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VI. Resumen 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza, con el fin 

de fortalecer el desarrollo local de la parroquia Yunganza; crea el departamento de 

Fomento Microempresarial y Turístico; el mismo que gestiona proyectos pertinentes al 

desarrollo sostenible de la población. Dentro de éstos, se encuentra el proyecto de 

producción y comercialización de la Tilapia, llevada adelante por las comunidades de la 

Loma, Valle del Castillo y Yunganza, las cuales han sido asistidas en los ámbitos 

económico y técnico por el GAD Municipal en su preocupación por resarcir las brechas 

de pobreza, desempleo, dependencia económica del estado, migración entre otras.  

El presente trabajo, sistematiza las acciones emprendidas en este proyecto mediante 

la recolección de información cuantitativa y cualitativa en forma directa desde sus 

propios actores y en cada proceso del proyecto, valiéndonos de técnicas adecuadas como 

entrevistas y encuestas; seguidamente, se interpretan dichas prácticas dentro del contexto 

del desarrollo local; para finalmente; presentar los resultados, lecciones aprendidas, y 

experiencias de aprendizaje social de los protagonistas, con el fin de permitir que ésta se 

constituya una herramienta fundamental para futuras planificaciones del GAD Municipal 

y la sociedad, ya que este proyecto ha contribuido en la actualidad a generar 17 empleos, 

mejorando la condición de vida del mismo número de familias y por ende favorecen el 

movimiento económico de su localidad.  
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VII. Antecedentes 

El cantón Limón Indanza y en especial la parroquia Yunganza, cuenta con el clima, 

agua y condiciones físicas propicias para desarrollar  actividades piscícolas, en razón 

que el consumo de tilapia se ha venido incrementando cada vez más, y de una manera 

muy significativa, convirtiéndose en una actividad atractiva de negocio para muchas 

familias cuyos ingresos provienen de este trabajo (Merino, 2016, pág. 99); más aún 

cuando de acuerdo a datos obtenidos, se puede evidenciar que en la actualidad la falta de 

empleo es la principal razón de la migración en los habitantes del cantón. 

Es importante mencionar que en el GAD Municipal de Limón Indanza tiene 

diferentes tipos de proyectos ya ejecutados en diferentes departamentos, pero la 

información recolectada no se puede aprovechar en su forma debida, porque no han 

existido profesionales que sistematicen o no existe un organismo dedicado a este tema 

de “Sistematización de Experiencias, sabiendo que esto puede ser de gran ayuda para 

futuros proyectos vinculados a la sociedad.  

VIII. Justificación 

La “sistematización de experiencias es un proceso significativo en desarrollo local” 

(Burbano, 2011) ya que con esta herramienta según (Preziosa, 2016) “nos ayuda hacer 

una reconstrucción de lo sucedido y un ordenamiento de los distintos elementos 

objetivos y subjetivos que han intervenido en el proceso, para comprenderlo, 

interpretarlo y así aprender de nuestra propia práctica”. 

Por esta razón, sistematizar la experiencia de un proyecto en este caso de un GAD 

municipal que involucre participación ciudadana nos puede ayudar a ganar 

conocimientos sobre la realidad social que reside en el sector, ya que en este ente 

público no existe ningún registro sobre un proceso de recolección de experiencias de 

algún otro proyecto; reconociendo así que esta información puede ser muy significativa 

tanto para futuras planificaciones como para el sector académico en su intención de 

publicar sus resultados.  
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En este sentido; la  administración de GAD Municipal al igual que el estado, busca 

promover equidad e igualdad, de género, etno- cultural  e intergeneracional, de tal 

manera que este proyecto apoya un trabajo digno que garantice una sostenibilidad social 

y un desarrollo local; para esto el GAD Municipal reconoce la importancia de crear 

programas de acción debido a que existe un 16.06% de la PEA (población 

económicamente activa) que no tiene una ocupación fija remunerada; así también se ha 

evidenciado una migración interna como externa de los habitantes de las áreas rurales 

hacia la cabecera cantonal y a otras ciudades del país y al exterior en el año 2010. Esto 

ha generado desintegración familiar, reducción de la población, llegando a reducirse en 

los últimos 10 años 470 habitantes entre el censo de población y vivienda del año 2001-

2010. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Limón Indanza ( GADLI), 2014) 

Por lo tanto, es urgente conocer mediante una sistematización de experiencias cómo 

este proyecto proporcionado por el GAD Municipal motiva a la población del cantón a 

incursionar en esta actividad, y así poner al alcance de los habitantes de determinando 

sector o zona, un alimento nutritivo y a costos razonables o accesibles. De esta manera  

la sistematización analizará algunos aspectos relacionados con el impacto del proyecto 

mismo que contribuye al desarrollo del  cantón  transformándose en  una nueva 

alternativa o fuente de empleo, y a la vez  mejorando la alimentación de la población en 

general; explicado esto; la experiencia busca entregar herramientas que contribuyan de 

mejor forma a la participación social, al desarrollo de habilidades, la gestión en 

producción y la contextualización del desarrollo local. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Limón Indanza ( GADLI), 2014) 

Desde el punto de vista social se considera que la acuicultura es rentable, ya que 

genera retornos razonables de las inversiones a nivel local o regional, así como en la 

generación de divisas por medio de comercialización frente a la demanda interna e 

inclusive, desde la estrategia de seguridad alimentaria  (Ministerio de Agriculura, 

Ganaderia y Pesca, 2010), a su vez presta una sustentabilidad económica con relación al 

mercando al momento de promover el crecimiento del mismo, la producción de un 

servicio, consumo, ahorro e inversión, así favorecerá a la sociedad a fortalecer su 
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diversidad y pluralismo, transformando relaciones que presencian inequidades, 

fomentando la interculturalidad y superando asimetrías. (SENPLADES), 2014). 

IX. Objetivos 

General 

Realizar una sistematización del Proyecto “Fomento de la Producción, Comercialización 

y Autoconsumo de Tilapia en el cantón Limón Indanza, provincia Morona Santiago en 

el periodo 2014-2016” con el fin de obtener información que sirva de referente   para 

posteriores planificaciones. 

 

Específicos 

 Realizar un acercamiento teórico a la sistematización de experiencias. 

 Recolectar la información necesaria del proyecto “Fomento de la Producción, 

Comercialización y Autoconsumo de Tilapia en el cantón Limón Indanza, provincia 

Morona Santiago en el periodo 2014-2016” 

 Clasificar y sistematizar la información  

 

X. Marco Conceptual 

10.1.   Sistematización de Experiencias 

 

Se entiende por sistematización de experiencias como una técnica de reconstrucción 

donde se analiza una experiencia de acción o este caso comunitario la cual es importante 

darle un significado y comprenderla. “Con el proceso de sistematización se obtiene un 

conocimiento consistente que permite trasmitir la experiencia, confrontarla con otras 

experiencias o con el conocimiento teórico existente. De tal forma se construye a la 

acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica, y a su difusión o 

transmisión.” (Jara, Francke, & Morgan, yiramilena1, 1994,1995) 
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Por ello Oscar Jara, 2012 menciona que la SE es “donde se presenta la evolución 

paralela de esta práctica desde los campos del trabajo social, la educación popular, la 

educación de adultos y el encuentro con la investigación‐ acción participativa” (Jara, 

2012)  

10.1.1 Formas para asumir una sistematización de experiencias. 

 Desde la practica con la extracción de la experiencia. 

 Sistematización como forma de empoderar los sujetos sociales de la práctica. 

 Sistematización como investigación social. 

Se puede señalar que la sistematización de experiencias origina conocimientos 

actuales en ámbitos profesionales o de formación y el efecto que provoca “es una mirada 

más densa y profunda de la experiencia común de la cual puedan derivarse pistas para 

potenciarla o transformarla. Hablamos de sentidos porque la sistematización en 

perspectiva interpretativa enriquece la interpretación del colectivo sobre su propia 

práctica y sobre sí mismo” (Ghiso, 2008) 

10.1.2 Sistematización de Experiencias para desarrollo local. 

La sistematización de experiencia es una propuesta metodológica, que se caracteriza 

por que se dirige a aquellos escenarios de convergencia de instituciones públicas, 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, agencias internacionales de 

cooperación y gobiernos locales que intervienen en territorios nacionales con proyectos 

de desarrollo local; es decir, de escenarios donde hay múltiples actores con perspectivas 

diferentes acerca de las mismas experiencias. (Altamirano, 2012) 

De hecho, la unión de las nociones básicas de S.E,  se manifiestan a partir del estudio 

de experiencias y propuestas innovadoras desde un enfoque local, para que puedan 

surgir un verdadero desarrollo, y de esta forma se “rescate la importancia de los vínculos 

urbano-rurales y con mercados dinámicos; resaltar la innovación tecnológica; y plantear 

requerimientos de reformas institucionales, descentralización y fortalecimiento de los 
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gobiernos locales, concertación social, intersectorial y público-privada, y otros” ( 

Schejtman & Berdegué, 2004). 

En efecto la sistematización de experiencias enfatiza la cooperación, los 

conocimientos y las prácticas compartidas que permiten el desarrollo económico y social 

de algunas localidades, a la vez que su estudio contribuye a realzar el papel de los 

actores y de las organizaciones, en el proceso de crecimiento y el objetivo de dicha 

práctica es apreciar los recursos endógenos, organización de redes sociales, conquista de 

nuevos empleos, establecimiento de consorcios intermunicipales, etc.  

