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RESUMEN  

Un programa de producción de semillas tiene como propósito producir y proveer de la 

cantidad suficiente, en el tiempo requerido, a un costo razonable y en el lugar donde se 

necesite de semillas; y, se plantea por la demanda de un sector de consumidores. La presente 

investigación tuvo como objetivo: Identificar las características ambientales, productivas, de 

comercialización y del germoplasma de leguminosas alimenticias disponibles para la 

implementación de un programa de semillas en la comunidad El Chaupi, cantón Loja. En el 

presente trabajo se utilizó la técnica de observación y aplicación de encuestas estructuradas; 

tanto, a los productores de la “Asociación Comunitaria El Chaupi”, quienes están dispuestos 

a producir semillas y a los productores de leguminosas de los valles de Malacatos, 

Vilcabamba, del cantón Loja; y, El Tambo, La Vega del cantón Catamayo, para saber la 

demanda de semillas de leguminosas alimenticias. La planta de producción de semillas en el 

Chaupi estará con capacidad para producir más de 2500 qq/año de semillas de leguminosas 

especialmente fréjol arbustivo, destacándose las variedades mantequilla, blanco Imbabura, 

percal, blanco belén, Vilcabamba; de alta aceptación en el mercado lojano y por su 

adaptación y rendimiento en los valles cálidos de la provincia de Loja.   

 

Palabras clave: Producción de semillas, leguminosas alimenticias, fréjol, semillas de 

calidad.  
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ABSTRACT 

A seed production program has the purpose, producing and providing enough quantity, 

in the time required, at a reasonable cost and in the place where seeds are needed. In this 

sense, it is set by the demand of a consumer sector. The purpose of this research was to: 

identify the environmental, productive, and commercialization characteristics of the food 

legume germplasm available for the implementation of a seed program in the El Chaupi 

community, Loja canton. Thus, in this research the technique of observation and application 

of structured surveys was used. Likewise, they were applied to the producers of the "El 

Chaupi Community Association", who are willing to produce seeds and to the producers of 

legumes from the valleys of Malacatos, Vilcabamba, of the Loja canton. El Tambo, La Vega 

of the Catamayo canton, to know the demand for seeds of food legumes.  

The seed production plant in Chaupi will be able to produce more than 2500 qq/year of 

legume seeds. Especially shrubby beans; standing out the varieties such as: mantequilla, 

blanco Imbabura, percal, blanco belen, Vilcabamba.  These kinds of seeds are highly 

accepted in the Lojano market, for its adaptation and performance in the warm valleys of the 

province of Loja. 

 

Keywords: Seed production, food legumes, beans, quality seeds.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El éxito de un programa de producción de semillas radica en producir y proveer la 

cantidad suficiente de semillas de calidad, en el tiempo requerido, a un costo razonable y en 

el lugar donde se necesite (Rosas, 2013), se plantea por la demanda de un sector de 

consumidores a quienes la gran industria no alcanza o simplemente no le importa satisfacer 

(Aldana, 2010).  

El Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos (PRONALEG-GA) del 

INIAP, viene impulsando desde hace décadas, la producción de semilla de buena calidad de 

los Granos Andinos y leguminosas (fréjol, arveja, lenteja) a través de sistemas no 

convencionales, ejecutado con pequeños agricultores o asociaciones, debidamente 

capacitados y apoyados por instituciones públicas y privadas (INIAP, 2015). En el país, no 

existe otra manera de que los productores dispongan de una semilla de calidad, semejante a 

la semilla certificada y que sea producida por los agricultores en sus comunidades (Peralta, 

2010).  

Según Doria (2010) desde un punto de vista sustentable, es imposible obtener una 

buena cosecha si no se parte de una semilla de calidad, la misma representa el insumo 

estratégico por excelencia que permite sustentar las actividades agrícolas, contribuyendo 

significativamente a mejorar su producción en términos de calidad y rentabilidad. Por tal 

motivo, es de gran interés científico-técnico los trabajos de producción de semillas de 

especies alimenticias encaminados a estimular y prolongar la germinación para poder elevar 

la productividad de los cultivos de forma sostenible y enfrentar los cambios en el entorno de 

manera más apropiada.  
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Los granos que se utilizan como semillas actualmente, no cumplen con los atributos, 

ni con las normas establecidas en la ‘‘Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y 

Fomento de la Agricultura Sustentable”,  los rendimientos y calidad productiva disminuyen  

de un 5 a 25 % de la producción total, debido a que se desconoce la procedencia de los granos, 

existe mezcla varietal y bajas tasas  de germinación; además, son susceptibles a plagas y 

enfermedades que causan pérdidas de rendimiento del 25 al 40 % de siembras en verano y 

del 20 al 100 % en época lluviosa (Ugalde et al, 2014).  

En la provincia de Loja no existe un programa de producción de semillas de 

leguminosas alimenticias, pero si un grupo de campesinos asociados jurídicamente 

“Asociación Comunitaria El Chaupi” quienes están interesados en establecer un programa de 

producción de semillas de leguminosas alimenticias de calidad en base a sus experiencias, 

por lo que en la década de los 90 se impulsó algunas actividades de producción artesanal de 

semilla de fréjol, pero por falta de continuidad, apoyo, disponibilidad de recursos, el proceso 

se debilitó y desapareció (Peralta et al, 2009). 

En base a estas  experiencias se diseñó el programa de producción de semillas de 

leguminosas alimenticias en El Chaupi, sobre la base de la investigación y su factibilidad 

técnica productiva y social que luego será implementado por los productores de la 

comunidad,  para garantizar el abastecimiento del insumo a productores  locales y 

provinciales, para lo cual los asociados muestran interés y un alto nivel de conciencia y 

sabiduría en el uso de técnicas de producción orgánica y en obtener semillas de calidad para 

mejorar sus rendimientos, además aspiran convertirse  en semilleristas para proveer de 

semillas mejoradas a los agricultores de la zona y provincia de Loja. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Identificar las características ambientales, productivas, de comercialización y del 

germoplasma de leguminosas alimenticias disponibles para la implementación de un 

programa de semillas en la comunidad El Chaupi. 

 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar las condiciones: climática, productiva y organizativa para la producción 

de semillas de leguminosas comestibles en la comunidad El Chaupi. 

 Realizar un estudio de la demanda de semillas a los productores de leguminosas 

alimenticias de los valles cálidos (mesotérmicos) de la provincia de Loja 

(Vilcabamba, Malacatos, El Tambo, La Vega Catamayo). 

 Diseñar un programa de producción de semillas de leguminosas alimenticias 

adaptado a las condiciones productivas de El Chaupi para la distribución a la 

comunidad y provincia. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Leguminosas de Grano Alimenticias 

Las leguminosas de grano son plantas que pertenecen a la familia Fabaceae del orden 

de las fabales, reúne árboles, arbustos y hierbas perennes o anuales, fácilmente reconocibles 

por su fruto tipo legumbre, conforman un importante grupo de cultivos alimenticios que han 

desempeñado desde hace más de 20 mil años un papel fundamental en la alimentación de 

casi todas las civilizaciones del mundo (Delgado et al, 2016). Su uso principal radica en el 

consumo directo por su alto contenido de proteínas (20 a 46 %), carbohidratos, minerales y 

fibra (Peralta et al, 2009). El cultivo de estas especies es componente de los sistemas de 

producción, la seguridad y soberanía alimentaria nacional y cumplen con un rol económico, 

ecológico y social; además, genera empleo, alimento e ingresos económicos a pequeños, 

medianos y grandes agricultores (Peralta et al, 2013). 

 Valladolid (2016) menciona que las leguminosas de grano más importantes son: El 

fréjol común (Phaseolus vulgaris L.), zarandaja (Lablab purpureus L.), poroto de palo 

(Cajanus cajan L.), poroto chileno (Vigna unguiculata L.), arveja (Pisum sativum L.), lenteja 

(Lens culinaris), entre otras; las mismas que garantizan el sustento alimenticio de las familias. 

Según Ulloa et al. (2011), Quintana et al. (2016) y Prado et al. (2016) el fréjol es una de las 

especies más importantes para el consumo humano, su producción abarca diversas áreas 

agroecológicas.  

El fréjol se cultiva prácticamente en todo el mundo, siendo América Latina la zona de 

mayor producción y consumo; actualmente se estima que más del 45 % de la producción 

mundial proviene de esta región (Boudet et al, 2015). Según proyecciones del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP 2015), en el 2012 se cultivaron 71600 
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hectáreas, de las cuales el 53 % del área sembrada se destinaron a cosecha en grano seco y el 

restante 47 % fue cosechado en grano tierno.  

2.2. Granos y Semillas  

Según Leal (2016), los granos se usan en la alimentación humana y animal o como 

materia prima para la industria; mientras que las semillas se utilizan para indicar su uso en la 

siembra, reproducción y multiplicación de la especie o variedad. Las semillas deben 

conservar su viabilidad, germinación y vigor hasta el momento en que serán utilizadas, a fin 

de asegurar el desarrollo de una nueva planta y con ello la producción de más cosechas. 

 Doria (2010) menciona que la semilla es el principal órgano reproductivo de la gran 

mayoría de las plantas, es el óvulo fecundado y maduro que se desarrolla dentro de la vaina; 

Está compuesta por un embrión o futura planta, rodeado por un alimento de reserva 

(cotiledones). Estos cotiledones le dan la oportunidad al embrión de crecer y desarrollar 

raíces, tallos, ramas y hojas para aprovechar la luz solar y tomar el agua y nutrimentos del 

suelo. Posee además una protección exterior llamada tegumento o cáscara, que lo protege. El 

embrión permanece latente, hasta que penetre el agua, lo active y provoque la germinación 

(Araya et al., 2014). 

La Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura 

Sustentable aprobada por la Asamblea Nacional de la república del Ecuador (2017), habla de 

dos tipos de semillas: semilla campesina y certificada.  

2.2.1. Semilla campesina 

Pertenece al sistema no convencional de producción de semillas e incluye a la semilla 

nativa y a la semilla tradicional. 
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2.2.1.1. Semilla nativa. Es todo material reproductivo sexual y asexual vegetal que mantiene 

su capacidad de reproducción, originario o autóctono que ha sido domesticado, conservado, 

criado, cuidado, utilizado e intercambiado por productores, comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades de acuerdo a sus diversos saberes y culturas, cuyo uso, conservación, 

intercambio, promoción y protección corresponde a las personas, y colectividades con el 

apoyo del Estado. 

2.2.1.2. Semilla tradicional. Es todo material reproductivo sexual y asexual vegetal, que 

mantiene su capacidad de reproducción y que, sin ser originaria o autóctona, ha sido 

adaptada, conservada, cuidada, utilizada, cultivada e intercambiada por productores, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

2.2.2. Semilla certificada 

Es la que ha cumplido el proceso técnico de producción y beneficio, que asegure su calidad 

genética, fisiológica, pureza y condición fitosanitaria, así como la verificación de la 

productividad, de conformidad con esta Ley y su reglamento 

 

2.3. Sistemas de Producción de Semilla de Leguminosas 

Según La Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura 

Sustentable (2017), García et al. (2014) y  Leal (2016) se reconocen dos sistemas de 

producción de semillas: no convencional y convencional. 

2.3.1. Sistema no Convencional.  

Es un sistema tradicional practicado por personas naturales o jurídicas, colectivos; comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades que producen, reproducen, intercambian, 
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comercializan, prestan y mantienen su propia semilla, bajo múltiples modalidades. Genera 

semilla campesina que a su vez comprende las semillas nativa y tradicional. Los agricultores 

desarrollan estrategias de producción y distribución de semillas de buena calidad con 

características que se aproximan al sistema convencional, pero siguen normas y reglamentos 

más adecuados a su realidad.  

2.3.2. Sistema Convencional.  

Es un sistema basado en la certificación de semillas, está sujeto a regulación por parte 

del Estado, genera semilla certificada. Funciona apoyado por una red de instituciones 

públicas y privadas tales como: de investigación, transferencia de tecnología, certificación, 

crédito, entre otras, que le permiten producir y comercializar semillas como un negocio 

lucrativo. 

 

2.4. Categorías de Semilla Certificada 

La Asamblea Nacional de la república del Ecuador (2017) menciona que dentro del 

proceso de certificación de semilla se considerarán las siguientes categorías y los estándares 

establecidos por la Autoridad Agraria Nacional: 

2.4.1. Genética o Fitomejorada.  

Es la primera generación de semilla obtenida del mejoramiento vegetal, es el material 

de multiplicación de la semilla genética, que sirve como base para la semilla básica. 

2.4.2. Básica.  

Es la obtenida a partir de la semilla genética o fitomejorada, sometida al proceso de 

certificación, manteniendo el más alto grado de identidad y pureza genética cumpliendo los 
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estándares establecidos, que es utilizada para la producción de semilla registrada o 

certificada. 

2.4.3. Registrada.  

Es aquella obtenida a partir de la semilla básica que ha sido sometida al proceso de 

certificación, producida de tal forma que mantenga la pureza e identidad genética y cumpla 

los estándares establecidos, para esta categoría de semilla. Es fuente de la semilla certificada. 

2.4.4. Certificada.  

Es la obtenida a partir de semilla básica o registrada, sometida al proceso de 

certificación, producida de tal forma que mantenga su pureza e identidad genética y que 

cumpla los estándares establecidos para esta categoría de semilla. 

 

2.5. Semilla de Buena Calidad  

La semilla debe tener buena forma y color uniforme sin efecto de daños por plagas y 

enfermedades. Trabajos de investigación indican que con el solo hecho de usar semilla de 

buena calidad se incrementan en un 30 % los rendimientos (IICA-RED SICTA- ASOPROL, 

2009). El éxito de un cultivo depende en gran parte de las características fisiológicas y 

bioquímicas de la semilla, su reacción al ambiente y la rapidez con la que utilice sus reservas 

para el crecimiento de la plántula (Celis et al, 2010). 

 

2.6. Características de la calidad de las semillas  

Leal (2016) y La Asamblea Nacional de la República Del Ecuador (2017) mencionan que 

una semilla es de buena calidad cuando cumple con las siguientes características:  
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2.6.1. Pureza Varietal. 

Es cuando todas las plantas tienen las mismas características de la variedad que se 

sembró en la parcela. 

2.6.2. Pureza Física. 

La semilla tiene pureza física, cuando están libres de materiales extraños, semillas de 

otros cultivos y su apariencia es uniforme en tamaño, forma, color y brillo. 

2.6.3. Libre de Microorganismos.  

Para producir semilla es importantes tener mucho cuidado con las enfermedades que 

se transmiten por semilla, el 50 % de organismos que causan estas enfermedades, pueden ir 

dentro de la semilla y estas vuelven a aparecer en la siguiente siembra. 

