo sus estándares de 

calidad, agregación de valor e innovación, entre otros. 

• Servicios especializados de apoyo (incluido el acceso a financiación) para todos los 

actores. 

• Sostenibilidad social y ambiental.   

Porter, divide a la empresa en estratos para estudiar de mejor manera la estructura de la 

empresa, a continuación tenemos la cadena genérica de una empresa.      

 

 

Organigrama N°3. Cadena genérica de valor.  

Fuente: Porter, M. 1987. 
Elaboración propia. 

El nivel adecuado para construir una cadena de valor son las actividades que desempeñan 

una empresa o industria (su naturaleza). La posible competencia origina una ventaja 

competitiva, ya que se puede diferenciar por elementos tales como: producto, clientes, su 

ubicación geográfica, por sus canales de distribución. 

La actividad económica de la empresa genera un valor el cual utiliza insumos, recursos 

humanos (Capital humano) y participación de la tecnología, se genera datos de información 

de los clientes, parámetros de desempeño y aceptaciones o fracasos de los productos, se 

puede verificar la actividad financiera por medio de los activos financieros o herramientas 

contables. 

Las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos: primarias y de apoyo, las primeras 

aparecen en la parte inferior del gráfico N°3., donde las interrelaciones de estas aportan a la 

creación del producto y en el proceso de venta hasta el consumidor final.  

Las actividades primarias y de apoyo se relacionan entre sí, al ofrecer insumos, tecnología, 

recursos humanos y diversas funciones globales (Porter, 1987). 

Las actividades de valor son estructuras para generar ventaja competitiva, y la forma en que 

se las realiza, junto con su economía, determinara si la empresa tiene costos bajos o altos en 

relación con la competencia del sector.  
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El organigrama N°3., muestra cinco categorías genéricas de la cadena de valor, la cual 

pueden subdividirse dependiendo de las estrategias que tenga la empresa, a continuación, la 

descripción de cada una de las actividades primarias:  

Logística de entrada: Incluye las actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento 

y la distribución de insumos del producto: manejo de materiales, almacenaje, control de 

inventario, programación de vehículo y devoluciones de proveedores 

Operaciones: Actividades mediante las cuales se transforman los insumos en el producto 

final: maquinado, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de equipo, realización de 

pruebas, impresión y operaciones de planta. 

Logística de salida: Actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el producto 

entre los clientes: almacenamiento de productos terminados, manejo de materiales, operación 

de vehículos de reparto, procesamiento de pedidos y programación. 

Mercadotecnia y ventas: Actividades mediante las cuales se crean los medios que permiten 

al cliente comprar el producto y a la empresa inducirlo a ello: publicidad, promoción, fuerza de 

ventas, cotizaciones, selección de canales, relaciones entre canales y fijación de precios. 

Servicio: Incluye las actividades por las que se da un servicio que mejora o conserva el valor 

del producto, instalación, reparación, capacitación, suministro de partes y ajuste del producto 

(Chávez Martínez, 2012). 

La empresa por si sola con la estructura principal no se puede mantener, por lo cual tiene 

actividades de apoyo como son: Ver Organigrama N°3.  

Infraestructura de la Empresa: Consiste en varias actividades, como son la administración, 

planeación, departamento de finanzas, contabilidad, asuntos legales gobierno y 

administración de calidad. La infraestructura apoya, normalmente a la cadena completa y no 

a actividades por eslabones.  

Recursos Humanos: Consiste en la actualización de conocimientos para la empresa tales 

como en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los 

tipos del personal respalda tanto a las actividades primarias como a las de apoyo y la cadena 

de valor completo. Un personal más cualificado es una ventaja competitiva frente a otras 

empresas. 

Desarrollo Tecnológico: Cada sector de la cadena de valor necesita tecnología, 

conocimientos, procedimientos, dentro del equipo de proceso el conjunto de tecnologías 

empleadas por la mayoría de las empresas es muy amplio, yendo desde las instalaciones 
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para preparar documentos y transportes hasta las mercancías representadas en el producto 

mismo. 

Insumos: Son insumos usados en la empresa como: materias primas, insumos y otros 

artículos de consumo, así como los activos fijos. los insumos comprados se asocian con las 

actividades primarias (Lozano, 2011).  

Una ventaja competitiva se genera con una diversificación de actividades, así como de 

productos, los cuales tenemos que hacer que ganes espacios en los mercados, la cadena de 

valor nos insta a darle un valor agregado el cual se deberá comercializar el bien producido, 

tenemos unos mecanismos que generara una estrategia hacia la comercialización, a 

continuación: 

2.6. Ciclo y comportamiento de la cadena de valor  

Existen dos formas en las que se puede representar la cadena de valor, una de tipo cualitativa 

y otra cuantitativa, la forma cualitativa es la descripción de los eslabones y de los actores que 

los relacionan a cada uno, lo cual permite identificar restricciones y cuellos de botella, así 

como la oportunidad de expandir la cadena. La representación cuantitativa permite profundizar 

sobre cómo y cuándo el valor final de un producto se genera en cada una de las etapas de la 

cadena y permite por lo tanto evaluar cómo se distribuye el valor entre los distintos actores 

que participan en la cadena, además permite identificar el impacto de los cuellos de botella y 

la importancia relativa a lo largo de la cadena  (Jansen & Torero, s/f). 

Kaplinsky y Morris (2000), consideran a la cadena de valor, un proceso donde se crea valor 

para el consumidor en cada paso de la producción y venta del producto. 

El concepto de las cadenas de valor es distinto de lo de las cadenas productivas, se deduce 

por cadena de producción el conjunto de agentes económicos que participan directamente en 

la producción, después en la transformación y en el traslado hasta el mercado de realización 

de un mismo producto. La cadena de valor concentra el concepto de cadena productiva, pero 

le añade otros elementos adicionales como aspectos institucionales, relaciones entre 

empresas, relaciones de poder, transciende la colocación del producto en el mercado para 

situarse en la atención al cliente y la postventa (Jansen & Torero, s/f).  

Porter (1987) una empresa está relacionada a actividades más grandes, los proveedores 

tienen cadenas de valor hacia arriba que crean y entregan los insumos comprados usados en 

la cadena de una empresa. Existen productos que pasan a través de los canales de la cadena 

de valor, del comprador hasta el consumidor final. Podemos ver como los vínculos de la 
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cadena de valor (organigrama N°4) se relacionan desde los proveedores hasta llegar al 

mercado o venta final. .   

 

 

 

 

 

 

Organigrama N°3. Vínculos de una cadena de valor. 
Fuente: Porter, M. 1987. 

Elaboración propia.   

Las actividades de una empresa deben estar separadas cuando: 1) de economías 

diferentes, 2) tengan alto potencial de impacto de diferenciación y 3) si representa una 

tendencia a crecer en sus costos.  

La actividad de la cadena de valor podemos definir la herramienta de investigación para 

realizar un análisis de la cadena, por medio del ciclo de planificación, a continuación, 

presentamos como es: 

 

 

  

 

 

Organigrama N°5 Ciclo de la cadena de valor.  

Fuente: Peña, et al. 2007. 

Elaboración propia. 

Un análisis de cadena de valor debe definir, qué cadena se estudiará, y delimitar el o los 

productos que está integrada en la cadena, para seleccionar la cadena de valor óptima 

podemos hacerla por medio de: 

Selección de la cadena de valor 

Es importante seleccionar la cadena de valor, ya que de aquí partimos al estudio y la base 

para la realización de las herramientas para la obtención de la información., Por lo que, hay 

que evaluar su relación con los objetivos estratégicos del entorno en tanto afirme la 

especialización, la vocación productiva o el oficio de la localidad (Un municipio). 
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Existen algunos criterios para el proceso de selección de la cadena del o los productos dentro 

de la cadena.  

 Sector económico: Es la actividad natural del sector. 

- La importancia del producto actual y potencial para el desarrollo local, donde están 

inmersos el mercado, las inversiones, los ingresos, el empleo, así como los 

sistemas de producción. 

- El impacto que genera la cadena sobre el desarrollo en el medio ambiente (Todos 

sus componentes). 

- Importancia potencial de la cadena para los sectores marginales 

- El impacto de la cadena en actividades complementarias   

  Sector económico potencial: son actividades que enfatizan la productividad local. 

- El mercado potencial de o los productos 

- Políticas de incentivos  

- Patrimonios aprovecharlo para el turismo  

- Convenio con las autoridades políticas del cantón. 

 Problemas potenciales de la selección: Los sesgos en la selección producen 

resultados intrincados. 

- Selección en actividades naturales del sector. 

- No considerar, apoyo del GAD y estatales, así como la relación con Universidades 

y liderazgo.    

- Preferencia en el crecimiento económico y no a la par con lo social.  

2.7. Sector forestal: bosque natural y plantaciones forestales  

Bosque natural  

El concepto tradicional de bosque nativo como abastecedor de madera y su valoración a 

través de los inventarios forestales, debe ser ampliado a una definición que integre al bosque 

como un ecosistema interrelacionado con un sin número de factores todavía no bien 

conocidos ni estudiados. Por lo tanto, el bosque nativo es uno de los recursos naturales más 

importantes con el que cuenta el país (“Sistema Nacional de Control Forestal”, 2013) y 

constituye una unidad de ecosistema formada por árboles, arbustos y demás especies 

vegetales y animales, es resultado de un proceso ecológico espontáneo en el que se 

interrelaciona con otros recursos naturales como: el aire, el agua, el suelo, la biodiversidad, el 

paisaje, etc. 
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                      Mapa N°3. Cobertura boscosa del Ecuador 2008. 

                        Fuente: Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017, 2014.  

                        Elaboración: Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017,2014. 

El Mapa de Cobertura boscosa de 2008 muestra que el Ecuador dispone según el Ministerio 

del Ambiente de una cobertura natural de 14.12 millones de ha, es decir 57% de la superficie 

total del país según el Plan Nacional de Restauración Forestal. De ese total de cobertura, 

11.31 millones de ha corresponde a bosque nativo. Toda esta vegetación natural representa 

beneficios sociales y ambientales indispensables para la formulación de políticas de manejo 

sustentable de los bosques. 

La ventaja comparativa del país, es la ubicación geográfica del país, la presencia de la 

Cordillera de los Andes y la influencia de corrientes marinas determinan que el Ecuador 

disponga de gran variedad de climas y formaciones vegetales. En algunas zonas disponen de 

12 horas de luz al día, durante todo el año, lo que incide en una mayor velocidad de 

crecimiento de especies forestales valiosas, tanto nativas como exóticas, que requiere el 

mercado nacional e internacional (CORPEI, 2007). 

Las plantaciones forestales principalmente son de Pinus y Eucalyptus, que se encuentran 

principalmente en la Sierra y Teca-Tectona grandis en la Costa, que son maderas de mayor 

valor comercial en el mercado mundial. En la región amazónica es más notoria la presencia 

de árboles en cultivo (sistemas agroforestales) y gran parte de la producción de madera de 
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las plantaciones forestales tiene la finalidad de abastecer la industria maderera local que se 

ha desarrollado considerablemente, tanto en el corte de troncos como en la madera procesada 

para: muebles, construcciones, madera contrachapada y aglomerada, así como la industria 

de las manufacturas de madera (puertas, parqué, etc). Asimismo, la madera que se destina a 

las exportaciones tiene como principales mercados, Japón (eucalipto), India (teca) y Estados 

Unidos (otras maderas) (CORPEI, 2007). 