Pero, en síntesis, la sistematización de las experiencias termina trascendiendo en un 

enfoque que trata de ponderar modos de acción capaces de contribuir a que se llegue a 

situaciones virtuosas estudiadas y acompañadas empíricamente y como resultado de ello 

se muestra un desarrollo local. (Abramovay, 2006) 

10.2. Desarrollo Local 

Las iniciativas de desarrollo local surgieron en los países pobres y de desarrollo 

tardío, con el fin de neutralizar los efectos negativos que la globalización (Vázquez 

Barquero , 1988). 

Por ello, el enfoque del desarrollo local es una respuesta a los problemas del 

desempleo, índice alto de pobreza, la desarticulación económica causada por la 

decadencia industrial y deslocalizaciones, posterior a un recurrente fracaso de proyectos 

organizados y aplicados por actores políticos nacionales, prevalece la idea de recurrir a 

procedimientos locales con la finalidad de reconstruir el Estado y el sistema productivo 

(Noruega Tur, 2016) 

Se puede señalar que el desarrollo local es “aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenas de una comunidad (Cabrera Martinez, 2013) Según esta 

definición el desarrollo continúa siendo una fusión de ideas y en algunos casos es la 

consecuencia de prácticas exitosas que hacen mejorar el nivel de vida de los seres 

humanos, lo cual son sustancia y resultado del desarrollo. Pero pese a esto a lo largo de 

la historia hemos visto que se han producido divergencias sociales y territoriales, por la 
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ruptura de modelos a partir de la crisis continua, los cambios políticos y los 

procedimientos tradicionalistas de desarrollo que no necesariamente han generado un 

crecimiento económico.  

Por esta razón Lebret Joseph- Loius (como se citó en Cabrera, 2013) piensa que “El 

Objetivo del desarrollo no puede ser otro que el desarrollo auténtico de los mismos seres 

humanos” esto equilibra y valoriza el papel de los territorios y las capacidades locales, 

catalogando al ser humano como el centro de los objetivos del desarrollo como una 

nueva táctica del mismo.  

En consecuencia, el desarrollo local es un proceso endógeno registrado en pequeñas 

unidades territoriales y asentamientos humanos capaz de promover el dinamismo 

económico y la mejoría en la calidad de vida de la población. A pesar de constituir un 

movimiento de fuerte contenido interno, el desarrollo local está inserto en una realidad 

más amplia y compleja, con la cual interactúa y de la cual recibe influencias y presiones 

positivas y negativas.  

Buarque, 1999 “El concepto genérico de desarrollo local puede ser aplicado a 

diferentes cortes territoriales y asentamientos humanos de pequeña escala, desde la 

comunidad (...) al municipio e incluso a microrregiones de tamaño reducido. El 

desarrollo municipal es, por lo tanto, un caso particular de desarrollo local con una 

amplitud espacial delimitada por el corte administrativo del municipio” (Boiser, 2005). 

10.2.1 Estrategias del desarrollo local. 

Desarrollo local no es únicamente desarrollo municipal. El sistema productivo local, 

que incluye entre otros elementos, el conjunto de relaciones y eslabonamientos 

productivos y comerciales relevantes para explicar la eficiencia productiva y 

competitividad de la base económica de un determinado territorio, no tiene por qué 

coincidir con las fronteras o delimitaciones administrativas de un municipio o provincia. 

(Alburquerque, 2003) 

Por ello, muchas iniciativas de desarrollo local se basan también en el 

aprovechamiento de oportunidades de dinamismo exógeno. Lo importante es saber 
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“endogeneizar” dichas oportunidades externas dentro de una estrategia de desarrollo 

decidida localmente (Alburquerque, 2003). 

A su vez, el desarrollo local es un enfoque territorial y de “abajo-arriba”, pero debe 

buscar también intervenciones de los restantes niveles decisionales del Estado 

(provincia, región y nivel central) que faciliten el logro de los objetivos de la estrategia 

de desarrollo local. Se precisa, pues, de una eficiente coordinación de los diferentes 

niveles territoriales de las administraciones públicas y de un contexto integrado 

coherente de las diferentes políticas de desarrollo entre esos niveles.  

Las decisiones de “arriba-abajo” son también importantes para el enfoque del 

desarrollo local y su importancia no se limita exclusivamente al desarrollo económico 

local, se trata de un enfoque integrado en el cual deben considerarse igualmente los 

aspectos ambientales, culturales, sociales, institucionales y de desarrollo humano del 

ámbito territorial respectivo (Alburquerque, 2003).  

De ahí que los objetivos del desarrollo económico local, son el mejoramiento del 

empleo y la calidad de vida de la población de la comunidad territorial correspondiente y 

la elevación de la equidad social. Los objetivos específicos que debe percibir un 

desarrollo económico local determinan: la transformación del sistema productivo local, 

incrementando su eficiencia y competitividad, fomentando la diversificación productiva 

local e incrementando el valor agregado en las actividades económicas locales y por 

último fomenta la sostenibilidad ambiental de las actividades locales.  

10.2.2 Proyectos productivos. 

Se entiende por proyecto productivo. “El conjunto de actividades empresariales 

planeadas, encaminadas a desarrollar una actividad económica que genere beneficios 

económicos, de tal forma que justifique el uso de recursos financieros y estos sean 

recuperables con una utilidad respectiva en un lapso de tiempo específico, cuyo 

beneficio social se conforma por la generación de empleos productivos y su 

correspondiente desarrollo económico, el arraigo de la población en su comunidad de 

origen y el rescate de las actividades productivas locales” (Calvillo Ramirez, Veyna 

Perez, & Zavala Hernandez, 2011) 
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Podemos comprender que los proyectos productivos son una herramienta de gestión, 

fundamental para crear rutas de trabajo, optimizar recursos y obtener una planificación 

para el mejor resultado posible (SINNAPS, 2018). 

Etapas generales que debe seguir un proyecto productivo:  

 

Figura 1: Diagrama de proceso de un proyecto productivo 

     

1. Realización del diagnóstico, establece la necesidad o idea de la cual se parte para 

poder iniciar el diseño del proyecto.  

2. Diseño del proyecto: en esta etapa se valoran las opciones y se crean los objetivos 

específicos del proyecto basándose obviamente en el diagnóstico previamente realizado. 

Esta etapa también incluye todos los estudios de factibilidad (análisis de mercado, 

análisis técnico- financiero, proyección, planificación, viabilidad, justificación, etc.), 

para posteriormente hacer la presentación del proyecto para su aprobación.  

3. Ejecución del proyecto: en esta etapa se ponen en práctica todas las actividades 

plasmadas en el diseño del proyecto, guiándose con la planificación del mismo.  



20 

 

4. Evaluación, es la etapa final del proyecto donde se valoran los resultados obtenidos 

basándose en lo planeado y ejecutado del proyecto, verificando si se cumplieron los 

objetivos que se establecieron en el diseño (Corporativoserca S.A, 2013). 

10.2.2.1 Productividad.  

“La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o un 

sistema, por lo que incrementar la productividad, es lograr mejores resultados 

considerando los recursos empleados para generarlos” (Guitierrez Pulido, 2010), esto 

quiere decir que los resultados logrados pueden medirse en las unidades vendidas o 

producidas, mientras que los recursos pueden cuantificarse por número de trabajadores y 

tiempo empleado. La productividad también se puede ver a través de la eficiencia y 

eficacia: la primera se relaciona con los recursos utilizados y el resultado alcanzado y la 

segunda con el grado en que se realizan las actividades planeadas a su vez que se 

alcanzan los resultados esperados. 

Como producción se conoce la actividad humana consciente, mediante la cual se 

transforman y adaptan a los elementos de la naturaleza para satisfacer las necesidades 

humanas (Oto Umaginga, 2015, pág. 49) es decir la producción interrelaciona trabajo 

humano, medio de producción, en la cual el resultado es el producto, por ello la 

producción es una fase que constituye factores activos, dinámicos y creadores del 

proceso productivo en donde el ser humano tiene buenas relaciones sociales unificando 

trabajo y participación social.  

También se la denomina, de manera general, el proceso de fabricar, elaborar u 

obtener productos y dentro de ella encontramos la producción artesanal que, a diferencia 

de la producción industrial, es un proceso que involucra una serie de métodos y técnicas 

de elaboración tradicionales y principalmente manuales, con escaso o nulo empleo de 

maquinaria en la fabricación, que le da prioridad a la utilización de materias primas 

locales y motivos típicos o tradicionales de la región. En este sentido, la producción 

artesanal es la expresión de la identidad cultural, y en función de ello se valora el 

producto elaborado ( Significados.com, 2018). 
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10.2.2.2 Comercialización  

Es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar productos, bienes o 

servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por organizaciones, empresas e 

incluso grupos sociales, (Rivadeneira, 2018) las cuales son las encargadas  de que las 

funciones se desarrollen desde que el producto sale del establecimiento de un productor 

hasta que llega al consumidor y esto se lo conoce como mercadeo.  

Para comercializar un producto se debe considerar aspectos fundamentales: 

 1) Subsistema del producto. - que son las actividades realizadas en la producción, 

acopio, procesamiento, distribución y consumo de un producto en particular.  

2) Canales de distribución. -son series de instituciones u organismos que manejan un 

determinado producto o un grupo de productos desde la producción hasta el consumidor. 