2.6.4. Germinación. 

Semilla que tiene la capacidad de producir plantas vigorosas y que por lo menos 

presente un 85 % de poder germinativo. Es el proceso fisiológico mediante el cual emergen 

y desarrollan, a partir del embrión, las estructuras esenciales para la formación de una planta 

normal. Los factores externos, como la temperatura, agua, oxígeno y luz, influyen 

directamente en la germinación de las semillas (Morales et al, 2017).  

2.6.5. Vigor de las Semillas. 

Es su potencial biológico para el establecimiento rápido y uniforme en condiciones 

incluso desfavorables de las plantas en el campo, la emergencia depende entonces de las 

características fisiológicas y bioquímicas de las semillas, de su reacción a las condiciones 
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externas a ella, y de la eficiencia al usar sus reservas durante la germinación (Peña et al, 

2013). 

2.6.6. Madurez Fisiológica de la Semilla.  

Marca el punto en el cual las semillas alcanzan su más alta germinación y más alto 

grado de vigor; una vez que este punto se ha alcanzado, comienza a decrecer en calidad (Leal, 

2016). 

2.7. Protocolo de Producción de Semilla de Leguminosas Alimenticias 

En toda asociación o cooperativa de agricultores, interesados en la producción local de 

semilla, debe establecerse un comité de semillas. Se sugiere que esté integrado al menos por 

tres de sus socios. Para esto se deben capacitar en el reconocimiento de las enfermedades, 

identificación de plantas fuera de tipo, en reconocer las semillas afectadas por enfermedades, 

en la evaluación de germinación y las técnicas de muestreo de los campos de producción. 

También en las estrategias de comercialización así como en la operación eficiente de los 

equipos de procesamiento de la semilla y de las condiciones de almacenamiento (Araya et al, 

2014). 

2.8. Producción de Semilla de Buena Calidad  

La producción de granos básicos se ve afectada por la falta de semillas para la siembra, 

se debe llevar un proceso óptimo de producción y acondicionamiento para maximizar la 

cantidad de semilla con un alto grado de uniformidad, vigor y germinación (Díaz, 2015). 

La multiplicación de semilla debe hacerse en zonas geográficas de clima favorable para 

el buen desarrollo de las variedades. Se exige la preparación adecuada del terreno de siembra, 

debe estar aislado de otros campos del mismo cultivo, para evitar la contaminación genética. 
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Así mismo, se recomienda la siembra en hileras, con el fin de facilitar las actividades 

agrícolas (Doria, 2010). 

2.8.1. Manejo Especial del Cultivo. 

Diferente del cultivo para grano en aspectos como densidad de población 

(recomendable 100000 plantas por hectárea) para lograr mayor producción por planta, 

reducir la diseminación de enfermedades, facilitar la remoción de plantas enfermas o 

extrañas, facilitar las inspecciones de campo (García et al, 2014). 

2.8.2. Selección del Terreno.  

Para la producción de semillas se requiere de un mayor cuidado que para la producción 

de grano comercial, se debe utilizar terrenos donde no se haya sembrado fréjol por lo menos 

dos años anteriores, rotar con una gramínea: maíz para evitar la contaminación con otras 

variedades y reducir la presencia de patógenos en el suelo. La ubicación del terreno debe ser 

de fácil acceso, a fin de facilitar las fiscalizaciones. (Cid et al., 2014). 

2.8.3. Variedad y Cantidad de Semilla Para la Siembra. 

Las variedades se eligen de acuerdo a las condiciones climáticas y a la oferta y demanda 

de los consumidores, la distancia de siembra para variedades de porte intermedio de 

crecimiento arbustivo esta entre 30 a 45 cm entre hileras y de 20 a 25 cm entre plantas 

colocando 3 semillas por postura (Aldana, 2010). 

2.8.4. Manejo Agronómico. 

Se sugiere la siembra en la época veranera con mayor distancia entre surcos o hileras, 

que la usada a nivel comercial. El combate de malezas se debe iniciar de 30 a 15 días antes 
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de la siembra. Al momento de la siembra, iniciar el control preventivo de plagas y 

enfermedades con la aplicación de fungicidas e insecticidas sistémicos a la semilla (Araya et 

al., 2014). 

2.8.5. Acopio de La Semilla. 

La norma de calidad que se aplicará para el recibo de semilla, considera un máximo de 

2,2 % (0,5 terrón; 0,5 germinado; 0,5 contraste; 0,5 hongo en semilla y 0,2 % para semilla 

de otras variedades) (Araya et al., 2014). 

2.8.6. Control Poscosecha. 

El método es fácil, económico y rápido. Se debe establecer el flujo de proceso: limpieza, 

clasificación, empaque, almacenamiento, tratamiento y análisis de calidad de las semillas. El 

mayor énfasis se dará al contenido de humedad, pureza física, y la capacidad de germinar.  

Se debe considerar que uno de los objetivos de la limpieza y clasificación de la semilla, es la 

“buena apariencia”, que independiente de la calidad, es tomada en cuenta por el que adquiere 

la semilla. El control interno de calidad de las semillas se  efectúa al recibir la semilla, luego 

de transcurridos cuatro meses en almacenamiento y antes de su venta (Elizondo et al., 2014). 

2.8.7. Almacenamiento.  

El almacén es el lugar que determina en gran parte con que seguridad se conservan los 

granos. Su función es proporcionar a los granos la máxima protección posible para asegurar 

su conservación por el máximo periodo de tiempo.  El almacenamiento se debe efectuar 

cuando la semilla tenga menos de un 13 % de humedad. Si el almacenamiento es por periodos 

mayores a un año, es conveniente almacenar en condiciones de temperatura regulada. El silo 

y la cámara fría son los lugares de almacenamiento más común y accesibles  (Aldana, 2010). 
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2.8.8. Comercialización de Semillas. 

La Autoridad Agraria Nacional regulará la comercialización de semilla generada en los 

sistemas convencionales de producción, de acuerdo a sus características de conformidad con 

esta Ley y su reglamento (Asamblea Nacional de la República Del Ecuador, 2017). 

2.8.9. Interacciones en la Producción y el Control Interno de Calidad de las Semillas 

Para la Obtención de Buena Semilla de Granos Alimenticios. 

Tanto en la producción como en el control interno de calidad de las semillas se realizan 

varias actividades que darán como resultado la obtención de buena semilla, como se observa 

en la tabla 1. En la producción se lleva acabo todo el proceso productivo desde la 

identificación de las variedades hasta la cosecha y almacenamiento; en el control interno de 

calidad es más técnico  donde ya se evalúa la calidad de la semilla y se autoriza la semilla su 

distribución (Peralta, 2010). 

Cuadro 1. Interacciones En La Producción y El Control Interno de Calidad de Las 

Semillas. 

En la producción En el control interno de la calidad (CIC) 

1. Identificar las variedades mejoradas. 1. La variedad mejorada debe ser elegible para el 

CIC. 

2. Sembrar semilla pura. 2. Verificar la procedencia de la semilla. 

3. Eliminar plantas enfermas y que no 

pertenecen a la variedad. 

3. Inspeccionar los lotes para detectar la presencia 

de otras variedades y de enfermedades 

transmisibles por la semilla. 

4. Cosechar, trillar y procesar la semilla 

para mantener la buena calidad, en áreas 

aisladas de otras variedades. 

4. Tomar una muestra de cada lote de semillas y 

analizar para verificar la calidad. 

5. Almacenar debidamente la semilla para 

su futura venta y distribución. 

5. Autorizar la semilla que va a ser rotulada y 

distribuida como semilla de buena calidad. 
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2.9. Programa de Producción de Semillas Leguminosas Alimenticias  

Es un programa regional enfocado en el mejoramiento genético de las leguminosas 

alimenticias que enfatiza en la generación y diseminación de variedades mejoradas de las 

clases comerciales. Sus clientes principales son los pequeños productores y las 

organizaciones públicas y privadas involucradas en el desarrollo y transferencia de 

tecnologías para estos cultivos básicos. Los énfasis en mejoramiento genético son la 

resistencia a enfermedades, la tolerancia a la sequía, la baja fertilidad de los suelos y las altas 

temperaturas. (Rosas, 2013) 

El Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos (PRONALEG-GA) del 

INIAP, viene impulsando desde hace décadas, la producción de semilla de buena calidad de 

los Granos Andinos y leguminosas (fréjol, arveja, lenteja) a través de sistemas no 

convencionales (artesanales), ejecutado con pequeños agricultores o asociaciones de éstos, 

debidamente capacitados y apoyados por instituciones públicas y privadas. En el país, no 

existe otra manera de que los productores dispongan de una semilla de buena calidad, 

semejante a la semilla certificada que no existe, superior a la semilla tradicional que tiene 

muchas limitaciones (volumen, enfermedades, mezclas), y que sea producida por los 

agricultores en sus comunidades (Peralta, 2010).  

Para fomentar el uso de variedades mejoradas y abastecer de semilla a los productores 

en varios países de Centroamérica, se ha aplicado un método denominado “Producción 

Artesanal de Semilla de Fréjol (PASF)”, desarrollado en 1990 por el Proyecto Regional de 

Fréjol para Centroamérica, México y El Caribe (PROFRIJOL). Este método opera a través 

de agricultores independientes o con pequeños grupos de productores, con el cual se han 
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obtenido resultados positivos en la capacitación, promoción, producción y distribución de 

semilla mejorada (Ugalde et al, 2014). 

En Loja desde 1990 a 1993, la Estación Experimental Chuquipata en coordinación con 

el Programa Nacional de Leguminosas del INIAP y el apoyo del Proyecto de Fréjol del 

Centro Internacional de Agricultura tropical (CIAT),  para la Zona Andina (PROFRIZA), en 

colaboración con el MAG de Loja y la participación activa de los agricultores, evaluaron 

variedades y líneas de fréjol arbustivo introducidas parcialmente del CIAT de Colombia y 

colecciones nacionales con el objetivo de identificar variedades resistentes a roya de alto 

rendimiento y con grano de tipo comercial. Se evaluaron más de 200 materiales entre 

variedades locales y líneas mejoradas introducidas primero a nivel de Estación Experimental 

y después en ensayos en campos de agricultores (Jiménez et al., 1996).  

En el barrio El Chaupi de la parroquia San Pedro de Vilcabamba, se impulsó la 

propuesta de producción de semillas de fréjol por un sistema artesanal, se seleccionaron 

líneas sobresalientes de grano rojo, crema moteado, blanco, crema, amarillo y negro. 

Considerando el tipo de fréjol con mayor demanda en la región y el comportamiento 

agronómico de las líneas, se seleccionaron cuatro genotipos: SUG-55 de grano crema 

moteado liberado como INIAP-413 Vilcabamba, PVA-773 rojo moteado liberado como 

INIAP 414 Yunguilla, Blanco Imbabura liberado como INIAP-417 y la línea AFR-585 

propuesto para su liberación como INIAP-419 Chaupeño (Jiménez et al, 1996) y (Peralta et 

al, 2009). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización 

La Comunidad El Chaupi, ecológicamente corresponde a la zona de vida Bosque Seco - Pre 

Montano (bs-PM), con un clima subtropical - seco. (GAD Parroquial San Pedro de 

Vilcabamba, 2015). 

     Ubicación geográfica  

El Chaupi Geográficamente se ubica a 4º 14’ 67” de latitud Sur y 79º 14’ 67” de longitud 

Occidental; a una altitud de 1560 m.s.n.m.   

     Ubicación política    

El barrio El Chaupi ubicado en las riberas del rio Uchima, pertenece a la parroquia San Pedro 

de Vilcabamba del cantón y Provincia de Loja (Figura 1), limita al norte con el barrio 

Cararango, al sur con el rio Uchima, al este con el barrio Amala  y al oeste con la Hacienda 

San Joaquín. Se puede acceder por vía carrozable no asfaltada, se encuentra a 20 minutos 

desde San Pedro de Vilcabamba situada al Sur Oriente de la ciudad de Loja a 37 kilómetros 

de la misma (GAD Parroquial San Pedro de Vilcabamba, 2015). 

 

Figura  1. Mapas base de ubicación del estudio 

http://sanpedrodevilcabamba.gob.ec/index.php/turismo
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3.2. Materiales 

Materiales de oficina: Se utilizó los siguientes materiales: Computadora, Impresora, 

Calculadora, Material bibliográfico y Esferos.    

 Materiales de Campo: Los más utilizados fueron: Libreta, Esferos, Cámara fotográfica, 

GPS, Cinta métrica y Encuestas.  

 

3.3. Metodología General  

El presente trabajo propone el diseño de un programa de producción de semillas de 

leguminosas alimenticias en la comunidad El Chaupi, cantón Loja; para lo cual se utilizó la 

técnica de observación y aplicación de encuestas estructuradas, estas fueron tabuladas y se 

analizaron los resultados que nos permitieron justificar la realización del diseño de un 

programa de producción de semillas de leguminosas alimenticias en la comunidad El Chaupi.  

3.4. Metodología para el primer objetivo 

“Caracterizar las condiciones: climática, productiva y organizativa para la producción de 

semillas de leguminosas comestibles en la comunidad El Chaupi”. 

Para la caracterización climática se revisó y analizó los datos de temperatura, 

precipitación, humedad relativa, viento y nubosidad; tomados del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI) periodo 1991 – 1999, no se encontraron los datos a 

partir de 1999 hasta la actualidad. Se tomó los datos de anuarios meteorológicos de la 

estación Vilcabamba ubicada a 3 km de El Chaupi y a una altura de 1563 m.s.n.m., esto con 

la finalidad de determinar el clima de la comunidad El Chaupi y definir si es apto para la 
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producción de semillas de leguminosas alimenticias, ya que las condiciones son más 

exigentes que para la producción de grano comercial.  

Para la caracterización productiva de leguminosas comestibles se aplicó encuestas 

estructuradas a los 12 socios de la “Asociación Comunitaria el Chaupi” que han venido 

produciendo leguminosas alimenticias por muchos años y que muestran interés en la 

producción de semillas de leguminosas alimenticias, con los siguientes temas: tenencia de 

terrenos, área de terrenos dispuestos a arrendar para producir semillas de leguminosas, 

pendiente, disponibilidad de riego, semillas utilizadas, tecnología de cultivo, rendimientos, 

volúmenes de producción y experiencia productiva de leguminosas. Los datos fueron 

tabulados, analizados y se complementó con las observaciones de campo. 

Se estableció un diálogo con el Sr. Daniel Marchena presidente de la “Asociación 

Comunitaria El Chaupi”, para saber la parte organizativa, verificar la legalidad de la 

asociación, documentos contables, gestión, dirección, planificación, informes, convenios, 

contratos, experiencias, planes y proyectos que manejan a través de sus dirigentes. 

