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INSTITUTO DE ESTRATEGIAS AGROPECUARIAS 

I. 	D. E. A. 

Para apoyar la realizauti6n de estudios y proimover laoarticipaci6n mis efteciva 

del Sector I'riado en fa definiei6n do polfticas y estrategias (liebuneficien al 

Soctor Agropecuario, la FUndaei6n Ciencia cre6 dentro ,de su orq;miz:ti ri e,Ins

tL~Uto de l:st (IDEA), un convenio conratgias Agropeori as ni-dimto suscrito( 

All) el 21 tieoctubre (de 1935. 

El 	 proposito de IDEA, es de fortalecer ia capacidad del sect or privado para a

nalizar v delinear polftias avropecuarias; facilit ando so cr ocniiento a travvs de 

estuldios de temas de intervs N h1na amplia dil'usiOti ,de los resultados a travos de 

somioarios, contoreiats N 1)11blliCaitoeS. 

l)entro do esvtcoOtexio IDEA btosCa: 

Incentivar la participaciOn del sector privao en laformulaci6n de recomenda

ciones sobre po.fticas agro)eeuiarias. 

- Colaborar e' Iv capaeitaci n del sector privado del pufs on asuntos de polftica 

agro-c,0r0mieta y comercializacion agiaria. 

- Pr1omover la investi c ientffica aplicada y la reorientaci6n de polftieas agro

eeonmicas y estrategias de comercializaci6n. 

-- )ifundir It.!;resultados dr la invosti ;;ci ,ne: a travcs de ublioaciones, seminaries 

confer cn ci Es ableter tm i sobre !ema agro-eeon6rnieos de iner,eabibdir(c y 


'oelde( itgropeclt rito.
 

--	 S e;intidtatY dar las oport ill dades y teenifioar a 

10istas agrar! Os ecttatoriaitos, a nivel de post-gra do, piara doetorad o y maestrfas. 

,t4C0io iar s 	 para entrenar econo

- Estiular ecoln()il(1h,1enet est tdiantes t preparar tesis o estudios du valor pa

ra el pials. 
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.IEJURAMIENTO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS 
ALIMENrOS PARA PROTEGER A LOS
 

C0NSUMIDORES DE
 
S4AMJS INGBESOq
 

8ESUMEN EJIECJUIY 

La crisis econ6mica ha agravado dram~ticamente la vaprecaria situaci~n cde ingresos Y nutricj6n de los r-UODS 0C,bajos ingresos en el .'Ecuadoi-. Datos aCtUalizados deMUC2Stran elsevero deterioro en e'l poder deladqUisitivo conSUMioot-.1984, solo 427{ de la canasta 
E:rn 

b~sica familiar definida por INEC(1) podia ser compr-ada con el salario b~sico promedio. encompar-aci6n con 1981 CLanda 832% de la canasta podia ser compraaa.Como consecuencia de este y otros problemas, la mainutric16n c:nel Ecuiador es Luf problema persistente y creciente que se refl :ia* no solamente en o1 S~frimiento individual, sino tambi~n consti* tuye urla p~rdida a nivel nacional. 

Un creciente n':mero de ecuatorianos no est~n en capacidaci* de 5atisfacer sus minimascalorias diarias, tanto de las familias
urbanas como rutrales. La mayor-ia de 
 oste grmupo est~n bor-doandoel n~icleo de la poblaci 6n pobre, cIue consiste de los envoejecidos ' hUerfanos, deeplazados y repr entan primnEipallnEi.nte los trabaja
drores pobres, 4UIenos son LOS SUjetoS de este eStUdio. 

En aUsencia de opciones a corto plazo par-a incromentar Losingr-esos. mejor-ando P] acceso a y redUCiendo los pr-ecios de los-Aiimentos. Los gr-Upos do bajos lnqrescjs' podriain contribL~ir
SUStanciaimente en 
 la pr-otecci6n do 
los pobres dUranto la crisis
economica. Sin embart-qo.__________________________E___________ mor-cadeo 

Jos pobrps. r-eq~ler 


mEjarar el de alimentos Par-a 
un eirnfoque de las caractoristicas ..................................
...............
necesidades ... ............
especificac: y Las SU EN eaEUTI__O.. .. .............. .....
del qrULpo objetivo. Consecuontemente. dentro de un estumdiO do los aariCUltores do subsistencia enTunqUr-iimuci y ol.r-n, usando la t~cnica de diSCuIsi6n de "qrUPoobjieti~" Par-a madr-es do bajos ingr-esos en Quito, se realiz6'in reqistro dr Las per-cepciones de los pobres respecto a lossistornas de distribucion / mer-cadeo de alirnentos. 

MUchas dIe Las rnAs impottantes conclUSiones del estudjo do[FI.ILr-ahLI, SUgieren la hip~tosis de quo los minifutndistas 
rc-presentan un mercado ocuito. Toclas las familias vendieron par-te
dO SuI producc1 6n U c'btuVi or-on ingr-esois cie empleos i-uera do la
f inca. AUnqUO todos conSUMIieron principalmentL- do SUi propia
pr-odUCC16n, todos sati e~ficieron 5Lts necesidades al irentar-jas, almonos en par-to, a travps del mpr-cado. Sin eotcepciones. lasimnilas compraron reqL~larmennte arroz corno producto principal do7M dicta. La ocner-alizada incidoncia do viajes . Arbato, q~terepresenta costos SLbstanciales on 
tiempo y dinero. en parte Par-a comprar aliamontos, suga orc. qito en esa 6re.A fal ta di sponi bi 1 dad 

I 
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de tiendas do distrxbuci6n de alimentos$ 0 qwie estas no ofr-ecrnpr-oclos razonables a ambos. 

La generalizada prevalecencia 
de compras do Plimentcos on__
PoMqeas cantidades,--quo incrementa-sUStancialmonto
Lnifta'r-jos, tendria un imPacto menor 

los proci os 
sil~1movilizacionde compt-a a yenta directa de 

jOvl podor.
los mayor-istas a los 
cnsuwmjcoraz
puidiera ser estimuilada. 
 Las madres en el 
 Ar-ea ur-bair-'
Particular-monte pareciar
enter-adas do las desventajas do compra-
 comia on
peqUe~as cantidades, per-o 
habian descubierto 
for-mas 
 do ahorra
uno o dos sucres seg:n el 
alimento adquirido. Adicionalmente.dos gr-upos percivieron que el, 

l~oo
coner-cia al par menortiendas de en ItsENPF.0y11. no respandia satisfactor1amgnt
neeidds a Gzum
Comno 
las dos encuostas enfatizan, 
 las car-ecteristicas y nocesidades del 
consumidor 
do bajas ingresas son distintos
Y, los mejor-arinrtos nocesar-jos

alimentos r-oquerW-
en e1 sietena de mer-cadeo dosoluciones navedosas. antesr-olinamiento quo el merodo los sistemas existentes. Un sistoma aiternativode mercadeo 
 quo infor-me 
 v' los mayoristas de los "mor-cadas
ocul Low" de Los tr-abaiadwres pobr-es menos servidou, paroco9special monte proisog-ia.
 

El sector 
 privado deber-ja ser infor-mado quo oxasten
cl-osas formas do provoservir a los pobi-es.prometedor-as oportuini dades 
iAdemas o>xisten algunas'

de col aboreci 6n entrepri1vado v el el sectorqLubernamntsi.2 
 ta~les coimo co~n es Iaborar ENFROV I'la 'sociaci 6n 
de Maorista. ALunqLI una(pjor-as del mer-cado pueden 
lnfinita variedad de
 ser planificadas, cualquier politicadeberiwiceontificar 
 un 
lirnitado ri~mero do opciones factibles que
promener pr-odtcir 
los m~s significativos resul tados.
 

Alqurias do las atornativas sutqeridas. nor 
el estudio son:5"ar el sector de mrrcadeo alter nati vo
Tom- ia red in~s eiecti vamento
privada existvnte (FENI-COM1 con productres y
 

re~nstaJar ferias libres modificadas
 
-~mod3+lcir *1 concopto do los cornisariatos par-a quoe~ectivamente satisfaganlas flocesi dades 
 do Ios consunidores do bajos 
-d11jundir el papel do las tiendas comunales 
-orovor 
 cooper-ativas do consumidores. similares 
o las confor-madas por of MUCCH (Comercializando como Hermanos)
 

El estLIdlI 
 taflbi Cn r-evoli 0 i lgnasrr-p'-en tvna investioaicion adicionai. 
Areas crucial os quo

Sor-ia Ctil uni Pstudio mas
2] storratj co del Sector Alter-nptivo del Mercado, inc]uyondo un;iis~ de ciertas or-qani-acionoes. 
Por eiomplo. la oroanizacion-Ja meodol ogia do rICCCH mer-ece atericion

Qn mAyor detal Jo 

y podr-ia ser exiaminadade lo quo el estuidi a actuai montewcionalmente. ew permi to.ampli amente aceptado quo
inlLven las ti endas comfunaleson of precic, de biones siminlarew 
en las tiendas vecinns. 



!?' ""-8-: " 

Este y otros s LIpuestos acerca de las tiendas podri, seer facilnr
 
te probados, incluyendo la posibilidad de las tienas urbarnas.
 

Me"orar los 5L -v'cos de mercadeo para Ia onte pobt e,
depende primeramente 
 de una efectiva respusta..det ... ector.. 

'~ piV~d~y e la ayuda del grutpo objetivo; sin embargo Ja coiabci
raci6n del gobierno para proporcionar una estructUr,7, apropiada 
es crotica.'
 

La informaci6n acerca del grupo objetivo y las p-r-epr -one 
de los defectos del mercado y las alternativas proveen bases 
'itiles para el anAlisis de politicas. Sin embargo, r-s escencial 
un compromiso politico claro de proteger a los qruoos de baio 
ingresos, si el anAlisis va a conducir a resultados positivos.
 

Julia Tully. Director'a 
Consultores en Nutricion y Mercadeo
 

(1) 	Suarez, J. DiagnOstico de Salud en el Ecuador. 1987 (en
 
prensa).
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1 V 
TO 

r HMARKETINGFASIC FO)
LOlNCOME CONSUMERS IN ECUADOR:PERCEPTIONS OF THE F'OOR AND 

" PROMISING ALTERNATIVES 

.XEUTIVE UM 

Th,- current economic crisis has aggravated dramatj rail1 ,rncalready precarious income and nutritional status of low incrneconsumers in Ecuador. Citrrent data demonstrate the Ec,voredeterioration in consumer Purchasing power: 1984. onli 42%'. oibasic family needs (a 
in 

"canasta familiar" defined by INEC) couldb6 purchased on the basis of the average salary, in comparsioon to1981 when 82% of the "canasta" could be purchased (1). fi E,consequence of these and other problems, malnutrition in Ficuaciorremains a persistent and growing problem that is describedonly in terms of notindividual suffering, but reflects a national 
loss as well.
 

The increasing number of EcLadorians unable to meet theirminimum daily requirements include both urban and rural +amilles.Most of this group are outside o+ the "hardcore" poverty population of the aged, orphaL;s cr the handicapped etc... and representprimarily the working poor arewho the subject of this study. 

In the absence of shortterm options -or :ncreasinp ,ncomes,improving access to and loweri n prices of food to low incomegroups could contribute substantially to protecting the poorOUring the economic cris is. However, improved food marketing tothe poor requires a clear (C!ULs on the specific characteriiticnand needs of the target grou. Consequentl,, within the study asurvey of subsi stence farmers it) TungLtranlua provinceusing a and another," tOCLIS qroup" i: cuss1on tt-chni quE,. of low incomemothers in QuI to wf:re undertaM:en to record the perceptions ofthe poor with regard to the fto i. l-IsibLlton and marketing 
svstems.
 

(IMany of the i mportant concluS.ilons of the Tungurahuasuggest tne nypothesis that l 
survey 

m fdn U sta represent "hidden"amarket. fll of the amiles :either sold part of their productionor obtained income from off-farm employment. 'Though all consumedheavily from thei r own produc t1 C. all met food needs at leastit, part throuh the market. Without exception the familiesregular ,, purchased rice i -, a -ttapie ot. their diet. The widespread incidence of tra-,e]. to Ambato. at substantial tine andmoney costs, in pzrt to buy food, suggests that their area lacksawilability of food distribution outlets, reasonable prices, or
bot h. 



The wi pereao prevalence of t oode prcl-iaseE In l eBrij.
:quantlleo, r.cn adds substantially to unit prices. offers trr. 
possibility or major impact if mobilization of purchasina power 
or direct sale from wholesalers to consumers can be encouraqco., 
Urban mothers seLamed particularly aware of the disadvantage o 
purchasing food in small -quantities- complicated purchasing 
patternsi had evolved to 
 save one or two sucres per food i.tem 
purchase. In addition, both groups perceived that the retiI 
stores of ENPROVIT did not r- spond satisfactorily to their needs.
 

As the two surveys emphasize, the characteristics and neods 
of the low income consumer are distinctive, and the necessary 
improvements in food marketing will require novel solutions
 
rather than mere refinements 
 o+ the existing systems. In aoii
tion, the existing market systems offer few opportunities i r 
the poor to help themselves. The study identifies Alternativean 
Marketing Sector, which consistis of nonprofit retail groups Such 
as tiendas comunales and consumer cocperati ves. represent 
self-help efforts by the poor. In addition, acquainting whole
salers with the "hidden markets" of the unserved working poor 
seems esecially promising. The priv/ate sector must be made aware 
that profitable ways exist t) serve' the poor. Several promising
opportunities for private ano Covernmental collaboration exist. 
such as linking ENPROVIT with the Assor.iati6n de Mayoristas. It
 
is critical, however, since an infinite variety of 
marketing
 
2mprovements can be elaborated, that any policy response identify 
a limited number o+ feasible options likely to produce the most 
significant results. 

Included among the alternative suggested by the study are:
 

- linking the Alternati ve Marketing Sef-tor mere effectively with 
existing private networks (FENACOMI with producers and whole
sal ersj 

- reinstating mooified feris [ibres 
modifying the concept of 
qom.A*r"i a tos to ef+ectively meet the 
needsto low income consumers 

-- an expanded role fc'- tiendgcasm. ues leskL a 
- consumer cooperatives similar to the consumer cooperatives of 

MCCCH (Maquita Cusunchi Comercializando Como Hermanos). 

The Study also revealed several crucial areas which merit 
further investigation. A more systemati.c study of the Alternative 
Market i ng Sector including an economic analysis of certain 
organizations would be useful. For elxample, the organization and 
methodology of MCC >H merits attention and 
 should be examined in 
,?reator socioeconomic detail than the current study allows. In 
addition it is widely believed that tien.da.s comunales influence 
the price of similar goods in nEighboring stores, this and other 
assumptions about the t ie*d-a could be easily tested, including 
the possibility of urban tlis-.da.s. 
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Mproveo marketing 
services to poor people depend primari, ,
on 
 c
( ctive private sector response and selfhelp by
group, though the torr.x-1
government collaboration to provide an appro1g'1at.,r
framework is critical. 

The information contained 
 in the study about 
 the h.-trcgroutp and perceptions,
Useful -basis 

mr'ket d~fects and alterntiycivfor policy analysi.. However. 
~: 

commitment to clear poI ti aprotecting the 
 low income 
groups is essentiajthis analysis is to lead to positive results.
 

Julia 
Wlily, Director
 
Consultores en 
Nutrici6n y Mercadeo 

1) *szZ, J. Dagndstico de Salud en 
 el Ecuador. 1987 (on
1 sA -rF,--




INTRODUCCION
 

El mercadeo y comercializacion de productos alimenticios es
 
un area que na recibido considerable atencion en Los aios
 
recientes, tanto por instituciones pubiicas coma privaaas en
 
Ecuador, en parte por su importancia economica, la gran Poslolil
dad de mejoramiento, y el hecho de que el mercaaeo de alimentos
 
es un aspecto de efectos criticos en ia vida be tooos.
 

Estc..Pstud-io se diferenci a.de..otros ..sobre.comerc.ializaci-on.
 
en que enfoca las necesidades de consumidores de bajos ingresos.
 
Los miembros de este grupo no estan en el punto critico de ia
 
extrema pobreza (envejecidos, huerfanos, marginaaos) y represen
tan principalmente a ios trabajadores pobres. Entre la poiacion
 
rural, ellos son los campesinos de quasi-subsistercia, con
 
empleo fuera de la parcela.
 

No es la intencidn del estudio presentar una descripcion
 
exnaustiva de la pobreza en el Ecuador. Para aqueilos que tengan
 
especial interes en definir mas precisamente a los grupos poores
 
de ia poblaci6n existen excelentes estud,cs, aigunos de los
 
cuales constan en ia bibliograiia.
 

La intencidn del vstudia es proporcionar ai mens ia
 
iniormacidn necesaria a la discusidn del mejoramiento ael
 
mercadeo de alimentos para los pores. Los esiuerzos Para
 
apiicar las aternativas propuestas en el estudio a menudo 
requeriran una identificacidn mas precisa Oe los caracteristicas 
oei mercado. 

El enfoque doe este estuio proviene del reconocimiento de
 
que ia crisis econdmica, provoca que !a situacion de los poores
 
sea aun mas precaria, y que, ante !a ausencia de aiternativas de
 
corto piazo que aumenten el ingreso, ei sistema ae mercadeo de
 
alimentos afrece !a mejor oportuniaao para proteger a ios
 
pores.
 

Sip embargo, ei mejoramiento del mercadeo de alimentos para
 
los poores, requiere un enfoque ciaro de !as caracteristicas
 
especi{icas y las necesiaaoes oel grupo objetivo. En consecuen
cia, dentro del estudio. iueron realizados un examen de los
 
agricuitores de quasi-suosistencia en la Frovincia de Tungurahua
 

'
 y otro - Usando !a tecnica de discusion ae "grupos iocales - con 
Las maores de oajos ingresos en Quito, para registrar ias 
poercepciones doe ios poores con respecto a !a distribucidn ne 
aiimentos y ai sistema de mercaaeo. 

El estudio aeiine primero !as caracteristicas del grupo
 
oojetivo. Su estaao nutricional es revisado y su deterioro,
 
oebiao a la crisis econ6mica, Ps aiscutido. La seccidn sobre ia
 
crisis ecnnomica y ia canasta iamuliar demuestra ei grave
 
doeterioro en e pooer adquisitivo de este grupo.
 

..... ....... . i.,. .. !.i
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For meolo 
Ce ia aplicacidn de entrevistas a grupos iocaies,
!as percepciones de maares de bajos 
 ingresos respecto 
 a j ,s
beficiencias del 
sistema be mercadeo son revelaoos y sus parrones
be compra son examinados. 
La encuesta ae cincuenta +amilias en
Tunguranua revela 
 probiemas similares a los del 
grupo uroano: un
sector que no ha sido atendido, 
servicio inaoecuaoo 
 a- ENPROvIT
y, compras en pequehas cantidades a precios eievaoos. 
Aic~onai.
 .......
mente, el 
estudio de Tungurahua examfi'na 
 ei papel be autoconsumo
 
y alimentos tradicionales.
 

La discusidn de !as alternativas propuestas por 
!os sectores
puOblico y privado se 
nan limitabo 
 a aquellas con capacibaa para
!a auto-suficiencia; 
los programas be subsidios y ae distrioucion
de ailmentos a traves de 
 acciones gubernamentaies 
no nan sioc
inciuioos. Esto 
 es criticot 
 puesto que una infinita varieoao ce
mejoras al mercadeo pueben 
 ser elaboradas, para 
 que cuaiquier
politica responda 
 ibentificara 
un numero limitabo be acciones
posibles para producir los mas signiiicativos resultados.
 

El estudio tambi~n aclara 
 que los mejoramientos necesarlos
en el mercadeo de 
 alimentos, requerira soluciones originales,
antes 
que meros reiinamientos (ajustes) en 
 el sistema existente.
Por 
la sistematica presentaci6n be estas alternativas originales,
el 
estudio centra la atenc16n en la identificacion de priorioaoes

v !a Iniormacion especiiica necesitaba.
 

La seccion 
 be conclusiones 
 esta dirigida a identificar
alternativas, provechosas y iactibles, para 
 satisiacer 
mas
efectivamente las necesibabes de los consumidores pobres.
 

El estuoxo intenta servir 
 de guia para el futuro seminaric-taiier, el cuai oirecera por primera 
vez a ios comerciantes
privaoos y ai gooierno, !a oportunidad Ce 
escucnar directamente
aei grupo oe consumioores sus necesidaes 
y percepciones Ce ios
aeiectos del 
sistema de distribucion de alimentos.
 

El cuerpo del estubio describe los 
datos claves sodre los
cuales estan 
 oasadas las conclusiones principales. 
Datos oe
apoyo y 
oescripciones mas detalladas de requerimientos nutricionaies, mercancias individuales y alternativas estan 
 inciuioas en
 
ios anexos.
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CAPITULO No. I
 

1. CARACTERI1NC LES DE LA POBLACION OBjETIVO NLA
 

'SITUACION DE CRISiS ECONOMICA
 ,
 

I.- Introducci6n
 

La 
desnutricidn en ei Ecuador es uno de las mas persistentes

proolemas que evidencian la pobreza y marginacion oe ampiios
 
conglomerados sociales. Sin embargo, hasta el momento ninguno oe
 
los sectores de cesarrollo del pais ha abordado con seriedao
 
esta problematica, tomando en cuenta que como consecuencia oe ia
 
crisis econdmica que afecta a toda la poblacion ecuatoriana, ei
 
problema nutricional serA cada dia mas grave con las consecuen
cias desastrozas que la desnutricion provoca. Si bien !a crisis
 
economica aiecta a todos, son justamente los grupos de pooiacion
 
menos favorecidos los que suirir-n las consecuencias.
 

Es evidente que el problema predominante de !a oesnutricion
 
oe granoes pobiaciones, radica en !a ingestion insuficiente oe
 
energia aiimentaria o calorias, que se relaciona con el probiema 
ae los ingresos insuficientes. Ain cuando el nambre absoluta no 
constituya un gran problema, la ingestion insuficiente ae 
energia riene un efecto importante en !a tasa doe mortalioad
 
infantil (ver anexo No. 1). La cgsnutricibn es algo mas que un
 
probiema de pobreza.
 

A menuoo los esfuerzos para mejorar !a nutricion se consioe
ran como paliativos, mas que como una soluciOn a !as necesioaoes
 
basicas, pero aoandonar los programas en espera de que ocurran
 
camojos basicos, es aceptar el iracazo numano, el daho y !a 
muerte que se pueden evitar (P. Naranjo, intervencion en XI 
Longreso 116dico Nacional. Amoato. abril, 197). 

Dentro doe a amplia y compieja cadena aiimentaria que
 
inciuye Ia produccion, comerciaiizaciOn y consumo oe alimentos,
 
es inoispensaoie tomar en cuenta los aspectos nutricionales, es
 
aecir tooo !o reiacionaoo a! area biologica y social. El estado 
oe nutricion y salud que una persona, comunidaO 0 pais alcancen
 
es lo resuitante doe ia caoena alimentaria, per lo tanto dentro de
 
un provecto, 
como el presente que se relaciona con la comerciaii
zacidon y consumo de alimentos necesariamente oebe contempiarse 
!as areas oe nutricion y saiuo. 

El capituio que se presenra tiene ia caracterisica especiai 
ae anoroar los mecanismos alternativos para satisiacer ias 
necesioaoes nutricionales oe los consumioores oe menores recur



sos, en la crisis economica que actuaimente aiecta ai cuan-,
oe ail que se concretaron los oojetivos a. 

i.- Caracterizar 
a ios consumidores nutricionalmente mas 
vuinera
oles en el Ecuaoor, 

2.- Analizar los eFectos de 
!i crisis economica en ei consumo a
7 . . . . os pooladores-mas vuinerables. ..
 

3.- Conocer las perceociones de los pobladores poores en 
relacion
 
con alimentacion y nutricidn.
 

2.- MULTICAUSALIDAD DE LA PROBLEMATICA NUTRICIONAL
 

Para la reaijwacidn del presente esttiio y para el 
cumpiimiento de los objetivos propLiestos iue necesarlo 
 partir oe un
marco general de conceptualizacion de la 
problematica aiimentaria
 
nutricional. 

Existen varios modelos para tratar 
de explicar la multicausailoaa ael 
 estado nutricional, 
 oesde los mas elementales hasta
los complicados 
 esquemas economicistas. 
 Para estaoiecer 
 un
termino medio, se ha 
 tomado un modeio elaoorado por C. Pracilia
que permite relacionar practicamente rcoos 
los iactores causales
y oesencaoenantes de 
!a rroulemdzica alimentario-nutricional.
 

Caoa uno oe 
Los factores que aparecen en el esquema kGrafico No. i - Grijalva Y.. 1978) se encuenran intimamente reiacionaoos unos 
 con otros; ia magnituo o ei 
 peso que aportan en
estaoo nutrcional, depende a 
el
 

su vez oe otros iactores propios
aei pais, ce !a famiiia o oei inmivicuu.
 

LOS aspectos oeterminantes oel estaoo nutricional 
'e ven
serlamente modiiicados en 
una SilUacIon oe 
 crisis economica; en
!a medioa 
 que !a misma producclon agropecuaria y ia cadena
sucesiva de activiOades que cuiminan con 
 ia demanda de los
consumioores son 
 seramente ilmitadas por 
!a escasez oe recursos
 
economicos.
 

Como se ve en ei esquema, ei 
estado nutricionai 
es resultante oasicamente 
oe oos granges variaoles; por uLn !a0o el 
consumo
ae aiimentos y por 
otro Ia titilizacian oioi'gica oe 
los mismos.
 

Para que los alimentos esten iistos 
 para el consumo, deben
pasar por una caaena de eslaoones que comienza con 
1a produccidn
oe ailmentos siguen 
con !a aistrioucion, comerciaiizaclon de Los
proauctos; nasta que 
 se iiega a ia tecisidn de comprar. Se
exceptua oe esta caoena 
aquelios alimentos que se produc-en para
el aucoconsumo, 
!a misma que a su 
vez esta relacionada con 
tooas
ias variables que oeterminan que 
 so ootenga una ouena o maji
 



________ 

proauccion y qu,? los productos se 
destinen para consumo interno
 
o para exportacio, todo ello relacionado 
con la politica'ei
 
sector agropecuario.
 

GRAFICO No, I
 

ESQUEMA DE LOS FACTORES DUE INTERVIENEN EN LA
 
PROBLEHATICA NUTRICIONAL
 

ESTADO NUTRICIONAL
 

rI
 

uTILiZACION BI _.- CONSUIO DE LOS
 
GICA DE LOS ALl-
 ALII'IENTOS
MEN TOS LAUTOCONSjI'IO 

ENFERIIEDAD 

FRECUENCIA DURACION DECISION DE COIIPRA 

IIEDIO SI STEIIA CONSERVACION
 
AIlIENTE DE
 

SALUD
 

INSTRiCCION ICULTRAERCADEG 

ELI
14RESO CAPAC iDADDE COIIPRA J PRODUCC ION 
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El inmercaqeo tiene que 
ver con 
 los sistemas que pais
una comunioao 
 Tiene respecto a la comercializacion 
un o
 

ae ios
alimentos. Aqui 
 es importante tomar 
en 
cuenta los precios ae !0s
Oroauctos que 
 varian de acuerdo con las 
 leyes de olerta v
 aemanca, con 
 ios moofs de comercializacion 
y de aoquisicion ae
ios alimentos que hara que ests ultimos 
 se encuentren
aisponioles a no
 para el consumo. 
De la Conservaci6n 
ae proouctos
ailmentardos aepenaera 
eL qu9 los alimentos 
 no se oesperoicien

tanto a nivei de expenoci como a nivel 
de hogar.
 

En cuanto a ia aecisi0n ae cpMra si 
bien tiene que ver 
con
!a capacica economica oe 
la famijia a la poblacidn, existen una
serie oe 
 aspectos culturales y de percepci6n de los 
consumidores
 
que determinan su comportamiento. Estos aspectos y 
otros relacionado% con ia problematica nutricional 
justamente 
seran abordaaos
 en el presente trabajo 
realizando investigaciones motivacionales
 
a traves 
 de grupos focales. El 
Area de qsuya propiamente oicha
sera tratada exahustivamente 
en otros capitulos del presenre
 
estuoio.
 

Caoe puntualizar sin embargo, quo 
oentro de esta primera
caoena que determinara 9i 
 consumo de alimentos, es conveniente
sehalar el papel 
de ia canasta basica de alimentos, que por 
su
importancia amerita una seccidn aparte para 
su estudao.
 

Existen ons iactores que merecen menciOn 
 aparte, dentro oel
 esquema. 
un oe eilos 
 es ei econ6mico 
que se traduce por:
ingreso a capacida oe compra y 
 que se relaciona 
 con toda la
prooiematica economica, 
 desoe Ia politica oe importacion y
exportacion de alimentos, politica de precios, 
 salarios, desocupacion y su inrerrejacion 
 con !as otras variaoles que aparecen
 
en ei esquema.
 

OCtro actor es ei nivei 
 oe educacidn que tiene que
ranto con 
 Ia instruccion 
ver
 

como con 
los aspectos culturales, es
aecir, ias creencias, naoitos 
 y costumbres 
de la pobiaci6n. En
este campo conviene mencionar a las 
 medidas de comunicacidn
coiectiva 
 que pueoen orlentar negativamente el consuma de
proauccos "nutricionales' 
 (o seuuo nutricionales) no recomenca
0 ies. 

Los 
 iactores economicOs 
 y cuituraies 
y la utilizacidn
oioiogica de los ailmentos, aspecto que se 
relaciona directamente
 ron ei sector saiuo. son 
los principales determinantes 
oe estado

nutricional 
de un grupo poblacionai.
 

Como se ve, ei 
 estado nutricionai es la 
 resultante de la
interaccion de 
mucnos factores. 
 tooos elios tienen que ver con
ei nesarroilo integral del pais 
y, a su vez estan enmarcaoos
 
nentro ce su 
situacion socioeconomica y poiitica.
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Las condiciones 
adversas determinan la desnutriciOn Y a su
 
vez la desnutrvc16n es 
causa de que se mantengan esas condiciones
 
inadecuadas. El romper este 
 circulo vicioso es indispensable y

urgente. El Area oe comercializaci6n de 
 alimentos es susceptible

de mejorarse en benqficio 
de los m~s necesitados de alli la
 
importancia del presente estudio.
 

Mientras mayor sea la frecuencia y durac16n de 
 las enferme
dades, la utilizaci6n de los alimentos serk menor, aan cuando'se
 
cuente con 
 un consumo adecuado y suficiente de alimentos y

utilizando una 
 frase comin de nuestra gente: si hay enfermedad,
 
los alimentos "no estar~n en 
provecho".
 

De alli la diferencia marcada entre aquellos ni~os que

reciben cuidados y atenciones de salud y aquellos que no 
la
 
tienen. Los primeros crecerAn 
 sanos y fuertes y desarrollarAn
 
plenamente todos sus potenclales de crecimiento fisico y mental,

mientras que los segundos tendr~n siempre altas tasas 
de mortali
dad y morbilidad. 

Los datos existentes en el pais, 
indican la presencia de
 
altas tasas de mortalicad infantil: 
54.1 x 1.000 nacidos vivos.
 
Entre las primeras causas de muerte 
 siguen apareciendo las
 
enfermedades diarrdicas como 
las mAs importantes sabre todo a
 
nivel rural. Un nlRo durante el 
primer ago sufre varios episodios

de enfermedades: 
 4
diarrea, in ecciones respiratorias, dermatitis
 
y otras. Si bien ha dismlnuido la 
incidencia de enfermedades
 
inmuno prevenibles, aun 
se reportan casos de sarampidn, complejo

tuberculoso, etc. 
 (Perfil DemogrVfico del Ecuador, CEPAR, Quito,
 
1984).
 

3.- REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA POBLACION ECUATORIANA
 

La alimentaci6n de un 
 ser humano 
sano, cuando es correcta
 
debe satisfacer las necesidades nutricionales que le permitan

mantener su salud fisica, 
 mental y social asi 
 como desarrollar
 
una adecuada actividad fisica y mental, de acuerdo 
a su edad.
 

Las necesidades nutricionales varian seg&n las diferentes
 
etapas biql6gicas de la 
 vida del hombre. Las mAs importantes
 
son: el embarazo y lactancia y el primer 
 ago de vida. Las
 
recomendaciones nutricionales 
 diarias para la poblaci6n ecuato
riana por grupos de edad se encuentra en el anexo No. 2
 

Embarazo v Lactancia
 

Es reconocida la relaci6n existente entre una 6ptima

alimentaci6n de la madre durante el 
embarazo y el 6ptim6 desarro
la y crecimiento del ni~o. 
Toda disminuci6n de peso durante el
 
embarazo, perJudica a 
la madre y logicamente al feto. En nuestro
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medio, se conoce por varios estudios que ell aumento de peso en la
 
embarazada eg mucho menor al 6ptimo y er la zona rural apenas 
alcanza a 5-7 kg o menos (GriJalva Y., Acosta E., El Carnet ae 
Salud Infantil en Ecuador. En prensa). 

Durante el embarazo todos lo nutrientes deben sur aumenta
dos; la dieta 6ptimfa daebe tener un aporte extraordinario de 

g/d de proteinas como promedio, los80.000 kcal y do 10-11 

S..mismos.. qua . edben- aumentaroroqresivamnte 
durante e1 embarazo. 

Con el fin do quo ol ni~o tenga un buen crecimiento intrau
terino y la madre satisfaga sus necesidades, se recomienda que 
durante al embarazo so aumente la ingestion do vitaminas v de 
hierro a 28 mg/d, de yodo a 150 
 mg/d y de calcio a 1.200 mg/d
 
(Grijalva Y., 1986).
 

Durante la lactancia las madres deben cubrir no solo sus
 
necesidades nutricionales, sino tambin estar 
en capacidad de
 
producir suficiente leche para 
amamantar al ni~o. Es recomendable
 
entonces quo 
 la lactante -enga una dieta rica en substancias
 
nutritivas y liquidos abundantes. Igualmente se recomienda
 
aumentar el nAmero 
do comidas dentro do las disponibilidades
 
familiares.
 

PRIMER A O DE VIDA
 

Las necesidades alimentarias por K9 de peso corporal de los 
ni~os lactantes son de 120 kcl a] nacer y ae 100 kcl al a~o de 
edad, es daecir quo son mayores, que las necesidades del joven

adulto (Grijalva Y., 1986). Esto se debe a que el ni~o 
crece
 
rapidamente 
y porqwe el consumo cal6rico por tejidos y el
 
desgasto caldrico por la actividad inantil, son tambi~n mayorea.
 

Los requerimieotos de grasa del infante 
 son satisfechos
 
optimamente por su dieta habitual. 
Las necesidades protticas del
 
ni~o decrecen gradualmente desde 2.2 g/Kg durante 1os 6 primeros
 
meses hasta 2 g/Kg al a~o.
 

Las necesidades de vitaminas y minerales del 
menor de 1 a~o
 
de edad son suministradas por la leche materna 
 y la alimentaci~n
 
adecuada, excepto 
las de v,,'aminas D, que pueden satisfacerse
 
exponiendo el 
ni~o al sol y et hierro que debe suplementarse a
 
partir del tercer mes.
 

Todas estas necesidades nutricionales deben ser satisfechas
 
no solo por los grupos vulnerables (madres y ni7os) sino per

toda la poblaci6n) a trav~s de la ingesti6n adecuada y suficiente
 
de alimentos.
 

Si existe d~ficit de alimentos en cantidad y calidad, la
 
poblacidn en general y especialmente los grupos vulnerables se
 
verAn afectados produci~ndose deficiencias nutricionales con
 
repercusiones, a veces permanentes.
 



4.- S JOQD.L UMUI.Q L ACTUAL EN EL ECUADOR
 

4.1,. LAS IEFCXENCIAS NUTRICIONALE
 

Es Importante 
 el disponer y mantener informaci6n continuada
 
referente ala problemAtica nutricional, 
 porque al conocer la
 
magnitud, distribucion 
 geogrAfica y por Area; caracteristicas V 
naturaleza de las deficlencias nutricionales, se estara en 
cond icines tde realizar una buena planlficacin de acciones,

establecer tendencias; 
programar y/o reprogramar las interven
ciones.
 

Es necesario ademas 
 tomar en cuenta el deterioro en el
 
crecimiento fisico y 
 mental que la desnutrici~n ocasiona, lo
 
cual implica la necesidad de controlar y/o prevenir hasta donde
 
sea posible la presencia de esta grave afecci6n.
 

A pesar de lo anteriormente anotado 
el pals no dispone de
 
un diagnostico nutricional a 
 nivel nacional. De los estunios
 
existentes se sabe que el 
pais adolece de las siguientes de+i
ciencias nutricionalai. (Freire, W., 1985).
 

I.- Desnutrici6n pr Atdico-energdtlca (deficiencias de proteinas
 
v calorias).
 

2.- Bocio endemico (deficiencia de yodo).
 

3.- Anemias nutricionales (deficiencia de hierro).
 

4.- Otras deficiencias de vitaminas y/o minerales, ejemplo,
 
deficiencia de vitamina A, riboflavina, etc.
 

DESNUTRICION PROTEICO-ENERGETICA
 

Si bien en la mayoria de los 
 casos, las deficiencias
 
nutriclonales no aparecen en forma aislada, sin 
embargo, comun
mente predominan la carencia de 
 uno u otro nutriente. En la
 
desnutrici6n protdico-energ~tica puede tambi6n 
predominar, sea la
 
deficiencia de proteinas 
o de calorias, (energia) siendo esta
 
ultima la mas frecuente.
 

Para objetivizar la magnitud 
 de esta deficiencia se ha
 
preconizado desde hace 
 varias decadas el uso de indicadores
 
antropometricos y. 
entre ellos la relaci6n peso para edad con la
 
tradicional clasificaci~n de G~mez 
 en: sobre peso, normalidad,
 
desnutricion leve, desnutricion 
moderada y desnutrici~n grave.

Actualmente se usa otra clasificaci6n pero con el mismo indicador
 
peso/edad.
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LOS mas recientes tatos 
 se aian que en el Ecuaaor la
oesnutr icicn aqueja 
a un 30%. de los ni os 
 menores de 2 aos. La
region me ia Sierra 
(aitiplano,, esta en 
peores conoiciones y la
Provincia de Cnbmnorazo presenta la 
 mayor prevalecencia ae
oesnutricion \Grijaiv-,, 
 f., 1986). Grupos vuinerables mayormente
atectaaos son ios nihos preescolares y las madres 
 embarazaoas y
 
maores lactantes.
 

Se sabe tambien que la desnutricion es 
de tipo,cronico,
pues la talla se aiecta en iorma importante desde los primeros
a~os te vida, asi 
 a los 7 a;os se tiene 5 centimetros menos e .
'
 
relacion 
a los patrones de reierencia.
 

BOCIO ENDEMICO
 

Es una 
 deficiencia nutricional que afecta a grupos de
poblacion ecuatoriana especialmente a la que habita en ei
Callejdn Interandino. A pesar 
que se conoce ia causa, que es la
deficiencia de yodo y, 
 tambien se ha aesarrollado la tecnologia
para combatiria, por 
medio de Ia yodacin de sal; sin emoargo,
existe una serie de 
 factores que conoiciona el mantenimiento
 a.e ia endemia, como son 
la inraoecuada yodacion 
y distribucion de
sal, 
 aspectos culturales y econdmicos, unidos 
a la asociacin
 con oesnutricin protYica-energ~tca 
 y otras deiiciencias
 
nutricionales.
 

En Ia Ultima encuesta nacional 
sobre bocio endemico realizaca por el ININ'IS en 1983, se encontro una prevalencia alrededor
de 30% en la poblaci n escolar. 
 lo cIai riot, rabla de una altaendemia. Existe tamoien una aita 
 prevaiencia de cretinismo
 
enoemico.
 

Enta aieccion 
 es produ,.ioa por deficiencias 
de nierro
prlncipaimente y/o 
 de iojaros oe vitaminas B12. Si bien no
existen estubios realizaoos 
 en tooo ei rerritorio nacional 
ia
inrormaclon osponloje inoica esta
que oeiiclencia afecta
mayormente a maores
las emoarazacas. Se ha encontrado tambien

aita prevalencia 
ae anemia en pobiacidn escolar de 
 !a Costa o
 
tropico ecuatoriano.
 

4.2.- CRECIMIENTO FISiC3 DE iQ 
 Niga
 

DentrD de ios grupos economicamente vuinerabies, los niios
 son los 
mas afectados porque ia inadecuada alimentacion provocara
el oeterloro en su crecimiento fisico 
 y mental que en aigunas
casos es 3rreversioie (ver anexo iNo. 3,. Coniciones adecuaDps deailmentacion 
y saluD permir- an ei crecimiento optimo de ios
 
nxnos, en caso contrarlo Se produce DeteriorD
un
peso y !Ia estatura. visible en ei
Wsto uiltimo es evidente en ios niiDs de
 



famili,-.s ca- escazos recursos econdmicos que son 105 MAS a~ectados
 
por 'a cri,.a econoimica.
 

ElI con cc, . ertci lIa si tuaci 6n nutriciona I de la pjiolac:,,r
ecuatcr-i ana, 10.1. aj 1nvestigar- con la mzyor preci si6n L-1 atror 
de crecimiento j-,, ante Jos primeros a~os de vida, \'a que este
 
est.1 deterfnIn.j3J p :r las :Coadicione, de salud y nutricion qacj 
tiene los nI ;o s . -i r c .ent ee studio r E:,aIizadio a n /elIr,a --iLna 
revella quLI0e ; I- L-)c1rJJ OCUAtor1iflo5 (nicp bien -en prarnecio
crecen Opti, nviett iaota los 5 mes~'s (Grafico No. 2). t- Ati I 
esta edad el crocimiivntc #isico se detiene ,, a los 2 a ;oi exi,3te

aproxirnadamente 
 un dOecit de 2 kg do peso en relac16n ZOF- O05 
oatroneT, do rt_, Erenc,. recomendado5 por la Organizalcon MunCial 
de la Salucl. ('-I j LIVai Y., Estudio sobre crecimiento 41SICO ceJ 

Ilos ri o,3Ler E,! Ec .iar, 19B&)
 

ESt e stLucii1 '<', ci1e in~trumanto do trabajo y evaluaci bn 
por cuanto uen oos5ibl( cleterminar rejoras 0 deterioros en el 
creciinienito f161CL)da cI i n i os a ivel i ndividual y de grupos,
si oui3ndo el Lrec i enivu ia ntrerval o,. mensual os. 

Anter ior-mrie *P a moque 105 n I ;os d e- las iamilias de 
ncajos ingreuaor uurren un deteriorci on su estado nutricional y en 
su c-ec'miento m, P'.'i1den te aur n O ia 5sit u ac 1n de Lrisis 
ecornmi ca. De ahi que cons 1der arnos imqcrtante relevar aigunos de 

.unwj~ceoresmariiiestos cp Ic,i cri-is que inciden negativamen
*cr su capacidad de --Lmmcra de -3imentos basicos. 
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11. CRISIS ECONOflICA Y SUS EPERCUSIONES 

1. MANIFESTACIONFS / 
Dado due el presente capitulo est, re+erido a 
los problemas


6imhtaris- ntrionaIe's 'dairante lii crisis econOmica que

afronta el pais, es necesario previamtnte revisar los conceptos

bAsicos relacionados con ella con el 
 in de focalizar oe major
 
manera cicha problematica.
 

La crisis econdmica es un probleml social de mucha actuali
dad que involucra a gobernantes, prfductores, comerciantes y

desde luego 
 al ciudaoano comOn. La;! crisis econcmica ha sido
 
de~inida como el coniunto de prob)'ena~l que se relacionan entre
 
si y que potencian mucuamente sus efectos planteados alrededor
 
de un hecho basico: la reducci~n en elifcrecimiento de la produc
cibn. 
En un sentido estricto, es la fase de la actividad econ6mi
ca que se caracteriza por una reducci6n brusca de la produccion.