3) Las leyes, normas y reglamentaciones que tienen como sujeto a los productos 

acuícolas, su flujo y su comercio, que en el Ecuador está regulado por el Ministerio de 

agricultura, ganadería, acuacultura y pesca bajo la dirección del control acuícola 

(Viceministerio de acuacultura y pesca, MAGAP, 2016) 

Precio.- Es la expresión monetaria del valor, reflejada en la cantidad de dinero que se 

cobra por un bien o un servicio, o la suma de valores que el consumidor intercambia por 

el beneficio de contar con un determinado producto o servicio, (Anonimo, 2018) es un 

factor importante porque a la hora de adquirir un producto y en el caso de la producción 

acuícola su categoría acrecienta, debido a que el consumidor conoce las característica 

generales del producto y la competencia está definida con relación precio- calidad. 

10.2.2.3 Autoconsumo  

El concepto de autoconsumo es aquel tipo de consumo final tanto de productos y 

servicios por parte del propio productor de los mismos, básicamente, este se caracteriza 

porque quien produce utiliza parte o toda la producción que lleva a cabo para satisfacer 

sus propias necesidades, siendo esto muy típico de aquellas economías tradicionales. 

Puede suceder que el resto de la producción que no se consuma se destine a la venta o 
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directamente que toda la producción que se genera se destine exclusivamente al 

consumo de sus propios productores. (definicionabc, 2018) 

Un ejemplo de autoconsumo puede ofrecer una granja en la que se producen distintos 

tipos de alimentos. Estos alimentos son consumidos en buena parte, mientras que al resto 

se lo destina a la comercialización. Como podemos ver, en estos casos el autoconsumo 

todavía está vigente, aunque cabe preguntarse si el mismo implica eficiencia desde el 

punto de vista macro. En efecto, es preferible por lo general que los agentes económicos 

se especialicen en una producción determinada y que la destinen por completo a la 

comercialización, cambiándola por dinero que luego utilizarán para satisfacer sus 

necesidades económicas (definicion.mx, 2018).  

10.2.2.4 Sostenibilidad 

La sostenibilidad despliega una noción misma de desarrollo tomando en cuenta, por 

una parte, a la relación del desarrollo económico con los ecosistemas y, por otra, 

tomando en consideración series de bienestar que ya no quedan reducidos al incremento 

del capital. Se entiende entonces que el desarrollo al que hay que aspirar, no es un 

desarrollo cualquiera, sino un desarrollo en equilibrio dinámico, auto centrado, 

racionalmente planificado y, en la medida de lo posible, basado en la biomímesis1 ( 

Fernández Buey , 2005, pág. 4) 

De tal manera se debe considerar que  los emprendimientos acuícolas son 

sustentables a la vez que son altamente dependientes de la calidad ambiental, por ello, su 

operación al límite de su capacidad de sustentación, comprometen los resultados a 

mediano y largo plazo, bajo una perspectiva a largo plazo el camino a seguir para 

alcanzar la sustentabilidad, debe tener en consideración las limitaciones biológicas de 

cada sistema de producción, el uso integrado de los recursos, la preservación y, hasta la 

                                                 

1
 Biomímesis (de bio, vida y mimesis, imitar), también conocida como biomimética o biomimetismo, 

es la ciencia que estudia a la naturaleza como fuente de inspiración, nuevas tecnologías innovadoras para 

resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ha resuelto, mediante los modelos de sistemas 

(mecánica), procesos (química) y elementos que imitan o se inspiran en ella. 
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restauración de la calidad ambiental, además de otros aspectos (Ministerio de 

Agriculura, Ganaderia y Pesca, 2010) 

Para ser sustentable, un emprendimiento debe mantener un adecuado ambiente de 

trabajo, una remuneración justa para sus asociados y un programa de estímulo de 

capacitación y crecimiento dentro un gremio. Y mediante ello se podrá contribuir con el 

desarrollo económico local, a través de la demanda de insumos y servicios comunitarios 

que promuevan el bienestar, la salud y el desarrollo social y cultural de la comunidad. 

(Ministerio de Agriculura, Ganaderia y Pesca, 2010) 

Transformar la matriz productiva es uno de los desafíos más esperados del país, 

donde superara el actual modelo de concepción de riquezas: centralista, discriminador y 

establecido en recursos naturales, por un modelo democrático, incluyente y cimentado 

en el conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos. (Secretaria Nacional de 

Planificacion y Desarrollo, 2012) 

Como la estrategia del gobierno es construir una sociedad solidaria, equitativa y 

democrática, con la incorporación de conocimientos, organización del sistema 

económico y la transformación de estructuras productivas para que de tal manera se 

promueva la sustitución de importaciones y renovar la productividad, y en el artículo 

276 de la Constitución 2008  propende un “sistema económico justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo” (Asamblea Contituyente, 2008) 

Siendo parte fragmentaria el objetivo 5 del PNBV 2017-2021 menciona, impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria cambiando el patrón productivo utilizado en la economía 

ecuatoriana a lo largo de su historia, se requiere fortalecer y potenciar la integración de 

las cadenas productivas locales, al incrementar la relación espontanea entre actores 

implicados en la provisión de bienes y servicios –desde la producción primaria hasta la 

llegada al consumidor–, lo cual incluye el circuito de comercialización y de incentivos 

afinados, bien concebidos y oportunos (Consejo Nacional de Planificación, 2017). 
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A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos productivos y las relaciones 

sociales resultantes de esos procesos, denominamos matriz productiva (Consejo 

Nacional de Planificación, 2017) 

Para ello José Luis Coraggio menciona que la dimensión del territorio debe 

incorporarse con una visión de sistemas productivos de alta complejidad que 

interconectan las economías locales, agregando valor y desarrollando bases de 

competitividad asociada a la calidad de vida. (Coraggio, 2011) 

La transformación de la matriz productiva busca alcanzar el buen vivir con: nuevos 

esquemas de generación, distribución y redistribución de la riqueza; la reducción de la 

vulnerabilidad de la economía ecuatoriana; eliminando las inequidades territoriales e 

incorporando a los actores, que históricamente han sido suprimidos del esquema de 

desarrollo de mercado, permitiendo crear una riqueza basada no solo en el 

aprovechamiento de los recursos naturales, sino en el uso de las capacidades y los 

conocimientos de la población. (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2012, 

pág. 11) 

Como parte de la transformación de la matriz productiva se creó una normativa que 

regula y controla el desarrollo de las actividades productivas privadas y de la economía 

popular y solidaria como el  Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(Copci) (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012, pág. 13) y la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, esta última provee de reglas 

claras y transparentes a empresas, consumidores y principalmente a pequeños y 

medianos productores para que puedan competir en condiciones justas, asegurando que 

su desarrollo sea producto de su eficiencia y no de prácticas inadecuadas o desleales.  

El Estado obedece a una lógica de planificación de mediano y largo plazo para el uso 

de recursos, y está articulado para reforzar las intervenciones de cada institución con el 

propósito de alcanzar el objetivo común, en el menor tiempo posible. Para el proceso del 

cambio de la matriz productiva se ha identificado sectores priorizados tales como: 14 

sectores productivos y 5 industrias estratégicas, de esta forma el Gobierno Nacional 

evita la dispersión y favorece la concentración de sus esfuerzos. 
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La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) contribuye 

conjuntamente con las instituciones corresponsables para garantizar un proceso 

articulado y sostenible del diseño e implementación de la estrategia de cambio de la 

matriz productiva, de modo que permita alcanzar  metas y objetivos de corto y mediano 

plazo articulando de forma coherente la política pública para el buen vivir. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012, pág. 19) 

10.3. Participación Ciudadana 

Se denomina así a la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de 

decisiones del gobierno, de su barrio, ciudad, o país. Se puede incluir como punto de 

partida la opinión y el conocimiento de la población rural, su objetivo es promover un 

desarrollo centrado en ella misma y en el incremento de sus capacidades, impulsando un 

proceso de empoderamiento a través de su participación. (Arrayán Bonett, S/F) 

La participación es “un elemento esencial del desarrollo local” ya que enlaza a los 

“actores sociales”, logrando de esta manera guiar los recursos en función de sus 

proyectos y objetivos. También se reconoce que la construcción de la ciudadanía tiene 

como base la “participación activa de todos los miembros de la comunidad o actores 

sociales”, fortaleciendo a la democracia, organización y gestión, permitiendo reformar el 

sentido de pertenencia de la gente respecto a su localidad. (Cabrera Martinez, 2013) 

Algo semejante promueve el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 en su objetivo 7 

“Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía” el cual fomenta espacios para las organizaciones sociales, sindicales y su 

representación en distintas instancias, a partir de su diversidad cultural, mismo que debe 

ser de carácter prioritario (www.planificacion.gob.ec, 2017).  

10.4. Soberanía Alimentaria  

Rosset la define como: “el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas 

agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción 

agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo 

sustentable”. Por ello el comercio internacional debe ser parte de la soberanía 
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alimentaria, pero ajustándose con “políticas y prácticas mercantiles  que mejor sirvan a 

los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios 

inofensivos, nutritivos y ecológicamente sustentables” (Rosset, 2004, pág. 1) 

El segundo eje del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, “Economía al servicio de 

la sociedad”, sugiere fortalecer “el sistema económico social y solidario”, así como la 

“productividad y competitividad”, originando plazas laborales, manteniendo el dólar, y 

la equidad económica  del país; y como resultado “garantizar la soberanía alimentaria y 

el desarrollo rural integral”, también el objetivo 6 “ Desarrollar las capacidades 

productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural” 

(www.planificacion.gob.ec, 2017, págs. 76-88).  

Además, este objetivo apoya “el fomento de una agricultura sustentable que integre 

los distintos sistemas productivos y respete las áreas bajo sistemas de protección, para 

garantizar la soberanía alimentaria con base en buenas prácticas y principios 

agroecológicos” (Consejo Nacional de Planificación, 2017, pág. 56), con la condición de 

no terminar con los recursos naturales. 

