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RESUMEN

El presente proyecto se enfoca a la aplicación y valida-
ción de la metodología, la innovación social y sustentabilidad 
en zonas rurales en el Ecuador. Para este proceso se realizó 
el primer caso de aplicación en el país en la planta de lác-
teos de la comunidad de Las Nieves, ubicada en el cantón 
Pucará. Para su desarrollo realizamos un convenio marco de 
cooperación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Pucará y la Universidad del Azuay, en el mismo 
participan tres escuelas de la universidad: La Escuela de In-
geniería en Alimentos bajo el laboratorio de Tecnología Bio-
molecular, el cual lidera el proyecto por su investigación y 
experimentación científica de innovación láctea, junto a esta 
Escuela también se vinculan la Escuela de Diseño Gráfico 
para el desarrollo de marca corporativa y la Escuela de Mar-
keting para el desarrollo de estrategias de promoción y venta 
de los productos lácteos.
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This project focuses on the application and validation 
of the methodology of social innovation and sustainability in 
rural areas in Ecuador, for this process the first application 
was made in the country’s dairy plant community of Nevis 
located Pucara in the canton for their development we made 
a cooperation agreement between the Decentralized Auto-
nomous Municipal Government of Pucara and the University 
of Azuay in the same three schools participating university; 
School of Food Engineering laboratory under the Biomole-
cular Technology who is leading the project for its scientific 
research and experimental innovation developed dairy pro-
ducts, along with this school School of Graphic Design for 
the development of corporate brand and the School is also 
linked Marketing strategies for the development of promo-
tion and sale of dairy products.

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN 

La innovación y la sustentabilidad son conceptos que se 
encuentran muy utilizados alrededor del mundo para el desa-
rrollo de nuevos productos, procesos y servicios, pero también 
se están empezando a acuñar estos conceptos en el campo 
del desarrollo socio económico y territorial, donde adquieren 
otra dimensión; por ejemplo, la innovación aplicada a la socie-
dad tiene como fin generar cambios en el comportamiento de 
un colectivo. Por este motivo, la innovación se posiciona como 
concepto de singular valor dentro de la propuesta de modelo 
descrito en la presente obra. Por otra parte, tenemos el con-
cepto de sustentabilidad, concebido como una armonía entre 
la sociedad, la tecnología y el territorio. 

Para el desarrollo de este proyecto en Ecuador se ha 
tomado referencias de proyectos y metodologías dentro del 
ámbito social, que han tenido éxito en varios países como Es-
paña, Chile, México. Pero este proceso de innovación no ten-
dría el impacto del caso ni podría cumplir con los objetivos 
trazados sin la colaboración de los actores sociales de la co-
munidad. Ciertamente, para obtener el éxito anhelado es vital 
enlazar actores idóneos como la académica, que aporta con 
I+D, con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, encar-
gados de velar por el desarrollo social, económico, cultural... 
en su jurisdicción, con funciones y competencias específicas 
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determinadas en el Código Orgánico de Organización Terri-
torial, Autonomía y Descentralización COOTAD. Uno y otro se 
alinean con planes y proyectos elaborados por el gobierno 
central u otros niveles de gobierno como el Plan Nacional del 
Buen Vivir. Adicionalmente, deben articular con otros actores 
como una incubadora o aceleradora de proyectos de innova-
ción que contribuya con metodologías y conocimiento en el 
campo de la innovación social, es la que trabaja directamente 
con el grupo humano establecido para el proyecto. Por último, 
se asocia con la comunidad o grupo social interesado en que 
se implemente este proceso de cambio paradigmático, cientí-
fico y tecnológico.

Otro concepto clave del proyecto es la sustentabilidad. 
La UNESCO y otras instituciones a nivel mundial han trabajado 
para determinar estrategias y lineamientos bases que permi-
tan aplicar el concepto sustentable eficazmente, consideran-
do la trilogía económica, social y ambiental, que es donde se 
aplica e impacta el presente modelo y proyecto de aplicación.
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1.    DIAGNÓSTICO

1.1   FUNDAMENTO

El desarrollo socio-económico en 
zonas rurales del país constituye un 
tema que ha llevado a muchas organi-
zaciones nacionales e internacionales 
a plantear iniciativas y acciones para 
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas que viven en estos sectores margi-
nales. La mayor parte de estas iniciati-
vas se dirigen a mejorar las actividades 
de sector económico primario territo-
rial referentes a la agricultura, gana-
dería, pesca, minería y forestación. A 
nivel nacional se observa que existen 
proyectos interesantes que apoyan 
mayoritariamente a la agricultura, la 
ganadería y a la pesca y que incentivan 
a encontrar valor agregado a los pro-
ductos que se han comercializado du-
rante muchos años en estado genéri-
co o commodity (Pérez Sánchez, 2015), 
pero con la creación de la agenda de la 
matriz productiva y sus objetivos nos 
permiten aprovechar esta brecha en-
tre la ciencia, la tecnología y el sector 
productivo primario para contribuir 
con un modelo que permita fomentar 
esta agenda en sectores rurales. 

A partir de estos considerandos, 
describiremos la aplicación del mode-
lo de innovación sustentable para el 

desarrollo socio-territorial en zonas 
rurales del Ecuador, el que fue ejecu-
tado en la comunidad de Las Nieves, 
zona alta del cantón Pucará, en la pro-
vincia del Azuay. El modelo se concretó 
en varias etapas que nos permitieron 
determinar estrategias para actuar so-
bre las potencialidades y debilidades 
tanto del territorio como en los de la 
población.

El proyecto tiene los siguientes 
objetivos:

• Alinearse con los objetivos del Plan 
Nacional del Buen Vivir.

• Desarrollar nuevos productos lác-
teos a partir de agregación de va-
lor e innovación.

• Mejorar el talento humano en la 
industria láctea de las nuevas ge-
neraciones de la comunidad de 
Las Nieves para evitar la migración 
juvenil. 

• Establecer productos con atribu-
tos de origen que cumplan pará-
metros técnicos y de inocuidad 
para garantizar la calidad y altos 
niveles de seguridad alimentaria.

• Incentivar la creación una empresa 
estratégica comunitaria.

• Desarrollar estrategias empre-
sariales y de mercadotecnia que 
les permitan ser sostenibles en el 
mercado.

• Establecer una imagen corporativa 
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a esta empresa comunitaria.
• Estimular e incentivar a los estu-

diantes de la universidad a gene-
rar un proceso I+D+i  

1.2    INDICADORES DEL PROYECTO                             

Los parámetros establecidos 
para evaluar y medir los impactos so-
ciales, tecnológicos y científicos del 
presente proyecto parten de la idea 
de innovación social, una expresión 
que puede ser entendida desde varios 
puntos vista. La Comisión Económica 
para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) 
–que desde el 2004 ha venido traba-
jando en estrategias de aplicación de 
innovación, medición de impactos y 
generando un banco de experiencia 
a nivel de Latinoamérica y el Caribe– 
define innovación social como todas 
aquellas nuevas formas de gestión, de 
administración, ejecución; los nuevos 
instrumentos o herramientas, nuevas 
combinaciones de factores orientadas 
a mejorar las condiciones sociales y de 
vida en general de la población de la 
región. El desarrollo de estos nuevos 
métodos de transferencia del cono-
cimiento debe estar respaldado de 

instrumentos y herramientas que per-
mitan mejorar la gestión empresarial, 
líneas de procesos y estrategias de 
comercialización. El objetivo de inno-
vación es realizar un cambio radical 
en el emprendimiento, por lo que en 
este trabajo, a través del laboratorio 
de biotecnología y el Departamento 
de Vinculación con la Colectividad de la 
Universidad del Azuay, transferimos el 
conocimiento científico y tecnológico a 
empresas comunitarias con el objetivo 
de que estas puedan ser sostenibles. 
La innovación productiva consiste en 
la trasferencia del conocimiento por 
parte de la Universidad del Azuay y su 
Escuela de Alimentos a la comunidad 
en cuanto a la implementación de los 
productos en la planta de lácteos. Fi-
nalmente, la estrategia empresarial im-
plica la estructuración de la empresa 
comunitaria a partir de instrumentos 
que les permitan poseer una organiza-
ción sostenible y ordenada y donde los 
hijos de los socios de la planta de lác-
teos actúan como la contraparte con 
los que estableceremos modelos de 
negocio, puntos de equilibrio.
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Tabla 1. Indicadores del proyecto
Elaborado: Mgtr. Julio Prado

Fuente: Propia



9

1.3    MATRIZ PROBLEMAS,               
POTENCIALIDADES, OPORTUNIDADES

ÁMBITO COMPONENTE  PROBLEMA  POTENCIALIDAD OPORTUNIDAD 

SUSTENTABILIDAD  

INNOVACIÓN

INFRAESTRUCTURA

 

SOCIAL  

ECONÓMICO 

AMBIENTAL

SISTEMA /
PRODUCTO

 

PRODUCTO

 

COMUNICACIÓN

TALENTO 
HUMANO

DESARROLLO 
TERRITORIAL

ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL

IDENTIDAD
EMPRESARIAL

MODELO 
DE NEGOCIO

PLAN DE 
MERCADOTECNIA

PLANTA 
PROCESADORA

 

SERVICIO  

Incentivar el 
emprendimiento 
educación 
básica.

Vinculación entre 
el sector 
primario, 
secundario y 
terciario.

Tecnificación en 
procesos de 
planta.

No la tienen.

No la tienen.

Diversificación 
de productos.
Tecnificación en 
procesos de 
elaboración. 
Registro 
sanitario.

Pocas personas 
capacitadas para 
elaborar 
productos.
Nadie posee 
conocimiento en 
gerencia y sobre 
empresas.

Comunidad sin 
cubrir servicios 
básicos.
No poseen 
proyectos 
comunitarios de 
desarrollo.

No poseen.

No poseen.

No poseen.

No poseen.

Tecnificación en 
procesos.
Plan de mejoras 
para permiso de 
funcionamiento.
Adecuación de 
espacios 
propicios para la 
elaboración de 
productos.

La comunidad 
apuesta al 100% 
en invertir para 
mejorar su 
planta de 
lácteos.

Su única fuente 
de trabajo bajo 
parámetros de 
comercio justo y 
bien común.

Comunidad 
interesada en 
invertir para su 
desarrollo.

Interés de la 
comunidad por 
establecerse 
como empresa.

Interés de la 
comunidad por la 
empresa con 
marca corporativa.

Implementación 
de planes bajo 
metodología de 
desarrollo 
empresarial 
estratégico.

Interés de la 
comunidad por 
establecerse un 
modelo de negocio 
sostenible.

Interés de la 
comunidad para 
estrategias de 
mercadotecnia.

Necesidad de 
desarrollo.

Interés de 
jóvenes en ser 
parte de la 
planta y 
capacitarse.

Jóvenes con 
sentido de 
pertenencia muy 
alta.

Conocido en el 
mercado.
Producto 
caracterizado por 
saber ancestral.

Innovación radical 
en procesos 
productivos.

Estrategia de 
comunicación 
interna y externa.

Convenio Escuela 
de Diseño Gráfico 
– UDA.

No se puede 
plantear en este 
momento.

Disposición para 
aprender y mejorar 
procesos.

Comunidad unida y 
con personería 
jurídica.
Interés de la 
comunidad por 
capacitarse.

Agricultura y 
ganadería epicentro 
económico.
Planta de lácteos 
único emprendi-
miento y fuente de 
empleo.

Establecer planes 
de estrategia 
empresarial y plan 
de mejoras 
productivas.

Proceso amigable 
con el ambiente 
(reducción y manejo 
de desechos lácteos).

Procesos de 
innovación (ejemplo 
de desarrollo a partir 
de la innovación).

Implementación de 
metodología de 
innovación y 
emprendimiento.
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ÁMBITO COMPONENTE  PROBLEMA  POTENCIALIDAD OPORTUNIDAD 

SUSTENTABILIDAD  

INNOVACIÓN

INFRAESTRUCTURA

 

SOCIAL  

ECONÓMICO 

AMBIENTAL

SISTEMA /
PRODUCTO

 

PRODUCTO

 

COMUNICACIÓN

TALENTO 
HUMANO

DESARROLLO 
TERRITORIAL

ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL

IDENTIDAD
EMPRESARIAL

MODELO 
DE NEGOCIO

PLAN DE 
MERCADOTECNIA

PLANTA 
PROCESADORA

 

SERVICIO  

Incentivar el 
emprendimiento 
educación 
básica.

Vinculación entre 
el sector 
primario, 
secundario y 
terciario.

Tecnificación en 
procesos de 
planta.

No la tienen.

No la tienen.

Diversificación 
de productos.
Tecnificación en 
procesos de 
elaboración. 
Registro 
sanitario.

Pocas personas 
capacitadas para 
elaborar 
productos.
Nadie posee 
conocimiento en 
gerencia y sobre 
empresas.

Comunidad sin 
cubrir servicios 
básicos.
No poseen 
proyectos 
comunitarios de 
desarrollo.

No poseen.

No poseen.

No poseen.

No poseen.

Tecnificación en 
procesos.
Plan de mejoras 
para permiso de 
funcionamiento.
Adecuación de 
espacios 
propicios para la 
elaboración de 
productos.

La comunidad 
apuesta al 100% 
en invertir para 
mejorar su 
planta de 
lácteos.

Su única fuente 
de trabajo bajo 
parámetros de 
comercio justo y 
bien común.

Comunidad 
interesada en 
invertir para su 
desarrollo.

Interés de la 
comunidad por 
establecerse 
como empresa.

Interés de la 
comunidad por la 
empresa con 
marca corporativa.

Implementación 
de planes bajo 
metodología de 
desarrollo 
empresarial 
estratégico.

Interés de la 
comunidad por 
establecerse un 
modelo de negocio 
sostenible.

Interés de la 
comunidad para 
estrategias de 
mercadotecnia.

Necesidad de 
desarrollo.

Interés de 
jóvenes en ser 
parte de la 
planta y 
capacitarse.

Jóvenes con 
sentido de 
pertenencia muy 
alta.

Conocido en el 
mercado.
Producto 
caracterizado por 
saber ancestral.

Innovación radical 
en procesos 
productivos.

Estrategia de 
comunicación 
interna y externa.

Convenio Escuela 
de Diseño Gráfico 
– UDA.

No se puede 
plantear en este 
momento.

Disposición para 
aprender y mejorar 
procesos.

Comunidad unida y 
con personería 
jurídica.
Interés de la 
comunidad por 
capacitarse.

Agricultura y 
ganadería epicentro 
económico.
Planta de lácteos 
único emprendi-
miento y fuente de 
empleo.

Establecer planes 
de estrategia 
empresarial y plan 
de mejoras 
productivas.

Proceso amigable 
con el ambiente 
(reducción y manejo 
de desechos lácteos).

Procesos de 
innovación (ejemplo 
de desarrollo a partir 
de la innovación).

Implementación de 
metodología de 
innovación y 
emprendimiento.

Tabla 2. Matriz de problemas, potencialidades y oportunidades
Elaborado: Mgtr. Julio Prado

Fuente: Propia
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2.    ESTRATEGIA

2.1    CUALIDADES DE PROCESOS 

2.1.1     Descripción conceptual del 
modelo de innovación sustentable

El modelo de innovación susten-
table para zonas rurales del Ecuador 
se encuentra conceptualizado dentro 
de tres ámbitos: (a) el social, que está 
determinado por pobladores de co-
munidades rurales que posean em-
prendimientos con infraestructura y 
productos o servicios ya insertos en 
el mercado; (b) el territorio, es el lugar 
en el que coexisten una diversidad de 

manifestaciones y actores propios con 
una cultura e identidad específica, y (c) 
tecnología y ciencia, ámbito que corres-
ponde a la academia. Este último cons-
tituye el eslabón primordial dentro del 
modelo puesto que aporta al cambio 
de matriz productiva del Ecuador, y 
puesto que en su seno se gestan nue-
vos productos a partir de sus labora-
torios, en este caso con el predominio 
metódico del modelo I+D+i. También 
determina la viabilidad y factibilidad de 
proyectos que serán adheridos a las 
zonas rurales a partir de la trasferencia 
tecnológica y científica a los poblado-
res de las comunidades rurales para 
que estos puedan desarrollarse social 
y económicamente a través del inter-
cambio del conocimiento.
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DESARROLLO 
SUSTENTABLE

INNOVACIÓN SOCIAL

SOCIEDAD

TERRITORIOCIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

PRODUCTOS
CON IDENTIDAD

MODELO DE INNOVACIÓN SUSTENTABLE PARA EL
DESARROLLO SOCIO - TERRITORIAL EN ZONAS 
RURALES DEL ECUADOR 

Figura 1. Concepto del modelo
Elaborado: Mgtr. Julio Prado

Fuente: Propia

Como apreciamos en la figura an-
terior, la vinculación entre cada contex-
to de la trilogía nos proporciona cone-
xiones de donde surgen subámbitos y 
contextos que nos permiten definir el 

propósito del modelo. Así, entre la re-
lación del contexto social - territorio el 
sub-ámbito actuará dentro del contex-
to productos con identidad, que va diri-
gido a fortalecer la identidad territorial 
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1 www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_pdf

e impulsar el desarrollo económico y 
la inclusión territorial. Su estrategia 
consiste en potenciar emprendimien-
tos que sean viables y factibles dentro 
de las nueve zonas administrativas del 
Ecuador, a partir de la agregación de 
valor en productos y servicios con los 
atributos del territorio. 

Entre la relación contextual socie-
dad – tecnología y ciencia, su subámbito 
interviene en el contexto innovación 
social, que consiste en transferir co-
nocimientos a grupos sociales de zo-
nas rurales para generar una cultura 
de emprendimiento. Su estrategia es 
vincular a los sectores económicos 
primarios y secundarios para mejorar 
la calidad de productos a partir de la 
educación no formal. 

Por último, tenemos la relación 
tecnología y ciencia – territorio, en este 
sub-ámbito hablamos ya de un desa-
rrollo sustentable. Su estrategia es de-
sarrollar productos con valor agrega-
do y de innovación con el cuidado de 
la explotación de recursos que com-
prometan a las futuras generaciones 
o que degraden en alto porcentaje la 
capa terrestre.

2.1.2     Alineamientos planes guber-
namentales 

El diseño del modelo de innova-
ción para zonas rurales propuesto se 
alinea con los objetivos estratégicos 
nacionales del Plan Nacional del Buen 
vivir 2013-2017 desarrollado por la 
Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES). El plan está 
basado en el Sumak Kawsay, una polí-
tica que recoge una visión del mundo 
centrada en el ser humano a quien se 
lo entiende como parte de un entorno 
natural y social; además, el plan con-
tiene objetivos que involucran políticas 
y lineamientos estratégicos que pode-
mos canalizar para el conocimiento 
del medio que estudiamos y el impac-
to social que este plan puede generar. 
Por otra parte, el diseño del modelo 
también se alinea con los objetivos de 
la matriz productiva1, cuya agenda está 
regulada por la Vicepresidencia de 
la República del Ecuador. Esta nueva 
matriz implica el paso de un patrón de 
especialización primario exportador 
y extractivista a uno que privilegie la 
producción diversificada, ecoeficiente 
y con mayor valor agregado, así como 
los servicios basados en la economía 
del conocimiento y la biodiversidad. 