(Te'geiro, J.D., 1983). Adicionalmente la crisis econ6mica alecta
 
mas a las familias de bajos ingresos, por lo tanto estas adecuan
 
su nivel de vida y sus espectativas ante esta situaciJn.
 

econOmica el
La crisis en sector externo fue evidente al
 
reducirse el volumen y los precios 
de los principales productos

de exoortacin. Igualmente se 
 redujo el volCtmen de las importa
clones lo cual afect6 a la producci~n que es altamente dependien
,te de insumos extranjeros.
 

La economia ecuatoriana que hasta 1981 dependia fundamental
mente del petrleo, sufre una recesion a partir 
 de este aRo. La
 
produccibn de bienes 
v servicios disminuyo asi coma la capacidad

de consumo de los ecuatorianos, 
 siendo los mas "afectados, los
 
sectores populares. El desempleo y subempleo crecieron a ritmos
 
alarmantes (Paredes, E.. 1986).
 

En el Ecuador la crisis se expresa en el deficit enr la
 
balanza de pagos, que no se debe a 
la disminucidn de las exporta
ciones, sino a las malas condiciones en que es negociada la
 
deuda externa v de las inversiones externas que recaudan mAs
 
dinero del que invierten.
 

En el Ecuador del modelo agroexportador caracterizado por

!a exportaci~n dp bienes 
primarios, e imporcaci~n de bienes
 
manufacturados, con dependencia sufri6
la consiguiente; una
 
transicin al monocultivo hacia el 
modelo de industrializaci~n.
 

En 1972. con el inicio de la exportacidn petrolera, toma
 
tuerza una nueva forma de desarrollo en el p.ais, implementada

Cesde 1960 y que t:ene su 
asiento en la industria. Despues de 26
 



v 

aos oe 
 oe
aed mocelo0aclon inoustriaizacion se pueoen
resumir 
asi sus caractersticsas:
 

Prooujo oesiases con 
otros sectores ae la economia como 
ia
 
agricultura.'
 

- Cre0 una industria orientada hacia reducidos sectores altos 


med i Os. 

- Agrav6 el problema del empleo.
 

-
 rooujo una mayor concentracion de la riqueza y una proiunoiz-3cion oe 
los probiemas soclales.
 

- Proiundizd la dependencia externa. 
(Paredes, E., 1966).
 

Todo ello produjo una elevacion sustancial
vida, en ae! costa oe
donde el precio de los 
 alimentos 
se incremento 
oe
 
manera alarmante.
 

2.- 5ALARDSp. 
PRECIOS E INFLACI N
 

El actual modelo 
 de desarrollo 

prooujo Dasado en !a inoustria,
profunoos oesequiiibiros 
en la economia 
 del pais:
mientras ia agricuitura en 
 ia decada de los 70 solo creciO
ritma oej a un3.9% anual; la industria lo hizo 
a un ritmo oel li.ct%
anuai. La expedicion de 
 ieyes que pretendian mejorar el
agricoia, como es el sector
 caso de la Ley 
de Reforma Agraria, apenas
'-ectO !a 
estructura tradicional 
oe la tenencia de ia
cont-inuo sienoo el tierra que
mayor proolema del sector 
io que contituye ia
orincipal 
 causa oe 
 !a pobreza campesina y de ia consiguiente

migraclon a 
ias ciudaces.
 

Luego oe mas 
de 12 aios 
 del aceieraao 
crecimiento
inoustria, oe !a
se caicuia que 
mas de uno y medio miliones oe ecuatorianos se 
 encuentran 
 en Ia desocupacion 
o son suoempleados
t,3utierres, Ai., i
 

Como consecuencia 
 oe lo anreriormente anotado existe una
marcaca concentracion de 
 !a riqueza, 
 asi se seFiaia que para
ic7;. solo 
25.000 personas controjan !a propiedad de tooo ei
caoiai social. En 1568 el ingreso par persona oe 
los estratos oe
mas altos ingresos era promedio 34 veces que el
en 
 del estrato
mas poore. En 
i979 esta reiacion iue de

concentracion 49 a i. Dada la mayor
oe la propieoao, 
 !a aita tasa oe desempleo, Ia
aceieraoa 
inflaci6n 
 y ia dismlnucidn 
del salario real, esta
orecna sp ha agranoaoo y sera 
mayor en 
la actualidao.
 

La reiacion 
 entre salarlos y empieo 
es discutioa en
estuojo reailzaoo en el
1q65 por A. Gutierrez, dentro 
del marco oe
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Un proyecto cl Intituto de Estudios Sociales y de la Oficina
 
Internacional ce" Trebajo. Las caonclusiones principales del autor
 
son*
 

Se ha producido un importante.4"lncremento de los salarios
 
reales promedio en la economia, los que crecieron en un 7.9%
 
anual durante 12 aios (1987 - 1981). Los salarios han teni(o
 
una-participaciln relativamente estableoen 1: ingreso naciona.
 

do alrededor del 30%. El incremento salarial no ha sido 
Igualmente distribuido ya qua los salarios minimos se han 
incrementado on un 4.9% anual y esto no ha mejorado, especial
mente para los grupos de mas bajos ingresos. Hay que tomar en 
cuenta *I grupo do los trabajadores rurales y urbanos quo no 
son XAQJgAQ..pOC las poll icas... alarales. Para 1982 los 
asalariados'constituian el 49% do la ocupac16n en el Ecuador. 

El proceso inflacionarlo ha provocado una caida de los
 
salarios reales en 91 periodo de 1982-83. Los salarios explican
 
entre un 24% y un 29% del incremente de procios an 1977-82. En
 
los anexos No. 4-7 se presentan datos relacionados con los
 
salarios minimos vitales y el indice de precios al consumidor
 
(1965-1985).
 

La inflaci6n afecta agudamente a los estratos pobres de la
 
poblaci6n, lo cual se evidencia en el limitado poder adquisitivo
 
de los trabajadores que percibir el ralario minimo, el cual no
 
les permite adquirir todos los alimentosado la canasta bAsica
 
para" una 4amilia promedio.
 

La gravedad de la crisis econ6mica po la que atravezamos
 
los ecuatorianoas se evidencia si consideramos que el salaric
 
real* en abril de 1987 fue de 1990 sucres, 40 por ciento ms bajo
 
que el calculado en 1980 - 3330 sucres -. Esta situacidn se
 
refleja en la importante reducci6n de la participaci6n de las
 
remuneraciones en el PIB: de 32,3% en 1980 a 16,0% en 1986 y,
 
sobretodo en la disminuci6n de'la capacidad de compra, asi: on
 
1980 qn obrero que percibia 5850 sucres de ingresos mensuales
 
con los cuales cubria el 79,2% de sus necesidades bAsicas; para
 
abril del presente a~o la Universidad de Guayaquil calcul6 que
 
el gasto minimo mensual ascendia a 31.469 sucres, par lo que los
 
ingresos de un obreoro solo alcanzan para cubrir el 57,2% de la
 
canasta bAsica (Diario Hoy: Edici6n 5 de mayo de 1987).
 

S Salario real: remuneracion mensual minima producto de la
 
divisi6n del salario minima vital nominal por el
 
indice de precios al consumidor, calculado
 
mensualmente po el INEC.
 



-27

3.-
 LA CANASTA FAMILIAR Y EL PODER ADGUISITIVO DEL GRUPO OBJETIVO
 

El 
 Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC) ha
venido realizando investigaciones sabre el 
comportamiento 
 de los
precios 
de la canasta familiar b~sica, 
.,l igual que-otras
instituciones coma 
el Instituto Naconal de 
 Nutricidn (INNE), el
Instituto do Investigaciones 
 de I& Universidad Central 
y los
programas nacionales do las empresas do 
 comerciAalizaci6n, ENAC y

ENPROVIT.
 

El fundamento principal do elaborar 
una canasta bAsica os
poder proporcionar ls 
alimentos indispensables 
 qua requieren
las famillias 
 mAs pobres, para asegurar qua sus necosidades
nutricionales sean cubiertas.
 

Desafortunadamente para 
 rl escogitamiento 
do los productos
quo intogran esta canasta 
s han utilizado criterlos de blenestar
familiar antes quo aspectos nutricionales. De alli 
quo en varias
oportunidades se 
han publicado canastas de alimentos quo incluian
otros productas coma Jab6n, papal higi~nica, caft, etc y on
cambo no se contemplan alimt,tos 
bAsicos coma leguminosas,
 
grass, etc.
 

En 1986, el 
Instituto de Investigaciones 
 do la Universidad
Central (U. Central, 1986) 
en base a datos del INEC encontrO que
el costo mensual de la canasta 
 bAsica de alimentos para el

consumidor de Quito, compuesta par azucar,
arroz, 
 came de res
sin hueso, papa chola mediana, avena quaker, +ideoa lazo, pan,
manteca vegetal, ca+6 molido, leche en 
 funda, sal reinada,
pl~tano maduro pequeRo y especerias, representa 
un gasto del 40%
del Ingreso de una familia de tama~a 
promedio - el rubro mas alto

del presupuesto familiar.
 

A comienzos de 1986, 
 (CEDIS, 1986), se calculaba que el
gasto minima mensual 
 para una familia de 5.miembros era de
23.000 
sucres desg)osados asi: 
- 14.130,00 alimentos y bebidas 
- 3.980,00 vivienda 
- 2.290,00 indumentaria
 
-
 2.600,00 miscelaneas
 

En el presente c lculo no 
 estA incluido 
gastos doe salud,
transporte, educaci6n e imprevistos.
 

En cuanto al indice de precios al consumidor, elaborado par
la Universidad Central 
en base a datos del INEC, se tiene que,
tomando coma 
base 100 el 
ago 1980, el indice general de precios
se elevd par& 1985 en 346,0 y en 443,3 para 
 el rubro de alimen
tos.
 



Segun jna encuesta realizada por InformAtica Social de 
INFOC (Diario Hoy, 1987) en cuatro ciudades del pais, el 38% Ce 
'a poblacion no puede cubrir sus necesidades bAs2cas con lo que 
gana. En las ciudades de Ouito y Guayaquil es aun mas dificil 
puesto que el 40. y el 39% de los entrevistados respectivamente
 
admitieron que sus ingresos son insuficientes para atender sus
 
necesidades bAsicas.
 

El deterioro del poder adquisitivo del consumidor promedio
 
en el Ecuador se refleja en los siguientes datos: en 1980 el
 
55,9% de la poblacidn econ6micamente activa percibia un ingreso
 
mensual inferior al 
 costo de la canasta familiar bAsica; en
 
1983, este porcentaje se elev6 a B4,5% de la PEA, segun se
 
registra en el GrAfico No. 3 y el Cuadro No. I. Lo 
 anterior se
 
refuerza si 
relacionamos la remuneraci6n promedio nacional con el
 
costo de la canasta familiar, pues en 1980 la remuneracion
 
promedio nacional -5.943,33 sucres- cubria el 82,37% del costo de
 
la canasta familiar bAsica -7.215,1 sucres- mientras que en 1984,
 
el porcentaje cubierto era apenas de 42,32%; es decir que el
 
poder adquisitivo de la poblaci6n se redujo en un 40% en el
 
lapso de 4 agos, segOn se registra en los GrAficos No. 4 v 5
 
(ver tambin anexo No. 4).
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Grafico No. 4
 

PORCENTAJE DE LA CANASTA FAMILIAR 
CUBIERTA POR LA REMUNERACION PROMEDIO 
DE LA P.F.A. ASALARIADA 
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,7r.jico No. 5 

RE 'AUNERACION PROMEDIO NACIONAL 
Y COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR 
1960. 1985 
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CAPITULO No. III
 

INVESTIGACION MOTIVACIONAL:
 

PERCEPCIONES DE 
 CONSUMIDORES POBRES SOBRE LA COMERCIALIZACIQN DE
 
...
ALIMENTOS. . . . . . .
... . ... 
 . . . . .
 

I.-	 INTRODUCCION
 

Dentro del estudio se planted la necesidad de investigar

mAs 	profundamente las concepciones 
que los pobladores tenian en
 
relacidn al vasto campo de la alimentaci6n y nutricidn y mAs
 
especificamente los conceptos sabre comercializaci~n do alimentos
 
y sus alternativas. Dicha investigaci6n serviria par& identificar
 
porquO los pobladores tienen ur:a u otra conducta y cuAles son
 
las motivaciones para realizar determinada 
prActica o para no
 
realizarla.
 

OBJETIVOS
 

I.-	Conocer las caracteristicas generales de la poblaci6n urbano
 
marginal en lo que se refiere a tamago familiar, condiciones
 
de la vivienda y acceso a servicios bAsicos como: agua

potable, servicios higienicos y sistemas de eliminacidn de
 
excretas, lugar de procedencia (migraci6n), fuentes de
 
ingreso y posibilidades de autoconsumo.
 

2.-	 Conocer las motivaciones para adopatar uno u otro modo de
 
adquisicidn de alimentos. Al mismo tiempo determinar 
los
 
conceptos que tiene la poblaci6n para calificar a los
 
alimentos como b~sicos e indispensables.
 

3.- Determinar las 
 prActicas en relacidn con distribucion
 
infrafamiliar de los alimentos 
 y las razones quo determinan
 
esas pr&cticas.
 

4.-	 Discutir y conocer las consecuencias de la crisis econ6mica
 
desde la percepc16n de los pobladores de menores recursos,

asi coma posibles alternativas para poder satisfacer 
sus
 
necesidades nutricionales.
 

2.-MTDL11
 

Para 91 cumplimiento de los objetivos propuestos 
se utiliz6
 
el m~todo de investigacion cualitativa denominado 
Investigacixn

Motivacional a travis de grupos focales.
 

2.1.- Una d#rcripci6n dearugos focales (8)
 

Las 	sesiones de grupos focales se basan en 
 la discusidn de
 
temas especificos entre los participantes de un grupo peque~o y
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homogeneo de Dotenciales beneficlarios 
 del programa. Dichas
dicusiones en 
los grupos focales permiten a los responsables ce
 .. l os programas enriquecerse - directamente de sus futuro*s 'clientes", con 
sus propias palabras, acerca del 
porquO eligen clertos
productos o mantienen 
pr-cticas, quO expectativas tienen ellos
de los productos y de las 
 prActicas 
y, que beneficios desean
 
obtener.
 

El objetivo del trabajo con 
grupos focales es el discutir
nuevas 
ideas, definiciones y vinculos. Debido a quo 
 lao iu stras
son .pequeaas, 
la informacion 
 que genera 
este tipo de estuoio no
pumde ser 
utilizada para cuantificar un problema o para macer
proyecciones que 
 podrian generalizar los descubrlmientos a otras
poblaciones. La informaci6n 
debe ser util1zada 
para Identificar
 
nuevas 
areas de ertudio.
 

8 Subprograma Alimentacidn Infantil. 
ININMS, 1986
 

2.2.- rj fL.*cin cli 
hre de estudio v caracteristicp.di lr 

Para determinar el Area 
geogr-fica donde 
se realizaria la
Lnvestigaci0n motivacLonal, 
 se tomaron 
 en cuenta los siguientes
cri terias: 

- Limitaciones de tiempo y de presupmJisto. Estos factores +ueron
bAsicos para determinar ei, area de estudio a ciudadla de 
Ouito.
 

- Accesibilidad 
 a la poblacidn 
 en estudio y facilidad para

conformar grupos de madres.
 

Con este critero se 
 tom6 en cuenta las 
 areas de influencia
de la infraestructura de salud 
en 
la ciudad de Quito, asumiendo
que los 
 usarias de las unidades de salud 
son en su mayoria
habitzntes 
de sus zonas de influencia y estAn 
facilmente
accesibles. Por 
 otro lado 
 habia Factibilidad 
 de conseguir la
colaboraci6n del 
personal 
de salud tanto en la conformacion de
los grupos, como 
para disponer de un 
lugar fisico adecuado para
cada una de las sesiones de trabajo con 
los grupos focales.
 

- Caracteristicas de marginalidao y pobreza.
 

Al momento de conformar los grupos 
 fue indispensable tomar 
en
cuenta 
 estas caracteristicas, 
para lo cual fue muy util la
colaboraci6n y el conocimiento 
 de la poblaci~n po parte del
personal de 
 salud (generalmente 
se 
contO con la colaboracijn

de una trabajadora social 
y/o una enfermera).
 

Con los criterios se;alados 
 la poblaci6n estudiada 
tuvo las

siguientes caracteristicas.
 



-Fueron 
 manres oe famiiia generaimente con niios pequenos u
 
. 
-

mujeres mayores tabuelas) al cuidado oe ninos pequeos.
aDitaban en zonas marginales de la ciucao ce Cduito. 

Tenian limitaocis recursos economicos. 
- aoian nacido en Duixo, o vivian permanentemente mas ce 

anos en esti ciuaa. 

" ..-.-- 2_ gciJn de la Iniormaci6n 

La informacion cualitativa-se obtuvo a traves de B sesiclnei 
con igual numero ae grupos iocales. En el cuaoro No. I $e 
presenta el lugar y numero de madres participantes. 

Caoa sesion tuvo una ouracidn de 45 a 60 minutos, actuan:o
 
siempre como moaerador la investagadora del area oe nutricicn.
 
En dos sesiones intervinieron dos observadoras.
 

Seis sesiones fueron grabadas y transcritas literaimenre.
 
%ver- anexo No. 6),
 

CUADRO No. 2
 

NbERO DE 
GRUPOS FOCALES, LOCALIZACION Y No. DE PARTICPANTES.
 
QUI TO, i987
 

INo. br GruFO utiCILAC i ON NUHiERO DE
 
UOCAL 
 PART C) PAi'jiES 

Ei inca 6
 
La Vicentind 9
 

- Cotocoiiao 9
 
4 L.a Lioertad 6 
j Asuncion - , 
C San juan 
7 La roi a 
UCn- i i oqai i o i0
 

TOIHL C3 Ob
 

En tooas ias sesiones ia mooeraoora conouic el qrupo iocai
 
en oase a una guia ia cuai tuvo los siguiente topicos:
 

-ama~o iamiliar, numero oe nijos, edad de ia 
maare 
- conoictones oe ia vivienoa, serviclos, costo del arrenoamiento 
- migracion o permanencia en Cuito 
•- precios ce los ailmenTos. actuaies y anteriores 
- ailmentos consioeraoos como ouenos 



- nebtas aiimentarias, tIPos Oe COrnida, aistriocon Ireratami
ii er
 

-mo)0es ac CemerclaiiZaCion 
ce !es aiimentcs

cr-iterio serjr-e F#-CSCcocreptcs 
 s rre -iimentacion del n io k.Icancr-~i ratrr. 

criter-ia sor-e oaracion 
oe aiimentos

criteries Soore crisis ecenomice 
Y sus consecuclas
* 	 Conceptos 
 sabre autecensumo 
y mace de vicea a nivei uroarno* 	 riire' experiencjas y mercepcjenes

(Th3nejo aeci presupuesxto familiar. A:per-te i
ae s mi emor vs outarnilia, trabajo de madre
la 

a3imrentos 
 'chatarrae 
 y alimentes tradicionaies 
tautocran ,;,
z:-trios y Conceptas.
 

En aigunos cases, 
be acueroo con 
los 	intereses del grupr se
* aoordaron 
otros ternas come:
 

- entajas ee 
la lactancia materna
 
proluenmas con 
!a insuiiciencia be iecne
 ~el carnet 
de sajud iniantil
 

- /entaias de la leche-avena
 
Ptc.
 

d. 4.  anU~ji--el~ jn
 

Rpenaaltia 
 inmediat-amente 
 cespues ce conciuic.a :ac:asesion grupel, se procedid a elaborar 
 un reSu~men oruen~ao
los conceptes 	 ov
 que tenien las madres pare cade topico Iver
anexo Wo. Se9).. tuvo especial cuidado 
cc 	 escricir 
 une
.ipreclacion ael tipe oie 
 grupo y las interierencias a iactor-es
que dierron 
 una ceracteristica 
 especiai a !a
* 	 eiemDIj) se centd con poco 
sesion. tFcr 

tiempo porque las madres aeoian
asisrir 
a etras actividedes).
 

AnAftl~isjn4flL: Una concluidasvez las 	-sesiones y tenienoo per* 	 un iado los r-stimenes analixirnq v per otro lade !as trenscripciones ae las graoeciones, 
se procedi6 a anejizar ia inior-me-

Si on. 

Se 	 romaron 
 en 	 cuenra 
 !as 	siguientes prieridaoes segun ei
lr:)en con au-
 se ootuvo ie inier-maci on:
 

L.aracterx st icas 
 t ami iiares. 
H40q~lz5s c in ne ai i menros. 
Dxistri Duc i on lrTra-tami i ir 0e 105s ai mentos.
*,oons esper:),lr.S OCi 0lStr-InLIC-ln de ailmentos.
 
P rec105.
 
Dcnaci on ac, ai mento,.
 



En
~a~-l'o ae 
 estos temas se analizarcn las conceponionL-
V/C Practlca r eai s, i05 puntos de resistenria ,' crrp
mTOT~vaCio-iaie ,ue tenian las maores. 

LOS resuitaaos 02 ja investigacion MOtivacionaj con cqrupo,-)
iocales ce maores 
 be escasos _recur sos-,-econamicos 05 0frr-jc~s.popujares ae Guito, 
 revejaron 
 sus principaies percepciones enreiacion a! abastecimiento de alimentos basicos:
 

Estas rnadres tienen 
 que comprar tooos los aiimentos qjrnecesitan 
 y debido al aiza permanente de IDS precios de io
aiimentos basiCos, 
 no pueden hacerlo al por mayor, pues e,
dinero con 
que cuentan es insuficiente. De ahi 
que inevitaolemen
te tienen que abastecerse en las tiendas de barrio, 
que vencien
 mas caro. 
 Las madres estan concientes que IDS precios seinre
 mentaron aebido 
 a la larga cadena de intermeoiar~os 
 y rque ics
consumjaores organizaaos 
 pueoen oar un servicio a sus asociaacos.
 compranao ai 
mayoreo y venciendo 
 enas barato por ejempic 1m7s
comisariatos 02 
 aigunas iAoricas. Las maares ae 
escasos recursos
sienten cotidjanamente los eiectos 
negativos de la cri,!is

ecconmca soure 
su pooer aoquisitivo, pero no parecen visuajl :;--r
aiternativas concretas de sojucion en 
el corto piazo y reconcfren
 
nue los servicios as abastecimiento estatajes -ENP 
JV !T- son
rlaoecuaaas para sais-farer sus necesiaes. 



2 CAP EIULQ-

-ANR.H, NPTSEEj 

I.- INTRL3DUCCION 
> 

La Pt-ooUCCIOn agricola, es 
 la intervencion nutricionai
antigua Y basica que tiene el mas
hombr-e en su constante iucna poI'tratar 
 ae poner a alsposielon 02 
!us coflomeraoos numanos
5uiiciente cantjdac O ia
alimentos que satisiagan sus requerlmif:..
* tos aiimentar ios Y nut r ciconaj~. 

Sin emoargo. 
 este constante esiuerzo no 
se traouce Inr
me),Iramienito 
0ei estaco nUtr-icional 
 de una gran parte cie
AO~1-t- ei 
munco. mas por- el contrario. ot-ganismos )nte-n.,y7ina.~es llntorman oe inct-ementos en ei numerc ae Personas con- "1t-rOP Mptlr: Oe t-aMcre. r-ste prooiema, iuncamentalmente parrce Prr,~ Ot-cIamn, con asPectos que rienen que Ve-'nr!:Dsijailmentos 
 y no con !a pronluccine 

a si tuac 1on i i mentar ia y nu ricional es preoctIPAntLe, so;-,IPrar-3as7, ,m. qranoe.c, nasas numanas 02 pa I ses en vi Ss oe oesar(i iacJ)n a conno 1nnes aernograiicas. cuiturajes. saniltaa n? .noresos~ so aericltarias, 
 po-
alimentarlos io ranzo. Ios riest.c,sse convierten en una amenaza Pat-a ja Salia v iaIAns*43 fantantes ne Palos ingresos tioro. 

~;rrjj1 resentca oesiaoa~e sociaies, economicasflre
F- F F n T ios ojstinros estratos
,7c:n 'sLi r ao-, oei pai s. aarcc!a pt-eoencia 
02 g-ItOCS. vulnerablies intecirauses. en,'Fle r~niuemtran pt-incipaimete jr~1 camoesinosr1' "pi In' cormuntoari, Tenemos Pnorc-. aqulejias CqLI tratetn 02 suDsistir cone '4jj ~prer7,jr- PsTrLuCTtgjras1 cle pr nuccion. irenreC, 1 C':' C q-je pouen alto 
a ias

nvei Cle ingresos v capacino 02 

J-llL3'.l j r? 9ie7 a t-'~ai oan oc namor-e. cpooreza vs54uac':3n esr- esmeca.i52talmente",,wa'~ en iasC (esj~, v toar~as matgirlaies. cuvas PosiDilj*UsP 5 jRe 3Car,,ar t'-a~ma*,C, satn OuCIaCido, rierra.aimn-,i7.nr, vivienoa ,Srn 
1 rjp. Ej rnoipma aiimentario y ntict-jaiPX44t-L S t 


4n"n '-- li 
en i l aF. ait-co suiiciencia en La prOLICuCciOn aepL '30 er21 net-i. -i00 Interno. rieoucc i an 02
'r,**
1.1 cose.:naina ooC crv-I' par-a 

ia 
consumo riumano 
v pre5sflat -I erermpOa3,, jr, ri-ien nutt-tcionai iL.onsejo N\acionai Of?

''4.r.j 
:I"; a a 

http:aimn-,i7.nr
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La estruccura ae !a tenencia ce 
 !a tierra en~ et Ecuacor. 
S se caracteriza por una aguca poiarizacion enl 005 gi-upos: uno 
;m rinoritario. oer-ominaoo iatliundistas Y otro rnayoritario. liamaao 

m~riniunoistas; qui- posee una 
 par-cela ce superiicie peaueha. En
 
Seste 
 ultimo gr-upo s ridiza el presente estudjo. Se concentra en 

aquelias iamilias que traoajan oajo su administr-acion flasta 5nectar-eas. sin considerar el 
tipo de tenencia oe tierra.
 

Gonsideranco estos anteceoentes se pianteo:
 

i.- Determninar las especies vegetales y animales que procucer
tradicionalmente los campesinos minifunoistas de una parte
del sector nororiente de la Frovincia de 'runguranua. 

2- Conocer si partce ce !a praouccidn se destina a! eronsumo 
iamiliar, a !a yenta y otros usos.
 

3.-	 Conocer que ciase oe alimentos son consumiaos o adquir-ioos
 
en ei mercado semanaimente por las iamiiias oc estos secto
res.
 

'4.-	 iDeterminar que papel juegan ios alimentos traaicionajes. en
 
ia eiaooracion oe ia dieta ae las iamilias campesinas y oe
 
oajos ingresos.
 

L k:iL" SL ~IRD 1 

riestuolo 5e rsii:co -in--. muestraen 	 oe tamiiias campesinas 
oeOPhuiijai-Loma. 
 oarrio cc ia Parroquia izamba perteneciente a! 
Canian :itrlato ,, aelar--os E'soinei . esic'enre *iroina tlnagrapam-
OAI. ijr.. icreno v L.7 ili-pamlta (La ria16lZi. par-roq~ias estas 
c a irisoiccian Canron Tocias locaiizaaasC16 oej Pxiiaro. estas 

LA. i\or-este ae ia frovincja oe I'Lnguranua.
 

C~u i* an-t-oma ruenr a con iuz eiecTr-ica, per-c su cooertura no 
ps rorat: no oispone cie aqua potaoie per-manente. esta es oistri
ouiaa oor meajo ae un tanquero per-eneciente a! iunicipio ae 
;moato; tampoco tiene aicantar-iliaao. Dispone oe agua para ei 
riego ae cuitivos oesoe apr-oxiraoamente un aF~o atr-as, con 
isa ptuesta en iuncionamiento del canal de riego Latacunga-Saiceoo-
Htmoato tamoien io utilizan par-a ei conbumo, del hogarn. tEsta 
situacion oetermina que ia locaiioao se encuentre en una etapa
be rransicion agnicoia oeoioo a que se aedicaoan aiantes 

monocuitivo eel malz especialmente v en !a actualioad estan
 
aiversicanoo ia 
prociuccion con nor-taiizas principalmente.
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I arO e-sta ubicado en una aitituc ce 265, t. o n 
temprarra
'-ocol 
ce 2 gade C. ~-Oiticamente este Cantonagiutina siete 
Parroquias con una 
poblacidn de 70'.000C 
 naDitantes
tanto Uroano-,ccomo rurales. 
 Todas las. par-roqujas 
 asoe
-servicio ne energ Ia El ectr ica V 'aOua"potabie -inc 

e
oe;cit_


el servicio de aicantarijiado.

aqrcpecuaria es muy variada asi: 

En esta zona !a produc1cion 
posee exploraclone.s ivcnerz-sque en i0S Ultimos 
 tiempos ha alcanzado 
 notaoie oesarr-o±io
tecnicc; existen 
 explotacion fruticolas, que ocupan un 
importante
lugar 
centro cc las procucciones de 
 este rubro en 
!a Provincia:
y na~y !a procuccion de cebolla blanca, cereajes, papas, frejol,et7. En 
!a zona alta de 
 los pAramos se extiende !a crianza de
tojras ae iica y iecnerias. 

Para recolectar 
 ia inier-macion reqUerica se ;corin, 50,
encuestas a igual 
numero e c arilias, las que 
 iuerer selecciona-
Oas En nage a re'~erencias ootenidas en 
personas cc ia jecajicac,
soore 
aboecros relacionaaos con: 
 la d",sponjbilidad 
de terrenos
para ti-aoajar, iaE 

ourante Los cinco nia's 

activiaces que Oosarroiian. principaimente
iaboraoles cc ia sernana. Las per-sonas que
traoajan mas cinco 
nectAreas
ce iueron eliininaaas 
en case a!
cri ter-o que para participar en el eStUdie aeotan ser iamilias cc
oajos recur-sos econdmicos 
 que traoa-in najc su 
aaministracion
oj recTr-j fasta cinco ri:ra,-eas. sin consicerar 
 ia -or-ma cc
cc nenr;-, rn ia t'.erra. 

iara realizar !a ercuestca. se conto con !a presencia de
-,or acconoC'.C3A por i as unaencuestados en 1!a ;nay'oria de los casus.
i :qkle per-mTia TenEr ma yor coniianza en ia entrega de ia;~ormc~on oliciaca. 

En el 
 aiseAo te tuvieracn en cansiorracion ios iormujarios
~'s~~a on ei Tex:o 
1 i-!on __yDSqr i culI tura, a s 

i-3 enCLuesta cant 1 ne prequn tas ar .Lupacas, en iOs sigui entes 

u. i.!a on:ac i 


L'.cr~l s oCIaie',. c2uitur-jes v econoinicos
 
t.. of,.Ir in 



-o ,, ,=o,. ,oi oo,, ~==~
 

Par-a reait~ar !a encuesta, se ousCO tener !a presencia eel
padre y madre Ce amiiia. Para iograr esto, se encuesto en los 
lugares ce traoajo kterrenos) y en los nogares con un 'orario 
que coincioia con ei inicio o el final de ia jornada diaria y/o
ei fin oe semana o pasaaa !a nora de la merienda. 

Las preguntas que tienen 
 relacion con ia proouccion,

-espondioei jefe- el 
-hogar (esposo),- salvo-en los casosen-qu.

este naoia iailecido. Lo concerniente al 
 consumo de alimentos,

LO nizo ia macre en la mayoria de los casos. Las otras preguntas
 
conrestaoan indistintamente.
 

A! margen de !a encuesta, se conversaca soore aspectos

relacionados con 
los puntos tratados en !a encuesta; ooteniencose
 
valiosas criterios que se presentan en los resultados.
 

3. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS
 

S. i. NUMERO DE PERSONA5 QUE FORMAN El SRUPO FAMILIAR.
 

Los resultados sobre este punto se reiieren exciusivamen
te ai numero de personas que nacitan y duermen 
en ia misma casa v
 
que comen oe ia-misma olla. Situacion que no permite conocer, si
 
existen otros miemor-os ce ia iamilia, especialmente nijos que

navan iailecico o que vivan fuera. Por o tanto, estos oato;
 
re iejan una reaioad existente kactuai) ai momento de correr ias
 
encuescas.
 

Como se ooserva en ei Cuaoro 
 Wo. o. de !as 50 famiiias
 
encuestacas, ei 
 22. esta compuesto por tres miembros, mientras
 
nue 5o. de ias famiiias tienen 6 miemoros o mas. 
Nuestros oatos
 
parecen consiscentes con otros estucoes que reportan el 
tamaho
 
ae tam iias rur ales r ias. 62Y: erov . I5Y4; CEPAR, i94. 

. IVEL DE ELUuLARIDAD UEL PADRE Y MADRE DE LA FAILIA.
 

Segun ei Gratico iNo. 7, existe el 
44% de maores que son

analtaoeas4 ei 45,.% ce ios paeres nan cursao algun graoo ce
 
ins,'ruccion primaria tia mayoria 
 ce los casos nasta tercer
 
qraoo,. For otro lao, exisce el 34,5%. y 28%
el oe nomores v

mujeres respectivamente que tienen !a educacian primaria compie
ta.
 

mo oeoen sorprenoer ios resuitaoos antes se
C~a~mente con relacion ai alados. espegrupo de personas que no tienen ninqun
 
gr.ao e instruccion. si se considera que en el Ecuacor se
 
tiene una tasa be anaifaoetismo del 27.3% en ia poolacion de i5
 
aios v mas que naoia en ei sector rural. segun el censo 
ce ioct
 
tBanco Central. ij84,.
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Ei mayor numero ce personas analiaoetas se encuentra entre
 
las amas, e casi, 14b,5%P. Situacion de por si alarmantr. i
 
Sse ron S:dera -utu as seloras estan ligaaas airectamente co, Ia:
 
seleccin.. aaquisicio,-. preparacion y distribucion 
intra amliia, 
de locs al imentos. 

-La .. capacldad -o - aptitud.para nacer-algo, esca reiacl'naro
 
con los conocimientos y valores necesarios para 
 romar una
 
oecision; ae 
 ahi que, se considera importante liegar 1 s
a rooor 

sectores con la ecucacion 
iormal a inc1lir en su pensum, ios
 
conocimientos basicos sobre n&'L',' icil,", 
 aprovecnanoo as, i
 
excelente oportunidad que oirece 
este _subsistcema de liegar con
 
mensajes ecucativos y experiencias adecuadas (10).
 

3.3. OCUPACION DEL PADRE Y LA MADRE DE LA iIILIA
 

En relacion con aspocto, es
este necesario deiinir cuai 
ae.

ias oiterentes activioaaes que 
 reaiiza durante ia semana se ie

consioera ia principal. Esta decision se caso en el numero ce
 
oaas ae ia semana que ia persona se oeoica a determinaoco trabajo.

consiceranoo los 
 cinco cias iaooraoles como base. Cualguier otra

activioao que genere ingresos para el sustento oei nogar que

realiza tuera ae Ia jornaoa normal 
 se consioera como actividac 
sPcunoaria o iuente aoiciorai de ingresos. 

En ei Cuaoro 'jo. 3, se aprecia que ci 62% ce los paoren

tienen en ia agricuitura suI principai ocupacion y 
 ei 34. restante
 
kse Inciuye a dos iaiecios, 
se aeaican a actividaces como:
 
arcesania ,zapateros, carpinteros, sasires, tranajos con poivo
raj, cnoier proiesionai o empieaao.
 

Con relacion a otras iuentes oe ingreso. iq iamiiias tienen
 
otra activicaa o inqre-o acicional como se ooserva, en el Cuaaro
No. 4. Ei 57.8% cie iosotras ingresos corresponoe a la agriCuitu
ra, activicao que reailan ourante ei uin ce semana con Ia 
coiacoracion oei resto oe !a iamiiia en los terrenos Ge su
propieoac, ae parlentes o ae otro tipo ce tenencia. Los jetes oei 
nogar que se aeoican a esta activiaaa son oci grupo que no tienen 
como activioao princioai ai traoajo agricoia. 

Eisten oos iam;ixas que poseen 
caca una un carro ce
aiquiier , que los uiiizan para ei transporte oe sus procuctos

Aqricoias v ce ios.vecinos. especiaimente en los bias ieriados. 
un numero iquaI e tamlixas tienen en su comicilio una tienca ce 
aoarrotes. 
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Cuadro No. 3 	 Activiad Principal del Padre do Familia do 50 
FamAilias Encuestadas. Ambato, 1967. - . . 

ACTIVIDAD 	 No. .
 

Agricultor 31 62
 
Albagil 6 12
 

Chofer 3 6
 
Sastr-. 2 
 4
 
Cargador 1 2
 
Empleado 1 2
 
Carpintero 1 2
 
Comerciante 1 2
 
Zapatero 1 2
 
Trabajos con pOlvora 1 2
 
Fallecidos 2 4
 

--------- ----------------------------------- --------------- 0-----
TOTAL 	 50 100
 

Cuadra No. 4 	 Actividad Secundaria que Proporciona un Ingreso
 
Adicional en 19 Familias. Ambato, 1987.
 

ACTIVIDAD 	 No.
----------------------------------- o-------------------


Agricultua 11 57,8
 
AIquiler de carro 2 10,5
 
Ti enda 2 10,5
 
Albai1 1 5,3
 
Carpintero 1 5,3
 
Sastre 1 5,3
 
Pens16n 1 5,3
 

TOTAL 	 19 100,0
 



--

De 1 t '.,4 !,an ootenioa 
 .on relaci6n a la activlaao
 
d iara que r'eai) 1;U madres de 4amilia, se deduce que todas se

dedican a los 
 q. 'haceres dom~stlcos cuidan
y de los niAos
 
el tiempo libre Ic utilzan 
en dar de comer .a lol animales.
 
cortar hierbh dshierbar principalmente,. Aspe'ato .este de par...
 

... nUy pnrtant., quf-, permite que el nCcleo 
familiar disponga
 
de un ir'greo Indirec:t-.
 

3.4. JLQL(1 Q 

El 56% de las fimilias encuestadas no tienen ninguna c'ase
 
de apoyo de 
 sus hijos que viven en la casa, princixpimente 
porque son estudJiattes, En cambio, los que trabajan "gana- m". poco y nos les alcanza ni para ellos" El 44% restante, tiene e,

alguna 
 forma ayuda de sus hijos. Asi, 17 familias se aian e. apayo como 'ayuca en el trabajo ] lasa v otras cincC 
reciben "dinero en efectivo". 

En relac16(in con numero de
el hijcs par hogar que aportan,

encontramos en el zuauro 5 que el 63,7% de las 
familias tienen el
 
apoyo de un solo 
 iijc, mie'tras 
 que una sola familia recibe la
 
colaboracijn de sus cinco hijos.
 

El 56. dl a , no eitienen apoyo tecon~mico a en 
forma de tratajo) para e: sustento del hogar par parte de suc
nijos. En camoio el 14% .estante rec'be Ia ayuda dinero eren 

efectivo y/o en trabia~o.
 

3,5. -)J~a. Ei~1N~ 
Dentro de 
 .lus i1ra(-,oi lnalr"cctoS ue tienen 
las +amilias 

se consideran a .o,, 4. imentos que 'ion prcpurciorados gratuitamer
te o para trabajar Qu)r diversas instituciones pUblicas ,

data. 

Este rubro -t .m:iortantv Porque lapermite existencia ae
 
una MO.Yor '11spoI.dad C0 ai mentos en forma ocasional 
periodica. Par 'ado
otrj esta situacin podria provoca- una
odstracci.n de lo', propios larecursos 
 ce familia para adquir'
otra clase de alimentos con uri 
 bajo nulo valor nutritivo, 
moti.vados par la prowaganda especialmente.
 

i a (seLas nuaml i:ncuestadas 
 podria extrapolar P-1 resto de

la zona), or--ictl:aift}-te 
no estaran recibiendo de manera perma
nerte ninguna 
 a/ut111 extra (donac16n de dlimentos), para el 
abastccimiento cie alimentos del hogar. 

3 
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Cuadro No. 5 	 N~muro de Hijos par 
Familia qua Colaboran 
'con el Sustento'dl Hogar. Ambato, 1967. 

NUMERO DE NUMERO DE 
 PORCENTAJE DE
 
HIJOS 	 FAMILIAS FAMILIAS
 

1 14 63,7
 
2 
 4 18,2
 
4 
 3 	 13,6
 
5 
 1 	 4,5
 

TOTA~L 
 22 100,0
---,--------


Cuadro No. 6 	 Instituciones que Regalan Alimentos y Ntmero de
 
Familias que Reciben en 
la Zona del Estudio.
 
Ambato, 1987.
 

INSTIUCION 
 No.DE FAMILIAS--PORCENTAJE--


DUE RECIEEN
 

Nriguna 23 46
 
INERHI* 
 13 26
 
Tenencia Politica 
 7 	 14
 
Md.Particuiar (Pillaro) 4 
 8
 
Comuna 
 2 4
 
Hospital 
 1 2
 
TOTAL 
 50 100
 

Segun el cuadro 
 No. 6, casi la mitad de las familias no

recioe ninguna clase de alimentos obsequiados; en cambio al 26%
 
le donan ciertos alimentos (aceite, polvos, at~in) 
por. parte del
 
Instituo Nacional de Recursos H1dr~ulicos (INERHI), unicamente
 
cuando ejecutan trabajos 
 (mingas) relacionados con los canales
 
de riego ("en los 
ultimos tiempos ya nos les dan").
 



~*~E ~ 1INIiENLAEPFRE jQJ~dh~DE PRfDUCTOS 
VJ~ROROITL.. 

I.a Ei'FCviT rue er-eaaa con el proposito de pane- ai 6)cance
:o2 !os sectores mas populasos de !a poblacion ecuator-iana. i's
 
proauctas consiaeraas coa de necesioaa.
primera 	 COjITCZ, Un~c
estrateqia. para acartar la cadena.-alimentleja.. -ouscanco eiiminar 
ia ingerencia oe las inter-mediar-jas entre el proouctor / F-:i 
consumidor y ae esta manera, mantene- el contral 02 105 p'-ecios.
 

En la Figura 3 se aprecia que&el 62%. 02 las iamii-,as no
 
acupa las 
servicios de ENPROVIT, per-a el 27% si,,,Ia usan-

Entre las causas principales par ias que no rea~i~an SUS
 
compras indicaran:
 

i.-	 Los poblaoares 02 Q.uiian-Lama inoican que la EI'JROVIT no
 
dispane de taaos los productos que ellas necesitan y por lo
 
tanto, tienen que recurrir a ia tienca de !a 'cacer-.3
 
%negacias Uoicacos en !os mercaaas y plazas de la ciuaa c~e
 
Ambatal, por-que ant existe tooo, asi 
no pieroen tiempo venoc
 
02 uUliugar a otro.
 

2-LOS pooadores 02 ias Farroquias de PFiiaro se~alan 
aue
 
antes reajizaoan ic3s compras en ENFFRvii per-a qUe aejaron
 
02 nacer-lo par ia aiierencia 02 precios taigunos inoicaron
 
tamojen 21 peso;' con !as tienoas en 
aigunas de !as praauctos
 
que venaian. Aaemas en ia actUaiiaaa ya no existe ja -age'r
cia; en ei mF-ncionaao iuqar.
 

.'. ER 1rCtIFILE TENEWCI.ADE LA T 1ERRA_b Y TiP0DE 

En ei Ecuacor !a tenencia ae ia tierra esta caractei-izaoa
 
D~ una aquca ooiarizacion en aos 
qr-anoes grupas:. uno mino'-ita
-1o. idMaao iatiiUnaista que concentra grandes extensianes 
ae
 
-ierr-a v otr-o mayoritar-ic iiamaoo miniiundist-a qLI2 posee una
 
stuperilcie pequeha 
.instituro oe Reiorma Agraria y Coionizacion,

1V76- 'iHG, iY65. r-uraoo, ii6: ivaoeneira, i: 62; !oarza, iq82.
 