Plantaciones forestales 

La corporación de promociones de exportaciones e inversiones (CORPEI), abordar que; las 

plantaciones forestales es el resultado de plantar árboles forestales para fines comerciales, 

en zonas desprovistas de los mismos mediante un plan de forestación o reforestación con un 

adecuado manejo silvicultural, entendiéndose por: 

Forestación. - Plantar árboles forestales en zonas donde no han existido los mismos. 

Reforestación. - Repoblar con especies forestales sectores en donde existieron árboles y que 

fueron aprovechados. 

Manejo silvicultural.- Todas las operaciones necesarias para regenerar, explotar y proteger 

los bosques, así como para recolectar sus productos. 

Para la producción de madera a partir de plantaciones forestales, en el ciclo silvicultural, se 

realizan las siguientes actividades genéricas: 

- Determinación del uso de la madera 

- Selección de especies 

- Recolección de semillas 

- Construcción del vivero de árboles (selección de planta) 

- Siembra o plantación (preparación del terreno para reforestar, trazado, ahoyado) 

Manejo silvicultural de la plantación (mantenimiento: limpia, poda, entresaque, troceado y 

desrame, etc.). 
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Tabla N°8. Diferencias y semejanzas entre bosque natural y plantaciones forestales.  

Bosque Natural Plantaciones forestales 

Ambiental 

Multiespecifico (varias especies) Monoespecifico (una especie) 

Mas biodiversidad Es menos biodiverso 

Paisajísticamente tienen mayor atracción  Dependiendo de la gente puede tener atracción 

Presta el servicio ambiental de protección 
hídrica 

Puede prestar igual servicio ambiental hídrico si 
se maneja adecuadamente 

Permanencia: Infinita Permanencia: Finita 

Menor base genética por cada especie  Mayor base genetica de la especie 

Origen: Natural Origen: Artificial o plantado, antropogénico 

Manejo 

Manejo silvicultural más complicado El manejo es más sencillo  

Se seleccionan especies para aprovechar (3-
4) 

Solo se aprovecha una sola especie 

No necesariamente requiere de manejo Requiere manejo para producir más y con mejor 
calidad 

No requiere fertilización  Requiere una o más fertilizaciones 

Menor riesgo de plangas y enfermedades  De bajo a alto riesgo de plagas dependiendo de 
la especie 

Igual de riesgo de incendios Igual de riesgo de incendios 

No requiere de replante Requiere replante si se quiere calidad 

Aprovechamiento más complicado, costoso y 
menos rentable 

Aprovechamiento más fácil, más económico y 
más rentable 

No se realizan ráelos ni podas Son necesarios ráelos y podas de formación 

Económico 

Se puede obtener varios productos de 
diferentes calidades 

Usualmente se obtiene un producto principal de 
alta calidad 

Tiene un menor crecimiento en el tiempo Tienen mayor crecimiento  

No es aceptado para proyectos Si son aceptados para proyectos  

Menor captación o fijación de carbono en el 
tiempo 

Mayor captación o fijación de carbono en el 
tiempo 

Tienen a tener menor cantidad de carbono en 
"Stock" 

Por tener más arboles tiende a tener más 
carbono en "Stock" 

Alta posibilidad de servicios para ecoturismo Baja posibilidad de servicio para ecoturismo 

Más diverso en productos y subproductos Menos diverso en productos y subproductos, se 
cosecha un producto principal 

Administración más complicada  Administración menos complicada 

30 m3/ha aprovechadas en bosques clímax 300 m3/ha aprovechables al final del turno 

Fuente: Cormadera, 2006 PPT, elaborado por Luis Fernando Jara. 
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Organigrama N°5. El sector forestal y sus recursos.  

Fuente: Elaborado por SIDE con información del a FAO “State of the Worlds Forest 1997” y CCAB-AP, IICA-Holanda/Laderas CA, PFA: “Políticas Forestales en 
Centroamérica” 

BOSQUES 

Productos maderables Productos no maderables Servicios 

Madera en rollo Carbón Leña 

Madera para 

pulpa y partículas 

Pulpa de madera 

Papel y cartón 

Trozos de 

madera para 

aserrar 

Madera aserrada 

Mueble

s 
Tableros y chapas

 hapas 

Residuos 

Artesanías 

Otras maderas 

industriales 

- Hiervas medicinales 

- Tintes 

- Plantas ornamentales  

- Resinas 

- Semillas 

- Materiales de construcción 

- Sustancias químicas 

- Plantas para consumo humano 

- Fragancias  

- Bejucos 

- Otros  

- Mantenimiento del ciclo 
hidrológico. 

- Conservación del suelo y la 
calidad del agua 

- Regulación del microclima 
- Combate del cambio climático. 
- Mantenimiento del cambio 

climático (fijación de carbono)  
- Control de vientos y ruidos  
- Mantenimiento de la biodiversidad 

biológica de los ecosistemas 
forestales 

- Paisaje 
- Ecoturismo  
- Servicios culturales. 
- Otros  
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2.8. Cadena de valor  

Nivel micro 

 

 

 

 

 

 

 Nivel meso 

 

 

 Nivel macro 

 

 

    Organigrama N°6. Cadena de valor en el sector de las plantaciones forestales. 

     Fuente: CORPEI, 2007. 

     Elaboración: CORPEI, 2007. 

El CORPEI (2007), Clasifica los tipos de cadena de valor existentes de acuerdo al 

aprovechamiento forestal, el nivel micro que va desde los productores a la venta de los 

árboles, el nivel meso es una interacción de productores llamados, comunas o gremios, donde 

también pueden desarrollar la actividad las universidades, las entidades o grupos ecológicos, 

etc. El nivel macro está inmersos el gobierno en sus distintas jerarquías. 

Características del sector   

En el año 2014 la silvicultura; tala y extracción de madera, entre otras actividades forestales 

llegando a una producción total de 1216.57 millones de dólares de Estados Unidos de 

América, muestras que los productos derivados de la madera alcanzaron 1742.13 millones de 

dólares de la misma denominación, lo cual fue un aportación del 2.93% al PIB del país 

(ProEcuador, 2016). 
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                       Grafico N°6. Producción de madera en rollo.  

                         Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2014. 

                         Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR, 2014. 

La producción de madera en rollo ha evolucionado positivamente en los últimos años, 

pasando de 6082 millones de m3 de madera en el año 2007, pasando a 7432 millones de m3 

de madera en el 2014.   

Mano de Obra calificada  

De acuerdo a información de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Investigación (SENECYT), en el país existen 37.956 profesionales entre las áreas de 

agricultura, silvicultura y pesca, y 4.647 profesionales en el área de protección del medio 

ambiente debidamente formados y reconocidos por dicha secretaria (ProEcuador, 2016). 

Exportaciones  

 

                Grafico N°7. Exportaciones.  

                  Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017  

                  Elaboración: Propia.  
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El valor de las exportaciones de madera del Ecuador se ha incrementado en los últimos años, 

pasando de USD 274 millones en el 2011 a USD 367 millones en el 2015, esto representa un 

crecimiento promedio anual del 7.55%.  

En el 2015 se registraron 124 subpartidas con valor de exportación, se destacan 

principalmente madera de virola, imbuía y balsa con una participación de 41.50% (USD 152.18 

millones), seguido por los demás tableros de madera con 22.56% (USD 82.71 millones) y 

demás maderas contrachapadas con 7.92% (USD 29.05 millones). El 80% de las 

exportaciones de forestal y elaborados del 2015 se concentra en los 5 primeros productos que 

se muestran en la siguiente tabla (ProEcuador, 2016).  

Tabla N°9. Exportación por producto.  

PRINCIPALES PRODUCTOS FORESTALES EXPORTADOS POR ECUADOR 
MILES USD 

Descripción 2011 2012 2013 2014 2015 

Maderas aserradas o desbastadas 
longitudinalmente de tropicales virola, imbuia y 
balsa 

81506 76037 75921 109828 152177 

Los demás tableros de partículas de madera 52651 61304 67006 78215 82714 

Las demás maderas contrachapadas 
que tengan, no contempladas en otra parte 

17838 25596 24860 25727 29046 

Las demás maderas tropicales en bruto no 
contempladas en otra parte 

11224 19168 24284 34363 20794 

Los demás papeles para acanalar 7708 11266 13279 16055 9293 

Los demás papales y cartones testliner (de 
fibras recicladas) de peso superior a 150 g/m2 

4870 5340 9745 8133 7864 

Tableros de fibra de madera de espesor 
superior a 9 mm 

7778 10260 9648 9041 7499 

Cajas de papel o cartón corrugado 2803 5069 5312 7178 6873 

Madera densificada en bloques, tablas, tiras o 
perfiles 

172 221 407 635 4130 

Tableros de partículas de madera 1463 1774 1628 2598 4049 

Otros productos 85985 66925 60051 52645 42226 

Total 273998 282960 292141 344418 366665 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR. 

El SAF, mediante una serie de normas legales e institucionales que permite una clara visión 

de su implementación por parte de las oficinas centrales y regionales del Ministerio del 

Ambiente, establece tres objetivos que son: 1) administrar e informar sobre los recursos 

forestales a nivel nacional, 2) realizar un seguimiento de cada uno de los procedimientos a lo 

largo de la cadena de valor forestal, es decir desde el aprovechamiento en el bosque hasta la 

comercialización de productos terminados, en el mercado nacional e internacional y, 3) 

conocer las características y condiciones de los recursos naturales para su uso con la finalidad 

de realizar un análisis de los Planes y Programas de Aprovechamiento Forestal para su 

correcta aprobación (Segura et al., 2014). 
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3.1. Metodología 

Para lograr los resultados esperados metodológicamente el desarrollo de las actividades, se 

realizaron mediante un enfoque de consulta directa, así como de revisión científica.   

Mediante la lectura sobre cadena de valor del libro Ventaja competitiva (Porter, 1987), se 

identificaron las siguientes variables para el cumplimiento de los objetivos: información 

general, producción, transporte, comercialización, precios, capacitación. 

Producción: Identificar que productores venden la madera, los que no venden, los que la 

dedican a la conservación.  

Transporte: Empíricamente podemos decir que el transporte está en todos los eslabones de 

la cadena, identificar qué mecanismos de transporte utilizan para movilizar la madera. 

Comercialización: Identificar como se realiza la comercialización y hacia qué mercado lo 

destinan, que actores están involucrados en la actividad, así como que derivados de la madera 

comercializan y sus usos. 

Precios: Identificar los precios de los diferentes productos hechos con la madera de pino, 

hacia los consumidores por medio de una comercialización directa y con los intermediarios de 

forma indirecta. 

Capacitación: Determinar que capacitaciones han tenido referente a comercializar la madera 

de pino, y sobre que le gustaría capacitarse en la actualidad.                    

Para la recopilación de información primaria, se aplicaron métodos y técnicas para la 

obtención, tabulación, evaluación y calificación de la información obtenida.  