2.1.2.1    Objetivos PNBV 2013 – 2017

Objetivo 2: “Auspiciar la igual-
dad, la cohesión, la inclusión y la 
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equidad social y territorial, en la 
diversidad”
2.1 Generar condiciones y capacida-
des para la inclusión económica, la 
promoción social y la erradicación pro-
gresiva de la pobreza.

c. Fortalecer mecanismos de co-
rresponsabilidad y condicionalidad 
en las políticas y programas para 
la generación de capacidades y la 
disminución de la transmisión in-
tergeneracional de la pobreza, con 
base en la realidad geográfica y 
con pertinencia cultural.

2.11 Garantizar el Buen Vivir rural y la 
superación de las desigualdades so-
ciales y territoriales, con armonía entre 
los espacios rurales y urbanos.

c. Crear y fortalecer mecanismos 
justos de encadenamiento produc-
tivo de la agricultura familiar cam-
pesina y medios alternativos de 
comercialización, promoviendo y 
fortaleciendo la asociatividad y la so-
beranía alimentaria, con principios 
de igualdad, equidad y solidaridad.

g. Mejorar los niveles de produc-
tividad de la agricultura familiar y 
campesina y demás sistemas agro-
productivos, mediante sistemas de 
producción que respeten la natu-
raleza y la pertinencia cultural.

Objetivo 3: “Mejorar la calidad 
de vida de la población”

3.6 Promover entre la población y en la 

sociedad hábitos de alimentación nu-
tritiva y saludable, que permitan gozar 
de un nivel de desarrollo físico, emo-
cional e intelectual acorde con su edad 
y condiciones físicas.

e. Normar y controlar la difusión 
de información calórica y nutricio-
nal de los alimentos, a efectos de 
que el consumidor conozca los 
aportes de la ración que consume 
con respecto a los requerimientos 
diarios recomendados por la auto-
ridad nacional en materia de salud 
y nutrición.

f. Desarrollar e implementar me-
canismos que permitan fomentar 
en la población una alimentación 
saludable, nutritiva y equilibrada, 
para una vida sana y con menores 
riesgos de malnutrición y desórde-
nes alimenticios.

m. Implementar mecanismos efec-
tivos, eficientes y eficaces de con-
trol de calidad e inocuidad de los 
productos de consumo humano.

Objetivo 4: “Fortalecer las ca-
pacidades y potencialidades de la 
ciudadanía”

4.3 Promover espacios no formales y 
de educación permanente para el in-
tercambio de conocimientos y saberes 
para la sociedad aprendiente.

a. Democratizar el acceso al cono-
cimiento, fortaleciendo los acervos 
de datos, la información científica y 
los saberes diversos en todos sus 
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formatos, desde espacios físicos y 
virtuales de libre acceso, reproduc-
ción y circulación en red, que favo-
rezcan el aprendizaje y el intercam-
bio de conocimientos.

4.6 Promover la interacción recíproca 
entre la educación, el sector produc-
tivo y la investigación científica y tec-
nológica, para la transformación de la 
matriz productiva y la satisfacción de 
necesidades.

c. Promover la transferencia, el 
desarrollo y la innovación tecno-
lógica, a fin de impulsar la produc-
ción nacional de calidad y alto valor 
agregado, con énfasis en los secto-
res priorizados.

f. Fortalecer y promocionar la for-
mación técnica y tecnológica en 
áreas prioritarias y servicios esen-
ciales para la transformación de la 
matriz productiva, considerando 
los beneficios del sistema dual de 
formación.

g. Fomentar el conocimiento y el 
respeto de los derechos colectivos 
de las personas, las comunidades 
y los pueblos y de la naturaleza, en 
el uso y el acceso a los bioconoci-
mientos y al patrimonio natural.

Objetivo 9. “Garantizar el tra-
bajo digno en todas sus formas”

9.2 Promover el trabajo juvenil en condi-
ciones dignas y emancipadoras, que po-
tencie sus capacidades y conocimientos.

d. Profundizar el conocimiento 
emancipador, como fuente de in-
novación y desarrollo de formas 
de producción alternativas que ge-
neren trabajos con valor agregado.

Objetivo 10. Impulsar la trans-
formación de la matriz productiva 

1.2 Promover la intensidad tecnológi-
ca en la producción primaria, de bie-
nes intermedios y finales.

a. Articular la investigación cien-
tífica, tecnológica y la educación 
superior con el sector productivo, 
para una mejora constante de la 
productividad y competitividad sis-
témica, en el marco de las necesi-
dades actuales y futuras del sector 
productivo y el desarrollo de nue-
vos conocimientos.

b. Tecnificar los encadenamientos 
productivos en la generación de 
materias primas y la producción de 
bienes de capital, con mayor inten-
sidad tecnológica en sus procesos 
productivos.

f. Asegurar que los encadenamien-
tos productivos de las industrias 
estratégicas claves, los sectores 
prioritarios industriales y de ma-
nufactura generen desagregación 
y transferencia tecnológica en sus 
procesos productivos.

10.4 Impulsar la producción y la pro-
ductividad de forma sostenible y sus-
tentable, fomentar la inclusión y re-
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distribuir los factores y recursos de la 
producción en el sector agropecuario, 
acuícola y pesquero.

a. Fortalecer la producción rural 
organizada y la agricultura familiar 
campesina, bajo formas de econo-
mía solidaria, para incluirlas como 
agentes económicos de la trans-
formación en la matriz productiva, 
promoviendo la diversificación y 
agregación de valor y la sustitución 
de importaciones, en el marco de 
la soberanía alimentaria.

c. Impulsar la experimentación lo-
cal, el desarrollo y acceso al conoci-
miento, el intercambio de técnicas 
y tecnologías, la capacidad de in-
novación social, la sistematización 
de experiencias e interaprendizaje 
para mejorar los procesos pro-
ductivos, especialmente de la agri-
cultura familiar campesina, de la 
economía popular y solidaria y las 
Mipymes en el sector rural.

2.2.1.2    Alineamiento matriz pro-
ductiva

El modelo de innovación en zo-
nas rurales propuesto se alinea con 
la estrategia de la matriz productiva 
del país que consta de tres enfoques 
prioritarios: la manufactura, los ser-
vicios y la agroindustria; en cada uno 
corresponde aplicar procesos de inno-
vación y generar valores agregados. La 
Universidad del Azuay y su laboratorio 
de Biotecnología Molecular participan 
de esta matriz, pues incluyen una es-
trategia de innovación en el ámbito 
de la agroindustria, debido a que su 
laboratorio y su director dirigen líneas 
de investigación científica en el ámbito 
de los lácteos y buscan productos de 
innovación láctea a partir del concepto 
de alimentos funcionales.
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Figura 2. Estrategia matriz productiva
Fuente: goo.gl/dsC1Yv

2.1.3    Actores del modelo

Los actores que seleccionamos 
para el modelo de innovación sus-
tentable son los más propicios para 

asumir responsabilidades dentro de 
proyectos de innovación social, ya 
que cada uno aporta con una fun-
ción específica tal y como lo descri-
bimos en el siguiente gráfico:
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Tabla 3. Mapa de actores/ Perfil/ Función
Elaborado: Mgtr. Julio Prado

Fuente: Propia

2.1.4    Síntesis operativa del modelo

En la presente síntesis se plan-
tean dos conexiones con los actores 
(numerados en orden de proceso): 
(1) GADM Pucará, (2) Universidad del 
Azuay, (3) Incubadora SENTIDO – S, (4) 

Comunidad Las Nieves, (5) Incubadora 
comunitaria Las Nieves. En esta síntesis 
precisamos los compromisos operati-
vos de cada uno de ellos en el desarro-
llo del proyecto.

SENTIDO -S

Incubadora social 
comunitaria

Comunidad

GADs 
Ministerios

Universidad

Incubadora de 
proyectos sociales y 
metodología de 
innovación

Instituciones públicas 
que fomentan el 
emprendimiento

Investigación, desarro-
llo e innovación de 
productos

Gestora de proyectos 
comunitarios

Pobladores de zonas 
rurales

Desarrollo e implementa-
ción de proyectos comu-
nitarios

Genera necesidad, 
identifican problemáticas, 
emprendedores comuni-
tarios

Apoyo financiero para 
proyectos y consultoría

Vinculación GADs - ONGs 
Asesoría técnica y científica

ACTORES PERFIL FUNCIÓN EN EL MODELO

Formación en emprendi-
miento e innovación, 
formación de empresas 
comunitarias y desarro-
llo de modelos de 
negocios estratégicos
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Figura 3. Mapa de actores/ Perfil/ Función
Elaborado: Mgtr. Julio Prado

Fuente: Propia

La numeración se encuentra des-
tinada a dar seguimiento y un orden 
operativo al proyecto. Tal y como re-
vela la figura, el actor número 1 es el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Pucará; se encargará del 
financiamiento del proyecto aseguran-
do y comprometiendo recursos eco-
nómicos para su implementación y de 
realizar convenios de cooperación con 
la academia. La Universidad del Azuay, 
actor número 2, a su vez, realiza con-
venios específicos de cooperación con 
las Escuelas de Alimentos, Diseño Grá-
fico y Marketing, cada una de las cuales 

posee objetivos y actividades concre-
tas bajo convenios firmados.

Objetivos convenio Escuela de 
Alimentos 

Objetivo general

Desarrollar un modelo de pro-
ducción sostenible para el fortaleci-
miento productivo de la Comunidad 
de las Nieves del cantón Pucará, a par-
tir de agregar valor e innovación a sus 
productos lácteos y derivados.

GADM PUCARÁ

CONVENIO 
COOPERACIÓN

CONSULTORÍA

INVERSIÓN 

UNIVERSIDAD 
DEL AZUAY

COMUNIDAD

SENTIDO  S 
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3

4

Alimentos
Diseño gráfico
Marketing
Derecho

Emprendimiento
Innovación
Modelo negocio

Capacitación
Insumos
Producción

Innovación responsable

2.1.4.1    Conexión primaria 
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Objetivos específicos
• Determinar el impacto social que 

tendrá el presente proyecto en la 
comunidad de Las Nieves del can-
tón Pucará.

• Determinar directrices científi-
cas y tecnológicas de actores que 
permitan desarrollar un plan de 
acción estratégico para el fortaleci-
miento productivo de las organiza-
ciones civiles del cantón Pucará, a 
partir de la experiencia académica 
y atributos del territorio.

• Establecer una relación directa y 
participativa con organizaciones 
civiles productoras para conocer 
sus productos y procesos de ela-
boración.

      Caracterizar los procesos para la 
elaboración de derivados lácteos apli-
cados a la realidad territorial.

• Desarrollar estrategias que permi-
tan ser sostenibles y sustentables 
a las organizaciones civiles del can-
tón Pucará, mediante el diseño de 
un modelo de negocio y de la ca-
dena de valor a corto, mediano y 
largo plazo.

• Establecer productos con atribu-
tos de origen que cumplan pará-
metros técnicos y de inocuidad 
para garantizar la calidad y altos 
niveles de seguridad alimentaria.

• Implementar procedimientos que 
permitan cumplir con la legislación 
de permisos de funcionamiento y re-
gistros sanitarios de cada producto.

• Recopilar información primaria y 
secundaria de procesos para en-
caminar las buenas prácticas de 
manufactura.

Objetivos convenio Escuela de 
Diseño Gráfico

Objetivo general

Organizar entre sus docentes, es-
tudiantes y profesionales contratados, 
mecanismos y acciones que contribu-
yan a desarrollar el concepto de marca 
sectorial, marca corporativa y el dise-
ño de siete etiquetas para el proyec-
to “Modelo de producción sostenible 
para el fortalecimiento productivo de 
la comunidad de Las Nieves del cantón 
Pucará”.

Objetivos convenio Escuela de 
Marketing

Objetivo general

Obtener una cuota de mercado 
determinada y posicionarse como una 
marca de calidad y socialmente res-
ponsable para mejorar el emprendi-
miento de la comunidad de Las Nieves.

 Objetivos específicos
• Diseñar el plan de mercadotecnia 

para el emprendimiento de la co-
munidad de Las Nieves.

• Realizar la investigación de mer-
cados para saber identificar al 
consumidor.

• Identificar los principales segmen-
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tos de mercados para enfocar el 
producto.

• Diseñar estrategias de comunica-
ción y promoción para introducir 
con éxito el producto al mercado.

Como segunda vinculación el 
GADM Pucará, a través de su Departa-
mento de planificación, determina los 
objetivos y actividades con la incuba-
dora SENTIDO – S para la ejecución del 
proyecto. Adicionalmente, se estable-
ce la conformación de la empresa co-
munitaria a partir de instrumentos es-
tratégicos y el estudio de la factibilidad 
y viabilidad de la planta de lácteos en 
la comunidad de Las Nieves a partir de 
modelos de negocio y herramientas 
de la metodología sistema/producto.

Objetivos vinculación Escuela 
de Derecho 

Objetivo general

Apoyar a la comunidad de Las 
Nieves, Pucará, para conseguir una 
organización comunitaria de empren-
dimientos con base legal según el or-
denamiento jurídico del Estado, para 
que se cristalicen sus aspiraciones de 
desarrollo sustentable y del Buen Vivir. 

Determinar la propiedad intelec-
tual de productos y marca generada 
en el proyecto de vinculación con la 
comunidad de Las Nieves, Pucará, en 
el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual.

Objetivos específicos
• Recabar la información pertinente 

mediante entrevistas y diálogos 
mantenidos con los representan-
tes comunitarios asignados.

• Elaborar un proyecto de estatutos 
con la base de las necesidades y 
realidades de la comunidad armo-
nizándolas con el ordenamiento 
jurídico vigente.

• Socializar el proyecto en la comu-
nidad, trasladando el documento 
pertinente y una brigada de prac-
ticantes y asesores asignados a 
este fin.

• Tramitar ante las entidades pú-
blicas competentes las peticiones 
fundamentadas para alcanzar las 
resoluciones eficaces.

Con el fin de establecer y regu-
lar la personería jurídica de la comu-
nidad de Las Nieves para que pueda 
comercializar sus productos lácteos, la 
Escuela de Derecho y su consultorio 
jurídico aportará con la constitución 
de esta nueva personería jurídica de la 
comunidad y definirá las debidas cláu-
sulas para la propiedad intelectual de 
los productos y marca.

Ejecución proyectos incuba-
dora SENTIDO - S

Objetivo general

Establecer una cultura de em-
prendimiento en la comunidad de Las 
Nieves a partir del traspaso de herra-
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mientas de innovación y gestión em-
presarial.

Objetivos específicos
• Determinar el estado socio-eco-

nómico de la comunidad de Las 
Nieves.

• Caracterizar la metodología para 
la capacitación a la sociedad junto 
al acompañamiento y vinculación 
con la academia, para el desarrollo 
de productos de innovación. 

• Determinar medidas sobre el pro-
grama, el impacto social y econó-
mico que genera la innovación so-
cial en el emprendimiento en Las 
Nieves.

Metodología y herramientas
• Trabajo de campo en la comuni-

dad de Las Nieves 

• Capacitación a jóvenes y socios de 
la Asociación Pro-mejoras

• Planteamiento de problemas
• Innovación
• Modelo de negocio
• Sistema producto
• Design thinking
• Design Driven
• Estrategia empresarial
• Desarrollo ágil
• Punto de equilibrio
• Pich

 Como última vinculación el GADM 
Pucará, bajo partida presupuestaria 
obtenida por el Departamento finan-
ciero, confirma los recursos econó-
micos para la implementación y eje-
cución del presente proyecto en la 
comunidad de Las Nieves bajo el comi-
té de Pro mejoras Las Nieves.
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2.1.4.2    Conexión secundaria

UNIVERSIDAD 
DEL AZUAY

COMUNIDAD

SENTIDO  S 

2

3

4

5
INCUBADORA
COMUNITARIA

TRABAJO 
COORDINADO 
EN EL TERRITORIO

DESARROLLO 
EMPRESARIAL

JÓVENES 
LÍDERES

TRANSFERENCIA
Tecnológica/científica

FORMACIÓN
Metodología/estrategia

SEGUIMIENTO
Fortalecimiento

Innovación 
responsable

Figura 4. Mapa de actores/ Perfil/ Función
Elaborado: Mgtr. Julio Prado

Fuente: Propia

En esta segunda conexión de-
terminamos la relación y las activida-
des concretas que desempeñarán los 
actores. Como podemos observar, el 
actor 2, la Universidad del Azuay, se 
vincula con el actor 3, Sentido – S; me-
diante el Departamento de vinculación 
de la Universidad que coordina las ac-
tividades y objetivos de cada escuela 
involucrada en el proyecto. En este 
proceso, el primer paso consiste en la 

inducción del proyecto a cada escue-
la y a sus colaboradores. La segunda 
actividad es la visita de campo a la co-
munidad de Las Nieves para conocer 
la realidad del territorio, su gente y el 
impacto que ejercerá el proyecto en el 
ámbito social, una instancia del proce-
so que se denomina trabajo coordina-
do en el territorio. La Universidad del 
Azuay, además, se conecta con el actor 
4, Comunidad, cuyo objetivo es trasfe-
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rir la tecnología y ciencia. Para conse-
guir este objetivo, la universidad y el 
director del proyecto designado para 
la ejecución del proyecto seleccionan 
al mejor o mejores estudiantes de pa-
santía o tesistas; estos deben poseer 
cualidades investigativas, propositivas 
y pasión por su profesión. 

La Escuela de Alimentos desarro-
lla cinco productos derivados lácteos: 
queso fresco amasado TIPO-1, yogurt 
descremado y deslactosado TIPO-2, 
queso ahumado, queso fresco con 
probióticos TIPO-1, bebida láctea des-
cremada y deslactosada TIPO-3; todos 
ellos con sus debidos manuales de ela-
boración. Estos poseen valor agregado 
a partir de la investigación científica, 
desarrollados y validados en el labo-
ratorio de tecnología biomolecular de 
la Universidad del Azuay. De eso modo 
se convierten en los primeros produc-
tos en el mercado azuayo con caracte-
rísticas de mayor durabilidad.

En esta etapa curre un proceso 
de transferencia tecnológica y cientí-
fica de conocimientos, la comunidad 
es capacitada en la elaboración de los 
nuevos productos lácteos, procesos 
de producción más complejos, es de-
cir, adquiere conocimientos técnicos 
más rigurosos de lo que poseía. De 
esta manera se gesta la dimensión 
del proyecto tanto en su parte cientí-
fica-tecnológica como en el ámbito de 
innovación social. Por otra parte, gra-
cias al aporte de la escuela de Diseño 
Gráfico se contará con el diseño de una 
marca corporativa, marca sectorial y el 

diseño de etiquetas para los produc-
tos lácteos. De este modo, se aspira 
a que la empresa adquiera identidad 
corporativa. La Escuela de Marketing 
buscará posicionar en el mercado, con 
un plan de mercadotecnia y una estra-
tegia de promoción y comunicación, 
los productos derivados lácteos y la 
nueva marca. Para esto, se socializarán 
las ideas en la comunidad de tal forma 
que sus miembros designen respon-
sabilidades a sus socios. La Escuela 
de Derecho y su Consultorio jurídico 
desempaña un rol importante porque 
organizarán la personería jurídica de la 
Comunidad de Las Nieves consideran-
do que, si bien la comunidad contaba 
con legalización, no poseía un enfo-
que de comercialización de productos, 
sus objetivos no tenían fines de lucro. 
Además, el consultorio determinará 
cláusulas para refrendar la propiedad 
intelectual de los productos derivados 
lácteos, la marca registrada y el pre-
sente modelo.