Tanto 21 iatiiunoio coma ei minitunajo, signiican serias 
cota.'uios oara mejarar los sistemas c pr'oauccion V !0s rendi
rrientos aqricoias. En ei iatiinoio se aa una aeticiente expiota
:ion ae ios recursos natEirajes, mientras mayor es el xamaho 0e ia
 
or-opleao mas alto es 
 2k porcentaje 02 tierra improaucrivas.

'-nemas, el ausentismo trecuente 02l propietario ocasiona entre
 
Dtr-as cosas, no tomar aecisiones adecuaoas y oportunas, aescui
zanco ja capitaliiacion y el mejoramiento 02 !as 
 tecnicas ce
 
oroouccion. El miniiiunoio se caracteriza par ser una prooieao
 
auya activioa es 02 suosistencia. Se coiisiaera coma tai una
 
.ropieoaa menor ae cinco nectareas. las clue segun ei censo ae
 



t974 en ei ECuaoor const 
Tui an 
ei ob% nei tota4 aeclones y representaoan ias eIOt .ei 6,7X de !a superficie cuirIvatie

,hurtaoo, 1985,.
 

En Ia luestra a?-!i estuoio se 
 encuentra que 
 e' iC% oe iasiamilias trabaja una superficie entre 0 
 Y 10.000 
metros cuadraoos; el 22% traoaja 
nasra 19.000 metros 
cuacraoos 
v el
cuitiva 29.000 metros cuanraaos. Coma 
222.
 

aato interesante
inalca no realizar activioades agricolas bajo su 
el 14>. 

aomlnlstracion
airecta como se 
 aprecia 
 en el Cuadro

superficie total que 

7. Para Determinar Ia
traajan se
tenencia con se 
sumd todas las iormas ce
Io cual 
 oaserva que no alcanzan 
 mas ae cinco
 

icctar eas.
 

Las tierras que cultivan no siempre sor
propieoao (Cuadro 8),. sino que en 
Eixclusivamente ae 
su


muchos casos son
partir arrendadas. a!
o ae propiedao 
 oe algun fami 
lar cercano
suegros) que !as tpaores o
iacilitan una 
peque~a superiicie por
no menos de lo generai
una nectarea para que ia trabajen. Siete familias
tienen tierras no
y sus actividaes son 
 de jornaleros, albiaiices

carpinteros y cnoieres.
 

De ios resuitados 
se Deouce que 
 el 42% oe
nropietaria de nasta 7 ias famiiias es
.056 metros cuaarados,
cnoie oe lo cuai
io Posee en es mas Oei
q-.e promeoio ia poniacion mestiza oe Santa
Kosa C,.(,0metros cuaarados, Parroquia oei 
 Canton Ambato. sequn
reporte 
oe FIELD 
en i984.
 

Cuadro No. 7 Superiicie que Trabajan 
ias Famijias. Ambato, i987
 

SUPERFi- C IE NUiIEO. 
H-i'irH- L i 15 PORCENTAJE 

5 
 iti,
* *.-~ 27 
 54
 

I'ji
nquna 7 i4
 

I -I. '00
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Cuadro No. 8 "enencla do la Tierra qua Trabajan. Ambato, 1987. 

TENENCIA 
 NUMERO PORCENTAJE-)
 

Propietarlo 
 36 72
 
Familiar 
 10 20
 
Al partir 
 9 18
 
Arrendada 
 2 4
 
Sin terreno 
 7 14
 

(4) % sabre un total de 50 familias.
 

3.8. 	PRODUCTO5 QUE SIEMBRAN CON MAYOR FRECUNCIA.
 

La 16gica de uso do los distintos lotes de la poblacion
estudiada, es igual a la una
oe 
 ;inca en donde se practica !a

rotaci6n; pero el sistema ae eleccidn 
 es mas complejo, ya que
cada late responde a las condiciones de la unidad productiva en
general y de la familia en pirLicular, debido a que 
sus tenden
cias productivas est~n determinadas, tanto par 
 su motivacion

mercantil a de subsistencia, 
 cuanto por las condiciones del
 recurso tierra, 
siendo este OItimo determinante (Field, 1984;
 
ALOP, 1984).
 

Las 	 unidades productivas estAn dedicadad 
 al cultivo de
 var-os rubros que se presenta 
en el Cuadro ?, en el que sobresa
len las de papa y maiz, con el 84 y 74% respectivamente; lasnortalizas ocupan un lugar intermedio entre el 42 y 52%, las

leguminosas alcanzan unicamente el 
28% con la arveja y el 22Z con
 
el frejol.
 

Los cultivos tradicionales coma 
 ocas, mellocos, habas y

a,lnua 
son 	 producidaos muy escasamente, situaci6n 
 que 	 llama
poaderosamente la atenci 
n considerando que son
estos cultivos
 
aut~ctonos y 
dq gran presencia tradicional en la dieta de los
habitantes andinos. Algo similar ocurre con 
 el trigo (unicamente

tres 	familias lo cultivan al 
momento de la encuesta) que es uno
 
de los alimentos bAsicos en 
la dieta diaria.
 

Lamentablemente, no se obtener
pudo informacion confiable
 en relacidn con la superficie que destinan 
a cada cultivo, pues

subdividen el terreno en 
varios lotes peque~os para igual 
numero
 

' 



de cultivos. LI so datcus 

cortos de' ;)r,-ij-c i 6n, ciebido, 


Seoc btuvo c.orfiablps rs-specto a Jos 
a aue- i norm~ri 4olo- 5obro -lacantidad Anra~'ircj ry o 6 ?mI Ia s sIembran y ',1u scque 
 dP"a'cum1-
Cos", dorJ.-uou' 
tama~o 
 del late, adomas del abonc, que

prcis~'~Io-i~ ri al'~do su Dr-op inrdAd. 

Ta~tPLcq nc'rrs tin so~jI an crur r (-AI i zan ccntrnl es tusanitar-iam en CAd'a 
uo de' Sus cultivos, y el de
nuimoro tratamlentos

PSt.A do acuerdo a 
lfaespecie cultivada.
 

En las condiciones 
 en que se desarrollAn Jos cultivos 
Se
podria deducir quo Lienen las siquientes ventajass
 

I.- La producct~ri Simult.~nea do varios 
 cultivos, leg per-mite
aprov'echni- a] m~V'imo la super-ficje dis~ponible en 4unci~dn del
tiemPO (CiClo vagetativo), alln cuando esto no 
 les permita
alcanzAr I& praduct'i icld quo podriaisie lograr con t~cnicaG

adcrcu~das dv cultivo.
 

2.- La diversiicacl6 
 de IOS CUitiVOS mantiene acupada l~a mario
do obra .Jisponiufle par mayor espacio de tiempc on el Calondaric, agr-icala y por-mi te colocar en PI mercado 
 los pr-od,,cto%
 
on, iorrna rnAS corltinuadai. 

3.-~ ~ ~ edkjcvn una of.s vc~-m-.qrpar tenor mayor divorsidad
1"od~iccidn can- la cual so orstaria asegurando la recuperActr*,

de )a itiverai6n. 

0o~ di fIcul tade., o situacjornes no fm:vorables del sistema
do vm'olataci6n so riria %v.aa-


I.- Nza podvr dirmi nuir i c d F.costcs or,:)ducc i6n debi do a quer:invnr oup comprivt, 10o3 Inumas .mricolar on peque~as cantidades, lrcr cjale% Obp/janv~nte rcsUl tan con un cotto mayor. 

2.- Prir la~ baja prcodur.tividad rio tienen Presencj5 importante en
PI morcado, ado'm.rs que las cantidades del producto que dejanona la comcilzaciein ista cieterminada despufrs de dejar

par-a el con-sumo ;,jr,11mr-. 

3.- No tenor acceso &I crdto 
agricola queo torgan diferentes
inStitLiCionen 
par I& natur-aleza propia 
 del Sistema de
producci (n.
 

4.- am0 r"' prodjucc16n- no 1es permi to tenrr in4 luencia en elrnorcado, tUMPOCO Pueden 
tener fuerza, politica.
 

El dostino quo se~ puedu' dar 
 a los productos cosechados, se
divide en el presonte, trabajo en cuatro grupos para:
 

http:ado'm.rs
http:vc~-m-.qr


Ei consumu iam1ilar.
 
u.- venta.
ta 


3.- utilizarlo como semillas.
 
4- La aitmentacion ae los animales que poseen.
 

No se Puoo cuantiiicar la cantidad do la produccion oestlna-
da a cada uno 
oe los grupos per , cuanto no se obtuvieron nai.os
l0gicos be corelacionar; algo similar ocurrid 
con las canxioaoes
 
cosecnaaes.
 

...os valores que sepresentan en &I Cuadro No. 11 inoica en....
 
porcentaje el destino que tienen 
los diferentes rubros prooucios

score al total de las familias que cultivan 
caaa uno oe eiios.
 

A la satisiaccidn de las necesidades nutritivas a traves

del consumo 
de alimentos producidos par los mismos agricuitores.
 
se conece coma autoconsumo. La iniormacidn 
 nos indica que tooos
 
los cultivos que producen 
 tendrian come principal aestino ia

alimentacion ae la familia, a excepci6n de la ceoolia y los
 
Potreros. Los 
 pastos sirven para la alimentacion oe los animaies
 
qiue mas taroe seran consumloos per la iamilia yo vendiaos.
 

En ciertos aiimentos oasicos coma son 
 el maiz a las papas,

ia 
 cantioao que destinan para el autoconsumo puee ilegar 
a
 
constituir la totalidac 0e la producci6n, excluyendo unicamente
 
uno oarte para semilias.
 

En otros rubros come las hortalizas, el consumo iamiiar
 
,Icanza el li0% 
estas que son tomadas airectamente eel nuerto
 
nasta cuanoo se saca Ia proauccion ai mercaoo, se puoo tener un
 
concenso mavoritario oe !as iamilias que e1 consumo de estas
 
especies vLgetaies es muy oajo.
 

En camoio come prOouccion oestinaaa a o-toner ingresos

irucCtos ae !a activioao agricoia, tenemos en 
!as nertaiizas. ia
 

cvoolia. la arveja entre las principales. Existen oTros cuitivos
 
tocas, mellocos, quinua, zapail, 
 zamoo que per el numero ae

•amlilas que se deoican 
 a producirios no representan un renqion

economico importante aentro 0e la zona, pero si para la famiia.
 

iara semlijas destinan una parte oe la produccion oe ias
 
soecLies que pueden manejar 
 este aspecto agronomice, es ei caso
 

oe 
ios cereales, papas, ocas, meijocos, arveja, ireii, naDa.
 
Oulnua, zamoo y zapallo.
 

f .. 
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Cuadro No. 9 Productos que Siembran con 
Mayor Frecuencia.
 
.nbato, 967. 

N uNUIIER
H LI_, S DE FORCENTAijE , 
.,FAIILIAS
 

0 Coliflor 
 26 
 52
q Leciluga 24 
 46
 
-.. m o 
ac h a... . . . .
 . . . . -. .--. 44
 
- Col 21 42Y L Acelga 1 2

i Racano 1 2Z Papanabo 1 2 

L 

E
 
R ai z 
 37 
 74
E Ceoaaa 
 7 
A T rigo 

-14 
3 6 

L 
ES
 

R T
 
A u Papas 42 64i Ocas 2 
 4
Z iiei ocos 3R 6 

L. 

6 
ii Ar veja 14 26
H Frejoj Ii 22
i Haoiiia 2 4
N Haoa 2 1iuinua 


2 

A
 

T Zamoo 3 6 
R Zapailo 
 i2
0 Ceboila 
 i 22
'otrr-ero 
 14 
 20
 

No..iemoran oprpj
o 7 14
 
L Soore un totai Oe 50 
casos
 

S Inciuye enSe este grupo por su 
alto contenido oe
 
proteinas
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Los oesAcnjs de todos los cultivos se utilizan en 
!a
 
alimentacion oe Ilos animales. 
 AdemasI existen 14 iamiiias que
 
Tienen proouccion Le forraje.
 

La produccion ae: cereales, papas y leguminosas es para ei
 
autoconsumo especialmente y para la venta 
cultivan: hortaiizas y 

: iceooia principaimente. Por el tipo de tenencia ce la tierra
 
minifundio, aesarrollan una 
 agriculturo, tradicional, io cuai
 
implica prooucir para el autoconsumo y los excedente ubicarios en
 
el mercado, esto no les permite competir con' Ios costos de
 
produccion ae las eplotaciones comerciaies.-Ad6m'as" para evitar
 
los riesgos ae comerciallzacidn venden sus productos a los
 
intermediarios, con la subsecuente desventaja econ6mica.
 

.. ACRINZ,Y DE5TINO DE LOS ANIMALES
 

Ademas de !as 
 parcelas agricolas, las poblaciones rurales
 
tienen en la crianza de animales el complemento de sus activida
tes oiarias. Estas explotaciones caseras entre otras finaiidades
 
tienen: el aprovechamiento de los residuos 
de !as cosecnas,
 
vender los animales para salir de "apuros" econdmicos, para e
 
consumo en 
dias iestivos y utilizar el estiercoi para abo.,ar !as
 
parcelas.
 

Tooa ias 
 +amilias tienen aiguna especie en expiotacion
 
como se 
aprecia en el Cuadro No. 10, presentandose como las mas
 
comunes ia crianza oe cuyes, ayes (gallinas), cerOos y ganado
 
vacuno.
 

Para el autoconsumo aestinan principalmente las aves y
 
cuyes. El ganado vacuno, los cerdos, 
 !as ovejas -y los conejos 
son criados iundamentalmente para !a comercializacidn, datos que 
son reiiistrados en el Cuadro No. ii. 

Cuaoro No. 10 	 Froduccin Pecuaria de las 50 Familias.
 
Ambato, 1967.
 

AN I1I-iLES No. FAIMILIAS X 

Vacunos 
 28 5b
 
Porcinos 35 
 70 
Ovejas i4 26 
Cuyes 4i 82 
Conejos 14 28 
Galiinas 34 68 
No tiene 2 

7--------a---------------------------------------4iae un total oe 50 familias encuestadas. 



-----------------------------------------------
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Cuadro No. 11 
 Destin de Ia Froducci6n Pecuarla. Ambato, 1967
 

TOTAL [DE' DESTINDANIiALES FAiiLlgAS QUE CONSUIIO VENTA 
EXPLOTAN * No. %(4- No. %'k 

Vacuno 
 28 
 - - 26 l00 
Porcnj s 8,63 33 94,3

Ovejas14 
 2 14,3 13 92,S
Luyes 41 41 100 16 39

Conejos 
 14 
 13 92,8 6 57.1
Gaiinas 
 34 
 34 100 
 17 50
 

*Porcentaje 
de total de familias para cada expilo
taci6n.
 

Emisten 17 famliias que poseen ,acas 
en produccion, 
oe las
cuaies i6 
venoen ia iecihe y'o producen 
quesos para llevarlos al
mercaco. De 
 la producciOn iactea diaria dejan alguna parte para
e) consumo iamiliar 
(10 iamijias dejan 2 litros, 4 familias oejan

3 litros y 2 dejan 4).
 

De lo anterior se 
 pueoe coiegir ia tendencia de vender sus
productos de origen 
animal que son de gran 
 valor nutritivo para
obtener un ingreso extra, 
 posiolemente 
para adquirir en el
mercaoo produ:tos de primera necesidad 
(Jaoones, harinas, avena,
saroinas, etc. o 
para cumplir compromisos econamicos.
 

q..-'M-tjN -1 ELl A SEM4b!LALMENTE. 

La aoquisicion de alimentos
ios se analiza en grupos en
 
oase ai principal 
aporte oe nutrientes.
 

3.10.i Los-ereaLes 
constituyen entre 
60-80% del consumo de
alimentos 
 en ia mayoria 
 de los paises en desarroilo y
son ouena iuene ade nioratos de carbono y fuente utii 
 de protei
nas vajiente, 482).
 

En ei cuadro 12 
 se ooserva 100%
que el de familias compra
arroz; esto indicaria que es 
un producto basico 
 ena dieta de
ios naoitantes 
 de la zona estuoiada. 
Luego estan los derivaOos
oei trigo: fioeus, hrina, pan con el 90, 90 
 y 50% de las
iamiiias respectivamente; 
 revisanoo 
ia produccion se 
encuentra
que solo tres famijias cultivan 
 esta graminea. 
Esta situacidn
estaria se~aianoo 
 !a gran oepenoencia 
del mercado 
en este
 



7 

importante ruorrj 
 ailmenticio, especialmente del externo par las
! masivas imporrt6tones (el del
93% consumo nacional) (Freire,
 

Otros aiimentos oe 
este grupo que tienen importante presencia en la dieta son: 
!a avena que es comprada par el 76% oe !as
iamiiias y !a ceoaoa en forma de "
 arroz' y de "macnica aicanzan

el 54 y 52% en su oraen. Este cereal 
es cultivado solamente par 

iamilias.
 

. L cantiaaoa qe compran basicamente, estaria con reiacion
 
airecta a la 
situacidn econdmica y al tamaho familiar. Existe un
rango muy ampiio respecto al numero de libras que I a
va desde 

j4, siendo la mayor irecuencla de compra (54% de 
 !os casosi
 
entre 3 y 5 lioras. Respecto 
 al pan, el numero de unioaaes
 
tiuctua entre 30 y 70.
 

3.10.2. LLorouctos 
 de orloen animal son Duena fuente 
oe
 
proteinas y su consumo en los paises en 
oesarrolio pueoe


aicanzar el 5-I0% de ia 
ingesta de alimentos (Valiente, 1982).
 

Dei 
Cuadro No. i3 se desprende que el 90% de 
 las familias
 
aice comprar nuevos de gallina, sin emoargo que 34 de elias
tienen ayes oe su propiedad y que las utilizan para el 
consumo en
 
&i nogar; esto se deoera a que adquieren en el mercado polios
para cr-ar, que son parriiieros y/o ae recnazo que 
no sirven para
!as granoes explotaciones avicolas. Por otra parte el 
60. compra

iecne, !o cuai tenoria conerencia ya que 26 1amiiias tienen vacas
 
que no estan en proauccion.
 

Eli ., concernienTe a ia cantioao oe nuevos que compran,
esra varta entre vtres quince unidades, ia mayoria (42.Paoqj ire- 1,.) unioaoes 3emanaies. be iecne compran 7 iitros, ei
 

n.e ias iamliias. v 
ei resro iiuctua entre 
 y 4 jitros, Unatamin a compra i0 iitros. De carne compran %43% 2 lioras oe

cuaiquie-" ciase para 7 ceios oas ia semana. Las cantioades 
extremas son oe j a 7 iibras. 

icn reiacion a !a carne. ia oe res tiene mayor prediieccion
ti6%. ie sigue la de borrepo (52/, y por Ultimo !a de cnancno
tiC%)%. Si oien 
es cierto existen iamiiias que tienen animales oe su propieoao estos los oeoican para Ia venta, con miras 
a
ootener ingresos, y un reoucloo numero para el 
consumo, especial
mente en aas iestivos.
 

Aqci oigno ce resaltar 
por su importancia nutricional, es
ia compra por 
2o iaflijas de eniatacos oe sardina y atun.
 



--------------------------- 
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CUAC~ro No, F~milis Ou% CcmDi'an Semearlmentw CwrwaIos y Pro
 
aUCtos Derivados. Ambato, 1987.
 

FRODUCTOS o FAHiI ---
' AS PRCEWTij.E , 

Arroz 
 50 100
 
Harina oe castilia 
 45 
 90
 
Fioeos 
 45 
 90
 
PFn 25 50 
Arroz be cebada 
 26 
 52
 
Hacni ca 27 54 
Avena (Qua~er. 3 76
 
Harina ae maiz 
 22 
 44
 

, porcentaje de un total de 50 encuestas.
 

Cuaoro No. i3 
 Famiiias Que Compran Semanalmente A1imentos de
 
Origen Animal. Ambato, 19B7.
 

HL -iHE?.Ju No. PORCENTAJE k*)
gtl'4 i iU rIi' L 1AHt 

ies 3 
 76 
Borreqa 

52

Cnancno 
 5 I0

Pescaoo 


2 
Lecne 40 80 
Huevos 45 90
 
Saroinas v atun 2b 
 52 

*.i porcentaje ae un totai oe 50 iamillas. 



3. 0.S. Ls-_tuercuios y r-jaq 
 son tamolen una 
oUena iuente oe
 
nioratos 0e carbono y fuente util 
oe vitamina C y A.
 

Los ailmentos oe este grupo son aoquiribos por un reoucico
 
numero ae familias 
%Cuadro No. 14), que representan coma maximo
 
el 20% en el caso 0e ia yuca, que es un producto que no se
 pueoa cultivar en la zona. El 16X, compra papas, !0 que 
se pooria

consloerar coma logico ai relacionar este con los patos oe ia
proguccion pues, 42 familias cultivan papas. 

unicamente dos famiiias 
compran mellocos, igual numero

cuitivan esta especie, que per 
ser andina oeberia estar presente

en ia pleta, pero al 
parecer esta traoicion se estaria perdienco.
 

Tocos los alimentos antes sealaaos 
son compraoos en
porciones, !as 
 mismas ..ue constituyen una forma tradicional 0e

comercializar los 
productos agropecuarios, especialmente a nive
 
0e intermecierio 
minorista. El valor oe lasiporciones filuctua

semanaimente de acuerao con 
la oierta y !a oemanda. Las porciones

0e yuca ae 20, 50 y 100 sucres son Las oe mayor aemanda (20%
para caoa una), en la papa las de 
100 y 200 sucres (33% respecti
vamente); en cambio una familia compra 
 30 sucres de meliocos y

la otra bO sucres.
 

3.1i0.4. Las verouras, hartajizas y frutas constituyen un solo
 
grupo 
 per su aporte nutricional similar. Las verduras
 

puecen aicanzar el i0% be !a ingestion de alimentos, en camoio

Las irutas son generaimente una peque~ia parte 
 del consumo 
'vaiiente, 1982). 

L.a compra 0e verduras practicamente es minima (Cuadro No.
i5). Esto puede deberse a que tienen 
su propia pronuccion en unos
 
casos isehaian que "no les llama 
 ia atencion comer 
Las nortali
zas salvo en casos muy necesariosli y en otros, porque 
no

aisponen 
0e terreno para cuitivar. En camoio el tomate ri~on es
 
compraoq 
per el 66% de Las famiiias, constituyendose esta

nortaliza en 
una 0e las 0e mayor presencia en !a dieta.
 

La compra de +rutas se 
 reiere iundamentaimente 
a las de
origen tropical asi: el 
 i004 adquiere limones, el 82% bananos y

oe otras frutas (papaya, pia, etc) el 
 30% y esto seguln !a
 epoca ,presencia en ei mercaoei cada
0e una de ellas. No
 
senaian que compran 4rutas 
de ia Sierra debioc probabiemente a
 que rienen aiguna gianta en sus terrenos o en ios 0e sus familia
res y amigos cercanos que los proveen cuando 
es "epoca".
 

LOS tomates, iimones, bananos 
 son comprados en porcionesl

oe 30, 50 y bO sucres respectivamente, coma las generalizadas.
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En 
camoo ias otras irutas tropicales son ootenioas por unioaoes,
generaimente una be cualquier 
 especie que se encuentre en iaplaza para !a semana. 

Cuadro No. 14 Familias Que 
Compran Semanalmente Aiimentos del
 
.rupo de !as Raices.-y-Tuberculos.. Ambato,-. 1987.-


AL II'ENTO No. FAMILIAS PORCEI'T,,jE (*o 

Papas 
 i6

Ilei I ocos 2 4 yuca Yua10 C 20 

, porcentaje de un 
total de 50 iamilias.
 

Cuadro No. 15 Famijias Que Compran Semanaimente Verdura y

Frutas. Ambato, 1987.
 

AL MENTG Wo. FA'IiLiAS PORCENTAJIE 

dFanano 
 41 
 82
 
Frutas ,. i5 30 
Li mones 50 (O0
Tomate 
 33 .0
 
Lecnugas 
 7 
 14
 
Zananoria 
 4 
 RB
 
Coiilior 
 3 6
 
Remoiacha 
 i 2 

t* oe un 
totai oe 50 casos.

lrutas como
i papaya, melon, pica, 
etc.
 

.,...........................4:. 

* 



S. 	i.5. LJouniil &, constituyen otro grupo ae alimentos que 
son oe gran importancia en ia aiimentacion numana,


lieganoo lnciuslve ser 	 pora consideradas 
 su contenido ae
 
proceinas como ia t~iperanza para ios nabitantes de 
 los paises en
 
desarroilo: pueaen aicanzar el 5% de la 
ingesta de ailmentos
Valiente, 1582).
 

En el Cuadro 16 se aprecia que los alimentos mas compraoos

son !os "polvos" (hnarinas) de arveja y naba por el 
32 y 24,. 	ae

casosrespectivamente. En cambio como-granos 
 titrnos son ooreni

* iaos 	unicamente por el 10%. Esto 
 probablemente a que tienen su
 
propia produccion, especialmente de arveja y irejol.
 

Respecto a la cancidad que compran 
 (se harian !as mismas

consiaeraciones que 
 en el caso de los cereales) se encuentra que

3 iioras es ia de mas 4recuencia (10 iamilias, con extremos de

i y 5 lioras. Los granos tiernos son 
obtenioos en porciones
 
generaimente de 30 sucres.
 

Cuadro No. 16 Familias Que Compran Semanalmente Leguminosas y

Productos Derivados. Ambato, 1987.
 

PRODUOCTO 
 No. FAiLZAS% (*I
 

Polvo De arveja ib S2
 
Poivo De naoa i2 
 24
 
Poivo De naolila 4 6
 
Arveja zierna 5 	 iC
 
Frejoi rierno 
 2
 
-aoas riernas 4 
 8
 
Cnocnos 
 2 	 4 
Hani 	 2 4
 

*-----------------t*) norcentaje Oe un 
total ce 	50 iamilias.
 

.1 Lp qaraap como tuenre importante De caiorias son
 
consumioas oe o1 origen
erente (vegetai y animal); ei
 

aporce energetico 
 oe estos alimentos representa airededor del
 
a,,. en ios paises poores v el 
40% en aigunos paises desarroliacos 
Cruz y 'ora, i967). 

Ei 50% de ias 
 tamizias 	compran aceite vegetal; 40% manteca
 
veae:ai v 22. manceca ae cnancno.
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Se aprecia 
 que existe preierencia 
 por ios productos oe
origen vegetal, probaoiemente por la faciliao 
ce ootener en ei

mercado y por 
el costo especialmente (con relacion ai 
rendimiento
 
en oxas oe !a cantidao comprada 
 con respecto 
a !as oe origen
animal,, lo que contriouiria 
 a !a salud de los consumidores por

La caliiac de acidos gra-o% que poseen 
en su estrucura.
 

3.10.7. Los azucares son caroohidratos casi puros y por 
lo ranto
 
aportan energia (FAQ, 1984). 
 De las 50 iamiiias 4,3
compran azucar 
 y !a restante compra panela. El 72% 
 de las
iamilias compran dos 
y seis libras para ei consumo en ia semana,


existe tamoien iamilias que adquieren 2 y 20 lioras para el mismo
 
periooo.
 

. 0.. 
 LOS OtrOs proouctos que adquieren 
 como aiimentos.
 
representarian 
 en cierta medida. 
 Los cambios en los
naDItos aiimenticios 
promovicos especialmente por eiecto ce los
medims ce comunicacin 'propaganda). 
En el Cuadro No. 17 se
sbsEva due el 
oo% e !as familias 
consume bebioas gaseosas y el
 

4% geiatina.
 

Ei consumo oe 
!as coias aicanza hasta i4 
 iicros por iamilia
 
por semana. De geiatina consumen 
un caja semanaimente.
 

Cuadro No. i7 Famiiias que 
 Compran Semanalmente Productos
 
Aiimenticios Sin Vaior Nutritivo. Ambato, 1967.
 

uRODuCi 
 No. Fi!LIA6 PORCENTAJE .*, 

- -

Coias 
 33 
 -6o
 
Gelatina 
 20 
 40
 
Fresco Soio
 
Cocoa 
 1 
 2
 

(m) soore un toai de 50 
casos.
 

. LOS condimencos 
juenan un papel importante en !a prepara-

Cion e os ailmencos, ya se trate ne sopas o 
secos,
ComO 05 Ce uso 
 mas generalizadris 
 se podrian se~aiar: la sal,


ceooiia oianca y pditena, aje, 
comino, achioce y aji. A excepcidn
de !a rebolia en aqueiias iamilias 
 que producen este rubro, el
resto oe conalmenros son 
 aoquirios practicamente por todas las

iamilias encuestaoas. 
 Situacion similar iue 
 reportaoa en un
estrcio soore 
 ias conoiciones y comportamientos alimenticios 
en
 
s5gcnes iSancnez, i6i'.
 



4 3. iO. 1'. LIL±iaN1O5 QUE dA5 CONSUMEN PERO QUE NO CULTIVAN,
 

El peque;o agricuitor, generalmente aesarrolla una agricul
tura tradicional 
 y a traves oe esta acciviaao producir la 
suiiciente cantiaaa oe alimentos para satisiacer !a demanda ae
 
su familia y cuando tienen 
 excedentes de produccion, salir a!
 
mercado buscando tbtener ingresQs para adquirir ei 
resto oe
 
articuios y servicios.
 

L.a produccin estaria determinaoa oasicamente por ia
 
caiioao y cantia 
 de !a tlerra que posee el campesino. En
 
camoio la aiversificacion de la 
 produccin estaria determinaoa
 
par: los patrones alimenticios, el conocimiento 
de tecnicas
 
agricolas, costos de produccidn, requerimiento de traoajo por 
ei

cultivo, rentaoilidaa del cuitivo, aceptacion del proiucto par
 
ei mercado, etc.
 

Par lo canto existen 
 alimentos que puecen ser considerados
 
como traolcionaies yio basicos 
en la alimentaci6n de granoes
 
grupos poolacionales dentro de 
 una determinaca region y por !0
 
canto oeoen ser 
prooucidos en propiedad para el autoconsumo o a
 
su vez, adquirioos en los mercaoos locales.
 

Las iamilias encuestadas, sehaian que existen 
aiimentos que
 
a pesar que pueoen ser prooucioos, aprovecnanao !as condiciones
 
ecoioQlcas iavcrabies, no los 
estan Cuiltivando en el momento de
 
ia enctiesta oe Cuadro 18
y mucno tiempo arras. En 
el se observan
 
los ailmentos que fueron sehaiaoos 
como de consumo regular, pero
 
aue no ios cuitivan.
 

Loas causas para justiiicar este prccego de compra ae los
 
aiimentos. se 
presentan agrupacas segun la afinicad de criterios
 
oeoloo a ia aiversioao de opiniones expuestos por !os 
encuesta
uCs. L.as causas se redactan a continuaciejn en terminos de que no 
cuLtlvan porque ... 

i.- Se presentan proolemas 
 ourante el cuitivo par Ia presencia 
oe Diagas y especialmente por las perdioas que ocasionan 
ios pajaros en cuitivos como: crigo, cebaca, arveja, quinua,
tomate y maiz. Como son poores" no pueden correr ei riesgo
 
oe peroer su 
poca piaca %19 1amilias).
 

2.- Es necesario saoer aioo' io que
score 
 se deoe nacer para

Cuicivar meliocos, ocas. ceoolia, tomate y como no conocen
 
naoa es mejor no aventurarse. T amoien 
 no cuitivan estos
 
ruoros por aescuioo ya que se aeoican 
a ocros proouctos %i(
 
iamiiias).
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'Cuadro
No,16,Alimentos que HAs Consumen y que no los Cultivan.
 

CuadroAmbato, 
 1967.
 

PRODUCTO 
 No. FAHILIAS % FAHIL1A5 ) 

Arveja 
 22 
 44
 
Hortalizas 1 38
Trigo 
 16 
 32
 
Papas 
 15 
 30

Cebada 
 14, 
 28

Cebolla 
 12 
 24

Haiz 
 12 
 24
 
Mlorocho 
 12 
 24

Tomate 
 12 
 24
 
Habas 
 11 
 22

Frejol 
 10 
 20

Mel locos 7 14

Ocas 
 7 
 14
 
Quinua 
 4 
 8

Zambo 3 
 6

Zapailo 
 2 
 4

Chochos 
 1 
 2
 
Lenteja 
 I 2 

( porcentaje sobre un 
total de 50 iamilias
 

3.- Cultivos como: frejol, papas, maiz, 
morocno, habas, son 
muy
suceptibles a las heladas y se pierdoe mucho ademas del
precio de las "curaciones", con 
el agravante que el "tiempo, .tciima) 
na cambiado "mucho" ultimamente y ya no se tiene las
Producciones de antes (9 iamiiias).
 

4.- Es necesario aprovechar 
 ai miximo el poco terreno de quo
disponen 
 realizan Cuitivos
y no Lomo: quinua, mellocos,habas, porque estos 
"demoran mucho en 
silir" (6 famiiias). 

5.- Como estan !as cosas y lo caro de ia vida, es necesario
Ouscar cultivar productos que tienen mejores 
precios en el
mercado 
'porque dan mis ganancias" (6 familias).
 

6.- En los tiempos 
 actuales realizar cuaiquier cultivo requiere
de "mucha plat&", pur los costos que tienen 
 los insumos
agricolas para !as 
"curaciones" 
de las piantas. Adems los
cultivos se "piagan mucho" 
 y requieren 
 de "muchas curaciones", especialmente ias hortalizas, papas, cebolla, tomate 
(3

fami Has). 
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7.- No es ticnpo de cosecha para disponer de papas, maiz,
 
morocho para el consumo de la familia, por lo tanto tienen
 
quo comprar en la "plaza" (2 familias).
 

3.10.11. ALIMENTOS DUE ESTAN DEJANDO DE CONSUMIR.
 

La evoluci6n de la sociedad en 
 la que estA inmerso el
 
consumidor de alimentos, ha coadyuvado para que se 
 vayan modifi
cando paulatinamente 
 los h~bitos y costumbres alimenticias.
 
Entre los factores que estarian condicionando como: la influencia
 
de la propaganda, los nuevos conocimientos alimenticios y
 
nutricionales, la disponibilidad de alimentos, la situaci6n
 
econ6taica y la 
facilidad de preparar los alimentos.
 

Es -as cambios pueden modificar sustanclalmente el estado
 
nutricional de los individuos, ya sea positiva o negativamente
 
siendo preocupante 
en el segundo caso, ya por la situaci6n como
 
persona dentro de la sociedad o por la baja capacidad laboral
 
dentro de un circulo vicioso de pobreza-malnutrici6n. El Cuadro
 
19 presenta los alimentos segalados como aquellos que consumian
 
con frecuencia y que por diferentes razones, estAn dejando o han
 
dejado de adquirir para el consumo familiar.
 

Cuadro No. 19 Alimentos que EstAn Dejando de Consumir.
 

ALIMENTO No. FAMILIAS PORCENTAJE (*)
 

Quinua 33 66 
Trigo 21 44 
Cebada 20 40 
Morocho 18 36 
Arveja 16 32 
Mellocos 14 28 
Ocas 14 28 
Lenteja 13 26 
Habas 11 22 
Maiz 9 18 
Zapallos 10 20 
Zambos 7 14 
Frejol 6 12 
Huevos 1 2 
Came 2 4 
Acheras 1 2 
Avena 1 2 
Gelatina 1 2 
Leche 3 6 
Mashua 1 2 
Frutas 1 2 



La diversidad 
 de argumentos presentados, hacen 
cotiplicaaa

la cuant: 41cacion del 
numera de fam~lias por causa 
 y par alimento. Par Io tanto so redactan a continuacin agrupadas las razones
 . .sgu
afinioad de causas y productos en terminos que han dejado a
estAn dejando doe consumir porque :... 

1.- Los alimentos son 
 cada vez ms escasos en el merc.do, si
encuentran para comprar, estos 
son cada vez mAs caros para
sus economias a simplemente no hay 
en 
la plaza (este argumento es presentado par casi 
la totalidad do los encuestados).

En este caso estAn los productos animales, quinua, morocho,

lenteja, trigo y cebada principalmente.
 

2.- En la actualidad no realizan 
 los cultivos de trigo, cebada,
frejol, lenteja, arveja, dobido 
al peligrc que se corre de
perder la siembra par sequia a par ei 
ataque do "plagas".
 

3.- No tienen suficiente cantidad de 
"plata" para cultivar y los
precios de los 
"quimicas" para las "curaciones" son demasiado
 
caros.
 

4.-. Cultivos como: trigo, cebada, quinua, 
 maiz, arv-ja, lentaja

n produCen como anLes 
a simplemente "ya no se da el
en 

terreno".
 

5.- No saben preparar "comidai" con 
 productos tradicionales

(quinua, mashua, morocho), se demoran mucho en 
la preparada
y par que los "platos" son demasiado caros (quinua, morocho)
o simplemernte porque no 
 tienen costumbre de comer esos
 
alimentos.
 

6.- Cultivos como: quinua, 
mellocos, ocas, 
 mashua, no realizan
 par doescuido 
 a porque est~n perdienda la costumbre de comer.
 o-gunos indicaron 
que no conocen 
 los cultivos 
 y par otro
lado aquellos qtie 
saben coma producir indican que no hay las
semillas y 
 que no "saben donde conseguir para volver a
 
cultivar".
 

3. 10. 12. QUE ALIMENTSVtJLVERIAN 
A ONSUMIRSI PUDIERANCOMPRAR
 
Q..PRODUC R S ARATO
 

Los di4erente grupos humanos 
han desarrolado sus propias
dietas bas~ndose 
 en innumerables 
mezclas de productos alimenticios especialmente 
de la 
 localhdad que est~n asen'tados. La
presencia de 
 los alimentos "propios" en la dieta deoe ser
considerada 
coma fundamental 
en el intento de mejoramiento de la
calidad de la dieta para 
los grupos de campesinos pobres.
 



En consecuencia, es importante 
tratar de incentivar el
 
con sumo de los alimentos tradicionales, especialmente de aquellas
 

.	 que pued en se producidos para el autoconsumo. Los productos

alimenticios que sei'alaron 
que volverian a 
consumir o incrementa

consumo son:
rian su. quinua, morocho, maiz, trigo, cebada,

zambo, mellocos, 
 ocas, papas, yuca, camote, leche, came y

huevos.
 

El voiver a consumir en unos casos o el aumentar 
la cantioaa
 
que consumen en otros 
casos son Justificativos con ar-gumentos
 
tales como:
 

"son sabrosos para comer"
 
- "los granos se utilizan para hacer polvos"
 
-
 "son mis alimento" y "fortalecen mAs"
 
- "llenan el estomago y se 
resista mAs tiempo trabajando"
 
-
 "son alimentos sanos" y "contienen vitaminas"
 
- . comiendo los granos antes vivian mAs aBos"
 
- "variar comida
la diaria" y "de un producto se pueoe hacer
 
varias comidas"
 

Por la clase y cantidaa de alimentos que compran y cultivan
 
para el autoabastecimiento, 
se puede interir que la dieta diaria
 
estaria 
dando el aporte caldrico principalmente en ba _ a
 
hidratos de carbono. Por otro lado, el consumo de hortalizas y de
 
productos de origen animal 
seria muy reducioo.
 

Las familias campesinas y de bajos ingresos, 
estan perdiendo

la tradicion de consumir 
 productos alimenticios propios de la
 
zona como: quinua, meliocos, nabas, 
ocas, etc, bien porque no
 
ecuentran en el mercado, porque no 
 saoen como cuitivarlos, por

ialta de costumbre o porque no saben 
o no conocen en donde
 
comprar 
las semilias para poder cultivarlos.
 

Se puede inierir que dentro de 
 zonas agricolas con un
 
aceptabie grado oe desarroilo como son 
Pillaro e Izamba, existen
 
grupos oe personas 
 que 	 poseen peque'as parcelas o inclusive
 
existen amilias 
 que no tienen tierras para cultivar. Estas
 
iamilias estarian iormando parte del grupo de personas vulnera
oies a suirir problemas por desnutricion, con el agravante que,
 
por estar inmersos en grupos poblacionales con aparente "seguri
dad" economica, no serian sujeto de 
 los programas sociales que

tienen tanto instituciones puiblicas como privadas, para elevar ia
 
caiioaa de vida de los campesinos poores.
 

ii. 
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CAPITULO No. V
 

V. FORMAS DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS BASICOS
 

En este capitulo se harA 
ur-a descripci~n de las formas de

distribucidn de alimentos b~sicos 
tanto del sector piblico como
 
del privado. De las 
 primeras el m~s importante es la Empresa
 
. .Nacional
de 
Proutos Vitales -ENPROVIT- y las segundas incluyen


la Feder-aci6n Nacional de Comerciantes Minoristas -FENACOMI-,

las tiendas de barrios 
 y los comisariatos. Los mecanismos
 
especificos de comercializaci~n de los alimentos b~sicos 
(arroz,

azicar, panela, trigo y pan) constan en el anexo No. 8.
 

La descripci6n subsiguiente revela 
 que las formas privadas

de distribuci6n 
de alimentos son las mAs importantes en cuanto a
 
abastecer a la mayoria de 
 la poblac16n de escazos recursos.
 
Ofrece una 
 diversidad de productos alimenticios y otros, que no
 
siempre se encuentran en los sistemas p4blicos.
 

2. 
La timpresa Nacional de PrAductps Vita'es (ENPROVIT) 

Es una entidad adscrita al 
 Ministerio de Agricultura y

Ganaderia a partir del 
 ago 1971 en el que sustituye a la Direc
ci6n General de Subsistencia.
 

El objetivo primordial de ENPROVIT es regular el mercado
 
interno al por menor 
 de loE productos de primera necesidad y de
 
consumo popular a fin de beneficiar a la poblaci6n de menores
 
recursos econ6micos (Articulo 2 la
de Ley Constitucional de
 
ENPROVIT. Agosto, 1978).
 

La Empresa cuenta en la actualidad con 227 expendios a
nivel nacional constituidos por 162 almacene,, 
33 tiendas
 
miscelaneas, 18 micromercados, comisariatos
9 y 5 almacenes
 
rodantes distribuidos en 
cinco oficinas regionales:
 

- La Regi6n Norte, con sede en 
Quito que cubre las Provincias de
 
Carchi, Imbabura, Pichincha, 
Cotopaxi, Napo y Esmeraldas y

cuenta con el total
31.7% del nacional de expendios.
 

- La RegiOn Litoral, con sede en Guayaquil que cubre las Provin
cias de Guayas, Manabi, El Oro, Los Rios y GalApagos y cuenta
 
con el 22.7% del 
total nacional de los expendios.
 

- El Austro con sede en 
 Cuenca, cubre las Provincias de Azuay,

Carar, Morona Santiago con el 
10.0% de los expendios.
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La Region Centro 
 con sede en Riobamba cubre 
las Provincias de
Chimborazo, Tungurahua, 
 Bojivar, Pastaza 
 v Napo con el 18.9%
 
de los expendhos.
 

- La Regi6n Sur con 
sede en 
Lola cubre las Provincias de LoJa,
Zamora Chinchipe 
Morona Santiago, con el 16.7% de los expen
dios (ENPROVIT, 1987).
 

ENPROVIT expende 
los siguientes productos: 
arroz y azucar,
calificados estrategicos 
 en atenci6n a 
 su demanda v 
 a que
adicionalmente 
 sirven para asegurar la venta de los otros
productos como 
aceite, manteca, avena, 
 harina, sardina, cafe,
salsa de tomate, sopas 
en funda, f6sforos, galletas y productos
de uso en el hogar 
 como papel higitnico, 
escobas, limpiones,

jabones, detergentes y 
otros.
 