Por ello Martínez Roger (2010), asegura que soberanía alimentaria es la única manera 

de eliminar la pobreza por medio del desarrollo económico local, dicho desarrollo se 

logra en las áreas rurales con la generación “de circuitos locales de producción y 

consumo donde las familias de agricultores vendan sus productos y compren lo 

indispensable en poblaciones locales”. Y como consecuencia se genera empleo, se cubre 

las necesidades básicas de las familias gracias que el circulante se queda dentro y 

fomenta “la economía local” (Martínez Castillo, 2010). 

XI. Metodología 

El uso de herramientas es de suma importancia en el proceso de recolección de 

información, porque permite analizar los datos con mayor rapidez y garantizar la 

situación en la que se encontró el proyecto.  

La investigación parte del método deductivo que  nos ayudara a visualizar de una 

manera general el proceso que se está aplicando, para ello se solicitó bajo oficio al GAD 



27 

 

Municipal de Limón Indanza la documentación pertinente que nos ayude a tener una 

idea clara del proyecto, con ello salió a relucir información importante del departamento 

de Fomento Microempresarial y Turismo, como, la documentación del proyecto en sí, el 

Registro de Campo y Asistencia Técnica, los Ingresos por beneficiarios de la materia 

prima, los Ingresos y Egresos de la Asociación “Tsunki”.  

El método inductivo nos permite involucrarnos con los actores sociales porque nos 

introducirnos al lugar de hechos, donde se crean las experiencias, los nuevos conceptos, 

se verificar la responsabilidad de la entidad pública al aplicar sus actividades en 

conjunto con sus componentes planificados con la asociación. 

Interactuar con los actores sociales nos da una idea más real del trabajo que se está 

realizando desde nuestro punto de vista, reconocer obstáculos, identificar los aciertos y 

establecer logros y fracasos que a lo mejor los actores sociales no tomaron en cuenta. 

Se han utilizado algunas técnicas como: visita de campo, la observación, la encuesta 

y la entrevista. 

La Visita de campo fue realizada en la parroquia Yunganza, localidad donde se 

encuentran los beneficiarios del proyecto y su producción, esta actividad fue preparada 

para las tres comunidades que por su extensión geográfica no fueron visitadas en el 

mismo día. La primera visita fue a la comunidad “Valle del Castillo”, donde fuimos 

acogidos por la tesorera de la asociación la Sra. María de Jesús Suarez (conocida como 

Doña Joma) quien, nos dio un breve tour por las instalaciones de producción, de los 5 

integrantes de la asociación que se encuentran en ese lugar. 

Las encuestas y entrevistas se ejecutaron a todos los participantes de la asociación 

“Tsunki” incluyendo a los desertores y los técnicos encargados de monitorear el proceso 

de crianza-comercialización por parte del municipio; las preguntas se realizaron en base 

a los hitos propuestos en este trabajo. Con lo expuesto es importante mencionar que la 

aplicación de encuestas fue un poco complicada, porque se tuvo que buscar uno a uno a 

los miembros de la asociación, debido a las diferentes ocupaciones que realizaban aparte 

del proyecto. En cuanto a las entrevistas, se realizó visitas al municipio por más de una 

ocasión, para localizar a todos los funcionarios encargados del proyecto. 
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La observación se considera como resultado codificado del acto de observar seguido 

del acto de interpretar, lo que se intenta con esta técnica es agrupar los datos partiendo 

de los registros obtenidos del grupo focal, entrevista y encuesta con lo cual se categoriza 

hechos, conductas y / o eventos que desplegara el proyecto. Sobre todo, cuando la 

investigación recae a un grupo social complicado de tres comunidades donde se 

subdividen por etnias, culturas, lasos políticos, la información verbal es muy escasa. 

La conjugación de técnicas de investigación como entrevista, encuestas y observación 

se tomó en cuenta por la difícil tarea que surge cuando se investiga a un actor social de 

la etnia shuar, ellos no confían en personas foráneas a su localidad y por su cultura y 

costumbres no dan ninguna información sin recibir algo a cambio. Por estas restricciones 

se tuvo que intercambiar la técnica investigativa según el personaje entrevistado. 

XII. Reconstrucción de la experiencia 

Este apartado constituye la descripción del lugar y los actores donde se desarrolla 

la experiencia, se hablarán de la problemática que será sistematizada como el fenómeno 

de la migración por la falta de empleo. También presentará los hitos más relevantes para 

conocer de una manera más eficaz el proyecto como su planificación, organización de 

los productores piscícolas, construcción y mantenimiento de piscinas, producción y 

evaluación del proyecto.  

12.1.Descripción del espacio territorial  

El cantón Limón Indanza, perteneciente a la provincia de Morona Santiago,  tiene 

un rango altitudinal de 1000 a 3000 m.s.n.m, con una extensión de 1821 km
2
,
 
con límites 

“Al Norte con el Cantón Santiago; al Sur con el Cantón San Juan Bosco; al Este con la 

República del Perú y el Cantón Tiwintza; y al Oeste con la provincia del Azuay”, por su 

característico topográfico dispone de tres climas; Páramo, templado permanente húmedo 

y Tropical Lluvioso
 
 (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Limón Indanza ( 

GADLI), 2014). 
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Mapa 1: Cantón Limón Indanza y sus parroquias 

 

FUENTE: app.sni.gob.ec/sni.../1403_LIMON%20INDANZA_MORONA%20SANTIAGO.pdf 

Demografía  

La población del cantón limón Indanza está organizada en 6 parroquias, las cuales 

disponen de un total de 70 comunidades con una población total de 9.722 habitantes 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Limón Indanza ( GADLI), 2014). 

Tabla 1: Población del Cantón Limón Indanza distribuidos  por parroquias y sexo  

Nº  PARROQUIA  POBLACION   

HOMBRES  MUJERES TOTAL  

1 General Plaza 1920 2061 3981 

2 Indanza 704 659 1363 

3 San miguel de Conchay 207 198 405 

4 San Antonio  1073 1084 2157 

5 Santa Susana de Chiviaza 386 386 772 

6 Yunganza 522 522 1044 
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HOMBRES

MUJERES

4600

4800

5000

5200

CENSO 2001
CENSO 2010

CENSO 2001 CENSO 2010

HOMBRES 5028 4812

MUJERES 5164 4910

POBLACION DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA 
ENTRE CENSO DE 2001-2010 

 TOTAL DE POBLACION  4812 4910 9722 

FUENTE: PDOT –GADLI  

Tasa de crecimiento poblacional La presente información indica que entre el 

censo de 2001 al 2010 (en el lapso de 9 años) hay un descrecimiento poblacional de – 5 

mil en el cantón Limón Indanza. Teniendo una población de 10192 habitantes en el 2001 

relacionado con el 2010 de 9722 habitantes, tal como se lo demuestra en el siguiente 

gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tasa de crecimiento poblacional 

Fuente: elaborado a partir del PDOT_GADLI y Datos INEC 2010. 
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Mapa 2: Sintesis del componente socio cultural de la parroquia Yunganza 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Yunganza, 2014. 

En el gráfico se puede visualizar un 53% de población indígena, un 45% de población 

mestiza y un 2% de población blanca 

Tabla 2: Porcentaje de relieve de la paroquia Yunganza 

TIPO PORCENTAJE 

COLINAS MEDIANAS 0.133 

BISCQUE 0.099 

CUERPO DE AGUA 0.032 

TIERRA AGROPECUARIA 0.002 

RELIEVES MONTAÑOSOS 48.867 

BOSQUE 32.220 

CUERPO DE AGUA 0.011 

TIERRA AGROPECUARIA 14.301 

VEGETACION ARBUSTIVA Y HERVACEA 3.3351 

TOTAL 100 

           Fuente PDOT de la parroquia de Yunganza 

12.1.1   Migración  

De acuerdo con los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de 

Limón Indanza de 2014, hay una migración interna, desde las zonas rurales en dirección 

a cabecera cantonal (General Leónidas Plaza Gutiérrez) y otras parroquias, de igual 
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manera se refleja la migración a otras ciudades del país como; Cuenca, Macas, Quito y 

Guayaquil.  

Limón Indanza, tiene una alta migración hacia el exterior prevaleciendo los Estado 

Unidos y España en el gráfico siguiente podemos “observar que 491 personas han 

migrado al exterior” sin embargo este número no explica el decrecimiento población que 

demuestra Limón Indanza (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Limón 

Indanza ( GADLI), 2014).  

 

Figura 3: Migración del periodo intercensal en el cantón Limón Indanza 

Fuente: Propia 

12.1.2 Población Económicamente Activa  

En el cantón Limón Indanza son 3966 habitantes que tienen edad para trabajar y se 

dividen en “20.85% labora en el sector Manufactura, comercio y prestación de servicios 

y esta población se encuentra básicamente en la zona urbana de General Plaza” 

(cabecera cantonal) y dentro de la zona rural en el sector agro ganadero se encuentra el 

58.57% y el 4.51% corresponde al sector público, en la tabla 3 se especifica. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Limón Indanza ( GADLI), 2014) 

 

Migración del año 2001 al 2010

General Plaza 272

Indanza 66

San Antonio 56

San Miguel de Conchay 24

Santa Susana de Chiviaza 48

Yunganza 25

0

50

100

150

200

250

300



33 

 

 

 

Tabla 3: Población económicamente activa  por ocupación de sector 

SECTOR  DE LA ECONOMÍA POBLACIÓN PORTCENTAJE 

SECTOR URBANO 

Servidores públicos 426 10.74% 

Comercio, manufactura y 

servicios 
401 10.11% 

No definido 637 16.06% 

SECTOR RURAL 

Agro ganaderos 2.232 58.57% 

Servidores públicos 179 4.51% 

Total 3.966 100.00% 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Limón Indanza. 