La conexión entre el actor 3, SEN-
TIDO – S con el actor 4, COMUNIDAD, 
generará otro parámetro de innova-
ción social ya que el actor 3 , una in-
cubadora que domina la metodología 
de emprendimiento, innovación radi-
cal e incremental, sistema/producto, 
estrategia empresarial, capacitará a la 
comunidad en aspectos técnicos que 
mejorarán el talento humano de los 
participantes al tiempo que genera-
rán la primera empresa comunitaria 
en el cantón Pucará bajo un modelo 
de gestión estratégico, y desarrollan la 
identidad corporativa, modelo de ne-
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gocio, calculando puntos de equilibro, 
amortización etc. Todo esto se facilita 
para que la empresa sea sostenible; 
por ello se denomina desarrollo empre-
sarial. Pero la estrategia de vinculación 
entre estos dos actores no solamente 
cumple el objetivo del desarrollo em-
presarial sino también crea una incu-
badora comunitaria que es nuestro 
actor 5, la que será representada por 
jóvenes líderes, hijos de los socios. 
Esta será guiada por SENTIDO - S para 
el desarrollo de productos innovado-
res a partir de los atributos de su te-
rritorio. El objetivo de esta creación es 
que la empresa y sus representantes 
puedan capacitarse para dirigir, man-
tener y desarrollar nuevos modelos de 
negocio que los necesitarán según el 
crecimiento de ventas y producción de 
su empresa.

La etapa final de conexión se rea-
liza entre el actor 4, la COMUNIDAD, y 
el actor 5, INCUBADORA COMUNITA-
RIA. Su estrategia consiste en formar 
jóvenes líderes, a los hijos de los socios 
de la planta de lácteos de Las Nieves. 
A ellos se les capacita como gerentes 

y directores de los diferentes depar-
tamentos como los que poseen las 
grandes empresas (gerencia general, 
gerencia de mercadotecnia y ventas, 
gerencia de producción…). La decisión 
de vincular a los hijos mayores a los 15 
años de edad de los socios pretende:

• Evitar la migración juvenil
• Mejorar el talento humano comu-

nitario
• Promover la educación no formal
• Crear una cultura de emprendi-

miento 
• Transferencia de conocimiento téc-

nico y científico 

Estos parámetros se pueden me-
dir a partir de dos a tres años más ade-
lante, ya que implican un proceso de 
seguimiento y fortalecimiento en cada 
área empresarial y humana. Por ello 
esta incubadora comunitaria estará 
monitoreada y guiada por SENTIDO – S 
de tal forma que en un futuro adquiera 
metodología y pueda ser un modelo a 
seguir en su cantón y en otras zonas.
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Figura 5. Síntesis operativa completa
Elaborado: Mgtr. Julio Prado

Fuente: Propia
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3.    CONTEXTO NATURAL

3.1    ASPECTOS GENERALES

En el ámbito productivo, el Go-
bierno del Ecuador ha determinado el 
cambio de matriz productiva, que plan-
tea reducir en un alto grado la depen-
dencia de productos de las exportacio-
nes primarias y que se trabaje en un 
proceso de innovación y valor agrega-
do. Dentro de esta matriz productiva 
encontramos la agenda de la zona 6, la 
cual delinea las estrategias que se apli-
carán en la provincia del Azuay, Cañar 
y Morona Santiago. Ciertas estrategias 
allí planteadas serán consideradas 
para el planteamiento de este proyec-
to:

• Fomentar y reactivar la industria 
agroproductiva, con énfasis en las 
regiones subtropicales de Cañar y 
Azuay, aprovechando la vocación 
del territorio.

• Impulsar mecanismos que recu-
peren las vocaciones productivas 
previas e incorporen otros pro-
ductos al sistema de monocultivo 
para la diversificación de alimentos 
de la canasta básica.

• Desarrollo de encadenamientos 
productivos o clúster y fomento a 

la gestión e innovación de las in-
dustrias creativas.

De esta manera, el proyecto hace 
suyos los objetivos estratégicos plan-
teados en la agenda zonal 6, debido 
a que esta comunidad y su perfil so-
cio-territorial goza de un gran poten-
cial agrícola y pecuario que permiten y 
diversifican las actividades productivas 
de esta. 

3.2    ALCANCE TERRITORIAL Y 
SOCIAL DEL PROYECTO 2 

El cantón Pucará se encuentra 
situado al suroeste de la provincia del 
Azuay. Limita al norte con el cantón 
Camilo Ponce Enríquez, al sur y al oes-
te con el cantón Pasaje de la Provincia 
del Oro, al este con el cantón Santa 
Isabel. El cantón fue creado el 25 de 
julio de 1988, como consta en el Regis-
tro Oficial No. 9853; el Art. 3 establece 
sus límites territoriales. Desde aquella 
fecha la administración municipal tra-
baja con todas las competencias atri-
buidas a una institución de este tipo. 

La población del cantón de acuer-
do con el censo de población y vivien-
da al 2014 es de 10.586 habitantes en 
una superficie de 585,088 Km2. 

2  Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 – INTRODUCCIÓN
3  Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 – DIAGNÓSTICO
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Mapa 1. Ubicación geográfica cantón Pucará.
Elaborado: Equipo consultor estudios patrimoniales

Fuente: Plan de manejo del Patrimonio Cultural del Cantón Pucará – 2013

3.3    TEMPERATURA Y CLIMA4

Los rangos de temperatura del 
cantón están determinados por la gra-
diente altitudinal. Dicha gradiente se 
sitúa entre los 200 msnm en la zona 
más baja hasta los 3880 msnm en la 
parte más alta. Teniendo en cuenta 

esta diferencia altitudinal, las tempe-
raturas medias anuales oscilan en la 
zona tropical entre los 24-26°C (Co-
munidades de Las Palmas, La Maravi-
lla, Vivar, Gramalote, Sarayunga, Tres 
Banderas, Chilcaplaya, La Cascada, San 
Sebastián, Tendales y San Francisco); y 
en las zonas de páramo encontramos 

4  Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – 2015 - SISTEMA BIOFÍSICO
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temperaturas en el rango de los 4–6°C 
(Comunidades de Ñariguiña, Quínuas, 
Tucto y Las Nieves).

El cantón Pucará y áreas colin-
dantes poseen once rangos de tem-
peratura media anual, que van desde 
los 4°C hasta los 26°C. En Pucará se 
dan 10 de esos rangos de temperatu-
ra, que oscilan desde los 6°C hasta los 
26°C. 

En el lugar encontramos tan solo 
la estación meteorológica MB86-Pu-
cará Unidad Educativa Pucará, del 
Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (INAMHI). En dicha estación 
se registran tan solo los datos más bá-
sicos como precipitación y temperatu-
ra. El cantón Pucará está claramente 
influenciado por la topografía, la cer-
canía a la costa y los pisos altitudina-
les, y se han establecido cuatro zonas 
climáticas.

Mapa 2. Climatología del cantón Pucará.
Elaborado: Equipo consultor estudios patrimoniales

Fuente: Plan de Manejo del Patrimonio Cultural del Cantón Pucará – 2013



30

3.3.1    Ecuatorial de alta montaña

En la zona alta se presenta este 
un tipo de clima caracterizado por las 
bajas temperaturas, abundante preci-
pitación y una alta humedad relativa. 
Estas áreas sirven como reservorios 
naturales de agua. Encontramos este 
clima en las siguientes comunidades: 
Rambrán, San José de la Betania, La 
Betania, Santa Marianita, Pelincay, 
Llimbi, La Dolorosa, Tipoloma, San 
Luis, Quinuas y La Enramada.

3.3.2    Ecuatorial mesotérmico   
semi-húmedo

Ocupa la mayor parte del cantón. 
Es un clima con temperaturas medias 
y precipitación media que abarca la 
zona altitudinal media baja y la media 
alta. Incluye gran número de comuni-
dades desde la zona norte del cantón, 
San José de Buriduco, Guaguacorral, 
La Macarena, Chiguan; el centro can-
tonal, Minas Chuqui, Patococha, San 
Marcos, Lluragallpa, hacia el sur: Ten-
dales, San Sebastián, Sarayunga, Deu-
ta, San Rafael, Cerro Negro, Guarumal, 
Limón y San Antonio de Ñugro. 

3.3.3    Tropical megatérmico      
semi-húmedo

Este clima se caracteriza por ser 
tropical con altas temperaturas y hu-
medad media. Dicha humedad está 
favorecida por las masas nubosas del 
Pacífico. En esta zona se encuentran 

las siguientes comunidades: Naranji-
llas, La Unión y San Gerardo.

3.3.4    Tropical megatérmico seco

Este clima es de tipo tropical con 
altas temperaturas y escasas precipi-
taciones. Ocupa una pequeña área al 
suroeste del cantón. Allí donde se en-
cuentran las comunidades de Las Pal-
mas, La Maravilla, Santa Cecilia, Gra-
malote, Vivar, Unión y Progreso. 

3.4    LAS NIEVES

La comunidad de Las Nieves se 
encuentra ubicada en la zona alta del 
cantón Pucará a una altura aproxima-
da de 3372 metros sobre el nivel del 
mar y a una distancia de 147.6 Km de 
la ciudad de Cuenca. Se sitúa en el lími-
te con el cantón Santa Isabel, a pocos 
minutos de la comunidad de Puculcay. 
Esta comunidad posee dos vías de ac-
cesos. La primera vía se ingresa por 
la cabecera cantonal de Santa Isabel 
avanzando por la vía de la parroquia 
rural Shagli; la duración de viaje desde 
Santa Isabel es de dos horas. El segun-
do camino de ingreso se realiza por la 
vía Tablón – Pucará desde la vía princi-
pal Girón – Pasaje; se demora dos ho-
ras; este acceso permite transitar por 
la cabecera cantonal de Pucará la que 
es su única zona urbana. Por lo tanto, si 
desde la ciudad de Cuenca se ingresa 
por Santa Isabel, el viaje dura aproxi-
madamente tres horas y, si se ingresa 
por la vía Tablón-Pucará, aproximada-
mente tres horas treinta minutos.
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Mapa 3. Ubicación comunidad Las Nieves GADMP
Elaborado: Departamento Planificación

Fuente: Propia
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El análisis del alcance social del 
proyecto, su impacto y desarrollo fue 
realizado por el Comité de pro-mejo-
ras Las Nieves, que posee personería 
jurídica otorgada por el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social. Esta or-
ganización civil se dedica a la agricultu-
ra y, de forma predominante, a la ga-
nadería. Dado que comunidad se sitúa 
en una zona ecuatorial de alta monta-
ña, cuenta con una ventaja territorial: 
los pastos de estas zonas adquieren 
características que ayudan a mejorar 
la calidad de la leche y a aumentar su 
porcentaje de grasa, con lo que se lo-
gra contribuir a diversificar los deriva-
dos lácteos y ampliar el portafolios de 
productos.

4.    CONTEXTO SOCIAL

4.1    IDENTIDAD COMUNIDAD DE 
LAS NIEVES5 

Para describir el mapa de drives 
de valor debemos considerar que se 
realizó un levantamiento a partir de 
un conversatorio con la comunidad, 
donde participaron niños, jóvenes y 
adultos; los mismos que revelaron 
varios hitos sobre la comunidad. Este 
levantamiento nos ayudó a determi-
nar el sentido de pertenecía de la co-
munidad, conocer sobre el origen de 
la comunidad, los sueños que poseen 

como comunidad y determinar una 
identidad 3C que nos ayude en un fu-
turo a desarrollar estrategias de pro-
moción a partir de la localidad, trabajo, 
conocimiento y sueños. 

Reseña 

Hace 25 años la comunidad de 
Las Nieves formaba parte de la comu-
nidad de Puculcay, debido a que esta 
era la comunidad más cercana, con 
mayor población y poseía una escuela. 
Por motivo de esto los habitantes de 
la comunidad de Las Nieves obligato-
riamente tenían que ir a la escuela de 
Puculcay. Cuando Don Nicolás Piedra 
Guamán se da cuenta que a los niños 
de la comunidad de las Nieves les que-
daba muy lejos la escuela y ante la falta 
de transporte, alrededor de 1989, de-
cide donar un terreno donde se edifi-
có y actualmente funciona la escuela 
de la comunidad. Al donar esta propie-
dad, Don Nicolás pide a los habitantes 
y bienhechores de esta obra que se 
asigne a la comunidad el nombre de 
LAS NIEVES en honor a la Virgen de Las 
Nieves, virgen a la cual él era devoto. 
Desde ahí esta comunidad lleva este 
nombre. 

Desde sus orígenes, la comunidad 
ha sido ganadera y agrícola. Al princi-
pio, era una hacienda que compren-
día desde el río Nazari, extendiéndose 
hasta Chiguan y hasta el río Chancai. 

5  Levantamiento etnográfico y empático – Ejecución Proyecto noviembre 2015 – Mgtr.  Julio Prado
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Esta comunidad fue conocida también 
como el “paso de sal” debido a que era 
una vía de comercio entre productos 
de la región costa y sierra, de la zona 
costera se traía pescado salado, la sal, 
los aguacates entre otros; y por la zona 
de la sierra se llevaban los granos, el 
queso etc. sin dejar de lado que tam-
bién era una vía de contrabando de al-
cohol, “trago”, que se elaboraba en las 
haciendas del actual cantón Balao. 

Al parecer, en esta comunidad 
existía una gran cantidad de cabestri-
llos (toros destinados para transporte), 
caballos y vacas. Las actividades eco-
nómicas eran primarias, los antepasa-
dos trabajaban para comer y pasar el 
día, no tenían necesidad de generar 
fuentes de trabajo y hacer riqueza eco-
nómica.

En cuanto su alimentación, se ha 
mantenido hasta el momento, su dieta 
se concentra en productos agrícolas 
propios de la zona: huevos, quesos, 
mellocos, papas, etc.

Los apellidos más comunes de la 
comunidad de Las Nieves hasta el mo-
mento son:
• Barzallo
• Carpio

• Constante
• Chávez
• Déleg
• Guamán
• Guerrero
• Heras
• Mendieta
• Merchán
• Piedra
• Redrován
• Reinoso 

4.2    DRIVES DE VALOR IDENTITA-
RIOS

La matriz de conductores identi-
tarios se desarrolla a partir de la he-
rramienta Human Centered Design 
creada por IDEO. Es una metodología 
de análisis social que aporta consi-
derablemente para determinar hitos 
relevantes a partir de la necesidad de 
las personas. El desarrollo y aplica-
ción de esta herramienta nos ayuda a 
identificar datos relevantes a partir de 
la respuesta a estas preguntas: ¿qué 
piensan?, ¿Qué sienten? Y ¿qué hacen? 
Estas respuestas deben evidenciar su 
vida cotidiana, su trabajo, el conoci-
miento trasmitido por sus antepasa-
dos y lo que esperan en el futuro como 
comunidad.
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LOCALIDAD TRABAJO CONOCIMIENTO          SUEÑO

Vida tranquila                                  
Libertad 
Aire libre                                                                        
Sin peligro                                                                

Alto sentido de 
pertenencia

Trabajan por 
mejorarla

Vivir el día Trabajo duro
Respeto
Unidad

Organizarse
Apostar al futuro

No perder las 
tradiciones

Que les falte 
ayuda para 
desarrollarse

Padres y 
abuelos

Sacrificado Valores de 
los padres

Comunidad mejor
Crear oportunidades

Figura 6. Drives de valor
Elaborado: Mgtr. Julio Prado

Fuente: Propia

Como podemos observar en la 
matriz de doble entrada representada 
gráficamente, apreciamos que existen 
palabras clave que las han dicho los ni-
ños, los jóvenes y los adultos, en cuan-
to al ámbito localidad, trabajo, conoci-
miento, sueño.

Sobre la localidad, los poblado-
res afirman que en la comunidad su 
vida es tranquila, que no existe ruido 
ni muchos vehículos. Se sienten libres. 
El aire en este lugar es puro y que no 
es una comunidad donde exista peli-
gro. El sentido de pertenecía es muy 

alto en ellos, pero necesitan generar 
otras fuentes de trabajo para que los 
jóvenes no tengan que migrar de la co-
munidad; también señalan que su co-
munidad carece de muchos servicios 
básicos por lo que su calidad de vida 
es precaria.

En cuanto al trabajo en el con-
versatorio, se aprecia lo difícil que es 
vivir en una zona rural ya que el traba-
jo es duro. Nos cuentan que para tra-
bajar en el campo se necesita más de 
ocho horas diarias, deben madrugar y 
trabajar hasta que caiga el anochecer 
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para alcanzar a preparar la tierra que 
será sembrada, también se necesita 
mucho tiempo para hacer el resto de 
tareas en la casa y compartir con los 
cuidados de los animales de corral 
y el ganado; en esta zona se ordeña 
dos veces al día. Los pobladores de la 
comunidad todavía se sienten identi-
ficados con sus padres y abuelos por 
el ritmo de vida y trabajo. Otra proble-
mática que marca latentemente a Las 
Nieves desde la época de sus abuelos 
es que no es un lugar para progresar 
económicamente sino como lo expre-
samos en la matriz, para vivir o pasar 
la semana. 

En cuanto al conocimiento, den-
tro de este instrumento nos permite 
determinar el constituyente memético 
(transferencia de información cultural) 
de la comunidad. Los moradores afir-
man que los valores heredados que 
son fácilmente visualizados son el res-
peto, la unidad, la honestidad, la aco-
gida y el trabajo. En cuanto a las tradi-
ciones no se han perdido ya que ellos 
desean conservarlas y están conscien-
tes de que su identidad depende de 
estas. Allí están su alimentación, las 
técnicas de producción, los productos 
agrícolas nativos del sector y sus pro-
ductos propios como el queso ahu-
mado que es su insignia ya que este 
ha sido elaborado desde sus antepa-
sados (mercadería de cambio entre la 
Costa y Sierra). Debemos resaltar que 
estos quesos hasta el día de hoy son 
reconocidos por las personas que ha-
bitan en ciudades aledañas y por sus 
clientes cotidianos. 

Gracias a la conversación con un 
enfoque más empático, los pobladores 
de la comunidad describen los sueños 
que tienen como comunidad y lo que 
esperan en el futuro. Para este levan-
tamiento de datos los niños y jóvenes 
fueron los protagonistas; todos coinci-
den en buscar formas de mejorar a la 
comunidad como los servicios básicos 
de calidad ya que hasta el momento 
no cuentan con sistema de agua pota-
ble, sistema de alcantarillado o un plan 
de desechos sanitarios domésticos, el 
sistema de comunicación no satisface 
las necesidades del territorio, por lo 
que los jóvenes y los adultos poseen 
la visión de pedir apoyo para generar 
fuentes de trabajo y que esta comuni-
dad con el tiempo goce de oportuni-
dades laborales para de esta manera 
reducir la migración juvenil. Otro sue-
ño es recibir ayuda de instituciones 
que les ayuden a mejorar su talento 
humano a partir de la educación no 
formal y la trasferencia técnica y cien-
tífica, ya que al estar en una zona rural 
no poseen una educación de calidad. 
Esta población cuenta solamente con 
una escuela, la que posee una sobre-
demanda de alumnos. En la educación 
secundaria los colegios más cercanos 
se encuentran en la cabecera cantonal 
Pucará, lo que les impide irse todos los 
días a clase por la distancia y el costo 
del traslado, por ello los jóvenes acce-
den al colegio a distancia, pero el in-
greso es reducido y en algunos casos 
los jóvenes no cursan la secundaria. En 
definitiva, los habitantes de la comuni-
dad de Las Nieves apuestan al futuro a 
partir de la productividad para con los 
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recursos económicos regenerados de 
esta actividad invertir en proyectos de 
desarrollo y mejorar la calidad de vida 
de la comunidad.