La opinion pOiblica considera que ENPROVIT 
no ha alcanzado a
cumplir adecuadamente su 
objetivo bAsico, 
cual es el de regular
el mercado interno de 
 los productos vitales, debido a su 
escasa
participacidn en 
la oferta de bienes de 
 consumo, el 
limitado
numero de expendios en relacin al 
nOmero de locales de comercio
minorista privado, a 
la falta de dinamismo necesaro 
para servir
adecuadamente con 
locales de expendio en 
los barrios populares.
 

Las reducidas existencias y la presentacion de los productos
dejan 
mucho que desear en algunas tiendas ubicadas 
en barrios
populares, situaci6n que 
no ha contribuido ciertamente 
a combatir
practicas de 
 acaparamiento 
y especulaci6n de 
 los productos

vitales, generalizados entre 
los tenderos particulares.
 

En la actualidad 
la clientela de ENPROVIT estA compuesta per
personas que 
se pertenecen 
a sectores 
 medios de la economia, en
tanto que los de 
 mAs bajos 
 ingresos acuden perfectamente al
negocio privado que 
es donde consiguen 
 sus alimentos 
 y otros
productos de credito, Io 
 que conduce a pensar 
que la empresa no
estA beneficiando 
 a la poblaci6n de 
menores recursos econdmicos.
 

La excesiva variedad de 
 productos que expende ENPROVIT, la
marcada liberalidad 
 con que operan 
las oficinas regionales, la
escasa modernizaciOn de los sistemas, 
son algunos de los aspectos

ttcnico y administrativos que requieren mejorarse.
 

En lo relacionado 
a los precios de los productos que
expende ENPROVIT,. un 
 ex~men de 
 los boletines 
semanales de
noticias de 
 mercado, producidos par 
 la Direcci6n General de
Comercializaci~n del 
 M.A.G. seiala 
 que son comparativamente m~s
bajos que los 
 del comercio minorista privado, 
 aunquq en los
casos del 
 arroz 
son mas a!tos que los 
precios del comisariato y

bodegas del comercio.
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El Estado Ecuatoriano estA en la obligaciOn de apoyar a
 
ENPROVIT mediante mecanismos que dinamicen su actividad y
 
conduzcan a una mayor y mejor participacin en la oferta de
 
productos en beneficio a los sectores populares, a este esfuerzo
 
deberAn acudir otros organismos del mismo sector y del sector
 
privado.
 

En la actualidad, ENPROVIT, por el tipo de productos que
 
expende, tiene una marcada dependencia del sector industrial y 
agroindustrial, en lo que a provisi6n de productos alimenticios 
y otros se refiere, de ahi que deberia reducirse el listado de 
estos productos, y mAs bien dise~a o implementar programas de 
compra con el sector agropecuario organizado a fin de abrir 
lines de comercio de productos primarios del sector agropecuario 
como el caso de papas, leguminosas, hortalizas y otros. 

A partir de noviembre de 1986 ENPROVIT retom6 la iniciativa
 
de los a~os 1974 y 1975: diseRar una mecanismos de provision de
 
productos vitales al comercio privado de expendio al por menor o
 
de tiendas asociadas a ENPROVIT (TAE). Mediante este sistema, la
 
empresa pretende ampliar la red nacional de expendio sin necesi
dad de aumentar los almacenes de ENPROVIT.
 

En esta actividad la empresa se margina una utilidad de 2 6
 
3%, para la creacidn de un fondo que le permita la adquisicion de 
productos vitales, al contado y zun descuento, permitiendo a su 
vez al comerciante privado asociado una utilidad entre el 8 y 
10% (ENPROVIT, 1987).
 

Para la implementaci~n de este programa, ENPROVIT ha
 
seleccionado en una primera etapa los siguientes pfroductos:
 
arroz, azucar, sal, avena, aceite, manteca, jab6n y cafd, los
 
que serAn adquiridos por los comerciantes privados asociados, en
 
los almacenes rodantes que posee la empresa mediante notas de
 
venta, desechando el sistema de compras en bodega que representa
ba excesivo tr~mite burocr~tico y perdida de tiempo.
 

En una segunda etapa se incluir~n otros productos tales
 
como pescado y granos.
 

Con este prop~sito, la empresa suscribi6 un primer convenio
 
que compromete. a 40 comerciantes minoristas seleccionados
 
(ENPROVIT, 1987), reinicindose de esta manera el Programa TAE,
 
en el cual la empresa se compromete al Qbastecimiento directo de
 
los productos irdicados y, a la vigiI ncia y control de lus
 
precios y calidad de los productos.
 

En lo que hace relaci6n a la comercializaci6n de la leche,
 
ENPROVIT importo mil toneladas metricas de leche en polvo de
 
Nueva Zelandia (Diario El Comercio, 1987) para cubrir el deOficit
 
existente y, proveer de materia prima a las plantas procesadoras
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del pais, 
 dando prioridad a la Unidad Ejecutora del Plan-Pan ue
opera en 
la ciudad Ce Guayaquil entregando 33.000 litros de 
ieche

al dia a un 
costo de 22 sucres el litro.
 

Esta leche tambi6n se entrega a las plantas procesadoras ce
economia mixta de Loja, 
 Cuenca, Latacunga y Guayacuil para sL,
reconstltucibn y venta a raz6n de 35 
sucres el litro.
 

Esta d1tima importaci6n tiene 
un costo de 200 millones de
sucres, y so ostudia la posibilidad de venta directa por parte

de ENPROVIT.
 

L.a empresa ha venido 
 desarrollando 
un amplio programa ce
importacidn de leche pare 
 cumplir los objetivos enunciados, aci
 en el periodo de 1976 - 1985, 
 ENPROVIT import6 alrededor 0e

27.000 T.M. de diversos paises europeos principalmernte.
 

En cuanto a la venta de leche y en 
forma directa por oarte
de ENPROVIT, la mejor modalidad serna 
 en estado liquldo, ya que
de esta manera se evitaria, dado el 
precio relativamente bajo Cela leche en polvo, que se la destine i otros usos; o dise;arprogramas de promoci6n de su consumo, dadas su 
composicion v 
calidad. 

3. La Federain Nacion 
 de Comerciante. Minoristas -FENACOMI
 

La Federacion 
 Nacional de Comerciantes Minorista 
 y de los
mercados del Ecuador 
-FENACOMI-, es una organizacidn de segundo
grado que agrupa a organizaciones de base del 
 comercio mlnorista
 
a nivel nacional.
 

A final de 1964 la Federacin contaba con 
310-.000 afiliados,

en asociaciones de comerciantes locales, minorista, 
 cantonales y
Federaciones minoristas, 
sus objetivos principales son propender

a la defensa de los itereses de las organizaciones y la prestaci6n de beneficios 
y establecer mecanismos de acercamiento y
relacion comercial entre las organizaciones de productores
agropecuarios y las 
 org-rzaciones populares conforman
con

FENACOMI a nivel nacional (FENACOMI, 1984).
 

Para el cumplimiento de 
 sus objetivos la federacion cuenta
 
con una 
 organiz.acidn insticucional 
 con sede en la ciudad de
Quito, con oficinas regionales en 15 ciudades del pais, y con
instalaciones propias (bodegas) con capacidad de 9.441 
metros
cubicos e infraestructura de almacenamiento de 
 !as asociaciones
 
afiliadas ubicadas en 
los mercados cerrados.
 

La Federacidn ha intervenido en forma directa en el mercado
de algunos productos como 
 arroz, azOcar, lentejin y ajo: en el
segundo semestre de 19B4 
 FENACOMI adquiriO 4.025 quintales de
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arroz, 42.123 quintales de azucar de entidades ofiriales como
 
ENAC Y ENPROVIT, y ocasionalmente de piladoras o ingenios; 460
 
quintales de lentej6n y 290 quintales de ajo, mediante operacio
nes comerciales directas can Las comunidades 
campesinas de los
 
Proyectos de Desarrollo Rural Integral. Esta contituy6 la
 
primera experioncia de este tipo y permiti6 reducir 
 los mArgenes
 
ycanales' tradicionales en el mercado de estos productas...
 

En cuanto a Ia prodecencia de la mercaderia un 98.5% es
 
comprada al sector privado y apenas un 
1.5% a ENAC a al Mercado
 
Mayorista do Quito.
 

FENACOMI ha desarrollado una Importante actividad gremial,
 
sin embargo es necesario profundizar la implementacion de otros
 
programas especialmente mediante convenios a largo plaza con el
 
sector industrial, lo quo le permitiria marginar una utilidad
 
para capitalizac16n de la Federaci6n.
 

En lo relacionado con productas primarios del 
 sector
 
agropecuario, deben estimularse los programas de compra directa
 
a los productores agropecuarios de una gama de productos tales
 
como leguminosas, papas, 
 cereales y ocros, pues satisfacen
 
aspiraciones de productaores y consumidores relacionados a
 
precios y calidad.
 

El 6xito de FENACOMI radirarid en facilitar una disminuci~n
 
de los precios on beneficio 'del consumidor usuario de las
 
tiendas de barric, quo es en definitiva el menos atendido por
 
otros sistemas de comercializacidn como supermercados, comisaria
tos y otros.
 

4. Las Tiendas de Barrio
 

Constituyeil peque~os negocius privados de venta 
de productos
 
al par menor, su expansion. on Ics Ciltimos agos es altamente
 
significativa. Estimaciones de FENACOMI, 
 al a~o 1984 revelan la
 
existencia de alrededor de 
 600.000 tiendas populares a nivel
 
nacional (FENACOMI, 19B4), su crecimiento en el per-odo de 1984
 
- 1986 fue al menos un 10%.
 

Dado su relativamente bajo capital de operaciones y, 
costos
 
on general conskituyen una salida a desempleo y subempleo y
 
permiten la ocupaci6n casi exclusiva de mano de obra familiar.
 

En lo social constituyen una parte consustacial.del barrio
 
o la zona, con cuyos moradores mantienen relaciones cordiales y
 
do familiaridad.
 

Se proveen de los productos de las empresas fabricantes a
 
de los distribuidores y pagan al contado, aunque par algunos
 
productos, -gaseosas y fideos- el pago es mensual.
 

...
. . . . .. , . . .. ...
... 
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El tamaAo del negocio, 
es variable existiendo por ubicacion
Y clientela negoclos 
al detal con capital inmovllizado que
supera los 2 millones de sucres 
hasta aquellos pequegos, utCaddo5
 en barrios populares con capitales bastante 
reducidos no hay un
manejo adecuado del negocio, en 
I que a inventarios y contabi 
idad se refIere, la "caja" es manejada con-
 mucha liberalidad en
 
ingresos v egresos.
 

Ert los ultimos agos se observa una 
gran 	capacidad para la
 
diversificaciOr, 
de las existencia.
 

Estos locales cumplen un papel 
a nivel de barrios populares,
suourbanoz 
y rurales, muy importante pues 
 han 	 acomodado su
oferta a los productos de mayor demanda popular, 
a la 	elaboracion
de comidad tipicas, alquiler 
 de telfono y servicio de cantina
 
en las trastienda 
y, en muchos casos 
venden a credito.
 

El estado deberia apoyar esta 
pequegas unidades de comercio
popular mediante un redoblado 
esfuerzo de ENPROVIT a 
travts del
Programa de 
Tiendas Asociadas. A~tn 
 si lo hiciera 
 la cobertura
seria muy reducida, si tomamos en 
cuenta que solo 40 comerciantes

minorista5 privados estAn bajo 
 este 	convenio en el 
 universo de
 
tiendas de la 
ciudad de Uuito.
 

Estas unidades de comercio 
por 	 su amplia distribuci~n

geogrAfica, estan 
Ilamadas a prujnover la venta de 
 alimentos de
alto 	valor nutritivo y bajo coSto relativo como 
quinua y alimentos promovidos por los 
 programas alimentarios 
 del Minsterio de
Salud, para 
que estos lleguen al consumi ,or de 
bajos Ingresos.
 

5. 	Los ComLsprlatoR
 

Son lugares 
 de expendio de tipo institucional que responden
a dos factores: la modernizacion y mejoramlento de 
 los expendios
a nivel detallista y 
 el deseo de defender los intereses de los
consumidores 
 que 	 se pertenecen 
 a un determinadn 
estamento
 
administrativo.
 

Estas instituciones 
extensamente 
difundidas 
en la Cltima
00cada han 
sida cre~das por asociaciones y sindicatos de 
trabajadores del estado y del 
sector privado. La clientela es seleccionada en la medioa de que es exclusivista en la atencin; los m~s
nrestigiosos aquellos que 
 atienden igualmente a instituciones
 
publicas o 
privadas de cierta importancia.
 

Ofrecen, 
lineas de alimentaci~n primarias, carne, elaborados, articulos 
para el hogar y productos do temporada 
como
libreria y jugueteria, con frecuencia 
tienen "ofertas" de 
 la mis
variada especie y sus precios son mAs bajos que los 
del comercio
privado, por las rebajas que obtiene 
 el consumidor mediante la
 
adquisicin de 
tarjetas de descuento.
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El Oltimo Scletin Semanal de Noticias del Mercado Agropecua

rio (M.A.G., 1967. registra que los comisariatos presentan
 

precios del arroz, azCr-ar, aceite comestible, manteca vegetal,
 

leche y sardinas, comparativamente mAs altos que los precios ae
 

venta de estos productos en ENPROVIT y tiendas de barrio investi
7 	 gadas; esto se-debe a que a la hora de la liquidaci6n en caja, 

el cliente tiene la bentaja de adquirir un descuento en el monto 

de la compra. 

Los comisariatos representan un esfuerzo importante del
 

sector consumidor, por asociarse a defender su economia familiar
 
ante el incremento generalizado de los precios, especialmente de
 

los alimentos, y constituye un ejemplo a seguirse sobre todo a
 
nivel de los barrios pobres, mediante organizaciones tales como
 

comites, centros culturales, asociaciones de amas de casa y
 

otros.
 

Los moradores de los condominios o edificios de propiedad
 
horizontal, han iniciado algunos esfuerzos por procurarse el
 

abastecimiento de alimentos mediante compras al por mayor
 
realizadas los dias sabados: elaboran un listado a nivel de cada
 

familia y colaboran en las labores de compra, transporte,
 

empaquetamiento y entrega de los viveres.
 

Este esfuerzo ha permitido la interelaci~n y cooperaci n
 

entre las familias y ha posibil'Lado adquirir los alimentos y
 

mas productos a precio convenientes derivados de las utilidades
 

de las compras al por mayor y al contado.
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APITULO No, VI
 

VI. MECANISMOS DE M.J-ORAMIENTO DE LA QISTR Bq 
 D LIMENTOS
 
BASICOS
 

1. IntrgoALLc n 

Tanto las 
 percepciones sobre la comercializaci6n de alimen
tos basxcos 
de las madres en. barrios populares de Quito, como
 
las prActicas de abastecimientos y alimentaci6n de los minifun
distas en Tungurahua, segalan 
 que si bien todos ellos acuden a
 
una 
o varias de las formas de distribuci~n de alimentos bOsicas
 
antes descritas, particularmente ninguna 
o la combinaci~n de
 
alguna de 
 ellas, satisfacen adecuadamente la demanda alimentaria
 
basica de los grupos pobres.
 

Los consumidores practicamente no 
 se encuentran organizados
 
o su organizacion es 
lenta y no alcanza a solidificar definitiva
mente como una parte importante de la estructura de 
la comercia
lizacidn. Esto quizas 
se deba, a que ha primado por parte del
 
estado dictar medidas de protecc16n al consumidor, fijando los
 
precios mAximos de venta 
para los alimentos basicos y subsidiando
 
los precios, medidas que en la actualidad no producen el 
efecto
 
deseado o han perdido vigencia.
 

El abastecimiento de productos bAsicos para el 
consumidor
 
ecuatoriano especialmente de 
los sectores rurales marginales, en
 
los Oltimos tiempos se ha vista disminuido. Esto debido princi
palmente a las devaluaciones monetarias, elevacion 
de los costos
 
del combustible, 
acci&r especulativa de los intermediarios, alza
 
continua de los precios 
 de los alimentos b~sicos. Tambi~n la 
 A

reducc16n de la superficie cosechada provoca 
disminuci6n de la
 
cantidad de alimentos producidos.
 

En consecuencia, 
 se ha sentido la necesidad'primordial de
 
buscar alternativas 
 que permitan incrementar la cantidad y oajar

los precios de alimentos de primera necesidad para 
 los grupos
 
poores. Situaci~n esta que ha tenido eco no s6lo en 
el Ecuador
 
sino tambitn en otros paises de la 
region.
 

Con el presente capitulo se 
intenta conocer en 
que situaci~n
 
se encuentra el proceso de 
formaci6n v funcionamiento de algunas

alternativas propuestas para el 
 sector pblico y privado para

incrementar la disponibilidad de alimentos y mejorar el estado
 
nutrlcional de los.consumidores de bajos Ingresos.
 

2. Alternaivat 
 s opeStas por el FeQz_.PbL_ coyrvdo
 

En el entendido que el problema de abastecimiento y consumo
 
de alimentos de la poblacin de 
escasos recursos es un ,)roblema

multisectorial y multicausual, su tratamiento debe tener el
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mismo caracter. y las solucIones deben enfrentar
tes aspectos para atenoer 	
los mas diferen

adecuadamente el 
problema alimentario.
 

Los pasos prevics para conseguir este objetivo, implican
que una 
 vez identiicada 
 la canasta bAsica 
de 	alimentos el
esltado atienda el 
problema de 
 la produccion de 
 estos bienes,
mediante el 
Impulse de mecanismos de apoyo coma 
la 	investigacion,
crddito, asistencia 
 tdcnica, reformas....
agrarias, conservaci6n re,
-recursos. 
 otras
riego y que en de~initiva hagan posible el
incremento de 
la producc16n de alimentos bAsicos, y 
 meioren 91
mercadeo de estos alimentos.
 

Seria utdpico 
pensar que la acc16n del 
estado es su+iciente
para 
la 	solutin de los problemas de abastecimiento, distribucion
y 	 consumo 
,de alimentos 
para la poblaci6n de bajos niveles ae
 
ingreso.
 

La 	comunidad estA obligada 
 a cumplir un importante rol en
la 	solucion 
 de 	estos problemas, mediante la organizacion poPular
en 
apoyo a los programas gubernamentales, la 
asunci6n de soluciones propias de su 
beneficio, creando organizaclones como club de
amas de casa, asociaciones de consumidores, etc.
 

La Direccin 
General de 
 Comercializaci6n 
 del M.A.G. al
interior d l 
 Programa de Seguridad Alimentaria, han puntualizado
la 	falta de integraci6n entre los 
 sectores agr-colas, agroindustrial y comercial dentro de la actual estructura de los procesos
de comercializac16n 
 de alimentos 
y, proponen las siguientes
alternativas de 
 soluci6n en 
 defensa de productores y consumioo
res.
 

I. 	Fortalecimiento del 
actual sistema de organizaciones campesinds Lue posibiliten 
 una baEe organizativa encaminada a la
asuncin de algunas funciones de la 
 comerclalizaci6n, 
como el
acopio, clasificacidn 
 y embalaje, con la finalidad de que los
campesinos puedan obtener mejores precios par 
 sus productos y
al mismo tiempo conseguir su capacitac!6n 
y conocimiento de
 
estas funciones.
 

2. 	Dotaci~n al sector rural 
de 	in~raestructura basjca y de
comercializacidn 
coma caminos vecinales, tendales, bodegas,
mediante creditos especiales y asistencia tecnica.
 

3. 	Implementacion y/o mejoramlento de los servicios auxiliares
ne la comercializacion coma capacitac6n a
la 
 los agrlcultores
en 
materia de mercadeo 
 de los nroductos, y en un servicio de
jniormaci6n oportuna 
de precio agr opecuarios y mas condicio
nes de mercados.
 

.
 Caoaciaci6n Y organizaci6n de los consumidores.
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5. Control estatal frente a posiciones monop~licas de venta oe
 
productos alimenticios, regulaciOn de los procesos ,d comer
cializaci~n y controles efecti vos deprecioy calioades.
 

2.1. 	 Lo, Programas do Comercializaci6n de los Provectos de
 
Desarrollo Integral
.Rural 


Los Proyectos de Desarrollo Rural Integral, que se iniciaron
 
en el Gobierno del Presidente Hurtado (*) como un mecanismo oara
 
abordar la problemAtica del desarrollo rural en su conjunto.
 
incluian un Programa de Comercializaci~n, el mismo que se
 
implementO wn tres areas de accion:
 

1. Comercializaci6n rural.
 

2. Abastecimiento urbano - rural y rural - urbano. 

3. Servicios de apoyo.
 

En este estudio observamos la segunda area de servicios.
 

C*) 	 En este periodo presidencial, la SEDRI estaba adscrita a la
 
Presidencia de la Republica, en la actualidad esta unidad
 
+unciona con la, categoria de Subsecretaria de Desarrollo
 
Rural enoel Ministerio de Bienestar Social.
 

El subprograma de abastecimiento urbano - rural propuso un
 
conjunto de acciones para lograr un incremento en el poder
 
adquisitivo de los campesinos, mediante la oferta oportuna de
 
productos basicos producidos en el sector ubano, a travis de la
 
capacitaci~n de las organizaciones campesinas, en el manejo de
 
expendlos rurales de alimentos a por menor.
 

Este sistema autogestionario de venta de productos alimenti
cias para los campoesinos, se iniciO mediante la capitalizaci6n 
de las tiendas, a travs de la venta de aceite comestible donado 
por la Comunidad Econ6mica Europea y de productos como fideo,
 
arroz, azucar, sardinas y otros semielaborados.
 

Las tiendas comunales, tuvieron una amplia acogida mientras
 
se disponia del aceite para la venta, pero una vez terminado,
 
lot. usuarios prefirieron acudir a las tiendas privadas en las
 
cuales encontraban aceite y otros productos en qondiciones de
 
credito; muchas de las tiendas comunales -Proyecto Quimiag--

Penipe- quedaron abarrotadas de productos sin que se pueda
 
comercializarlos facilmente, dada la disminuci6n de usuarios
 
para quienes el aceite comestible era el productos estrat~gico
 
que facilitaba la compra de otros comestibles por lo que el
 
negocio privado retomd la iniciativa en la zona.
 



El Subproyecto abastecimiento rural-urtoano, 
 se creO corn a

final'dad de que los 
 productores agropecuarius participen de ur,

mayor-.porcentaje 
en el precio pagadopor el c:nsumidor, y de cue
 
este se beneficie de 
un mejor precio de los productos del sector
 
rural, mediante una relaci~n mas directa 
 entre productores

agropecuarios organizados, 
 asociaciones de comerciantes y doe
 
consumidores come sindicatas, comites barriajes, etc.
 

Coma acciones concretas tenemos 
 que la Federaci~n Nacional
 
,!e Comerciantes Minoristas 
-FENACOMI- adquiri6 directamente a

laz organizaciones 
 campesinas de Cumbijin -Cotopaxi-
 300 ouinta
les de ajo; la comuna 
de I.lucuJ --Proyecto Qulmiag-Penipe- rCu
 
entreqas de 
 productos agricolas a la Federacin de Comerciantes
 
Minoristab del Guayas, 
 desde 1984 logrando signiiicatjvas

incrementos en los 
precios pagados al agrcultor -hasta el 170%
y suIstanciales rebajas -hasta del 40%- en 
los precies al consum
dor.
 

Estos logros, significativos en comienzo, han venido
su 

paulatinamente decreciendo par problema 
 logisticos v de acuerdo
 
entre las partes.
 

A fines del ano 198b concluyo la asistencia tfcnica interna
ciaoal de la FAO 
 a los Provectos de Desarrollo Rural Integral,

Ia que, sumado a los problemas derivados de la 
pe-dida de ia

categoria institucional de zewenconcia 
estatal pertinente ban

implicadc un significativo deterioro 
 del ritmo de ejecucin de
 
estos pro'ectos, v consecuentemente en 
su componente de comercia
l zac1 n.
 

La Di*recci6n General 
de Comercializaci0n de'l 
M.A.G. deberia
 
generar un 
 impulsa renovado a estos 
 programas, continuanJa con
 
'a filosofia de autogestien en las organizaciones de productores

agropecuarios, retomando acciones. corrigiendo rumbos, intentando
 
nuevos procedimientos 
 que permitan darles conttnuidad y dinamis
mO.
 

2.2. Fc-riArs Libres v Caroas de Abastecimient PoL ar
 

Bajo esta denominaci0n el M.A.G. a 
 traves de la Direccin
 
General de ComercializaciOn 
 inici6 a mediaioos de 1978, un
 
provecto de venta de 
productos alimenticios b.sicos, que desafor
tunadamente no 
tienen la continuidad necesaria.
 

En las actuales circunstancias, 
se hace necesaric meditar

la implementacin de estas 
 acciones que basicamene consistian
 
en 'la organizaci6n de 
 un espacio fisico para la roncurrencia de

productores y consumidores que se beneficiaoan 
 par igual de

precios justos. L 
 acc16n del estado a 
 travs del M.A.G.,

consisLia en el control 
 y vigilancia del meanismo evitando
 
abusos que 
 pudi.ran cometere en la prestacibn de servicios de
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movilizaci6n a los agricultores, o en la compra directa de 

productos a los agricultores u organizaciones. 

Las ferias libres se instalaron con 6xito en los barrios
 

* 	 populares de la ciudad de Quito y constituyeron un anorro
 

momentaneo para los consumidores pobres de la ciudad.
 

El 6xito alcanzado, asi como las experiencias obtenidas,
 

debgrian constituir un estimulo para la programaci6n e implanta

cion permanente de las ferias libres de los barrios populares de
 

las ciudades del pais.
 

Dada la composicidn de la canasta familiar bAsica, la
 

industria de alimentos deberia participar mAs activamente en
 

este propdsito mediante la provision de estos productos, a !as
 

ferias "bres en forma directa, para evitar intermediacidn
 
a nivel de consumidor, ha
innecesaria que encarezca los precios 


entregado en consignacidn, a mediante venta directa en los
 

locales de la feria.
 

Las carpas de abastecimiento popular - una modalidad de 

mercadeo de alimentos a nivel de consumidor - fue aolicada en los 

proyectos de Desarrollo Rural Integral, en la forma que fue 

descrita en pAglnas anteriores. 

El &xito inicial de los ;,c.gramras de mercadeo de alimentos
 

para los consumidores de los proyectos DRI. asi como el conoci

miento y aprovechamiento de experlencias, indujo a organizaciones
 

como 	la Direcci6n General de Comercializaci~n, la Sub5ecretaria
 

de Desarrollo Rural del Ministerio de Bienestar Social, Federa

ci~n de Comerciantes Minorista del Ecuador,, FENACOMI, y el
 

Instituto Interamericano de CooperaciOn para la Agricultura de
 

la OEA, IICA; a elaborar un proyecto denominado: Proyecto Piloto
 

sobrer Carpas de Abastecimiento Popular, el mismo que se propone:
 
"mejorar y racionalizar el. provecto de comercializaci6n y
 

canasta familiar a travOs del
 

mecanismo de interre~ac16n y acercamiento enitre wrganizaciones o
 

empresas productoras y sectores consumidores urbanos marginales"
 

(MAG -MBS-FENACOMI-IICA, :986) a travs del mejoramiento de las
 

condiciones de negociaci6n de las organizaciones campesinas como
 

proveedores de productos agropecuarios y lograr la participaci6n
 

de la industria-procesadora 


abastecimiento 	de productos de la 


de alimentos; 	 de la organizacion y
 

a fin de mejorar su
capacitaci6n de comerciantes minoristas 


grado de desempeo en el mercado; y la participaci6n de organiza

clones populares de primero o segundo grado, para influir en el
 

costo de alimentos y en la defensa del consumidor.
 

Este proyecto por su concepc16n v alcances, son mas consis

tentes que las Ilamadas ierias liaes, puesto que desde el punto
 

de vista de las responsabildade,, .ompromete 
 a varias institu

ciones estatales, privadas e i.n'tirnacionales en su esfuerzo
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orientado a conciliar 
 intereses de comerciantes minoristas y

consumidores en aplicaci6n de 
 las politicas de los Ministerios
 
de Estado,--y-la-asistencia internacional en estecampo.. .
 

Las metas 
de este proyecto preveen la prestaci~n de servi
cios de abastecimiento 
en sus barrios populares de" la ciudad de
 
Quito, 
 a cerca de 20.300 familias, con un voltImen de 
venta
 
anuales de 480 millones de sucres, de los 
 alimentos bAsicos
 
obtenidos por los 
 peque~os productores de los proyectos de
 
desarrollo rural integral, proyectos 
de desarrollo campesino y

cooperativas de 
 producci6n como proveedores de productos alimen
ticios bAsicos a 
precios mejores que la do comerciantes tradicio
nales.
 

Los consumidores 
 de los barrios seleccionados se beneficia
rAn en forma directa en una primera etapa y de barrio aledaos
 
como efecto multiplicador.
 

Los comerciantes, estimados 
en la primera etapa es bO, se
 
verian beneficiados con financiamiento de capital de operac16n v
 
con la oportunidad de aumentar las metas.
 



, .3. Tiendas Comun e -TC.-

Existen acciones encaminadas a reducir la cadena doe 
interme.......diarios y oeneiciar a los consumidores 
como son la puesra en .

marcha !as T.C.. Acclones estas que son promovioas a traves de
proyectos de DRI, 
convenios interinstitucionales Ii.S.P., 
Ii.A.G. y

CARE, CESA, Visidn lundial y par propia iniciativa ae ios
 
campesinos.
 

La creacion de 
las tienoas es ia respuesta que los campesi
nos tiencn a Ia necesidad de contar con un centro doe venta 0e

alimentos y demas productos 
obsicos, eil forma permanente y
aoecuaoa. En razOn de 
que las comunidades estAn ubicadas le.os ae
 
!os centros de abastecimientos y los 
 costos de estos proouctos
 
son elevados 
par cuanto tienen que movilizarse con los consi
guientes gastos de transporte y tiempo. De ahi 
que para evitar el

abuso del 
 que son objeto pot parte de los intermediarios y para

4ortalecer las agrupaciones comunitarias 
 administran su propio

local 
do expendio atenoido par personas doe su misma raza, 
idioma.
 
religion, etc.
 

Esta alternativa es una realidad 
 en marcha en diversos
 
sitios oei 
 pais: asi actualmente funcionan 
siete tiendas con el
 
asesoramiento doe 
Vision 'unoial, una tirnda con Ia 
 asistencia oe

CESA, dos tiendas 0e igual 
numero de asociaciones de campesinos
 
en Tunguranua y, 30 tiendas oajo 
 ia asistencia del Proyecto DRi
 
Quimiag-Penipe en Cnimoorazo.
 

FoEmacion doe las Tiendas
 

Para ia formacion oe las tiendas 
se siguieron diierentes
 
caminos que tienen coma 
 prlncipio oasico e1 contar 
 con !a
 
oecisijn 0e los miemoros 
 oe ia coinunicad de instalar este
 
serviclo. Es iundamentai el compromiso doe a. comunidao de

participar oirectamente en 
 tooas ias etapas oe1 proceso: !a
 
organizacion. .as supervision v ia 
 evaiuaci6n del funciona
miento doe Ia tienda. Generaimente Una organizacion doe segundo
 
graao garantiza el cumplimiento doe ias actividades relacionadas
 
con ia creacion , funcionamiento oe 
!as T.C.
 

La metodoiogia seguioa 
para implementar tiendas comunales
 
es generaimente esta: 
 ia comunideao interesada 
 es motivada a
 
traves doe os promotores, luego reaiiza 
una solicitud a una

institucion guoernamentai o privaIa 
 pioiendo asistencia, poste
riormente, se eiectua una asamoiea comunal, para discutir y

analizar todos los aspectos 
 inherentes a la instalaci6n de una

tienoa, asi coma !a participacidn que se espera tener doe 
cada uno
 
0e sus miembros. Seguidamente, se 
aplica una encuesta de consumn
 
para conocer y oefinir !a iista 
 de articulos a venderse y par

uitimo se 
elige un comite de administracion 
 doe a tienda.
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AdemAs se 
 elabora un reglamento que requiere la 
aprobaci~n ae la
 
comunidad.
 

Puesta en Funcionamiento de la Tienda
 

El capital inicial para 
 el " fUncionamiento 
 de una tienda
puede Ilegar a constituir un l1m3tante por tratarse de comuni.des constituidas generalmente por 
personas de 
escasos rpcursos.
 

* 
 Con esta cor,sideraci6n 
 las diferentes 
instituciones
prestan su contingente aue
 
en este proceso aportan 
 un monto de
dinero como pr-stamo o donacin 
o de productos, para que las
tiendas puedan 
 iniciar su 
 funcionamiento 
y, determinan 
 la
particlpaclcn que tendr-A 
la comunidad 
como contraparte.
 

La tienda generalmente se 
 encuentra 
 ubicada 
en las casas
comunales, en otras casa que no 
paga arriendo o 
son cornstruidas
cuando no existe ninguna de 
 las dos posibilidades citadas. En
esta 
tltima alternativa la comunidad colabora con 
la mano de obra
y con ciertos materiales necesarios propios 
de la zona. Las
estanterias, balanzas, 
vitrinas y 
 demAs enseres necesarlos para
la atenci6n, 
son comprados 
con los aportes econdmicos 
 de la
comunidad, 
en caso de 
 existir saldos estos sirven para adquirir

los productos a venderse.
 

Ek ~ji__Itraci!n qgea Tenda
 

El aparato administrativo de 
una T.C. 
 esta en manos de los
propios campesinos que 
cuentan 
 con el asesoramiento 
 de las
diferentes instituciones 
(ver anexo 13).
 

VentayAastecimiento
 

Practicamente no hay diferencia 
 significativa en
clase ae allmentos y demas productos que venden 
el tipo o
 

en casi todas las
tierndas. 
La lista contiene arroz. 
az(car, fideos. 
avena, manteca
veqetal, sardinas, atun. 
 maicena. sal, gelatina, colas, cafe,
jabbri, detergente, -f~sforos, focos. 
 espermas, caramelos, galletas. medicamentos b sicos 
(analgesicos, antiacidos, etc.).
 

La administraci6n 
 de las T.C. 
busca comprar directamente a
los mavorista, debido a 
que la insuficiente capacidad 
de compra
no les permite liegar 
 a los centros de 
acopio y realizar las
transacciones a precios que est6n al 
 m~smo nivel 
 de los grandes

comerciantes de alimentos.
 

Las compras realizan prefermntemente de contado y especialmente a crtdito con 
 un mes de plazo 
ccmo m ximo. Buscan tomar
contacto 
con 
 mayoristas que demuestren 
aeriedad y cumplimiento y
que disoongan de transporte para 
 que entreguen 
 la mercaderia

dirertamente 
en la bodega central 
o en las tiendas.
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: Las tiendas localizadas en Quimiag y Penipe ha incursio
nado en la compra de arroz, azucar y panela directamente en los
 
lugares de producci6n y elaboraci6n, consiguiendo precios mas
 
bajos que delos mayoristas, esto se pudo dar por 
la organizacion
de las tiendas alrededor de una 
bodega central.
 

AdemAs una tionda (CESA) 
se, abastece de azucar. arroz,

fideos y aceite de las bodegas pertenecientes a Maquita Cushun
chic Comercializando 
Como Hermanos (M.C.C.C.H.) que es 
un centro
 
de aprovisionamiento de tiendas 
comunales y tiene boaegas
 
ubicadas a 
lo largo de la Sierra.",
 

Utilidad y Cr~dito a 
!0s Usuarios
 

Las tiendas tienen el propdsito de servicio a 
la comunidad,
 
por lo que los dirigentes enfrentan una dificil y dura tarea para

determinar las utilidades que debe reportar 
la gesti6n comercial.
 

'.El margen de ganancia es minima -hasta Lin 
10%- dependienclo
 

del proucto y se determina despues de sacar 
 todas los costos
puesto en la tienda. AdemAs para lijar precio al
el consumidor se
 
toma como referencia los precios de la 
ciudad, pudiendo llegar a
 
ser similares.
 

El dinero 
producto de las utilidades no se distribuye entre
 
los socios o entre los miembros de la comunidad, se destina para

la capitalizaci~n 
 de la tienda o se utilizan en mejoras de la
 
casa comunal.
 

Los dirigentes ponen en practica la atenci6n al pblico
 
con facilidades de cr~dito, 
 a pesar de no estar permitido en el

reglamento. 
 Las personas merecedoras de este beneficio 
son
 
designadas a juicio del 
 vendedor. debido a que 6l es unico
el 

responsable del movimiento y de las recaudaciones.de la tienda.
 
.5 -olvencia de la persona y la amistad el
con tendero son
 
basicamente los parAmetros que 
le hacen acreedor al cr-dito.
 

Problemij
 

Las tiendas presentan dificultades para cumplir con los
 
prop6sitos que motivaron 
su creacion coma 
centros de aprovisiona
miinto a 
la comunidad, slendo los principales:
 

I.- Si 
bien la tienda nace par inquietud de la comunidad, esto
 
no garantiza 
 que tenga una acogida favorable por todos, pues
 
mucnos comuneros realizan compras en
sus la ciudad. Prefieren
 
bajar a las ferias para vender sus productos, ocasionan
do que no exista el movimiento esperado en 
la tienda.
 

• . .,
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2.- Al 
no contar con un 
 monto de capital Suficiente para el
abastecimiento, 
 tienen necesariamente 
 Que realizar Gus
 compras z 
 los maYoristas. 
Esto representa una menor 
apsiri
lidad de alcanzar utilidades significatjvas y pocercapitalizar la 
 tienda. Como consecuencia.- estan-en-.
 
desventaja a nivel 
de mercado por las constantes 
alzas oe
los precios. Las reservas en budega permiten apenas cubrir
demanda por dos meses como maximo 

la
 
segCan el producto. fdemas
 

que no cuentan 
con el suficiente surtido.
 

3.- Existen productos 
 que tienen precios mas altos 
 cue en
otras tiendas, provocando el 
 i6gico malestar entre los
 
comuneros.
 

4.- La rotaci6n de 
 los socios al 
frente de la tienda, ha tralco
problemas que han 
 desestabilizado 
su funcionamiento porque

algunos han manejado 
la tienda con irresponsabilxiac. Esto
 
crea desuni6n en 
los miembros de la comunidad.
 

5.- Existen problemas del vendedor 
con los consumidores: 
porque

no est~n 
 satisfechos con su compartamiento, pcrque no cumple

con 
el horario de atencidn al pClblico, entre otros.
 

6.- En el 
proceso administrativo contable 
se presentan problemas

por 
 la no aplicacibn doe los conocimientos que adquiere el
tendero durante la capacitacibn. Esta 
 se deberia a que el
vendoor no esta conforme con su funci~n y busca 
su destitu
ci n.
 

7.- Las utilidades minimas, 
los problemas que se presentan en 
el
manejo doe las cuentas v. los cr~ditos que los consumidores no

han cancelado, conducen 
a saldos neaativos de la 
 gesti6n, lo
qote trae como resultado una dificil 
y lenta capitalizacin de
 
la tienda.
 

RICUjNDCIONE
 

I.-- La formaci6n doe la tienda, permite que Ia 
comunidad fortalez
ca 
 su grado de organizaci6n 
 debid, a que tambisn se debe
utilizar la tienda 
como un medio fornmai para la transferencia

doe comunicaciones 
entre la comunidad y los directivos y

viceversa.
 

2.-- Seria importante buscar 
 la factibilicad 
 de formar huertos

iamiliares eQ aquellas 
comunidades que dispongan de riego,

pdra propiciar la diversificaci6n 
 del consumo de alimen
tos y fomentar la utilizaci~n doe 
las hortalizas particular
mente.
 



3. 	 - Se deber i a nu,: a, una estrategi a que mot ive al vene(Jor a 
actuar con responl-iilioad v eficiencla en ia adminlstracibr 
de la tienda, asi come que le permitan obtener ingresos oe 
acierdo al coto dce la vida. 

4.-	 Que el vendedor vnndac 'or su .cuenta", clertos oroductos, 

puede Ilegar a Con.otituirsu en una alternativa peligrosas: 
Si nien permie pun La ticnda di,-,ponga de mayor d1,.ers, 
dad de productos a egur ando ,., la presencia de los consm, 
dores puLede desvidro2i- de sue 4 Inc.s al transformarse en un 

negocio particular dol ten er r-. 

5.- Las tizndas que e,3tan trabtrc eni forma .ndividua tencrIan. 

ejores p sibi Iidades de abaetncerse a precios m6o lajcr'. 

se agrupan en unr a bc dt..h;aI c c Liia ', L i.clevar i a 

capacidad de compra a nr mayor y poor ian I 1 egar i- -ec tamer 
te a los centros cie accIOo (ingenios, pi I aooras, et-. ) . 

6.-	 Para evi tar quto I a qonL te realize sus compras bOdandoc a a 

'eria de La c1udad, sE presenta como Una necesi cac el 

propender La organi zac i Or, de Ln si steLa cooperati v'o de ventd 
eC ia pJr JUCCI on r7 r . cu J. e r etor 1 ,-a e!I uncionamiento 

a t I F ]a. 

c.: quc se estar -cit1anci nara 	 r'lCiterIoCs COnCeer 

al OC-JSuJSi1ar oS _'s' art a
f 1 ." C7 On Cirta forr a . os 

I nes qUe persiquen las tiendas, debldo a que no -eCiijen el 

:-i dto los que ras necesitar 5nPC aquelIas personas que 

pueuan respunder con eI paqo de . a ceuda, es deci r aquel los 

que tienen ' solvencia econmi ca' centro de la comunidas. Se 

neoria I I ear a toclos co (?stc Done+ icio, si empre v 
C!-ando I a t1enda est0 capitalizaoi tenga estabilidad en sus 

t UFVc 1 Ones . 

2. 4,.Orcanizaciones dra Consumi dores: MCCCH 

Los antecedences expuestos en relacion a la drastica 

r-educ::on del pooe- de compra Ce Ios consumidore Ce escazos 
recursos economicos , 2 onsecuente disminu-ibn del consumo 

orott'cc - ccl ric LaeIcuad Cara em crecimlento normal en una 
si tu azl n de c r 1is ecor6miEa, evIJencIan Ia necesidad que 
tierien este gru;o. pon IicIonai ce or-qan1zarse oara en4rentar los 
Pfectcj- , n+Iacioni- i'. en jos pre ios de os al:iertor o~s1cos. 

idJrl C L i ,i tc2rrc' 'ICtuale r"1 	 on sentidovaS 	 es te 

cOnsTti tuye eI Prrqrama Maqu. ta CLIsiFcni Comercializando Como 
Hermar. o; 'MECCH, , !e' cma nar emi.. ,rPa ,omer a descr cI on 

(D, a l HoV , 19 7:i . 

Ha ce casi do i ra'O- .zi nlC 1 6 Q(i t:Liri ena nuea cx per ILenc a 
de mercadeo y Come-Clulican11 On en eL sur do Quito. 
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El programa incluve tres experiencias: gruras de intercam
. grupos de. camorciaIzacInn - Ilamados .-.rercadItos- libr5- . 

camunitarios- y las tLendas solidarias. 

El MCCCH trabaja en 12 provincias de todo el pais, sabre
 
todo en la Sierra. Una vez par mes se reunen alrededor de 120 a
 
140 personas, representantes de las organizaciones. Es el primer
 
Intento de comercializar entre las organlzaciones de la ciuaac ,
 
las del campo. Su objetivo es establecer en cada provincia una
 
bodega central del MCCCH para que ahi compren sus productos las
 
oryanizaciones.
 

Los aruoos d. intwrcambio
 

Est~n compuestos par unas ocho a doce 4amilias que se reunen, sE
 
organizan, hacen su lista segin sus necesidades de cadi, sumana v
 
juntan 
 todo en una lista unica. De entre ellos escoQan a un
 
coordinador. Esta persona recoge La plata y La deja con 
 La 1zsta
 
en La bodega. Desde la bodega se entrega el pedido a La casa del
 
coordinador. En cada barrio hay varias coordinadores, segUn el
 
nlmero de familias. Cada coordinador ofrece un rinc6n de su casa
 
y alli reune a las familias para repartir lo que han oed:do. Si
 
los vecinos no pueden entregar toda la plata se trae toado su
 
pedido pero se lo da en dos partes, de acuerdo 
con lo que nuedan
 
pagar. Siempre es al c-.,tado.
 