3.1.1. Tipos de investigación  

Investigación bibliográfica 

Campos (2009), determina que la investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones que existen, de un modo 

sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre 

una cuestión determinada, el único requisito para utilizar este tipo de investigación es la 

facilidad de acceso a las fuentes bibliográficas. Una correcta utilización de la investigación 

bibliográfica depende de varias habilidades: una cuidadosa indagación, saber escoger y 

evaluar el material, tomar notas claras y ordenadas, y finalmente, una clara presentación.     
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Por lo cual se realizó la revisión de fuentes bibliográficas y documentos científicos, 

concernientes a las bases teóricas afines a la cadena de valor e información forestal, las 

mismas que fortalecieron el desarrollo del trabajo de investigación 

Investigación de campo 

 A diferencia de la investigación bibliográfica, cuya fuente son documentos científicos, la 

investigación de campo exige salir a recabar los datos. Sus fuentes pueden ser la naturaleza 

o la sociedad pero, en ambos casos, es necesario que el investigador vaya en busca de su 

objeto para poder obtener la información (Campos, 2009).  

Graterol (2013) establece que este tipo de investigación es conocida también como 

investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, ya que puede manejar los 

datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales, generando una situación de control en la cual manipula sobre uno o más 

efectos. La investigación de campo constituye un proceso riguroso de recolección de datos, 

permitiendo obtener nuevos conocimientos en el campo, de la realidad de cómo viven los 

productores de pino o dueños de los bosques, de cómo se relacionan, del mantenimiento que 

les dan a los bosques, la densidad y volumen de este, cual es la época de cosecha y para 

que lo destinan. 

3.1.2. Métodos y técnicas de investigación  

Método analítico  

Maya (2014), establece que la aplicación del método analítico distingue las partes de un todo 

y procede una revisión ordenada de cada uno de los elementos por separado. Este método 

es útil al momento de realizar trabajos de investigación documental, que consiste en revisar 

en forma separada todo el acopio del material necesario para la investigación. 

Método deductivo  

Este método permite pasar de afirmaciones generales a afirmaciones particulares o 

específicas. Este procedimiento es necesario para poder comprobar las hipótesis con base 

en el material empírico obtenido a través de la práctica científica (Ruiz, 2007).  

Se relacionaron los diferentes métodos explicados y se aplicó los siguientes tipos de 

investigación: 
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Investigación mediante encuestas 

El investigador selecciona una muestra y les administra un cuestionario para recoger 

información sobre variables de interés (McMilln & Schumacher, 2007). La encuesta (ver anexo 

N°1) dirigida a los productores de pino del cantón Saraguro de la provincia de Loja, tuvo como 

objetivo obtener información primaria, productiva y comercial, estructurada sobre la base de 

nuestros requerimientos para que satisfaga los objetivos planteados para la investigación.  

Observación  

La técnica de observación se suele utilizar principalmente para observar el comportamiento 

de los actores y, por lo general, al usar esta técnica, el observador se mantiene encubierto, 

es decir, los sujetos de estudio no son conscientes de su presencia. Para poder usar esta 

técnica, en primer lugar debemos determinar nuestro objetivo o razón de estudio y, en 

segundo lugar, determinar la información que vamos a recabar, la cual nos permita cumplir 

con nuestros objetivos (Diaz, 1993). 

Entrevistas 

Vargas (2012), comenta que las entrevistas pueden ser de tipo científica, cuyo objeto es 

promover la investigación sobre algún tema relacionado con el tipo de investigación a realizar 

y que supone la obtención de información en torno a la labor de un individuo o grupo para 

poder influir sobre las opiniones, que la comunidad a la que vaya dirigida la entrevista.  

3.2. Datos  

3.2.1. Población y muestra  

Desde el punto estadístico, una población es un conjunto del cual se trata de indagar y conocer 

sus características  (Lind, Marchal, & Wathen, 2008). En nuestra investigación el universo de 

estudio son los productores o dueños de los bosques de pino, de las distintas parroquias del 

cantón Saraguro provincia de Loja, del modo que podremos conocer las prioridades y 

necesidades de estos 

También se consideró necesario entrevistar de forma indirecta a los presidentes de las juntas 

parroquiales del cantón, con el fin de obtener información de los productores sobre: si se 

realizan o tienen épocas para realizar la actividad de aserrío. 

3.2.2. Determinación de la muestra  

En cuanto al tamaño de la muestra, se tomó el valor de una población de 94 productores de 

madera de pino. Aplicando la fórmula para población finita (Morillas, 2007) con un nivel de 

confianza del 95% con un margen de error del 5%.  
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Donde: 

N = tamaño de la población 

𝝈 = nivel de confianza (1,96) 

p= probabilidad de éxito (0,5) 

q = probabilidad de fracaso (0,5) 

e = porcentaje de error admitido (5%) 

 

Formula del cálculo de la muestra  

 

𝑛 =  
𝜎2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Calculo de la muestra  

 

𝑛 =  
1,96 ∗ 94 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052(94 − 1) + 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =  76  Productores a encuestar  

 

Se determinó que la muestra para la investigación es de 76 productores de pino o dueños 

de los bosques a quienes se les aplico métodos y técnicas de investigación 
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4.1. Información general  

Del trabajo de campo, por medio de la aplicación de la encuesta a los productores de pino 

del cantón Saraguro se obtuvo los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Grafico N°6. Destino de la producción. 
                   Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el cantón 

Saraguro”, 2017. 

                   Elaboración propia.  

El 51% representa los productores que en los últimos años han vendido o están vendiendo, 

el 45% representa los productores quieren vender, el 2% constituye que los productores han 

decidido mantener el bosque de pino en conservación, pero en el caso de que se les brinde 

asesoría y capacitaciones, estarían dispuestos a venderlo, el otro 2% restante no lo quiere 

vender, en algunos casos porque el rendimiento económico no es el esperado y por la falta 

de capital para realizar la actividad. 

4.2. Cadena de valor de la madera de pinus patula  

4.2.1. Situación actual   

Se identifico la cadena de valor del canton, partiendo siempre de la información primaria 

obtenida mediante la aplicación de la encuesta denominada “Cadena de valor del pino en el 

cantón Saraguro” y de conversatorios por medio de entrevistas informales. 
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                           Organigrama N°8. Situacion actual de la cadena de valor de la madera de pino.  

                       Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el 

cantón Saraguro”, 2017. 

                              Elaboración propia.  

Silvicultura  

“Cultivo de bosques” a continuación en el organigrama N°8 explicamos la cadena de valor de 

la silvicultura encontrada en el cantón:  

 

 

 

 

 

 

             Organigrama N°9. Cadena de valor de la silvicultura.  

              Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el cantón 

Saraguro”, 2017. 

              Elaboración propia. 
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Selección genética  

 

 

 

                                                                  Grafico N°7. Selección genética.  

                                                                  Fuente: Datos propios generados a través de la entrevista, 2017. 

                                                                  Elaboración propia.  

Suponemos que la genética de la especie pinus patula impartida en el cantón, es de buena 

cálida ya que fue distribuida por una entidad competente del estado referente a usos 

ambientales PREDESUR (Actualmente absorbido por SENAGUA). 

Semillas  

 

 

 

 

 

                                            Fotografía N°3. Semillas de pinus patula.  

                                                 Fuente: Fotografía tomada en la parroquia Manu, 2017. 

                                                 Elaboración propia.   

Pequeñas, casi triangulares, de color marrón a negruzcas, de 3,0 a 5,0 mm de longitud, el ala 

que las recubre tiene 2,0 cm de largo y 1,0 cm de ancho, con líneas negruzcas engrosadas al 

final (Ospina et al., 2011). Deducimos que fueron de calidad impartidas por la ex Sub Comisión 

Ecuatoriana para el Desarrollo del Sur (PREDESUR).   

Vivero  

 

 

 

 

                                     Fotografía N°4. Vivero de plantas de pino. 

                                         Fuente: Fotografía tomada en la parroquia Manu, 2017. 

                                         Elaboración propia. 
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En el cantón existen parroquias como Manu que poseen viveros para una próxima 

reforestación. Se seleccionan semillas de los mejores árboles y una mescla de tierra abonada 

con minerales y posteriormente en germinadores de plástico con una semilla.   

Plantaciones  

Altitud y clima.- Según el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Saraguro 

periodo 2014 – 2019, el rango altitudinal va desde los 1.000 m a 3.880 m sobre el nivel del 

mar, con un clima entre los 8°C y 27°C (Riofrío et al., 2015). 

Suelo. - El suelo para la actividad forestal del cantón tiene un ph entre 7-8 (Riofrío et al., 2015). 

Topografía. - Los bosques están situados tanto en parcelas con alta y baja pendiente, es una 

especie que puede crecer en cualquier tipo de suelo, pero su calidad variaría y así como dejar 

una distancia entre arboles ayudarían a que la madera tenga presencia de nudos lo que daría 

como resultado madera de baja calidad (Rivera, Vega, & Herrera, 1998). 

Limpieza: La acción de implementar una plantación forestal requiere de una limpieza general 

del terreno (Bulla, 2013). 

Preparación del terreno y siembra  

Densidad de la plantación: La distancia de siembra depende del uso final que se les dará a 

las plantaciones, ya sea para obtener una rentabilidad a largo plazo o destinarlo a servicios 

amiéntales (entrevista informal). 

Sembrío: Se realiza un hoyo en la tierra y se procede a establecer la planta de los viveros 

(entrevista informal). 

Podas: No se tiene información sobre acciones de podas y raleo en el transcurso de la edad 

de los árboles de pino. Lo que da como resultado arboles bifurcados y madera con presencia 

de nudos (entrevista informal). 

Los bosques de pino fueron resultado de un programa de reforestación, a continuación, 

presentamos la cadena de valor de las plantaciones observada en el cantón.  
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                       Organigrama N°10. Cadena de valor de las plantaciones. 

                          Fuente: Datos propios generados a través de la entrevista informal, 2017. 

                          Elaboración propia.  

Existe un proceso en el segmento desde la siembra hasta la cosecha, a) existen más de 4.600 

ha (SENAGUA) de pinus patula, b) el árbol no posee poda ni desrame por lo que no crece 

óptimo para la elaboración de otros productos a base de la madera de pino, c) a los 20 años 

el bosque debe haber tenido por lo menos dos a tres actividades de poda, d) según los 

productores el bosque esta óptimo para cosechar es a partir de los 22 - 25 años de edad.      

Producción forestal 

 

                            Grafico N°8. ¿Cree usted que su producción de madera y de los competidores es 

suficiente para satisfacer a los demandantes? 

                               Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el 

cantón Saraguro”, 2017. 

                               Elaboración propia. 
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El 18% de los productores indican que con su producción y de sus competidores es suficiente 

para satisfacer a los demandantes, contrario a esto el 82% restante de los productores 

concuerdan que el mercado de la madera de pino es extenso y no satisfarían a los 

demandantes, y con la existencia de otras especies tanto nativas como exóticas en el cantón 

hace que los demandantes elijan de acuerdo a sus gustos y preferencias. 

 

                     Grafico N°9. Del total de su producción que porcentaje destina a: 

                       Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el cantón 

Saraguro”, 2017. 

                       Elaboración propia.  

El 74% de la madera de pino producida en el cantón se la destina a la venta, mientras que el 

26% se la dedica al autoconsumo en: arreglos de casa, elaboración de pequeños galpones, 

linderos, casas momentáneas, leña.      