4.3    ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO

Una de las actividades primordia-
les en el diseño del proyecto es efec-
tuar un levantamiento socioeconómi-
co para diagnosticar el estado actual 
de la empresa y para poder conocer 
de mejor manera la realidad de las 
personas beneficiarias. Este colectivo 
estuvo ya organizado como Comité 
de Pro-mejoras de la comunidad de 
Las Nieves según el decreto Ejecu-
tivo N-339 del 28 de noviembre de 

1998 y según el acuerdo ministerial 
No.-002822-A; el 11 de septiembre 
de 2002 fueron aprobados sus es-
tatutos a través del Ministerio de In-
clusión Económica y Social (MIES). La 
organización cuenta con un total de 
41 personas, entre hombres y muje-
res mayores de edad, los que, bajo un 
proyecto del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MA-
GAP) (dentro del proyecto de Competi-
tividad Agropecuaria Rural Sostenible, 
CADERS) donaron maquinaria para la 
elaboración de derivados lácteos y se 
comprometieron a edificar la que ac-
tualmente es la planta de queso fres-
co situada en esta comunidad.

Figura 7. Planta de lácteos comunidad de Las Nieves
Fuente: Informe técnico - Representante Ing. Miriam Altamirano
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4.3.1    Contenido de ficha socio -    
económica

• Datos generales
• Información familiar
• Trasporte
• Ingresos económicos
• Salud, uso de terrenos
• Producción agropecuaria
• Actividades recreativas
• Talento humano 

El diagnóstico socio-económico se 
realizó a 18 socios del Comité de Pro 
mejoras Las Nieves tanto a los que se 
encuentran en la comunidad como a los 
que viven en la ciudad de Cuenca. Con la 
ayuda de estos ocho parámetros pudi-
mos determinar la realidad social de es-
tos socios.

APELLIDOS NOMBRES CÉDULA DIRECCIÓN

Barzallo Sánchez  José Juvenal  010515279-7 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Carpio Guamán  Jessica Maribel  015035798-6 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Chávez Merchán  José Luis  070365304-8 Ecuatoriana  Unión Alta - Cuenca 

Chávez Guamán  Darwin René  010681327-2 Ecuatoriana  Unión Alta - Cuenca 

Chávez Heras  Marianita Emilia  010282559-3 Ecuatoriana  Unión Alta - Cuenca 

Chávez Heras  Zoila Hermelinda  010349617-0 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Déleg Guamán  Isabel Carmen  010645092-7 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Chávez  Delia Isabel  010585986-2 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Dé leg María Leopoldina  010234270-6 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Dé leg Narcisa de Jesús  010361131-5 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Guamán  Juan Gerardo  070133325-4 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Guamán  Nancy Raquel  010515302-7 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Merchán  Armando Juvenal  010260793-4 Ecuatorian a Las Nieves - Pucará 

Guamán Merchán  Galo Genaro  010734239-6 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Merchán   Wilson Fabián  010470905-0 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Sánchez  María Luisa  010158965-3 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Heras Bermeo  Carmen Rosa  010396506-7 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Redrován Guamán Lucresia Delfina  010527392-4 Ecuatoriana  Unión Alta - Cuenca  

NACIONALIDAD 

4.3.2    Nómina de socios

Sin embargo, desde el momen-
to del compromiso adquirido por el 
comité de Pro-mejoras emergió un 
conflicto ya que en la lista de socios fi-
guran 41 miembros, pero solo 18 han 
colaborado económicamente o con la 
participación en mingas, donaciones 
de terrenos, materiales, materia prima, 
entre otros, para poner en funciona-
miento la planta donde hoy elaboran 
queso fresco amasado.

Como mencionamos anterior-
mente, resulta imprescindible en este 
proceso de innovación diagnosticar la 
situación actual social y económica de 
los participantes del proyecto. En este 
caso se realizó el estudio a 18 perso-
nas, analizadas bajo indicadores de 
impacto para poder apreciar las mejo-
ras en cuanto al talento humano, inno-
vación y sustentabilidad.
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APELLIDOS NOMBRES CÉDULA DIRECCIÓN

Barzallo Sánchez  José Juvenal  010515279-7 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Carpio Guamán  Jessica Maribel  015035798-6 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Chávez Merchán  José Luis  070365304-8 Ecuatoriana  Unión Alta - Cuenca 

Chávez Guamán  Darwin René  010681327-2 Ecuatoriana  Unión Alta - Cuenca 

Chávez Heras  Marianita Emilia  010282559-3 Ecuatoriana  Unión Alta - Cuenca 

Chávez Heras  Zoila Hermelinda  010349617-0 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Déleg Guamán  Isabel Carmen  010645092-7 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Chávez  Delia Isabel  010585986-2 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Dé leg María Leopoldina  010234270-6 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Dé leg Narcisa de Jesús  010361131-5 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Guamán  Juan Gerardo  070133325-4 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Guamán  Nancy Raquel  010515302-7 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Merchán  Armando Juvenal  010260793-4 Ecuatorian a Las Nieves - Pucará 

Guamán Merchán  Galo Genaro  010734239-6 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Merchán   Wilson Fabián  010470905-0 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Guamán Sánchez  María Luisa  010158965-3 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Heras Bermeo  Carmen Rosa  010396506-7 Ecuatoriana  Las Nieves - Pucará 

Redrován Guamán Lucresia Delfina  010527392-4 Ecuatoriana  Unión Alta - Cuenca  

NACIONALIDAD 

Tabla 4. Nómina de socios
Fuente: Propia

Como podemos observar, 7 so-
cios son varones y 11, mujeres, con 
un promedio de 37,7 años que varían 
entre 70 años de la mayor y 19 de la 
menor; el 27.5% de los socios vive en 
la ciudad de Cuenca, concretamente 
en el barrio Unión Alta situado en la 
parroquia rural de Baños, constituyen 
la minoría de esta comunidad, el 100% 
de ellos se identifica como mestizos. 
En cuanto a hijos de los socios tene-
mos un total de 53 entre hombres y 
mujeres: 28 hombres, 25 mujeres de 
los cuales 14 hombres son menores 
de edad y 8 mujeres menores de edad. 

Según el nivel de educación de 
los socios, un 93% terminó la educa-
ción primaria, el resto son bachilleres y 
estudiantes universitarios. En cuanto a 
los hijos, el 55% de ellos ha estudiado 
en la escuela de la misma comunidad, 
otros en la comunidad vecina de Pu-

culcay y una minoría en Pucará cen-
tro o en instituciones cuencanas. Los 
bachilleres, en su gran mayoría, han 
realizado sus estudios en colegios de 
la Ciudad de Cuenca y en un pequeño 
porcentaje en el colegio a distancia de 
Pucará; otros han llegado hasta 10mo 
de básica en Puculcay. 

En la sección económica pode-
mos apreciar que el promedio men-
sual de los socios es de $311,50 USD 
variando desde el ingreso más de 
alto de $600USD y $50USD el más 
bajo. Sus gastos en promedio son de 
$223,31USD; pero, en el momento de 
levantar esta información, algunos de 
los socios manifestaron que muchas 
de las veces gastan más de lo que per-
ciben. Este ingreso económico lo reci-
ben por la venta de papas, maíz, mello-
cos, leche y trabajos en la agricultura, 
dato que explica ese valor. Los socios 
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Marketing

Diseño

Correo electrónico

SRI
Redes sociales

TEMA 1 al 3

Adm. empresas
Emprendimiento

Estrategia empresarial

Innovación
Promoción y publicidad

Planificación

Modelo de negocios
Producto derivados lácteos

Marca

Cadena de valor

Proyectos

Inventario

0,3

0

0,5

0,1
0,3

0
0

0

0
0

0

0
2

0

0

0

1

Conforme muestra la tabla de 
valoración, las personas estudiadas 
poseen un nivel nulo de conocimiento 
de estrategias empresariales, empren-
dimiento, innovación, planificación y 
generación de proyectos. No obstante, 
esta información sobre el estado de 
desconocimiento es de singular va-
lor para el estudio, ya que el reto del 
proyecto, y con él de la academia, es 
justamente poder aportar a la comu-

nidad con información sobre técnicas 
estratégicas de administración y sobre 
la parte científica para la producción.

5.    IMPLEMENTACIÓN

Para implementar la metodolo-
gía establecida, comenzaremos con 
la descripción de la planta de deriva-
dos lácteos que posee la comunidad 
desde un enfoque estratégico empre-

que viven en Cuenca poseen otras 
fuentes de ingreso ya que se dedican 
a otras labores. Tres socios perciben 

ayuda económica para sus hijos esti-
mada en $366USD.
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sarial. Para esto se han desarrollado 
tres cadenas de valor: la primera es 
una aplicación a nivel de diagnóstico, 
la segunda cadena de valor se desa-
rrolla para comprometer en un pri-
mer acercamiento a los responsables 
de las áreas que se deben capacitar, 
y la tercera cadena se conforma con 
los socios comprometidos y prestos 
a trabajar y capacitarse técnicamente 
en el área establecida. Es importante 
hacer hincapié en que se trata de un 
proyecto de transferencia tecnológica 
científica donde el mentor enseña y 

guía a los participantes en la aplicación 
de diversas herramientas y metodo-
logías. Como resultados del proyecto 
se obtendrán modelos de negocios y 
estructuras empresariales. También 
se desarrollan dos modelos de nego-
cios: el primero será el diagnóstico de 
esta planta de lácteos, y el segundo 
será el que se aplicará después de su 
implementación de los procesos pro-
ductivos eficientes en la comunidad y 
planta procesadora láctea.

 

EMPRESA  

 

PRODUCCIÓN (UDA) 

 

 
 

TEMÁTICA TEMÁTICA

 

EMPRENDIMIENTO – INNOVACIÓN INTRODUCCIÓN A LAS BUENAS                    
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

Procesos de empoderamiento de la 
comunidad a partir de diapositivas y 
videos para generar un nuevo 
pensamiento y motivación

Proceso de selección de cuatro 
jóvenes que se encargarán de llevar 
el laboratorio y todos los procesos 
de producción láctea.

Características de los emprendedores
Casos nacionales e internacionales de 
emprendedores
Creatividad e innovación
Casos de innovación y sus procesos
Tipos de empresas
Cadena de valor
Modelo de negocio
Gestión del inventario
Planificación estratégica
Punto de equilibrio
Océanos azules 

Higiene personal
Limpieza de máquinas y herramientas 
Procesos de desinfección de utensilios 
Procesos productivos y su aseo
Elaboración y formulación de 
productos lácteos

PROCESO DE CAPACITACIÓN IN SITU OCTUBRE – 2015 – FEBRERO 2016
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5.1    DIAGNÓSTICO FODA

5.2    CADENA DE VALOR DIAGNÓSTICO   
INICIAL EMPRESA LÁCTEA OCTUBRE-2015

 

FORTALEZAS  

 

OPORTUNIDADES  

Comunidad organizada
Infraestructura de lácteos
Jóvenes con ganas de aprender procesos
Procesan queso fresco, queso ahumado
Cliente local conoce y distingue su producto 
Socios quieren hacer prosperar la planta
Maquinaria casi completa para procesos 
lácteos
Empresa tributariamente legal
Representante de la planta láctea para 
registros sanitarios

Apoyo de la Universidad del Azuay
Apoyo del GAM Pucará
Proyecto en ejecución modelo –
sostenible lácteo
Desarrollo de productos de innovación

Planta de lácteos con baja calificación BPM
No se han establecido como empresa bajo 
lineamientos estratégicos
Sin modelo de negocio
Deudas 
No poseen marca corporativa
Zona rural
Nivel básico de educación en la comunidad 
Mala cobertura de telefonía
Vía montañosa

Normas del ARCSA
Competencia desleal
Clima
Intermediarios
 

DEBILIDADES  

 

AMENAZAS  
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INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

LOGÍSTICA
INTERNA

LOGÍSTICA
EXTERNA

Producción de 
quesos dos veces 
por semana: 
miércoles y 
sábado. 

No existe planta 
de enfriamiento 
para el almacena-
miento de 
quesos. 

Falta de estantes 
para reposo de 
quesos.

OPERACIONES

Semi / industrial,
Dos personas 
que trabajan de 
08:00 a 14:00.

El proceso es 
sencillo ya que 
realizan queso 
fresco como 
único producto.

Intermediarios en el 
mercado de Santa 
Isabel, o llegan a la 
feria de Pucará los 
productos. La 
entrega se realiza en 
el transporte de uno 
de los socios, el 
costo de este 
transporte se realiza 
a través de la venta 
de éstos en el lugar.

MERCADOTECNIA

No existen 
estrategias ni 
planes:

• Publicación
• Promoción
• Distribución

SERVICIO

La manera de producción es básica semi/industrial pero existe un caldero, una máquina 
empaquetadora y un Ecomilk (calidad de leche). En cuanto a las tecnologías de la 
información y comunicación podemos decir que no existe, no se han desarrollado.

La materia prima es suministrada por cada socio diariamente, los utensilios que 
se utilizan en la elaboración de productos lácteos son comprados con los 
aportes propios de los socios. Compra de cuajo, sal, fundas, guantes.

ABASTECIMIENTO

No tiene 
estrategia de 
servicios.

ADMINISTRACIÓN GENERAL: Presidente - vicepresidente - tesorero -             
secretaria - 3 vocales - 20 socios
FINANZAS: Socios aportan con 3 ctvs. por litro de leche para la mantención y 
gastos de la planta.
CONTABILIDAD: Vicepresidente, tesorero y contadora particular.

No existe técnico capacitado para la manipulación, elaboración y almace-
nado de productos lácteos y sus derivados. Solamente trabajan dos 
personas

Figura 8. Cadena de valor inicial
Elaborado: Mgtr. Julio Prado

Fuente: Propia
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ACTIVIDADES SECUNDARIAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

Por el momento, la infraestructura se encuentra débil 
debido a que no disponen de estudios técnicos en las 
diferentes áreas, tanto para la dirección la planta 
como para la organización civil.
En la actualidad el vicepresidente, junto a una socia 
dirigen la parte contable, pero las declaraciones al SRI 
las realiza una contadora calificada desde la ciudad de 
Santa Isabel.
En cuanto a la economía de la empresa se debe a los 
0,03 centavos que aporta cada socio por litro de 
leche, de esta manera se mantiene la organización y 
los gastos de la planta.

No existe tecnificación en procesos, solamente 
trabajan dos personas en la producción de queso 
fresco. Su capacitación es básica.

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Los procesos tecnológicos de esta empresa son de 
carácter semi artesanal, debido a que la planta cuenta 
con pocos equipos tecnológicos: un caldero, una 
máquina empaquetadora al vacío y una máquina que 
determina la calidad de la leche ECOMILK.
El desarrollo tecnológico en cuanto a la comunicación 
y aplicación en las TIC no existe.

LOGÍSTICA INTERNA No cuentan con cadena de frío para lácteos.
Hay problemas en el almacenamiento de los productos. 
No disponen de un sistema de frío o enfriamiento 
para conservar los productos procesados en tempera-
turas óptimas de conservación.
Faltan estantes para el reposo de los quesos.

OPERACIONES En la planta de lácteos se procesan alrededor 300 
libras de queso a la semana (100 quesos de 3 libras 
entre dos días a la semana; miércoles y sábados).
Trabajan 2 personas con horarios de 08:00 a 14:00, 
hora en que suelen terminar los procesos básicos de 
producción del queso.
Los procesos son de manera semi-industrial. 
Poseen equipos básicos para la trasformación de 
productos.

LOGÍSTICA EXTERNA La comercialización se realiza a través de intermedia-
rios. El lugar de canje es el mercado de Santa Isabel, 
no llega al mercado de Pucará. 
El costo del transporte se cubre con la venta de los 
quesos.

MERCADOTECNIA Y 
VENTAS

PUBLICIDAD
No la tienen

PROMOCIÓN
No la tienen

DISTRIBUCIÓN
Precaria y sin estrategia

SERVICIO No lo poseen

ABASTECIMIENTO Las materias primas son:
• Leche
• Cuajo en pastillas o en polvo
• Forros
• Guantes
• Insumos para el mantenimiento de las máquinas

El acopio de la leche al día es de 250 litros, volumen 
mínimo en verano. Ese valor podría incrementarse a 
250 a 300 litros diarios.
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ACTIVIDADES SECUNDARIAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

Por el momento, la infraestructura se encuentra débil 
debido a que no disponen de estudios técnicos en las 
diferentes áreas, tanto para la dirección la planta 
como para la organización civil.
En la actualidad el vicepresidente, junto a una socia 
dirigen la parte contable, pero las declaraciones al SRI 
las realiza una contadora calificada desde la ciudad de 
Santa Isabel.
En cuanto a la economía de la empresa se debe a los 
0,03 centavos que aporta cada socio por litro de 
leche, de esta manera se mantiene la organización y 
los gastos de la planta.

No existe tecnificación en procesos, solamente 
trabajan dos personas en la producción de queso 
fresco. Su capacitación es básica.

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Los procesos tecnológicos de esta empresa son de 
carácter semi artesanal, debido a que la planta cuenta 
con pocos equipos tecnológicos: un caldero, una 
máquina empaquetadora al vacío y una máquina que 
determina la calidad de la leche ECOMILK.
El desarrollo tecnológico en cuanto a la comunicación 
y aplicación en las TIC no existe.

LOGÍSTICA INTERNA No cuentan con cadena de frío para lácteos.
Hay problemas en el almacenamiento de los productos. 
No disponen de un sistema de frío o enfriamiento 
para conservar los productos procesados en tempera-
turas óptimas de conservación.
Faltan estantes para el reposo de los quesos.

OPERACIONES En la planta de lácteos se procesan alrededor 300 
libras de queso a la semana (100 quesos de 3 libras 
entre dos días a la semana; miércoles y sábados).
Trabajan 2 personas con horarios de 08:00 a 14:00, 
hora en que suelen terminar los procesos básicos de 
producción del queso.
Los procesos son de manera semi-industrial. 
Poseen equipos básicos para la trasformación de 
productos.

LOGÍSTICA EXTERNA La comercialización se realiza a través de intermedia-
rios. El lugar de canje es el mercado de Santa Isabel, 
no llega al mercado de Pucará. 
El costo del transporte se cubre con la venta de los 
quesos.

MERCADOTECNIA Y 
VENTAS

PUBLICIDAD
No la tienen

PROMOCIÓN
No la tienen

DISTRIBUCIÓN
Precaria y sin estrategia

SERVICIO No lo poseen

ABASTECIMIENTO Las materias primas son:
• Leche
• Cuajo en pastillas o en polvo
• Forros
• Guantes
• Insumos para el mantenimiento de las máquinas

El acopio de la leche al día es de 250 litros, volumen 
mínimo en verano. Ese valor podría incrementarse a 
250 a 300 litros diarios.

5.3   DESARROLLO CADENA DE 
VALOR FUTURA NOVIEMBRE – 
2015

DEPARTAMENTO DE COMPRA: In-
ventarios – insumos – materia prima – 
material de laboratorio – oficina - otros.
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INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

LOGÍSTICA
INTERNA

LOGÍSTICA
EXTERNA

OPERACIONES MERCADOTECNIA SERVICIO

MAQUINARIA SEMI INDUSTRIAL: Caldero – empacadora – ECOMILK 
PLANTA DE LÁCTEOS: laboratorio – procesos – sectores especializados
COMUNICACIÓN: No existen medios de comunicación

DEPARTAMENTO DE COMPRA: Inventarios – insumos – materia prima – 
material de laboratorio – oficina - otros 

ABASTECIMIENTO

ADMINISTRACIÓN GENERAL: Directiva de la Asociación – Comunitaria
FINANZAS: Aportación propia por parte de cada socio 3ctvs./ litro de leche
CONTABILIDAD: Tesorera – Contadora - Gerente

GERENTE: Johanna Guamán
OPERACIONES
LOGÍSTICA EXTERNA: Armando Guamán
MERCADOTECNIA Y VENTAS: Vinicio Redrován

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

Producción de 
quesos dos veces 
por semana: 
miércoles y sábado.