Los arupos de comercializacion
 

Funcionan 22 mercaditos libres v comunitarios que se Ileva
 
a cabo una vez par Ia semana. En los mercaditos se venden
 
directamente los productos de los campesinos 
 - alrededor de 40
 
productos. Como 300 familias son beneficiadas en cada mercadito.
 

Las tiendas solidarias
 

MCCCH tiene ocho peque~as tiendas. LOS dueo;s son gente que 
compra un quintal de un producto v vive de su venta. Deben
 
exponer la lista de precios afuera, 
 de acuerdo con la organiza
ci6n y, controlar lor pesos cuando la organizacidn lo considere
 
conveniente. De esta manera trabajan 
con la organizaci6n y hay
 
control popular sabre los productos.
 

En estas experiencias es muy importante el papel doe las
 
mujeres: el 70% de las poersonas activas dentro del movimiento
 
son mujeres. La mayoria de coordinadoras de los grupos de
 
intercambio y quienes trabajan en los mercaditos son muJeres.
 

Los programas se financian con un pr-stamo sin inters de
 
parte de un arganismo internacional privado. Gastan cada mes
 
alrededor de 8 a 10 millones.
 



L 

MCCCH cree que el problema mas seriO h', en el Ecuiador Ls 
el corner a diario. Cree que Id Producc1n de ios carnpesirc deue 
Ilegar a los pobre5 de l~a ciudad. MCCCH indica que ia, -ILICna-, 
organizaclones desconectadas en elIPais; un pror)05to le 
es de unliloar estas organizaciones. 
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CAPITULO No. VII
 

VII. CONLUSIONEfLS IREQUMENDACIONES
 

Aunque parte de la informacion presentaaa en el es uolo 
 e
 
Tungurahua confirma lo que ya es conocido acerca 
 ae los aaricui
tores de quasisubsistencia, el estudio revela aigunas conCILIS10
nes importantes para majorar la distribucion dae alimentos oe 
grupos de bajos ingresos. Par ejemplo, aunque todas las iaminlas 
cultivan alimentos b~sicos para el consumo del nogar, eiioF.
 
tambien sin excepcidn compran arroz comercialmente.
 

I'uchas de las conclusiones mis importantes sugieren ia
 
nipotesis ae que los minifundistas representan un mercaao ocuito
 
poco atendido. Todas las familias vendleron parte de su 
proauc

! 	 clan u ootuvieron incresos de un empleo secundario. Aunque rooos
 
consumieron principalmente de su propia proauccion, wooos
 
enirentaron su necesidao de alimentaciOn, al menos en pare, a
 
traves del mercado.
 

La generalizada incidencia de viajes a Ambato, que represen
ta costos susTanciales en tiempo y dinera, parte para comprar
en 

aiimentos, sugiere que el area dispone de 
 pocas tienoas de
 
aistribucion oe alimentos, a que estas oirecen precios
no 

razonabies; o amoos.
 

t.a prevalencia generalizada de comprar alimentos en pequeas
 
cantcaoaes, que incrementa sustancialmente las precios unitaros,
 
cenria un menor impacto si !a moviiizacion del poder de compra
 
o venta directa de los produccores nacia 10s consumiores
 
puaiera ser estimulana. Sorprenenemonte, el difundido uso de
 
tertiiizantes. adquiricos en pequeaas cantidades a precios
 
eevaoos, sugiere que bajar los precios de los quimicos puee
 
ser tan importante coma reaucir 
 los precios de fos alimentos,
 
para proteger a ios pobres ae !a crisis economica. El estuoio
 
revela una inceresante transiclon de5oe una dependencia en !a
 
proouccion 
 y consumo oe ins ailmentos tradicionales nacia un
 
patron ae consumn oe ailmentos orocesados.
 

LOS grupos iocaies uroanos aunque provienen ce oiferentes 
areas del pais coniorman esra evolucion. A pesar oe que ias 
mujeres mayores en los grupos, aescribieron en oetalie la 
preaparacion ae 
 !as comidas usando productos tradicionales, las
 
mujeres jovenes carecian be conocimientos acerca de esas comioas.
 

La muy oaja incicoencia ce los cultivos a compras de alimen
tos traolcionajes hace prooabie esiorzarse por alentar ia
 
proauccion de eszos, sin 
 emoargo, esta no es una alternativa a
 
corto piazo, pues Ia produccion de alimentos tracicionales se na
 
oejaao ae liao par el incentivo de !a produccian para el mercado.
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Aunque !a traocdion dei trabajo en 
 comun mingas sugiere
que ia accion coiecciva para mejorar 
la distribucion 
oe ailmentos
 
es posible, ia 
ausencia de organizaciones formales en 
esta area
 
Ciiicuitan mAs ios esfuerzos de la comunidad,
 

A4 pesar de ello, aunque las 
 areas be Piliaro e izamoa
 carecen de asociaciones activas y.iormaies, !a 
estensa prevaj)n
cia de organizaciones 
con otros propdsitos (tales coma 
ios ci'oes
 
oe macres 
 o grupos eclesiales) que podrian ampliar suE 
ooietivas
 
e incluir 
el mercadeo y la distribucion ce 
 alimenros entre SuS 
esiuerzos. 

LOS agricultores de quasi-suosistencia 
en ei area oe

estuoio nacen 
decisiones calculadas y raclonaies 
consioerannQ si
oecerian sembrar para el 
autoconsumo, o 
para obtener una ganancla
que les permita comprar 
 alimentos en 
 el mvrcaoo. 
Esto reiuerza

P-l necno 
 de que el oeseo de evitar el riesgo 
es mas importante
 
que el de ootener gananclas.
 

*Fnalmente,casi 
la mitao 
 de las madres 
en ei area oe
estudio eran analiaoetas, y casi 
!a mitao ce los padres tenian

soio ei tercer graoc e educacion. Los esiuerzos 
 para mejorar ia
distriouclon y el mercadec de alimentos, solo podran tener 
mas
exito, si !a arenci6n se enfoca 
 tambien a ia aitaoetizacion oe 
aui tos. 

HE~ENDAi I:NEq 

i. iluchas de ias alternarivas para ei mejoramientco e sistemas 
oe mercaceo para io-
 consumidores 
 de oajos ingrescs ceoen 
ser

Impuisacos por 
parte cei gooierno y be! 
sector pr-vano.
 

Ser a u t i un estuIoc mas sistemazico dei Sector Aiternarivo oeii-ercacec, inciuVenoo un analisis mas proiunoo tie c ei.2rtas organi
zaciones. Por-
 eempio, ia organizacion y metocoiogia 
ce iCCCH merece acenclon 
 v poora ser examinaoa 
 en mayor cetaije ce io
Que ei escuoio 
actuaimente permite. 'ioicionaimenle, ios sistemas
alternativos 
 e orros paises en cesarroiio neerian 
ser examina-

Gas. 

2. as 
ziencas comunaies represencan una aiternativa muy 
aoecuaoa
 
para ios campesinos. pero Impiican serios 
 esiuerzos en capacitacion para ia acministracion 
que a su vez permitan ei mantenimien
rc y contlnuioao ce 
estas experiencias.
 

i. .os mayorisras privaoos 
 ceoen examinar 
 mas culcaaosamence 

poSiOui iao para 

!a 
venoer a asoclaciones en 
el Sector Aiternativo
oE *,er-aoo. Este sector representa Lin 
 mercaco creciente; contac

tos con comerciantes oel 
sector privaoco ortaieceran la naoilioab
 
oe estas organizaciones para servir 
mas eiecrivamente 
a !a gonte

coo-e.
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4. Es imperat. o que ENPROVIT defina un nuevo paptil' de ia 
comerciali:acikrn, dc3eria cambiar su enfoque desde las ventas al 
minordo, a transacaioanos al maygro, con_,,organizaci ones do 
consumidores, en'base a condiciones queopermitan quw los benei
cios vayan directo al consumidor.
 

5. Organizaciones privadas voluntarias, gubernamentales y grupos 
de consumidores deben apoyar esfuerzos para movilizar el poder 
adquisitivo de los poores. Esto puede suceer a distintos 
niveles desde a'Igunas familias comprando al mayoreo (como lo. 
"grupos de intercambio" de MCCCH) hasta esquemas n's formalos dF 
consumidores que administran las tiendas comunales. 

Sus propios esfuerzos podran aliviar la presion causada pot el 
severo deterioro do sU, Poder de compra. 

6. El sector de comerciantes privados debe poner mAs atenci~n al
 
mercado potencial de consumidores de baJos ingreso como revel6 
el estudio en Tungurahua, existen mucljss Areas rurales que no 
son atendidas adecuadamente. Aunque 4stas familias compran 
semanalmente, se han realizado pocos in ,e;etos para +ailitar al 
consumidor. iEn el Area urbana, la investigcion motivacional 
reveld que las madnes hacen grandes esfuerzos para ahorrar on 
las compras de alimentos; las familtas particularmente intentan 
comprar al pot mayor cuando es posible.
 

Como los consumidores de bajos ingresos no siente quo sus
 
necesidades scn adecuadamente atendidas on el mercado existente,
 
eilos han comenzado a organizarse para lienar estos vacios. Esta
 
as precisamente el Area on la que lo.s comerciantes prividos
 
deben enfocar sus esfuerzos.
 

7. IDEA debe continuar- sus esfuerzos oara propiiar la coopera
ci~n del sector financiero con las organizaciones como FENACOMI 
y el Sector Alternaf.i\,o de Mercadeo, para aumentar el volumen de 
crOdito destinado a comprar alimentos basicus. 
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Anexo No. I 

MORTALDMO INFANTIL POR PESO AL NACER 

142 

]40 

138 

140.5 I 2.500 gramos o menos 

2- 2.501 - 3.000 
3- 3,001 - 3.500 

4- 3.501 - 4.000 

5- 4.001 o mas 

14 

5 10 

S 

4 

0 

1 2 3 5 

PESO AL NACER
 

Fuente: 
 Puffer, Ruth y Serrano, Carlos V. El 
peso al nacer, la edad
 
materna y cl orden de nacimiento. OPS/OMS. 
Publicacion Cientifica No. 
294, Washington, 1975.
 



RECOMENDACIONES NUTRICIONALES DIARIAS
 

VITAMINAS
 

GRUPOS DE EDAD PESO EN KILOS BI B2 /mg Niac/mg B6 1mg Ac.Fo/mcg B12/mcg Vir.C/mg-I
 

6 - 8 meses 8.2 0.4 0.5 5.9 0.3 60 0.3 20 

9 - 11 meses 9.4 0.4 0.6 6.5 0.3 60 0.3 20 

1 - 3 afios 13.4 0.5 0.8 9.0 0.6 100 0.9 20 

4 - 6 afios 19.1 0.7 i. 12.1 0.9 100 1.5 20
 

Fuente: Publicaci6n ININMS - 08-83
 



GCUrOS DE ED.D 

6  8 meses 

9 - 11 meses 

1 - 3 afios 

4 - 6 afios 

REC!0M 

PESOS EN KILOS 

8.2 

9.4 

13.4 

19.1 

DC1 '.:SN N2TRICIONALES 

E'rRGIA 

KCAL. MJ 

900 215 

900 237 

1340 320 

1719 410 

DIARIAS POR GRUPOS 

PROTEINAS 

16.7 

19.2 

27.0 

32.5 

DE EDAD 

VIT. A RETINOL 

MCg 

300 

300 

250 

300 

CA IcIO 

55u 

550 

450 

450 

Fuente: Publicaci6n ININMS 08-83 



RECOMENDACIONES NUTRICIONALES DARIAS 

HINEPRALES 
GRUPOS DE EDAD PESO EN KILOS P /Ea / Mg mg Cu* /mg Na* /mg K* /mg Zi /Mg 

6 - 8 meses 8.2 360 50 0.7 1.0 250- 750 425 1275 5 

9 - 11 meses 9.4 600 65 0.7 1.0 250 750 425 1275 5 

1 - 3 afios 13.4 600 135 1.0 1.5 325 975 550 1650 10 

4 - 6 afios 19.1 600 160 1.5 2.0 450-1350 775 2325 10 

Fuente: Publicaci6n ININMS - 08-83
 

co 



DISTR.BkUICON rE PUNTA."LS DE i';FELIGENIC(:IA .NFER!ONES A 70. 

NINOS MENORES 

15 

14. 2 

15.6 

10 

J 

Z 

MENOS DE 50 

50- 70 

TOTAL MENOS DE 70 

9.0 

8.1 

.5 

6.2 

0.7 

POBLACIO.. 
GENERAL 

BAJO NIVEL 
SOCIO-.ECONOMICO 

DESNUTRICION 
CALORICO-PROTEINICA 
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SALARIOS MINIMOS VITALES 

-1968 - 1985 

CirXr 1Ct8 ConstAntu 1075 

AFO, NOMINAL REAL 

1968 600 1.276,,9 
1969 f0 1 224.4 
1970 0300 1.132,07 
1971 7&U 1.315,7 
1972 750 1.100,47 
1973 750 1.041,6 
1974 000 1.149,42 
197G 1.250 1.250 
1970 1 " 1.376,14 
1977 1.500 1-219,5 
1978 1.W 1.102,9 
1079 2.000 .324,5 
19 ," 4.000 2.272,7 
1981 4.000 1.951,2 
1982 4.1300 1.908,7 
1933 b.u.)O 1.618,4 
1 ,oc 6.-01 1.312,1 
10W5 a.L03 1.244,5 

FUENTE: V..,; Ctnrt,t del Ecuor 

BIetjn AnuFio No. 8. 195 

ELACOHACIC;,,: ";uqio do Inwtkcs6n 

lowmado de: Su~irez, J. Diagn6stico de Salud en el Ecuador, 1987 (en prensa).
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

To,.a.do e..,:Su-*rt.-, 


INDUMFrN 

TAHIA
 

30,5 

31, 

31,7 

32.1 
34,0
 

37,4
 

42,3
 

e5.1 

49.9 

60,4 

69,9 
77,9 

88,0 
97,4 

105,6 
124,9 

14J, 
1&0 

IW.,9 
261,5 

311.8 

1987 (en prensa).
 

AIOS 

I 


16. 


SJ7 


-
lI. 


1970 


1071 

1972 
1073 

1074 


1975 
1076 

1977 


1978 

1379 


Teo 

1II 


1, 2 

, L.03 

1304 

12.3 

FUENYE: 

1965-

GENUfIAL 

2j.9 


31,0 

2,:25 

33 , 
32)3 

37,1 

40,7 

43,7 
40.0 

w,,1 
C7 
76,7 

66,5 
G-3,7 


1 G6,5 

1:3,1 


137,3 
11 "O 

-" 


ZJ., 1 

b rc Ctral dI 

I1o;1,1 ;Li1303. 

1985 

ALIMENTACION 

25.0 

26,2 

27,9 


28,0 
31,1 

32,1 

34,8 

38,2 


44,7 

68,6 


68,3 

74,7 

B5.7 
D6,7 

100,2 

116,6 


1,3,2 

164,4 

297,3 
405,1 

532,a 

L ca Lo1n 

VIVIENDA 

37,4 

3.1i,5 

3LO,2 

40,0 
40,9 

43j) 

48,7 

51.6 
545 

61,0 
6',3 


76,9 

80.1 
97,1 

106,0 

123,0 


143,5 

1W,7 


178.J 
218,9 

249,0' 


,r, sr, 6, 9urio Not 
ua o7 

J. Dia&gn6scilco de Salud en e.lEcuador, 


http:To,.a.do
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GRAFICO No. 1.7. ECUADOR 

COMPARACION ENTRE SALARIOS 
MINIMOS VITALES 
1968- 1985 

...
9.000 ' -

NOMINAL::.000 
{	 

_
7.o000---------------- ----.. 

7.000' -- ... . 

5.rXO' 

i _- _
 

6.000)' 

REAL
1.009' 

68 70 12 '; 76 78 80 e2 84 88 A193 

FUEvl. 	 N :j rmtr-Il oul Ecuixor
 
Bo' (n An.ero No. 8 1085
 

ELA8ORACION: Eiuloo rio Inmestgaci6n 

Tozrido do;: Sutirez, J. Dian6st.co de Salud en el Ecuador, 1987 (en prensa).
 

http:Dian6st.co
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REMUNERACIONES PROMEDIO NACIONAL Y 
COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR, 

1980 -19Om 

REMUNFRACION COSTO % 
X NACIONAL CANASTA CUDIERTA 

1960 1.404,31961 1,400,0 

1962 1.477,9
1963 1.807,2 
1ON 1.570,0
1968 885,0 202j, 32,72
196 (701087 1.810,0 38,77
1967 I,17t 4 1.913,7 39.867 
1968 645,83 1l838,0 43,64
196 954,17 2.140,0 44,57
1970 1.060,83 2,191,5 48.20 
1971 1.224,17 2.221,I B0,11
1972 1,256,67 2=52,1 4.83 
1973 1.464,17 .14,7666 52,22
1974 1.943,50 3.63,0 8385
1975 2.A90,00 4,304,3 57.81976 3.041,67 4A03,= 67,5
1977 3.399.17 5,041,A 87,43
1978 3.496,00 5.548,5 66,82
1979 4=.91,87 8,402,8 67,02
190 5.943,33 7,215,1 82,37
181 8A77,50 8289.4 78,14 
1982 7.278.33 .174,4ION8 7.887.50 17,EUK 79,33"A2B 
1964 &MOM; 20.23,4 42,U2 
196 24., 

FUINTE: 	 INEC Pi~oom pot mrnww pnwmedim d@un gnupo de pro.
dm: mm'kdkiw Oulta. MadwIA*&f oj1960-.19
BOw CO . uomf tmadom slegNo. 1.2,3,4. ,5 6. 

AORAcION; auhpoad Imwpw 

,Tomado do: Suirez, J. 
Diagnostico do Salud en el Ecuador, 1987 (en prensa).
 

http:oj1960-.19
http:7.887.50
http:7.278.33
http:3.399.17


ANEXn No. E'CiI. CPC! O::Cs, 

Q)UIW1, 1 !hS7. 

AREA 	 D: .s'I_ iRE 


I-rC;:rmat'r :;tioa' 
 L_ 

2.- Adquisici6n de alimentos 


"I OS PE CCS!:1( 1 I A Y FACToRES MOTIVACIONAIES DE LAS ,L)RCS POBRES ACEC.CA 

I I ) ESCIOS >A-I'E IA :E PUN'OS DE RESISTECtA 

-L2 m:i.ori, tiene entre 3 v 	 4 hijos -Los arriendos .on muv carosuide-,tOd nie-mbros de familia 5-6 -Es Liflcil que le arrienden 

-Viven OT', cuartos arrendados (!os -Los dueos de casa son matos

S:Irriendos ;Oin caros)
 

-',.,dos tionen luz 
 -No hay agua en todo el barrio 
-I i "nayorla tieone agua potable,
 
otras tirreon que comprar el
 
agua ( tanqucros)
 

-Tieren serviCio higieirico comiln 
p ira varias familias 

-La m.acorI-i cornpra a diario en la 
 -Fn las tiendas es mgs caro

tienda m 'S corcana 


-A\ c,!::a. c, SaS compran al por ma- -Actualmente no alcanza parayor cuando tienen dinero nda 

-El tipo de remuneraciln determi- -Ic. pesos no son exactos 

na si compra diario o al 
por ma-

yor (smana/mes) 

-Al guna. madros no les gusta guar -En ENPROVIT no hay lo que se

dar alimentos y por ecc compran 
 necesita, los productos son
 
diario 
 malos
 

-Compran alimentos que salen no
 
tienen nungn valor nutricional
 

-La mayorla ni compra en ENPiOVIT 

)EL CONSUMO DE ALIMENTOS 

FACFORES MOTIVACI ONALES 

-Fnmilias cor tas 
-Cuentan 72. iuz e lctjrica 

-Es ms conveniente adquirii
 
los alimentos en las bodeg,
 

-En los mercados bos produc
tos son frescos
 

-Es mejor comprar al pr 
mayor
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INVESTlGAcION MOTIVACIONAL
 

Anexa No.3 

La Tola 

Centro de Salud 

*
 

3 de febrero de 1987
 

Y: y del pals nosotros estamos hacienda un programs de relaci6n y lo que queremos 
es
compartir las experiencia,. de las mamas, las experiencias buenas, malas, regularus
con otras mam9s, estamos trabajando en todo el pals y entonces ustedes han sido es
cogidas para representar a las mamitas de aqu!.de .este._barrio, entonceseso es-todo
I..que vamoasahaci 

que se 

esnaia media horita no lea vamos a quitar mucho tiempo, hasta
reuna el grupo para lo que uds vinieron, para las manualidades que uds estgn
aprendiendo, testamos de acuerdo?, gracias.
Par una parte tengo que indicarles qua

es que east 

todo lo que ustedes van a deciernos aqul 
no
bien a mal y s6lo as la experiencia de ustedes, lo qua sieiten, io que
creen, lo qua han pasado es decir que no tengan recelo de hablar, pues realmente
quisigramos qua expresen todas las experiencias, lo que queremos as compartir lo que
sentimos porque todas somoas mamas, Julia tambign 
es mama, Rosita tambign es mama, yo
tengo cuatro hijos, creo que lea gano. jCu~ntos hijos tienen ustedes?
R: Yo 
tengo tres, una, unita, una, dos
Y: Ven que lea gano, In que s 
aoy es m~s vieja que ustedes, todas son jovencitas, a
prop6sito tCu~ntos aflos 
tienen?
 
R: Yo 29 afilos, 28, 33, 34, 27, 24, 29
Y: 
De todas maneras lea gano, bueno, todas las sefioras 
son de par aquT del barrio?
 
R: si

Y: Cugntennos jc6mo es el barrio, las casas, hay agua? en fin ese tipo de cosas
R: Yo vivo aqul en 
la Le6n ....... la casa donde yo vivo par lo menos 
si tiene agua,
hay todos los servicios, no 
hay ningdn problema

Y: Usted vive arrendando?
 
R: si arrendando
 
Y: Las dem9s que cuencan, ed6rnde viven?
R: Yo tambign vivo acg en 
el estadio ....
si tengo agua, arrendamos
 

Nosotros las dos vivimos aqul en 
la Chile
 
Y: jSon familia?
R: si hermanas, subiendo al final de 
las gradas en la 
casa hay todos los servicios,


tambign es arrendado
 
Y: lqug mns?
 
R: yo vivo con ml suegra y es buena
 
Y: usted estaba contando algo?
R: Si vivo eq Valparaiso, in la 
casa 

Y: 

de mis papas y tengo todos los servicios
a sea qua su marido es 

R: 

el que viva con los suegros?
si. Yo vivo aquT en la 
..... tango todo lo necesario, agua tambign arriendo
Y: ya y Lusredes 
son de aquf de Quito toditas?
 
R: si, no
 
Y: haber cuenten
 
R: yo soy de Guayaquil, vivo aqu.- en Quito 6 ajios

Y: Llas demos?
 
R: soy de (uaranda 
tengo 10 afios de vivir aqul

Y: Zalguien mgs?
R: yo soy de RJobamba, me 
t-ajeron acg a los 6 meses, practicamente soy quitefia.


Yo soy de Cotopaxi

Y: jDe qug lugar? yo conozco toda la Provincia de Cotopaxi
 



* 


r 


*. 


SR: de PuJill 
Y: 	Pujiil muy lindo, hay un lindo hospital, un centro de salud, la Dra. Arizaga es la
 

Directora
 
R: 	no se yo ya hace cinco aftos que estoy ac'
 
Y: 	EntonceS la mayor~a ha vivido aqut ya mucho tiempo. No se asusten estos es solamente
 

una grabadora que estamos utilizando si es que ustedes lo concienten, si lea molesta
 
la apagamos y na bay problema, despugs les hacemos oir porque es bien chistoso, no
 
tengan recelo; bien ,intonces ahora vamos a conversar algo sobre asuntos m~s importan
 
tes y de mucha actualidati como es el tema de la alimentaci6n, quisigramos que nos
 
cuenten asu experiencias pero antes deeso, lea dije que les 
 iba,.a contar de.d6nde_
 
S
soy,soy de Quito nada importante realmente, bueno quisigramos hablar un poquito de
 
la alimentaci6n y que ustedes compartan las experiencias en relaci6n a:c6mo estn los
 
precios de los alimentos, Iqu6 lea parecen a ustede los precios?
 

R; 	huy horrorosos, por las nubes, todo
 
Y: 	cuenten porque dicen que esatn por las nubes
 
Rt 	claro por ejemplo compro un producto en esta semana, la otra semana ya no cuesta lo
 

mismo, ya cuesta dos o tres sucres m~s de lo que costaba la semana anterior, la leche,
 
la carne es lo principal
 

Y: 	Iqu6 dicen las otras petsonas?

R: 	si, si la carne estaba a 120, ahora a 140, 150, no 140 no mis, el arroz a 30 la libra
 

si sube de un dia para otro, si anteayer compri la media arroba de papas a 140 ahora
 
voy y compro la media arroba a 170 la chola, segin la papa, la semana pasada comprg
 
a 260 la media arroba, esta semana que me voy me pidieron a 300 sucres una chiquiti
ta 	que a mi no me gusts


Y: 	pero usteda declan lo b9sico, Iqug es lo que ustedes consideran alimentos bgsicos?
 
R: 	la leche, los huevos, la came, el pescado
 
Y: 	Lqug otra cosa es lo que seg~n ustedes no debe faltar en la casa?
 
R: 	la fruta
 
Y: 	 yo digamos tengo 100 sucres, soy bien pobresita y no tengo mis, tengo 100 sucres
 

en este ratito, Iqug me aconsejarlan que es io b~sico pars comprar?

R: 	las papas, compre una libra de papas, media libra de fideo y 20 .... se acabaron los
 

cien sucres
 
Y: 	bueno, digamos que tengo un poquito ms, dicen que primerito comprarans la leche,
 

luego el fideo
 
R: 	unas papas, manteca y se acab6
 
Y: 	Les mejor comprar a diario las cosas?
 
R: 	no, no para mi me sale mejor comprar diaro que estar comprando asI, porque el pro

ducto se me dafia, prefiero fresco del diario, se 
compra fresco y no guardado

Y: 	entonces se necesitarla talvez tener algo en que conservar los alimentos
 
R: 	s! tengo pero sin embargo no me gusta

Y: 	no le gusta, 
todas las presonas aquf presentes tienen en que conservar, refrigerado

ras y esd?
 
R: 	no, no, no yo si tengo por eso le digo, se puede comprar pars dos o tres dias porque


bajar al mercado cada rato siempre le cansa
 
Y: 	pero al diario Lqui pasa con el precio?
 
R: 	en primer lugar sale muy coetoso comprar diariamente, pars ml le digo porque antes
 

sabla comprar diariamente todo lo que necesitaba pars cocinar en el dia pero ne sa
11a muy caro, solamente en la tienda se me 
iban de 500 a 700 sucres pars el diario,
 
yo se comprar en las bodegas asf quincenalmente, 20, 25 lbs, que nos dura mgximo 2
 
semanas cosa que para mi es bastante ventajoso, verduras y todo eso compro el dia
 
domingo, me duran hasta el d1a mi~rcoles o jueves, cosa que m~ximo ......., shora si
 
claro sale m~s caro ya que antes yo diariamente, mensual mejor dicho fin de 
semana
 
iba al mercado y me gastaba 2000 a 2500, shora me 
gasto mfs es la diferencia que
talvez sale m~s caro pero en cambio no es la misma diferencia de todos los dias bajar 

a comprar 
Y: 	y usted Iqug dice que es preferible comprar diario o mensual?
 
R: 	semanalmente
 
Y: 	es mejor semanal, pero eso talvez depende de c6mo ganan los maridos Lno es 
cierto?
 

Iqui pass si es que mi marido gana menuual, qu6 hago compro mensual? Itodo?
 



R: 
tiene que hacer alcanzar. No todo la carne por ejemplo yo creo que no, 
se 	puede comprar diario eso, is 
carne y la leche yo compro diario, las demis cosas segdn como es
tgn todos de acuerdo no en sus hogares cads cual ha de coinprar como mejor

,Y: 
con la experiencia que ustedes tienen por lo menos aquf en este barrio me parecerfa
Sque si es que copro en Ia tienda me dicen que es m~s cars 
Idebo comprar en el merca
 

do?
 
R: 	claro claro en el mercado sale m~s barato
Y: 
y ustedes Itiene experiencia en comprar en ENPROVIT por ejemplo?

R: 	si en ENPROVIT
 
Y: 	cuenten qug experiencia, Les bueno o malo?
R: 	a mi no me 
gusta porque hay cosas que no hay, entonces-p6ngase si vamos con una lis-
se 	 a:""y cmpra 
una cos, atra cOsase tiene que buscar en otra parte, entonces a mi
 

no 	me gusta.

Por ejemplo ahorita arroz en el ENPROVIT ya mis de un mes que no hay, ni en 
el 	de ia
Tola ni en el de 
..... yo tengo una 
tia que trabaja en bodegas de ENPROVIT, de repente 
le 	pregunto thay arroz? no dice no ha llegado, el producta no hay


Y: 	ya pera y los precios?

R: 	los precias es lo mismo ....
que ENPROVIT ahora el arroz principalmenre es:9 
m~s cars
en 	ENPROVIT ahora. No porque la funida de arroz casi contiene 5 libras, no
.san361o 2 kilos cuatro libras y media es a 109 y en 	

tiene 5 lbs
 
cambio en la tienda a 30 sucres
la 	libra ... 
129 estg el arroz en el ENPROVIT porque ha subido a 28 la libra
Y: 	y aaf otros lugares que expenden alimentos, por ejemplo este mercado mayorista Ltiene
 

alguna experiencia?

R: 	no sirve. No ...... el aceite 
...... 
 en 	las bodegas porque solamente tenfan el cocinero 
.... alguna manteca suponiendo pars hacer un cebiche, una ensalada 
.... suponien
do yo se ir a Mi Comisariato a comprar por ejemplo el aceite y Is carne que siempre
compro ahl proque en el mercado uno va a comprar la came y le dicen media de hueso y
una suave ya, ya son 200 sucres, en 


de 	
cambio me voy al comisariato, compro 200'sucres
suave y s6io de suave, sin media de nada, 
lo 	mismo en el aceite, yo compro is Fa

vorita me sale a 171

Y: 
hablando de alimcntos ustedes tienen alguna otra experiencia con otros tipos de allmentos, por ejemplo alimentos que regale alguien Lqug experiencia tienen?
 
R: 	la frescavena que dan aquf

Y: 
en 	el centro de salud las demas personas Itiene aiguna?

R: 	no, no antes si, antes si
 
Y: 	Zqug opini6n tienen qug experiencia?

R: 
un 	producto muy bueno, una ayuda bastante eficaz para la familia y los nifos
Y: 
justed ha recibido estas avenas? Zqug experlencia tiene?
 
R: 	si es muy buena
 
Y: 	Islempre recibe?
 
R: 	no ahorita ya no
 
Y: 	Zqu6 pasa?

R: 
tenla un heb6 que estaba enfermlto y se muri6
 
Y: 	Zhace qug tiempo se muri6 su beb6?
 
R: 	hace un mus 8 dlas
 
Y: 	Ide qug edad era?
 
R: 	un aho
 
Y: 	Icon qug se muri6?
 
R: 	estaba con v6mito y dlrrea 
.......
 
Y: 	Lcugntos hios tieno usted?
 
R: 	dos, mujercitas tengo ahora 
.... tenla ...... mdicosY: 	y las demos personas no han recibido la 
frescavena qug experiencia tienen?
 
R: 	yo si, es bien rica, yo hago colada
 
Y: 	Ila tieno todavla?
 
R: 	si porque tengo la 
nifia chiqulta y me dan y hago as! empanaditas pars darls asT...
pars darle en Is teta a mija ...... Los nifios chiquitos
Y: 	estabamos hablando tin poquito mis o menos de que hacemos la misma comida para toda
la familia 1no es cierto?, no es que hacemos 
una cosa pars lo guaguas y otra cosa
 

pars lon mayores
 



i 

R: 	no una sola comida para todos
 
Y: pero el rato de repartir, las mamitas reparrimos 4no es cierto? La quin preferimos
 
. a a quignprefieren ustedes o a qui6n se debe preferir?
 

R: al esposo, a los nifid
 
,Y: usted dice al. es-so ipor qua? usted dice a los nifios 1por qua? haber cugntennos

R: 	principalmente cuindo pass el esposo en la casa 
el 	rato de repartir la mesa es el
 

primero ...... para que se llene, ademas !o que dicen que el marido as 
primero 4ve?
 
en muchos hogares se da eso porque todas las ....... 
 a de 	ser que el rato de rapar

tir primerito se le da a "l. Exacto, just, no ...... eso esta ..... que se le pre

fiere-..... a los-nifios, eso es diferente y en mi casoyoprefieroa amls hijos p r
que como fl viene tarde a las cinco entonces mis hijas se sirven primero ...... y
 
mis nifios despugs
 

Y: 	pero usted dijo en primera instancia a los nifios 1por qug?
 
.	 R: yo siempre les doy, tengo una nifia chiquita y es a la primera que sirvo. Ah bueno,
 

en ese aspecto si pues. Bueno as diferente por lo que es tierna, pero si ya 
son
 
grandes ya no
 

Y: este as un asunto muy importante, quisiera de las experiencias de ustedes, si yo 
tengo un pedacito de carne, supongamos uno s6lo y somoa 6 de la familia, La quign le
 
doy yo ese pedazo de carne?
 

R: 	me como yo. Yo a ninguno. A nadic, porque verg yo tango la dicha de qua en mi barrio
 
as distinto no an mi barrio, mi esposo si hay para mis hijas ....... manos, si hay
 
para todos an buena hora y si no hay para nadie a nadia da
 

Y: 	ya, 4quS dicen las otras sefioras de lo qua scabs de dicir la sefiora?
 
R: 	no encambio en mi casa es 
si hay una pedacito ese pedacito nos comemos todos, pero si
 

no hay no le doy a nadie
 
Y: ya 1pero quign creen qua necesitarfa primerito o en priwera instancia comer?
 

- R: los nifios necesitarfan primero. Yo primero ........ hubiese ...... trabaja aquf 
......
 
pan ....... m~ximo qua alcanca para los gi.aguas, en muchos hogares es asi, se lea pre
 
fiere muchas veces a los bebgs ......
 

Y: 	pero la sefiora tiene un punto de vista interesante, haber 4por qug no le escuchamos
 
un ratito, por qug dice qua se comerfa usted?
 

R: 	porque cuando bajo a verle 
a mi 	hija yo roy comiendo primero, o sea yo como mi primer

alimento y le voy a ver a mija, le traigo a mi4
 a y ml esposo ya ha comido .........
 
porque no se no cocino rgpido, como yo misma porque tango hambre
 

Y: 
la seiora decla qua uno como mamg tiene que estar bien alimentada para inclusive poder

servirles, lqug opini6n tienen ustedes de este concepto, qu6 dicen, crean qua las ma
mitas hacemos eso?
 

R: 	no, no se hace, no se puede, proque a veces si uno se estg comiendo, hay veces que a
 
mi se me queda aquf no puedo comer ....... tango qua asperarles a las babes qua vengan

de las escuelas para yo almorzar ........ comido tranquilas entonces satisfecha me
 
siento yo a comer, es distinto. Claro cada madre de familia tiena 
 su manera de pensar
 
no?........ alguien dirg no es 
qua yo como y mi hija no comerg, no puas, pero tiene
 

qua haber para la hija tambign
 
Y: 	si es qua hay para las dos, como yo y le atiendo major a la hija, qua buena cosa.
 

Estamos hablando de los nifios, entonces 
como 	ustedes son mamitas jc6mo han alimentado
 
o alimentan ustedes a los ni.os desde que nacen? primerito Zqug es 

darles o qu6 es lo qua dieron ustedes primero?
 

R: 	primerito, leche, el seno
 
Y: 	ya, toditas dieron el.seno jquign no dio el seno?
 
R: 	yo a la 5ltima no
 
Y: 	 Lpor qug no le dio? 
R: 	porque se me sac6
 
Y: 	pero, Ilos primeros dfas si?
 
R: 	ni los primeros dfas no Luve mismo leche
 
Y: 	las demAs Ltoditas han dado el seno?
 
R: 	yo si, si, yo si
 
Y: 	mfs o menos icugnto tie-,no han dado o hay que darles el seo?
 

io qua hay que
 

R: dicen qua ........ un afio, slate mesas. Yo a inija le di heste el aflo cinco meses y
 
a mi var6n hasta los dos aios
 



R: 	mi hija tiene ahorita un aflo 
cinco meses y todavla no le quito y estoy preocupada par
qua dicen qua as 
male darlas hasta ........
 

Y: 	4por qug dicen qua as malo?

R: 	.......... porquAe ....... 
se 	hacen ....... entonces ...... no hay oporLunidad para qe
 

':Y: 
alas otras sefioras qui tiempo?

R: 	yo si un afio cuatro meoe 
 Yo al var6n cuatro meses no m~s
Y: 	ly desde qug ednd hay 4uc 
darles otra cosita m~s aparte del sano, 
saben ustedas?
R: 	a partir del quinto ks. 
Yo 	a partir del segundo mes lea he dado de comer 
......
yo le pongo gotitas de caldito y asl conforme pasa el tiempo ya voy aumentfndoles
Y 	ai...algui
en d-jo potZ aquf!desde los dos meses 1por quf-desde los dos mases?
R:.bueno yo principalmente desde los dos meses 
lea he acostumbrado porque a veceu no he
tenido leche, no se han satisfecho entonces 
........ qug otra cosa
Y: 	otras sefioras dijeron a los seis mesas 
1por que'a los sels mesas?
R: 	porque a mi me recomend6 la doctora mismo qua le comience a dar, o sea desde 
los 4
mesas frutas hecho papilla, a los cinco meses seis meses ya la papilla, de ah! si ya


caldos de verduras
 
Y: 	entonces empezamos con qua hay que dar Lqug es 
lo 	primerito qua hay qua dar a los ninos, digamos tres o cuatro mesas con qug 
se 
empieza, con qug alimentos?
 
R: 	con hiuevos, leche, frutas
 
Y: 
a misde la leche materna o al biber6n si as que esrt 
 tomando blber6n a mds de 
aso
 

4con qug empazamos?
 
R: 	con calditos, jugultos

Y: 	jeso quign les ha ensefiaou a ustedes, c6mo saben eso?

R: 	el mdico me ha dicho. A mi mi mama, no el m6dico
Y: 	con estito terminamos. LCreen -stedes qua digamos hace un afio 
a un poco an:es Is cues
ti6n de allmentaci6n de vida era ms fgcil, los alimentos ms baratos y ahera ha 
cambiado, qug opini6n tienen de antes y ahora o sea Io mismo?
R: 	ahora estg mas caro con 
rel-Pi6n a antes. Todo as caro. 
Al manos pars un recien naci

do, olvIdese Dias mio

Y:. 
qu6 creen ustedes bueno ustedes viven aquf en la ciudad m~s o memos el concepto de
ustedes aquflIa vida 
as ms ffcil o m~s dificil qua en el campo, c6mo estg el aspecto


del campo, qug creen ustedes?
 
R: 
yo 	creo qua la vida del campo es m~s dura. ...... major salario, aquT por lo menos
consigue todo, 
an 	el campo no consigue nada

Y: 
!hay alguna otra opini6n de algulen qua haya vivido alguna vez an el campo?

R: 	 ..........so 
 si 	asi tenga no tiene donde comprar

Y: 	:algulen qua haya vivido on el campo?

R: 	......... porque vera en el campo 
...... casados y fuimos con mi marido a .......
ahl hacen intercambios, no es qua ellos compran su comida, ellos tienen la leche,
el queso,- tambi6n la leche con 
el 	queso, las frutas 
....... chquitos ..........
 no dicen porque no necesitamos para comprar lo qua aqui mismo tenens y major, suponiendo la leche qua nosotros compramos aquI no as buena, tambign la leche qua ellos
tienen all 
 es 	buena, lo mismo el queso la mantequilla, aso ellos tienen ahl m.smo
Y: 	si 
es qua alguien viniera a ofrecer alimentos acg a este pals, a esta ciudad, acg a
ustedes a regalar alimentos 4qug dirian ustedes?

R: 	en 
primer lugar par qug nos regalarfan ...... ellos, par algan motive qua ellos sien
ten ..... 
 vien an el campo si par ejemplo ml papg viene y me deja granos, papas
asI el mote par ejemplo me trae, la machlca me trae ya hecha, leche coma ahl tiene
 

todo
 
Y: 	clara criando uno mismo. Digamos quo el gobierno venga y les haga regalosR: 	 ....... la falta que nos hace ......... 
qua la genre talvez no tuviese talvez no
distinto no tener a camblo de qug darle, en buena hara Dias le page ........
Y: 	 1qug alimentos serfan buenos coma para ver si se puede regalar o no, qug piensan


ustedes?
 
R: 	el alimento m5s necesarlo para tna cocina, 
las papas, arroz, az~car
Y: 	ahl vamos a terminar porque ya es hora, yo les ofrect solamente media hora, nosotros somos personal qua estamos trabajando en el Minslterlo de Salud, sin embargo no tunemos nada qua 
ver ni con este goblerno, ni con el anterior ni 
cor. ninguno, nosotros
somos tcnIcos en el asunto, estamos trabajando en nutrlci6n ........ yo creo qua ]o
 



que ustedes nos han dicho realmente es muy valioso para otras mamas, nosotros queremos
 
agradecerles infinitamente esta colaboraci6n por parte de ustedes y solamente para con 
testar a la sefiora el asunto de la lactancia, ustedes saben perfectamente que la lech7e 
materna es la mejor, no hay nada que le sustituya por m9s que digan leche maternizada 
no hay nada que , le parezca y el nifio debe tomar desde que nace, al momento que nace 
casi no hay leche y conforme se Va dando de lactar viene la leche, a los cuatro meses 
es 	cuando se tiene pero cantidades de leche y de ahl va disminuyendo de acuerdo con
 
lo 	que'usted le de de lactar, si usted no le da de lactar pues va sec9ndose la leche
 
y debe prolongarse m~nimo un afio, todo nifio debe tomar por lo menos un afio la leche
 
maternai- durante-el- segundo -afto *cusiquier'momenrtito'?a'ulaktirinmetes l6e eei 
quitando el seno. Nosotros me dice exactamente qug fecha puede ser entre los 18 meses
 
o sea un anio y media usted puede empezar a quitar el seno, paulatinamente, con mucho
 
carifio proque el destete muy brusco produce problemas sicol6gicos en el nifio.
 

R: 	si, porque yo quiero quitarle ahurita el seno y es imposible
 
Y: 	Iqui edad tiene?
 