12.2. Descripción de la problemática a sistematizar  

  En la población del cantón, se visualiza una aflicción, en aspectos de atención y 

convivencia social, debido a falta de plazas de trabajo y por ende las necesidades 

insatisfechas, como resultado provocan la migración y el decrecimiento poblacional. 

Dentro de los datos proporcionados por el PDOT de GADMLI se refleja que los sectores 

rurales se encuentran casi abandonados por la migración e influye en gran parte por la 

falta de servicios básicos. 

Presta a la existencia de estos datos los moradores de la parroquia Yunganza, 

especialmente de las comunidades de: La Loma, Valle del Castillo y Yunganza, en la 

administración 2014-2019 solicitan, ayuda de recursos y capacitación para emprender 

proyectos productivos y con este incentivo se pueda realizar las actividades de carácter 

socioculturales  presto que se emprenden con personas nativas de la zona y mestizos, 

con la finalidad de crear igualdad dentro de la comunidad, principalmente en  economía 

local, patrimonio natural y cultural. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Limón Indanza ( GADLI), 2014) 

12.3. Intervención de los actores  

Es importante mencionar que en el cantón Limón Indanza, no ha existido un proyecto 

productivo de este tipo, con carácter socio económico y cultural, que pueda fusionarse 
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con el ahora establecido, pero en el año 2005 existió un grupo organizado 

específicamente de la comunidad de Miguel Chiriap, que llegaron a comercializar 400 

libras de tilapia semanalmente, en General Plaza, pero por diversas situaciones no 

sistematizadas, la organización ha dejado de funcionar hace ya 10 años. Permitiendo que 

el pescado que se comercializa venga de otros cantones y ciudades del país.  

Por ello en la actualidad, como actores sociales conforman la asociación 

agropecuaria, Piscícola, forestal “Tsunki”, con el apoyo de funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza administración 2014-2019. Los 

actores sociales del proyecto se especifican en el siguiente cuadro.  

Tabla 4: Actores sociales del proyecto. 

NOMINA COMUNIDAD INSTANCIA 

Martínez Urdiales Rosa María 

Rodríguez Jiménez Luis Hernán 

Tenecela Guamán Rosario 

Vega Martínez Tamara Maritza 

Vega Nusikiur Ángel Federico 

 

Antunish Wampash Franklin Bosco 

Montesdeoca Brito Alfredo Aquilino 

Reinoso Peláez Lauro Rodolfo 

Suarez Salinas María de Jesús 

Vega Yampaniak Sharup Arsenio 

Wampash Mashumar Rita Fabiola 

Wampash Tsunkinua Tiwiram 

Patricio 

 

Gómez Nivelo Mercedes Victoria 

Gómez Nivelo Mercedes Victoria 

Gómez Nivelo Rosa María 

Gómez Nivelo Rosa María 

Mashumar Antun Leticia Bernardita 

Mashumar Antun Rebeca María 

Shiki Silverio Vega Emanuel 

Vega López Cesar Efraín 

Vega Uyuguari Jesús Alfonso 

La Loma 

 

Miembros de la 

Asociación 

Agropecuaria, 

Piscícola y Forestal 

“Tsunki” 

 

 

El Valle del 

Castillo 

 

 

Yunganza 
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Vega Vega Juan 

Ing.Jimmy Ortega 

Mg.Juan Pablo Bustamante 

Mvz.Diego Molina 

Mvz. Freddy Brito 

 

Funcionarios del 

departamento de 

Fomento-

Microempresarial y 

Turismo del 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de 

Limón Indanza. 

Fuente: Entrevista de los funcionarios del municipio responsables del proyecto 

12.4. Hitos más relevantes  

El presente documento sistematiza el proceso de ejecución del proyecto “Fomento de 

la Producción, Comercialización y Autoconsumo de Tilapia en el cantón Limón 

Indanza” y se considera algunos elementos del mismo detallados cronológicamente de la 

siguiente manera: 

 

  

Fases del proyecto local  

( hitos) 
Planificación 

Organización de los 
productores piscícolas con 

ayuda del departamento de 
Fomento Microempresarial y 

Turismo  

Construcción y 
mantenimiento de las 

piscinas   

produccion 

( sistema de 
comercialización)  

Evaluacion del 
proyecto  
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Figura 4: Fases del Proyecto Local 

12.4.1 Planificación del proyecto  

En esta etapa se realizó gran parte de la situación técnica, dentro de ellas las labores a 

ejecutarse en base al primer componente del proyecto, fue la difusión del mismo ( 

contrato con la  emisora de radio, material promocional del proyecto y charlas de 

capacitación), en el segundo componente, están las charlas de capacitación con respecto 

a la asociatividad, firma de acuerdos, convenios y compromisos de trabajo, también la 

revisión de las peceras y sus especificaciones técnicas para construcción de las mismas y 

determinación de costos de producción.  

 Para esta etapa se contó con 2 profesionales; los mismos que se encuentran 

capacitados en manejo de estanques y producción de tilapia; Ingeniero Agro-industrial 

Jimmy Ortega junto con el Mvz Diego Molina (que ya no labora como funcionario 

público) y en la elaboración del proyecto el Mg. Juan Pablo Bustamante; el tiempo 

estimado del proyecto según su cronograma es de 26 quincenas y con un costo de 

42.113,20 dólares (como capital semilla).   

Cabe mencionar que este proyecto se pone en marcha previo a la firma del convenio 

de delegación de competencias de fomento de actividad agropecuaria de forma 

recurrente y sin transferencia de recursos que suscriben el Gobierno Autónomo 

Descentralizado provincial de Morona Santiago representado por el Mg. Marcelino 

Chumpi; Prefecto Provincial de Morona Santiago y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Limón Indanza, representado por el Alcalde Freddy 

Torres Montenegro, tal como lo establece el art. 279 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).   

Posteriormente la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

codifica al proyecto con la numeración C1505, ya que es un proyecto de inversión 

pública perteneciente al macro sector y forma parte de la planificación presupuestaria 

del año 2014 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza. 
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12.4.2 Organización de los productores piscícolas con ayuda del 

departamento de Fomento Microempresarial y Turismo  

El funcionamiento del proyecto está ligado al buen desempeño de los piscicultores 

que integran la Asociación Agropecuaria, Piscícola y Forestal “Tsunki” (19 beneficiarios 

de la parroquia Yunganza al inicio del proyecto) y los técnicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Limón Indanza.  

En esta etapa también se realizó la promoción, capacitación y concienciación con 

respecto a la asociativa de los productores.  

Se da inicio al proyecto en junio del 2015 integrando 19 socios o beneficiarios, 

mismo que constituyen una asociación jurídica y establecen sus normas internas en base 

a la producción, comercialización y autoconsumo.  

La directiva la conforman las siguientes personas: Presidente Sr, Vega Angel 

Federico, Vicepresidente Sr. Vega Arcenio, Secretario Sr. Vega Cesar, Tesorera Sra. 

Suarez María de Jesús y Primer Vocal Sr. Lauro Reinoso.  

Podemos decir que la Asociación cada dos meses mantiene una reunión para 

mantener la organización, con los siguientes puntos:  

 Revisar metas cumplidas. 

 Verificar asuntos económicos. 

 Revisar en qué fase se encuentra los socios. 

 Pago de una cuota anual de 20 dólares; por ultimo revisan turnos para la 

comercialización de la tilapia. 

12.4.3 Construcción y mantenimiento de las piscinas  

Se realizan capacitaciones referentes a temas de explotación y elaboración de:  

Realización de estanques para la explotación piscícola.  

Conducciones y desfogues de agua. -Todos los beneficiarios debían mejorar o 

conducir el agua a los lugares donde abastezca el flujo suficiente del líquido vital de los 

estanques.  
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Para el manejo de la producción las piscinas deben contar con los siguientes detalles 

especificados en el proyecto.  

 21 piscinas para producción de 10 x 20 mts (1 por beneficiario) y estas deben 

contar con sus entradas y salidas de agua.  

 21 piscinas de 5x 6 (1 por beneficiario).  

12.4.4 Producción 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza en la tercera 

quincena del proyecto, realizó la entrega de 42000 alevines, 480 sacos de balanceado de 

diferentes porcentajes nutricionales, para la producción, comercialización de 17430 

libras de carne de tilapia y 3570 para el consumo.  

Tabla 5: Kit entregados a la Asociación Agropecuaria, Piscícola y Forestal “Tsunki” 

Obra civil Alimentación 
Preparación de 

piscinas 

Materia 

Prima 

Peceras de 20 x 10 x 

1m excavación 

Balanceado 45% 

(polvo) 
Cal Alevines 

Peceras de 2x2 x 1m 

excavación 
Balanceado 38% Mangueras de 1 ½” 

Trasport

e 

 Balanceado 32%   

 Balanceado 28%   

 Seguimiento y chequeo de las peceras TIPO (PRODUCCIÓN). 