Inventario, materia 
prima, laboratorio, 
BPM, limpieza, 
almacenamiento

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

Procesos en 
planta

Registro 
sanitario

Permiso de 
funcionamiento

• Materia prima   
  externa

• Traslado de  
  materia prima

• Traslado de  
  productos

• Producto

• Precio

• Promoción

• Distribución

• Comunicación

Dos años 
después

Figura 9. Cadena de valor actual
Elaborado: Mgtr. Julio Prado

Fuente: Propia
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ACTIVIDADES SECUNDARIAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

• La administración general no cambia. Solamente se 
permite que los jóvenes hijos de socios puedan 
también tomar decisiones y de esa manera se apoye 
la gestión y dirección de la plata debido al poco 
tiempo que tienen los socios en esta tarea.
• El aporte de 0,03 centavos de dólar se mantiene 
hasta establecer costos de los nuevos productos.
• Las cuentas de la planta serán llevadas de forma 
conjunta entre la tesorera, presidente y gerente. 
• Hasta el momento están involucrados 17 socios de 
los cuales, 4 viven en la ciudad de Cuenca.

• Se definirán nuevos procesos a partir del desarrollo 
de nuevos productos que se encuentran ya en 
formulación:
                            BEBIDA HIDRATANTE
                            QUESO FRESCO 
                            QUESO AHUMADO
                            YOGURT
                            REQUESÓN

• Se deben desarrollar tecnologías de la comunicación 
para la empresa y comunidad.

• El diseño de la planta debe cambiar para cumplir 
permisos de funcionamiento y las BPM.

El sistema de abastecimiento de la planta se encontrará 
en el mismo estado hasta cuando se consiga ampliar la 
cantidad de litros de leche para la producción.

Departamento de compra de recursos claves para la 
planta.

Para definir los roles dentro de la empresa fueron 
seleccionados jóvenes y socios que se harán cargo de 
varios departamentos de la nueva empresa comunitaria.

GERENTE: Johanna Guamán
Dirige la planta siguiendo los criterios de la organiza-
ción. Es la persona encargada de llevar el control de 
toda la planta y tener los contactos para insumos y 
proveedores. Trabaja de forma conjunta con el 
personal encargado de cada segmento operativo.  

OPERACIONES Y LOGÍSTICA INTERNA: Unos de los 
cuatro jóvenes capacitados por la UDA junto a la 
gerente.

LOGÍSTICA EXTERNA: Armando Guamán
Es el encargado de buscar materia prima en otras 
comunidades, de trasladar esa materia prima, insumos 
y productos. Coordina la distribución de los productos.

MERCADOTECNIA Y VENTAS: Vinicio Redrován
Su labor, junto a más jóvenes hijos de los socios, es 
revisar las estrategias de venta, promoción, distribución 
y degustación. Es el comunicador social de la planta.

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

LOGÍSTICA INTERNA El jefe de producción llevará todo un inventario de 
necesidades de producción y almacenamiento, 
ingresos diarios de la materia prima, necesidades del 
laboratorio, almacenamiento, despacho de producto. 
También organizará todos los informes a la gerencia.

OPERACIONES El jefe de producción y el gerente velarán por los 
registros sanitarios, permisos de funcionamiento, 
inventario para compra de insumos de producción y 
laboratorio.

LOGÍSTICA EXTERNA Convenios con instituciones, velará por conseguir más 
materia prima, se encargará del traslado de la materia 
prima a la planta de procesamiento, apoyará a la 
logística para la distribución de productos.

MERCADOTECNIA Y 
VENTAS

Bajo un plan este departamento y su encargado 
revisarán la comercialización del producto, su distribu-
ción, la promoción, la degustación, la publicidad. 
También se encargará de las relaciones públicas.

SERVICIO Se desarrollará la estrategia en dos años más.

ABASTECIMIENTO
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ACTIVIDADES SECUNDARIAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

• La administración general no cambia. Solamente se 
permite que los jóvenes hijos de socios puedan 
también tomar decisiones y de esa manera se apoye 
la gestión y dirección de la plata debido al poco 
tiempo que tienen los socios en esta tarea.
• El aporte de 0,03 centavos de dólar se mantiene 
hasta establecer costos de los nuevos productos.
• Las cuentas de la planta serán llevadas de forma 
conjunta entre la tesorera, presidente y gerente. 
• Hasta el momento están involucrados 17 socios de 
los cuales, 4 viven en la ciudad de Cuenca.

• Se definirán nuevos procesos a partir del desarrollo 
de nuevos productos que se encuentran ya en 
formulación:
                            BEBIDA HIDRATANTE
                            QUESO FRESCO 
                            QUESO AHUMADO
                            YOGURT
                            REQUESÓN

• Se deben desarrollar tecnologías de la comunicación 
para la empresa y comunidad.

• El diseño de la planta debe cambiar para cumplir 
permisos de funcionamiento y las BPM.

El sistema de abastecimiento de la planta se encontrará 
en el mismo estado hasta cuando se consiga ampliar la 
cantidad de litros de leche para la producción.

Departamento de compra de recursos claves para la 
planta.

Para definir los roles dentro de la empresa fueron 
seleccionados jóvenes y socios que se harán cargo de 
varios departamentos de la nueva empresa comunitaria.

GERENTE: Johanna Guamán
Dirige la planta siguiendo los criterios de la organiza-
ción. Es la persona encargada de llevar el control de 
toda la planta y tener los contactos para insumos y 
proveedores. Trabaja de forma conjunta con el 
personal encargado de cada segmento operativo.  

OPERACIONES Y LOGÍSTICA INTERNA: Unos de los 
cuatro jóvenes capacitados por la UDA junto a la 
gerente.

LOGÍSTICA EXTERNA: Armando Guamán
Es el encargado de buscar materia prima en otras 
comunidades, de trasladar esa materia prima, insumos 
y productos. Coordina la distribución de los productos.

MERCADOTECNIA Y VENTAS: Vinicio Redrován
Su labor, junto a más jóvenes hijos de los socios, es 
revisar las estrategias de venta, promoción, distribución 
y degustación. Es el comunicador social de la planta.

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

LOGÍSTICA INTERNA El jefe de producción llevará todo un inventario de 
necesidades de producción y almacenamiento, 
ingresos diarios de la materia prima, necesidades del 
laboratorio, almacenamiento, despacho de producto. 
También organizará todos los informes a la gerencia.

OPERACIONES El jefe de producción y el gerente velarán por los 
registros sanitarios, permisos de funcionamiento, 
inventario para compra de insumos de producción y 
laboratorio.

LOGÍSTICA EXTERNA Convenios con instituciones, velará por conseguir más 
materia prima, se encargará del traslado de la materia 
prima a la planta de procesamiento, apoyará a la 
logística para la distribución de productos.

MERCADOTECNIA Y 
VENTAS

Bajo un plan este departamento y su encargado 
revisarán la comercialización del producto, su distribu-
ción, la promoción, la degustación, la publicidad. 
También se encargará de las relaciones públicas.

SERVICIO Se desarrollará la estrategia en dos años más.

ABASTECIMIENTO
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ACTIVIDADES SECUNDARIAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

• La administración general no cambia. Solamente se 
permite que los jóvenes hijos de socios puedan 
también tomar decisiones y de esa manera se apoye 
la gestión y dirección de la plata debido al poco 
tiempo que tienen los socios en esta tarea.
• El aporte de 0,03 centavos de dólar se mantiene 
hasta establecer costos de los nuevos productos.
• Las cuentas de la planta serán llevadas de forma 
conjunta entre la tesorera, presidente y gerente. 
• Hasta el momento están involucrados 17 socios de 
los cuales, 4 viven en la ciudad de Cuenca.

• Se definirán nuevos procesos a partir del desarrollo 
de nuevos productos que se encuentran ya en 
formulación:
                            BEBIDA HIDRATANTE
                            QUESO FRESCO 
                            QUESO AHUMADO
                            YOGURT
                            REQUESÓN

• Se deben desarrollar tecnologías de la comunicación 
para la empresa y comunidad.

• El diseño de la planta debe cambiar para cumplir 
permisos de funcionamiento y las BPM.

El sistema de abastecimiento de la planta se encontrará 
en el mismo estado hasta cuando se consiga ampliar la 
cantidad de litros de leche para la producción.

Departamento de compra de recursos claves para la 
planta.

Para definir los roles dentro de la empresa fueron 
seleccionados jóvenes y socios que se harán cargo de 
varios departamentos de la nueva empresa comunitaria.

GERENTE: Johanna Guamán
Dirige la planta siguiendo los criterios de la organiza-
ción. Es la persona encargada de llevar el control de 
toda la planta y tener los contactos para insumos y 
proveedores. Trabaja de forma conjunta con el 
personal encargado de cada segmento operativo.  

OPERACIONES Y LOGÍSTICA INTERNA: Unos de los 
cuatro jóvenes capacitados por la UDA junto a la 
gerente.

LOGÍSTICA EXTERNA: Armando Guamán
Es el encargado de buscar materia prima en otras 
comunidades, de trasladar esa materia prima, insumos 
y productos. Coordina la distribución de los productos.

MERCADOTECNIA Y VENTAS: Vinicio Redrován
Su labor, junto a más jóvenes hijos de los socios, es 
revisar las estrategias de venta, promoción, distribución 
y degustación. Es el comunicador social de la planta.

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

LOGÍSTICA INTERNA El jefe de producción llevará todo un inventario de 
necesidades de producción y almacenamiento, 
ingresos diarios de la materia prima, necesidades del 
laboratorio, almacenamiento, despacho de producto. 
También organizará todos los informes a la gerencia.

OPERACIONES El jefe de producción y el gerente velarán por los 
registros sanitarios, permisos de funcionamiento, 
inventario para compra de insumos de producción y 
laboratorio.

LOGÍSTICA EXTERNA Convenios con instituciones, velará por conseguir más 
materia prima, se encargará del traslado de la materia 
prima a la planta de procesamiento, apoyará a la 
logística para la distribución de productos.

MERCADOTECNIA Y 
VENTAS

Bajo un plan este departamento y su encargado 
revisarán la comercialización del producto, su distribu-
ción, la promoción, la degustación, la publicidad. 
También se encargará de las relaciones públicas.

SERVICIO Se desarrollará la estrategia en dos años más.

ABASTECIMIENTO

5.4    MODELO DE NEGOCIO 
OCTUBRE – 2015
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Distribuidora
Santa Isabel

Insumos

Vendedor
de cuajo

17 -SOCIOS 
42ctvs.

Dejar la leche
en la planta

Procesar la leche

Vender queso

Organizarse

380 litros diarios
PLANTA
PERSONAL
CAMIÓN

Sabor

Calidad

Receta
Ancestral

Identidad                            

Madres de familia

Distribuidora
Santa Isabel

Distribuidora
La Unión

Pobladores 
comunidad

Visitantes a la 
comunidad Las 
Nieves

Intermediario 
Pucará

                    

MEJORAR NO ES RENTABLE
CAMBIAR ESTRATEGIA

• Camión    • Boca a boca
• Mercado  • Camioneta
• Caballos   • A hombro

Degustación
10 ctvs. menos por libra

4

3

Figura 10. Modelo de negocio oct-2015
Elaborado: Mgtr. Julio Prado

Fuente: Propia

SEGMENTO 
DE CLIENTES

PROPUESTA      
DE VALOR

CANALES

RELACIÓN 
CLIENTE

INGRESOS

RECURSOS 
CLAVES

ACTIVIDADES  
CLAVES

SOCIOS       
CLAVES

EGRESOS

En la actualidad la planta de 
lácteos Las Nieves posee 6 
clientes: 

• Madres de familia
• Distribuidora Santa Isabel
• Distribuidora La Unión
• Pobladores de la comunidad
• Visitantes de la comunidad
• Intermediarios Pucará

Cada uno de estos clientes 
compra el producto en un 
precio diferente que varía 
entre $1,50 a $1,60, hecho que 
vuelve inestable económica-
mente a la empresa.

Los quesos frescos que 
produce esta planta tienen 
diferenciadores muy importan-
tes dentro de su mercado y 
sus puntos de venta como:

• Sabor
• Calidad
• Receta ancestral
• Identidad

Lo que les permite diferenciar-
se de la competencia.

Densificar características de 
los productos y, en el futuro, 
también de los servicios.

Podemos empezar diferencian-
do los canales:

Comunicación:
Estrategia boca a boca.

Trasporte:
Camión – camioneta – caballos 
– a hombro

Es necesario desarrollar un plan 
de logística de distribución de 
productos, almacenamiento y 
recepción de la materia prima 
como del producto final.

También es necesario diseñar e 
implementar un plan de 
comunicación para promocio-
nar a la empresa.

Degustación y rebaja del precio 
del producto.

No poseen estrategia de 
fidelización de producto hacia 
los clientes.

Poseen lo básico para poder 
empezar: empresa, materia 
prima, personal, infraestructura, 
vehículo de transporte.

En la actualizad la empresa se 
encuentra en un proceso de 
quiebra. De hecho, desde 
algunos meses atrás los socios, 
aparte de aportar con la leche, 
entregan cuotas mensuales que 
ayudan a cubrir los gastos de la 
planta. Este fenómeno se da 
por dos factores.

1. Cálculo incorrecto de los 
costos de producción (no se 
consideraron los costos fijos de 
la empresa), lo que generó un 
déficit económico de $726 
mensuales.
2. Proceso ineficiente de 
elaboración de productos, lo 
que da lugar a que se pierda un 
25% de grasa de la leche y con 
ello se pierde alrededor de 109 
libras de queso fresco a la 
semana. Como consecuencia, 
hay también una pérdida 
económica.

Diseñar un plan a corto plazo 
para estabilizar planta y dotarla 
de rentabilidad.

Mejorar plan de recursos

Igual que la anterior, lo primor-
dial es establecer estrategias y 
un plan de crecimiento.

Mejorar plan de actividades

Muy pocos socios estratégicos 
para poder emprender con 
éxito.

Mejorar relación con socios o 
proveedores

Existen más egresos que 
ingresos; se estima una pérdida 
mensual del 36% del valor que 
se debería ganar.

Mejorar plan de ingresos y todo 
el modelo de negocio.

Incrementar planes para 
fidelización de productos 

Establecer punto de equilibro 
y buscar más clientes.

SEGMENTOS                     ACTUALIDAD          RECOMENDACIÓN
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SEGMENTO 
DE CLIENTES

PROPUESTA      
DE VALOR

CANALES

RELACIÓN 
CLIENTE

INGRESOS

RECURSOS 
CLAVES

ACTIVIDADES  
CLAVES

SOCIOS       
CLAVES

EGRESOS

En la actualidad la planta de 
lácteos Las Nieves posee 6 
clientes: 

• Madres de familia
• Distribuidora Santa Isabel
• Distribuidora La Unión
• Pobladores de la comunidad
• Visitantes de la comunidad
• Intermediarios Pucará

Cada uno de estos clientes 
compra el producto en un 
precio diferente que varía 
entre $1,50 a $1,60, hecho que 
vuelve inestable económica-
mente a la empresa.

Los quesos frescos que 
produce esta planta tienen 
diferenciadores muy importan-
tes dentro de su mercado y 
sus puntos de venta como:

• Sabor
• Calidad
• Receta ancestral
• Identidad

Lo que les permite diferenciar-
se de la competencia.

Densificar características de 
los productos y, en el futuro, 
también de los servicios.

Podemos empezar diferencian-
do los canales:

Comunicación:
Estrategia boca a boca.

Trasporte:
Camión – camioneta – caballos 
– a hombro

Es necesario desarrollar un plan 
de logística de distribución de 
productos, almacenamiento y 
recepción de la materia prima 
como del producto final.

También es necesario diseñar e 
implementar un plan de 
comunicación para promocio-
nar a la empresa.

Degustación y rebaja del precio 
del producto.

No poseen estrategia de 
fidelización de producto hacia 
los clientes.

Poseen lo básico para poder 
empezar: empresa, materia 
prima, personal, infraestructura, 
vehículo de transporte.

En la actualizad la empresa se 
encuentra en un proceso de 
quiebra. De hecho, desde 
algunos meses atrás los socios, 
aparte de aportar con la leche, 
entregan cuotas mensuales que 
ayudan a cubrir los gastos de la 
planta. Este fenómeno se da 
por dos factores.

1. Cálculo incorrecto de los 
costos de producción (no se 
consideraron los costos fijos de 
la empresa), lo que generó un 
déficit económico de $726 
mensuales.
2. Proceso ineficiente de 
elaboración de productos, lo 
que da lugar a que se pierda un 
25% de grasa de la leche y con 
ello se pierde alrededor de 109 
libras de queso fresco a la 
semana. Como consecuencia, 
hay también una pérdida 
económica.

Diseñar un plan a corto plazo 
para estabilizar planta y dotarla 
de rentabilidad.

Mejorar plan de recursos

Igual que la anterior, lo primor-
dial es establecer estrategias y 
un plan de crecimiento.

Mejorar plan de actividades

Muy pocos socios estratégicos 
para poder emprender con 
éxito.

Mejorar relación con socios o 
proveedores

Existen más egresos que 
ingresos; se estima una pérdida 
mensual del 36% del valor que 
se debería ganar.

Mejorar plan de ingresos y todo 
el modelo de negocio.

Incrementar planes para 
fidelización de productos 

Establecer punto de equilibro 
y buscar más clientes.

SEGMENTOS                     ACTUALIDAD          RECOMENDACIÓN
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SEGMENTO 
DE CLIENTES

PROPUESTA      
DE VALOR

CANALES

RELACIÓN 
CLIENTE

INGRESOS

RECURSOS 
CLAVES

ACTIVIDADES  
CLAVES

SOCIOS       
CLAVES

EGRESOS

En la actualidad la planta de 
lácteos Las Nieves posee 6 
clientes: 

• Madres de familia
• Distribuidora Santa Isabel
• Distribuidora La Unión
• Pobladores de la comunidad
• Visitantes de la comunidad
• Intermediarios Pucará

Cada uno de estos clientes 
compra el producto en un 
precio diferente que varía 
entre $1,50 a $1,60, hecho que 
vuelve inestable económica-
mente a la empresa.

Los quesos frescos que 
produce esta planta tienen 
diferenciadores muy importan-
tes dentro de su mercado y 
sus puntos de venta como:

• Sabor
• Calidad
• Receta ancestral
• Identidad

Lo que les permite diferenciar-
se de la competencia.

Densificar características de 
los productos y, en el futuro, 
también de los servicios.

Podemos empezar diferencian-
do los canales:

Comunicación:
Estrategia boca a boca.

Trasporte:
Camión – camioneta – caballos 
– a hombro

Es necesario desarrollar un plan 
de logística de distribución de 
productos, almacenamiento y 
recepción de la materia prima 
como del producto final.

También es necesario diseñar e 
implementar un plan de 
comunicación para promocio-
nar a la empresa.