3.5. Metodología para el segundo objetivo 

“Estudio de la demanda de semillas a los productores de leguminosas alimenticias de los 

valles cálidos (mesotérmicos) de la provincia de Loja (Vilcabamba, Malacatos, El Tambo, 

La Vega – Catamayo)”. 

En la demanda de semillas de leguminosas se accedió a fuentes de información 

primarias en las que se consideró la opinión de los consumidores, en este caso fueron los 

productores en donde se obtuvo información mediante observación directa y encuestas, 

también se accedió a obtener información de documentos oficiales del sector, revistas 

especializadas, registros estadísticos, estudios e investigaciones.  
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Para el análisis de la demanda de semillas de leguminosas principalmente el fréjol, 

se aplicó encuestas estructuradas a los productores de leguminosas alimenticias, de los valles 

cálidos (mesotérmicos) de 1000 a 2200 m s.n.m., más cercanos de la ciudad de Loja entre los 

cuales se destacan: Vilcabamba, Malacatos del cantón Loja; El Tambo, La Vega del cantón 

Catamayo. La información se tabuló, analizó y complementó con las observaciones de campo 

realizadas; los datos de volúmenes, variedades, épocas, preferencias de semillas de 

leguminosas alimenticias que demandan los productores, ayudó a determinar la capacidad de 

la planta de procesamiento de semillas en El Chaupi. 

 

Población y cálculo de la muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra de productores demandantes de semillas de 

leguminosas alimenticias, se tomó como referencia la información del último censo 

poblacional (INEC, 2010), de éste, se obtuvo que, en los valles de Malacatos, Vilcabamba, 

El Tambo, La Vega – Catamayo; existen alrededor de 400 familias productoras de 

leguminosas.  

Una vez obtenidos los datos del universo poblacional, se determinó el total de la 

muestra a investigar con la fórmula propuesta por Gabaldon (1980) y Torres et al., (s.f.). 

 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

Donde: 

n: Tamaño de muestra  

N: Tamaño de la población  

Z: Nivel de confianza de la estimación (1.96)  

p: Probabilidad de aceptación   

q: Probabilidad de rechazo  
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e: Nivel de precisión (10 %)  

  

𝑛 =
400 x 1.962 x 0.60 x 0.40

 (400 − 1) (0.1)2 + 1.962 x 0.60 x 0.40
 

n = 75 

A nivel de productores de leguminosas alimenticias, se debe aplicar 75 encuestas, 

pero para una mayor veracidad de la información se aplicó 80 encuestas las cuales se 

encuentran detalladas en el cuadro 2.  

Cuadro 2. Familias productoras de leguminosas alimenticias de los valles cálidos de 

Loja. 

Valles cálidos de 

Loja  

N° de familias 

productoras de 

leguminosas  

N° de encuestados % 

Malacatos 120 24 30 

Vilcabamba  80 16 20 

El Tambo 180 36 45 

La Vega – Catamayo 20 4 5 

Total 400 80 100 

Fuente: El autor, 2018. 

3.6. Metodología para el tercer objetivo 

“Diseñar un programa de producción de semillas de leguminosas alimenticias adaptado a 

las condiciones productivas de El Chaupi para la distribución a la comunidad y provincia”.  

Con los resultados obtenidos en el primer y segundo objetivo, se diseñó el programa 

de producción de semillas de leguminosas alimenticias en la comunidad El Chaupi 

considerando los siguientes componentes: 
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Componente 1. Identificación de variedades mejoradas e introducidas y adaptadas a las 

condiciones edafoclimáticas de El Chaupi; y, variedades tradicionales de interés comercial 

que se produzcan en el Chaupi y valles cálidos de Loja.  

Componente 2. Producción de semillas en parcelas de los agricultores de la “Asociación 

Comunitaria El Chaupi”, con manejo técnico que permita obtener material genético para la 

comercialización de las semillas.   

Componente 3. Diseño de la planta de beneficio de semillas en la comunidad El Chaupi, en 

la cual consta: mejoramiento de la infraestructura física, capacidad de producción, máquinas 

y equipos, flujo de procesos, Control interno y externo de calidad, implementación de un 

laboratorio mínimo.  

Componente 4. Difusión, distribución, capacitación, demostraciones prácticas y oferta de 

semillas para comunidades cercanas y provincia de Loja.    

Componente 5. Planificación de capacitaciones para los cinco componentes antes 

mencionados desde la selección de terrenos, el proceso productivo, manejo tecnológico, 

distribución y comercialización de semillas, control interno y externo de calidad entre otros 

aspectos a capacitar.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Caracterización climática de la comunidad El Chaupi  

Los promedios mensuales calculados de un periodo de años desde 1991 – 1999, de los 

elementos del clima, se observan en el cuadro 3; en donde, la temperatura promedio 

plurianual es de 20,90 °C (anexo 2 y 3), la humedad relativa promedio plurianual es de 

79,95% (anexo 4), los meses con mayor precipitación son febrero, marzo y abril y los  de 

menor precipitación son junio, julio y agosto la precipitación promedio plurianual es de 

974,37mm (anexo 5), vientos con velocidades observadas < 16 m/s SE (anexo 6) y la 

nubosidad media anual de 5 octavos (anexo 7).  

Cuadro 3. Datos climáticos promedios de anuarios meteorológicos de Vilcabamba 

periodo (1991- 1999). 

Meses ENE FEB MAR 

 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Valor 

anual  

Precipitación 

mm. 95,07 162,12 170,5 
 

162 47,92 19,1 8,14 5,39 31,35 89,09 86,47 97,61 974,37 

Temperatura 

°C 20,91 20,69 21,01 

 

20,77 20,69 20,71 20,59 20,93 21,29 21,28 20,91 20,97 20,90 

Humedad % 
80,38 82,50 84,63 

 

86,75 82,13 79,38 75,50 75,63 74,63 76,63 80,50 80,75 79,95 

Viento  

(v. m. o.) 10 NE  12 SE 10 S 

 

10 
NW 10 SE 14 S 14 SW 14 S 15 NW 16 SE 10N  8 NW 16 SE 

Nubosidad 

media.  Octas 6 6 6 

 

5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 

Fuente: INAMI.  

 

En el diagrama ombrotérmico elaborado en un periodo de 9 años (Figura 2), se 

observan dos épocas del año bien definidas: la lluviosa que empieza en octubre y termina en 

abril con precipitaciones que van desde 89,09 hasta 162 mm mensuales; y, la época seca que 

se presenta desde mayo con precipitaciones promedio que van desde 47,92 mm, pasando por 

junio 19,1mm; julio 8,14 mm; agosto 5,39 mm hasta septiembre con 31,35 mm. Con los datos 

obtenidos, según Köppen, la clasificación del clima es subtropical seco, las temperaturas son 
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cálidas todo el año, en torno a los 20 ºC pero con una marcada estación fresca en la que la 

media de las temperaturas mensuales se sitúa por debajo de los 15 ºC. Las precipitaciones 

del mes más seco es inferior a 30 mm y la del mes más lluvioso tres veces superior. 

Figura  2. Diagrama ombrotérmico del comportamiento del clima en Vilcabamba periodo 1991-1999. 

Fuente: El autor, 2018. 

 

4.2. Producción de Leguminosas Alimenticias de la “Asociación Comunitaria El 

Chaupi” 

Los resultados tabulados de las condiciones productivas de la asociación comunitaria El 

Chaupi constan en el (anexo 8).  

4.2.1. Tenencia de la Tierra de los socios de la “Asociación Comunitaria El Chaupi” 

para la producción de leguminosas alimenticias. 

En la comunidad El Chaupi los productores que tienen relación de propiedad privada sobre 

sus tierras, su legalización ha sido otorgada por medio del MAGAP; pero, gran parte de 

terrenos de El Chaupi es propiedad comunal. El 75% de los productores de la “Asociación 

Comunitaria El Chaupi” poseen tierra propia para la producción de leguminosas alimenticias 

mientras que el 25 % no cuentan con terreno propio (Figura 3). 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

P
re

ci
p

it
a
ci

ó
n

Vilcabamba 

Precipitación

Temperatura



 
24 

 

Figura  3. Tenencia de terreno para la producción de leguminosas alimenticias. 

Fuente: El autor, 2018. 

 

4.2.2. Área de terreno con la que cuentan los productores de la “Asociación 

Comunitaria El Chaupi” para la producción de leguminosas alimenticias. 

En el cuadro 4, Se observa que los productores cuentan con un total de 12 ha de terreno 

propio y 25 ha de terreno que se arrendará dando un total de 37 ha que disponen todos los 

socios; además como asociación están dispuestos a arrendar 15 ha todo esto suma un total de 

52 has, para la producción de semillas de leguminosas alimenticias.  

Cuadro 4. Área de terreno para la producción de leguminosas alimenticias 

Relación de la 
propiedad de la 

tierra en Ha. 

N° de productores encuestados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Subtotal 

T. Propio 0 0 0 0,5 3 0,5 1 1 1 1 2 2 12 

T. por Arrendar 2 1 1 2 1 5 2 2 2 3 2 2 25 

Arrendamiento como asociación  15 

Total  52 
Fuente: El autor, 2018. 

 

4.2.3. Acceso a riego  

En El Chaupi todos los terrenos cuentan con acceso a riego para la producción de 

leguminosas alimenticias; existen 3 canales principales: “Canal Alto San Pedro de 

Vilcabamba”, Canal medio San Pedro de Vilcabamba “Canal bajo El Chaupi” con suficiente 

cantidad de agua para cultivar todos los terrenos.   

 

75%
25%

Cuentan con terreno

propio

No cuentan con terreno

propio
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4.2.4. Pendiente de los terrenos de los socios de la “Asociación Comunitaria El Chaupi”    

El 75% de los socios encuestados poseen terrenos planos con pendientes menores al 5 

% para la producción de leguminosas, y los demás socios tienen terrenos irregulares con 

pendientes que llegan hasta el 20 % (Figura 4). 

 
Figura  4. Pendiente de los terrenos para producción de semillas de leguminosas 

Fuente: El autor, 2018. 

 

4.2.5. Especies de leguminosas cultivadas 

Los agricultores de El Chaupi son tradicionalmente cultivadores de leguminosas 

alimenticias, todos los encuestados siembran fréjol, el 58 % cultivan solo fréjol y el 42 % 

fréjol y zarandaja (Figura 5), destinado al comercio en verde y seco para el mercado lojano. 

 
Figura  5. Especies de leguminosas alimenticias que cultivan los productores de la “Asociación 

Comunitaria El Chaupi”. 

Fuente: El autor, 2018. 

4.2.6. Variedades de fréjol  

Las principales variedades tradicionales de fréjol que se cultivan son: mantequilla, 

blanco Imbabura, Vilcabamba entre otras (figura 6); las semillas son separadas en gran parte 

75%

17%

8%

< al 5% 5 a 10% > al 10%

58%
42%

Frejól



 
26 

de la producción anterior, para sembrar en el cultivo venidero; entonces, poco se diferencia 

entre el grano común utilizado para la alimentación y la semilla multiplicadora.  

Figura  6. Variedades de fréjol común (Phaseolus vulgaris) que se cultivan en El Chaupi”. 
Fuente: El autor, 2018. 

 

4.2.7. Rendimiento del fréjol en grano seco.  

El rendimiento del fréjol en estado seco varía de 15 a 45 qq/ha con un promedio de 30 

qq/ha (Figura 7). 

 
Figura  7. Rendimiento de fréjol en estado seco, en El Chaupi 

Fuente: El autor, 2018. 

4.2.8. Destino de la producción de leguminosas alimenticias  

En el cuadro 5, se puede verificar que la mayor parte de la producción de leguminosas 

alimenticias que producen los socios de la “Asociación Comunitaria El Chaupi”; está 

destinada para el mercado con el 93%, el cual el 60% se vende en estado verde y el 33% en 

estado seco; también el 5% es destinado para el autoconsumo y el 3% para semilla.  

58,33

16,67
8,33 8,33 8,33

Mantequilla y
Blanco Imbabura

Mantequilla Vilcabamba y
percal

Mantequilla y
percal

Mantequilla,
Blanco Imbabura y

belen

16,67 % 25,00 %

41,66 %

16,67 %

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

< 20 q/ha 20,1 a 30 q/ha 30,1a 40 q/ha >40  q/ha
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Cuadro 5. Destino de la producción de leguminosas alimenticias  

Especies  Variedades  
Mercado 

Autoconsumo Semillas  
en verde  en seco  total 

Fréjol 

Mantequilla 15% 75% 90% 5% 5% 

Blanco Imbabura 80% 15% 95% 3% 2% 

Vilcabamba  60% 33% 93% 5% 2% 

Zarandaja  Común  85% 8% 93% 5% 2% 

Promedio 60% 33% 93% 5% 3% 
Fuente: El autor, 2018. 

 

4.2.9. Experiencia en la producción de granos y semillas de leguminosas alimenticias  

La mayoría de los productores de la “Asociación Comunitaria El Chaupi” tienen más 

de 10 años de experiencia en la producción de leguminosas alimenticias especialmente fréjol 

(Figura 8); También, han trabajado con el INIAP, MAG, en investigación y producción de 

semillas, mientras estas instituciones hacían presencia en el campo.  

 
Figura  8. Experiencia en la producción de leguminosas alimenticias en El Chaupi” 

Fuente: El autor, 2018. 

 

4.3. Diagnóstico organizacional de la “Asociación Comunitaria El Chaupi”  

La Asociación Comunitaria El Chaupi, se encuentra legalmente constituida mediante 

acuerdo Ministerial Nro. 0001−R de 2017−01−20, registrada en el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social; domiciliada en la Parroquia San Pedro de Vilcabamba del cantón y 

provincia de Loja (Anexo 9), actualmente cuenta con 12 socios. El acta de Asamblea del 11 

de febrero del 2017, indica que se realizó la elección de la directiva para el periodo 

2017/02/11 hasta 2019/02/11 (Anexo 10).  

8,33% 8,33% 8,33% 75%

1 1 a 5 5 a 10 > 10

Años de experiencia 
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Según el estatuto de la Asociación (Anexo 11), se cumple con los siguientes fines:  

a) Contribuir al proceso de desarrollo comunitario de los asociados basados en las políticas 

de la organización territorial, económicas comunitarias y los gobiernos autónomos 

descentralizados; 

b) Apoyar al fortalecimiento y capacitación del talento humano de la asociación; 

c) Impulsar acciones para la atención de las necesidades prioritaria de la asociación de parte 

de las entidades públicas y privadas de la sociedad ecuatoriana;  

d) Gestionar ante los organismos seccionales y nacionales del estado y entidades 

internacionales el apoyo técnico y financiero para su fortalecimiento y el desarrollo de las 

acciones que impulse la Asociación; y, 

e) Otras acciones propias de los moradores del barrio El Chaupi.   