El proceso que se realiza por árbol en época de cosecha es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Organigrama N°12. Proceso de actividad por árbol. 

Fuente: Datos propios generados a través de la entrevista informal, 2017. 

Elaboración propia. 

Apeo. - Se lo realiza en un ángulo de 30° a 40°, desde la base cercana al suelo. Se escogen 

los mejores albores en edad de cosecha.  
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Desrame. - Posteriormente se realiza el corte de las ramas, los cuales no tienen ningún usó 

posterior que represente rentabilidad económica. 

Trozas. - Próximamente se ejecuta el corte de los árboles en partes de 3 metros dependiendo 

del diámetro que tenga cada árbol, si tiene 12 metros serán 4 trozas de 3 metros. 

Piezas. - El 90% de la producción maderera se la destina a producción de pallets   

Destino. - El destino es el mismo sector donde se realiza el tumbado del árbol, donde 

consecutivamente se realiza el proceso de aserrío. 

Transformación 

 

 

 

Organigrama N°13. Proceso de transformación de la madera. 

Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el cantón Saraguro”, 2017. 

Elaboración propia. 

La actividad de la tala y la obtención de trozas se las realizan con motosierras, con una espada 

de 40 cm o 50 cm dependiendo del diámetro que posean los árboles, 

 

 

 

 

 

 

 

                Fotografía N°5. Proceso de pre-aserio. 

                  Fuente: Fotografía tomada en la parroquia Selva Alegre en el proceso de pre-aserrío, 2017. 

                  Elaboración propia. 
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Después sigue el proceso de marca para quitar la corteza del árbol, consecutivamente un 

proceso de aserrío, que se la realiza en el mismo lugar de la tala, donde se transforma la 

madera en un único producto, para la elaboración del pallet se utiliza “sierras cruzadas” previo 

un efecto de “secado de la madera”, posteriormente un cepillado y se les realizan los acabados 

en modelo americano y modelo europeo (ver anexos).  

El producto final “pallet” está compuesto por una estructura de madera construida por dos 

pisos unidos por largueros, utilizado para la manipulación de carga facilitando el levantamiento 

y traslado de diferentes bienes que se superponen al pallet para su conservación óptima en 

los diferentes ambientes que se encuentren los bienes que se exportaran. 

Ya cuando se la realizado la actividad de aserrío obteniendo piezas para la elaboración del 

pallet, se las almacena, pero como no existen bodegas para el acopio de la madera 

transformada, la madera se la apila en las carreras principales (propensas a sufrir alteraciones 

por estar expuesta a precipitaciones y al sol) hasta que llegue un camión para transportarla a 

su destino a excepción de las comunas que la guardan en sus terrenos.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

         

Fotografía N°6. Almacenamiento de madera con dimensiones para pallets.                                           

Fuente: Fotografía tomada en la parroquia Selva Alegre, 2017. 

              Elaboración propia. 
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          Fotografia N°7. Almacenamiento de madera para pallets y tablas. 

           Fuente: Fotografía tomada en la parroquia Selva Alegre, 2017. 

           Elaboración propia. 

Comercialización  

 

                           Grafico N°10. ¿La comercialización la realiza de forma? 

Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el 

cantón Saraguro”, 2017. 

                              Elaboración propia. 

Del 51% de productores que comercializan la madera de pino, el 47% la realiza mediante una 

comercialización directa en este porcentaje están inmersos: las comunas, los grandes, 

medianos y pequeños productores, mientras que el 53% de productores comercializan la 

madera de pino de forma indirecta vendiendo por árbol o todo el bosque a los intermediarios. 
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Comercialización directa  

                        

                          Grafico N°11. ¿Usted vende la madera de pino cómo? 

                             Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el 

cantón Saraguro”, 2017. 

                             Elaboración propia. 

Del 47% de productores que realizan una comercialización directa, el 87% vende la madera 

de pino con valor agregado y el 13% en otro (sin especificar). 

                        

                         Grafico N°12. ¿Si tiene valor agregado que productos comercializa? 

                            Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el 

cantón Saraguro”, 2017. 

                            Elaboración propia. 

Del 47% los productores que realiza una comercialización directa de la madera de pino, el  

5% elaboran muebles (sillas, mesas, armarios) previo pedido de los moradores del sector y 

aledaños, mientras que el 10 % de los productores se dedican a la venta del árbol en trozas 

como: tablas y tablones (su diferencia es el diámetro) los moradores la utilizan para 

construcción de casas, galpones, y el 85% restante comercializa la madera en pallets. 
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 Organigrama N°14. ¿Qué formas utiliza para hacer conocer sus productos? 

  Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el cantón Saraguro”, 2017. 

  Elaboración propia.   

Los productores que venden la madera en tablas, manifestaron que los moradores saben que 

tienen madera de pino o se percatan que van a realizar aserrío y también actúan bajo pedido 

así como los que elaboran muebles, en cambio para los productores que elaboran pallets, 

unos indicaron que se contactan y viceversa con empresas o depósitos de aserrío de las 

ciudades portuarias que necesiten este producto. 

Comercialización indirecta 

Los productores que realizan la comercialización indirecta, indican que los intermediarios 

compran sus árboles o bosques para la elaboración de pallets. Ya que por distintos factores 

no realizan la actividad de forma directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°13. ¿Qué factores impiden que aplique un sistema de forma directa 

(productor-consumidor) en la comercialización? 

Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el 

cantón Saraguro”, 2017. 

                                  Elaboración propia.   

Para el 53% de los productores que realizan la comercialización indirecta, se identificaron los 

siguientes factores que impiden que realicen una comercialización directa entre productor-

consumidor, el 40% menciona que un factor: son las inadecuadas vías de comunicación 

argumentan que no están aptas para la circulación constante de la población ni de los 

vehículos de transporte pesado, para el 30% de los productores les afecta el aspecto 

• MoradoresTablas

• EmpresasPallets

• MoradoresMuebles

40%
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económico argumentando que los costos de la actividad son alejados a su realidad 

económica, el otro 30% restante se basa, a la inexperiencia (falta de información) del proceso 

de la actividad del sector forestal. 

 

 

 

 

 

 

        Grafico N°14. ¿Considera usted, que son importantes los intermediarios? 

                                       Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en 

el cantón Saraguro”, 2017. 

                                       Elaboración propia.   

Para el 53% de los productores que realizan la comercialización indirecta, el 43% argumenta 

que los intermediarios son importantes para la comercialización ya que estos cuentan con el 

capital financiero para realizar la actividad, además conocen los mercados y porque no tienen 

otro mecanismo de realizar la actividad, el 57% a pesar de que venden las plantaciones a los 

intermediarios indican que no son importantes porque obtienen una mayor tasa de utilidad.   

 

 

 

 

 

 

 Grafico N°15. 

¿Cuánto cree que es el margen de ganancia del intermediario en la compra y venta 

de su producto? 

                               Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el 

cantón Saraguro”, 2017. 

                               Elaboración propia.   

El 43% piensa que el intermediario gana más del 100%, mientras el 28% dice que gana 

aproximadamente de 41% a 60%, y el 28% restante opina que gana el 21% a 40%. 
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Los intermediarios son personas naturales, no hay información que una empresa realice la 

compra de las plantaciones.  

Análisis de los canales de comercialización de la madera de pino 

Miranda (2012), estipula que cuando hablamos de comercialización se hace referencia a todo 

el proceso que comienza desde la producción del bien hasta que llega al consumidor o un 

ente que los distribuya, recorriendo todos los pasos intermedios que tienen relación con: la 

presentación, el almacenamiento, el transporte y obviamente los canales de comercialización. 

   Comercialización directa  

Producción        Transformación             Transporte Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercialización indirecta  

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama N°15. Canales de comercialización de la madera de pino.   

Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el cantón Saraguro”, 2017. 

Elaboración propia. 
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La comercialización directa inicia con el abastecimiento con árboles en época de cosecha, 

posteriormente el uso de maquinaria para la tala y la actividad de aserio para producir pallets 

y su almacenamiento se lo realiza en las carreteras o en tierras propias (los  productores que 

tienen sus plantaciones desde San Pablo de Tenta hasta las parroquias limítrofes con la 

Provincia de El Oro la almacenan en las carreteras, en la comuna ubicada en la parroquia de 

Urdaneta el almacenamiento se lo realiza en tierras de la comuna) aguardando el arribo de 

camiones para la movilización del producto a las distribuidoras (mercado), las utilidades 

regresan a la comunas o grandes productores 

El canal de comercialización indirecto, nace con los productores, estos venden los árboles por 

unidad o por hectáreas a los intermediarios, hasta aquí es la presencia de los productores de 

pino en este canal de comercialización, posteriormente la actividad es la misma a la de la 

comercialización directa. 

Existe una diferencia en la mano de obra en el proceso de tala y en la transformación, para la 

comercialización directa en las asociaciones o comunas los asociados están presentes como 

mano de obra no calificada con pericia recibiendo un sueldo fuera de los dividendos de las 

utilidades, en la comercialización indirecta los intermediarios contratan personal no calificada 

pero experimentada.  

Mercado  

En la investigación se detectaron dos mercados donde se destina la madera de pino en sus 

distintas transformaciones; mercado local y mercado nacional:  

 

 

 

 

 

     Organigrama N°16. Merados de destino de la madera de pino. 

Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el cantón 

Saraguro”, 2017. 

                   Elaboración propia. 

Mercado local 

La comercialización de los bosques inicia con la elección de los árboles para la cosecha, como 

existe abundancia de esta especie en el cantón se la utiliza bastante para construir casas 

Mercado

Local

Nacional

Machala

Guayaquil



59 
 

momentáneas. La comercialización se la realiza de acuerdo a la demanda de los habitantes 

del cantón, aunque solo se comercializa en tablillas o tablas.  

 

  

       

 

 

 

 

                     Fotografía N°8. Tablas de madera de pino. 

                       Fuente: Fotografía tomada en la parroquia Llushapa, 2017. 

                       Elaboración propia. 

Mercado Nacional  

En el cantón se registraron cuatro asociaciones o comunas importantes, en la parroquia 

Urdaneta la comuna Pakishapa, Huamposari, en Manú la comuna Gumbuzari y en la cabecera 

cantonal Quisquinchiva.  

Con el 90% de la madera obtenida en el cantón se elabora un único producto “pallets”, los 

principales mercados de la madera de pino transformada en pallets son: la ciudad de Machala 

y la ciudad de Guayaquil que se encargan del proceso de ensamblaje de los pallets, donde el 

producto es utilizado como soporte para bienes que serán exportados a los diferentes 

mercados del mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fotografía N°9. Distribuidora de la ciudad de Machala.  

                     Fuente: Fotografía tomada en el cantón Machala, parroquia El Cambio, 2017. 

                     Elaboración propia. 
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Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

                  Organigrama N°17. Ciclo transporte de la madera de pino. 

                    Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el cantón 

Saraguro”, 2017. 

                    Elaboración propia.  

Como podemos observar en la fotografía N° las carreteras no están aptas para la movilidad 

de la producción mucho menos para el movimiento poblacional, tales vías comunican las 

parroquias de, San pablo de Tenta a Selva Alegre, El Paraíso de Celen, Manu, Lluzhapa y 

Sumaypamba.  