12.4.4.1 Sistema de comercialización.  

Según el estudio de mercado la comercialización de producto se estableció en el 

mercado norte de General Plaza, cabecera cantonal los días domingos para su 

comercialización se establecieron al inicio del proyecto 4 grupos equitativos, pero por 

los egresos de los socios en la actualidad cuenta con 3 grupos de 5 socios cada uno tal 

como se demuestra en la tabla 6, esta distribución se la realiza para evitar altercados en 

las siembras de los alevines al igual que las cosechas programas.  
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Así mismo la asociación pidió un Ademdun al proyecto con especificaciones como 

asesoría técnica y préstamo de vehículo para transportar la tilapia para su respectiva 

comercialización. 

Tabla 6 Grupos de comercialización actualmente 17 socios agrupados en grupos de 5. 
G

ru
p

o
 

1 2 3 

In
te

g
ra

n
te

s 

Gómez Mercedes 
Victoria 

Gómez Nivelo Rosa 
María 

Vega López Cesar 
Vega Uyugari Jesús 

Vega Yampaniak 
Arsenio 

Antunish 
Franklin 
Mashumar 
Rebeca 

Vega Emanuel 
Vega Juan 
Wampash 
Patricio 

Mashumar 

Leticia 

Montesdeoca 

Alfredo 

Reinoso Lauro 

Shiki Silverio 

Suarez María 

12.4.5 Evaluación del proyecto.  

Se evalúa el proyecto y su contribución al desarrollo social y económico de los 

habitantes de Limón Indanza por parte de los técnicos del GADLI, con las siguientes 

actividades.  

-  Reuniones de trabajo con directivos de la Asociación para medir el impacto del 

proyecto. 

- Elaboración del informe técnico del proyecto. 

Aunque no se ha podido obtener documentos físicos que afiance los datos, según las 

entrevistas el proyecto cumple con los objetivos planteados y su impacto se especifica de 

la siguiente manera:  
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Tabla 7:Impactos de proyecto por fase. 

Primera fase 

Económica   

 Bajo capital semilla  

Reducción de ingresos por la falta de 

devolución de los recursos por socios 

desertores 

Técnica   

 Adquisición de alevines a Taura el 

problema de viabilidad (vía 

Gualaceo Limón cerrada- paso solo 

por Guarumales) extenso viaje y 

mayor nivel de mortandad de 

alevines. 

Segunda Fase 

Económica 

 Firma de 

ademdun  

 Aumento de 

cuota de socios 

Técnica  

 Adquisición de 

alevines a Loreto un 

poco más pequeño, 

mismo precio (0.5ctv) 

más adaptado al 

medio, distancia 

recomendada, índice 

de mortandad bajo.  

Social  

 Se logra mejorar la economía 

familiar y su alimentación  

 La tilapia de la asociación 

Tsunki es reconocida ya que se 

encuentra 3 años produciendo 

tilapia y se ha ampliado el 

mercado a varios negocios de 

San Juan Bosco con muy 

buena acogida del producto.  

 

12.5.  Resultado de los Hitos 

Dentro de los hitos se analiza la incorporación de la piscicultura como un objetivo 

para transformar la producción del cantón Limón Indanza, mejorar el autoconsumo 

familiar y sus ingresos, concuerda muy bien con las especificaciones de un proyecto 

productivo como menciona la SINNAPS, 2018 son una herramienta de gestión, 

fundamental para crear rutas de trabajo, optimizar recursos y obtener una planificación 

con un resultado positivo.  

En efecto, el resultado que busca este proyecto es integrar las posibilidades de la 

producción a nivel territorial, planteando medidas de manejo piscícola en base a los 

recursos disponibles de las familias, la posibilidad de mejorar los canales de 
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comercialización de tilapia dentro del cantón y potenciar la economía rural interna 

(Calvillo Ramirez, Veyna Perez, & Zavala Hernandez, 2011).   

La asociación Tsunki es un vínculo estratégico para trabajar en conjunto, obtener 

financiamiento de parte del estado, con una capital semilla, comprar insumos para todos 

los miembros de la asociación de forma equitativa y trabajar en la comercialización para 

obtener volumen y continuidad en el mercado, así como fomentar el autoconsumo de tilapia 

para mejorar su alimentación.  

El trabajo de los técnicos de Gad Municipal de Limón Indanza, es direccionar a la 

asociación Tsunki en aspectos de; construcción y mantenimiento de piscinas de 

producción, seguimiento de la producción, capacitación en ventas y organización, y 

realizar la evaluación del proyecto para medir sus impactos. Todas estas actividades 

previamente planificadas están de acorde con las fases que debe seguir un proyecto 

productivo como son: Diagnostico, diseño, ejecución y evaluación del proyecto 

(Corporativoserca S.A, 2013). 

XIII. Interpretación de la experiencia 

El presente trabajo pretende resaltar el interés de emprendimiento de los habitantes 

del cantón Limón Indanza, así como la participación social dentro del desarrollo local, 

en mejora de la calidad de vida. 

Y desde esta experiencia analizar los errores evidenciados y en un futuro tomarlos en 

cuenta para la toma de decisiones, liderazgo y fortalecimiento organizacional evitando 

cometer los mismos desaciertos. 

De acuerdo con el estudio el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Limón Indanza administración 2014-2019, con este proyecto socio-económico se está 

forjando el cambio de la matriz productiva al generar nuevas formas de ingreso 

económico, contribuyendo a la seguridad alimentaria y transformando la producción de 

pequeños productores rurales como son los de las comunidades de Yunganza 

(Metzakim, el Valle del Castillo y la Loma).  

El proyecto en la actualidad tiene 3 años y es proeza segura de equilibrio y valor en el 

papel de los territorios rurales y las capacidades locales, ya que se cataloga y se 
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reconoce que la construcción de la ciudadanía tiene como base una participación activa 

de todos los miembros de la comunidad.  

Con el fin de obtener información corroborante por los actores del proyecto, se ha 

realizado una encuesta la misma que se aplicó a las personas de la asociación “Tsunki” 

así como entrevistas a los funcionarios encargados del proyecto; dándonos como 

resultado los siguientes datos.  

13.1. Encuestas 

Para el presente trabajo, se ha utilizado herramientas como la encuesta y la entrevista, 

ambas se basaron en los hitos que hemos escogido para sacar información relevante: 

1. ¿Cómo Ud. tuvo conocimientos de este proyecto? 

Radio (__), Socialización GAD (__), Rendición de Cuentas 2014 (__) 

 

De los 21 encuestados el 10% se informó acerca del proyecto por medio de una cuña 

de la radio más escuchada en la localidad la voz del Upano, el 14% se informó en la 

rendición de cuentas del año 2014 en la administración 2014-2019 y en su mayoría el 

76% se comunicó en la socialización del proyecto dada por el GAD municipal. 

Cumpliendo con unas de las actividades del primer componente del trabajo propuesto. 

 

 

10% 

76% 

14% 

radio

socializacion GAD

rendicion de Cuentas 2014
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2. ¿Cómo es el trato con los funcionarios del GAD? 

Muy buena (__), Buena (__), Regular (__), Mala (__) 

 

En esta pregunta se inclinaron únicamente a dos de cuatro marcaciones presentando 

los siguientes resultados:  el ítem “Muy Buena” con el mayor porcentaje con 86% y el 

ítem “Buena” con un 14%, los demás ítem no fueron marcados en la encuesta, 

deduciendo que no hubo conflictos entre la parte técnica y los participantes. 

3. ¿Se conocen todos los integrantes?      Si (__), No (__) 

 

Un 86% por ciento conoce a todos los participantes de la asociación y un 14% dice 

que no. 

86% 

14% 0% 0% 
Muy buena

Buena

regular

mala

86% 

14% 

si

no
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4. ¿Cómo es la relación de trabajo de los integrantes? 

Muy buena (__), Buena (__), Regular (__), Mala (__) 

 

La relación de trabajo con los demás integrantes en su mayoría fue “buena” con un 

porcentaje de 71%, el 14% de los integrantes decían que su relación era “Muy Buena”, y 

por diferentes factores una “Regular” de 14% y una “Mala” del 10%. 

5. ¿Estuvo de acuerdo con administración de la directiva del 2015?  Si (__), No 

(__) 

 

De los 21 participantes casi hubo un porcentaje medio con un 52% que estuvo de 

acuerdo con la anterior directiva y con un 48 % que no. 

14% 

71% 

10% 
5% 

Muy buena

Buena

regular

mala

48% 
52% 

si

no
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6. La información para la capacitación del proyecto por parte de los 

funcionarios del GAD fue: 

 Muy buena (__), Buena (__), Regular (__), Mala (__) 

 

Se podría decir que en esta pregunta hay una gran cogida de la capacitación del 

proyecto con un 86% al ítem “Muy buena”, un 9% al “Buena” y un 5% al regular, 

también se podría decir que no se marca capacitación como “Mala”.  

7. ¿Qué le pareció las especificaciones dadas por el GAD en construcción y 

mantenimiento para la edificación y mantenimiento de las piscinas? 

Muy buena (__), Buena (__), Regular (__), Mala (__) 

 

86% 

9% 

5% 

0% 

Muy buena

Buena

Regular

Mala

76% 

24% 
0% 0% 

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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En un 76% de los integrantes de la asociación “Tsunki” notifican que las 

especificaciones fueron “Muy Buenas”, el resto se agrupan en el término de “Bueno” 

con un 24%, lo demás ítem no fueron tomados en cuenta.  

8. Para el manejo de la producción las piscinas las especificaciones técnicas 

fueron: Muy buena (__), Buena (__), Regular (__), Mala (__) 

 

El manejo de la producción fue “Muy Buena” en un 95% y Buena en un 5% 

9. Como es nivel de liderazgo de la directiva del 2017 hasta la actualidad: 

Muy Buena () buena () regular () Mala () 

 

Todos los integrantes de la asociación están de acuerdo que la directiva tiene un muy 

buen liderazgo en un 100%, los demás ítem no fueron tomados en cuenta. 