 

La asociación en la actualidad realiza reuniones el último domingo de cada mes, 

llevando actas del día, para tratar temas de carácter social y productivo sobre todo de carácter 

agrícola; manejan contabilidad mínima (anexo 12), disponen de RUC (anexo 13), y realizan 

declaraciones semestrales, actualmente tienen propuesto realizar el proyecto de “Producción 

de Semillas de Leguminosas de Grano, con Enfoque Agroecológico” para lo cual se proponen 

pedir financiamiento a una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) 

promovida por iniciativa de los misioneros españoles de la OCSHA (Obra de Cooperación 

Sacerdotal Hispanoamericana), quienes gestionan proyectos sociales promovidos por 

misioneros españoles, y subvencionados por instituciones públicas y privadas, 

principalmente en América Latina.  
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4.3.1. Análisis FODA de la situación actual en la Asociación comunitaria El Chaupi  

Cuadro 5. Análisis (FODA) de la “Asociación comunitaria El Chaupi” 

Fortalezas Oportunidades 

1. Es una asociación legalmente constituida, todos los 

socios son jurídicos a partir del 20 de enero del 2017.  

 

2. La asociación cuenta con terreno propio y con 

posibilidades de arriendo individual y colectivo de 

tierras para la implementación del programa de 

producción de semillas. 

 

3. Los socios cuentan con más de 10 años de experiencia 

en la producción y comercialización de leguminosas 

en sus campos de cultivo. 

 

4. Experiencia participativa en proyectos de 

investigación y producción de semillas en 

coordinación con el Programa Nacional de 

Leguminosas del INIAP y el apoyo del Proyecto de 

Frijol del Centro Internacional de Agricultura tropical 

(CIAT), para la Zona Andina (PROFRIZA), en 

colaboración con el MAG de Loja, Universidad 

Nacional de Loja. 

 

5. Interés en mejorar su producción por la vía de usar 

semillas de calidad.  

1. Posibilidad de financiamiento 

externo (financiar un proyecto) 

“Proyecto de Producción de 

Semillas de Leguminosas de Grano, 

Bajo el Enfoque Agroecológico, en 

la Comunidad de “El Chaupi”, 

Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba, Provincia de Loja 

(Ecuador)” 

 

2. Demanda constante y creciente de 

semillas de frejol principalmente 

por los productores de los valles más 

cercanos a la ciudad de Loja 

 

3. Déficit productivo interno de fréjol 

y del mercado Loja, el fréjol que se 

vende en verde y en seco, es 

comercializado desde la sierra norte 

y del Perú. 

Debilidades Amenazas 

1. Escaso capital. 

 

2. No todos los socios cuentan con terreno propio para 

la producción de leguminosas. 

 

3. La asociación cuenta con pocos miembros. 

Cambio de políticas de las ONGs 

financieras. 

 

4.4. Demanda de semillas de leguminosas alimenticias en los valles cálidos del cantón 

Loja  

A partir del (Anexo 14 al 19), se muestran los resultados detallados de la encuesta 

aplicada a los 80 productores de los valles cálidos de Malacatos, El tambo, Vilcabamba y La 

Vega - Catamayo, que demandan de semillas de leguminosas alimenticias de calidad para 

sus siembras.     
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4.4.1. Origen de las semillas   

En el valle de Malacatos, La Vega - Catamayo, El tambo y Vilcabamba donde se 

cultivan leguminosas alimenticias, el 72,5% de los productores encuestados, obtienen las 

semillas de la cosecha anterior, el 17, 5 % del intercambio con otros productores y el 10 % 

de la compra en bodegas o almacenes agropecuarios, los productores utilizan granos para la 

siembra por la deficiencia de oferta de semillas de calidad (Figura 9). 

 
Figura  9. Obtención de semillas de leguminosas alimenticias para la producción en los valles cálidos 

más cercanos a la ciudad de Loja. 

Fuente: El autor, 2018. 

4.4.2. Especies de Semillas de leguminosas alimenticias que demandan los productores.  

Los productores encuestados que cultivan leguminosas alimenticias en los valles de 

Malacatos, Vilcabamba, El Tambo y la Vega-Catamayo; todos demandan de semillas de 

frejol y el 22,5% de zarandaja para su producción (figura 10). 

 

  

 
Figura  10. Semillas de leguminosas alimenticias que demandan los productores de Malacatos, 

Vilcabamba, Catamayo y el Tambo para su producción. 

Fuente: El autor, 2018. 
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4.4.3. Variedades de fréjol 

De los 80 productores de leguminosas encuestados el 37,5 % cultivan las variedades 

de fréjol mantequilla y blanco Imbabura, el 25 % mantequilla y belén, el 20 % mantequilla y 

el 17,5 % blanco imbabura y vilcabamba esto es por tener mayor demanda de consumo en el 

mercado lojano.  

Figura  11. Variedades de frejol que requieren los productores de los valles cálidos de Loja. 
Fuente: El autor, 2018. 

 

4.4.4. Precio de las semillas  

El precio de las semillas de leguminosas alimenticias que obtienen los productores 

varia de $ 1,00 a $ 2,00 por libra de semillas (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Precio de la libra de semillas de leguminosas alimenticias 

Especies  Variedades  
Precio en $ 

1 1,25 1,5 >1,50 

Fréjol 

Mantequilla 35% 30% 15% 10% 

Blanco Imbabura 45% 35% 10% 10% 

Vilcabamba  40% 25% 15% 10% 

Zarandaja  Común  50% 35% 10% 5% 

Promedio 43% 31% 13% 9% 
Fuente: El autor, 2018. 
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4.4.5. Cantidad de semillas de leguminosas alimenticias que requieren los productores 

de los valles cálidos más cercanos a Loja. 

En el cuadro 7, se evidencia que los productores utilizan 3136 Kg de semillas de fréjol 

para una época de siembra, necesitando 1250 Kg de mantequilla, 932 Kg de blanco imbabura, 

227 kg de vilcabamba, 727 Kg de belén y 364 kg de zarandaja. Los productores realizan 2 

siembras por año por lo que necesitan de 6272 Kg/año de semillas de fréjol. 

Cuadro 7. Cantidad de semillas que demandan los productores de leguminosas. 

Especies  Variedad Cantidad en Kg Cantidad en qq  

Fréjol 

Mantequilla 1250 27.5 

Blanco Imbabura  932 20,5 

Vilcabamba  227 5 

Belén 727 16 

Total, de 
semilla de fréjol 

Para una época de siembra 3136 69 

Para 2 épocas de siembra  6272 138 

Zarandaja Común 364 8 
Fuente: El autor, 2018. 

4.4.6. Proyección de la demanda de semillas de leguminosas  

La proyección de semillas de leguminosas en los valles de Malacatos; Vilcabamba, El Tambo 

y La Vega-Catamayo en un lapso de 10 años y con una tasa de crecimiento poblacional de 

1,8 %, se necesita de 7496,9 Kg (165 qq) de semillas de fréjol y 435,1 Kg (10 qq) de zarandaja 

para la producción (Cuadro 8).  

Cuadro 8. Proyección de demanda de semillas de leguminosas con relación a la 

población para 10 años en Kg.  

Años  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Demanda 

de 

semillas  

Fréjol 
6272 6384,9 6499,8 6616,8 6735,9 6857,2 6980,6 7106,3 7234,2 7364,4 7496,9 

Zarandaja 364 370,6 377,2 384,0 390,9 398,0 405,1 412,4 419,8 427,4 435,1 

Fuente: El autor, 2018. 
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4.4.7. Preferencias de variedades de semillas de leguminosas alimenticias 

Los productores de leguminosas alimenticias de los valles cálidos de Loja eligen las 

semillas de las variedades de fréjol por: alta demanda en el mercado, rendimiento sabor, 

precio y otras características que hacen que los productores seleccionen esas variedades 

(cuadro 9).  

Cuadro 9. Preferencias de semillas de leguminosas alimenticias 

Especies  Variedades  
Alta demanda en el 

mercado 
Rendimiento Sabor  Precio 

Fréjol 

Mantequilla 60% 20% 15% 5% 

Blanco Imbabura 55% 25% 15% 5% 

Vilcabamba  65% 20% 10% 5% 

Zarandaja  Común  70% 10% 15% 5% 

Promedio 63% 19% 14% 5% 

Fuente: El autor, 2018. 

4.4.8. Época de mayor demanda de semillas  

De los 80 productores encuestados de los valles cálidos de Malacatos, Vilcabamba, El 

Tambo, y la Vega - Catamayo; el 60 % requiere las semillas en los meses de marzo-abril esto 

es al finalizar la época lluviosa y el 40 % requieren semillas para sembrar en los meces de 

junio – julio esto es en época seca bajo riego (Figura 12). 

 
Figura  12. Épocas de mayor demanda de semillas de leguminosas. 

Fuente: El autor, 2018. 
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4.4.9. Interés de los productores por obtener semillas de leguminosas de calidad.  

El 95 % de los productores de los valles cálidos de Loja están interesados y dispuestos a 

comprar semillas de leguminosas alimenticias de calidad ofertadas por una planta de 

producción de semillas que garantice mejorar sus rendimientos y sanidad. En la actualidad 

en la provincia de Loja no existen empresas ni instituciones que ofrezcan semillas de 

leguminosas alimenticias de calidad.  

 

4.5. Diseño del Programa de Producción de Semillas de Leguminosas 

Justificación  

La falta de Empresas y/o instituciones públicas que distribuyan semillas mejoradas a 

los productores de la región sur y provincia de Loja, hace que los productores sigan utilizando 

parte de las semillas de la cosecha anterior, principalmente semillas tradicionales, 

seleccionados por los propios campesinos.  En la comunidad El Chaupi existe un grupo de 

productores interesados en la producción de semillas de leguminosas alimenticias; cuenta 

con las condiciones edafoclimáticas, productivas, organizativas favorables; la experiencia 

histórica de los productores que participaron en programas de producción de semillas de 

fréjol en la década de los 90, la oferta actual de leguminosas de El Chaupi y la demanda de 

semillas de leguminosas alimenticias por parte de los productores de los valles cálidos de 

Loja; surge la idea de la propuesta del diseño del programa de producción de semillas, 

adaptadas ecológicamente al lugar donde se va a cultivar y a las tecnologías productivas 

destinadas a pequeños productores de los valles cálidos de la provincia de Loja 
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Objetivos: 

 Implementar una planta de producción de semillas artesanal en El Chaupi  

 Analizar el proceso de producción y distribución de semillas  

Para dar cumplimiento a estos objetivos se desarrolló los siguientes componentes:  

4.5.1. Identificación y selección de variedades para producir como semillas  

La producción de semillas inicialmente se realizará en terrenos de los socios de la 

“Asociación Comunitaria El Chaupi”; para lo cual, se identificó 4 variedades de fréjol 

mejoradas algunas de ellas están presentes en El Chaupi y Valles cálidos de la provincia de 

Loja (Cuadro 9) y otras se las localizará por medio del INIAP; además de estas semillas, se 

seleccionará variedades nativas o tradicionales, al igual que las anteriores serán probadas 

para ser entregadas y distribuidas como semillas de calidad. 

Cuadro 10. Variedades de fréjol mejoradas, identificadas y adaptadas a las condiciones 

El Chaupi  

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

INIAP 413 VILCABAMBA 

(crema moteado o percal 

rayado) 

 
Origen  La línea SUG 55 que dio origen a INIAP 413 

Vilcabamba, proviene de la cruza ICA 15423 x BAT 

1620 hecha en el CIAT de Cali, Colombia. Fue 

introducida en un ensayo internacional a Loja en 1991, 

de donde paso a Azuay en 1992. La línea se evaluó en 

Loja durante 4 ciclos de cultivo en 1991 y 92 en dos 

campañas en varios sitios.  

Habito de crecimiento  Determinado sin guía  

Altitud  1000 a 2200 m 

Altura en floración 41 cm 

Color de la flor  Blanca estandarte rosado  

No. vainas por planta: 11 

No. de granos por vaina: 4 a 6 

Color del grano seco Crema con rayas rojas  
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Forma del grano: Esférico  

Peso de 100 granos secos  51 gramos 

Tamaño del grano Grande  

Días a la floración  41 

Días a madurez    88 

Rendimiento en grano seco 2124 kg / ha (47 qq/ha) 

Reacción a enfermedades  Resistencia a roya 

 

INIAP 417 Blanco Imbabura 

 
 

Origen  Fue colectada en la localidad de San Roque del cantón 

Atuntaqui en la provincia de Imbabura. El material se 

registró en el programa nacional de leguminosas de la 

estación experimental Santa Catalina, con el código 

PHA-E 1613; a su vez, este se registró en departamento 

Nacional de Recursos Filogenéticos del INIAP con el 

código ECU 8309.  

Habito de crecimiento  Determinado sin guía  

Altitud  1000 a 2200 m 

Altura de la planta 50 a 58 cm 

Color de la flor  Blanca  

No. de granos por vaina: 4 a 5 

Color del grano seco Blanco  

Forma del grano: Arriñonado cilíndrico  

Peso de 100 granos secos  55 a 70 gramos 

Tamaño del grano Grande  

Días a la floración  37 a 44 

Días a la madurez 85 a 90 

Rendimiento en grano seco 1283 a 1.578 kg / ha (35 qq/ha) 

Reacción a enfermedades  Resistente a roya y antracnosis  

 

 

INIAP 422 BLANCO BELÉN 

 

Origen  La variedad INIAP 422 Blanco Belén se originó de un 

cruzamiento realizado en 1997 en el CIAT (Cali, 

Colombia) por investigadores del PRONALEG-GA del 

INIAP, entre las líneas WAB 82 x INIAP 417 Blanco 

Imbabura. Fue liberada en el año 2003, en Loja. Está 

registrada en el Dpto. Nacional de Recursos 

Fitogenéticos del INIAP con el código: ECU 17996. 