Para el autoconsumo y movilización de la madera desde sectores con pendiente, se utiliza 

anuales de carga como: caballos o burros que cruzan las laderas desde donde están ubicadas 

las plantaciones hasta las carreteras donde se apila la madera, posteriormente llega un 

camión que se alquila y los trasladara a las distribuidoras donde los ensamblaran y realizan 

un proceso de aserrío limpiándolas de impurezas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Grafico N°16. ¿Su finca cuenta con vías de acceso para movilizar la madera? 

Opción a) dentro del terreno  

Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el 

cantón Saraguro”, 2017. 

                               Elaboración propia.  
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El 31% de productores cuentan con vías dentro de las plantaciones, mientras que el 69% no 

cuenta con vías, esto se debe a que el cantón es montañoso y los bosques están ubicados 

en una gran proporción en las copas de las montañas.      

 

 

 

 

 

 

                          Grafico N°17. ¿Su finca cuenta con vías de acceso para movilizar la madera? Opción 

b) Hacia la carretera 

                            Fuente: Datos propios generados a través de la encuesta “Cadena de valor del pino en el cantón 

Saraguro”, 2017. 

                            Elaboración propia. 

El 90% de los productores tiene sus plantaciones con acceso a la carretera principal, mientras 

el 10% no tienen acceso esto se debe a la distancia de los bosques a las carreteras, ubicadas 

en las copas de las montañas. 

4.2.2. Situación potencial  

       Grafico N°18. Etapas de la cadena de valor.  

                   Fuente: Elaboración propia, 2017. 

90%

10%

Si

No



62 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                  Organigrama N°18. Situación potencial de la cadena de valor de la madera de pino. 
                    Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Mejoramiento genético  

Los marcadores moleculares de ADN han sido propuestos como una herramienta básica para 

evaluar el efecto del manejo forestal sobre la variabilidad genética y sistemas reproductivos 

de especies forestales (Lee et al., 2002; Degen et al., 2006). Por lo que su uso es necesario 

a nivel mundial en los planes de manejo (Lee et al., 2002). 

El estudio genético de poblaciones de especies bajo tratamiento silvicultural previene que la 

diversidad genética se erosione y, junto con ella, la capacidad de las especies para responder 

a factores bióticos como plagas: gusano cachón (Chrysomima semilutearia), gusano rugoso 

(Cargolia arana), medidor de ciprés (Glena bisulca) (Ospina et al., 2011), enfermedades como: 

fusariosis causado por fusarium spp, que provoca daños en las semillas, vivero y árboles 

adultos afectando la conducción de nutrientes (interfieren en el metabolismo de las plantas) 

hacia las hojas provocando el secamiento de las ramas y posteriormente la muerte del árbol 

(FAO, 2006) y abióticos como el cambio climático (Schaal et al.,1991; Dvorak, 2012). 

Diagnóstico preliminar de la situación para cada especie exótica 

Es importante realizar un estudio de reconocimiento y situación del pinus patula, es necesario 

buscar información sobre el origen del material, la amplitud de la base genética de dicho 

material y el comportamiento de las distintas fuentes de semilla de sitios diferentes. Esta 
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información puede provenir de resultados de pruebas de procedencia o diferentes 

introducciones aisladas, generalmente en el país, pero también en otras partes del mundo 

ecológicamente similares. Si existe alguna división clara en el comportamiento de la especie 

con respecto al clima u otro factor hay que planificar el establecimiento de rodales semilleros 

para cada zona (Salazar & Boshiner, 1995). 

Es científicamente beneficioso mantener la diversidad genética de las especies individuales, 

cuando se desconoce la amplitud de la diversidad lo mejor es asegurar la existencia 

permanente de especies en toda su variedad natural. Una vez definidos los sectores 

ecológicos es preciso seleccionar una zona representativa en cada parcela. Los tipos y 

variedades de bosques suelen reflejar variaciones en sus características, de modo que la 

selección de una zona que contenga una variedad representativa de suelos forestales, puede 

contribuir notablemente el establecimiento de zonas adecuadas para representar una amplia 

variedad de otros valores científicos (Bassett, 1979).  

El MAGAP mediante un estudio sobre fuentes de semilleros, identifica un “árbol plus” que es 

el encargado de dar las mejores semillas por su genética, el individuo debe reunir las 

siguientes características:  

- Deben ser dominantes, en casos justificados pueden ser árboles codominantes.  

- Tener un diámetro superior al promedio del lote o rodal.  

- Presentar un fuste recto, cilíndrico y sin bifurcaciones.  

- Presentar buen estado fitosanitario y vigorosidad.  

- Copa uniforme y balanceada.  

Los arboles plus serán considerados para programas de mejoramiento genético; además de 

la obtención de semillas y/o material vegetativo de propagación (MAGAP, 2016). 

Semilla 

La importancia de las mejores fuentes de semilla, su evaluación y su selección forma uno de 

los principales componentes de cualquier programa de semillas forestales. Todo programa de 

reforestación debe considerar de suma importancia esta etapa, con el propósito de obtener el 

material genético a corto plazo, mientras los programas de mejoramiento aportan a los 

resultados para establecer sistemas más avanzados y sofisticados, que suministren semilla 

de calidad (Jara, 1998). 

Es posible cosechar semilla viable después de 12 a 15 años de la plantación; pero hay 

referencias de fructificación a los 5 años de edad (Lamprecht, 1990). El MAGAP recomienda 

que se lo realice a los 8 años, edad en la que alcanzan su madurez fisiológica.  
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Propagación sexual, obtención y manejo de la semilla  

Las semillas a utilizar deben proceder de organismos sanos libres de plagas y enfermedades, 

vigorosos, con buena producción de frutos, y preferentemente de fuste recto sin 

ramificaciones a baja altura. Con esto se pretende asegurar que las plantas obtenidas de esas 

semillas hereden las características de los parentales. Dependiendo del propósito de la 

plantación, madera o productos celulósicos, se realiza la selección de árboles padres 

(Aguilera, 2001). 

La obtención de conos se puede realizar escalando el árbol y haciendo el corte 

monuelamente, esta actividad debe realizarse con cuidado de forma que las ramas y 

meristemos de crecimiento no se dañen y se vea afectada la producción de frutos de la 

próxima temporada. 

La extracción de las semillas puede hacerse manualmente golpeando los conos, o de manera 

mecanizada con una golpeadora de conos. Una vez que las semillas se han liberado el 

siguiente paso es el desalado; éste se realiza manualmente, en húmedo, o por métodos 

mecánicos, en seco. La limpieza se realiza por métodos mecánicos, para remover las 

impurezas y semillas vanas se colocan en tamices vibratorios, con diferentes tamaños de 

malla, y son expuestas a corrientes de aire; otra opción es la flotación en agua. Para obtener 

aproximadamente 1kg de semilla limpia, es necesario colectar 100kg de conos (Aguilera, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Grafico N°19. Recolección y procesamiento de la semilla. 

                          Fuente: CORMADERA-OIMT, 1997. 

                          Elaboración: CORMADERA-OIMT, 1997.  



65 
 

Producción de plantas  

Las semillas (clones o progenies) altamente seleccionados, deben estar aisladas para 

minimizar la contaminación con polen de árboles inferiores (MAGAP, 2016).  

Los conos recolectados se cortan longitudinalmente y se abren para observar las semillas, 

cuando estas han adquirido su característica coloración café gris y han cambiado su 

consistencia de lechosa a dura, se puede llevar a cabo la recolección de frutos de la zona en 

cuestión (CORMADERA-OIMT, 1997). 

En el vivero los frutos se ponen a secar con el fin de disminuir su contenido de agua y concluir 

con la maduración. Los métodos de secado pueden ser al aire libre, por una corriente de aire 

seco a través de ellos, o bien secados al horno. Como esta especie presenta conos serótinos 

se recomienda sumergirlos en agua caliente (entre 40 y 60°C) previo al secado, con la 

finalidad de favorecer su apertura. (Aguilera, 2001). 

El propósito en la fase de vivero es producir plantas saludables y uniformes que tengan las 

mayores posibilidades de sobrevivir una vez plantadas en el campo. 

La producción saludable se logra con prácticas adecuadas de manejo (sustratos adecuados, 

fertilización, deshierbes, control de plagas y enfermedades, irrigación, inoculaciones de 

micorriza si es necesario, etc.); la uniformidad puede lograrse, ya sea utilizando un diseño 

experimental en el vivero, o ubicando el material de tal forma que las condiciones ambientales 

sean las mismas para todas las procedencias. Así se evitan diferencias de origen ambiental 

en crecimiento en el vivero, las cuales posteriormente pueden interferir con la comparación 

entre procedencias. El tipo de planta producida debe ser el mismo que se usa en las 

plantaciones operacionales, de lo contrario, los resultados del ensayo no serán 

completamente aplicables a éstas (Mesén, 1994). 

Establecimiento de las plantas  

Preparación del terreno 

Suelo: Wormald (1975), establece que pinus patula se desarrolla en suelos profundos, con 

textura arenosa y porosa; pero Vela (1976), instaura que la especie se desarrolla en suelos 

con estructura granular y en menor grado terrenosa, profundos y muy profundos, bien 

drenados, ácidos con valores de pH bajos en la superficie y altos en los horizontes profundos. 

En el horizonte alto varía desde 3.9 hasta 6.2, en los horizontes inferiores o profundos, los 

valores son mayores de 5 pero menores de 6; sin embargo, Vela (1980), afirma que esta 

especie crece bien en suelos profundos y con buen drenaje, pero se ha plantado en una 

amplia gama de suelos, creciendo en forma adecuada en suelos infértiles. 
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Rastreo: Previo a una plantación, cuando el suelo posee pendiente se debe realizar un paso 

superficial de rastra, en épocas de lluvia para asegurar el prendimiento de la planta 

(CONAFOR, s/f). 

Deshierbe: Si el terreno a sembrar presenta problemas de malezas se debe realizar 

deshierbes manuales o mecánicos dependiendo de las condiciones del terreno. Si éste 

presenta pendientes mayores, para evitar la erosión del suelo se debe remover la vegetación 

solamente en los sitios donde se sembrarán las plantas, linderos o alrededor del individuo. 

Esta actividad podrá realizarse por medio de chapear la vegetación con machetes, o retirarla 

manualmente (CONAFOR, s/f). 

Identificadas las plantas a sembrar y el terreno, para fines comerciales se deben esparcir a: 

2.0 m x 2.0 m, 2.5 m x 2.5m, 2.5 m x 3.0 m o 3 m x 3 m, este último más recomendable. 

Después del aclareo genético, para pasar del ensayo de progenies al huerto semillero, el 

espaciamiento final podría ser de 6.0 m x 6.0 m aproximadamente (Flores, López, & Valencia, 

2014). 

En Italqui (Ibarra) se presentó un incremento medio anual en diámetro a la altura de pecho de 

2.59 cm, y en altura de 1.54 cabe destacar que el crecimiento se incrementó con relación a la 

investigación anterior en 1998, esto se debe a que no existe competencia (distancia entre 

arboles) entre los individuos (Venezuela, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 Fotografía N°10. Sembrío y espaciamiento de pinus patula.  

 Fuente: Flores, 2014. Manual técnico para el establecimiento de ensayos. 