R: 	afio cuatro meses
 
Y: 	si, en esa edad realmente que estg dentro de lo normal, lo que se aconseja realmente
 

es un poquito, teoricamente no, en forma paulatina hacerlo, pero hay veces que 
eso no
 
es posible, entonces la que tiene que decidir es la mamita hasta aquT Ileg6 el seno
 
y no darle nunca m~s, digamos Is teorla y lo t9cnico en eso aconsejan que tiene que
 
ser paulatino para no producir traumas pero ya en la prfctica realmente Is mamita tie
 
ne que decidir, hasta esta noche le di el seno y manana ya se acab6, puede liorar dos
 
dfas, dos noches pecro no le queda m~s remedio, proque hay otros aspectos como es que

el nifio no se alimenta adecuadamente, la leche ya a esa edad no es suficiente y los
 
nifios se hacen consentidos, se apasionan y no quieren comer esa es la desventaja,
 
entonces hay que decidir y obviamente la otra alimentaci6n pero para saber si estamos
 
haciendo bien o mal con los nifios la curva de crecimiento, no se olviden sefioras,
 
exigir que cada vez quo le hagan el control le pesen y ustedes deben saber el peso

del nifio, ustedes son las responsables y las vigilantes del crecimiento y de la nutri
 
ci6n y de la salud; ei m~dicu no hace m~s que ayudar un poquito pero ustedes son las
 
responsables, entonces me imagno que todas ustedes tienen el carnet de salud infan
til y estfn siguiendo la curva de crecimiento y ahl ustedes pueden ver si estA bien
 
o mal; si Is curva se estA haciendo horizontal, si no esti pars arriba quiere decir
 
quo algo pasa y se debe tener un poco m~s de cuidado en la alimentaci6n o a lo mejor
 
el ..... esas dos cosas pasan, en lugar de dar cachitos dar gelatinas, esas cosas
 
quo no sirven para nada, darles chapo, coladas qua eso hace que los nifios sigan cre
ciendo sanitos y no solamente fisicamente sino la cabecita tambign, ustedes saben
 
quo a esa edad los nifios estgn formando su cerebro para ser buenos estudiantes en la
 
escuela y el colegio, despugs buenos trabajadores, buenos ciudadanos, de ustedes de
pende eso, muchfsimas gracias.
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NIVESTIGACION NOTIVACIONAL 

Centro de SaluJ: 
La Vicentina
 
P%Enero 23 de 1987
 

Y La villas son 
m"o ienos de dos 
o tres.......
Y: y ustedes o sea 
qua is 
familla es pequefia 
.no? cuatro o cinco personas nada 
m~s
id6nde han vivido ustedes toda la vida, aqufen Quito?

Rsi
Y ~i'cuanto tiempo? ...... son nacidas aqu! en Quito?
 
R: yo soy quitefja

Y: ) antes .d6nde vivia?
 

eY:
n Tulcfn muy bien, .aIguna otra opini6n? ah yo tengo unas cosas para los nifios 
para
que no se aburran, Rodita Lsi?
 
Y: cierto par aquf par el barrio
 
R: si y .........
 
Y" ustedes las demos
 
R; en el Inca
 
Y., Iviven arrendando a tienon casa propia, c.6mo es?
R: arriendo yo ......
tambign arriendo, arrendando
Y: Ic6ino estfin'los arriendos ahora, caros?
 
R: caros
Y: 
digamos si yo quiero arrendar un cuarto de este 
tarnafie ,cufinto?
R: 
unos mil quinientos ...... y aparte la luz y el agua
Y: ya solo el cuartito y 
 tiene servicio higi~nico o no?
R: o sea servicio higiSnico para todos IonY: inquilinos
pare todos, Idonde ustedes viven es 
as 
el servicio higignico pars todos? 
R: si 
Y: jsi tiann ague todo el tiempo?
 
R: si ..... no hay 
Y: .d6nde vive usted?
 
R: en el Comit6 del 
Pueblo
 
Y: icufnteles de d6nde obtiene el agual

R: 
. tiene que comprar el agua
Y: cuente, cuenrte 
icufnto le 
cuesta? cugntenos estg inLLresante
R: hay de todo precio, de 40 de 30 y de 
60 ..... 
 pero ahora stlo los 
de 40
Y: ly eso cuinto le dura?
 

* R: depende
 
Y: mis o menos uno de 40 ,cuinto le dura? 
R: 3 sea el tanque es ...... 
Y: grande Lie dura una semana?
R: cuando yo compraba el agua me duraba el tanque dos diasY: fregado no I las dems si tLeneu agua?
R: no 
tampoco nosotros tenemos 
Y: jd6nde dice que 

agua
 
vive?
 

R: aqul on la Morlin y las Flores 
Y: cuente, cuente lo del agua
R: fregado es 
lo del agtld, si se quiere coger ei agua se 
tiene quo madrugar a las doso tres de In maiana por un tanque de aguaY: otras seiora tienen que contar algo del aguna? 
R, no si tengo
Y : 


usted si 
tiene agua? usted vive ncaaito todo el tiempo tione agua? 

Y: 
jqu6 dicen ustedus sarfa major qua falte el agua o laR: la luz, la luz quo luz?
falte no el agun 
..... yo prefiero estar sin luz pare 
......
 



Y: 
no 	es cierto, claro a lo menos se puede user una esperma, pero el agua que barbaridad.
 
Bueno ahora vamos a conversar sobre algo que es un poquito ms interesante, vamos a
 
conversar de slaalimentaci6n Lsi? Ic6mo los alimenan ustedes a los nifios, c6mo acos
tumbran? 
cuenten ,i entre ustedes c6mo estin alimentando o acostumbran alimentar a
 
los nifios
 

R:. bueno yo he alimentrdo s6lo con el seno a los chiquitos, les quito el 
seno y les si
go 	dando:las coladas asl pero no les doy biber6n
 

Y: 	 Llas dems? 
R: 	 les doy el seno y -jugos de- frutas, papillas 
Y: 	jalgo MIS?
 
R: 	el seno y.la teta le he dado yo
 
Y: 	biber6n
 
R: 	si
 

Y: 	4por qua, par qud el biber6n?
 
R: 	porque no he tenido harta leche 
....... 
yo 	hasta los 9 meses le di el seno a mija,


despugs le he dada fruta ..... yo tambiin solo le doy el seno ..... 
 el 	seno y la
 
leche ...... si, si le di el seno hasta los 9 meses
 

Y: 	ya, 1por qud le dan el seno las mamitas a los niflos?
 
R: 	para que sean ms sanitos y eso es una buena defensa pars el organismo de elos

Y: 	ya 4por quS serl que todas las mamitas dicen que dan el seno? 4toditas han dado no
 

es cierto?
 
R: 	dindoles el seno parece que los nifios se encarifian ms y una tambiln con ellos
 
Y: 	ya rnuy interesanto
 
R: 	y crecen ms sanos
 
Y: 	Lusted cree que crecen ms sanos?
 
R: 	si y les protege de muchas enfermedades
 
Y: 	y el biber6n 1por qui dice que le dabs? porque no tenla leche?
 
R: 	porque no tenfa leche
 
Y: 	usted 1por qug dice que dabs el biber6n?
 
R: 	porque no tenfa bastante leche
 
Y: 	musted sentla quo no era suficiente?
 
R: 	si y disculpe sefiorita, te, malo darles el biber6n? yo deade que le quit6 el seno a
 

mija le doy el biber6n r, sea no coladas asl
 
Y: 	despuesito que terminemos yo le contesto con mucho gusto su 
inquietud. Bueno entonces
 

hablando de Ia alimentaci6n, si nosotros pertenecemos a una 
familia, familias comunes
 
y corrientes Ino es cierto? si 
es que yo soy una madre de familia Lustedes qug me
 
aconseJarfan en cuanto a is distribuci6n, a quiin doy mejor de comer en la familia,

digamos quign tiene preferencia en la famrlla, tiene alguien preferencia en is familia
 
de ustedes?
 

R: 	no todos comen igual

Y: 
todos comen igual, lo mismo, si por ejemplo yo tqngo solamente un pedacito de came
 

La 	quign le doy ese pedacito de came?
 
R: 	al ms pequefio puede set ...... a los mis pequefios claro que aveces ........ se pre

fiere a los ms pequefios

Y: 
las seioras Iqug piensan?, los nios tienen preferencia, yo ostaba trabajando ayer
 

con un grupo ms o menos igual y me dijeron casi toditas que al que prefieren es al
 
marido
 

R: 	no, no como ....... yo le frio y le doy a mio ......
 
Y: 	1por qu6 tienen esta prctica, por quS hacen esto mejor al nifio, por quS ser?
 
R: 	porque

Y: 	cufintenme porque ya les digo, las otras sefioras 
me dijeron al marido y ya les voy a
 

cont.r por qu6 y ustedes me dicen a los nifios 1por qui dicen que preferirfan a los
 
nifios? cuintennos
 

R: 	........ que una persona mayor ....... 
 porque los nifios necesitan desde pequeflitos una
 
alimentaci6n ms ..... para el desarrollo ..... 
 el 	nifo
 

Y: 	si .... al nifo seguro, yo no le creo seguro que le da al marido
 
R: 	 no 
Y: 	to como yo mejor?
 



R:no
 
Y: 	primero a los nifios
 
R: 	si primero a los nidios
 no se equivacaron las 
sehioriras enfermeras, ustedes son
bien vamos 	 una excelentes mamas, muy
a ver enconces, 
siguiendo con la cuest16n de los alimentos ld6nde acoscumbrandutedes comprar los alimentos? los que 
tienen normalmente en la 
casa Zd6nde 	coszpran?
 
R: 
en 	el mercado
 
Y: 	y 4por qui compran en 
el 	mercado?
R:-porquees-mas c6mada qua en'las tiendas o an
Y: 	lqug ae los supermercados
compra? supongamos que yo soy muy jovencita y que recien
me dicen qua me he casado ustedes
en el mercado y yo les hago caso y voy a comprar en'el mercado, diariamente, dos veces a la semana, al mes Ic6mo me aconsejartan si yo soy bien pobreclta?
R: 	semanalmente, semanalmente 
....... 
mejor es comprar si
todo comprar para la 	

se tiene refrigeradora mns que
semana ...... claro pero si no 
se 	dispone yo voy
demafiana porque me 	
todos los dfas
queda cerca el mercado
 

Y: 	ya
 
R: 	yo tambi~n todos los sfbados
 
Y: 
lqug dicen que es mejor diario o semanal?
 

* 	 R: por semanaY: 
Lpor semana es major? pero si no 
tengo Lcompro diaio no? 
no 	en la tienda, en la 
es mejor en el mercado y
tienda Idicen qua 
as 	mns caro?


R: 	si 
es 	muy caro ..... si
Y:en eso de carestla Icufles 
creen ustedes qua 
son los alimenos qua 
mfs caros estgn
aharita?
 
R: 	ahorita ..... 
 el 	aceite, la leche, carne

Y: 
son los qua mfs han subido de preco
 
R: 	si
Y: 	por decir algo una libra de 
arroz 
ahorita Zcugnto estg costando saben ustedes?
R: 
seg~n la calidad del 
arroz
 
Y: 	digamos una mins 
o menos
 
R: 	ultimamente a subido de la 
semana pasada

Y: 	Icugnto cuesta ahora una libra de arroz?
 
R: 	yo compro a 30, 30, 
28
 
Y: 	Lesto as 
en 	la tienda?
R: 	an la tienda ...... 
 n los dep6sitos antes el arroz 
era a 25.....ahrita esti 
 a
30
 
Y: 	hace un afio 
una libra de 
arroz Zcuinto costaba?
 
R: 	a 20
 
Y: 	una libra de 
azzcar Icuinto me dicen qua estA costando?
 
R: 	a 20
 
Y: 	y 4hace un afios?
 
R: 	a 15, 18, 17
 
Y: 	o sea qua tambign ha subido el azucar 
R: 	 si tambi6n 
Y: 	y el aceito, el aceite me 
dijeron qua 
es 	 Io qua mns ha subidoR: 	el aceite a 160 pero no hay ahorita
 
Y: 	no hay, lcugnto costaba?
 
R: 	180, 180 en 
la 	tienda.
 
Y: 	y hace un afio 
!cuinto costaba?
 
R: 	135, 140
Y: 
lustodes tiene alg~n conocimiento sobre estas
experiencia 	 tiendas de ENPROVIT, tienen alguna
an 	comprar ahl?
R: 	no hay las cosas, hay pero 
a Lo mismo que las tiendas, para vender el azacar le obli
gan a qua lleve otros

Y: 	jy dicen qua 
no 	hay tampoco io que
R 	 se nec.sita?hay por ejemplo ...... 
 se 	necesita comprar una
dos kilos 	 libra, ahl lo minimo as la funda de
.... el arroz y el azzicar 
.... y para darle una funda do arroztenia qua hacer ia 	 y azcarde 	compras, fideo, otras cosas
 

:"4
 



Y: 	y lo mismo es en las tiendas tambign, todavla a ya no
 
R: 	no ah . 
Y: 	Zen lag tiendas les vetiden la que sea? 
R: 	si
 
Y: IOlque quiera comprar?
 
R: 	si
 
Y: 	y de algfin otro lugar donde expenden alimentos, digamos par ejemplo las comisariatos
 

Ltienen alguna experiencia comprando cosas ahl?
 
R: 	no pero lo mismo sale comprar ah, porque ahl la,tarjeta le cobran el 5%
 
Y y'e ijui~ldecr?
 

'R: clar sale igual que comprando en una tienda
 
Y: a sea qua en definitiva jd6nda compramos?
 
Ri en las bodegas

Y: 	en las bodegas y esos mercados que venden as! mayoristas y todas esas cosas Ltienen
 

ustedes algdn conocimiento?
 
R: 	pero eso da lo mismo
 
Y: 	'4omismo?
 
R: 	lo mismo
 
Y: 	a sea que si yo tengo mucho dinero y quiero comprar Ime da igual?
 
R: da igual
 
Y; varfa el precio de una tienda a otra?
 
R: 	a veces
 
Y: 
si 	yo me hago casera de alguna sejora por ahl Ime bajarg el precio?

R: 	a veces si pero no mucho, como ahora vienen marcados los precios
 
Y: 	ly eso es lo qua cobran?
 
R: si
 
Y; 4no se altera el precios?
 
R: 	no
 
Y: 	muy interesante, bueno ahorita vamos a ver alguna otra informaci6n que nosotros nece

sitamos Lustede han oido hablar a mejor dicho conocen ese tipo de alimentos coma las
 
cachitos par ejemplo? Icachitos, jugos yupi, gelatinas, ustedes compran eso?
 

R: 	si, para las gusguas de repente
 
Y: 	Lc6mo as!, par qua para los guaguas?

R: 	porque es una golosina, de repente van a In tienda yen y piden

Y: 	ya, Lcreen ustedes que ser~n buenos alimentos?
 
R: 	no, yo no ...... tengo miedo, da infecci6n a los guaguas, al menos los jugos 
esos no
 

porque los jugos son guardados, eso si yo no les compro, son con compuestos qu~micoas

Y: 	Lusted qua dice, cree que son buenos?
 
R: 
no se, yo le day a mija par golosina, yo si le sabla dar me iba a la tienda le compra


ba pero una vez que le di6 diarrea no le comprg mis
 
Y: 	Lusted conoce los cachitos?
 
R: 	yo s
 
Y: 	y les da a los guaguas
 
R: si de repente
 
Y; Lc6mo as! por qua les da?
 
R: 	porque me piden
 
Y: 	porque piden a bueno muy buena respuesta

R: 	y si no se les da llaran, pero es preferible darles una fruta
 
Y: 	y ahora quo tenemos digamos un concepto, quisi6ramos saber qua opinan sabre estos
 

alimentos que se llawan propios nuestros, par ejemplo la mlchica, la quinua, los
 
chochos
 

R: 	es un buen alimento, yo a mija le hago colada de mnchica y le day

Y: 
ly par qua serg que In gente no consume, no hace ese tipo de cosas, par qua creen que
 

sera?
 
R: 	a los nifios a In mayorla no les gusta la colada de m~chica
 
Y: 	1por qua ser?
 



R: porque o sea 
nosotros ns hemos acostumbrado, querla declr acastumbrarles desde peque
iftos 

.,..........
 

Y: ly es 
... 
bueno? ,A 

dcraotmrre ed eu 

R;
Y 

R: 

es bueno 
y respecto al precio zmws o menos se 
a 25 Ia libra de mchica 

puede comprar? 

Y: LY usted que piensa de la mnchica? 
R es una gran cosa 
Y , a-sus. hijos -les-da? . 
R: si lea hago la colada 
Y:iiR: ly ellos si comen? 

Y: 
ya bueno, entoncto id hablamos de la funci6n de la lactancia materna, ya hablamos de
con qug dicen que lea quitan el seno a los nifios 
cuando ya empiezan a darles otro
pa 	de alimentos Iqu6 alimentos lea dan? 
ti-


R: 

Y; 	

coladas, jugos, papillas, aguitas de hierbas
y el biber6n Ino? ya vamos a hablar del biber6n y a los nifios de ustedes lea 
veo
por lo menos a ba mayorfa estgn lindos, estgn gordos Ic6mo saben que estgn creciendo

bien?


R: 	...... 
 pr lo que dicen las sefiorltas enfermeras, la doctora
Y: Iqug edad tiene el suyo?
 
R un mes
Y: 

: Un mesito, yaele trajo al control, jc6mo asf para que le trajo al control?
Rpara hacerla vacunar


Y: 	a la vacuna Lla vacuna del naclmiento? 
R: 	si
 
Y: 
las nifios de ustedes Itambign estgn vacunados? 

*R: si 
Y: 
y eso jes bueno?
 
R: 	si
 
Y: 	ustedes Zqug piensan de las vacunas?
* R: 
es 	una muy buena cosa 
porque lea protege de las enfermedades
Y: 	muy bien ustedes toditas viven aqu!

algn terrenito per al lade 
en Quito, viven la mayorfa arrendando Lna tienencoma para poder sembrar aign alimento? 

R: 	no
Y: 	 nlnguna Zno saben do alguiLn, amfga, vecina par ahf que tenga un terreno y que puedasaxnbrar? 
R: 	no 
Y: 	no ifulguna"R: 	 ahf donde yo vivo tien el. duciio de casa tn terreno y si sabe sembrar algoY: 	si sabe sembrar algo iquG sabe sembrar?
 
R: 	stembra asl habas 
........
 
Y: 	para 61 obviamente
 
R: 	la col ......
Y: 	bueno segn la opini6n de ustedes la gente que vive 
ae
iguales o peores condiclones que la gente que vive 

en la ciudad esti en mejores 
en 	ei 
campo Lqug piensan ustedes
al 	respecto?
R: 	peores 
..... las personas que estin en el campo son personas que viven mejor
Y: 	Lpor quC?
R: 	 porque tienen ahl ese rato mfis que el hambre atin que seauna mata de r-pa 	 ese rato van y le arrancanya 	 tienen que coclnar, en canihia si as que no tenemos la platapara cOnprar no con nesY: 	 mquC es lo que opina tLited, estamos do 	 acuerdo en eso?do quo en el campo esta 

todo el mundo me est5 dlcienfregada la cosa, que ahl si que realmente estA graveustedes creen que esR: 	 sf........... segn la
pear aquT en la ciudad?
regf6n porque en algunas partes haypueden sembrar ...... 	 mucho verano y ya noaqIi mIlsmo ha cambiada eso sl ha camblado ......tambign tiene sembrado, n padacito 	 ya ve mi mamgtiene sembrado de papas, habas, choclos, tiene
matas de ...... 
 ahorita esta temporada que Ilueve una vez al mes, a los quince dfas
 



comienza a ilover pero eso ya se quema, cay6 unas fuertes heladas, no yen la cebolla
 
esti todita quemada, por m~s que uno se 
tenga en el campo como estg el tiempo cambia
do, no preferible comprar, ya se sabe de que se 
compra en cambio en el campo se >ior
 
de por mis que estg sembrado, una vez sembramos un lote de lechuga, remolacha y cay6

la helada, se ac.6 todo se perdi6 y lo que es en el mercado mfs que sea con la placa
 

Y: se va y se comprL 

: R: ustedes aqui eu el centro de salud Lalguna vez han recibido la frev cavena?.......
 
Y: Iqud tal es?
 
:R les engorda........ so puso gordo
 
Y: 	Lustad ha recibido?
 
R: 	 si' 
Y: 	 Lusted no sefiora? 
R: 	no
 
Y: 	a todas las personas que vienen Zles dan o c6mo es?
 
R: 	a mi me daban cuando estaba embarazada pero cuando ya tuve a ml nifio ya no
 
Y: 	ya no le dieron, justedes creen que es bueno ,ito?
 
R: 	no sea mi me dio .......
 
Y: 	a usted le dio, quiera saber 
en el sentido de que lea regalen ese tipo de alimentos,
 

Icreen que eso es bueno para gente como nosotros que nos regalen un poco de alimen
to?
 

R: 	es una gran ayuda .....
 
Y: 
si manana digamos o despu~s de un mes viniera alguien y nos regalara algdn alimento
 

Iquf pensarlan ustedes, estarg bueno, malo, no vale?
 
P: 	que es una ayuda .....
 
Y: 	una ayuda si serla bueno entonces, Ino importa de d6nde venga?

R: 	claro
 
Y: 	o acn que sea un poquito ms barato Lc6mo serfa eso?
 
R: 	...... depende de la situaci6n
 
Y: 	si les preguntan ahorita IquS alimento serfa bueno regalar a las gentes de las ciu 

dades que estg m~s fregada, quS recomendarfan ustedes? 
-

R: 	leche en polvo .....
 
Y: 	Ileche en polvo?
 
R: 	...... bueno de mi parte
 
Y: 	si 4por qug dice eso usted?
 
R: 	bueno porque se necesita en I casa .......
 
Y: 
las demos seoras Iqum opinan asT como ayudar digamos a las familias, qui alimento
 

serfa recomendable que alguien les regale a m~s 
de la leche en polvo que dice la
 
seficra? Zestgn de acuerdo con la leche?
 

R: 	claro y las harinas tambign

Y: 	harina aja, pero de 
tsa leche en funda o la leche de tarros para los nifios que venden
 

en las farmaclas, jcu~l leche dice usted?
 
R: 	la NAN esa es la m5s buena ......
 
Y: 	a esa leche les gustarfa pero s61o pare los niao
 
R: 	claro
 
Y: 	y esa otra leche que venden en polvo que es para toda la namilia
 
R: 	tambign es buena
 
Y: 	si Les buena tambii?
 
R: 	pero depende de la marca
 
Y: 	ah 4cu~l es la mejur?
 
R: 	In vaquita
 
Y: 	las demos sefiora 4conoce?
 
R: 	no
 
Y: 	usted esa leche en polvo la vaquita Lla conocen?
 
R: 	si In he visto pero no la he probado

Y: 	no tiene ninguan opini6n, ni ha oido a sus familiares ni amigos, pero usted nos
 

dice que es buena
 
R: 	no he probado
 
Y: 	no ha probado, bueno. Eso es todo lo que querfamos cunversar con ustedes sefioras
 



fnuestro agradecimiento de parte de Rosita y mio, nos han dado sus 
experiencias que
realmente son muy valiosas y van a servir de mucho para ya digo un mont6n de sefioras
 
como ustedes de !a ciudad y de otras ciudades. Respecto a una inquietud que tenla 
la
 
sefiora, realmente el biber6n mejor 31 no 

los nifios, el seno de 

le dan, lo mejor es no dar biber6n nunca a
la mamita es 
lo mejor y despugs a los cuatro o cinco meses darles 
con cucharira cualquier otro tipo de alimento, pero si es que ya le dio el biber6n mientras menos tiempplede mejor, o sea 
que si
puede-juitarsi ahorita 
usted me dice que 'ahorita l.por favor quaele ya que eso le impide que coma el resto
c ,de alimentos que realmente necesitan los nifios
R: 
dos veces al d~a toma ella el biber6n de ahl 
.......
 

problemas infecciosos, las diarreas y cosas es por los
 
Y: qultele mamita, m9s tiene 


biberones, es 
carlsimo la cuesti6n del biber6n, bueno hay una serie de problemas con
el biber6n, si usted quiere saber lo mejcr pare su nifio en
el biber6n y darle comidita con cucha.ita, es todo lo que le 
este momenta es quitarle
puedo aconsejar. Nuchas
 

gracias a ustedes.
 

'IJ 



-122-

INVEBTIOACION MOTIVACIO LI RESUMEN ANALITICO. Bruco Focal No. 1. 

Caractoi{sticas .- Madres de escasos recursos econ6micos, que

viven an un Are d ; la ciudad de Quito y quo tienen nigos
 
pequeoos.
 

Grupo muy colaborador, espontAneo, 
a pesar de la heterogeneidad

respecto a 14 edad, so 
pudo lograr valiosa informaci6n sabre los
 
aspectos investigados. 
Casi todas las seWoras tenian hijos 
pequeos, los cuales nunca interfirieron en el trabajo. 

Se utilliz6 gravadora sin ninguna objecidn. El trabajo so realizd
 
en una 
unidad do salud, sin que se haya manifestado ningCn sezgo
 
en la informaci6n.
 

Tama&o familiar a I - 6 hijos lo que equivale a 3-8 miembros de 
familia.
 

Lugar do procadencia : Casi todar; las madres habian nacido en

provincias pero vivian 
en 
Luito dubae hace mucho tiempo.
 

VLvionda z Todas vivian en casas 
arrendadas pagando altas sumas
 
mensuales. Disponian de 
 servicio higi~nico y de agua potable

prmanente, con excepci~n de 
 una senora que vivia 
en el ComitO
 
del Pueblo quo compraba el agua en tanqueros.
 

HAbitos alimcntrios z Toda la familia coma lo que tiene, dicen
 
tener preferencia par los maridos que son lo 
 que trabajan. Comen
 
dos a tres comidas al dia; "par que no alcanza".
 

Alimentos do 
mayor consumo : Mencionan varios: leche, legumbres,

fideos, papas, arroz, 
manteca. Dicen par costumbre a par que 
son
 
mAs baratoa, para llenar el est6mago, par que es bueno.
 

Adquisicidn d& los alimentos 
 : Dicen comprar los alimentos en

varios sitios de acuerdo al tip de alimento; asi las frutas y

legumbres compran eh el mercaso, cada senana 
a cada quince dias,
 
par que alli 
es m~s barato y son mAs frescos. Alimentos como las
 
harinas, granos, manteca, sal, compran en las tiendas en 
su

mayoria a diario, par que estA mAs cerca. Todas estAn 
de acuerdo
 
en quo los alimentos en las tiendas siempre son m~s 
caros.
 
Algunas dicon comprar en el comisariato par que alli es mhs
 
barato. Otors alimentos como el arroz, el az~kcar, papas dicen
 
quo es major comprar par quintales par que es m~s barato.
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Concepcionv% Sobre 
FNPROVIT i La mayoria 
de las madres dijeron
no comprar en ENPROVIT 
por que no existe un almacen cerca, no
conocen. Algunas dijeron que 
 en esos lugares casi 
 no hayt ada
 ....que-comprar. No mencionaron 
e1 preel o de los a imentos.
 

Ideas woro 
alimentos 
tradicionales 
 t Diremos quo "a)guien".
tiene la idea do que las coladas son 
para Indios, Reconacen que
la harina do cobada es buena, lo mismo 
los chochos y la quinua.
A la gente le gusta comer 
 lo tradicional, 
par que se tiene
 
costumbre.
 

Ideas en 
relacl6n con alimentas "chatarra-
 : EstAn de acuerdo con qua no son 
buenos alimentos 
y quo la gente desperdicla laplata comprando osas cosas. DeJeron quo la gelatina %I 
as buena.
 

Alimentos del 
ni(o : Todas saben 
 que la leche materna 
 es el
mejor alilmento 
 y quo "hasta los 
doctores recomiendan la leche
materna". Solo ,ina madre dijo no haber dado el 
seno por quo no
tenia leche. 
 Todas estd-n de acuerdo en que el 
bibern no 
es muy
bueno pero la mayoria estaba usandolo o 
Io habia usado y dijeron
que sus amigas y familiares tambi~n 
 lo usan. Indicaron que es
muy buena la leche en 
polvo (no la de tarro), por que las otras
leches son 
 pura agua y par que la leche en polvo hasta se 
puede
guardar sin que 
se da~e. No dijeron tenet 
 alimentos especiales
para al 
 destete, con excepcion de 
la leche avena que administran
al niio en 
biber6n, hasta grandca. Casi todas dijeron comenzar a
destetar a 
 los ni~o con calditfs y juguitos, a 
con el agua de
las sopas y las frutas. Saben 
 que hacer para tener 
 m~s leche y
nombran alimentos 
coma coladas y preparaciones 
 especiales 0 
simplemente aguas especiales.
 

Fuentes do ingrc-nos : 
 Las madres permanecen 
 en el hogar sin
perclbir ninguna 
 remuneraci6n. 
 El padre de familia aportz
economicamcnte y 
en ocasiones otros 
miembros de 
la familia como
 
hijos mayores a hermanos.
 

Posibilidad do autoconsumo : Pocas madres indicaron que recibian
alimentos do parientes que 
 viven en provincias. Ninguna tiene
 
terreno condo sombrar.
 

Otras tmqA 1n'itijjgS9j
 

Ideas sabre 
alimentos regalados : Todas ustuvieron de acuerdo en
que es muy buono, que 
es una ayuda. No expresan ningn peligro
en que los ingresos de padres si 
es 
 que se regalan alimentos,
puedan ser mal gastados, dijeron 
que eso depende de la mujer.
Les gustaria quo les 
 regalen luche polvo, manteca y harinas.
en 

Sobre la 
lecho avena dijeron que era 
muy bueno.
 

Sabre precior de los alimentos i Dijeron que 
 todos habian subido
de procio. Duo los precios variaban segCin donde se compre.
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Situaci6n en Arwast urbanas y rurale. s Dijeron que en el campo 
la gents vive mejor, tiene que comer por que generalmente tienen 
donde sembrar ypor que en el campo todo es mls barato por que 
no hay tanto "revendedor". 

Tiempa do durac16n de1 trabaJo en grupo : I hora '15:00 - 16:00) 

Namero do madrms asistentes 1
10. 

Fecha s enero 14 do 1987. 

Moderador : Yolanda de Grijalva. 

Observador I Julia Tully. 

, - . , 
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E DE COMERCALIZACION DE
 

ALIMENTOS BASICOS
 

8.A.
 

El arroz constituye 
&I mAs

pais, por 

popular do los alimentos del
tanto as consumido por 
!a gran mayoria do 
 los ocuato
rianos.
 

Las principales 
Areas de 
 la produccidn
del son las Provincias
Guayas, Lou Rios, qua generan 
 mAs del 90% de
nacional. la produccidn
A nivel reqional, 
 la Costa consume
producci6n y la Sierra el 
el 72% de la
28% (Estudio de 
 Mercadeo do 
Granos en
la Rogi6n Costera del Ecuador, Quito, 
1987).
 

El arroz 
 se produce en 
dos Opocas; el
cosecha do mayo a arroz de invierno so
junio y de 
verano 
 (de regadio) 
 de octubre a
dictembre. 
 La cosecha 
de invierno 
 es generalmentp
representando dos tercios de 
mayor,


la producci6n 
 total 
y en
los rendimientos 'anto a
la cosecha 
de verano 
 tiene un promedio do 3 a
3.5 Tn/ha. mientras 
 que 
 los rendimientos 
de
invierno llega la cosecha de
a un promedio entre

estudjo de IDEA). 

2.8 y 3.0 Tn/ha. (Ultimo
En el pais aproximadamente 95.000
riego y has. tienen
unas 50.000 has. no tipnvn riego.
 

La estacionalidad 
 de la produccim
planteado en determinados a;os 
y oferta de arroz ha
problemas 
en el abastecimienton
interno, particularmente 
criticos los


bre en 
meses de agosto y septiemlos que 
se ha procedido a 
 su importac16n 
 para satisfacer
 

la demanda interna.
 

Segmn el 
 estudio de 
IDEA, el 
77% de la 
producci6n se
en explotaciones medianas genera
 
y poquegas 
en las quo
niveles tocnologicos se utilizan
 en transici6n 
o tradicionales. Cabo seaalar
la importante participaci6n del 
 sector cooperativo
pequegos y formado por
medianos productores 
en la produccin, ain 
cuando no
en la comercializaci6n del 
grano.
 

La Produccidn 
de arroz 
que sale al mercado 
pasa previamente
por la etapa de 
 pilado, cuya industria ha tenido en
a~os una los 1ltimos
gran expansi6n 
 en respuesta 
 a la evoluci6n
comercializaci6n del de la
 arroz 
y a ciertas facilidades de cr~dito eimportacidn de equipos.
 

Seg~kn el Programa Nacional 
 del Arroz del
aproximadamente MAG, existen
1.200 
 piladoras distribuidas geogr~ficamente de
la siguiente format
 

,
:! ; , 
Ts.: ,,,.; ,.,..... .,,,
,, . : if.,
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CUADRO No. I
 
NUMERO Y UBICACION DE PILADORAS POR CAPACIDAD.
 

NUMERO DE PILADORAS
 
PROVINCIA. GRANDES MEDIANAS -- PEQUEAAS
 

Guayas 111 402 148
 
Los Rios 35 381 133
 
'anabi 8 25 54
 

154 708 335
 

(fuentes MAG Programa Nacional de Arroz - Elaboraci6n el autor).
 

Las piladoras geandes tionen una capacidaid para procesar 20
 
gq do arroz cascara/hora o sea 7 TM de arroz por turno do 8
 
horas, cuentan con buena infraestructura y cumplen las siguiente
 
funciones: descascaramiento con bajo porcentaje de granos
 
partidos, separaci6n automAtica de impurezas blanqueamiento,
 
pulimiento y separaciOn de subproductos (polvillo y arrocillo).
 
Las modianas o do segunda categoria tiene una capacidad promedic
 
de 4.3 TM/dia y operan solo en Opoca de cosecha -120 dias al
 
ago-. Tienen infraestructura mediana y no blanquean ni pulen el
 
grano y prosenta un alto porcentaje de granos partidos. Las
 
pequeas operan hasta 1.8 TM/dia durante 80 dias al ago; no
 
tienen infraostructura ni Pquipamiento adicional y el arroz
 
presenta muchas deficiencias en la calidad.
 

El trabajo de las piladoras consiste en comprar arroz paddy
 
u ofrecer sarvicio de pilado, esto Ultimo muy commn entre las
 
medianas y pequeRas, en tanto que las de primera categaria
 
normalmente adquieren el grano, para su pilado y posterior
 
comercializaci6n. Entre el agricultor y la piladora existe un
 
acoplador o comprador rural que adquiare el producto a nivel de
 
finca a en sus instL.aciones a precios inferiores a los oficiales
 
o de inercado.
 

Algunos productores libres o asociados en Cooperativas
 
prefieren utilizar el canal de negociaci6n directa con la
 
piladora, a la que acuden con el arroz en cascara medianamente
 
secado y limpiado en sacos de 200 a 240 lbs do arroz paddy y
 
obtienen un precio equivalente al 50% de rendimiento cuando en
 
la realidad la extraccion bordea el 70%, lo cual da un amplio
 
mArgen de ganancia al pilador que adicionalmente comercia los
 
subproductos del pilado (polvillo y arrocillo). SIMMONS ha
 
estimado que el primer subproducto representa el 10% del arroz
 
an c~scara y que tenia un precios de 500 sucres el quintal en
 
1985 y entre el 4 a 5% el arrocillo vendido a fabricantes de
 
carveza on 1.000 sucres el quintal.
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mayoristas, minorictas y a ENPROVIT, quienes venden, sobre todo
 

estos OItimos, al conLumidor final.
 

St el arroz paddy ha ingresado a las piladoras via venta
 

...	 direta de los productores o do los acopiadores ruralos, a.
 
arroz pilado es a su vez distribuido a mayoristas-transportistas,
 
comerciantes privados, comisariatos, supermercados y un pequeo
 

porcentaje do comerciantes minoristas.
 

Investagaciones realizacas en el Proyecto Catarama -Cuenca
 

baja del rio Guayas-, dan un idea aproximada de la estructura de
 
los mArgenes de comercializaci6n del arroz. Asi do un 100% do
 

precio pagado por el consumidor final del arroz a nivel nacional
 

el 26% corresponde a los costes de comercializaci6n y solo el
 

73.3% corresponde al precio que perciben los productores.
 

A 1979 el MAG estim6 que de un 100% del precio ex-piladora,
 

28.62% corresponde a la participacx6n empresarial; y quo del
 
precio pagado por el consumidor final el 22.68% en Quito y el
 

23.49% en Guayaquil correspoden a las utilidades percibidas par
 

los comerciantes mayoristas y minoristas.
 

El precio del arroz a nivel de consumidor sufre variaciones
 

durante todo el aRo. Segan cifras del Instituto de Investigacio

nos 	de la Universidad Central (Boletin de Economia No. 42, Quito
 

1986) se tiene que entre el ppe-icd agosto 1984 - octubre 1985 el
 
precio al consumidor creci6 de 20.10 a 28% por libra que repre

senta el 39.3% de aumento; en tanto que en la semana comprendida
 
entre el 29 de diciembre de 1986 y el 2 de enero de 1987, el
 
precio de la libra de arroz para consumo estaba comprendido
 

entre 23 y 25 sucres (MAG, Boletin No. 24).
 

El Estado Ecuatoriano, en raz6n de la gran importancia
 
econ6mica y del consumo generalizado de arroz, deberia dise~ar y
 

aplicar una politica que contemple mecanismos id6neos para la
 

defensa de productores y consumidores, que de un lado garantice
 
precios justos a los agricultores y, un abastecimiento y precios
 

adecuados a nivel de consumidores.
 

Acciones quo eviten subida de precios por los canales de
 

comercializaci6n, que no justifiquen valor agregado al producto
 
y el ndmcro excesivo de agentes de intermediaci6n deben implemen

tarse. Cuando el producto estA ensacado y apto para el consumo
 
ro justifica aumento de los costos a nivel de consumidores. El
 

transporto y el almacenamierto en bodegas de los comerciantes
 

mayoristas y minoristas significa altos costos que paga el
 

consumidor.
 

A partir do la piladoras se deben planear canales de
 

comcrcializzici~n mds cortos, que eviten la inermediaci6rj y
 

costes innccc.zrios en dofonsa del consumidor; y entre el
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agricultor y 
 las piladoras 
acciones concretas Y vigllancia que
 

vayan en defensa de 
las agricultores.
 

. ... 2.......
 

Constituye uno de los 
 mAs importantes

de I& rubros de produccidn
wconomia ecuatoriana 
par Ia importante Area cultivada, al
empleo do mano do 
 obra permanente 
 y temporal y, 
los servicioa
 
conexos.
 

Una serie hist6rica 
 (1967-1982) determin6
43.226 has. on qua se cultivan
promedto par ago, 
de las cuAles 91
ponden a 66.1% correslos ingenios azucareros 7
y, 33.9% a ca icultores particu-
Iarr;, ioi,-ando una 
cav promedio anual de crecimiento 
 del 4.7
do la superficie sembrada 
a nivel nacional (Montenegro Giovanny,

Qutto, 1983).
 

El consumo del 
azicar tiene dos 
 usos directo 
e Industrial;
el primero 
de ellos represent6 el 
 73.1% con 
 una tasa promedio
anual do crecimiento de 6.9; 
al segundo 
se destina historicamente
al 26.9% 
de la producci6n nacional 
y representa al
un crecimiento del mismo tiempo
11.3%, para 
la ser-i hi,t6rica 
1967-1981.
 

El consumo anual 
per cApita segtn este autor,
dor de 35 Kg. con es de alredeuna tasa promedio anual 
de crecimiento de
y !a proyecci6n del 7.2%
 consumo pA-z el 
periodo 1982-1990 en
de crecimiento poblacional 
base
una tasa anual a
 

del 3.4%, alcanzaria a
42.76 kg/persona/ago.
 

La comercializaci6n 
del azucar par convenio directo se 
la
venia hacienda mediante la participaci;n de
ros los ingenios azucarey los comerciantes mayorista quienes asumian 
la distribucidn
del producto 
 a nivel nacional. 
Este mecanismo determinaba que el
producto estuviera 
an pocas manos 
con el peligro de un
arbitrario manejo
del preclo 
y del abastecimiento, 
configurando un
mercado con pocos proveedores.
 

Con la intervencidn de 
 la ENAC, a partir del a~o 
 1975 el
60% deberia 
 se- comercializado 
 a

ENPROVIT y, 

travds de esta empresa y de
el 40% restante a 
travs de ]os ingenios azucareros.
 

La falta de agilidad institucional 
 determin6
participe qua ENAC no
en la compra del aztcar 
 en 
volmenes significativos,
lo qua conduJo a 
qua en 1977 
 se libere 
 a la empresa
compromiso. de este
La comercializaci~n 
 de

ingenios y 

azOcar fue rotando par los
los comerciantes 
mayoristas qua
producto medlante debian abasterir el
la instalacin 
de centros regionales 
 de

distribuci6n.
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Los agentes de comercializaci~n a partir de los ingenios
 
son: ENAC, Gran Mayorista, Minorista y ENPROVIT. Los dos primeros
 
proveen tradicionalmente a la industria y, los restantes al
 
.... existiendo un directo ntr e ingenios
hsumior final, canal los 

y la exportac16n.
 

Montenegro estableci6 los siguientes costos y m~rgenes de la
 
comercializacin del azAcar en saco do 50 kg. en Qulto.
 

El ingenlo vende el saco do 50 kg. al procio oficial de
 
S/. 640 que doscontado el costo de produccin promedio de
 
S/.584.6, le representa un mArgen bruto de utilidad de 55.4
 
sucres/saco.
 

El mayorista, al comprar el saco de azucar a S/. 640 y
 
venderlo a S/. 695 obtiene una utilidad de S/. 55 par saco; el
 
minorista vends a S/. 827,20 y le queda wna utilidad de S/.
 
132,20, cAlculos que resultan del descuento de los costos do
 
operaci6n.
 

Estos altos mrgenes no representan precisamente una
 
utilidad normal, ya que la participacidn de los mayoristas y
 
minoristas no a~ade valor al producto, sino que generalmente se
 
limita a una operacion de compra-venta. Estas utilidades son
 
consecuencla do una falta de racionalizacion de los canales de
 
comercializacl6n y del abuso dR lc.= agentes de la intermediaci6n.
 

La produccion del azuicar estA concentrada en cinco ingenios
 
(San Carlos, Vald~s, Aztra, Monterrey y Tababuela) par lo que,
 
en terminos relativos, resulta mAs f~cil programar la distribu
c16n interna mediante la intervenciOn coordinada de ENAC y
 
ENPROVIT, complementada con la instalaci~n de contros de distri
buci6n de los propios ingenios que posibiliten una cobertura
 
geogrAfica mAs amplia del producto, disminuci6n de la intermedia
ci~n y beneficlo directo al consumidor final en cuanto a precios.
 
De esta manera se evitaria la especilaci~n en perjuicio directo
 
de los consumidores y, se utilizaria adecuadamente la infraes
tructura comercial e institucional de ENAC y ENPROVIT como
 
agentes oficiales de regulacin del mercado.
 

La Ley de Control de Precios y Calidades faculta la fijaci~n
 
de precios ofIciales a nivel de productor a partir del cual se
 
establecen mArgenes de comercializaci~n, precios a nivel mayoris
ta, minorista y consumidor. En la prActica el precio oficial
 
ex-fAbrica es el anico que se cumple, determinando que a otros
 
niveles do la comercializacidn se experimenta alzas en los
 
precios, especlalmente en los periodos inter-zafras.
 

Montenegro establecid que los precios del azucar par libra
 
a nivel do consumidor se elevaron de 3.40 a 6.50 la libra en el
 
periodo de 1978-1962. La Universidad Central (Boletin Economia
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No. 42, 1986) determind un crecimiento de los precios de
de azdcar la libra
a nivel consumidor de 
 S/. 16.40 a
periodo agosto S/. 20.00 en el
1984 - octubre 1986, 
 en tanto 
 que la Direcc...
General do Comercial-izacin 
(Boletin 

. de Mercado No. 1,durntela 1987,
semana comprendida 
entre el 
 5 y 9 de onero de 1987
informdOun precio modal 
de S/. 17 la libra.
 

faa : La produccin, comercializaci6n 

en al y consumo
Ecuador, tiene de la panela
vran importancia

consumido especialmente ya qua este producto es
por la poblaci6n do
sustituto del bajos ingresos coma
azCicar 

ment. on 

blanca. Su contenido nutricional, especialcalclo, fdsforo, hierro, 
rivoflavina
superior y niacina es
al azilcar y 
 es usado 
para endulzar beobidas 
aromAticas
(Instituto Nacional 
de Nutrici6n. Quito).
 

La produccin de 
 panela 
 es particularmente
aquellas zonas importante en
de extensos 
cultivos de 
 ca~a que no cuentan 
con
empresas dedicadas a 
procesar 
azucar 
o alcohol.
 