Degustación y rebaja del precio 
del producto.

No poseen estrategia de 
fidelización de producto hacia 
los clientes.

Poseen lo básico para poder 
empezar: empresa, materia 
prima, personal, infraestructura, 
vehículo de transporte.

En la actualizad la empresa se 
encuentra en un proceso de 
quiebra. De hecho, desde 
algunos meses atrás los socios, 
aparte de aportar con la leche, 
entregan cuotas mensuales que 
ayudan a cubrir los gastos de la 
planta. Este fenómeno se da 
por dos factores.

1. Cálculo incorrecto de los 
costos de producción (no se 
consideraron los costos fijos de 
la empresa), lo que generó un 
déficit económico de $726 
mensuales.
2. Proceso ineficiente de 
elaboración de productos, lo 
que da lugar a que se pierda un 
25% de grasa de la leche y con 
ello se pierde alrededor de 109 
libras de queso fresco a la 
semana. Como consecuencia, 
hay también una pérdida 
económica.

Diseñar un plan a corto plazo 
para estabilizar planta y dotarla 
de rentabilidad.

Mejorar plan de recursos

Igual que la anterior, lo primor-
dial es establecer estrategias y 
un plan de crecimiento.

Mejorar plan de actividades

Muy pocos socios estratégicos 
para poder emprender con 
éxito.

Mejorar relación con socios o 
proveedores

Existen más egresos que 
ingresos; se estima una pérdida 
mensual del 36% del valor que 
se debería ganar.

Mejorar plan de ingresos y todo 
el modelo de negocio.

Incrementar planes para 
fidelización de productos 

Establecer punto de equilibro 
y buscar más clientes.

SEGMENTOS                     ACTUALIDAD          RECOMENDACIÓN
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5.5    ESTRUCTURA DE COSTOS

La empresa ha tenido muchos 
problemas en la estructura de costos 
debido a que nunca se ha considera-
do calcular los costos fijos y variables 
para establecer un punto de equilibrio 
que defina el precio del queso fresco 
con utilidad y ganancia para los socios 
en un futuro. Tras dos años de haber 
trabajado bajo un modelo económi-

co propio e intuitivo, observamos la 
inestabilidad económica generada 
justamente por la falta de un plan que 
garantice la liquidez de la empresa. El 
proyecto emprendido ha ayudado a 
detectar y desarrollar un plan a corto 
plazo que ayude a superar los proble-
mas, solventar deudas y mantener la 
fábrica hasta el mes de marzo de 2016.

INGRESOS   $ 4.380,00 
mensuales 

Venta de 2.737,5 libras 

EGRESOS   $ 5.106,91  Costos variables de planta - deudas 

GANANCIA   $ -726,91 
mensuales 

Representa una pérdida del 7,66% del total 

   

COSTO 
POR LIBRA  

$ 1. 60 
$ 1. 50 venta al 
público 

Como en este modelo el punto de equilibrio es 
$1.87, se pierde dinero. 

Estructura de costos a corto pla-
zo con 500 litros diarios y mejorando 
el 20% de producción hasta marzo – 
abril de 2016.
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MAQUINARIA  PRECIO DE
COMPRA 

 

DURACIÓN 
MESES

 

AÑO  MESES  

Caldero  $ 30.000,00  $ 84,00  $ 357,14  $ 29,76 

Mesa  $ 2.000,00  $ 240,00  $ 8,33  $ 0,69 

Mesa 2  $ 2.500,00  $ 240,00  $ 10,42  $ 0,87 

Ecomilk  $  4.500,00  $ 36,00  $ 125,00  $ 10,42 

Filtro  $ 1.000,00  $ 48,00  $ 20,83  $ 1,74 

Envasadora  $ 5.500,00  $ 60,00  $ 91,67  $ 7,64 

Marmita  $ 7.000,00  $ 240,00  $ 29,17  $ 2,43 

TOTAL  $  53,55 

 
COSTOS FIJOS

MATERIALES  DEUDAS  GASTO MENSUAL  

Leche   $ 6.387,50 500 litros 

Préstamo socio  $ 1.300,00  $ 54,17   

  Diésel caldero   $ 42,00 

Intereses   $ 20,00 

Uniformes   $ 12,50 6 meses 

Luz   $ 10,00 

Detergente   $ 8,00 

Gas  $ 11,03 

Detergente  $ 3,60 

Guantes  $ 3,00 

Cloro  $ 1,60 

Agua destilada  $ 1,00 

Agua p  $ 1,00 

Fósforos  $ 0,90 

Lustres  $ 0,60 

Fundas  $ 25,00 

Distribución  $ 378,00 

Empleado  $ 150,00 

TOTAL FIJOS  $ 7.100,89 

PLANTA DE LÁCTEOS LAS NIEVES – PUCARÁ NOVIEMBRE – 2015

AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN  $ 53,55 Mensual  

TOTAL COSTOS FIJOS  $ 7.154,44   

 

PRODUCCIÓN  LIBRAS COSTO LIBRA TOTAL 

500 litros  4.830,88 $ 1,60  $ 7.729,41  
 

INGRESOS  $ 7.729,41  Mensuales 

EGRESOS  $ 7.154,44  Mensuales costos fijos 

UTILIDAD  $ 574,97 Ganancia líquida mensual de la planta  
  

PRECIO PUNTO 

EQUILIBRIO 

 $ 1,48  Venta $1.60 ganancia por libra 
de 0.12ctvs.

s.
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MAQUINARIA  PRECIO DE
COMPRA 

 

DURACIÓN 
MESES

 

AÑO  MESES  

Caldero  $ 30.000,00  $ 84,00  $ 357,14  $ 29,76 

Mesa  $ 2.000,00  $ 240,00  $ 8,33  $ 0,69 

Mesa 2  $ 2.500,00  $ 240,00  $ 10,42  $ 0,87 

Ecomilk  $  4.500,00  $ 36,00  $ 125,00  $ 10,42 

Filtro  $ 1.000,00  $ 48,00  $ 20,83  $ 1,74 

Envasadora  $ 5.500,00  $ 60,00  $ 91,67  $ 7,64 

Marmita  $ 7.000,00  $ 240,00  $ 29,17  $ 2,43 

TOTAL  $  53,55 

 
COSTOS FIJOS

MATERIALES  DEUDAS  GASTO MENSUAL  

Leche   $ 6.387,50 500 litros 

Préstamo socio  $ 1.300,00  $ 54,17   

  Diésel caldero   $ 42,00 

Intereses   $ 20,00 

Uniformes   $ 12,50 6 meses 

Luz   $ 10,00 

Detergente   $ 8,00 

Gas  $ 11,03 

Detergente  $ 3,60 

Guantes  $ 3,00 

Cloro  $ 1,60 

Agua destilada  $ 1,00 

Agua p  $ 1,00 

Fósforos  $ 0,90 

Lustres  $ 0,60 

Fundas  $ 25,00 

Distribución  $ 378,00 

Empleado  $ 150,00 

TOTAL FIJOS  $ 7.100,89 

PLANTA DE LÁCTEOS LAS NIEVES – PUCARÁ NOVIEMBRE – 2015

AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN  $ 53,55 Mensual  

TOTAL COSTOS FIJOS  $ 7.154,44   

 

PRODUCCIÓN  LIBRAS COSTO LIBRA TOTAL 

500 litros  4.830,88 $ 1,60  $ 7.729,41  
 

INGRESOS  $ 7.729,41  Mensuales 

EGRESOS  $ 7.154,44  Mensuales costos fijos 

UTILIDAD  $ 574,97 Ganancia líquida mensual de la planta  
  

PRECIO PUNTO 

EQUILIBRIO 

 $ 1,48  Venta $1.60 ganancia por libra 
de 0.12ctvs.

s.

Tabla 5. Cálculo de punto de equilibrio
Elaborado: Mgtr. Julio Prado

Fuente: Propia
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La principal recomendación es im-
plementar un modelo de negocio que ins-
te tanto a la búsqueda de nuevos clientes, 
nuevos canales de distribución y nuevos 
puntos de venta, solo de esa manera el 
plan funcionará. 

5.6    CAPACITACIÓN TÉCNICO - 
CIENTÍFICA

Como aporte de la Escuela de Ali-
mentos de la Universidad del Azuay, de-
terminado por la cláusula establecida en 
el convenio específico con esta Escuela y 
el GADM Pucará, se instituyó la participa-
ción de personal técnico y administrativo 
de la Escuela de Alimentos, así como el 
uso de laboratorios, instalaciones, equi-
pos informáticos y equipos de oficina. La 
etapa de trasferencia tecnológica cientí-
fica se efectuó en el mes de febrero de 

2015 con una duración de dos semanas, 
del lunes 15 al viernes 26 de ese mes.

En este proceso se realizó el entre-
namiento a 6 jóvenes de la comunidad 
en procesos y elaboración de 5 produc-
tos derivados lácteos. Al otro equipo 
compuesto de 4 jóvenes se les proveyó 
de conocimiento sobre estrategias em-
presariales como la cadena de valor y el 
modelo de negocio. Y en este tiempo de 
mentoría los profesores de la Escuela de 
Diseño Gráfico, Marketing, entre otros, 
realizaron la explicación del desarrollo y 
la metodología de los proyectos trabaja-
dos para la comunidad. El desarrollo de 
estrategia empresarial de la planta de 
lácteos de Las Nieves se trabajó con la 
metodología workshop6, cuya aplicación 
permitió establecer varios lineamientos 
comerciales con las que se dirigirá esta 
planta de ahora en adelante.

6 Un workshop cuenta con la participación de uno o más especialistas que se encargan de dar una 
charla y de impartir ciertos conocimientos teóricos. Luego, bajo la supervisión del moderador, los parti-
cipantes realizan trabajos en equipo o desarrollan algún tipo de actividad que les permita llevar esa teoría 
a la práctica.  

http://definicion.de/workshop/#ixzz41Q7DuWlo
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5.7    ESTRUCTURA CORPORATIVA

OBJETIVOS
• Consolidar la asociatividad comu-

nitaria de Las Nieves a partir de 
capacitaciones para crear una em-
presa comunitaria.

• Determinar una infraestructura 
óptima para el procesamiento de 
lácteos a partir de la colaboración 
económica de la comunidad para 
mantener así el permiso de funcio-
namiento.

• Determinar programas de capaci-
tación para la comunidad, conve-
nios de cooperación institucional 
para mejorar el talento humano 
de la comunidad.

• Diseñar cada seis meses un plan 
que permita aumentar y conservar 
el volumen de leche de la planta.

MISIÓN

Fomentar el desarrollo de pro-
ductos de innovación láctea mediante 
convenios con instituciones públicas y 
privadas que nos puedan trasmitir co-
nocimientos técnicos y científicos que 
mejoren y optimicen nuestros proce-
sos, de tal manera que nos ayuden a 
diferenciarnos de la competencia a 
mediano y largo plazo. También tra-

bajamos para fortalecer el talento hu-
mano de nuestros jóvenes, para que 
realicen actividades claves dentro de 
la empresa, y reducir así la migración 
juvenil de nuestra comunidad.

VISIÓN

Posicionar la planta como la pri-
mera empresa comunitaria a nivel 
local y regional, con procesos y meto-
dologías basados en la innovación so-
cial, garantizando el trabajo a nuestros 
jóvenes, generando productos a partir 
de procesos de calidad y asegurando 
su comercio justo.

VALORES
• Comercio justo
• Trabajo comunitario 
• Gestión para el desarrollo 
• Honestidad
• Transparencia 
• Igualdad

QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa comunitaria 
conformada por el COMITÉ PRO-ME-
JORAS LAS NIEVES; estamos ubicados 
en una zona rural del cantón Pucará 
en la provincia del Azuay.

5.8    MODELO DE NEGOCIO FUTURO
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ASOCIACIONES 
CLAVES

COSTOS INGRESOS

MAGAP
UDA
GADM Pucará

Distribuidores 
de insumos 
Vicepresidencia
Prefectura
Universidades locales

ASOCIACIONES 
CLAVES

RECURSOS
CLAVES

Solicitar pasantes
balances de
comercialización

Publicidad

Calidad de materia 
prima

Talento humano 
capacitado

Planta

Transporte

Financiamiento

Identidad empresa 
comunitaria basada en 
la innovación social 
que garantiza trabajo a 
nuestros jóvenes, 
procesos de calidad y 
asegura el comercio 
justo.

Consolidar la 
asociatividad 
comunitaria de Las 
Nieves 

Madres de familia
MIES
Supermaxi
Megamaxi
Coral hipermercados
Tienda María
Tienda Sinincay
Tienda Don Eliseo

Panadería Caballo 
Campana
Panadería Hawuayana
4 Reyes Remigio Crespo
Tienda Sra. Mora
Cabañas del pescador
Restaurante El Colgado

Telefonía
Comunicación 
directa
Precios cómodos
Promociones
Degustación y regalo

PROPUESTAS 
DE VALOR

RELACIÓN 
CLIENTE

CLIENTES

CANALES

Redes sociales
Pág. web

Propagandas en 
medios de 
transporte, auspicios 
en eventos

Tarjetas 

Plaza de baños – 
Ferias artesanales y 
libres

Feria agroecológica 
del Austro

Infraestructura de planta
Materia prima
Personal
Maquinaria 
Insumos

Productos lácteos
Innovadores
Saber ancestral
Calidad

Figura 11. Modelo de negocio febrero 2016 – febrero 2018
Elaborado: Mgtr. Julio Prado / equipo representante empresa comunitaria

Fuente: Propia
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El presente modelo de negocio 
se diseñó a partir de las necesidades 
que debe cubrir la planta de lácteos, 
con objetivos a corto, mediano y largo 
plazo. Aspira a ayudar a tomar deci-
siones que permitan la reducción de 
costos en la parte publicitaria, a pro-
mocionar la empresa a partir de una 
buena estrategia de venta, relación 
con los clientes y el desarrollo de pro-
mociones hacia los clientes y con ello 
a aumentar sus ingresos económicos. 

También se observa que en estas 
instancias se han incrementado socios 
claves que pueden realizar alianzas 
estratégicas y de apoyo para equipa-
miento, promoción, difusión, entre 
otros, debido al alto contenido de in-
novación tanto en productos como en 
el capital humano con el que cuenta 
esta planta.

SEGMENTO 
DE CLIENTES

PROPUESTA      
DE VALOR

CANALES

RELACIÓN 
CLIENTE

INGRESOS

RECURSOS  
CLAVES

ACTIVIDADES  
CLAVES

SOCIOS       
CLAVES

EGRESOS

La propuesta se desarrolla 
tanto en puntos de venta 
como con clientes futuros.

• Madres de familia de clase 
media y alta de 25 años en 
adelante.
• MIES – Desayunos escolares
• Supermaxi – BPM
• Megamaxi – BPM
• Coral hipermercados – BPM
• Supermercado Tía – Registro  
   sanitario
• Tienda María 
• Tienda Sinincay
• Tienda Don Eliseo
• Panadería Caballo Campana
• Panadería Hawuayana
• 4 Reyes Remigio Crespo
• Tienda Sra. Mora
• Cabañas del pescador (Cajas)
• Restaurant El Colgado –  
  Registro sanitario

• Identidad
• Empresa comunitaria
• Innovación social
• Garantiza trabajo a nuestros  
   jóvenes 
• Comercio justo
• Consolida la asociatividad  
  comunitaria de Las Nieves
• Productos que ayudan al ser  
  humano 

Establecer la propuesta de 
valor en la publicidad de la 
empresa. Es lo que les 
diferencia del resto de 
empresas de lácteos.

Para definir los canales determi-
namos dos líneas: los canales 
de distribución y los de comuni-
cación.

Canales de comunicación 
• Redes sociales
• Web  
• Propagandas en medios de  
  trasporte
• Auspicios en eventos 
• Tarjetas

Canales de distribución
• Contenedores refrigerados  
• Plaza de baños 
• Ferias artesanales y libres
• Feria agroecológica del austro

En cuanto a la logística estable-
cer conexión entre Las Nieves y 
Cuenca, punto de encuentro en 
Santa Isabel.

Una vez establecida la marca 
corporativa se deberá realizar 
un plan publicitario. 

En la distribución se debe 
diseñar contenedores refrigera-
dos para el traslado de produc-
tos ya que a la ciudad de 
Cuenca desde la comunidad 
existen 147.6 km y los produc-
tos deben encontrarse refrige-
rados.

El acopio se realizará en el 
Barrio la Unión Alta ubicado en 
la parroquia Baños desde 
donde serán repartidos los 
productos en la ciudad de 
Cuenca.

• Telefonía (no perder contacto 
y ofrecerles promociones) 
• Precios cómodos (no 
exceder en el precio, pero 
considerar que son productos 
de innovación)
• Promociones (proyectos para 
clientes)
• Regalos (estar pendientes 

• No hacer caer el registro 
sanitario ante el ARCSA
• Productos de calidad
• Queso ahumado, producto 
con saber ancestral será el plus 
en mercados
• Queso amasado, primer 
producto en el mercado con 
registro sanitario
• Bebida hidratante, que 
ayudará a la nutrición de niños 
de zonas rurales, deportistas etc.
• Yogurt de durazno, mora y 
fresa, producto a partir de 
probióticos mayor vida útil.
• Queso fresco con probióti-
cos, mayor vida útil y ayuda al 
ser humano.

• Talento humano capacitado al 
50%
• Planta con maquinaria para 
producción
• Transporte por parte de socios 
para distribución
• Sistema financiero a partir de 
comercio justo 
• Convenios con Universidad del 
Azuay

• Solicitar pasantes 
• Balances de comercialización 
• Publicidad y promoción de 
productos
• Calidad de materia prima
• Buscar proveedores de 
materia prima para alcanzar 
1.000 litros de leche diarios 
hasta dic. 2016.
• Plan para mejorar la planta 
procesadora

Desarrollo de puntos de 
equilibrio de cada producto 
para garantizar la factibilidad en 
la producción y venta de 
productos.

Plan de mejoras para planta y 
personal.

Mejorar buenas prácticas de 
ordeño.
Aprovechar la apertura de la 
Universidad del Azuay para 
vinculación.

• MAGAP (maquinaria)
• UDA (capacitación)
• GADM Pucará (promoción 
otros cantones)
• Distribuidoras de insumos 
(promoción por volumen)
• Vicepresidencia (matriz 
productiva)
• Prefectura (Ferias agroecológi-
cas)
• Universidades locales (Conve-
nios de cooperación)

Establecer acuerdos entre 
socios y planta para mejoras.

• Costos de producción
• Costos de publicidad 
• Costos de talento humano
• Costos de trasporte 
• Costos en mejoramiento de 
infraestructuras
• Permisos de funcionamiento
• Profesional de representación 
de planta

En lo posible realizar plan para 
reducción de costos con otras 
entidades públicas y privadas.

Desarrollar planes y proyectos 
para fidelización de productos.

Para ingreso en algunos de los 
puntos de venta es necesario 
adquirir la certificación de 
BPM. Esta queda solo delinea-
da. Así también podrán 
acceder a muchos más puntos 
de venta.

SEGMENTOS                     PROPUESTA          RECOMENDACIÓN
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SEGMENTO 
DE CLIENTES

PROPUESTA      
DE VALOR

CANALES

RELACIÓN 
CLIENTE

INGRESOS

RECURSOS  
CLAVES

ACTIVIDADES  
CLAVES

SOCIOS       
CLAVES

EGRESOS

La propuesta se desarrolla 
tanto en puntos de venta 
como con clientes futuros.