 Elaboración: Flores, 2014. Manual técnico para el establecimiento de ensayos. 

Elección del terreno para la plantación  

Las pruebas deben establecerse en sitios que sean representativos de las áreas que se 

desean reforestar con planta mejorada. Por ejemplo, si la gran mayoría de las tierras a plantar 

son de un tipo de suelo mineral, no sería prudente plantar los ensayos sobre un suelo con 

exceso de materia orgánica; deben evitarse sitios y ambientes poco comunes (Sáenz y 

Plancarte, 1991; Zobel y Talbert, 1988). 
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Manejo silvícola  

Poda 

El objetivo fundamental de la poda es incrementar los crecimientos en diámetro y mejorar la 

calidad futura de la madera, con miras a su utilización para aserrío. Pinus patula tiende a 

desarrollar libremente ramas duras, lo cual limita su uso en el campo de la madera estructural; 

hacer la poda a edades tempranas entre 3 y 4 años con el fin de reducir la sombra en la tierra 

(Ospina et al., 2011), para Mesen (1994), se debe realizar a los 5 años tiempo que coincide 

con la primera evaluación de las características de ramificación y la erradicación de árboles 

en mal estado y sin fines comerciales, la primera poda tiene los siguientes beneficios:  

- La madera tiene menos nudos y menos probabilidad de ser rechazada en el mercado. 

- La eliminación de varios tallos y ramas evita la formación de bifurcaciones, reduciendo 

la cantidad de madera de compresión (madera proveniente de copa y ramas). 

- La poda incrementaría la cantidad de madera madura (aserrío). 

- Menor proporción de árboles bifurcados.  

Al momento de realizar la primera poda, el individuo posee aproximadamente una altura 5 m 

y un diámetro de 8 cm (Ospina et al., 2011). 

El momento e intensidad de la poda afecta positivamente o negativamente el crecimiento en 

volumen. El porcentaje de la copa a remover no puede ser superior al 30% y se debe llegar 

máximo hasta el 50% de la altura total. Luckhoff (1949), encontró que una poda del 50% a los 

cuatro años, reduce en un 20% el incremento en volumen, mientras que si ésta se hace a los 

8 años la reducción es solo del 10%. 

La segunda poda se la realiza después de realizar el primer raleo, a la edad de los 8-9 años 

(Rivera et al., 1998).  

La poda debe realizarse con tijerones, sierras manuales o serruchos adecuados, para no 

rasgar el fuste del árbol. En zonas de alta susceptibilidad a hongos, los cortes se deben cubrir 

con pintura blanca a base de agua como cicatrizante o pasta bordeles, también se debe tener 

en cuenta que se debe evitar que el grosor de las ramas a remover sea menor a 5 cm, debido 

a que a partir de este diámetro, las ramas forman nudos en la madera (Ospina et al., 2011). 

Se debe podar a una altura variable, ya que si se deja menos copa viva esto restringirá el 

crecimiento y su densidad (Valencia, 2013). 

No se recomienda podar cuando el objetivo de la plantación es la producción de pulpa. En 

este caso, la poda sería necesaria para mejorar el desplazamiento al interior del lote ya que 
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mejora el acceso y facilita la cosecha final o para crear una especie de barrera y reducir la 

acción del fuego por probabilidad de un incendio forestal (Ospina et al., 2011). 

Raleo  

El raleo consiste en el corte de árboles en edades intermedias de la rotación forestal, con la 

finalidad de liberar recursos (agua, espacio, luz y nutrientes), dejando los mejores individuos, 

para mejorar la calidad y concentrar en ellos la potencialidad productiva del sitio y a su vez 

aprovechar madera de los árboles que se extraen. Como consecuencia se espera que se 

aumente la rentabilidad del cultivo (Valencia, 2013). 

Un árbol oprimido crece despacio. Al ralear se libera, crece más rápido, la actividad de raleo 

se realiza debido a que algunos árboles crecerán defectuosos y/o serán atacados por plagas, 

es conveniente contar con más árboles para poder elegir los mejores y así lograr una 

ocupación completa del área (Andenmatten & Letourneau, s/f).  

- Habiendo más plantas, el diámetro de las ramas será menor, lo que facilita la poda. 

- Para obtener troncos más derechos y aprovecharlos mejor al hacer tablas, esto 

aumentara el ingreso por 𝑚3 cosechado 

Porque es importante ralear: 

- Aumenta el vigor de las plantas quedando plantas sanas que se defienden mejor de 

las enfermedades e insectos (mencionados en mejoramiento genético). 

- Estimula el crecimiento en diámetro de árboles remanentes. 

- Los frutos y semillas se producen en árboles vigorosos y dominantes.   

Cuando ralear 

Para Ospina et al. (2011), el modelo que mejor predice el crecimiento en volumen en función 

de la edad de plantación es el modelo tipo Chapman and Richards. El modelo tiene un 

coeficiente de correlación de 0,86 y un error estándar de estimación de 0,0982. La tendencia 

de crecimiento en volumen para Pinus patula muestra que el máximo crecimiento medio se 

presenta al año 12, cuando el volumen producido por árbol es de 0,3353 m3. Esto ratifica que 

para maximizar el área basal y optimizar el espaciamiento, el primer raleo debe hacerse al 

año 7, y para maximizar el volumen el segundo raleo debe hacerse al año 12.  

Según Valencia (2013), el raleo depende del régimen de manejo y a su vez de la productividad 

del sitio, en sitios de productividad alta se aplican al menos 2 raleos, el primero entre los 8-10 

años y el segundo a los 12-13 años y en tierras de productividad baja se aplica un régimen 

intensivo con un raleo comercial a la edad de 14-15 años. 
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Cosecha 

Apeo 

Para realizar esta actividad se utilizan técnicas y herramientas adecuadas, las cuales 

garantizan la seguridad del operatorio y su correcto uso. El apeo de los árboles debe ser 

dirigido de tal manera que la posición que el fuste asuma en la tierra facilite las labores pos-

tala (Bulla, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fotografía N°11. Actividad de apeo. 

                                                       Fuente: Bulla, 2017. 

                                                       Elaboración: Bulla, 2017.  

Pasos a seguir: 

- Elegir el árbol a apear. 

- Determinar dirección de la caída. 

- Inclinación natural del árbol. 

- Dirección del viento. 

- Limpie la base del árbol y alrededor de este.   

- Revise antes del apeo de cada árbol, vías de escape, contraria a la dirección de caída 

del árbol. 

- Compruebe que otras personas no están cerca a la dirección de caída como mínimo 

50 metros a la redonda (Bulla, 2017). 

Pasos a seguir para el apeo dirigido. 

- Mire en la dirección elegida del apeo y coloque la manija delantera en línea recta a 

esta dirección. 
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- Apoye su cuerpo y rodilla derecha contra el árbol, para aligerar el esfuerzo sobre la 

espalda, lo que le permitirá guiar mejor la motosierra. 

- El corte de dirección se compone: Corte oblicuo (superior) y corte horizontal (inferior). 

- La Profundidad del corte debe ser aproximadamente un cuarto del diámetro. 

- Haga coincidir en forma exacta el corte horizontal con el oblicuo.  

Recuerde que el corte debe ser lo más cercano al suelo para así aprovechar mejor el árbol 

(Bulla, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Grafico N°20. Corte en bisagra.  

                                        Fuente: Corporación Chilena de la madera “CORMA” del BIO BIO, 2017. 

                                        Elaboración: Corporación Chilena de la madera “CORMA” del BIO BIO, 2017. 

La bisagra es la porción de madera que queda entre los dos cortes, y es el seguro del 

motosierrista, ya que esta va a dará tiempo necesario para la fuga del operario y va a ajustar 

más la dirección de caída (Bulla, 2017). 

Citamos a la empresa Aglomerados Cotopaxi, consistente del recuso forestal en el Ecuador, 

posee una superficie de 13.809,46 ha de plantaciones entre pinus patula y pinus radiata. Bajo 

un adecuado manejo de las plantaciones realizan la actividad de cosecha o tala con un ciclo 

de rotación que varía entre 16 y 24 años (Cotopaxi, s/f).  

El manejo silvícola que realizan son: 

- Habilitación y limpieza del terreno. 

- Establecimiento de las plantaciones. 

- Control pos-plantación.  

- Podas.  

- Aclareo (raleos). 

- Monitorio de plagas y enfermedades. 

- Prevención de incendios.  

- Cosecha (Cotopaxi, s/f). 
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La empresa también desarrolla estudios y ensayos para definir la densidad de las plantaciones 

dependiendo el terreno y el propósito del cultivo, así como del manejo de regeneración o 

reforestación. Se realiza investigaciones para controlar o eliminar plagas, enfermedades, y el 

manejo de la flora y fauna de los sectores donde poseen plantaciones (Pazmiño, 2016).        

Aglomerados Cotopaxi con el fin de optimizar el recurso forestal, emplea las mejores técnicas 

silvícolas, desarrolla un programa de mejoramiento genético basado en la selección de los 

mejores arboles de donde se obtienen semillas para futuras plantaciones. 

Transformación  

La industria de la transformación de la madera la conforman: 

Aserraderos 

Fábricas de contrachapado (tableristas); fábricas de aglomerados (tableros de partículas) y 

fábrica de astillas. Mientras que la industria de la transformación secundaria de la madera, es 

la que procesa los productos provenientes de la industria primaria que son usados en la 

industria de la construcción, industria de muebles (fábricas de muebles modulares y talleres, 

y pequeños carpinteros) y en la fabricación de pallets, puertas, pisos, etc. En relación a los 

tableros aglomerados, son el resultado del uso intensivo de tecnología de prensas continuas 

(Peralta, 2009). 

Existen dos empresas encargadas de elaborar tableros:  

- ACOSA - Aglomerados Cotopaxi S.A 

 Localizada en Lasso, Cotopaxi, que se abastece principalmente de plantaciones de su 

propiedad y de terceros. 

- Novopan del Ecuador S.A.  

Ubicada en Itulcachi, Provincia de Pichincha, que consume materia prima proveniente de 

plantaciones propias y de terceros. En la actualidad se opera a un 90 % de su capacidad 

instalada (Peralta, 2009). 

Pulpa y papel 

Este segmento industrial utiliza principalmente pulpa importada de Canadá y Estados Unidos 

y  material de reciclaje como papel y cartones usados (Peralta, 2009). 

Productos de mayor valor agregado 
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Los productos de mayor valor agregado implican la transformación de la madera en muebles. 

Para la elaboración de estos productos se abastece principalmente de una madera aserrada 

de calidad eficiente (Peralta, 2009). 

Transporte 

Se debe contar con una logística que depende de la producción o que bienes se producirá, 

para que el manejo y cuidado en cada caso dependiendo del tipo de productos a transportar 

para que los mismos lleguen en perfectas condiciones al consumidor (entrevista, 2017). 

Reforestación 

Después de cosechar la especie, hay que realizar estudios del terreno por si se anhela volver 

a plantar la misma especie o posteriormente reforestar con especies nativas. 

4.3. Cuellos de botellas encontrados en la investigación. 

Eslabón de producción    

 

 

 

 

 

 

 

 Organigrama N°19. Créditos inexistentes para plantaciones forestales. 
 Fuente: Entrevista informal con los productores de pino del cantón Saraguro, 2017. 