Habito de crecimiento  Determinado sin guía  

Altitud  1000 a 2200 m 
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Altura de la planta 46 cm 

Color de la flor  Blanco  

No. vainas por planta: 16 

No. de granos por vaina: 3 a 5 

Color del grano seco Blanco  

Forma del grano: Alargado/aplanado 

Peso de 100 granos secos  62 gramos 

Tamaño del grano Grande  

Días a la floración  43 

Días a la cosecha en verde  79 

Días a la cosecha en seco 99 

Rendimiento en grano seco 2.193 kg / ha (48 qq / ha) 

Reacción a enfermedades  Resistencia completa a roya 

 

 

INIAP 419 Chaupeño 

 
Origen  Se originó de la línea AFR 585, proveniente de la cruza 

realizada en el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT) entre las líneas S24990 y A 197. Se 

evaluó durante seis campañas y de 1993 a 1995 se 

multiplicó en parcelas de confirmación de la provincia 

de Loja (Vilcabamba y Malacatos).   

Habito de crecimiento  Determinado sin guía  

Altitud  1000 a 2400 m 

Altura de la planta 54 a 58 cm 

Color de la flor  Blanca  

No. vainas por planta: 9 a 13 

No. de granos por vaina: 4 a 6 

Color del grano seco Crema  

Forma del grano: Arriñonado 

Peso de 100 granos secos  49 a 53 gramos 

Tamaño del grano Grande  

Días a la floración  40 a 42 

Días a la cosecha en verde  63 a 68 

Días a la cosecha en seco 87 a 92  

Rendimiento en grano seco 1.500 a 2.000 kg / ha (33 qq/ha) 

Reacción a enfermedades  Resistente a antracnosis, roya y tolerante a oidio  

 

Las variedades tradicionales más comunes como son: Percal blanco, y Mantequilla; 

serán colectadas, caracterizadas, evaluadas y seleccionadas por su rendimiento, calidad, 

precocidad etc; convirtiéndolas en semillas de calidad para difundirlas a las diferentes 
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localidades de los valles cálidos de Loja. Para lo cual se buscará asesorías, convenios, con 

técnicos e instituciones de la universidad Nacional de Loja e INIAP para obtener nuevos 

materiales a mediano y largo plazo.  

4.5.2. Proceso de producción de semillas de Leguminosas alimenticias  

Cuadro 11. Fases del proceso productivo de semillas de leguminosas 

Selección del terreno  Utilizar terreno que no se haya establecido la misma 

especie por lo menos dos campañas  

Obtención de la variedad  En función de la oferta de variedades mejoradas y del tipo 

de producto demandado por el consumidor  

Preparación del suelo  Remoción del suelo agrícola con maquinaria agrícola: 

arado rastrillado y surcado  

Siembra  Siembra manual a una distancia de 60 cm entre surcos y 

50 cm entre planta a 3 granos por golpe 

Fertilización Aplicar una fertilización básica con nitrógeno, fósforo, y 

potasio (10 – 30 – 10). Además, se agregará materia 

orgánica al suelo    

Control de malezas  Manual con lampa, aplicando de 1 a 2 deshierbas  

Riego  En época seca y en invierno de auxilio se riega por surcos.  

Control de plagas y 

enfermedades  

Realizar buenas prácticas agrícolas para evitar el uso 

exagerado de químicos  

Supervisión y control de 

calidad externo  

Se debe realizar por lo menos 3 supervisiones: al 

momento de la selección del terreno, antes de la floración 

y en la cosecha, tomando en cuenta las normas de 

producción de semillas establecidas en la “Ley Orgánica 

de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la 

Agricultura Sustentable.   

Cosecha  Manual: arrancado de vainas cuando haya cumplido su 

madurez fisiológica y el grano alcanza una humedad entre 

el 18 al 20 %.  
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     4.5.2. Proceso Productivo de Semillas de Leguminosas en Especial Fréjol. 

 
Figura  13. Flujo de Proceso Productivo de Semillas de Leguminosas en Especial Fréjol. 

Fuente: El autor, 2018. 

4.5.3. Capacidad 

La planta de procesamiento de semillas de leguminosas alimenticias estará adaptada 

para producir más de 2500 qq/año de semillas de leguminosas alimenticias, lo cual se logra 

cubrir con la demanda de las 80 familias encuestadas que necesitan de 165 qq/año de Fréjol 

y 10 qq/año de zarandaja, además se abastecerá de semillas a todos los productores de los 

valles cálidos de la provincia de Loja.   
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4.5.4. Diseño de la Planta de Beneficio de Semillas en El Chaupi. 

  En el diagnóstico se conoció las condiciones climáticas, productivas y organizativas de 

la comunidad El Chaupi, constituidos por agricultores que proveen de leguminosas de grano 

(fréjol y zarandaja) a los mercados de Malacatos, Vilcabamba y Loja. La cantidad de semilla 

que demandan los 80 productores encuestados de los valles cálidos de la provincia de Loja 

es de 165 qq/año de fréjol y 10 qq/año de zarandaja; estos elementos, justifican la realización 

del diseño de la planta de producción de semillas en El Chaupi, en donde consta:  

4.5.4.1. Adecuación de la Infraestructura Física. 

La casa existente (antigua escuela de la comunidad El Chaupi), consta de 2 aulas, las 

paredes son de tapia de un grosor de 50 cm y una altura aproximada de 3,30 m, el techo es 

de teja con pilares de madera, el piso es de cemento, cuenta con dos puertas principales o 

externas para entrar a cada departamento, también cuenta con un corredor de 3x11m y un 

área de 20 m2, para adecuar esta infraestructura, primero se realizará el arreglo y 

mantenimiento del techo que consiste en cambiar la madera que está dañada y volver a entejar 

nuevamente, seguidamente se realizará la instalación de agua y luz eléctrica, para luego 

proceder a empastar y pintar las paredes; por último, se cambiará puertas y ventanas.  

La casa consta de 2 cuartos, el más grande de 11,50m de largo por 7,50m de ancho 

tiene una puerta principal de 1,42 x 2,50m que abre hacia adentro, cuenta con 2 ventanas 

frontales de 1,85m de ancho x 1,30m de alto, también existen 3 ventanas en un costado de la 

pared de 1,45m de ancho x 1,30 de alto, está área será utilizada para el procesamiento y 

almacenamiento de las semillas, para lo cual, la puerta de acceso principal será de metal 

corrediza propia para bodegas, se pondrá ventanas de vidrio que se abran completamente con 

protección de metal, con la finalidad de que no se encierre el polvo; los principales equipos 
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que existirán son: trilladora, clasificadora limpiadora, mesa de gravedad, tratadora y cámara 

fría.   

El cuarto más pequeño de 8,45 metros de largo por 5,90 metros de ancho se la dividirá 

en 2 áreas una que será destinada para oficina de 3,50 x 5,90 metros, y en la otra área se 

implementará un mini laboratorio, el cual debe tener un mesón de cemento de 1m de altura 

por 80cm de ancho con un lavamanos. 

Para la zona de secado se implementará un patio de cemento de 10,80 m de largo por 

8 m de ancho.  También se construirá un baño, una cocina y un cuarto de guardianía. Por 

último, se realizará el cerramiento de toda el área con malla metálica de 2,5 m de altura, con 

entrada principal o portón de 4 m y vía de acceso para vehículos.  

Para el cumplimiento de todo esto se diseñó el plano base de la infraestructura y 

adecuación de áreas de la planta de procesamiento y control de calidad de las semillas de 

leguminosas alimenticias especialmente fréjol (anexo 20). 

4.5.4.2. Máquinas y equipos para el procesamiento de las semillas 

Cuadro 12. Máquinas y equipos para el procesamiento de semillas. 

EQUIPOS  CARACTERISTICAS 

TRILLADORA 

 

Modelo: DY5T- 40 

Motor: 3 - 4 a gasolina con capacidad Kg/h: 400 a 800 (9 a 

18 q/h), Tasa rota (%): <= 3. Trilla tasa: > 99% 

Costo de la maquina es de 2000 dólares 



 
42 

Clasificadora limpiadora  

 

La máquina M-8 consta de turbina para doble aspiración de 

aire con regulación independiente, conjunto de cribas de 

alto rendimiento, provisto de cepillos inferiores regulables, 

con movimiento continuo para la limpieza de los mismos. 

Las medidas de la máquina son: Largo 2,5 x 1,5m de ancho, 

altura total de 4,7m; altura de entrada de grano 4,10m; altura 

de salida de grano 1m.  

Capacidad de pre−limpieza 15 t/h; comercial 8 Tm/h; 

selección 3 Tm/h. potencia 4 Kw.  

Adquirir juego de por lo menos 20 sarandas para diferentes 

tamaños de frejoles.  

 

Elevador de cangilones 

 

Transportador elevador de cangilones tipo “Z” ideal para 

alimentación de productos granulados o sólidos a máquinas 

procesadoras de semillas.   

Su costo es de $ 1000.  

Mesa de gravedad 

 

Seleccionadora y limpiadora de cereales y legumbres. 

Fabricada en acero con motor de 1CV monofásico. 

Producción: 1000 kg hora. Medidas: Ancho 0, 80 metros. 

Largo: 1, 20 metros y Alto: 1, 20 metros. Precio: $ 3000. 
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TRATADORA 

 

La MTS 3.000 Kg/hora diseñada para que la semilla sea 

tratada e inoculada con rapidez, sin pérdidas mecánicas. A 

través de sus dosificadores regulables de fungicidas e 

inoculantes líquidos y secos (optativo), permite inocular las 

semillas en forma uniforme. Funciona con un motor 

monofásico de 1 HP o con una toma de fuerza o motor 

hidráulico.  

Balanza  

 

La balanza plataforma industrial TMM con capacidad de 

peso de 150 Kg, con precisión de 20 g 

Su costo es de $ 500 

Cosedora de sacos  

 

La versátil cosedora sacos GK26-1A sirve para el 

embolsado de pequeño volumen (de 4 a 8 bolsas por 

minuto). 

Su costo es de $ 500 

Cámara fría: 

 

Capacidad para almacenar 10 toneladas, temperatura 

regulable de 0 a 20 °C; su costo es de 15000 dólares. 

 

Fuente: El autor, 2018. 
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4.5.4.3. Flujo de procesamiento de semillas 
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Figura  14. Flujo de procesamiento de semillas 

Fuente: El autor, 2018. 

  

4.5.4.4. Control interno y externo de calidad 

La Autoridad Agraria Nacional, acreditará a los inspectores de semillas de conformidad 

con la Ley y establecerá criterios y parámetros para los programas de formación técnica y 

práctica. Los inspectores de semillas serán responsables de controlar su producción, 

procesamiento, y comercialización. Para cumplir con estos objetivos tendrán libre acceso a 

los predios agrícolas, plantas seleccionadoras, bodegas, locales, aduanas y demás lugares 

donde se produzcan, almacenen o expendan semillas certificadas.  

4.5.4.5. Laboratorio para el control de calidad de las semillas  

En este laboratorio se realizarán pruebas de humedad, germinación, viabilidad, sanidad 

y pureza varietal de las semillas; cumpliendo con los articulados y reglamentos de la ‘‘Ley 

Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable”. En el 

cuadro 13 se detallan los equipos necesarios para esta actividad.  
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Cuadro 13. Equipos para el control interno de calidad de las semillas. 

BALANZA ANALÍTICA DE 

LABORATORIO 

 

Escala digital, sirve para medir en Onzas y Gramos; la 

función de tara le permite medir diferentes artículos en 

el mismo recipiente, funciona con 2 pilas "AA" 

Potencia: 1,5 V x 2 "AA" batería  

Capacidad: 5000g x 1g / 177 oz x 0,1 oz. Su precio es 

de $ 50. 

LUPA DE MESA 

 

Base metálica, cuello cisne flexible, extensión máxima 

300mm, Lente de vidrio gran diámetro 90mm. 

Aumentos 10×1. Su costo es de $ 30. 

GERMINADOR  

 

 Microprocesador digital de temperatura 

 Recirculación de aire 

 Construcción en acero inoxidable 

 6 bandejas de19" X 17" 

 110 - 120 Voltios 

 Dimensiones: ancho 57 y alto 75 cm 

 Su precio es de $ 5000. 

ESTUFA  

 

 

Estufa desecación por aire forzado a 300 °C.  

Modelo 20/300 LSN11 – Capacidad 20 Litros – 

Circulación Aire Forzado – Cámara Inoxidable.  

Costo de $ 2000. 

MEDIDOR DE HUMEDAD 

DE CAMPO 

 

Medición precisa y rápida de lectura digital con 

exactitud de 0,1%; tiempo de medición muy breve: 

unos segundos, visualización del promedio de las 3 

últimas mediciones, visualización de la temperatura del 

grano analizado, Alimentación: 4 pilas alcalinas de tipo 

AA, 1,5 V, 1 tipo CR2032, 3V.  

Su costo es de $ 500.  
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DIVISOR DE MUESTRAS  

 

Modelo: Boerner Divisor Motomco 

Descripción: Divisor de muestras para laboratorio 

Características: Producido en latón cobre  

Costo: $ 1000  

DESTILADOR AGUA 

 

Purificador de agua pura filtro de 4 litro purifica 1 L/H. 

Su costo es de $ 500 

JUEGO DE TAMICES 

 

 El juego incluye seis tamices de enclavamiento con 

marcos de acero, mallas de acero inoxidable. 

 El kit de 6 tamices incluye las siguientes mallas: 

tamices de acero de alto impacto, 5 (4,000 micras), 

10 (2.000 micrones), 35 (500 micrones), 60 (250 

micrones), 120 (125 micrones), y 230 (63 

micrones). 

 Incluye tapa y bandeja de recogida.  

 Costo de $ 500. 

PINZAS Costo de $ 200 

DIAFANOSCOPIO 

 

 

Instrumento se basa en el análisis de la transparencia y 

opacidad de órganos y tejidos de las semillas. 

Su costo es de $ 1500.   

MUESTRIADORES 

 

Muestreador, con tubo interior abierto, sin 

cámaras separadas y con gran volumen colector. 

Los punzones permiten obtener muestras de los 

más diversos tipos de materiales a granel, desde 

el polvo más fino hasta granos; se ofrecen en 

longitudes diferentes, la ideal para sacos es de 55 

cm.  

HIGROTEMÓGRAFO 

 

 Gran pantalla LCD de temperatura y humedad doble 

 Rango de temperatura: -10 a 50 ° C 

 Rango de humedad: derecho del 5% a 98% HR 

 Medición rápida y precisa. 

 
Fuente: El autor, 2018. 
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Materiales e Insumos 

Los más utilizados serán Vitavax líquido, Alcohol, gasolina, Papel germinador, sarán, 

saquillos de 25 y 50 kg.   

4.5.5. Costos de implementación del proyecto  

Los costos del proyecto detallados se muestran en los (anexos 20 al 27) y en resumen 

(cuadro 14).  