• Madres de familia de clase 
media y alta de 25 años en 
adelante.
• MIES – Desayunos escolares
• Supermaxi – BPM
• Megamaxi – BPM
• Coral hipermercados – BPM
• Supermercado Tía – Registro  
   sanitario
• Tienda María 
• Tienda Sinincay
• Tienda Don Eliseo
• Panadería Caballo Campana
• Panadería Hawuayana
• 4 Reyes Remigio Crespo
• Tienda Sra. Mora
• Cabañas del pescador (Cajas)
• Restaurant El Colgado –  
  Registro sanitario

• Identidad
• Empresa comunitaria
• Innovación social
• Garantiza trabajo a nuestros  
   jóvenes 
• Comercio justo
• Consolida la asociatividad  
  comunitaria de Las Nieves
• Productos que ayudan al ser  
  humano 

Establecer la propuesta de 
valor en la publicidad de la 
empresa. Es lo que les 
diferencia del resto de 
empresas de lácteos.

Para definir los canales determi-
namos dos líneas: los canales 
de distribución y los de comuni-
cación.

Canales de comunicación 
• Redes sociales
• Web  
• Propagandas en medios de  
  trasporte
• Auspicios en eventos 
• Tarjetas

Canales de distribución
• Contenedores refrigerados  
• Plaza de baños 
• Ferias artesanales y libres
• Feria agroecológica del austro

En cuanto a la logística estable-
cer conexión entre Las Nieves y 
Cuenca, punto de encuentro en 
Santa Isabel.

Una vez establecida la marca 
corporativa se deberá realizar 
un plan publicitario. 

En la distribución se debe 
diseñar contenedores refrigera-
dos para el traslado de produc-
tos ya que a la ciudad de 
Cuenca desde la comunidad 
existen 147.6 km y los produc-
tos deben encontrarse refrige-
rados.

El acopio se realizará en el 
Barrio la Unión Alta ubicado en 
la parroquia Baños desde 
donde serán repartidos los 
productos en la ciudad de 
Cuenca.

• Telefonía (no perder contacto 
y ofrecerles promociones) 
• Precios cómodos (no 
exceder en el precio, pero 
considerar que son productos 
de innovación)
• Promociones (proyectos para 
clientes)
• Regalos (estar pendientes 

• No hacer caer el registro 
sanitario ante el ARCSA
• Productos de calidad
• Queso ahumado, producto 
con saber ancestral será el plus 
en mercados
• Queso amasado, primer 
producto en el mercado con 
registro sanitario
• Bebida hidratante, que 
ayudará a la nutrición de niños 
de zonas rurales, deportistas etc.
• Yogurt de durazno, mora y 
fresa, producto a partir de 
probióticos mayor vida útil.
• Queso fresco con probióti-
cos, mayor vida útil y ayuda al 
ser humano.

• Talento humano capacitado al 
50%
• Planta con maquinaria para 
producción
• Transporte por parte de socios 
para distribución
• Sistema financiero a partir de 
comercio justo 
• Convenios con Universidad del 
Azuay

• Solicitar pasantes 
• Balances de comercialización 
• Publicidad y promoción de 
productos
• Calidad de materia prima
• Buscar proveedores de 
materia prima para alcanzar 
1.000 litros de leche diarios 
hasta dic. 2016.
• Plan para mejorar la planta 
procesadora

Desarrollo de puntos de 
equilibrio de cada producto 
para garantizar la factibilidad en 
la producción y venta de 
productos.

Plan de mejoras para planta y 
personal.

Mejorar buenas prácticas de 
ordeño.
Aprovechar la apertura de la 
Universidad del Azuay para 
vinculación.

• MAGAP (maquinaria)
• UDA (capacitación)
• GADM Pucará (promoción 
otros cantones)
• Distribuidoras de insumos 
(promoción por volumen)
• Vicepresidencia (matriz 
productiva)
• Prefectura (Ferias agroecológi-
cas)
• Universidades locales (Conve-
nios de cooperación)

Establecer acuerdos entre 
socios y planta para mejoras.

• Costos de producción
• Costos de publicidad 
• Costos de talento humano
• Costos de trasporte 
• Costos en mejoramiento de 
infraestructuras
• Permisos de funcionamiento
• Profesional de representación 
de planta

En lo posible realizar plan para 
reducción de costos con otras 
entidades públicas y privadas.

Desarrollar planes y proyectos 
para fidelización de productos.

Para ingreso en algunos de los 
puntos de venta es necesario 
adquirir la certificación de 
BPM. Esta queda solo delinea-
da. Así también podrán 
acceder a muchos más puntos 
de venta.

SEGMENTOS                     PROPUESTA          RECOMENDACIÓN
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SEGMENTO 
DE CLIENTES

PROPUESTA      
DE VALOR

CANALES

RELACIÓN 
CLIENTE

INGRESOS

RECURSOS  
CLAVES

ACTIVIDADES  
CLAVES

SOCIOS       
CLAVES

EGRESOS

La propuesta se desarrolla 
tanto en puntos de venta 
como con clientes futuros.

• Madres de familia de clase 
media y alta de 25 años en 
adelante.
• MIES – Desayunos escolares
• Supermaxi – BPM
• Megamaxi – BPM
• Coral hipermercados – BPM
• Supermercado Tía – Registro  
   sanitario
• Tienda María 
• Tienda Sinincay
• Tienda Don Eliseo
• Panadería Caballo Campana
• Panadería Hawuayana
• 4 Reyes Remigio Crespo
• Tienda Sra. Mora
• Cabañas del pescador (Cajas)
• Restaurant El Colgado –  
  Registro sanitario

• Identidad
• Empresa comunitaria
• Innovación social
• Garantiza trabajo a nuestros  
   jóvenes 
• Comercio justo
• Consolida la asociatividad  
  comunitaria de Las Nieves
• Productos que ayudan al ser  
  humano 

Establecer la propuesta de 
valor en la publicidad de la 
empresa. Es lo que les 
diferencia del resto de 
empresas de lácteos.

Para definir los canales determi-
namos dos líneas: los canales 
de distribución y los de comuni-
cación.

Canales de comunicación 
• Redes sociales
• Web  
• Propagandas en medios de  
  trasporte
• Auspicios en eventos 
• Tarjetas

Canales de distribución
• Contenedores refrigerados  
• Plaza de baños 
• Ferias artesanales y libres
• Feria agroecológica del austro

En cuanto a la logística estable-
cer conexión entre Las Nieves y 
Cuenca, punto de encuentro en 
Santa Isabel.

Una vez establecida la marca 
corporativa se deberá realizar 
un plan publicitario. 

En la distribución se debe 
diseñar contenedores refrigera-
dos para el traslado de produc-
tos ya que a la ciudad de 
Cuenca desde la comunidad 
existen 147.6 km y los produc-
tos deben encontrarse refrige-
rados.

El acopio se realizará en el 
Barrio la Unión Alta ubicado en 
la parroquia Baños desde 
donde serán repartidos los 
productos en la ciudad de 
Cuenca.

• Telefonía (no perder contacto 
y ofrecerles promociones) 
• Precios cómodos (no 
exceder en el precio, pero 
considerar que son productos 
de innovación)
• Promociones (proyectos para 
clientes)
• Regalos (estar pendientes 

• No hacer caer el registro 
sanitario ante el ARCSA
• Productos de calidad
• Queso ahumado, producto 
con saber ancestral será el plus 
en mercados
• Queso amasado, primer 
producto en el mercado con 
registro sanitario
• Bebida hidratante, que 
ayudará a la nutrición de niños 
de zonas rurales, deportistas etc.
• Yogurt de durazno, mora y 
fresa, producto a partir de 
probióticos mayor vida útil.
• Queso fresco con probióti-
cos, mayor vida útil y ayuda al 
ser humano.

• Talento humano capacitado al 
50%
• Planta con maquinaria para 
producción
• Transporte por parte de socios 
para distribución
• Sistema financiero a partir de 
comercio justo 
• Convenios con Universidad del 
Azuay

• Solicitar pasantes 
• Balances de comercialización 
• Publicidad y promoción de 
productos
• Calidad de materia prima
• Buscar proveedores de 
materia prima para alcanzar 
1.000 litros de leche diarios 
hasta dic. 2016.
• Plan para mejorar la planta 
procesadora

Desarrollo de puntos de 
equilibrio de cada producto 
para garantizar la factibilidad en 
la producción y venta de 
productos.

Plan de mejoras para planta y 
personal.

Mejorar buenas prácticas de 
ordeño.
Aprovechar la apertura de la 
Universidad del Azuay para 
vinculación.

• MAGAP (maquinaria)
• UDA (capacitación)
• GADM Pucará (promoción 
otros cantones)
• Distribuidoras de insumos 
(promoción por volumen)
• Vicepresidencia (matriz 
productiva)
• Prefectura (Ferias agroecológi-
cas)
• Universidades locales (Conve-
nios de cooperación)

Establecer acuerdos entre 
socios y planta para mejoras.

• Costos de producción
• Costos de publicidad 
• Costos de talento humano
• Costos de trasporte 
• Costos en mejoramiento de 
infraestructuras
• Permisos de funcionamiento
• Profesional de representación 
de planta

En lo posible realizar plan para 
reducción de costos con otras 
entidades públicas y privadas.

Desarrollar planes y proyectos 
para fidelización de productos.

Para ingreso en algunos de los 
puntos de venta es necesario 
adquirir la certificación de 
BPM. Esta queda solo delinea-
da. Así también podrán 
acceder a muchos más puntos 
de venta.

SEGMENTOS                     PROPUESTA          RECOMENDACIÓN
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SEGMENTO 
DE CLIENTES

PROPUESTA      
DE VALOR

CANALES

RELACIÓN 
CLIENTE

INGRESOS

RECURSOS  
CLAVES

ACTIVIDADES  
CLAVES

SOCIOS       
CLAVES

EGRESOS

La propuesta se desarrolla 
tanto en puntos de venta 
como con clientes futuros.

• Madres de familia de clase 
media y alta de 25 años en 
adelante.
• MIES – Desayunos escolares
• Supermaxi – BPM
• Megamaxi – BPM
• Coral hipermercados – BPM
• Supermercado Tía – Registro  
   sanitario
• Tienda María 
• Tienda Sinincay
• Tienda Don Eliseo
• Panadería Caballo Campana
• Panadería Hawuayana
• 4 Reyes Remigio Crespo
• Tienda Sra. Mora
• Cabañas del pescador (Cajas)
• Restaurant El Colgado –  
  Registro sanitario

• Identidad
• Empresa comunitaria
• Innovación social
• Garantiza trabajo a nuestros  
   jóvenes 
• Comercio justo
• Consolida la asociatividad  
  comunitaria de Las Nieves
• Productos que ayudan al ser  
  humano 

Establecer la propuesta de 
valor en la publicidad de la 
empresa. Es lo que les 
diferencia del resto de 
empresas de lácteos.

Para definir los canales determi-
namos dos líneas: los canales 
de distribución y los de comuni-
cación.

Canales de comunicación 
• Redes sociales
• Web  
• Propagandas en medios de  
  trasporte
• Auspicios en eventos 
• Tarjetas

Canales de distribución
• Contenedores refrigerados  
• Plaza de baños 
• Ferias artesanales y libres
• Feria agroecológica del austro

En cuanto a la logística estable-
cer conexión entre Las Nieves y 
Cuenca, punto de encuentro en 
Santa Isabel.

Una vez establecida la marca 
corporativa se deberá realizar 
un plan publicitario. 

En la distribución se debe 
diseñar contenedores refrigera-
dos para el traslado de produc-
tos ya que a la ciudad de 
Cuenca desde la comunidad 
existen 147.6 km y los produc-
tos deben encontrarse refrige-
rados.

El acopio se realizará en el 
Barrio la Unión Alta ubicado en 
la parroquia Baños desde 
donde serán repartidos los 
productos en la ciudad de 
Cuenca.

• Telefonía (no perder contacto 
y ofrecerles promociones) 
• Precios cómodos (no 
exceder en el precio, pero 
considerar que son productos 
de innovación)
• Promociones (proyectos para 
clientes)
• Regalos (estar pendientes 

• No hacer caer el registro 
sanitario ante el ARCSA
• Productos de calidad
• Queso ahumado, producto 
con saber ancestral será el plus 
en mercados
• Queso amasado, primer 
producto en el mercado con 
registro sanitario
• Bebida hidratante, que 
ayudará a la nutrición de niños 
de zonas rurales, deportistas etc.
• Yogurt de durazno, mora y 
fresa, producto a partir de 
probióticos mayor vida útil.
• Queso fresco con probióti-
cos, mayor vida útil y ayuda al 
ser humano.

• Talento humano capacitado al 
50%
• Planta con maquinaria para 
producción
• Transporte por parte de socios 
para distribución
• Sistema financiero a partir de 
comercio justo 
• Convenios con Universidad del 
Azuay

• Solicitar pasantes 
• Balances de comercialización 
• Publicidad y promoción de 
productos
• Calidad de materia prima
• Buscar proveedores de 
materia prima para alcanzar 
1.000 litros de leche diarios 
hasta dic. 2016.
• Plan para mejorar la planta 
procesadora

Desarrollo de puntos de 
equilibrio de cada producto 
para garantizar la factibilidad en 
la producción y venta de 
productos.

Plan de mejoras para planta y 
personal.

Mejorar buenas prácticas de 
ordeño.
Aprovechar la apertura de la 
Universidad del Azuay para 
vinculación.

• MAGAP (maquinaria)
• UDA (capacitación)
• GADM Pucará (promoción 
otros cantones)
• Distribuidoras de insumos 
(promoción por volumen)
• Vicepresidencia (matriz 
productiva)
• Prefectura (Ferias agroecológi-
cas)
• Universidades locales (Conve-
nios de cooperación)

Establecer acuerdos entre 
socios y planta para mejoras.

• Costos de producción
• Costos de publicidad 
• Costos de talento humano
• Costos de trasporte 
• Costos en mejoramiento de 
infraestructuras
• Permisos de funcionamiento
• Profesional de representación 
de planta

En lo posible realizar plan para 
reducción de costos con otras 
entidades públicas y privadas.

Desarrollar planes y proyectos 
para fidelización de productos.

Para ingreso en algunos de los 
puntos de venta es necesario 
adquirir la certificación de 
BPM. Esta queda solo delinea-
da. Así también podrán 
acceder a muchos más puntos 
de venta.

SEGMENTOS                     PROPUESTA          RECOMENDACIÓN

5.9    CADENA DE VALOR CON VI-
SIÓN A DOS AÑOS

Pese a que estamos ante una em-
presa artesanal de elaboración de pro-
ductos derivados lácteos, poseerá una 
estrategia como si fuera una mediana 
empresa, ya que cuenta con cuatro je-
faturas y responsables en diferentes 
áreas; la dimensión la convierte en una 
empresa competitiva a nivel local (en el 
cantón Pucará) y regional (a nivel de los 
cantones Santa Isabel, Girón y Cuen-
ca). Al contar con un modelo de nego-

cio es importante establecer, además, 
una cadena de valor que le permita es-
tructurase ya no como una asociación 
comunitaria, sino como una empresa 
comunitaria. Este cambio se imple-
menta para que esta empresa posea 
diferentes planes y responsables en 
varios niveles estructurales; asimismo, 
es importante describir que las perso-
nas responsables en los ámbitos de la 
cadena de valor son hijos de los socios 
con nivel de educación bachilleres y 
también son socios de esta.
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INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

LOGÍSTICA
INTERNA

LOGÍSTICA
EXTERNA

OPERACIONES MERCADOTECNIA SERVICIO

ABASTECIMIENTO

ADMINISTRACIÓN GENERAL: 
Gerente General, 
Gerente Administrativo, 
Jefe de Producción
Gerente Mercadotecnia y Ventas

FINANZAS
Materia prima a 0.40 ctvs. por 
litro de leche a proveedores. 
0,45 ctvs. para socios de la 
planta

CONTABILIDAD
Contadora particular. Firma 
de gerente y tesorera de la 
empresa comunitaria.

GERENTE GENERAL: Representante legal de la asociación y de planta.
GERENTE ASMINISTRATIVO: Responsable de la planta en administración compras y producción.
JEFE DE PRODUCCIÓN:  Responsable de producción, calidad y materia prima.
GERENTE MERCADOTECNIA Y VENTAS: Responsable de plan para determinación de nuevas plazas y clientes.

Plan de mejoras para producción semi-industrial en cuanto a la infraestructura y equipamiento de la planta. 
Personas capacitadas para la elaboración de productos derivados lácteos en laboratorios de la Universidad 
del Azuay. Falta desarrollar plan de comunicación y promoción de la empresa y productos

Mejorar con un plan de contingencia para las buenas prácticas de ordeño debido a que la materia prima se 
encuentra contaminada. Por otro lado, también considera las nuevas obligaciones determinadas por 
AGROCALIDAD para lo cual se debe tener un veterinario de cabecera para la empresa.

La producción se 
determinará luego 
del cálculo final por 
parte de la 
Universidad del 
Azuay.

Definir proveedores 
de leche cerca del 
sector de la planta.

Semi industrial, 
Dos personas 
capacitadas uno 
en la mañana y 
otro en la tarde 
todos los días de 
la semana.

Procesos de 
calidad para 
elaboración de 
cinco productos 
innovadores

Determinar un plan 
logístico para 
traslado de 
productos desde la 
comunidad hacia los 
puntos de venta y 
clientes.

Desarrollar  
mercadotecnia y 
ventas de la empresa

Se determinará a 
partir del 
Marketing Mix

• Producto
•Precio
• Plaza
•Promoción

Sin dejar de lado a 
un plan de 
comunicación.

Se 
desarrollará 
a futuro

18 socios

Figura 12. Cadena de valor febrero 2016 – febrero 2018
Elaborado: Mgtr. Julio Prado/ equipo representante empresa comunitaria

Fuente: Propia
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ACTIVIDADES SECUNDARIAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS 
HUMANOS

La empresa se constituirá con 18 socios, a partir de una 
asociación de hecho que les faculta comercializar los 
productos. Será registrada bajo el Ministerio de productivi-
dad ya que esta institución apoya a emprendedores, de 
esta manera obtendrán beneficios.
En cuanto al modelo de gestión empresarial, cuenta con 
una estructura de mediana empresa ya que se conformó 
un equipo de cuatro jefaturas:

GERENCIA GENERAL: persona encargada de representar 
a la empresa y a la asociación; cumple doble misión, la de 
promover la asociatividad en la comunidad de Las Nieves y 
de velar por mejorar la planta de lácteos, sus procesos y 
talento humano.

GERENTE ADMINISTRATIVO: persona encargada de 
organizar las actividades en planta, los inventarios, los 
procesos de compra y de insumos según las necesidades. 

JEFE DE PLANTA: en este caso son dos personas que se 
encargan de la producción total de la planta; para eso se 
turnan uno en la mañana y otro en la tarde. Adicionalmen-
te se encargan de velar por la calidad de la materia prima 
de los proveedores y llevarán el inventario para la compra 
de insumos.

JEFES DE MERCADOTECNIA Y VENTAS: personas que 
responsablemente buscarán hacer cumplir el plan de 
mercadotecnia y gestionarán la venta, promoción y 
publicidad de la empresa y productos en otras plazas.

FINANZAS: se reguló el precio de compra para proveedo-
res de leche a 0.40ctvs todo el año, siempre y cuando 
estos cumplan con la calidad establecida por el jefe de 
producción. Para los socios se establece el pago de 
0.45ctvs. de los cuales de 0,05 a 0,03ctvs se destinarán al 
mantenimiento de planta.