 Elaboración propia. 

Cuando los productores no tienen acceso a créditos, no tienen capital para realizar 

mantenimiento de los bosques como podas y raleos, así como cuando sea época de cosecha 

no tendrían recursos para realizar la actividad. Y la solución propuesta es un financiamiento 

mediante créditos con instituciones públicas o privadas inmersas en el sector forestal, con el 

cual se podrá afrontar un alto y optimo mantenimiento de las plantaciones de pino, así mismo 

una alta proporción de una cosecha con mano de obra capacitada o con alta pericia.   

 

 

 

Créditos inexistentes para 

plantaciones forestales 

Financiamiento 

Bajo mantenimiento del bosque 

Bajo recursos para la explotación del pino 

 

Problema Solución  Resultado 

Negativo 

Positivo 

Alto mantenimiento del bosque 

Altos recursos para la explotación del pino 
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Organigrama N°20. No existe capacitación en manejo silvicultural. 
Fuente: Entrevista informal con los productores de pino del cantón Saraguro, 2017. 

Elaboración propia. 

Los productores indican que no realizan manejo silvicultural (mantenimiento de los bosques) 

como: poda y raleo, por falta de conocimiento y la falta de capacitación silvicultural de parte 

de entidades. Que dan como resultado un bosque con bifurcaciones, extensiva ramificación 

de los individuos, madera con presencia de nudos y en el peor de los casos son propensos a 

incendios forestales, cuando no existe un espacio prudente entre los pinos, su tallo no se 

desarrolla apropiadamente y su calidad disminuye, lo que se transformaría en pérdidas ya que 

no están idóneos para transformarlos y comercializarlos (bajo rendimiento por 𝑚3/ha). La 

solución propuesta es una capacitación en manejo silvicultural que darán como resultado: un 

bajo riesgo de que los individuos del bosque presenten enfermedades, bifurcaciones y cuando 

sea tiempo de cosecha la madera no presente nudos (alto rendimiento por 𝑚3/ha), y con la 

poda  disminuye el riesgo de incendios forestales.  

   

 

 

 

 

 

 

Organigrama N°21. Inadecuada planificación forestal.  
Fuente: Entrevista informal con los productores de pino del cantón Saraguro, 2017. 

Elaboración propia 

No existe capacitación 

en manejo silvicultural  

Capacitación 

silvicultural  

 Alto riesgo de bifurcaciones, enfermedades y muerte de los 

individuos. 

Bajo rendimiento en producción de madera de pino por 𝑚3/ha 

Problema Solución  Resultado 

Negativo 

Positivo 

Bajo riesgo de bifurcaciones, enfermedades y muerte de los 

individuos. 

Alto rendimiento en producción de madera de pino por 𝑚3/ha 

Inadecuada 

planificación forestal 

Desarrollo de proyectos 

para un mejor manejo 

del sector forestal   

  

Baja planificación (por eslabones) y 

rendimientos a largo plazo > 20 años 

Negativo 

Positivo 

Problema Solucion Resultado 

Alta planificación (por eslabones) y 

rendimientos a largo plazo > 20 años 
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Los productores indicaron, después de que Predesur (SENAGUA) realice la actividad de 

sembrío en las parroquias del cantón no han vuelto a tener acercamientos de parte de las 

autoridades encargadas del plan de reforestación con pinus patula, por lo que no saben qué 

hacer con los bosques, la solución propuesta es un desarrollo de proyectos para un mejor 

manejo de las plantaciones que va desde el estudio de la genética-semillas para una próxima 

reforestación hasta planes de cosecha  y los productos que se puedan elaborar a partir de la 

especie exótica (elaboración de planes por cada eslabón de la cadena).  

Otros Problemas  

Los productores que han cosechado los bosques años atrás, las semillas que han quedado 

en el terreno están germinando, por lo que han solicitado algún método o mecanismo para 

eliminar las semillas que están en proceso de crecimiento (información adicional de los 

productores de pino).   

Falta de centros de almacenamiento, lo que conlleva a que los productores opten por las vías 

principales de las parroquias como sitio de almacenamiento hasta que lleguen los camines 

para transportar la producción a las ciudades costeñas (Entrevista, 2017). 

Eslabón de comercialización  

    

 

 

 

 

 

 

Organigrama N°22. Baja capacitación para comercializar.  
Fuente: Entrevista informal con los productores de pino del cantón Saraguro, 2017. 

Elaboración propia.  

El 81% de productores no ha recibido capacitación para comercializar, por lo que no saben 

qué hacer con los bosques, solo el 19% de los productores ha recibido asesoramiento para 

comercializar, de estos un 67% a recibido asesoramiento privado de parte de otros 

productores que ya han vendido sus bosques, y el 33% con instituciones públicas una de 

estas el SECAP (capacitación técnica para elaboración de muebles), la solución propuesta es 

capacitaciones, dado que el 99% de productores (los que están vendiendo y quieren vender) 

indicaron que les gustaría capacitarse en sistemas de comercialización. 

Baja capacitación 

para comercializar  

Capacitaciones  

  

Baja comercialización 

de la madera de pino 

Negativo 

Positivo 

Problema Solucion Resultado 

Alta comercialización de 

la madera de pino 
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Otros problemas  

Son víctimas de los intermediarios, porque no tienen información sobre la actividad forestal y 

recursos para realizar la comercialización directa (Encuesta, 2017). 

En algunos casos vender a los intermediarios es su única fuente de ingresos. 

Inexperiencia: ya que la especie da rentabilidad económica a largo plazo los productores no 

tienen información de a qué edad cosechar el pino, hacer los cortes y que productos pueden 

obtener a partir de la especie, etc., (Encuesta, 2017)  

En los eslabones de procesamiento, tecnología, infraestructura, almacenamiento 

Los productores que vendieron/venden de forma directa sin estar en comunas o asociaciones, 

procesan o transforman (pallet, tablas) en el mismo lugar donde talan los bosques con motores 

(sierra mecánica), y lo almacenaban en las carreteras (Encuesta, 2017) 

Los productores manifestaron que sufren problemas naturales como:  

Riesgo de incendios forestales: Dado que los productores no realizan la actividad de poda y 

raleo de los pinos, por ende, existe una densa vegetación, riesgo que aumenta en época de 

verano y alimentado por los fuertes vientos existentes en el cantón (Entrevista, 2017)  

Efectos nocivos al suelo: Los productores que ya han talado enfatizan que, cuando se cosecha 

el pino el suelo queda erosionado casi para ningún uso posterior, esto se corrobora con lo 

manifestado por (Jozulmelly, 2014).         

Agua: Los productores observaron, que los suelos donde están las plantaciones de pinus 

patula son más secos que otros donde no está la especie, lo cual confirma (Harden, Farley, 

Bremer, & Hartsig, s/f), argumentando que la especie absorbe mucha agua y pone en riesgo 

las cuencas aledañas secando los suelos. 

4.4. Características en la comercialización     

Mercado local  

Esta especie en el cantón se la utiliza mayormente para construir casas momentáneas, se la 

realiza de acuerdo a la demanda de los habitantes, comercializándola en tablillas o tablas 

(Encuesta, 2017). 
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Mercado Nacional 

Se la utiliza exclusivamente para transformarla en pallets, en el cantón se registraron cuatro 

asociaciones o comunas, en Urdaneta la comuna Pakishapa, Huamposari, en Manú la 

comuna Guambuzari y en la cabecera cantonal Quisquinchiva. Lo cual sugiere el potencial de 

obtener mayor mercado y volumen para la venta, los principales mercados nacionales de la 

madera de pino transformada en pallets son: la ciudad de Machala y la ciudad de Guayaquil, 

la variación del precio en las ciudades portuarias del sur del país depende de la distancia 

hacia las plataformas de embarque que van de los 8 a 10$ por pallets. La variación de los 

precios en el mercado por falta de seriedad y organización de los productores han provocado 

problemas en la comercialización (Encuesta, 2017).   

Precios 

El 6% de los productores venden los árboles en pie a un precio que varía de 20-25$.       

De los productos elaborados el 47% de los productores que están vendiendo o ya vendieron 

los bosques de pino, más del 90% destinan su producción a la elaboración de productos como 

el pallet, el precio va de 5 a 6$, c/u. Este lo transportan desarmados y en las distribuidoras de 

la ciudad de Machala (Puerto Bolívar) se los arman, los precios van de los 8 a 10$, y pueden 

fluctuar de acuerdo a la oferta y demanda (Encuesta, 2017). 

Frecuencia de Ventas 

En las comunas la frecuencia es de hasta 4 veces en el mes, con un promedio de venta de 

2.800 pallets. Los productores que comercializan con intermediarios no se tienen la frecuencia 

por la falta de información, ya que estos venden por hectáreas y los intermediarios se 

encargan de todo el proceso desde la cosecha hasta la venta (Encuesta, 2017).  

En las distribuidoras la frecuencia de venta es relativa ya que se utiliza pallets de diferentes 

materiales y se aplica la reutilización. 

Usos de pallets 

De acuerdo a la ISO 445 – 1965, el pallet es una plataforma de carga que consiste 

básicamente en dos bases, separadas entre sí por soportes, o una base única apoyada sobre 

tacos de una altura suficiente para permitir su manipulación por medio de camiones 

montacargas. 

El pallet permite un uso más racional y seguro de las cargas, ya que se lo utiliza para agrupar, 

almacenar y transportar productos embalados, y es preferible en madera de pino por su costo, 

aunque también se lo hace de eucalipto. En la actualidad se están utilizando pallet de plástico 
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o de metal, ya que la madera puede presentar humedad y dañar la manipulación de la carga, 

además su tiempo de uso puede ser mayor y así sus costos relativamente bajos al usar de 

madera (Información obtenida de las distribuidoras de pallets de la ciudad de Machala). 

4.5. Discusión de resultados. 

La amenaza de nuevos competidores en la investigación no existe, debido a que el mercado 

es extenso, según una investigación realizada por CORPEI (2007), los competidores en el 

sector forestal no son considerados como amenaza, considerando intereses económicos, es 

necesario atraer inversión al sector de las plantaciones forestales enfocándolo como un 

objetivo a seguir.   

Los intermediarios influyen en las decisiones de los productores y a la vez estos se encargan 

de los aspectos o costos legales, también se determinaron dos canales de comercialización: 

1) de forma directa, 2) por medio de intermediarios, de acuerdo con Gatter & Romero (2005), 

que obtienen los mismos resultados para la comercialización de recursos forestales 

encontrando dos canales de comercialización y aproximadamente el 50% de los productores 

disponen de intermediarios para la comercialización .   

El valor potencial de la cadena de valor de la madera de pino en el cantón Saraguro es muy 

débil o no es explotado y la industria maderera tienen constante competencia con otros 

materiales como: el plástico, metal y la reutilización, llega a la misma conclusión enfatizando 

que por medio de capacitaciones y asesorías, la brecha de la cadena de valor actual y 

potencial disminuirá Nordmar (2005). 

Segun el 90% de la producción de madera del cantón se le añade valor agregado, elaborando 

un único producto el pallet.  En un estudio realizado por Salgado y Ortiz (2008), sobre el sector 

forestal en Nicaragua, del 95% de la madera que se comercializa es como madera no 

procesada y solo el 5% con valor agregado, también enfatizando que la asesorías y 

capacitaciones generaran un revés en los porcentajes.  