95% 

5% 0% 

0% 

Muy buena

Buena

Regular

Mala

100% 

0% 0% 0% 

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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10. La entrega de los kits para la producción fue equitativa:  Si (__), No (__) 

En un 100% fueron entregados los kits para la producción. 

 

11. El GAD municipal respetó las fechas de la planificación del proyecto: 

Si (__), No (__) 

 

En un 76% los socios están de acuerdo que si se cumplió con los plazos mientras en 

24% de los participantes comentan lo contrario. 

 

 

 

 

100% 

0% 

si

no

76% 

24% 

si

no
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12. Sistema de comercialización que tiene la asociación es: 

Muy Buena (  ) buena (   ) regular  (   )  Mala (   )  

 

De los cuatro ítem solo un  71% de los socios estima que el sistema fue “Bueno”, y  

el 29%  considera que es “muy bueno”, el resto de los ítems no fue tomado en cuenta. 

13. Ha surgido inconvenientes de transportación de producto para la 

comercialización. Si (__), No (__) 

 

El 90% de los miembros de la asociación considera que tiene inconvenientes para 

transportar sus productos, el 10% se inclinó al ítem no.  

 

29% 

71% 

0% 0% 

Muy buena

Buena

regular

mala

90% 

10% 

si

no
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 El GAD municipal realizó la Evaluación del proyecto.  Si (__), No (__) 

 

En 86% de los participantes de la asociación comentan que el municipio si hizo una 

evaluación. Los demás no están de acuerdo en un 14%. con el No. 

14. Se realizó las Reuniones de trabajo con directivos de la Asociación para 

medir el impacto del proyecto. 

Si (__), No (__) 

 

En un 76% de los miembros de la asociación dicen que no hubo reuniones con los 

directivos, el resto dela asociación dice lo contrario con un 24%. 

 

 

14% 

86% 

si

no

24% 

76% 

si

no
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13.2.Entrevistas 

Las entrevistas se realizaron a los funcionarios del municipio, encargados del 

proyecto en el siguiente cuadro se enlistan. 

Tabla 8 Funcionarios del Municipio  

N

ro. 
Nombres y Apellidos Título 

Departamento

s 

1 Mgs. Pablo Bustamante 
Ingeniero 

Comercial 

Fomento 

Microempresarial 

y turismo 

2 Ing. Jimmy Ortega 
Ingeniero Agro - 

Industrial 

Fomento 

Microempresarial 

y turismo 

3 Ing. Freddy Brito 
Medico botánico 

zootecnista 

Fomento 

Microempresarial 

y turismo 

Las preguntas están sujetas a la organización cronológica de los hitos el presente 

trabajo. 

Se analizará organizadamente por el orden cronológico como se planteó los hitos 

sacando a relucir aspectos positivos, negativos, de las encuestas y entrevista sintetizando 

lo que sucedió en cada uno de las fases del proyecto. 

13.2.1 Opiniones de la Entrevista sobre la parte de Planificación del 

Proyecto 

Aspectos positivos 

 Los funcionarios del Gad de Limón Indanza concuerdan que se pudo tener una 

buena relación de trabajo al planificar los puntos más relevantes del proyecto 

(presupuesto, cronograma y distribución de trabajo), en cuanto a la exposición de 

información y socialización del proyecto se cumplió los objetivos esperados, que 

la población acoja la idea de generar desarrollo local.  

Aspectos negativos 
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 No existe aspectos negativos en esta parte del proyecto     

 En las diferentes fases del proyecto se tuvo que motivar a los socios para que 

puedan cumplir con los objetivos del mismo, sin embargo, hubo ingreso y 

deserción de socios, por esta razón no todos se conocían entre sí. Cabe recalcar 

que no todos pertenecen a la misma comunidad y la asociación se reúne cada dos 

meses para sesiones ordinarias y recibir instrucciones técnicas basadas a la 

producción.  

 Concuerdan que durante la fase de planificación del proyecto las relaciones de 

los socios con los funcionarios fueron buenas, se trabajaba en conjunto por un 

mismo objetivo, pero en la primera fase de producción hubo irregularidades. 

Además, existió incumplimiento de las especificaciones técnicas al momento de 

sembrar los alevines; conflictos familiares entre grupos étnicos de nacionalidad 

Shuar; incumplimiento a la cuota propuesta por la asociación para recuperar la 

capital semilla, el cual retraso un poco la producción, ya que debían comprar 

insumos (balanceados) para continuar las actividades productivas.  

 Se comenta que los socios, estuvieron en desacuerdo con la presidencia de la 

directiva en sí, debido a la falta de seriedad al cargo, ya que el presidente de ese 

entonces empezó a incumplir con ciertos estatutos de la asociación tales como, el 

incumplimiento de la cuota de producción y por ende al plan de 

comercialización, tratar de manipular recursos económicos a interés personal.  

13.2.2 Opiniones de la Entrevista sobre la parte de Organización de los 

productores piscícolas con ayuda del departamento de Fomento 

Microempresarial y Turismo. 

Aspectos positivos 

 Como el papel de los funcionarios públicos fue servir de guía para la asociación, 

consideran que fue un poco complicado direccionarlos en una sola actividad 

cuando varios de los socios se dedican a actividades agrícolas, pero con la 
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capacitación, orientación y recursos que disponían se pudo lograr conformar la 

asociación “agropecuaria, piscícola y forestal TSUNKI”, siendo su fuerte la 

piscicultura de tilapia.  

 En la primera fase se ayudó a conformar la asociación con 19 beneficiarios, 

posteriormente fueron 21 y en la actualidad son 17.  

13.2.3  Opiniones sobre la construcción y mantenimiento de piscinas tipo 

producción 

 Los técnicos del GAD, notifican a la asociación que algunos miembros no podían 

ampliar sus piscinas tipo producción tal como se especifica en el proyecto, 

debido a la situación geológica de la tierra, entonces se opta por los 200m
2 

de 

espejo de agua que puede tener una piscina para poder producir las cantidades 

requeridas.  

 Tanto los socios como los técnicos indican que la directiva está llevando una 

buena administración ya que cumple con los estatutos que como socios 

establecieron y trabajan para sacar adelante a toda la colectividad a pesar de los 

imprevistos y buscan la manera de alcanzar las metas propuestas.  

13.2.4 Opiniones de la entrevista con respecto a la producción  

 No se toma en cuenta las fechas de caducidad del balanceado con los tiempos de 

producción, como las fases de crecimiento (joven y adulto) y el engorde (tipo 1 y 

2) de la tilapia y estas cumplieron sus fechas y perjudico en cierta medida la 

producción ya que se tuvo que reformular el tiempo de producción a la de la 

adquisición del nuevo balanceado. 

 La comercialización se continúa haciendo los días domingos, pero a la fecha los 

funcionarios del GAD Ing. Jimmy Ortega y Mgs. Juan Pablo Bustamante no 

colaboran con la venta y comercialización directamente, ya que el proyecto luego 

de 3 años prácticamente funciona por iniciativa de los miembros y la madurez de 
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los mismos para realizar la comercialización, cumpliendo así unos de los 

objetivos del proyecto que sea sustentable y participativo.  

 El Mgs. Colabora con la capacitación técnica dentro del área contable y comenta 

que el socio cumple con la cuota de $500 de producción por cada socio y en la 

actualidad la cuota aumento a $600 

 La movilización de la producción de Yunganza al mercado de Gral. Plaza 

continúa siendo un desafío ya que se depende del vehículo del GAD y chofer a 

pesar de que se le paga al chofer $ 10 por esa distancia, sin embargo, en varias 

ocasiones los choferes no han tenido la responsabilidad de llegar a tiempo a este 

compromiso estipulado en el adendum, en estas circunstancias a la asociación le 

da igual llamar a un taxi y pagar el mismo valor por la carrera. 

13.2.5 Opiniones de la entrevista sobre la Evaluación del Proyecto 

 Tanto socios como técnicos del GAD afirman que, si se realizó la evaluación del 

proyecto, pero no se pudo constatar con documentación relevante.  

 Sin embargo, desde la observación se determina que el proyecto cumplió con los 

objetivos planteados: Para el inicio o arranque del proyecto se cuenta con 21 

peceras funcionaron de acuerdo al cronograma establecido, en el transcurso del 

primero al sexto mes los socios adquirieron todos los materiales e insumos 

necesarios para la operación y funcionamiento del proyecto. 

 Al término del sexto mes se comenzó con la comercialización de carne de tilapia 

para el consumo humano. 

 Aunque no se tiene documentación física de ello, el Ing. Ortega que fue parte del 

grupo técnico comenta datos del informe.  

 Primera fase- Económica   

- Bajo capital semilla  

- Reducción de ingresos por la falta de devolución de los recursos por socios 

desertores 
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Técnica   

- Adquisición de alevines a taura el problema de viabilidad (vía gualaceo 

limón cerrada- paso solo por guarumales) extenso viaje y mayor nivel de 

mortandad de alevines. 

 Segunda Fase  

- Firma de Adendum  

- Aumento de cuota de socios  

Técnica  

- Adquisición de alevines a Loreto un poco más pequeño, mismo precio 

(0.5ctv) más adaptado al medio, distancia recomendada, índice de mortandad 

bajo.  

Social  

- Se logra mejorar la economía familiar y su alimentación  

La tilapia de la asociación Tsunki es reconocida ya que se encuentra 3 años en el 

mercado y se han impulsado las ventas en varios negocios de San Juan Bosco con muy 

buena acogida del producto. 