Cuadro 14. Resumen de los costos del proyecto 

Rubro 

Aporte 

Costo 

Productores  

Junta 

parroquial 

Institución 

Donante 

Infraestructura  51000 4895 30105 86000 

Máquinas y equipos 0 0 60750 60750 

Materiales e insumos  0 310 5000 5310 

Recursos Humanos  0 0 44000 44000 

Capacitaciones  5000 0 0 5000 

Difusión y distribución de 

semillas   2247,5 6927,5 0 9175 

Fondo de semillas  0 0 30000 30000 

Pago de servicios básicos 2415 0 0 2415 

Costo total 60662,5 12132,5 169855 242650 

 

4.5.6. Financiamiento del proyecto 

Por tratarse de un proyecto de servicio social y comunitario se cuenta con la posibilidad 

de ser financiado por una ONG española, quienes aportaran con el 70 % para el arreglo de la 

infraestructura y compra de máquinas y equipos y lo demás será aportado por organizaciones 

gubernamentales como el GAD parroquial y los beneficiarios del proyecto, en este caso los 

productores de la “Asociación Comunitaria El Chaupi” (cuadro 15), quienes aportaran con 

el terreno y algunos materiales.  
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Cuadro 15. Financiación del proyecto 

N° Fuente de Financiamiento % Monto  

1 Junta parroquial de San Pedro de Vilcabamba  5 12132,5 

2 Asociación de agricultores de El Chaupi  25 60662,5 

3 Institución donante  70 169855 

TOTAL 100 242650 

 

Cuadro 16. Proyección en la producción de semillas de leguminosas alimenticias en El 

Chaupi  

Semillas  1er año  2do año 3er año  

Fréjol implementación y adecuación 
de infraestructura  

300 qq 600 qq 

Zarandaja  25 qq 50 qq 

 

4.5.7. Gestión para la calificación como productores ante el MAG o AGROCALIDAD 

La Autoridad Agraria Nacional, a través de la entidad encargada de la investigación 

nacional agraria o de personas naturales y jurídicas previamente autorizadas producirá 

semilla de las categorías genética o fitomejorada, básica y registrada para abastecer la 

producción de semilla certificada; además podrá autorizar la producción de estos tipos de 

semilla, a las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas o comunitarias en los 

volúmenes establecidos anualmente por dicha autoridad. 

Para cumplir con esta actividad se debe realizar inspecciones de campo, por parte del 

personal certificado de instituciones como el MAGAP o AGROCALIDAD, donde el 

inspector establece el protocolo de la parcela desde el establecimiento del cultivo, así mismo 

corroborará la autenticidad de las etiquetas y su categoría. En cada visita se entrega una copia 

de la inspección de campo que haya realizado dúrate el desarrollo de la planta. Con ello se 

verificará la sanidad del cultivo. En dichas inspecciones de campo se entregarán a la empresa 

o al productor de semilla las especificaciones necesarias sobre el manejo del cultivo, si no se 

atienden las recomendaciones la parcela puede ser dada de baja. 
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4.5.8. Difusión de las semillas  

Se la realizara a través del internet, en cuñas radiales, en programas de televisión, en 

periódico, en ferias libres entre otros medios de comunicación.  

4.5.9. Formas de Distribución y comercialización de Semillas   

Una vez obtenidas las semillas de calidad serán distribuidas a los productores de los 

valles cálidos de la provincia de Loja entre las que se destacan las parroquias de Malacatos, 

Vilcabamba, el Tambo y el barrio La Vega del cantón Catamayo. Para lo cual se capacitará 

a los productores y se entregará las semillas por medio de pedidos en los GADs parroquiales 

de cada sector.  

4.5.10. Capacitación 

Se planificó un curso de 3 días en temas generales de la producción de semillas de 

leguminosas alimenticias en especial fréjol, antes de dar inicio con la implementación de la 

planta de producción de semillas (cuadro 15); Además, se ejecutó un plan de capacitaciones 

que serán brindadas durante el desarrollo del proyecto para los socios de la asociación 

comunitaria El Chaupi quienes son los encargados de abastecer con semillas a la planta de 

producción, principalmente en los siguientes componentes: selección de terrenos, proceso 

productivo, manejo tecnológico, distribución y comercialización de semillas, control interno 

de calidad entre otros aspectos a capacitar. 

Curso de producción de semillas   

Objetivo: Brindar conocimientos generales de producción, procesamiento, sanidad y 

distribución de semilla de leguminosas alimenticia de calidad. 



 
51 

Beneficiarios: Miembros de la “Asociación Comunitaria El Chaupi”, y productores 

interesados en la producción de leguminosas de El Chaupi y de sectores aledaños. 

 

Cuadro 17. Planificación del curso de producción de semillas   

CAPITULO CONTENIDOS TIEMPO PROFESIONAL 

SEMILLAS  

Generalidades  

4 horas 

Ing. Edmigio 

Valdivieso  

UNL. 

Estructura semillas de leguminosas  

Atributos de las semillas  

Calidad de las semillas: vigor, sanidad, 

germinación  

Viabilidad de semillas y humedad  

Producción de 

semillas  

Denuncia de lotes  

4 horas 

Ing. Edmigio 

Valdivieso  

Ing. Iván Granda 

UNL.  

Control de calidad: interna y externa  

Itinerario técnico  

Aislamiento 

Riego 

Cosecha (punto de madurez fisiológica) 

Procesamiento 

de semillas  

Desgranado 

4 horas  
Técnicos del 

INIAP 

Secado 

Limpieza y clasificación por tamaño  

Clasificación por peso especifico  

Tratamiento 

Control interno y externo de calidad  

Almacenamiento de semillas  

Distribución 

de semillas  

Promoción de semillas  

2 horas  
Ing. Bolívar Peña 

UNL.  Canales de distribución  

plan de negocios  

Sanidad de 

plantas y 

semillas  

Plagas y enfermedades del follaje, 

prevención y control.  

4 horas  
Dr. Tulio Solano  

UNL.  
plagas enfermedades de las vainas, 

prevención y control  

Plagas y enfermedades del grano, 

prevención y control 
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Cuadro 18. Plan de capacitaciones para productores de la “Asociación Comunitaria El 

Chaupi”. 

# 
ACTIVIDAD LUGAR 

MONTO 

$ 

1 

Capacitación y día de campo para explicar la 

selección de los terrenos y la preparación del suelo  Finca de productores  
150 

2 Taller de agricultura orgánica  Escuela El Chaupi 150 

3 

Capacitación y día de campo para la elaboración de 

abonos orgánicos.  Parcela de productores  
150 

4 

Día de campo para explicar la fertilización orgánica y 

manejo del cultivo parcela de productores  
150 

5 

Día de capo para explicar el proceso de cosecha y 

postcosecha  Parcela de productores  
150 

6 

Capacitación del flujo de procesamiento y manejo 

tecnológico de semillas desde el trillado, selección, 

tratamiento y almacenamiento. 

Planta de producción 

de semillas  

150 

7 Práctica de control interno de calidad de las semillas  Laboratorio  150 

8 Promoción distribución y oferta de semillas  ferias libres  450 

   9   Costo de capacitaciones    1500 

4.5.11. Cronograma de ejecución del Programa 

El proyecto de implementación del programa de producción de semillas está 

programado para un periodo de 3 años hasta lograr su normal funcionamiento (cuadro 19).  

Cuadro 19. Cronograma de cumplimiento del proyecto.  

Actividades  

1er Año  2do Año 3er Año 

Semestres  

1 2 1 2 1 2 

Mejoramiento y adecuación de infraestructura  X x         

Adquisición de equipos    x x       

Instalación de equipos      x  X     

Producción de semillas en campo       X x x 

Procesamiento y beneficio de las semillas        X x x 

Control interno y externo de calidad de las 

semillas  
      X x x 
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V.   DISCUSIÓN 

 

Los aspectos que justifican la ejecución del diseño e implementación del programa de 

producción de semillas de leguminosas alimenticias en la comunidad El Chaupi son:  

Clima 

Según Doria (2010), las condiciones climáticas idóneas para la producción de semillas 

son: temperaturas entre 22 y 28 °C;  con humedad relativa inferior al 60 % y una precipitación 

pluvial anual de 100 a 300 mm, El Chaupi cumple con las condiciones que requieren las 

especies de leguminosas en especial el fréjol, mantiene un clima subtropical con temperaturas 

media plurianual de 20,9 °C y con temperaturas mínimas y máximas que van de los 14,8 a 

los 28 °C;  humedad relativa del 80% en invierno y 75 % en verano, vientos moderados con 

una velocidad inferior a 16 m/s, estos datos coinciden con los recomendados por Lardizabal 

et al. (2013).   

Peralta et al. (2013), menciona que un climograma  nos permite identificar las épocas 

del año de un determinado sector, y es de vital importancia en la producción, nos indica la 

época del año que se requiere regar,  el climograma con las condiciones climáticas de 

anuarios meteorológicos de Vilcabamba; muestra dos épocas del año bien definidas: la 

lluviosa que empieza en octubre y termina en abril; y, la época seca que se presenta desde 

mayo hasta septiembre; por lo tanto, se recomienda establecer la siembra a partir del 25 de 

marzo al 25 de abril en fechas tempranas, y en verano bajo condiciones de riego, se 

recomienda en junio (Cid et al, 2014).  
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Características productivas de leguminosas en El Chaupi  

Los productores de fréjol fresco y seco de la “Asociación Comunitaria El Chaupi” el 

75% cuentan con terreno propio para la producción de leguminosas alimenticias, son 

pequeños productores con superficies que van de menos de una a tres has, estos datos 

coinciden con Peralta et al. (2013), quien manifiesta que la superficie sembrada y cosechada 

de fréjol en  Ecuador, se encuentra en Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs) y va de 

menos de una a tres has; también  se consideran aptos para la producción de semillas, en 

donde los lotes deben ser de 2 a 3 has. Además, los productores están dispuestos a arrendar 

de 1 a 3 ha por socio y 15 has en asociación dando un total de 52 has disponibles para la 

producción comunitaria de semillas de leguminosas especialmente fréjol.  

Los terrenos de los productores de la “Asociación Comunitaria el Chaupi” para la 

producción de leguminosas alimenticias sobre todo fréjol, son aptos para la producción de 

semillas, el 75 % son planos y algunos alcanzan pendientes que llegan hasta el 20 %.  Peralta 

et al. (2013), menciona que en la provincia de Loja existen áreas pequeñas con suelos planos, 

con ligeras pendientes o en las riberas de los ríos con un gran potencial para producir fréjol 

arbustivo, estas áreas de terreno permiten regar con facilidad; además todos los terrenos 

cuentan con acceso a riego.  

Las principales especies de leguminosas cultivadas por los productores de la 

“Asociación comunitaria El Chaupi son el fréjol y la zarandaja; siendo el frejol el de mayor 

producción en la que se destacan las variedades: mantequilla, blanco Imbabura, blanco belen, 

vilcabamba, percal; las mismas que tienen un alta demanda de consumo en el mercado lojano, 

ya sea en estado fresco o seco, además estas variedades han sido probadas en El Chaupi en 
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la década de los 90 por medio del proyecto de producción artesanal de semillas de fréjol 

(Peralta et al., 2009).  

Los productores de El Chaupi obtienen una producción de 30 a 100 qq/ha de fréjol en 

fresco y de 15 a 45 qq/ha en estado seco con un promedio de 30 qq/ha; datos similares a los 

expuestos por Peralta et al. (2013), en donde el rendimiento en vaina verde en promedio es 

de 4.500 a 6.300 kg/ha (100 a 140 qq/ha) y en grano seco de 28 a 40 qq/ha. 

La mayor parte de la producción de leguminosas alimenticias que producen los socios 

de la “Asociación Comunitaria El Chaupi”; está destinada para el mercado en un 93%, del 

cual el 60% se vende en estado fresco, el 33% en estado seco, el 5%  para el autoconsumo y 

el 3%  para semilla.  Peralta et al. (2013), menciona que muchas áreas productoras de fréjol 

arbustivo de Loja orientan la cosecha en vaina verde para los mercados locales o de ciudades 

como Cuenca, Machala y Guayaquil.  

El 75% de los productores de la “Asociación Comunitaria El Chaupi” tienen más de 18 

años de experiencia en la producción de leguminosas alimenticias especialmente frejol, según 

Peralta et al. (2009), han trabajado con el INIAP, en el programa de leguminosas, con el 

apoyo del CIAT y el proyecto de Fréjol de la Zona Andina (PROFRIZA); paralelamente el 

MAG a través del proyecto PROTECA, impulso también esta propuesta de producción de 

semillas de fréjol por un sistema artesanal. 

En la actualidad los productores de la asociación comunitaria el Chaupi continúan 

interesados en la producción de semillas de leguminosas alimenticias especialmente fréjol, 

por lo que están dispuestos a producir más de 2500 qq de semilla al año para ofrecer a los 

productores de leguminosas de los valles cálidos de la provincia de Loja. 
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Demanda de semillas de leguminosas 

En la provincia de Loja, históricamente las localidades productoras de fréjol arbustivo estan 

ubicadas en los valles de Loja (2100 msnm), Catamayo (1300 msnm), El Tambo (1600 

msnm), Malacatos (1500 msnm), Vilcabamba (1500 msnm), Gonzanamá (2070 msnm) y 

Catacocha (1700 msnm) (Jiménez et al, 1996). Existiendo áreas pequeñas con suelos planos, 

con ligeras pendientes o en las riberas de los ríos con un gran potencial para producir fréjol 

arbustivo. 

En Los valles de Malacatos, El tambo, Vilcabamba y La Vega – Catamayo, donde se 

cultivan leguminosas alimenticias especialmente frejol arbustivo, el 72,5 % de los 

productores encuestados obtienen las semillas de la cosecha anterior, el 17,5 % del 

intercambio con otros productores y el 10 % de la compra en bodegas o almacenes 

agropecuarios, está información coincide con Garcés et al, (2012), quien manifiesta que esto 

sucede porque no existe un lugar de venta de semillas de leguminosas alimenticias de calidad 

seleccionadas o mejoradas, que garanticen su buena producción y acorde a la economía del 

productor. 

Las especies de leguminosas que más cultivan los productores de los valles cálidos de 

Malacatos, Vilcabamba, el Tambo, La Vega - Catamayo; son fréjol y zarandaja; siendo el 

fréjol arbustivo el de mayor producción, el 100% de los encuestados cultivan esta 

leguminosas, demandando mayor cantidad de semillas de las variedades mantequilla, blanco 

Imbabura, blanco belén, vilcabamba y percal; esta información coincide plenamente con 

estudios realizados por Peralta et al. (2013) donde obtiene datos similares.  
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Los productores de leguminosas alimenticias de los valles cálidos de Loja eligen las 

semillas de las variedades de fréjol mencionadas anteriormente por el alta demanda en el 

mercado lojano y Guayaquil, los rendimientos, sabores, precios y otras características, hacen 

que los productores seleccionen esas variedades; esto se relaciona con la información 

obtenida por Peralta et al. (2013), quien menciona los criterios más importantes que los 

agricultores toman en cuenta al momento de obtener la semilla para la siembra son: la carga 

(número de vainas por planta), el tipo de vaina (grande), el tipo de grano (tamaño, color), el 

vigor de la planta, la aceptación en el mercado, la sanidad de la planta, la precocidad, la 

oxidación del grano etc. 