La region interandina 
es la 
m~s importante en
de panela, la producci~n
representando 
 e! 73.7% 
 de los productores
nacional a nivel
y ocupa el 
61.2% de 
 la extensi~n
producir panela. de caga dedicaaa a
Al mismo 
 tiempo representa un 
promeodio general
de 4.4 
ha por productor 
a nivel nacional 
 y 3.7 ha/finca en
Sierra (INCONEC; la
 
1980).
 

La comerciallzacion 
 dc ja panela
principales: incluye dos canales
venta directa 
 de
la los productores
expendios locales y, 
on ferias y
la realizada par
quo adquieren el 

comerciantes intermediarios
producto 
en los lugares 
de producci6n
distribuyen al y lo
comercio mayorista a minorista.
 

Para formarnos una 
idea del 
proecio recibido por 
los productores de panela presentaos el 
siguiente cuadro:
 

CUADRO No. 3
Precios Promedio Percibidos par 
los Productores de Caga, 
1980
 
PRO IN cA 
 PRECIO (S/./q 
 AO 0 PERIO
 

Imbabura 

247
Pichincha 
 218---


Cotopaxi 

230
Azuay 1978
 
185 
 1978-1979
 

Guayas 308 1978
 

Morona Santiago 
197 


Esmeraldas 


1978
 
192 
 1978
 

Fuento: 
Estudlo T~cnico Econ~mico 
 Referentes

Induztria Azucarera on 

a la
 
el Ecuador, INCONEC.
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El criteri. jener.iLmente aceptado para la determinacin del
 
precio a nivel ae ,roductor y consumidor es la calidad do la
 
panela. Esta relaci~r calidad-precic, estA condicionada a cuatro
 

..factores principales: sabor, olor, uniformidad y duraza, siendo
 
altamente subJetiva su cilificaci6n 
 en virtud do la daiferentes
 
caracteristicas do tama'o, forma 
 y presentac16n del producto a
 
nivel nacional.
 

En la Provincia do Imbabura, Cant6n Ibarra, 
la producc:6n

estimada do 130.9 miles do quintales do panela as comercializada
 
por comerciantes an casi su totalidad, 
 en tanto quo &l Cant6n
 
Cotacachi., con una producc1On de 184.3 miles de quintales (51.31

do la produccidn provincial) la comercializaci6n la &fectuan los
 
propios productors.
 

En la Provincia do Pichincha, algunos productors do Pacto v

Alluriquin, sacan el producto en sus propios transportes a Quito
 
y Guayaquil.
 

En Ia Provincia de Cotopaxi, 
 igual como sucede en otras
 
provincias, f*1 mAs alto porcentaje de la producci6n do panola se
 
comercializa a travOs de intermediarios, siendo los mercados de
 
ChugchilAn 
 y El Tingo a los que acuden los productores que

comercializan sus productos.
 

En Esmeraldas, al contrario de las 
 consideraciones anterio
res, la comercializaci6n de 
 Ia panela es asumida mayormente por

los productores, qulenes tienen 
 en la indust-ia de dulces de
 
coco, un comprador. aparece el
buen poder Como en cuadro I
 
son los que a nive] nacional reciben los mejores preclos.
 

Uno do los grandes limitantes para que los productores de
 
panela asuman el mercadeo de su producto se debe a que los
fletes son altos y, los costos, en atenci6n a los pequeos
 
volumenej comercializados, representan 
un rubro que hace antieco
n6mico este intento.
 

C. PAA 

La papa es un producto muy importante en el consumo espe
cialmente en la Sierra. 
 El consumo per cApita a nivel nacional
 
es de aproximadamente 25.3 kg/ago, para Quito 80.6 
 kg/ago y,
Guayaquil 34.1 k2/a~o. Las Provincias de Carchi, Chimborazo v 
Caar son las mAs importantes en superficie sembrada, represen
tando el 54% del total de 10 provlncias de la serrania. En rendi
miento ocupan los primeros lugares Carchi. 
 Imbabura y Tungurahua
 
con 15.5, 13.0 y 13.0 kg/ha respectivamente. En lo que se
 
reiere al tama~o de las propiedades se tiene el siguiente
 
cuadro:
 



CUADRO No. 4
 
Area Sembrada do Papas en 1984 y 
1985 y Tama~o do Productores
 

TAMA. . No. PRODUCTORES .
 1984 (HAS) 1985 (HAS) CAMBI0S
 

0-3.0 
 923 1206.2 1174.5 
 - 31.7
3.1-10.0 
 180 
 1061.8 
 923.9 -157.9
10.1 y mAs 63 1897.5 1774.0 -123.5
 

TOTAL 
 1.166 
 4185.5 3872.4 -313.1
 

Fuentei Potato Marketing in Ecuador (Simmons, R., 
 Ramos, H.,1985)

Elaboraci~n: 
El Autor.
 

El cultivo de papo 
 sw realiza principalmente en propiedades
menores a 3 has. que r , resentan 
 el 79% del total nacional; la
superficie dedicada 
al cultivo ha ida disminuyendo a nivel
 
nacional.
 

La producci6n de papa es altamente sensible a 
 las variaciones de temperatura, lo que en 
algunos agos ha determinado fuertes
p~rdidas especialmente on 
valles Y mesetas andinas, a la competencia derivada del come-cio fronterizo legal con Colombia, y a
las fluctuaciones de precios a lo largo del 
 ago en Io que al
 
mercadeo se refiere.
 

Las variedades mas populares son Icahuila 
 en Cdrchj e
imoabura; Catalina y Gabriela 
 en Pichincha, Bolivar, Tungurahua
y Cotopaxi; Uvilla y Cecilia en Chimborazo; y la Uvilla en 
Ca~ar
 
y Azuay.
 

Las Provincias de4citarias en el abastecimiento de papas,
en atenci6n al 
balance producci~n-consumo 
son Guayas, Pichincha,
Manabi, Los Rios, Azuay, Loja, El Ora, 
 Imbabura y Esmeraldas;

las restantes son autosuiicientes e 
incluso presentan superavit.
 

Para la gran mayoria de productores de papa, las comerciantes mayoristas constituyen el unico poder 
 comprador que impone
precios y m&s condiciones doe peso y en
calidad su perjuicio.
Estos comerciantes transportan el producto al 
comercio minorista

ubicado en las principales ferias del 
pais (MAG, 1986).
 

La movilizaci~n de la 
 papa en el territorio nacional es
intensa: en 
 el Carchi se siembra variedaoes que se consumen

principalmente en Quito, 
par lo que la produccidn del Norte
abastece 
a buena parte de la Sierra Central. Las ciudades de
Ambato y Riobamba son grandes 
centros acopiadores de papa para
el abastecimiento 
 de los mercados de la 
costa en especial de
Guayaquil. Las Provincias 
 de Azuay y Cagar prlncipalmente,

abasetecen primero 
sus mercados 
 y envian parte de la producci6n
 



a la Costa, particularmente a la Provincia de El Oro, en tanto
 
que Cotopaxi abastece al mercado de Quevedo y de Quito.
 

La-estructura. actual del - mercado perjudica al productor y 
consumidor final:, al primero porque en muchos casos so ve
 
avocado a vender su producci6n antes de la cosecha por la falta
 
de mano de obra oportuna por necesitar dinero, operacion en la
 
que la mayor ventaja saca el comprador mayorista; el segundo en
 
la medida quo absorbe todos los costos del proceso, muchos de
 
los cuales son innecesarios.
 

Los principales canales de la comercializaci0n de la papa
 
son: acopiador rural, comerciante mayorista, comerciante minoris
ta, detallista y consumidor final. Un segundo canal existe con la
 
participaci6n de la industria de papas fritas y las restantes
 
que adquieren el producto al primer agente o acopiador rural.
 

Los mArgenes del mercado se han estimado en 35 a 40% del
 
producto al minorista y del 50 al 55% del productor al consumi
dor.
 

En muchos casos los precios a nivel de mnnoristas y consumi
dores son altos en relaci6n a los costos d-l proceso de comercia
lizaciOn, por lo que el perjudicacio es el consumidor final que
 
adqulere el producto luego del cl~sico regateo.
 

El MAG irnplement6 un si6Lema de informacidn de estadisticas
 
de producci6n, Area sembrada, rendimientos y consumo industrial y
 
directo de papas en el pais, para sobre esa base elaborar un
 
Programa de Comercializaci6n que incluya un servicio de informa
ci6n de precios y condiciones del mercado del producto, (fletes,
 
vol umenes comercializados, normas de clasificacidn, envases y
 
m~s noticias de interks) y, con los organismos competentes un
 
control del comercio fronterizo especialmente con Colombia.
 

3.4. PAN
 

Segmn estimaciones de la Direccidn General de Comercializa
ci6n del MAG la producci6n nacional de trigo, al igual que la
 
proviniente de la importaci6n es procesada por la Industria
 
Molinera Nacional, cuya composici6n es de 4.45% para la primera
 
y 95.55% para la segunda (MAG, 1986).
 

Segn CENDES-ILDIS (Diagn6stico de !a Agroindustria Ecuato
riana, Quito, 1982) las importaciones de trigo hasta octubre de
 
1973, las realizaba la Industria Molinera, a partir de aquel a~o
 
y debido a la creaci6n del subsidio al precio internacional de
 
trigo, el Estado interviene en forma directa on la importaci~n y
 
en la adjudicaic6n de cuotas.
 



La inoustria iioilnera Nacionai 
 es una ae ias
oel pals y se mas antiquasiocaliza en . Sierra par 
aos razones: 
evitarse
costos innecesarjos de tri iporte del trigo, ynecesioaes ae consumo de harinas 
arenoer Ia,
 

en los centros urbanos perite-ricos. Historicamente 
desempeNd 
un papel muy importante en
expansion de la ia
PrOducti-n 
nacional 
costera de trigo. La inousrC Ise inicia 
en 1945, 
 abastecindose primoroiaimente 
ae
trigo importado, demostrando una d~bil 
vinculacion 
 a ia agricui-
tura nacional.
 

La Industria 
Molinera 
 Nacional 
 se encontrana
nasta el inregraoa
aho 1982 par 21 empresas de 
 las cuales 
 3 se nalian en
la Provincia 
 del Guayas y las 18 
restantes en 
las Provincias ce
la 
Sierra (CENDES-ILDIS. Quito, 1982).
 

La oispersi~n geogrAfica de 
 las plantas,
distribucion homogenea 
no presupone una
 

en la producci6n. Solo 7 de las empresas
mas grandes procesan el 
63% de la produccidn y, de hecho la Costa
con solamente 
dos plantas absorbe 
 mas del 52% 
de la moiienoa
 
nacional.
 

Segun estadisticas 
del HAG (Dpto. de Planlificacion)
proouccion nacional !a
de trigo rue signliicativamente creciente
nasta ei 
a~o agricola 1969-1970, en 
los que las compras
nacionai realizadas ce trigo
par Io 
 molinos representaba el 
70% ae ia
protiuccion nacional 
tCEWDES-ILLIS, 
182),.
 

El trigo era aoquiriaa reguiarmente 
par estas empresas
comerciantes acopladores, 
cooperativas de 
 produccion de rrlgc vagricuitores independientes 
mediante precios 
iiaoos par taoias
especiales de calificacion 
del grano.
 

i partir 
 de !as ahos 70, ia proouccior,
porcentaje que national y eI
se destina a los 

ia dependencia 


mercados aecrecen v se acentuan
ael triga importado hasta que en
entre 49o solo 4 a~os,
-i9TO y 1973-i974, 
 se utiliza 
un 52% menos oe trigo
naclonai 
, un S5 mas de trigo importado (CENDES-ILDIS. 1062).
 

Existen dos 
canales que eniazan 
al productor 0e trigo y
ia Inoustria ai'ioiinera: 
!os mealanos y 
 granaes agricultores que
se nacen cargo ael 
 emoalaie y transporte del 
grano de
ai mercaao y, ia iinca
ios producrores pequehos y cooperativas
a La intermeaiacion. perciaienoo precios menores a 
que acuden
 

is vigentes.
 

La narina para 
 La panificacion 
se obtiene mayormente del
trigo ae grano aura. provenlente dei 
extanjero; el
par ser grano nacionai
ae cascara 
oianda, requiere tin

miento oeoiao a 

tiempo mayor de procesaque aebe ser cerniao 
un mayor numero Ce veces.
 

La comerclalizacion 
ce !a narina da 
 trigo
a! esra condicionaa
tama~o relativo 
doe ios 
 molinos 
 meaioa 
 par Slu proouccion
 



efectiva y, a ia iocalizacion geografica de los mismos. De esto manera los molinos pequehos localizados 
ie
en !as Provincias


Carchi, Tunguranua, Cotopaxi Azuay
Y abastecen mercacos mw,
limitados, a los que 
 acuden los 
 clientes asumiento costos Oe
transporte (CENDES-ILDIS, 1962). 
La Industria Molinera utiliza un
7.-a Te1a .capacidao ir stalada. y procesan un equi valente ce ,.2;* 
Tiiaho ae grano. 

En las industrias locajizadas en 
 Quito y Guayaquil par
efecto de !a concentracion 
urbana la competencia por clientes es
importante, 10 cual 
obliga a 
desplegar politicas de comerciaiiza
cion mas sofisticadas, como 
la fabricacidn de distintas calidades
de harina 
 condiciones de pago diferidas, utilizacion 
ae imperantes para mejorar la calidad, cuenta en diferentes tamahos y
 
envases y otras.
 

En 1960 el Estado subsidiaba a la inoustria, entreganoo S/.33 por quintal de harina producido en los molinos de 
 ia Costa, y
Si. 42 por quintal 
 de harina producido en los molinos ae ia
Sierra. 
como una compensac16n ante los 
 aumentos salariales y ia
disminuclon de 
la jornada laboral 
a 40 horas por semana.
 

Historicamente ei 
Estado Ecuatoriano, ha 
venioo participando
en !a comercializaci6n del 
trigo y harina de 
 trigo, mediante Ia
;ijacion oe precios a 
 nivel de molino, asi 
como !a adjudicacion

ae cupos de trigo importado a la industria 
 molinera nacionai. 

control ae precios de 

El
 
Jos organismob del Estado ha sido 
insuficlente en todos los 
 niveles de comercializacibn del 
 trigo y ae
!a narina para pianificacidn y pastificio, dejando a! 
iinre
juego !a 
 oferta y !a demanda de 
 estos productos con grave
perjuiclo para 
!a economia popular.
 

En panaoeras populares 
se pudo esi:aobecer 
que el precio
que se 
paga por un quintal de 50 xiios de narna de rrigo en
oooega es e S/. 
 i ci y que !os moineros ia aoquieren a S/. 150
marginrnoose una 
utiliad oruta de 
 Si. 140 par saco; del que
pueoen obtener 5/. 4000 de pan Ide 
 2 o 3 ciases cuyo precio
 
minimo eG de S/. 6.
 

Ai nivei de proouctor de trigo ei 
oesaijento 
ha sioo evioence: ei aporre de !a proauccion nacional 
de trigo para ei mercado
nacionai es be apenas el -1.45%, 
siendo el componente importaoo
ei que cuore ia dierencia ce i5.55%, a 
pesar de los innegabies
esiuerzos soore 
todo en materia de investigacion de variedades e trigo realizadas par ei instituto Nacional de investigaciones

gigropecuarias 
,iNi4P,. a la asistencia tecnica 
 orindada par ei
,-G y a ias 
 lineas especiaies de creoito del 
Banco Nacionai de
 
Fomento.
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La industria molinera deboria 
 convertirse en 
una autentica
promotora del cultivo de trigo en 
 el pais mediante estimulos al
sector productor, comora de todala _cosecha nacional .y deesta. 
raahiorr-ar-di vi sas al'fisco. 

Es inaudable el crecimierito de 
las empresas elaboradoras de
pan, en los altimos 5 
aVos: hay desde aquellas que funcionan con
infraestructura moderna, altos cap'itales 
 de operaci~n, mano de
obra asalariada, ubicadas en 
 los barrios residenciales hasta
aquellas de 
tamaWo peque~o que procesan hasta 40 
 libras diarias
do harina, ocupan mano 
de obra familiar casi exclusivamente y

est~n localizadas on 
barrios populares.
 

La expansi6n do estos 
negocios abodecen 
a la creciente
demanda do pan a 
 todo nivel; a 
la falta de legislaci6n sabre la
venta al 
peso par calidados, 
que posibilita la 
 fabricaci~n de
 pan de todos loi 
tamaos, calidades y precios; 
y a la facilidad
do adaptarso a los aumentos de precio 
en los insumos, reajuste
do salarios, etc., mediante 
el traslado de costos al 
consumidor
 
o la disminucibn del 
tamago a calidad del pan.
 

En 1974 el estado estableci6 un mecanismo de 
 subsidio a la
produccidn nacional 
 del trigo, mediante la emisi6n de un 
cup~n o
bonoa, que se enteegaba a los agricultores: del precio que rigi6
en 1974 de S/. 250 par 
quintal, se entregaba S/. 200 en efectivo
V un bono de S/. 30 para compra de fertilizantes 
 y S/. 20 para
semilla certificada. 
Este sisteina se implement6 beneficid a un
limitado ndmero de productores; los peque~os 
y medianos tuvieron
 acceso limitado a! bona debido a 
 problemas de informaci6n a de
comercializaci6n, en 
 1980 se ellmin6 esta 
forma de subsidio
remmplazAndolo directamente 
par un aumento en el precio oficial

de trigo, pagado en efectivo sabre la base de 
una table de

ponderaci6n de humedad 
e impurezas del grano.
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ANEXO No. 5
 

.NOTAS ,S08RELAS.TIENDS 
 .COMUNALES
 

Las tiendas que tienen el asesoramiento del Proyecto 
Quimiag - Penipo esthn organizadas en dos subAreas, cada una de 
ellas tiene una bodega central para distribuir los productos en
 
las tiendas do su jurisdicci6n. Las tiendas asistidas 
 par Vision
 
Mundial, estAn trabajando individualmente segun la capacidad
 
organizativa y administrativa de la comunidad 
 y algo similar
 
sucedo can las tiendas de las asociaciones y do CESA.
 

Formaci6n do Caoital : Las tiendas en 
Quimag y Penipe obtuvieron
 
en 1984 un aporte econdmico del ComitO Ecuatoriano del Fondo
 
Econ6mico de Pr~stamos - ECLOF 
- en calidad de donacj6n y de la
 
ENPROVIT un aporte on productos coma prestama (practicamente par

tiompo indefinida) mAs la cuota de 200 sucres por 
familia en cada
 
una de las comunidades.
 

Par su parte Visi6n Mundial hacen un estudio del tama~o de
 
la comunidad para determinar el monto que entregarA la entidad
 
coma donacin. Al momenta del presente estudio tenian coma 
base
 
1200 sucres por familia y par ties meses. Como contraparte la
 
comunidad debe aportar con 500 sucres 
par familia.
 

En la tienda de la asociaci.6n el capital pertenece exclusi
vamente a los socios que en 1981 
aportaron 200 sucres cada uno
 
(4.bOO sucres en total). Par otro lado''i, tienda apoyada par CESA
 
ha empezado con 200.000 sucres de pristamo a dos a~os plaza. 
En
 
la actualidad han incrementado el 
capital a 400.000 sucres.
 

Administraci6n 
 Un comitO administrativo conformado par un
 
secretario de comercializacin y un secretario de finanzas, es
 
nombrados par la 
asamblea de la Uni6n de Campesinos de Quimiag y

Penipe respectivamente; este es el responsable 
de todo el
 
movimiento administrativa y contable de la bodega central 
en
cada subarea y debe responder ante su respectiva Uni6n de sus
 
actuaciones. En 
cada T.C. existe un tendero - promotor - que es
 
elegido cada ago par la comunidad y el realiza los pedidaos de
 
mercaderia a la bodega central.
 

El tendero, al. tomar posicidn de 
 su cargo debe firmar una
 
letra de cambia al Cabildo coma garantia de las posibles pdrdidas
 
que ocasione su administracibn.
 

El criteria de administrdci6n de Visi6n Mundial se basa en
 
la designaci6n par la comunidad de un 
comit6 de tienda constitui
do par Presidente, Secretario, Tesorero y Vendedor; cada uno de
 
ellos tienen funciones definidas a traves de un reglamento
 
Interno aprobado previamente y duran un ao.
 

http:asociaci.6n
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En camblo 
 la administraci~n 
 de la tienda de 
la asociaOr
 
en base a la rotacidn mensual 


de campesinos, se di6 

.que con el objel
todos loscios puedan estar al 
frente de la tienba, pe'c
la actualidad erexiste 
una sola persona encargada Ce t'Co
proceso de compra el
 y venta, supervisada siempre par 
un co,re


similar al 
anterior.
 

ljLal : El 
pago a los encargados de 
 la tienda en
Quimiag-Penipe constituia el Provecto
el 10% sabre las utilidades netas de
las ventas mensuales; 
en la actualidad 
se ha fijado una cantidac
minima mensual. 
 En las tiendas de 
la asociacin 
se determina
ganancia del la
vendedor 
en un 5% sabre 
el total
mensuales y de las ventas
en 
aquellas relacionadas con 
una VisiOn Mundial tienen
"bonificaci6n" 
 fija mensual mAs un porcentaje sabre 4as
venZ'-s (cantidades designadas par 
la comunidad).
 

En todos los 
 casos los 
 vendedores

informe deben presentar un
del estado 
 de cuenta mensual, ante 
 sus respect:vos
comit~s de tienda y 
estos a su 
vez ante la comunidad.
 

yenta v Abast-imi-ntn : 
Tanto el tendera coma 
 oemas miemDr-os
del comitO antes de 
los 


poner en 
 funcionamiento 
la tienda, reciber
"na capacitacin 
a cargo de las instituciones que colaboran con
!a formaci6n de 
las tiendas.
 

A excepci~n de 
la tienda perteneciente a 
la asociacion, 
'as
cem~s se 
 instalan 
con el criLerio 
de no incluir 
en la lista laventa de bebidas alcohclicas 
(aguardiente enbotellado 
 y cerveza
y cigarillos. 
Otro aspecto 
digno de menclonarse es 
la no venta
de 
alimentos que contengan substancias colorantes. 
 Por otro lado
han Incurslonado 
en la venta 
de utiles escolares, especialmente

al inicio del aio lectivo.
 

En 
los sitios cercanos a Ambato que no 
disponen de
de almacenes
insum5s agropecuarios, las 
 tiendas atlenden 
 con la venta de

afrecho y polvillo.
 

La tienda de 
la asociacidn 
es la unica que vende leche
cruda que compra 
en la comunidad, 
anter-ormente tambi 
n atendia
con 
quesos, situaci~n que 
no se 
 estA dando exclusivamente par
falta de tiempo del tendero Para 
la elaboraci~n.
 

Algo suigeners sucede en 
 las tiendas de Quimiag y Penipe
con relacion 
a los productos que venden, 
pues existe 
una lista
que -unsidera 
 los criterios 
 antes se~alados 
que son observados
par la tienda pera adiclonalmente el 
 promotor puede 
vender par
su "cuenta" los productos que 
no constan en los listados (espermas, pan, 
 colas, medicina 
 oAsica, cigarrillos, etc.). Esta
orActica tiene 
doble proposito: permitirle al 
vendedor 
incrementar sus ingresos y que la 
tienda tenga un 
mayor surtido.
 

,!
 



Por otro lad se puede colegir que practi-amente t-laas
 
tiendas 
comerc iaI.ir unicamente proouctos no perecihIes. 

En aiastiLnds de Qulmiag-PeniDe es ji ferente. El comi t :e 
cada sub rea realiza las compras para la bodega central, ciete,,.
 
nados los costos se fija una utilidad minima para la cooega, de
 
ah1 el producto se destina a las tiendas, en donde s grava 
cor
 
3tra utilidad, Es decir la yenta de un l
product !es Oermite
 

.)ntener dos utilidades, aun cuando sean minimas, antes de plener
 
nste en manos del consumidor. 

El plazo para cancelar las compras a cr~dito 
 en ;as toericas
 
dei Proyecto es de ocho dias 
(existen personas que no oagan -is 
doudas), en las tie7-das de Visi~n Munrdial es tres meses esoe
 
c:almente cuando la 
compra es "grand&": un quintal de arroz, pero
 
o.nIcamento 
para los miembros de !a comunidad; cuando no cancel ,
rjs dividendos estipulados dentro del plaza convenido, 
les cooran
 

%.!du interns sobre el capital total Ce la compra. En :amuic
 
en !a tienda de la asociacion no dan crtdito.
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SEIINARIO-TALL 
:Rt
 
-

MEJORAHIENTODE LOS tECANISMOS DE COMERCIALIZACIPA
DE ALIMENTOS PARA PROTEER A LOS CONSUMIDORE,
 
DE BAJOS INGRESOS EN EL CONTEXT
 DE 	LA
0 


FECHA 
 : Junlo 2 y 3 de 1987
LOCAL 
 : CAmara de Industriales de Pichincha
COPATROCINADORES 
: USAID, Sigma One Corporation

OBJETIVOS 
 1) 	Proponer alternativas relevantes para mejorar la comercializaci~n 
 de aiimenTz,
b~sicos 
para proteger 
a 	 consumiaores me
oaJos ingresos 
en una sltuacidn oe crisis
 

econdmica.
 

2) 	Basado en Io anterior,' propiciar la
discusin 
en peque-os 
grupos de traoajo
para identificar 
 y 	 lograr acuerdos 
 que
permitan desarrollar 
 acciones 
de 	mejoramiento 
 de la comercializacidn 
de los

alimentos b~sicos.
 

ORGANIZACION 
 : I Exposiciones de los resultados del 
estudio.
 

2) Preguntas de los participantes que permitan
ioentificar 
los problemas 
 m~s importantes

sugerioos en 
las exposiciones.
 

3) Discusion 
en 
dos mesas redondas sobre:
 - El mejoramiento ae la coordinacidn dentro
 
del 
sistema de mercadeo.
 

- 'odelos alterniativos 
 para mercaaos
 
minori stas.
 

4) ConformaciOn de peque;os grupos de traoajo
que discutirAn 
 los probiemas identificaoos
 
como principales 
y, su apiicaciOn er 
su
experiencia cotidilana, 
 recomendar alternativas iactibles 
 de colaboracion 
 para

superarlos.
 

5) Sesion pienaria 
en 	que todos y cada 
 uno De
los grupos 
 de trabajo reportaran 
 sus
comentarios 
a 	 iin de producir 
un 	grupo
ae 	recomendaciones 
 finales 
en 	cuanto a 
los
camoios en 
las politicas 
de 	comerciaiizacion y aoastecimiento 
de alimentos 

acciones especificas para 	

y,
 
proteger a 
los
consumidores 
 cie bajos ingresos en elcontexto de ia crisis econdmica.
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PRO3RAMzg 

Martawa, 	iunio 2 do 1987 

-inaugur-acion 
 e introduccidn 
por par-te ae ia iunoacion
 
Ciencia 	e li)EHi: Sr. Ruben Gr-bo~ez, FresiaencTIE?. 

0i : kCj iooer-acor: iulia Tully, Eirectora, Consuii.ores scciODS 
en Nutricion y i-er-caaeo. 
-Las Car-acter-xsrica5 y Per-cepciones be icm3 onsumioor-es 

02 BaJos ingresos. ir-a. Yoianoa Curijalva. jete jie
FProyectos tie investigacion de INiiH6. 

- iuscusion. 

0:?i45 	 Hoder-ador: 
Dra. Yolanoa ae Grijdi\'a.
 
- r-eas Pr-ioritarias par-a iiojoramiento 
 op .La Comer-ciaii

zacion be iimentos par-a Consumiciores ae Bajos ingre
sos. ing. iiario Rioaceneira, HAiG. 

- FiJscuTion. 

i0':45 	 lGrupos, oe iracjajo. kinstrucciones, Pianificacibn oel
 
Traoajo). Dr-a. ioianda 
de Gri-jalva 

i :1 H-imuer ). 

i'4: tl%' 	 'lceraoor: Dr-a. Yoianaa ac Grijaiva.
 
- iter-nativas par-a nejor-amientos -n Comerciajizacion de 
F4iimentos par-a Froteqer ai Consumicor 	be Bajos ingresos

ing. Gcr-ar-rio 'or-a.
 

- Liscusion.
 

L'i4j 	 - erceciories y 'r-ooiemas 02- ios Constimicores be 'Bajes
i'igr-esos. Sr. James Pines, Cansuitor.
 

- ISCU51cri.
 

i5:15 	 Caie.
 

3 vesa1 5:t. 	 ' Reoonri. iInaeracor: Sr-. ar-ios LUzuriaga, Consl5tor 
cc !a inican cc Poiilcas Hqgropecuarias, r-Jo. 
- Ei iejoramipnto tie ia C~oor-oinacion Dentro oei Sistema
 

02e Her-caceo.
 
vWemrnros oe! panei: 	 Sr-. Ear-los Cnir-incga, ULH 

Sr. jOSe Lianez, FEjt-CLo-i.± 
Sr-. # ivar-n Samper. SuPERHCjlAi. 
Sr. usw~aloo Cor-cero, EN-ROuVIT. 
Represent ante, BF'jCO CENTRFWL. 

i7:i5 	 C±ausura.
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itercoleso Junto 3 de 1957
 

0:30 Bienvenida y Sumarios Julia Tully.
 

QS:45 Aesa 
 Redonda.-, loderadors-, Ing. -Bol iv ar Navas, Desarro 1oio 
Juvenil Cornunitario. 
- Modelos Alternativos para lercados lMinoristas.
Hiembros del panel: 	Representante Casa Campesina Saiceoo
 

Lic. Raul Borja, runaacion 
 ce
 
Defensa del Consumidor.
 
Lic. Luis Erazo, FENACOI.II, 
Representante, 
 I'ICCCH (llaquita

Cusunchi 
 Comercializando 
 como
 
Hermanos).
 
Representante, BANCO CENTRAL.
 

i0:15 Cafe.
 

10:30 Continu.cidn de Grupos de Trabajo. 

12:15 Almuerzo.
 

i4:00 
 Sesi6n Plenaria, Coordinador Sr. 
James Pines. 
- Presentacin de los informes de los grupos de trabajo. 

15j: Cafe y discusidn informal. 

J5:30 - DiscusiOn de los intormes de los grupos de traoajo yrecomencaciones de acciones concretas.
 

17:C00 Ciausura.
 

17:3 Coctaili. 

2,!
 

http:FENACOI.II
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iNTRODUCCION E I NAUGURACiON 

Sesion Inaugural.
 
Palaoras 
 eielSr.. Ruoen Ordoeez, 
 .
Presidente de !a 
Furcocidn Ciencia 
- IDEA
 

Buenos dias 
 sehoresp

FunOacidn Ciencia y ei 

senoritas, caoalieros, a nomore ae 
ia
instituto 
de Estrategias Agropecuarias,
me es 
 muy graco 
oaries la coroial bienvenioa esta mahana a este
 
seminaria-taller.
 

Desde nuestro punto de 
vista, tanto en 
la Funoacion Ciencia
como en el instituto 
de Estrategias Agropecuarias, tenemos la
conviccion 
oe que cuaiquier politica de 
 oesarroilo que
emprena, en ei paIs
todo aqueiio que tenga relacion
ailmentos, no a !a iuncion oe los
ebe peroer e vista a 
 ia famliia; 
 el objetivo
oasico ie 
 cuaiquier activioao 
 que se realice en 
este sentioo o
enorenoa 
la socieoao y el Gobierno, tiene que
oar estar oirigioc a
a nuestra Socieoao alimentos aoecuaoos 
a un precio conveniente. oe tal 
suerte que nuestros conciuaaoanos, puedan 
alimentarse
con indices ae 
nutricion aoecuaoos, satisiacienao las 
mas basicas
aspiraciones oe 
tooo ser 
numano.
 

Por 
etio nemos pensaco que seria 
 oportuno en
e i iievar aoeiante este momento,esce analisis 
 para io que el
EsTrategias Aqropecuarias entrega 
instituto de
 

a usteoes 
esta manana un
instrumento 
oe traoajo, 
porque pensamos
semlnarlo-taiier que ei proceso del
que va 
a ilevarse 
 a cabo, aebe 
 ser tal
meqlanre ei que
olalogo poaamos 
 ir 
encontrando aiternativas que nos
permtar en aiguna meoica poner ai 
aicance oe 
 ias ciases 
 de mas
oajos recursos, alimentos adecuaoos y 
a precios convenientes.
 

En ei pais existen, en este y en 

oce anail5s1, tina 


otros campos, una multitud
muititur) 
 oe evaiuaciones 
oe ia problematica
que 
 tiene reiacion 
 a ia proouccion 
y ia comerciaiizacion de
ajimentos 
 e inciusive 
 a ios niveles nutricionales,
interesa no nos
en ia 
 manana 
 be noy entregar a usteces v 
aFadir
ejempiar mas un
a este 
tipo oe Clagnosticos; 
1o que queremos es,
oase a
oe este Inscrumento, 
 a oase 
 oe estas

poier-io a consiceracion ce 

ideas que estamos
 
usteaes, en 
 !os taiieres
aiscusiones y en las
que se iir.varan 
 a caoo luego, es el .ograr que
saigan recomenoaciones practicas 
a !as autorioades 
del Gobierno,
a ios organismos encargacos 
 de iomentar !a 
produccion, 
a los
organismos pr'"vaoos encargaoos de comerciajizar los productos, de
tai suerte 
 que aqueilas personas 
que tengan recursos bajos,
pueoan encontrar en 
 ias sugerencias 
 que ustedes 
 estan dando,be soiucion a los proolemas que son 

aiternativas 

apremiantes,
oesgraciacamente ia 
situacion que


cion 
vive el pais, ia grave situaque vive el pats, como 
 siempre na 
venioo a afectar de una
 



forma mucho 
mas aura y mas 
olrecta, oesgraciaoamente aigo, 
a ias
 
clases de mas 
bajos recursos.
 

No visualizamos 
en un corto plaza 
 la posibiiIoad
gran ...numero, Oe oe que un
ecuatorianos puedan mejorar sustanc.almente
ingresos, nacia alid se sus
dirigen 
los esfuerzo, 
oe
anteriores y este, de los
de los futuros gobiernos, espermos se
ese grupo, pero es enmarquen en
un 
proceso largo, difjcil, 
un oroceso
no solamente ai cual
io que pasa en, el 
pais sino
afecta. Miles de nios 
en ei contexto mundlal
 nacen todos 
 los aias,
nos se tratan de 

miles de cluaadaincorporar 
a la

oportunidades de trabajo y i 

iuerza laoorai, no encuentran
 
que es 
mas seric, van
y van dia a mal nurrios
cia entranoo 
 en un
solamente proceso de deterioro, ya no
en cuanto a 
 su conoic16noe 
 vida, sino
mas grave aun, lo que es
un detericro en su condici6n animica, de salud y
eso pues es 
una grave trageoia, 
es uno
serios que tiene ei 

de los problemas mas
pais v a 
los cuales la Fundac16n Clencia y el
instituto de Estrategias AgroPecuarias, 
 tratan de 
 ayuoar encontrando alternativas v promoviendo soluciones.
 

Pensames entonces 

esta que si enfocamos con
forma ae esta filisoia y
ver la problematica que estamos tratando, analizan

con
 
0o y viendo que apsgraciadamente los niveles de
tienen ingresos, que
mucnas 
 capas sociales 
 de menores 
no van a ser recursos econdmicos,
rapidamente mejorados; 
pensamos que si
atres pueden haber
mecanismos, 
 que con 
 buena 
 vOiun'caa. 
cruzanao con iniciativa v
ieoas, 
 a ic mejor en

Este camino 

alguna meoida puedan ayudarnos.Podria ser en alguna forma el mejerar ciertosproceoimientos ce comercializacion. 

No es nuevo para ninguno aenuestro ustvoe,campesino produce. ei hecho de quepara su 
 autoaoarecimiento 
y tienePeQuehos reciducs 
ce Eu produccion qle 
 venoe,
reccoe clero a camoio dedinero que eso!0 empiea para comprar aqueiloor-ouce que noy que ie nace iaira, per esola doctora Tuily, na 
iue que ei grupo que dirigehecno de este grupo campesino,iorma be de estaoperar, uno ce 
los medics de investigacion acual trav~s del
se nueoan desprender 
 cier-cas posibilioabes
permitan ce action que
a 
 esros grupos mejorar 
!as posioiioades
ae prouctos oasicos, que 

ce adquisicion

io son mucnos pero son
para sU fundamentaiesiecta v quo en esa orma podamos, sino (ejorar, al
mantener mends
este serio oeterioro economico que va renienuo 
nuestro
 

pooer aoquisitivo.
 

Par otro lado en 
ia ciucao, 
!a 5icuacion 
se vuelve mucho mas
precarla y mucno mas 
 grave, 
 los costos son mas
posibilioades de aitos y las
oeivnsa que tienen 

son menores, 

ios grupos de oajos recursos
ese e5 
cr-o grupo ai 
cual Lambien
a traves se na anaiizado y
cei 
 cual nosotros 
 esperamos
meoo ce qlue usteoes pueoan paresce seminaro, ourante escos 
ocs aias encontrar ciertas

aicernativas oe 
soiucion.
 



iie parece Tamojen que oesgraciaoamente, pese que Pn ei
a 

Ecuaoor. sienuo un 
oais tan pequeho, los problemas se multipii
can, oaoas ia5 pecuiiaridaoes que tienen cada uno oe 
ios grupos
 
numanos que contorman nuestra sociedao, 
creo yo que nay un grupo

aoicionai, que tenoriamos 
que taivez, osteriormente a durante
 
!as conversaciones oel 
dia oe nay y de mahana, estudiar que es
 
io que pasa con ei campesino de la Costa, porque 
a veces los
 
proolemas que tiene el campesino de ia Sierra 
no son similares a
 
los que tiene el de la Costa; el uno 
proouce ciertos aiimentos
 
oue oueoen ser rapidamente absor-idos 
par el mismo nucieo
 
iamiiiar, el otro quiza no 
lo pueoa nacer. En iin, son proolemas,
 
son circunstanclas oiferentes 
 que solamente estoy ponienoo a
 
consioeracin de ustedes, como ejemplo de 10 
que usteoes poonrian

analizar y con io quo poorian contribuir a plantear ciertos
 
programas de accidn, que Jeoe 
ser noveooso si, pero que tiene que

tener !a suficlente fuerza en cuanto 
a ia proiunoiad aoel
 
analisis y de las alternativas que estamos presentando; ce tal
 
suerte que el Gobierno, los grupos 
 ce produccion, los grupor, do
 
comerclalizacion Y aquellas 
 personas que hacen conciencia, que
 
nacen opinion 
puolica, acajan los planteamientos, traten oe
 
oiiunoirlos y encontremos alguna
en medida par io menos un
mejoramiento, para aquellas clases 
 que son las mas alectaoas,

aqueilas ciases 
 oe menores recursos y aquellas ciaBes que

oesgraciadamente estan sufriendo la gravisima trageola 
de estar
 
mal nutridas 
 porque no tienen el dinero suiiciente, para cumplir
 
par io 
menos con las canaiciones 
oasicas oe ailmentacion diar a 
clue tooos nosotros queremos dar a nuestras mAMiAE ani jos." 

igraoezco mucno su participacion que aemuestra 
el interes,
 
.a conciencia social, el sentido de 
 ia obiigacidn que todas
 
osrecles sienten para mejorar aqueio que 
esta aectando seriamenre a gr-uoos sociaies importantes de nuestro pais. Estoy seguro 
que on su conocimiento, con la oblena voiuntaa que les caracteri
?a v con uste aian oe aiscutir abiertamente oiversas alternati
vas, nlvergsos planteamientos, pooamos el 
oia oe manana reunirnos 
en !a rar-oe y piantear soluciones, aiternativas, mecanismos
 
pracrir~Os, que nos permitan encontrar aqueio que estamos
 
ouscanoo, fi mejoramiento de nuestra sociedad. Desde ya les
 
agraozco mucno par su activa participacion, que va a ser
 
el termomerro 
 que nos inoicara el 
grado doe exito que estamos
 
zemenoo en la evaluacion 0e estos proolemas, 
en los cuales
 
tanto ia Funoaci~n Ciencia coma iDEA se encuentran empehadas. ili
 
gracias.
 



INTERVENCION DE LA DRA. JULIA TULLY, DIRECTORA DEL 6.Ri.jPO &uEREALIZO LAS INVESTIGACIONES EN TERRENO.
 

Agradezco al economista Ruben Ordo~ez por
los participantes por sus Paiabras V asu asistencia.
 

IDEA es un 
instituto 
privado, dedicado a la
estrateg as eiaooracion oe
agropecuarias , Dentro....
promueve estudios que ayudan 
-esus activicaces IDEA en la formaciun de las estrategias.
 

Este seminario sigue un 
estudio basado
nest ia Dra. en tres investigacio-
Yolanda 
 de Grijalva caracterizo
nutricionalmente vulnerable al consumior
 
de bajos ingresos y el
crisis econdmica sobre eecto oae Is
este grupo; 
 el Ing.
investigd Mario Ribadeneira
los sistemas 
actuales


deficiencias y ei 
de comercializacion V sus
Ing. 
Gerardo Mora estudui 
ce consumidores: a un grupo especifico
una pequeha comunidad agricola 
en el norte de
Amoaco y las 
 alternativas 
en comercializ!acion, particuiarmente
:as tiendas comunales. El 
 estudio final, 
 que ustedes tienen en
sus manos, esta compuesto de estas tres investigaclones.
 

Hoy en el Ecuaoor 
!a compra de alimentos
oor ce es para el consumibajos ingresos 
una lucha 
 diaria. Nuestro estudio reveia
que los sistemas de 
 comercializacidn actuales
necesicades. nu sacisfacen sus
En areas urbanas 
y ruralo:s, 
 !as familias
oesarroliado una nan
varieado de
adquisitiva. En estrategias para aumentar su
mucnas areas pooer
 
en cooperativas 

se han organizado los consumidores
formales 
 e informaies 
y han establecioo sus
propios mercaoos 
Y tiendas. 
 Estos esfuerzos indican que hay una
necesioad critica de acciones encaminadas a
Vilida de aumentar ia 
cisponiailmentos nutricionales de bains p*'ecios a consumidores ce 
menos recursos. Existen oportunidiaoes para colaborar.
 

Por ser 
IDEA4 patrocinaoor 
 oa
preocupacion por e 3e estudio, demuescra
quienes tienen su
ificultaoaes en
ce la compra oiaria
una dieta aoecuaoa 
y nutritiva. 
Su presencia aqui, 
boy,

airma la impormancla de esta meta.
 

Somos muy a+ortunados 
ai contar 
en este seminario con
participacion oe representances oe mucnas la
 
nes invoiucrados importantes institucioen ei campo de comercializacion de ajimentos,
USAID y representantes de grupos 
 e consumidores.
 

Ei seminario tiene como 
 objetivos el 
 permitir a
participantes tooos los
comprenoer 
 el uncionamiento 
caca sector y ios prooiemas oe
y iormuiar 
 recomenoaciones. 

nosotros El reto
en estos oos para todos
dias es Ceterminar pasos concrecos para

mejorar !a comerciaiizacion oe 
aiimentos basicos. No es 
suficien-
Te aceptar, 


nuestra meta
entre sectores:po ejemlo,mue se necesitca
estaoiecer CO*mo.
es mjorar !a comuncacin
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LA~S CARACTERISTICAS 
 Y PERCEPCIONES 
 DE LOS CONSUMILUHEL: LOh i3JOS 
INGRESOS 

Dra. Yolanda de Grijalva 
La~itulos 1.11 v III
 

AREA-6 PRIORITrARIAS PARA EL DE
MEJORAMIENTO 
 LA~ COI1ERCIALJLAI1F
 
DE ALIMENTOS PARA CONSUM1DORES DE BAJOS 
INGRESOS
 

Ing. Mario Ribadeneira
 
Capitulo V
 

CARACTERISTICAS 
 DE LOS CONSUMIDORES 
DE BAJOS INGRESOS Y LAS
TIENDAS COMUNALES 
COMO UNA ALTERNA~TIVA 
DE COMERCIIALIZACION
 

Ing. Gerardo Mor a
 
Ca~itulo YI
 

* Esitas 
tres exposiciones, correspondieron 
a la presentac16n doeresultados 
 obtenidos en investigaciones hechas 
en terreno,
 
* .' MDmS, QUe se pueden encontrar en forrma amo Ii a en el docu
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EERCEPCIONES PROBLEHAS DE LOS CONSUIIDORES DE BAJOS5 iGRESO 

SR. James Pines, Consultor
 

El grupo 
de consumidaores 
 que trabalan
un verdadero mercaao, en 
y ganan representan
el que vale 
 ia pena pensar
oportunidad. come unaServir 
meJor 
 a ese mercaoo,
cari ao no es una oora ce
6para 
 el sector- privado, sino 
 una oportunidad
Par las experiencias ren aie.
 en otros 
paises, no estamos naolanoc oe
regales, estamos hablando de negocios.
 