XIV. Lecciones aprendidas. 

Se explicará las conclusiones de cada uno de los hitos versus la investigación que se 

realizó con las herramientas aplicadas como las entrevistas, encuestas, observación, 

identificando aciertos, obstáculos, logros y fracasos en el proceso local sistematizado. 

14.1.Planificación del Proyecto 

Reconocer los obstáculos 

 No hay sistematización de otros proyectos dentro de la localidad para reforzar 

la investigación que ahora se está realizando o de futuras. 



55 

 

 En la entrega completa de los Kit en caso de los porcentajes de balanceado no 

se consideró las fechas de caducidad, en base a los tiempos de producción. 

Cabe considerar que, en las instituciones públicas, su capacidad de 

adquisición no puede ser mínima, ya que se realiza un presupuesto planificado 

para desglose del dinero.  

Pero, se puede hacer contratos con los proveedores para que los productos que 

son perecibles sean entregados por tiempos.  

 La mortandad de los alevines por el mal camino, fue una variable no 

considerada en base a la adquisición del mismo, no se tomó en cuento a 

proveedores más cercanos a la zona desde un principio. 

Identificar los aciertos 

 Cabrera Freddy, 2013 menciona que el desarrollo local se basa en el 

aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una 

comunidad. El proyecto sistematizado fomenta el desarrollo local, desde las 

bases de su planificación, ya que se supo potencializar las habilidades de 

producción de los beneficiarios del proyecto y como consecuencia se mejoró 

el nivel de vida y como resultado positivo se produjo un dinamismo 

económico en la parroquia de Yunganza y por ende en el cantón Limón 

Indanza.  

Establecer las razones de los logros y fracasos en el proceso local sistematizado 

 La migración se da, no por la falta de empleo en la localidad, sino por la falta de 

visión al momento de emprender un negocio, creo que la clave es el desarrollo 

comunitario como emprende Salinas de Guaranda, la creación de una 

cooperativa permite cambiar las mentalidades, promoviendo la construcción del 

consenso y la renuncia a pequeños beneficios personales en función de mayores 

beneficios comunitarios. 

 Podemos decir que trabajar con grupos sociales de diferente tipo es un reto, 

porque primero hay que tener presente sus costumbres, se debe ingresar a estas 
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comunidades con personas que conozcan la zona, para que los ciudadanos que 

conviven ahí puedan abrirse al dialogo como mucha más confianza. 

 

14.2. Organización de los Productores 

Reconocer los obstáculos 

 El primero fue establecer correctamente la actividad económica a impulsar, 

debido a que según el PDOT de Yunganza el factor económico influyente era la 

agricultura, pero esta no era rentable y fue difícil para el GAD municipal de 

Limón Indanza enfocarlos y hacerles entender a los beneficiarios, que esta 

alternativa sería la solución a los principales problemas de la localidad como:  la 

falta de fuentes de empleo, la migración y la pobreza.  

Identificar los aciertos 

 Los actores sociales se enfocaron en que el desarrollo local y económico no 

depende directamente de los gobiernos municipales, si no como menciona 

Albuquerque (2003), que es el conjunto de relaciones y eslabonamientos 

productivos y comerciales relevantes para explicar la eficiencia productiva y 

competitividad de la base económica de un determinado territorio y así poder 

fomentar el desarrollo.  

 En la actualidad la producción y comercialización de tilapia es administrada y 

dirigida completamente por la asociación “ Tsunki”, cumpliendo con uno de los 

objetivos del proyecto “generar nuevas alternativas productivas y un ingreso 

económico adicional, en los habitantes de la parroquia Yunganza” (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza ( GADLI), 2014) 

Establecer las razones de los logros y fracasos en el proceso local sistematizado 

 Que la asociación se encuentra sólida en base a sus objetivos, sabiendo tomar 

decisiones loables a pesar de las adversidades del grupo durante las etapas de 
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producción. También fue un acierto cambiar de directiva, ya que la misma se ha 

encargado de guiar a la asociación para que esta sea sustentable y sostenible. 

 Un fracaso se puede considerar que no hubo un 100 % de interculturalidad dentro 

del proyecto, debido a que el entendimiento de los socios de la etnia Shuar con 

los colonos no era el mismo en base a asociatividad, con respecto a esto el 28% 

de los socios que eran de origen shuar abandonaron el proyecto.  

 

14.3. Construcción y Mantenimiento de piscinas  

Reconocer los obstáculos 

 En las piscinas hubo problema de especificaciones técnicas que los encargados 

del proyecto del municipio pedían, para crearlas o adecuarlas con dimensiones 

que no se ajustaban a la geología de la parroquia, ya que la especificaciones eran 

tomadas bajo los planteamientos de la dirección de Políticas y ordenamiento 

acuícola dadas por MAGAP, se considera que esta política debe ser dinámica 

para la elaboración de estos proyectos, ya que no todos los terreno prestan la 

misma morfología, para ello se debía hacer un estudio de campo y buscar 

alternativas adaptables a los problemas que se tiene  en la localidad de Yunganza.  

Identificar los aciertos 

 La alternativa de espejo de agua, dentro de la sistematización se puede ver como 

un acierto, las experiencias de los técnicos al saber tomar decisiones rápidas, para 

no perjudicar a los beneficiarios, en tiempo, producción y empeño y así cumplir 

con el cronograma establecido.  

Establecer las razones de los logros y fracasos en el proceso local sistematizado 

 El logro es que todas las piscinas de los socios (16 en total) están en excelentes 

condiciones y correcto mantenimiento, pudiendo producir las 200 libras 

mensuales para la comercialización.  

14.4. Producción 
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Reconocer los obstáculos 

 Los socios no tenían en principio una cultura de comercialización y 

cooperativismos y siempre velan por sus propios intereses queriendo tener 

utilidades inmediatas.  

 En la segunda fase de producción la asociación solicita un adendum al proyecto 

pidiendo vehículo para transportar la producción, el GAD municipal de Limón 

Indanza accede solo con el transporte, acordando que la asociación page los 

honorarios al chofer, pero por falta de seriedad del transportista que era del 

municipio no se pudo acceder a ese recurso con normalidad, dejando a la 

asociación sin más remedio de optar por el contrato de un transporte particular. 

Identificar los aciertos 

 Gran parte de los socios realizan sus ventas en sus propias localidades inclusive 

ellos ya no llevan al mercado sus productos porque cuando les llega su turno ya 

han terminado la tilapia. 

 Por la buena acogida de la tilapia por los cantones de Limón Indanza y San Juan 

Bosco ellos decidieron aumentar la productividad a 600 libras semanales. 

 Sobre el producto se puede decir que hay una buena demanda con vísperas de 

seguir aumentando dando cabida a emprendimientos como la pesca deportiva, 

turismo, etc. 

Establecer las razones de los logros y fracasos en el proceso local sistematizado 

 Varios socios abandonaron el proyecto por la cuota mínima en producción en 

tilapia que demandaba la asociación. 

  

14.5. Evaluación del Proyecto  

Reconocer los obstáculos 
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 No hay informe, la organización de archivos de seguimiento del GAD municipal 

respecto a la evaluación del presente proyecto es escasa.  

 Obtener información acerca de las reuniones de la asociación es muy 

complicados, por sus acuerdos internos, mismo que son respetados.  

Identificar los aciertos 

 Se conoce que dentro de la asociación hay una evaluación interna por fases 

mismas que son registrada en actas. 

 En base a las encuestas y entrevistas se pudo determinar que si se realizó una 

evaluación y se saca la conclusión que el proyecto fomenta al desarrollo 

económico y local del cantón, ya que se estableció nuevas fuentes de empleo, se 

mejoró el nivel económico de las familias, mejoró la alimentación y se está 

fomentando el turismo, con la pesca deportiva dentro de la parroquia Yunganza. 

Lo más importante se está promoviendo los lazos comunitarios en el cantón 

limón Indanza.  

Establecer las razones de los logros y fracasos en el proceso local sistematizado 

 

Obtener información de una asociación es muy complicados, por sus acuerdos internos 

La asociación no le gusta ser controlados por entes con el GAD 

Las capacitaciones no fueron en su totalidad un éxito, el acompañamiento debe llevarse 

del principio hasta el fin del proyecto por los técnicos del GAD municipal tanto en la 

forma administrativa como la tecnificación. 

Por lo general las comunidades en Morona Santiago son creadas en más de un 50% por 

familias que tienen afinidad entre sí, como hermanos, primos, tíos y todos con sus 

esposas e hijos.  
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XVI. Anexos 

 

 Proyecto de: fomento de la producción comercialización y autoconsumo de 

tilapia, en el cantón Limón Indanza, provincia Morona Santiago. 

 Oficios de petición de información al GAD municipal de Limón Indanza. 

 Entrega de kit a la Asociación Tsunki, en la comunidad de Miguel Chiriap por 

el al Alcalde Mvz. Freddy Torres administración 2014-2019  
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Fuente propia 

 

Fuente propia 
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 Siembra de alevines a las piscinas a las comunidades de “La Loma” por el 

técnico Ing. Jimmy Ortega 

 

Fuente propia 

 Alevines en su habitad de crianza, comunidad “Valle del Castillo” 
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Fuente propia 

 Publicidad para la venta de la tilapia:  

 

 

 Venta de la tilapia en el mercado sur de Limón Indanza    



68 

 

 

Fuente propia 

 

Fuente propia 

 Producto listo para la comercialización 
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Fuente propia 

 