La cantidad de semillas de leguminosas alimenticias que utilizan los 80 productores 

encuestados es de un total de 138 qq/año de fréjol y 8 qq/año de zarandaja; en el caso del 

fréjol para las 2 épocas de siembra se utiliza de 50 a 300 lb con un promedio del requerimiento 

por productor de 175 lb/año.  Jiménez, et al. (1996), estiman que en los valles semicálidos de 

la provincia de Loja se cultivan anualmente alrededor de 1.500 ha de fréjol arbustivo, 

necesitando una cantidad de semilla de 202500 kg (4500 qq) a 225000 kg (5000 qq) por año; 

Además  Peralta et al., (2013); sostiene para producir una hectárea de fréjol se requiere la 

cantidad de semilla de 135 a 150 kg/ha sembrado en doble hilera, para variedades de grano 

grande y 45 a 52 kg para variedades de grano pequeño. 

Los productores de los valles cálidos de Malacatos, Vilcabamba, El Tambo, y la Vega 

- Catamayo; siembran leguminosas alimenticias en dos épocas del año; la época de mayor 

demanda de semillas con el 60 %  es en temporada de lluvias de febrero - marzo y el 40 % 

en junio – julio para siembra con riego; estos datos coinciden con Cid et al., (2014) quien 

manifiesta, que en los valles cálidos de Loja, la mejor época de siembra de leguminosas, en 
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especial fréjol es de febrero a marzo porque el clima es favorable, llueve y disponen de agua 

suficiente, siendo la siembra más productiva, aunque los precios tienden a la baja por exceso 

de oferta. En la siembra de julio a agosto, cultivan menos superficie por falta de agua de 

riego, la productividad es baja, pero los precios son mejores por la menor oferta. 

El 95 % de los productores de leguminosas alimenticias encuestados, están interesados 

y dispuestos a comprar semillas de leguminosas alimenticias de calidad ofertadas por un 

programa de producción de semillas, para asegurar una buena producción e incrementar sus 

rendimientos.  

Diseño del Programa de Producción de Semillas de Leguminosas  

Las condiciones territoriales, climáticas, productivas y organizativas de los productores 

de la “Asociación Comunitaria El Chaupi”, conjuntamente con el análisis de la demanda de 

semillas de leguminosas, en especial fréjol; en los valles cálidos más cercanos al cantón y 

provincia de Loja, permitieron plantear la propuesta del diseño del Programa de producción 

de semillas de leguminosas alimenticias.  

Identificación y selección de variedades a producir como semillas  

 La identificación y selección de las variedades a sembrar estará en función de la oferta 

de variedades mejoradas existentes en el mercado lojano del tipo de producto demandado por 

el consumidor. Además, se debe establecer la variedad o variedades con adaptación a las 

condiciones ambientales de la región, con potencial de rendimiento en la zona y que de 

preferencia tenga resistencia comprobada a las principales enfermedades del cultivo que 

limitan su producción en la zona. Otro aspecto importante al momento de seleccionar la 

variedad a establecer es el hábito de crecimiento (Cid et al., 2014).  
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Para la producción de semillas de leguminosas alimenticias en terrenos de los socios 

de la “Asociación Comunitaria El Chaupi”; se identificaron variedades lanzadas 

anteriormente en la comunidad y probadas en valles sercanos que respondan al análisis 

productivo y de la demanda de semillas por parte de los productores de los valles cálidos de 

Loja; las variedades de fréjol  mejoradas a recuperar son: INIAP 413 VILCABAMBA (crema 

moteado o percal rayado), INIAP 417 Blanco Imbabura, INIAP  422 blanco belén, INIAP 

419 Chaupeño; y,  las variedades nativas o tradicionales: Percal blanco, Bola 60 o Cocacho, 

y Mantequilla algunas de ellas están presentes en El Chaupi y Valles cálidos de Loja y otras 

se las buscará en el Banco de Germoplasma de la UNL. 

Proceso productivo de semillas de leguminosas 

El proceso productivo para semillas requiere de un mayor cuidado que la producción 

de grano comercial; se parte desde la selección del terreno, el cual, debe de cumplir con 

ciertas exigencias; utilizar un terreno que no se haya establecido fréjol por lo menos dos años 

anteriores en el mismo lote, esto con el fin de interrumpir el ciclo de vida de los patógenos, 

igualmente para evitar la mezcla o contaminación de la semilla por residuos de las cosechas 

anteriores (Rosales et al., 2012). Además, se debe conservar la pureza genética de las 

semillas, por lo que es necesario que los lotes de producción estén aislados, y en condiciones 

adecuadas de campo, se recomienda utilizar barreras naturales y siembras de plantas de 

mayor altura, como maíz alrededor del lote de producción. 

Los productores de la “Asociación Comunitaria El Chaupi” requieren mejorar los 

procesos productivos en fertilización, control de plagas y enfermedades, cosecha y 

poscosecha del cultivo de leguminosas especialmente fréjol; diferenciando que se trata de 
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producir semillas de calidad, siendo de mayor cuidado que la producción para grano (Peralta 

et al., 2016).   

Procesamiento de las semillas  

El procesamiento de las semillas inicia con el secado en tendal de cemento de vainas 

cosechadas en campo a la madurez fisiológica, hasta alcanzar la humedad del grano menor 

al 13%  como lo sostiene Araya et al., (2013), el trillado o desgranado de la semilla se  realiza 

cuando la semilla tenga un porcentaje de humedad entre 14 y 16 %, esto permitirá trillar con 

menor riesgo de romper la testa y cotiledones de la semilla de fréjol; mediante esta actividad 

es importante evitar que la semilla se mezcle con otras variedades, por lo que la trilladora 

que se va a utilizar debe de estar completamente limpia de otros granos (Cid et al, 2014).  

En el proceso de beneficio de la semilla, donde se realizara la separación de granos por 

tamaños anchura o espesor, se considera las recomendaciones de Cid et al. (2014) y Peralta 

et al. (2009), con la ayuda de una maquina clasificadora limpiadora de aire y zarandas, se 

separan los granos por tamaño, también se eliminan los residuos de cosecha, polvo y granos 

quebrados; después pasa por la mesa de gravedad donde se separa la semilla por peso 

específico; Luego de estas actividades al grano se le aplica un tratamiento químico, para 

proteger de hongos, bacterias, insectos y roedores.  

El embasamiento o empacado en sacos de tamaño uniforme, con su respectivo eslogan, 

depositando hasta 25 kg por saco, cada saco debe llevar la información específica sobre su 

contenido (variedad, número de lote, fecha). Además, cosida con etiqueta de control de 

calidad (etiqueta de la Oficina Nacional de Semillas); por último, se almacena la semilla con 

una humedad inferior al 13 % en la cámara fría (Cid et al., 2014) 
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Control interno y externo de calidad de las semillas 

Tanto el control interno como externo de calidad de las semillas se debe cumplir con 

la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable 

aprobada por la Asamblea Nacional de la república del Ecuador (2017). 

El control interno de calidad es realizado por el técnico de la planta de producción de 

semillas, el cual realiza evaluaciones en campo, en el procesamiento o beneficio de las 

semillas y en almacén  

El control externo de calidad lo realiza el ministerio de agricultura en la fase de campo 

y laboratorio; para la producción en campo realiza 3 evaluaciones en la denuncia del lote, 

antes de la floración y en la cosecha. En un proceso de observación, revisión y toma de datos, 

fotografías o evidencias y muestras para análisis de humedad, germinación y viabilidad.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El Chaupi cumple con las condiciones edafoclimáticas, productivas y organizativas 

para la producción de semillas de leguminosas alimenticias, en especial el fréjol. 

 

 Los productores de la “Asociación Comunitaria El Chaupi” por disponer de 52 has 

con acceso al riego, estar organizados, contar con experiencia productiva en semillas 

y granos de leguminosas, están en capacidad de producir más de 2500 qq/año de 

semillas de leguminosas alimenticias. 

 

 Los 80 productores de leguminosas alimenticias de los valles cálidos (mesotérmicos) 

de la provincia de Loja (Vilcabamba, Malacatos, El Tambo, La Vega - Catamayo); 

demandan de 165 qq de semillas de fréjol y 10 qq de zarandaja para la siembra, 

destacándose las variedades mantequilla, blanco Imbabura, percal, blanco belén, 

vilcabamba, estas por tener una alta aceptación en el mercado, por su adaptación y 

rendimiento.  

 

 Se diseñó el programa de producción de semillas de leguminosas alimenticias 

adaptado a las condiciones socioeconómicas, productivas de El Chaupi, consideró las 

variedades mejoradas y nativas, la infraestructura y equipaje de la planta de 

procesamiento, el almacenamiento de semillas, la capacitación, difusión, distribución 

de semillas en el cantón y provincia de Loja. Además de cumplir con el control 

interno y externo de calidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la “Asociación Comunitaria El Chaupi” tomar esta propuesta 

cumpliendo, con responsabilidad y conciencia; produciendo, procesando y 

distribuyendo semillas de leguminosas alimenticias de calidad.  

 

 Incentivar a los demás productores de la comunidad El Chaupi para que se integren a 

la organización, dando mayor fortaleza y lograr mayor apoyo por instituciones 

públicas y privadas en el ámbito productivo.   

 

 Realizar convenios con instituciones como: la Universidad Nacional de Loja (UNL); 

INIAP, MAG, Consejo Provincial, con la finalidad de mejorar las variedades 

existentes y generar nuevas variedades con buen rendimiento, adaptabilidad y 

resistentes al ataque de plagas y enfermedades; además, apoyar las actividades de 

promoción y distribución de semillas en la provincia de Loja.   
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. Fotografías 

 

Figura 1. Diálogo con el presidente de la “Asociación comunitaria El Chaupi” 

 

Figura 2. Aplicación de encuesta a productores de leguminosas alimenticias 

 

Figura 3. Reunión para Explicación del proyecto  
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Figura 4. Terrenos para la  producción de semillas de leguminosas en El Chaupi.   

 

 

Figura 5. Infraestructura actual de la propiedad donde se implementará la planta de 

producción de semillas. 

 

 

 

Figura 6. Medición de las diferentes partes que conforman la infraestructura de la casa 

donde se realizara el diseño de la planta de producción de semilla. 
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Figura 7. Observación y medición del área destinada para el secado de semillas.  

 

 

Figura 8. Intervención del ing. Edmigio Valdivieso explicando en resumen la presentación 

de resultados de tesis. 

 

 

Figura 9. Presentación y socialización de resultados con ayuda de PowerPoint.
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Anexo 2. Temperaturas medias mensuales de un periodo de años en °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estación  Vilcabamba 

Código   M144 

Latitud 4° 15 ' 46 " S 

Longitud  79° 13 ' 4 " W 

Altitud  1563 m s.n.m. 

Período  1991-1999          media 

anual 
Años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1991 20,9 21,0 21,2 20,8 20,8 20,8 21,1 20,8 21,9 21,3 21,3 22,0 21,2 

1992 21,4 20,9 21,4 20,9 21,2 21,0 20,5 21,3 21,0 21,4 21,3 21,3 21,1 

1993 20,5 20,3 20,1 20,3 20,7 20,6 20,1 20,9 20,5 20,6 20,7 20,8 20,5 

1994 20,0 19,8 20,2 20,4 20,5 20,3 20,6 20,4 21,3 21,2 20,5 21,3 20,5 

1995 21,8 21,2 21,3 20,9 20,2 21,2 21,1 21,5 21,4 21,7 20,8 20,3 21,1 

1996 20,1 20,0 20,4 20,4 20,4 20,2 19,6 20,5 21,3 20,8 21,3 21,7 20,5 

1997 21,0 20,6 21,7 21,2 20,7 21,6 21,1 21,9 22,1 22,5 21,3 21,6 21,4 

1998 21,8 21,9 21,8 21,7 21,4 20,6 21,1 21,0 21,2 21,3 20,3 18,7 21,0 

1999 20,7 20,5 21,0 20,3 20,3 20,1 20,1 20,1 20,9 20,7 20,7 21,0 20,5 

media 

mensual  20,9 20,7 21,0 20,8 20,7 20,7 20,6 20,9 21,3 21,3 20,9 21,0 20,9 
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Anexo 3. Temperaturas máximas y mínimas medias mensuales de un periodo de años  

Años 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Media 

anual 

Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín 

1991 27,8 15,5 28,2 15,1 28 16,1 28,2 14,7 27,7 15,1 28,3 14 27,3 15,3 26,4 15,2 28,8 15,7 27,6 14,6 28,8 14,7 29,7 15,5 28,1 15,1 

1992 28,2 15,5 26,9 15,4 27,6 16 27,3 15,6 28,4 15,5 26,9 15,4 26,4 15,2 27,9 15 27,8 14,8 29 14,7 29,4 14,6 28 15,1 27,8 15,2 

1993 26,8 14,8 26,5 15,2 26,3 15,3 27,1 15,1 27,5 14,8 26,5 14,2 26,4 14,3 27,2 13,5 27,6 14,8 27,1 15 28,2 14,3 27,4 15,3 27,1 14,7 

1994 26,3 15,6 26,1 15,5 26,6 14,6 26,8 15,3 27,3 14,8 26,5 14 27,3 14,9 26,5 14,9 27,6 16,1 29,6 13,8 28 14,7 28,6 15,8 27,3 15 

1995 28,8 15,5 28,5 15,7 27,8 16 27,5 15,5 28,1 14,7 29,1 15 29,2 14,3 29,9 13,3 29,4 14,6 30,3 14,9 28,1 15,5 28,1 14 28,7 14,9 

1996 26,7 14 26,4 15,5 27 15,9 27,3 15,1 27,7 14,6 27 14,7 26,4 13,4 27,7 14,1 29 15,1 30,6 14,4 31,8 13,2 29,9 15,7 28,1 14,6 

1997 29,7 15,6 27 15,7 29,9 15,3 29,4 15,2 27,7 15,1 30,9 13,9 28,4 13,2 28,3 16,2 30,5 15 30,6 15,5 28,9 15,1 28,3 15,9 29,1 15,1 

1998 29,6 15,6 29,3 15,9 28,6 16,3 28,6 16,3 28,2 15,4 27,3 14,8 27,4 15,4 28,1 14,4 29,5 12,9 28,4 15,1 29,3 8,3 28,6 8,1 28,5 14 

1999 27,3 14,7 26,9 15,2 27,1 14,4 26,5 14,6 26,7 14,3 26,7 14,7 26,9 12,8 27,1 13,8 27,3 13,2 27,1 15 27,9 13,8 28,1 14 27,1 14,2 

media 

mensual  
27,9 15,2 27,3 15,5 27,7 15,5 27,6 15,3 27,7 14,9 27,7 14,5 27,3 14,3 27,7 14,5 28,6 14,7 28,9 14,8 28,9 13,8 28,5 14,4 28,0 14,8 
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Anexo 4. Medias mensuales de humedad relativa de un periodo de años en %. 