Hablando de uportunidades, hemos
las intermediarlos. escu.naao mucno
Hay. una acerca oe
 
los intermediaries?, clare que 

pregunta 6queremos eliminar toaos
 
no. 
 En un trabajo
oescubrimos que en Bogota
en ciertos productos, entre el 
precio pagaco
pequeo productor y el ai
pagado par el consumidor habia margenes oe
nasta 300%, 
 esto se~alaba la oportunidad para mejorar alga en
comercializacidn. 
 !a
Tambin 
se identiiicd 
 que en
marginaies los ls oarrios
pobres pagaban hasta un 
50% mas par 
sus alimen

tas.
 

Aqui 
en el Ecuador 
 para ciertos 
 Proauctas
zonas, hay y en clertas
margenes 
 semejantes, que tamblen representan auenas

oportuni dades.
 

Existen aigunos pasas que 
 se han oaoo 
en 
 otros paises que
vaien 
ia pena conocer.
 

En Colombia, 
 transformaron un 
proyecTo Oei 
Banco iMuncial en
pr-szamo para mejoramientos nutricionales. 

continuar El goblerno no quiso
con los subsidios 
(programa de cupones para alimentos,
ceciaio aeneficiar 
 a los 
 podres aplicano aiternativas que
mejoren !a comercializacion. Asi 
se impiemento:
 

i.- t-a ormacion de una 
asociacion 
ae tenaeros.
cantidaoes Permite comprar
mas granoes 
 y bajar 
 los precios
proouctos en de ciertos
un 10%. FENACOI~i 
 peoria hacer 
una 
cosa igual
aqui en 
el pais.
 

Z.- La organizacion 
 y mejoramiento 
oe ias relaciones entre
oeauei.os productores 
y minoristas y
res entre pequeios productoy consumidores para eliminar aigunos 
 pasos de
ae comercializacion. Ia cacena
 
En este proyecto el gobierno tenia el
pape! de organizaoor, coorinador, per-
 no 
el ae oar subsiaios. 
no costd 
mucho y dio buenos resuitados.
 

3.- La 
 iormacibn 
 de las ferias populares, sistema meaiante el
cuai los mayoristas podrian 
veneer 
 una vez par 
 semana
ciertas en
zonas 
 de Ia ciuaoa con sus
oroenaa.mimente propios camiones,
y 
a precias reguladios bajos. Para el
a
ta no es mayorisun sacrificio, 
 es un 
 buen negocio, porque asi
 

http:oeauei.os


(I /t
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moviliza 
 el pooer ce compra de ia gente. El papei ocei
 
gobierno fue be organizaaor.
 

En Panama y Guatemala se encuentra orro monejo 
para respon
der al poder de 
 compra de la gente de najos ingresos. ;n Guate
mala hace muchos a~os se elaboro ia incaparina tanora forma
 

, parte de la economia guatemaiteca), 
que es un producto ae alto
 
valor nutritivo, hecho con alimentos locales, en 
oase a estudios......
 
de mercadeo para gente de oajos ingresos. Este producto se venoe

particularmente a 
la gente pobre, pero nay otro producto la
 
"protina" que 
es de menor valor nutritivo, tiene 
saoores di.feren
tes y se vende en supermercados a 
las clases mas alitas, es Oecir
 
se na segmentado el mercado, Con 
las ganancias de la venhta e la
 
protina a precios muy altos, se 
 puede vender incaparina en
 
cantidades mayo,"es 
 a la gente de bajos Ingresos, pero otra vez,
 
no es un sacrificio, es un negocio.
 

En PanamA una empresa privada, no el gobierno, va a introou
cir este producto porque ha analizado el mercado v piensan que
pueden entrar y ponen el producto a precio mAs barato. 

En 'iarruecos hay otro modelo, 
all& se han concentrado en
productos menos refinaoos, que 
 son de mas bajo costo y por enae
 
se venden mas baratos. Para venoerlo implica 
 educar al consumi
aor, es otra 
iniciativa que vale la pena contemplar.
 

En Estaoos Unidos tamoien hay un 
 mercado popular, para
 
responder a !as necesioades de ia 
gente de Dajos ingresos. Ainora
 
evisten supermercados 
 que son mas como booegas y que venoen a
 
orecio ce oodega "storehouse prices" con precios mas bajos.
 

Eiste otra aiternativa, los ilamados 
 productos genericor,

q e no rienen una 
 marca conocida 
pero que mucnas veces son ei
 
mismo produceu, pero en un emoase diferente y no tienen propagan
oa especiai. 
 Despues oe cierta educacidn al consumiaor ae oaos
 
ingresos, este comarende 
ia diferencia y prefiere comprar
 
nroauctos genericos.
 

Aqui 
en el pals en el mercado de 
ia leche, nay oporTuniaao
 
ae segmentar 
el mercaoo y eaucar a! consumidor. me visto que ia
misma iecrie vendioa en 
 paquetes distintos tiene olferencia ae
 
mrorio 
oe un 30 o 40%. Esto nada mas para iustrar que el
 
merraoo de 
 ia gente de oajos ingresos es un mercao a! quE vale 
i, derma acercarse. 

,.o presencia de 
varos qrupos cue nan introducioo nuevas
 
or-maa ce comercxalizacion indica que ei 
 sector privaoo nasta ei
 

rnomenro, no na responaoo 
 a !as necesioades oe 
 este mercaoo
 
2qnoraoo.
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iIESA REDONDA 

iIIEJORI'IIENTO DE LA COORDINACiO 
N 	 DENTRO DE SISTEI-iA4 'FIE. ,!L_ 

i'iooeraoor 
 : 	Sr. Carlos Luzuriaga

-,-anei 
 : 	 Sr. -Alvaro Samper, SUPERMIAXi 

Sr. Josd Lianes, FENACOI.I
 
Sr. 0swaido Cordero, ENPROVIT
 
Dr. Carlos Chiriboga, DEA
 

En nuestro 
pais hay excelentes intenciones, pero no pueaen
concretarse por 
falta de coordlnacidn interinstitucional. 
que el presente panel, De alli
 
cias, sobre todo por 

creo puede darnos nlgunas ideas. sugerenla buena voluntad que tienen los Participantes, representantes 
de ENPROVIT, FENACOMI,
colaborar con 	 sobre como poorian
el sector ptblico y privado o
sector entre entidaoes oei
pUblico y privado para resolver este problema.
 

El problema 
 es, obviamente 
que incentivos 
tiene el sector
privado para coordinar (coordinar significa peroer
ei 	 un poquito
control 
 de la acci6n de 
 cada uno). 6Estan dispuestos a
aosorver 
esa peque~a perdioa?. 6Que incentivos hadrian para que
estas entioades puedan entrar 
en 
este tipo de colaboracion.
 
Por estas inquietudes y 
 preguntas quisiera que traoajemos,
ae 
modo que segUn io establecido comezaremos con 
 el se;or Aivaro
Samper representante del 
SUPERiiAXI.
 

En primer iugar que
creo

organizaoores de este eventd, 

es oportuno felicitar a ios
 porque se 
 nan 
 reunido distint;s
oplniones, io 
 que normalmente 

privaoo y oicial 	

no se nace. En general, ei sector
toman decisiones por separado. Aqui 
encontramos
 
sector publico, oe organismos internacionales


representantes del 

v 	 ae ia actividad privaOa. 

El oojetivo aei 
SUPERHAXI 
es definitivamente 
 la clase media
v 	aita, io que 
 tratamos 
es de dar calidad y servicio, pero de
todas 
maneras estamos cubriendo ias otras areas.
 

Creemos que ningun sistema de tiendas sin sentido de negocio
iunciona, a no ser 
que el gobierno este 
dispuesto a dar subsidios
e 	por vida. Entonces, 
 si ias tiendas, asinoividuos que las estan personas o losmanejando no tienen renrabilidad para lacomunioad. 
6stas van 
a 	morir si 
se !as deja solas.
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Yo creo que la tecnoiogia agricola en ei Ecuador estasumamente desarrollaoa, par la ayuoa de una serie ae organismos y porque na haoido un sistema de prestamos suosioiaoos. Perotenemos en el pats, un proolema grave el :introouctor . tnavintroductores en carne porcina, papas, ganado vacuno0 en toooslos ruoros de la agricultura,, que en una maorugaoa gana toque el agricultor gana en seis u ocno meses. Nso r .oy vendo-en 
contra del intermediario, estoy en contra del sistema. 

.. 

6Quines son los introductores?, son gente intejigente quegana mucho dinero pero tiene una vioa muy aura. Elios sonquienes nan impedido que se desarrollen los sitemas oe comercia
ilzacidn agricola en una 4orma mas racionai. 

En el Ecuador es muy extraho quz no existan ieras oeganado mayor a menor, en donde se remate al martilio. comaexisten en todos los daises de Sudamerica. Aqui existe mucno laexpiotacion al proouctor, ya que se aplica el oicno que Iaprimera oierta es ia mejor' y, parece naoer un acueroo tacitoentre los introductores, que no dejan que nadie pueca otrecer mas. Entonces, nuestra idea es romper esos mecanismos. para locuai. consumioares e intermediarios tenemos que comprar a! remateen iorma puolica. Aqui encran !as organizaciones de proauctores yel gooierno, este ayudando con Ia informacidn y con un remataaorpuolico, para que el proouctor y consurnxcor iinai puedan comercializar airectamente, as coma el introouctor camoien puedacomprar, pero ya tooos incervienen en estaoiecer el precio ce losprooLicros. Njo sugiero qu aiguien saiga oe ia caoena. io que senecesra es control. Esto se nace en Colombia, ,4rqentina y 

cEn que iorma pueoen naber estos susioaios?, yo creo quecuanno ei suosidio entra en el negocia empieza ei irauae. Ennamroio, ei suosioio que ei gooierno poaria rar es par ejempio, siqueremos que naya mas nutricion, demos transporte en TAME aipescaocl a preclos bajos. 0 sea, suosidianoo de otra orma,ayuoamc3 a cue no naya posioilidades de engaho. Este tipo deSuo'1o1c :reo que si puede iuncionar, porque es un subsidio 
oarecto y no nay forma ne que se naqa trampa. 

E, mayor problema es coma iiegar ai consumidor que tiene univei irnimo de ingresos. Yo creo v tengo una idea completamenteaistint6. Tenemos que darle iniormacion, decirie que comprar, quee mas oarato, pues es curioso, en el Ecuador tenemos una serieOe pr'r)uLoas muy importantes para nutriclon y no se los consume.Hsi ias nortajizas se utilizan oara aaornar los piatos, el irejoise exporta a Coiomoia v !a quinua porque :es aiimento oe indios'
naoie ia consume. Si tenemos naoitos ae consumo absurdos,enronces nuestra idea, es concientizar al pais. 6Quien es elresponsaoe?, Ia somas ooos, iiinisterio de Educaci~n, Ministerio
rie irousrias en iin toaas ias inoustrias e instituciones 
orIvaaas que realizan activioaoes socia!es. 
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Para terminar, hay 
una serie oe productos Oasicos oj;)ciies
o eliminar de !a 
 costumore de 
 consumo, ouscanao 
 una saiioa se
pooria concientizar 
tanto a las industrias oe gooierno como a 
ias
privadas soore la necesioao de nutrirnos. Puece ser 
enriquecien
oo los fideos con narina de soya o ce quinua y. el
que en pan se
 naga aigo similar, asi como en una 
serie oe proouctos 
 ne consumo
 
mas' vo'.
 

En R_qmqn. -

I.- 4Esta bien que el Supermaxi venda en barrios 
ooores.

saotendo que, e5 una 
entidad dirigida a las cloess 
meolas v
alitas? 6Esta efectivamente vendiendo a 
lbs poores a Precios
 mas 
 oajos que las tiendas? 4Por que los 
Poores pretleren
 
comprar en Supermaxi?
 

2.- 6C6mo Podemos colaborar, para no eliminar, pero si 
para
controlar la accian 
de intermediarios?
 

-
 uien pueoe controlar 
la accion del intermeoiario. oor

ejemplo Por medio de 
los remates de que nabla?
se 


.- .6Comoponemos dar Iniormacion y educacion 
a los ConsLlmloores
 
v ai proouctor, para que sepan cubies son 
los mecanismos
 
que estan usando Para 
conseguir proouctos de ouena caiioao
 
a precios accesioles?
 

- 4Tiene FENACO1.1 un enroi esto? 
- GTiene ENPROvIT un enrol esto?
 
- .Roaemos Duscar mecanismos oe cooperacien'
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Behor. 
Jose Lianez, Presidente de FENACOI'ii
 

"iluchas gracias 
 a lOs organizadores de este evento V 
 uncamentaimente a quienes van a tener 
la paciencia de 
escucnarme.
 

Las diierentes nacionalidades aborigenes 
del continente va
tenian un sistema de plazas y mercados y 'lo hacian 
en mejores
condiciones de lo que nacemos 
 ahora, eran 
 mas honraoos. menos
competitivos, 
lo que hace que tengamos un sistema de mercaoeo
totalmente absoleto. 
 Para superar este problema existen sugerencias be organismos tales como: 
 la DEA que en i964 sugiere ia
apiicacion de politicas de mercadeo urbano-rural; 
 por otro lace,
la FAD en 1985 present0 un documento, el 
mas iabuioso para
America Latina, que en 
otros paises lo tomaron como moocelo 
 v sin
 
emoargo en el 
Ecuador no 
se ha aplicado.
 

FENACOIII, 
 en I94 elabord un 
documento de abastecimiento
nacional urban{.-rural 
que, a pesar de 
 las recomendaciones 
ac la
FAD, no 
 se ha puesto en practica. 
La FAD tiene un gran provecto
del cual somos participes, el programa 
 de sitema de tienaas ce
comercio asociado, que quisieramos que la FAD insista en aplicar
 
en ei pais.
 

Para aclarar conceptos, el comerciante minorls a no 
tiene
ia Posioilioao ce credito, (lo que 
no se ha considerada es 
a los
cnuilqueros). 
El banco jamas da credito a! 
peque~o comerciante.
-ENACOIlI na creado, ia Cooperativa Nacionai 
 de Comerciantes
'ilnorisras 
come una respuesta, en 
 donde el afiliaco ouede
capitalizar y ei deparxamento 
ce comercio de FENACOMI, entregar
ios productos 
en iorma de macroadquisicidn, pars 
esto ponemos a!
servicio dei pais el 
 pian nacional de abastecimiento 
uroano-ru
rai. que contempla un analisis 
e la probiematica 
santo agraria
 
como comerciai".
 

cn Resumen.-


I.- Posibiemente las tiendas minoristas proveen 
articulos a
 
precios mas caros de los 
que se puede comprar, por ejemplo

en 
ei mercado ce ENPROVIT.
 

2.- Estamos de acuerdo en 
 que las tiendas cumpien una funcion

social, 
ia cual va mas aila eel abastecimiento, 
 la entrega
ce procuctos a familias be bajos 
ingresos, Incluyendo
 
generacidn de empieos.
 

!-i nnorista, segun el Sr. Lianez, 
no es que tenga un mArgen
granoe de utilioad, al contrario necesita 
de credito y es
expiotaoo par el chuiquero. 6Puede entonces 
generarse algun

mecanismo de 
 credito a FENACI'-I, al miembro del sector 
iniorma on el area de comerclaiizacidn? 

4.- eEstaria FEiNACI.i ci ispuesra a que naya control de precios?
 



Se;or Oswaldo Cordero, representante oe ENPROVIT
 

A nombre de ENPROVIT, primeramente quisiera nacer-
agradecimien o un
a IDEA par permitirnos estar 
 presentes 
 en este
 
seminario.
 

ENPROVIT tiene 
 coma funcidn 
 llegar con proouctos oe 
nuena
calidad y a precios mas bajos 
a los sector-es marglnaes, ouscanoo
cubrir mediante su red propia, 
o de terceros, a la 
mayor cantioao
posiole de ecuatorianos, para 
lo cual cuenta con 
 262 almacenes,
17 tiendas asocladas y mAs de 
 100 contratos 
con organizaciones

laoorales, ubicadas en 
los sectores marginales del pals.
 

La empresa ha desarrollado las tiendas 
asocladas 
en colaooracidn con 
los minoristas, en 
donoe ENPROVIT actua como proveeoor
y determina el 
precio de venta, buscando incidir 
en los precios
para que 
 no se eleven y 
que los productos 
sean en Io posioie, Ce
ouena calioad y certificada por 
el INEN. El objetivo basico be
este programa es trabajar con 
productos gendricos con 
la marca de
EN ROViT. Para !os productos que ENPROVIT no 
atiende, la empresa
pooria 
actuar coma coordinadora con 
los mayorlstas.
 

Otro aspecto 
que estamos desarrollando, 
es el de Ouscar
oupiicar o riplilcar los contratos de crOdito, porque 
ei sistema
es realmente 
un 
sistema de comisariato, 
pues damos 30 oias ae
creOdito y a 
un precio de venta 
bastante comodo para el 
consumi
or-.
 

Tamoien 
 estamos empeiados 
en que los aimacenes 
 de los
cantones no 
sirvan solamente 
a ia parte urbana de 
esos cantones,
sino que, sirva 
coma centro de distrioucion, que atiendan 
a las
tiendas cumunales 
 y cooperativas 
agricoias 
 del sector. 
 Se

necesita iinanciamiento.
 

Otro planteamiento 
 que hemos venioo naciendo 
 ai sector
 que mucnos de nuestros aimacenes tienen expianaaas a
 
agricoia, es 

su 
aireoecor y iacilmente en 
elios se pueden 
abrir fer-as liores.
Entonces podemos cooroinar dos acc-ones, ENPROVIT 
pone su centro
oe aoasto 
y el sector 
agricola, especiaimente en 
!a explanada,
oiertaria sus productos, 
o en 
aigunos supermercados cuya infraestructura 
ho permita, podriamos arrenoar el espacio para que el
 
proctuctor venda al 
puolico-.
 



En Resumen.-

I.- Se puede traoajar con el mercado mayorista para ios 
proouctos no 
 b~sicos y se podria realizar !as ierias lior-esapro~iechando 1ais explanadas de los almacenes ce 
EiNFROVIT.
 

2.-- ENPROVIIT', al'd'ejar" a un'Iado la 'cornercia!i zaci on a traves deasociaclones, tenedra que entrar en 
el amoito del aesarroijo

comunitarlo, pae-a apoyar 
la gestidn ae determinadas entioades, organizaciones o asociaciones urbanas 
 o rur-ales.
Entonces deoer-a cambiar 
 un poco la iniraestructura oe
comercializacidn de 
 EhJPROVIT, implementando un pr-ograma ce

cesar-rollo comunitario.
 



Doctor Carlos Chiriooga, representante de la OEA
 

"Reuniones de esta naturaleza permiten tener una visicn 
ae
 
Los esfuerzos que se realizAn en el pais, 
para avanzar en eJ
 campo de 
 la produccin y marwjo de los alimentos, de', mercaoeLv 
del equilibrado consumo de alimentos. 

La O.E.A. es mas conocida por sus funciones aesae el 
oun :o
 ae vista politico, pero hay un aspecto menos 
conocloo y es eiaporte al 
desarrollo que proporciona !a OEA a 
los paises y a s;us
instituciones, para 
esto la organizaci6n cuenta 
con dos areas oe
trabajo: el area economica y social, el 
area aducacion, ciencia v
 
cuitura.
 

La O.E.A. puede ayuoar cuando el 
pais lo solicita, canoc
asistencia tecnica a 
una empresa, institucicn prlvada 
o Oubilca.

Para esto el 
Gobierno cuenta con oficinas especiales que carai
zan estos pedioos.
 

Tambien para el entrenamlento 
o estudios de postgrado, !as
instituciones o individuos pueden canalizar 
sus pedidos a traves
 
del drgano ce enlace del Gobierno (IECE).
 

Las cooperativas son instituciones 
 que pueden perfectamente

oeneiiciarse de 
tooa la 
ayuaa externa.
 

Estas 
son en resumen 
 las formas como la organizaci6n puede 

avudar'. 

En Resumen 

i.- Eiectivamente en el pais, no siempre aprovechamos eficiente
mente las oportunidades que ofrecen entidaides como 
la O.E.A.
 
La invitaci6n debe ser acogida, a fin de obtener algun tipoo& respuesta a las necesidades que hoy afrontamos. 
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MESA REDONDA 

"MODELOS ALTERNATIVOS PARA HERCADOS IINORiSTAS 

lIoderaoor : 
Dra. folanda Grijalva

Panel . - Lcdo. Rail 
Borja, ASOCIACION DEFENSAAL C'JSONSUjIiDOR


Sr. Victor Campahja, VISION HUDIAL
 
Dra. Kathelen Dewalt, UNIVERSIDAD DE KENTUCKY
 
Lcdo. 
Luis Erazo, FENACOII
 

Lcenciado RaUl 
 BorJa, Presidente de la Asociacian de Defensa al
 
Consumidor.
 

"De las intervencion.s anteriores, se han 
 logrado importantes concluslones, 
una de ellas es 
que la comerclallzacion de
alimentos es un 
 proceso que compromete 
variables economicas,

sociales, culturales y antropol6gicas.
 

El problema general de 
abastecimiento en 
 el pais no puece
ser satisfecho en 
la medida en 
quo nuestro pais es deficitario en
la proouccidn de alimentos. 
Esta condicinri nos 
lleva a piantear
nasta que punto 
 los emriresarios 
 van a 
 encontrar limitantes
 
materiales.
 

Productos como carne, frijol, cebada, papas, yuca tomaoos
un poco ai azar 
nos muestran 
una caida fenomenal de la produccion. ,-Hasta que punto podemos 
ensayar medidas o estrategias
giobales de aoastecimiento oe alimentos, si el pais sigue siendo

deicitario en 
ia prooucc16n agropecuaria?
 

Desde i970 
se ha venido ensayando sobre la comercializacion,

en vista be que nay que responder a 
 situaciones deficitarias que
aiectan orofunoamente 
 a los sectores 
 oe menos ingresos de la
pooiacion. Un ensayo de poiitica 
es ia que permite a ENAC y
ENPROviT intentar encontrar caminos de subsidio al 
consumidor y a

los proauctores agricolas.
 

Hemos vivioo 15 ai'os 
 ae esa 
 polemica y la experiencia de
ENAC y ENPROViT aeja un inventario 
de relativos fracazos, a
pesar de 
 ia cual se sigue insistiendo en impiementar estos
mecanismos con 
algunas variantes.
 

Las tiendas 
 asociadas a ENPROVIT, intentan atraer y complementar sus actividaaes 
con los tenderos de barrios.
 

Tenenos tamien 
oistintas experiencias 
con !as tiendas
comunaies 
que estan iigadas a la organizacidn campesina y por
otro 
lado ias experiencias de los comisariatos que 
estan iigaoos

a las organizaciones laborales.
 



W Existen otras alternativas oe 
comercializacion. ia 
primera
 
es la llamaoa SEMAS en 
la provincia oel 
 Azuay, manelaoa po- la
iglesia, 
este esta dirigido nacia un 
aspecto sensiote pa nqog;rm
cultura, la religlosidad, 
 con sus 
 factores ce )3oiAoaridad,

nermandad y iraternidad, factores que pueoen servir Para 
ia
movilizacidn, aue es 
precisamente lo que 
 ialta en Los proyectos

econ~micos.
 

En este caso la comerclalizacidn re&iza el 
mejoramlenTo oe
la calidad de 
 vida, insisten en 
 que hay que procurar una
reconsideracidn 
 de las prActicas de alimentacion. 
 saLuO.

cuidado medio 
ambiental y protecci6n de 
 los cultivos agricolas
 
tradicionales.
 

La segunda experiencia tiene un 
parecido a los SEIIMAS y es la
 que se estA dezarrollando en 
los barrios del sur de Quito la que
se denomina Comerclalizando Como Hermanos 
(I'ICCCH). Es ramoien un
trabajo de las 
 comunidades cristianas, que 
 procura recuperar

alimentos derivados de la regidn,
 

Hay grupos de base de intercamblo formados por alrededor ae
8 a 10 familias que se organizan y hacen una lista de los
proauctos basicos 
 que necesitan. 
Se nombra un coordinador, quien

lIeva Ia lista la
a bodega central, esta 
bodega centraliza los
pedijos y realiza 
las compras al por 
mayor. El coordinador paga
el 50%. Y !a diierencia despues de 15 dias. IICCH 
 esta actualmente
 
trabaJanco en 
ocno provincias.
 

Esto nos oemuestra 
 que es posible encontrar proyectos oe
comercializacibn, pero no debemos verla 
 como labor estrictamente

economica oenr-o 
de ia ligica oe rentabilidad, si 
no que parale
]amente ceberiamos buscar iactores mas 
subjetivos que Ileven
nos 

a estabiecer provectos de un 
modo comunitario, como es el caso de
 
!as comuniaades cristianas de base".
 

En resumen.-


L.-
 El proolema oe ia comercializacion 
no es solamente de tipo

econOmco, no 
 poaemos 
descuioar los componentes sociaies. 
cuiturales y antropoiogicos. 



Senor Victor Campaha, Representantes de VIsi6n hunoial.
 

"Nuestros proyectos son de autogestion ae an, que, ias
 
tiendas comunales demuestran nuestra ie en ei namore como
 
protagonista de 
su historia. Al igual que los proyecrcs oe otras
 
instituciones del 
 estado, los nuestros responoen a analisis
 
oescriptivos de las necesidades sobre los problemas campesinos.
 

El marco tedrico del proyecto de tiendas conmunaies. se
 
divide en tres partes, la implementacidn de las tienoas, el
 
seguimiento de la implementaci6n.,y la relacin entre tienoas.
 

Para la implementaci6n 
 se inicia con asambleas, en !as
 
cuales se estudlan las necesidades de la comunidad 
 en relacion a
 
los recursos humanos. Se busca gente que por 
lo menos domine las
 
cuatro operaciones y que 
 sepa leer y escribir. Ademas Vision
 
i'lunaiai apoya iinancieramente.
 

Para la se con poyo ae
segunda etapa cuenta 
 el inaigenas
 
quicnuas oachilleres y se 
realizan arqueos de caja mensualmente.
 

La tercura etapa iundamenxal en la creacion de 
 una tienda
 
conmunal, es relacidn
la con otras tiendas conmunales. Esta
 
se oeiine como relacion Intercomunitaria 
para que comuinen ei
 
transporte, compras, 
 etc de las proauctos que comerciailizan. Se
 
esta ouscando actualmente la poosiolidad ae 
inplementar una
 
oooega central. 
 For .ultimo existen grandes diicultades como
 
'son: ia estabiiidao y el pago 
 del personal, la aaministracion,
 
proolemas de migracion, entre las mas importantes.
 

i.- Las soluciones preconcebioas segun ei expositor responden
 
soiamente a los anaiisis descriptivos de !a probiematica
 
especlaimente de los 
inoigenas, y no a verdaderas solucio
nes.
 



Doctora Katnleen Dewalt, Representante Universidac de Kentucoe.
 

'Nuestro interis es 
incluir metas y contenidos nutricionaies
 
para mejorar el 
consumo de alimentos en 
proyectos agropecuarios.

Esta experiencia es, principaimente a nivel 
de comuniaad con el
 
pequeo agricultor.
 

Froponemos aqui que el 
 productor es 
 tambien consumioor enilas, regiones rurales, tratamos,.....de relacionar la pruooucci6n
 
con el 
consumo de alimentos 
a nivel regional y iamiliar, Dorue

el pequeo productor se autoabastece y tambien es proveeoor oe
 
os miembros de la comunidad.
 

Se ha nablado sobre las tiendas conmunales, pero 
no soore ei
aoastecimiento 
de estos centros. De la experiencia en otros

paises he determinado que hay 
 dos problemas, el uno 
 es el
almacenamiento en regiones rurales 
para que pueda el productor

vender a buen precio y a tiempo, y 
 el segundo la elaboracion oe
 
productos comerciales a nivel rural (a 
 trav~s de industrias

rurales) que poermi.tan abastecer 
a las mismas comunidades que 
a su
 
vez generan empleo".
 

En Resumen.-


I.- Se estA trabajando para conseguir 
la introduccidn de metas
 
y contenidos nutricionales en 
proyectos agropecuarios.
 

2.- Un 
probiema es el almacenamiento, tambi~n 
se puede pensar
 
en la elaboracidn de productos' para 
 abastecer 
 a la misma
 
comunidad, con Ia ventaja de que se 
podria emplear a las
 
personas que 
no tienen terreno.
 



Licenciado Luis Erazo, Representante de FENACOIIi
 

En FENACOiI 
internacional nan 

tenemos proyectos 
recomendado, pero 

que 
que 

organismos a nivei 
lamentablemenre los 

gooiernos de turno no nan acogido. 

En primer lugar un proyecto que se elaboro desde i2 nasta
 
i-54, lamado-.Programa de Abastecimiento Rural-Urbano, el que,...
 
fue eiaborado con el HAGP el IICA y la SEDRI.
 

En 
resumen este proyecto dice: "el estimulo a ia autosufi
ciencia nacional de alimentos basado en ind.:adoresI como son !as
 
necesidades de consumo y requerimientos nutricionales de la
 
poblacion, e'l masivo aprovechamiento de los potenciales producti
vos, !a viabilidad econdmica y tdcnica 
de las explotaclones
 
propuestas, estimular el cultivo 
de productos que requiere el
 
mercado".
 

Otro aspecto es la integ.-:idn detallista, que trata oei
 
fortalecimiento y.capacitaci6n 
de las organizaciones filiales de
 
FENACOI'I, a fin de obtener economias de 
escala, en el aoasteci
miento, manejo y distribucion de productos, compiementando con !a
 
dotacion de iniraestructura y posibilidades de uso eficiente de
 
los existentes 
en los sectores urbano-rurales.
 

El segundo gran proyecto que tenemos es para atender los
 
seis barrios marginales de Qulto, este se llama Programa de
 
Carpas de Abastecimiento. Es un programa piloto, se requiere
 
iniciar ya porque es la solucin inmediata, hay barrios popula
res que no tienen acceso ni siquiera para comprar una libra de
 
tomare. 
 Este programa fue elaborado tambien, por el HlAG, IICA,
 
iMS2S (que se retiro) y FENACOIII. 

Este proyecto que necesita financiamiento, incluye la
 
aoquisicion de vehiculos, capacitacion para ciertos carperos,

crenitos para las personas que manejaran las carpas, con !a
 
oiierencia que en esta vez nay un contrato directo entre FENACOMI
 
y ios comerciantes minoristas y los proyectos SEDRI y DRI.
 

En 1923, FENACOIi decidio que se forme 
 la Cooperativa
 
kacionai de Venoebores Autonomos. Sus 
fines son muy importantes
 
para solucionar los de
aspectos comercializacion, entre otros
 
esta el estabiecer rei,:iones y nexos de comercializacion con
 
pequehos y grandes proouctores, iioeracidn de impuestos para !a
 
importacion de equipo tecnico, establecer sitios, bodegas,

frigorificos, etc y procurar la profesionalizacion de los
 
cooperaoos". 



- i c)5

E-n Resumen.

i.- FEWAC-ii ha plante-ado, tres estrategias, para soiucionar 
los problemas de comerciaiizaciri. El programa oe abasteci
miento rurai-uro3no, el progr-ama de carpas oe aoastecimientv 
a flivel uroano koarrios rnarcinales nie Quitco y ia ,ormacion 
ae !a Cooperativa be Vendedores iAutbr-,omos. 



CONCLUSIONE5 Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL-6EINARIO 

i.- Quese iorme un comiti de coordinacion y seguimiento del
 
cumplimiento ae las recomendaciones y conclusiones del
 
seminaria. 
 Otra de las funciones sera, ae propenoer la
 
interrelacidn de las instituciones 
publicas y privadas
 
que, esttn relacionadas con el proceso-de comercializacion
 
Tambien este" serviria como coordinador en la tormacion 
ae
 
un programa de educaci6n al consumidor, buscando la partici
pacion de diferentes organismos y el acercamiento ae los
 
inaustriales para que 
 presten su contingente en este
 
proceso educativo.
 

Se constituye el comitO con funcionarios de: el Banco
 
Central, Visi6n lundial, FENACOHI y el Instituto de Estrate
gias Agropecuarias (IDEA). Este grupo anunciar& su primera

reunion e invitarA a otras instituciones para deiinir
 
tareas concretas.
 

2,- El sector privado se podria relacionar con las comunidades,
 
en un intento de formalizar relaciones 
comerciales, en las
 
cuales el sector privado (agroindustrias, supermecados,
 
etc) compraria la producci6n de las comunidades y al mismo
 
tiempo actuaria como guia en el desarrollo de comercializa
ci6n a nivel de comunidad, facilitando insumos, crddito,
 
etc (se dieron las primeras conversaciones entre represen
tantes del Supermaxi y Visidn l'undial).
 

3.-	 Se deoeria ouscar un acercamiento entre lo., industriales y

!as comunidades para mejorar el abastecimiento de productos

basicos (harinas, fideos, etc), meoianto una adecuada
 
comunicacion e informacion y asi se reduciria la cadena de
 
intermeoiacios. IDEA se ofrece a servir de nexo, de
 
enlace entre 
 los industriales y los representantes de las
 
comunioades para que puedan realizar ias 
 conversaciones que
 
permitan este acercamiento.
 

4.-	 El sector privado podria contribuir con su poder de compra,
 
oara facilitar el aoastecimiento a instituciones 
como las
 
tienoas comunaies.
 

5.- DEA deberia organizar un seminario, con la participacion

de FENACOI, industriales, asociaciones oe campesinos,

tiendas conmunajes, para buscar y definir un sistema o
 
estrategia mas efectivo de comercializaciOn.
 

o.-	 IDEA podria contactar con 
los grupos de damas voluntarias,
 
para que participen y ayuoen en la eianoracidn y ejecucion

de proyectos eoucativos sobre nutricion, para ensesar a
 
la gente a comprar, tambien se deoeria capacitar a las amas
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de casa sabre el usa be itecnicas muy simpies oe manejo v 
conservacion be aiimentos, para evitar peroLaas ; nlvej 
casero. 

7.-	 A nivel de organizaciones comunitarias se oeaeria actuar en 
forma coordinaoa, a fin be intercamaiar experiencias y 
asi mejorar el sistema y la capacidad de gestion ae ias 
ti enoas conmunales. Actividad similar deoerian rpailzar 
las instituciones que trabajan en estos proyectos. 

S.-	 El grupo enfatizo que el problema de !as perbidas postrose
cna es un proolema de alta prioridab y que en este
 
momento 
no hay soluciones a la vista. Coma sugerericias
 
estAn el papel que debe desempehar el HAG y la imporrancia
 
be la educacidn al consumidor. Respecto al papel del hAG,
 
este deberia" intervenir capacitando a los camerciantes
 
sabre tdcnicas adecuadas de embalaje y iransporte.
 

C.- La Subsecretaria de Comercializacion ael HAG se aeberia
 
relacionr con el INEN (Departamento de Defensa al Consumi
dor) para buscar viabilizar !a utliiacidn oe las fonOos
 
que dispone esta instituci6n y se pueda ejecutar el proyecto
 
del HAG, para evitar las pdrdidas postcosecna. Deberia
 
tambien buscar !a coiaboracidn de FODERUMA.
 

10.-	 Existen ibentificabos grupos be consumidores, proauctores,
 
mayoristas, 
etc que necesitan credito. Para solucionar 
este probiema FENACOHI propone !a formacion be una coopera
tiva nacional con una caja de credito para pequehos comer
ciantes, en bonbe el credito sea en productos. 

ii.-	 Para soiventar el problema de iinanciaiento be cr,%oito a 
los pequehos comerciantes, se podria aprovecnar La capaci
dab ae anorro que tienen los miemoros oe FENACOI'ii y las 
comunjoades organizadas, a traves de !a pianificacibn y 
organizacion del ahorro que podria canalizarse con !a 
iormacion de cooperativas.
 

12.-	 Be oeberia rescacar !a tradicibn comercial, Gel "trueque".
 
se poaria aprovecnar !a organizacion comunal para coorbinar
 
esca activibaa entre las comunidaoes rurales. El "trueque"
 
beberia ser organizabo y fortalecibo no solo a nivel rural
 
sino tambien a nivel urbano.
 

iZ.- Ei Estabo deoeria eiiminar las trabas (economicas; que
 
existen en el proceso oe comercializacion, las mismas que
 
en definitiva son incrementos en las precios al consumidor.
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 EHINARIO TALLER:
 

IMEJORAMIENTO DE LOS MECANISMOS 
DE COMERCIALIZ ACOJ DE
 
ALIhEN!TOS PARA PROTEGER A LOS CONSUMIDORES DE 

BAOS INGRESOS EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ECONIIICi 

i l Lit@ d~LParticioantes, 

1. 	Doctora
 
Gloria Acero
 
DESARROLLO JUVENIL COMUNITARIO
 

2. 	 Sehor
 
TomAs Soley
 
ESTUDIANTE U. CATOLICA
 

3. 	 Se~or
 
Juan Diego Ospina
 
ESTUDIANTE Us- CATOLICA
 

4. 	 Ingenlero
 
Carlos Basantes
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 

5. 	 Ingeniero
 
Eduardo Puga
 
FECOPAH
 

6. 	 Segora
 
Luz SAnchez de Paez
 
ASOCIACION DE HUJERES PROFESIONALES
 

7. 	 Doctora
 
Kathnleen DeWait
 
UNIVERSIDAD DE KENTUCKY
 

B. 	Sehora
 
Irene Ayarza
 
ASOCIACION DE HUJERES PROFESIONALES
 

9. 	 Doctora
 
PaTricia O'Brien-Place
 
US DEPARTMENT OF AGRICULTURE
 

10. 	 Doctora 
Maria Elena Acosta 
IINI'1HS
 

11. 	 Licenciada
 
Hilda Maria Salas
 
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
 

¢*-**iv 	 
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i 2. 	 Senor 
Angel Izquierdo
 
COOPERATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS
 

13. 	 Seiora
 
Mirta Corella
 

yFEDERACION 
 NACIONHL DE COOPERATIVAS
 

14. 	Sehora
 
Elizabeth Coba
 
ASOCIACION DE PIUJERES PROFESIONALES
 

15. 	Sehor
 
Alvaro Samper
 
SUPERIIAXI
 

16. 	 Ingeniero 
Ramon del Salto
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 

17. 	Se~or
 
Arnulio ibarra
 
CONSULPRODE
 

16. 	 Ingeniero
 
Adib Ramadan
 
INSTiTUTO NACIONAL DE CAPACITACION CAI'PESINA
 

19. 	Doctor
 
Gao ii. izurieta
 
COFIEC 

20. 	Seiior
 

hauricio Cuesta
 
HINISTERID DE AGRICULTURA v GANADERIA
 

21. 	Doctor
 
Carlos Luzuriaga
 
IHINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 

22. 	Economista
 
Beatriz Andrade
 
CONADE 

23. 	 Seor 
Jorge Rovayo
 
IIINiSTERIO DE AGRICULTURA 
 'YGANADERIA 

24. 	Sehor
 
Julio Anibal Fiores
 
COVAL
 

i 

.. . .	 .. 
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25. 	Ingeniero
 
Oswaldo Guevara
 
HINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL
 

26. 	Economista
 
Patricio Calero
 
BANCO- CENTRAL.- DEL ECUADOR 

27. 	 Ingenlero 
2 osO Miguel Carlosama 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

28. 	Se;ora 
Lilia Rodriguez 
CEPAM 

29. 	 Seior 
Raul BorJa 
FUNDACION DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 

30. 	Se~ora
 
Azucena Mora 
VISION MUNDIAL 

31. 	SeFor
 
Victor Campaha
 
VISION MUND I AL 

32. 	SeTor
 
Marco ilendoza 
DIARIO EL COMERCIO
 

33. 	 se ;or 

ivAn Carri6n
 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
 

34. 	Sehora 
iicnelle 0. Fried 
CEPAM 

35. 	Se'or 
Pablo Uria Cevailos
 
FUNDACION NACIONAL 4F 

3o. 	 Seior 
uswaloo Cordero C.
 
ENPROV I T 

37. 	Sehor
 
GastOn Urrialagoitia
 
OEA
 



3.Sehor 

:s.Carlos Chiriboga 

34. 	Behior
 
Mlarc elo Alvear 

I~NITEIODE 'Y.CLURGANADERIA 

40'. 	 Seior 
Jorge Gonzalez 
IIINISTERID DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

41. 	Se~ior
 
iamai-a de Caceres 
IIINISTERIC) DE BIENESTAR SOCIAL 

42. 	Se~or
 
Enrique Astudillo
 
FENACI 

43. 	Sehor
 
Jose Maia LIAflCz
 
FENACG 1 

44. 	Doctor
 
QUentin h'. west
 
I DEA
 

45. 	ingenier-o
 
Weptai, iiontiaz
 
FbI ACIONh ClENCIA-IDEA
 

4o,. 	 Economista 
IRuoen Oroohez 
FUWD(4CliN CIENCI4-iDt~i 

47. 	 Doctor
 
Jorge Soria
 
1DEA
 

46. 	Doctora 
Julia Tully 
C'JNSULTORES ASOCIL JSHU 

49. 	incjenier-o 
Geraroo Hora 
CON'SULTORES ASOCIAD05
 

50~. Doctona 
foianda oe Grijalva 
CONSLJLTORES tiSOCIADijS 



51. 	Ingeniero
 
Hario Ribadeneira 
CONSULTORES ASOC IADOS
 

52. 	Doctor
 
james Pines
 
SIG'A ONE CORPORATION 

53. 	 Liccnclado 
Luis Erazo 
FENACOII 

54. 	Ingeniero 
Abeiardo Aviles 
HINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

55, 	Sehiorita 
Cathy Findlen 
CUERPO DE PAZ 

5b. 	Doctor
 
Dale Colyer

A.1i.D'. 



ESTUDIOS Y SEMINARIOS REALIZADOS 0 EN PROCESO POR "IDEA" 

- Desarrollo do la Industria Privada de Sernillas, marzo 1986. 

- Costos do Producci6n do Leche, Came Bovina, Carne de Oveja, Carne de Cerdo,
Productos Avfcolas y Papa on la Sierra Ecuatoriaia, noviembre, 1986. 

- Sisterna de Mercadeo do Granos - Arroz, Mafz Duro, Soya y Sorgo on la Regi6n 
Costera del Ecuador, febrero 1987. 

- Uso do Agrocr6lito para Asistencia Tcnica al Agricultor, marzo, 1987. 

- Costos do Renovaci6n, Rehabilitaci6n y Producci6n de Cacao en el Ecuador, 

junio, 1987. 

- Mejorarniento en fa Comcrcializaci6n ce Ins Alimontos para Proteger a Ins Consu

miidores (Ie Bajos Ingresos, junio, 1987. 

- Riesgos Naturales dc las Cucncas Ilidrogr~ificas de los Rios Quijos y Aguarico, 
junio, 1987. 

- Cuoneas Guayas y Pastaza agosto, 1987. 