Las comunas poseen facilidades para obtener créditos, tienen mano de obra calificada, sin 

embargo, no poseen capacitaciones para el proceso de la actividad forestal (producción-

comercialización), Gonzales (2014) refleja que las comunas se apoderan de muchos procesos 

de producción siempre y cuando las comunas hayan recibido capacitaciones desde su 

administración hasta la actividad de corte, proceso no encontrado en la investigación. 

La comercialización de madera no es una opción rentable para los pequeños productores, 

comprándolos con actividades agrícolas, por falta de capital y diversificación de la producción 

sin embargo Guariguata et al. (2012) y Porro et al. (2014), contrapone en su investigación 
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indicando para los pequeños productores la venta de madera es la mejor opción para obtener 

ingresos, en tanto Mejía (2015) identifica que son estos actores los que obtienen la 

rentabilidad más baja así como la inexistente transformación de la madera en productos de 

alto valor.        

Ya que el 90% de la producción de la madera del cantón se la destina a la producción de 

pallets los cuales se elaboran con mano de obra experimental y no con técnicos (técnicas) 

que ayuden a disminuir las perdidas por árbol, aumentaría la oferta de pallets siempre y 

cuando exista un aumento a priori en la producción de bienes mediante los contratos que ha 

obtenido el país con distintos mercados del mundo de los cuales se tiene una ventaja de cero 

arancel, por ello algunos autores como Qian y McDow (2013), indican que a medida que existe 

un crecimiento de la producción nacional por contratos en comercio internacional aumentara 

la demanda de producción de pallets, adicionalmente menciona el proceso de la elaboración 

de pallets (costos de la cv) son: 1) el suministro de la madera, 2)producción, 3) distribución, 

4) el consumo (mercados), encontramos en la investigación una falta de capital financiero 

(acceso a créditos) para sobrellevar la actividad.   

Los productores del cantón Saraguro cosechan los bosques aproximadamente a los 22-25 

años, en cambio la empresa Aglomerados Cotopaxi realizan el proceso desde los 16- 24 años.   
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CONCLUSIONES 

- El estudio mostro cuellos de botella a diferentes niveles: Producción (dispersión de la 

producción y baja capacitación), transporte (distancia de las plantaciones a las 

carreteras), comercialización (creciente poder de los intermediarios, baja 

comercialización directa). 

- Los actores de la cadena no tienen la información suficiente para una comercialización 

directa óptima que les permita obtener los mejores beneficios económicos en la 

actividad forestal. 

- La baja capacitación en comercialización forestal, afecta en mayor proporción a los 

productores que la presencia de intermediarios, lo que da como resultados un aumento 

en la comercialización indirecta.  

- Los intermediarios tienen un rol muy importante en la cadena de valor forestal (capital 

financiero), ya que son los únicos que pueden pagar los costos para la legalización del 

aprovechamiento forestal (elaboración de programas, costos de legalización, pago de 

impuestos, mano de obra, etc.) antes de tener ingresos por los productos que 

comercializan. Esta situación es “favorable” para los dueños de los bosques (pueden 

tener ingresos) que no cuentan con capital financiero, en muchos casos genera una 

dependencia, la misma que es aprovechada. 

- El 90% de la madera obtenida en el cantón Saraguro, se la transforma únicamente en 

pallets, el resto se usa en madera aserrada para autoconsumo, elaboración de 

muebles (sillas, mesas), para reparar o construir paredes de casas momentáneas. 

- Las vías de comunicación entre las parroquias desde San Pablo de Tenta, hasta las 

parroquias límites a la provincia El Oro están en pésimas condiciones. 
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RECOMENDACIONES 

- Al mejorar los canales de comercialización mediante la ejecución de distintas 

soluciones propuestas en la investigación se obtendrían a priori ventajas competitivas 

en el sector de plantaciones forestales.   

- Que entidades del estado ofrezcan capacitaciones, a los productores (incluyendo a las 

comunas) en diversos sistemas enunciados en la investigación. Al capacitarse pueden 

diversificar la producción y así se obtendría mejores rentabilidades y una mayor 

comercialización directa (obtendrían ventajas competitivas a priori). 

- Existe desperdicio de parte de los productores, en el aprovechamiento de la madera 

ya que solo realizan la elaboración de productos a partir del tronco, cuando con las 

ramas, el aserrín, los desperdicios, pueden tener ingresos operacionales.      

- Los productores que han cosechado años atrás los bosques, piden asesoría sobre 

como eliminar la especie que sigue creciendo por las semillas caídas a partir de una 

tala previa.   

- Elaborar programas para fomentar e impulsar el mejoramiento de la cadena de valor 

de la madera de pino en el cantón.  
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Anexo 1 

Encuesta “Cadena de valor del pino en el cantón Saraguro” 

     Titulación de Economía  
 

La Universidad Técnica Particular de Loja mediante la titulación de Economía, propone el trabajo de fin de 

titulación, Características de la cadena de valor en la comercialización de la madera de pino en el cantón 

Saraguro, por ello le solicitamos de manera cordial, su valiosa colaboración, para que nos proporcione 

información confiable sobre su condición de vida y actividad (es) económicas. La información que nos 

proporcione será manejada de forma estrictamente confidencial y será utilizada exclusivamente para propósitos 

académicos. 

Nombre del encuestador: _________________________________Fecha: (____ /____ /____) 
1. Información general 

1.1. Nombre: ___________________________________________________________ 
1.2. Parroquia: _________________________ Barrio: __________________________    
1.3. Edad:  _____                  1.4  Sexo: a)  M                 b) F      
1.5. Estado civil:  
a) Soltero            b)  Casado           c)  Unión libre          d)  Viudo           e)  Divorciado   

               1.6. Años de escolaridad: 
a) Primaria           b) Secundaria          c) Universitaria           d) Posgrado  

               1.7. Número de integrantes de la familia que dependen del jefe del hogar:    
          Referente al bosque 

a) Quiere vender         b) vende/vendió         c) Conservación         d) no quiere vender  
2. Transporte  

2.1. ¿Su finca cuenta con vías de acceso para movilizar la madera? 
a) Dentro del terreno          Si                 No  
b) Hacia la carretera            Si                 No   

2.2. Qué tipo de transporte dispone para movilizar la madera. 
a) Camiones             b) Animales de carga              c)   Otro*______________________ 
2.3. El transporte es:   

a) Propio                   b)  Alquilado                 c) Prestado  
2.4. ¿En caso de que el transporte sea alquilado cuanto paga por el servicio?:    

3. Producción 
3.1. ¿Número de integrantes de la familia que participan en la producción de la madera de 

pino?   
3.2. Cree usted que su producción de madera y de los competidores es suficiente para 

satisfacer a los demandantes.   
a) Si                  b) No   

3.3. Del total de su producción que porcentaje destina a: 
a) Venta           b)  Autoconsumo           c) Donación          d) Trueque       e) Otro*  

4. Comercialización  
4.1. ¿La comercialización la realiza de forma?: si es por intermediarios ir a la pregunta 4.8.   
a) Directa            b)  Por intermediarios              c)  Otro*  ______________ 
4.2. Si realiza la comercialización de forma directa ¿Cuál es el destino? 

a) Mercado Local ________________   c) Mercado Regional __________________ 
b) Mercado Nacional ______________  d) Mercado Internacional_____________  
            e)   Otro* _________________________ 

4.3. ¿Usted vende la madera de pino cómo? 
a) Materia prima           b) Con valor agregado           c)Otro* ______________ 

4.4. ¿Si tiene valor agregado que productos comercializa?  
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a) Tablón          b) aserrín          c) tablilla          d) cuartón           e) leña  
f)    Árbol en pie            g) Otro* _______________ 

4.5. ¿Qué formas utiliza para hacer conocer los productos?  
a) Volantes          b) Internet           c) Ferias            d) otros*________________   

4.6.  Que cantidad aproximadamente vende de los siguientes productos al mes.   
a) Tablón  ______________ b) Aserrín _____________ c) Tablilla ___________ 

                      d)  Cuartón ______________ e) Leña  ______________   
         f)  Árbol en pie ____________ g) Otro* __________________  
4.7. ¿Si no produce productos con valor agregado como hace conocer la venta de los árboles 

de pino? 
a) Volantes          b) Internet           c) Ferias            d) otro*________________  

4.8.  ¿Qué factores impiden que aplique un sistema de forma directa (productor-consumidor) 
en la comercialización?:  
a) vías de comunicación          b) Economía          c) Transporte           d) Inexperiencia    

e) intermediarios                              f) Otro*______________________  
4.9. ¿En caso de realizar la comercialización de forma indirecta cuáles son sus intermediarios?  

a) Personas naturales _______________ b)  Empresas ______________________ 
4.10. ¿Considera usted que son importantes los intermediarios?  

a) Si              b) No                  porqué______________________________________ 
4.11. ¿Cuánto cree que es el margen de ganancia del intermediario en la compra y venta de 

su producto? 
a) 1% - 20%             b) 21% – 40%           c) 41% - 60%           d) 61% - 80%                    
e)    81% - 100%                     f) + del 100%   

5. Precios  
5.1. ¿Cuál es el precio de la madera en las distintas formas de producción directa al 

consumidor? 
a) Tablón  ___________  b)   Aserrín __________   c)  Tablilla _____________ 

                      d)    Cuartón ___________  e)  Leña ___________     f)  Árbol en pie __________  
          g) Otro*  _______________________________  
5.2.  ¿Cuál es el precio de la madera en distintas formas de producción a los intermediarios?  

a) Tablón ___________ b) Aserrín  ____________  c) Tablilla____________ 
d)   Cuartón ___________  e) Leña ____________  f) Árbol en pie __________ 

         g) Otro* __________________  
6. Capacitación  

6.1. ¿Usted ha recibido asesoramiento para comercializar la madera de pino? 
a) Si            b) No                     

6.2. ¿En caso de ser positiva su respuesta por parte de que institución recibió?  
a) Privada __________________   b) Publica __________________________   

6.3. En caso de no haber recibido asesoramiento, ¿sobre qué le gustaría recibirlo? 
a) Sistema de producción               c) Sistema de comercialización  
b) Industrialización                          d) Aplicación de valor agregado  

e) otro* _________________________________________ 
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Anexo 2 

Guía de entrevista informal   

                  Titulación de Economía  

La Universidad Técnica Particular de Loja mediante la titulación de Economía, propone el trabajo de fin 

de titulación, Características de la cadena de valor en la comercialización de la madera de pino 

en el cantón Saraguro, por ello le solicitamos de manera cordial, su valiosa colaboración, para que 

nos proporcione información confiable sobre su condición de vida y actividad (es) económicas. La 

información que nos proporcione será manejada de forma estrictamente confidencial y será utilizada 

exclusivamente para propósitos académicos. 

¿Cuál es el ciclo de vida del árbol del pino?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

¿A los cuantos años de la siembra cosecha la especie? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el proceso de la elaboración de los productos a partir del pino? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

¿Porque usted no realiza la comercialización directa?   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

¿Qué factores le impiden para que realice una comercialización directa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

¿Su bosque es propenso a sufrir incendios forestales? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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