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
media 

annual 

1992 73 75 87 89 71 68 53 53 61 63 68 72 69 

1993 75 77 78 79 75 72 78 78 71 77 74 77 76 

1994 79 80 78 77 74 66 64 62 63 64 74 76 72 

1995 67 72 78 91 90 87 86 84 85 87 91 90 84 

1996 90 93 93 91 93 91 86 82 85 90 87 88 89 

1997 91 92 90 89 78 71 71 74 75 74 82 79 80 

1998 81 82 85 87 86 89 89 90 94 87 90 91 87 

1999 87 89 88 91 90 91 77 82 63 71 78 73 81 

media 

mensual 80 83 85 87 82 79 76 76 75 77 81 81 80 
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Anexo 5. Precipitación mensual de un periodo de años en mm.  

Años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación 

anual 

1990 64,20 197,60 84,50 127,00 59,10 20,40 9,20 9,60 12,20 112,20 63,90 82,20 842,10 

1991 53,00 110,80 190,80 97,40 73,80 28,10 4,00 2,10 41,40 28,90 125,90 74,10 830,30 

1992 49,90 112,50 87,20 71,20 51,50 2,60 0,80 5,80 47,40 38,20 129,20 141,00 737,30 

1993 174,20 221,50 337,70 127,90 35,80 1,20 45,30 0,30 82,20 103,60 119,60 256,40 1505,70 

1994 147,40 205,00 204,60 139,20 26,30 5,50 5,90 12,80 9,10 222,00 73,30 46,80 1097,90 

1995 19,00 111,50 111,20 162,40 35,20 2,20 11,60 2,80 7,80 85,50 175,40 127,00 851,60 

1996 113,90 162,00 247,90 101,30 26,20 106, 0,00 4,10 11,60 52,90 47,00 50,90 924,40 

1997 112,20 75,80 63,30 606,40 11,10 6,70 3,00 0,00 90,90 99,80 89,60 87,40 746,20 

1998 47,70 136,90 148,70 169,70 92,00 11,40 1,60 16,40 4,60 116,60 4,20 43,00 792,80 

1999 169,20 287,60 228,60 14,30 68,20 6,10 0,00 0,00 6,30 31,20 36,60 67,30 915,40 

Precipitación 

mensual 95,07 162,12 170,45 161,68 47,92 19,08 8,14 5,39 31,35 89,09 86,47 97,61 924,37 
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Anexo 6. Viento (velocidad mayor observada en m/s)  

Años 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Valor 
anual.  

1991 10 NE 10 S 8 N 10 NW 10 NE 14 S 10 SE 14 S 14 S 10 S 8 S 6 NE 14 S 

1992 8 SE 8 S 8 S 6 SE 6 SW 14 S 14 SW 10 SW 14 SW 10 NE 6 SW 8 NW 14 S 

1993 6 SW 12 SE 10 S 8 SW 6 SW 8 S 10 S 12 SW 10 SE 10 SW 6 NW 6 NE 12 SE 

1994 6 SW 8 SW 6 SE 10 SW 8 S 10 S 8 SE 12 SE 10 S 10 SE 8 SW 6 S 12 SE 

1995 8 S 8 SW 8 SE 8 S 8 S 10 S 8 S  8 SW 8 S 8 SW 6 SE 6 SW 10 S 

1996 8 NE 6 SW   8 SW 8 NW 10 SW 10 S 8 SW 10 SW 8 S 8 NE 8 SW 10 SW 

1997 4 NE 6 S 6 NE   10 S 6 SE 10 SE 10 S  8 S  8 SE 10 S 6 NE  10 S 

1998 6 SW 10 SW 4 S 4 SW 10 SW 10 SW 12 S 8 SW 5 NE 4 SE 10 N 8NW 10 SW 

1999   4 NE 4 NE 8 SW 6 NE 6 SW   12 SE 15 NW 16 SE 4 NE 6SE 16 SE 

Valor 
mensual 

10 NE  12 SE 10 S 10 NW 10 SE 14 S 14 SW 14 S 15 NW 16 SE 10N  8 NW 16 SE 
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Anexo 7. Nubosidad de un periodo de años en octavos.  

Años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Valor anual.  

1991 5 6 6 4 5 3 4 5 4 4 6 4 5 

1992 5 5 6 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 

1993 5 6 6 5 4 3 4 4 5 6 5 6 5 

1994 6 6 6 5 5 4 4 4 4 5 6 6 5 

1995 5 6 6 5 5 4 4 3 5 5 6 4 5 

1996 6 7 7 6 5 5 4 5 5 6 4 6 5 

1997 7 7 6 5 5 4 4 5 4 5 5 6 5 

1998 5 6 6 6 5 5 5 5 4 5 4 5 5 

1999 7 7 7 6 6 5 4 5 5 5 6 6 5 

media 
mensual  

6 6 6 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
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Anexo 8. Resultados de encuesta a productores de la “Asociación Comunitaria El 

Chaupi” 

N° Encuestados  
tenencia de 

terreno 
Área de terreno Acceso a 

riego 

% de 

Pendiente  Propio Arrendar  

1 Daniel Marchena  SI 0,5 3 SI de 5 - 10 % 

2 Fredi Aguilera SI 2 2 SI < a 5 

3 Mauricio Aguilera SI 2 2 SI < a 5 

4 Antonio Guaman SI 0,5 2 SI < a 5 

5 José Guaman  SI 1 3 SI > a 10 

6 Juan Guaman  SI 1 2 SI < a 5 

7 Jenny Jaramillo SI 1 2 SI < a 5 

8 Leandro León SI 1 2 SI < a 5 

9 Santos Marchena SI 3 1 SI < a 5 

10 

Norberto 

Marchena  NO 0 2 SI de 5 - 10 % 

11 Nury Marchena NO 0 1 SI < a 5 

12 Nidia Marchena NO 0 1 SI < a 5 

 

 

N° 

Especies de 

leguminosas 

que produce  

Variedades de 

fréjol 

Destino de 

producción  

Años de 

Experiencia 

Producción en 

estado seco en 

qq/ha.  

1 Fréjol 
Vilcabamba y 

percal  

Mercado y 

consumo  
> de 10  30 a 40  

2 
Fréjol y 

zarandaja 

Mantequilla y 

blanco 

imbabura  

Mercado, 

consumo y 

semilla  

> de 10  > de 40  

3 
Fréjol y 

zarandaja 

Mantequilla y 

blanco 

imbabura  

Mercado, 

consumo y 

semilla  

> de 10  30 a 40  

4 
Fréjol y 

zarandaja 

Mantequilla y 

blanco 

imbabura  

Mercado y 

consumo  
> de 10  20 a 30 

5 
Fréjol y 

zarandaja 
Mantequilla  

Mercado y 

consumo  
> de 10  20 a 30 

6 Fréjol 

Mantequilla y 

blanco 

imbabura  

Mercado, 

consumo y 

semillas  

> de 10  30 a 40  

7 Fréjol Mantequilla Mercado 1 < a 20 
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8 
Fréjol y 

zarandaja 

Mantequilla, 

blanco 

imbabura y 

belen  

Mercado y 

consumo  
> de 10  > de 40  

9 Fréjol 
Mantequilla y 

percal 

Mercado y 

consumo  
> de 10  30 a 40  

10 Fréjol 

Mantequilla y 

blanco 

imbabura  

Mercado > de 10  30 a 40  

11 Fréjol 

Mantequilla y 

blanco 

imbabura  

Mercado y 

consumo  
1 a 5 < a 20  

12 Fréjol 

Mantequilla y 

blanco 

imbabura  

Mercado y 

consumo  
5 a 10 20 a 30 
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Anexo 9. Legalización de la “Asociación Comunitaria El Chaupi”  
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Anexo 10. Registro de directiva de “Asociación Comunitaria El Chaupi” 
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Anexo 11. Estatuto de la “Asociación Comunitaria El Chaupi” 
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Anexo 12. Presupuesto con el que cuenta actualmente la “Asociación Comunitaria El 

Chaupi” 
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Anexo 13. Copia de RUC 
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Anexo 14. Obtención de las semillas de leguminosas para la siembra. 

Obtención de semillas Frecuencia % 

De la cosecha anterior 58 72,5 

Intercambio con otros productores 14 17,5 

Compra en bodegas o almacenes agropecuarios 8 10 

Total  80 100 

 

 

Anexo 15. Especies de leguminosas que se requieren para la siembra en los valles cálidos 

de Loja  

Especies Frecuencia % 

Fréjol 62 77,50 

Fréjol y zarandaja 18 22,50 

Total 80 100,00 

 

 

Anexo 16. Variedades de frejol que se requieren en los valles cálidos de Loja para la 

siembra.  

Indicadores  Frecuencia % 

Mantequilla 16 20,00 

Mantequilla y Blanco Imbabura  30 37,50 

Blanco Imbabura y Vilcabamba   14 17,50 

Mantequilla y Belén   20 25,00 

Total 80 100,00 

 

 

 

Anexo 17. Cantidad de semilla de leguminosas que se requiere para la siembra en los 

valles cálidos de Loja.  

Variedades Indicadores Frecuencia cantidad en libras 

Mantequilla 

25 lb. 34 850,00 

50 lb. 26 1300,00 

100 lb. 6 600,00 

Subtotal 66 2750,00 

Blanco 

Imbabura 

25 lb. 26 650,00 

50 lb. 20 1000,00 

100 lb. 4 400,00 

Subtotal 50 2050,00 

Vilcabamba 
25 lb. 8 200,00 

50 lb. 6 300,00 
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Subtotal 14 500,00 

Belén 

25 lb. 4 100 

50 lb. 6 300,00 

100 lb. 6 600,00 

150 lb. 4 600,00 

Subtotal 20 1600 

Total de 

semilla 

Para una época de siembra 6900,00 

Para dos épocas de siembra 13800 lb. (138 qq.) 

Zarandaja 

25 lb. 4 100,00 

50 lb. 14 700,00 

Total de semilla para la siembra 800,00 (8 qq.) 

  

 

Anexo 18. Época de mayor demanda de semillas para la siembra. 

Época  Frecuencia % 

Marzo-abril 48 60 

Junio-julio 32 40 

Total  80 100 

 
 

Anexo 19. Productores de leguminosas interesados en comprar semilla de calidad  

Productores Frecuencia % 

Interesados  76 95 

No interesados  4 5 

Total 80 100 
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Anexo 20. Plano Base de la planta de procesamiento de semillas en El Chaupi 
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Anexo 21. Plano eléctrico  de la planta de procesamiento de semillas en El Chaupi 

 



 
106 

Anexo 22. Costos de arreglo y adecuación de infraestructura  

RUBROS  COSTOS  

APORTES 

Productores  
Junta 

parroquia 

Institución 

donante  

Terreno 50000 50000 0 0 

Arreglo y adecuación de 

infraestructura existente  15000 0 0 15000 

Implementación de baño 3000 0 3000 0 

Implementación de cuarto y 

cocina   5000 0 0 5000 

Patio de secado 2000 0 0 2000 

Cerramiento del lote 10000 0 1895 8105 

Instalación de luz 500 500 0 0 

Instalación de agua  500 500 0 0 

Costos totales  86000 51000 4895 30105 

 
 

Anexo 23. Máquinas y equipos  

Máquinas y equipos  Cantidad 

Precio 

unitario Subtotal Aportes  

Trilladora  1 3000 3000 

Entidad 

donante  

Seleccionadora de aire  1 10000 10000 

Mesa de gravedad 1 3000 3000 

Tratadora 1 2000 2000 

Elevador  3 1000 3000 

Balanza industrial 1 1000 1000 

Cosedora  1 750 750 

Cámara fría 1 15000 15000 

Balanza analítica  1 200 200 

Lupa de mesa  1 100 100 

Germinador  1 5000 5000 

Estufa  1 5000 5000 

Medidor de humedad 2 1000 2000 

Divisor de muestras  1 1000 1000 

Destilador de agua  1 500 500 

Juego de tamices  1 1000 1000 

Pinzas  4 50 200 

Diaflanoscopio 1 1500 1500 

Muestriadores  3 500 1500 
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Higrotermógrafo 1 500 500 

Computadora de 

escritorio 1 2000 2000 

Impresora  1 1000 1000 

Infocus 1 1500 1500 

Costos Totales     60750 

 

 

Anexo 24. Materiales e insumos  

Materiales e insumos  Cantidad 

Precio 

unitario en 

$ 

Subtotal 

en $ 
Aportes 

Vitavax líquido 5 litros 10 50 

Junta 

parroquial 

Alcohol 2 litros  5 10 

Gasolina  10 canecas de 20 litros  15 150 

Papel germinador 2 remas  20 40 

Sarán  20 metros 3 60 

Saquillos 20000 0,25 5000 

Costos totales    5310 

 
 

Anexo 25. Recursos Humanos  

Personal Cantidad Precio  

Tiempo 

(meces) Subtotal Aporte 

Técnico 1 1000 36 36000 

Institución 

donante  

Asesor  1 400 10 4000 

Mano de obra (eventual) 1 400 10 4000 

Costos totales  44000 
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Anexo 26. Difusión y distribución de semillas  

Difusión y distribución de 

semillas  Cantidad  

Costo 

unitario Subtotal  Aporte 

Cuñas radiales  5 60 300 

Junta 

parroquial 

Saquillos membretados  15000 0,5 7500 

Afiches 300 1,25 375 

Participación en ferias  5 200 1000 

Costos totales    9175 

 

 

Anexo 27. Servicios básicos  

Servicios  Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

total  Aporte  

Luz 

eléctrica 36 meses 15 540 

Productores 

Agua 36 meses 5 180 

Teléfono 36 meses 20 720 

Internet  36 meses 25 900 

Predio 3 años  25 75 

Costos totales  2415 
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Anexo 28. Acta de socialización de Resultados   
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Anexo 29. Registro de asistencia a la socialización de resultados   
 

 

 