CONTABILIDAD: se definió contratar a una contadora 
titulada que tendrá como tareas la compra de insumos y 
rendir cuenta de las utilidades a los socios anualmente. La 
firma será compartida entre el Gerente general y la 
Tesorera.

GERENCIA GENERAL: Darwin Chávez

GERENTE ADMINISTRATIVO: Johanna Guamán

JEFE DE PLANTA: Gustavo Guamán – Wilson Merchán

JEFE DE MERCADOTECNIA Y VENTAS: Mayra 
Guamán – Isabel Redrován

LOGÍSTICA EXTERNA: Armando Guamán

Se contará con un plan de mejoras para la infraestruc-
tura y equipamiento de la planta. A su vez, se deberá 
garantizar la mejora continua del talento humano bajo 
convenios con el fin de realizar a futuro una produc-
ción semi-industrial de productos derivados lácteos.
Además, se deberá incrementar un plan de comunica-
ción y promoción a partir de la estrategia WEB 2.0.

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Son definidas con la Escuela de Alimentos de la 
Universidad del Azuay. Se establece el volumen de 
producción diaria y elaboración de los cinco produc-
tos derivados lácteos.
Por otra parte, deberán instituir contratos o definir 
parámetros entre los proveedores de leche a la 
planta.

Se producirán cinco productos derivados lácteos:
• Queso fresco probiótico
• Yogurt probiótico de mora, fresa y durazno
• Queso ahumado 
• Bebida láctea hidratante – energizante.
• Requesón (por definir la calidad del proceso y 
rendimiento, en caso contrario se realizará el queso 
amasado con registro sanitario)
Resulta conveniente laborar en dos jornadas diarias 
por lo que los jefes se repartirán en dos turnos en la 
mañana y tarde.

LOGÍSTICA INTERNA

OPERACIONES

Se definirá la manera de acopiar la leche por parte de 
proveedores y de logística externa que está a cargo de 
Armando Guamán, si es por entrega a la fábrica o por 
recolección en lugares determinados.
Desarrollar un plan de mercadotecnia y de distribu-
ción de productos dentro y fuera del cantón.

LOGÍSTICA EXTERNA 

MERCADOTECNIA Y 
VENTAS

PUBLICIDAD
Diseñar a partir de la definición de marca.
 
PROMOCIÓN
Desarrollar con el volumen de producción
 
DISTRIBUCIÓN
Plan estratégico de logística, definición de plazas y 
comercialización 

ABASTECIMIENTO

SERVICIO Diseñar un plan dentro de unos años ya que la planta 
está empezando su producción.

Diseñar un plan para mejorar la calidad de la leche, 
buenas prácticas de ordeño, ya que la materia prima se 
encuentra contaminada. De igual manera, se debe 
realizar una estrategia para alcanzar la meta prevista 
para el año 2016: el abastecimiento de 1000 litros de 
leche hasta diciembre.
La empresa no puede olvidar las nuevas disposiciones 
de agrocalidad buenas prácticas pecuarias y de leche .7
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ACTIVIDADES SECUNDARIAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS 
HUMANOS

La empresa se constituirá con 18 socios, a partir de una 
asociación de hecho que les faculta comercializar los 
productos. Será registrada bajo el Ministerio de productivi-
dad ya que esta institución apoya a emprendedores, de 
esta manera obtendrán beneficios.
En cuanto al modelo de gestión empresarial, cuenta con 
una estructura de mediana empresa ya que se conformó 
un equipo de cuatro jefaturas:

GERENCIA GENERAL: persona encargada de representar 
a la empresa y a la asociación; cumple doble misión, la de 
promover la asociatividad en la comunidad de Las Nieves y 
de velar por mejorar la planta de lácteos, sus procesos y 
talento humano.

GERENTE ADMINISTRATIVO: persona encargada de 
organizar las actividades en planta, los inventarios, los 
procesos de compra y de insumos según las necesidades. 

JEFE DE PLANTA: en este caso son dos personas que se 
encargan de la producción total de la planta; para eso se 
turnan uno en la mañana y otro en la tarde. Adicionalmen-
te se encargan de velar por la calidad de la materia prima 
de los proveedores y llevarán el inventario para la compra 
de insumos.

JEFES DE MERCADOTECNIA Y VENTAS: personas que 
responsablemente buscarán hacer cumplir el plan de 
mercadotecnia y gestionarán la venta, promoción y 
publicidad de la empresa y productos en otras plazas.

FINANZAS: se reguló el precio de compra para proveedo-
res de leche a 0.40ctvs todo el año, siempre y cuando 
estos cumplan con la calidad establecida por el jefe de 
producción. Para los socios se establece el pago de 
0.45ctvs. de los cuales de 0,05 a 0,03ctvs se destinarán al 
mantenimiento de planta.

CONTABILIDAD: se definió contratar a una contadora 
titulada que tendrá como tareas la compra de insumos y 
rendir cuenta de las utilidades a los socios anualmente. La 
firma será compartida entre el Gerente general y la 
Tesorera.

GERENCIA GENERAL: Darwin Chávez

GERENTE ADMINISTRATIVO: Johanna Guamán

JEFE DE PLANTA: Gustavo Guamán – Wilson Merchán

JEFE DE MERCADOTECNIA Y VENTAS: Mayra 
Guamán – Isabel Redrován

LOGÍSTICA EXTERNA: Armando Guamán

Se contará con un plan de mejoras para la infraestruc-
tura y equipamiento de la planta. A su vez, se deberá 
garantizar la mejora continua del talento humano bajo 
convenios con el fin de realizar a futuro una produc-
ción semi-industrial de productos derivados lácteos.
Además, se deberá incrementar un plan de comunica-
ción y promoción a partir de la estrategia WEB 2.0.

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Son definidas con la Escuela de Alimentos de la 
Universidad del Azuay. Se establece el volumen de 
producción diaria y elaboración de los cinco produc-
tos derivados lácteos.
Por otra parte, deberán instituir contratos o definir 
parámetros entre los proveedores de leche a la 
planta.

Se producirán cinco productos derivados lácteos:
• Queso fresco probiótico
• Yogurt probiótico de mora, fresa y durazno
• Queso ahumado 
• Bebida láctea hidratante – energizante.
• Requesón (por definir la calidad del proceso y 
rendimiento, en caso contrario se realizará el queso 
amasado con registro sanitario)
Resulta conveniente laborar en dos jornadas diarias 
por lo que los jefes se repartirán en dos turnos en la 
mañana y tarde.

LOGÍSTICA INTERNA

OPERACIONES

Se definirá la manera de acopiar la leche por parte de 
proveedores y de logística externa que está a cargo de 
Armando Guamán, si es por entrega a la fábrica o por 
recolección en lugares determinados.
Desarrollar un plan de mercadotecnia y de distribu-
ción de productos dentro y fuera del cantón.

LOGÍSTICA EXTERNA 

MERCADOTECNIA Y 
VENTAS

PUBLICIDAD
Diseñar a partir de la definición de marca.
 
PROMOCIÓN
Desarrollar con el volumen de producción
 
DISTRIBUCIÓN
Plan estratégico de logística, definición de plazas y 
comercialización 

ABASTECIMIENTO

SERVICIO Diseñar un plan dentro de unos años ya que la planta 
está empezando su producción.

Diseñar un plan para mejorar la calidad de la leche, 
buenas prácticas de ordeño, ya que la materia prima se 
encuentra contaminada. De igual manera, se debe 
realizar una estrategia para alcanzar la meta prevista 
para el año 2016: el abastecimiento de 1000 litros de 
leche hasta diciembre.
La empresa no puede olvidar las nuevas disposiciones 
de agrocalidad buenas prácticas pecuarias y de leche .7

7http://www.agrocalidad.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/10/Guia%20de%20Bue-
nas%20Practicas%20Pecuarias%20en%20Leche%20-%20editada.pdf
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ACTIVIDADES SECUNDARIAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS 
HUMANOS

La empresa se constituirá con 18 socios, a partir de una 
asociación de hecho que les faculta comercializar los 
productos. Será registrada bajo el Ministerio de productivi-
dad ya que esta institución apoya a emprendedores, de 
esta manera obtendrán beneficios.
En cuanto al modelo de gestión empresarial, cuenta con 
una estructura de mediana empresa ya que se conformó 
un equipo de cuatro jefaturas:

GERENCIA GENERAL: persona encargada de representar 
a la empresa y a la asociación; cumple doble misión, la de 
promover la asociatividad en la comunidad de Las Nieves y 
de velar por mejorar la planta de lácteos, sus procesos y 
talento humano.

GERENTE ADMINISTRATIVO: persona encargada de 
organizar las actividades en planta, los inventarios, los 
procesos de compra y de insumos según las necesidades. 

JEFE DE PLANTA: en este caso son dos personas que se 
encargan de la producción total de la planta; para eso se 
turnan uno en la mañana y otro en la tarde. Adicionalmen-
te se encargan de velar por la calidad de la materia prima 
de los proveedores y llevarán el inventario para la compra 
de insumos.

JEFES DE MERCADOTECNIA Y VENTAS: personas que 
responsablemente buscarán hacer cumplir el plan de 
mercadotecnia y gestionarán la venta, promoción y 
publicidad de la empresa y productos en otras plazas.

FINANZAS: se reguló el precio de compra para proveedo-
res de leche a 0.40ctvs todo el año, siempre y cuando 
estos cumplan con la calidad establecida por el jefe de 
producción. Para los socios se establece el pago de 
0.45ctvs. de los cuales de 0,05 a 0,03ctvs se destinarán al 
mantenimiento de planta.

CONTABILIDAD: se definió contratar a una contadora 
titulada que tendrá como tareas la compra de insumos y 
rendir cuenta de las utilidades a los socios anualmente. La 
firma será compartida entre el Gerente general y la 
Tesorera.

GERENCIA GENERAL: Darwin Chávez

GERENTE ADMINISTRATIVO: Johanna Guamán

JEFE DE PLANTA: Gustavo Guamán – Wilson Merchán

JEFE DE MERCADOTECNIA Y VENTAS: Mayra 
Guamán – Isabel Redrován

LOGÍSTICA EXTERNA: Armando Guamán

Se contará con un plan de mejoras para la infraestruc-
tura y equipamiento de la planta. A su vez, se deberá 
garantizar la mejora continua del talento humano bajo 
convenios con el fin de realizar a futuro una produc-
ción semi-industrial de productos derivados lácteos.
Además, se deberá incrementar un plan de comunica-
ción y promoción a partir de la estrategia WEB 2.0.

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Son definidas con la Escuela de Alimentos de la 
Universidad del Azuay. Se establece el volumen de 
producción diaria y elaboración de los cinco produc-
tos derivados lácteos.
Por otra parte, deberán instituir contratos o definir 
parámetros entre los proveedores de leche a la 
planta.

Se producirán cinco productos derivados lácteos:
• Queso fresco probiótico
• Yogurt probiótico de mora, fresa y durazno
• Queso ahumado 
• Bebida láctea hidratante – energizante.
• Requesón (por definir la calidad del proceso y 
rendimiento, en caso contrario se realizará el queso 
amasado con registro sanitario)
Resulta conveniente laborar en dos jornadas diarias 
por lo que los jefes se repartirán en dos turnos en la 
mañana y tarde.

LOGÍSTICA INTERNA

OPERACIONES

Se definirá la manera de acopiar la leche por parte de 
proveedores y de logística externa que está a cargo de 
Armando Guamán, si es por entrega a la fábrica o por 
recolección en lugares determinados.
Desarrollar un plan de mercadotecnia y de distribu-
ción de productos dentro y fuera del cantón.

LOGÍSTICA EXTERNA 

MERCADOTECNIA Y 
VENTAS

PUBLICIDAD
Diseñar a partir de la definición de marca.
 
PROMOCIÓN
Desarrollar con el volumen de producción
 
DISTRIBUCIÓN
Plan estratégico de logística, definición de plazas y 
comercialización 

ABASTECIMIENTO

SERVICIO Diseñar un plan dentro de unos años ya que la planta 
está empezando su producción.

Diseñar un plan para mejorar la calidad de la leche, 
buenas prácticas de ordeño, ya que la materia prima se 
encuentra contaminada. De igual manera, se debe 
realizar una estrategia para alcanzar la meta prevista 
para el año 2016: el abastecimiento de 1000 litros de 
leche hasta diciembre.
La empresa no puede olvidar las nuevas disposiciones 
de agrocalidad buenas prácticas pecuarias y de leche .7
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5.10    IDENTIDAD CORPORATIVA

El diseño de la nueva identidad 
corporativa de la planta de lácteos no 
supone únicamente la generación de 
marcas, sino también identificar pa-
trones y rasgos tipológicos, sociales, 
culturales y territoriales que ayuden a 
desarrollar una identidad de los pro-
ductos y de la empresa en relación 
con el entorno. Con tal fin, la Escuela 
de Diseño Gráfico de la Universidad 
del Azuay juntó a 22 estudiantes de la 
cátedra de Diseño VII quienes trabaja-
ron en el desarrollo de estas marcas. 
Estas se definieron a partir del estudio 
del mercado y de la determinación del 
consumidor a partir de un focus group 

que se realizó en la ciudad de Cuenca. 
Para elaborar las propuestas, los estu-
diantes y dos profesores de la Escue-
la de Diseño Gráfico viajaron por dos 
ocasiones a la comunidad de Las Nie-
ves, la primera para el levantamiento 
de rasgos tipológicos del territorio, de 
la cultura y de los pobladores en gene-
ral, y la segunda, para la socialización 
de las marcas. Se seleccionaron tres de 
las once marcas. La primera presenta-
ción se realizó en la Plaza central de la 
cabecera cantonal para dar a conocer 
a todos los habitantes de este sector 
y a las autoridades, y la segunda, a la 
comunidad involucrada directamente 
con el proyecto.

Figura 13. Registro de visita Escuela de Diseño gráfico
Elaborado: Profesor Diego Larriva

Fuente: Informe Vinculación Diseño
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Figura 14. Marcas por determinar
Elaborado: Estudiantes Diseño Gráfico UDA

Fuente: Manuales de marca propuestos

1 2

3

6.  DESARROLLO DEL PRODUCTO

6.1    ASPECTOS GENERALES

La Escuela de Ingeniería de Ali-
mentos, amparada en el convenio del 
proyecto, instauró un programa de vin-
culación en el que pretendía insertar la 
productividad competitiva a comunas 
de zonas rurales y muy atrasadas en 
términos de tecnología y operaciones. 
Estas son productoras de su propia 
materia prima y se encuentran comer-
cializando productos derivados lácteos 
en mercados competitivos con un mar-
gen de utilidad desconocido, es decir, 
desconocen su realidad económica y 

rentabilidad. El proyecto, si recorda-
mos, tiene como objetivos potenciar 
las capacidades y oportunidades que 
brinda el mercado de la zona y regio-
nal y nacional, ampliar el portafolios de 
productos para minimizar el riego de 
tener un solo producto y no subutilizar 
los equipos instalados ni recursos hu-
manos existentes en territorio.

Por ello se determinó una línea 
base para la creación de productos 
con marca que permita consolidar el 
posicionamiento en un sector produc-
tivo, el fortalecimiento al aplicar a sus 
productos el conocimiento ancestral, 
de tal manera que se consiga notorie-
dad y una diferenciación en el merca-
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do nacional. El personal académico y 
estudiantes de la Escuela deciden:

• Establecer productos con atribu-
tos de origen que cumplan pará-
metros técnicos y de inocuidad 
para garantizar la calidad y altos 
niveles de seguridad alimentaria.

• Implementar procedimientos que 
permitan cumplir con la legislación 
de permisos de funcionamiento y re-
gistros sanitarios de cada producto.

• Recopilar información primaria y 
secundaria de procesos para en-
caminar las buenas prácticas.

6.2    CUALIDADES DEL PRODUCTO

Los productos que se desarrollan 
para la comunidad de Las Nieves es-
tán basados en el concepto japonés 
alimentos funcionales establecido en 
los años 80-90. Estos se caracterizan 
por sus efectos beneficiosos para la 
salud más allá de su efecto nutricional, 
bienestar o por reducir el riesgo de 
enfermedad, un hecho comprobado 
a partir de múltiples estudios que han 
confirmado y demostrado la acción de 
los alimentos en la salud del consumi-
dor (Sarmiento Rubiano, 2006).

Por ello, se ha llevado a conside-
rar a los probióticos como alimentos 
funcionales. Estos probióticos, según 
la Organización Mundial de Gastroen-
terología, “son microorganismos vivos 
que, cuando se ingieren en las canti-
dades adecuadas, pueden aportar 

beneficios para la salud de quien los 
consume” (cit. por Bernácer, s.f). Elie 
Metchnikoff (premio Nobel) argumen-
tó que las bacterias ácido lácticas (BAL) 
ofrecían beneficios a la salud, que lle-
vaban a la longevidad; estas bacterias 
tratan de una clase con gran variedad 
de características morfológicas, meta-
bólicas y fisiológicas fermentadoras no 
patógenas, no toxigénicas, gram positi-
vas, caracterizadas por producir ácido 
láctico. Son utilizadas para la conserva-
ción de alimentos mediante fermen-
tación (Salminen, Wright y Ouwehand, 
2004).

Los efectos nutricionales que 
aportan los probióticos podrían tener 
un efecto significativo en el alivio de las 
enfermedades infecciosas en los niños 
y otros grupos de alto riesgo, al igual 
que desempeñan un importante papel 
en las funciones inmunitaria, digestiva 
y respiratoria en el ser humano (Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, 2006). 
El consumo de los probióticos, según 
los estudios, mejoran la salud del in-
testino y estimulan la función inmuni-
taria, efectos que se han apreciado y 
validado científicamente ya en países 
de Europa y Asia.

Según Guarner (2007) y Amores, 
Calvo, Maestre y Martínes-Hernández 
(2004), los efectos que produce el con-
sumo de alimentos con probióticos 
son beneficiosos para el organismo 
humano por estos motivos: 
• Mejoran la intolerancia a la lactosa. 
• Restablecen el equilibrio intestinal 
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frente a diarreas por diversas causas. 
• Mantienen la homeostasis de la 

mucosa intestinal para hacer fren-
te a situaciones de mayor predis-
posición a infecciones microbianas 
en el tubo digestivo o el aparato 
genitourinario, alergias.

• Favorecen la acción inmunomodu-
ladora del intestino.

Nutritiva 
• La fermentación bacteriana produ-

ce ácidos grasos de cadena corta 
que aportan energía al organismo.

Trófica
• Acelera el tránsito gastrointestinal. 
• Aumenta la velocidad de renova-

ción de los enterocitos.
• Incrementa la reabsorción de agua. 

Defensiva
• Disminuye el pH, aumenta la capa-

cidad redox. 
• Desempeña el papel de barrera. 
• Compite por la fijación con otras 

bacterias patógenas. 
• Produce sustancias antimicrobia-

nas denominadas bacteriocinas. 

Modulación del sistema inmune 
• Produce metabolitos como vitami-

nas (K y algunas del complejo B) y 
enzimas digestivas.

• Favorece la absorción de minerales.

Por último, estudios clínicos bien 
controlados y de investigación básica 
han demostrado que los probióticos 
pueden ser una alternativa efectiva 
para la prevención y tratamiento de 
enfermedades. De igual modo, se han 

realizado pruebas para la prevención 
del cáncer con resultados favorables 
al cabo de 2 años, Ohta (2002) seña-
la que hay estudios que documentan 
los efectos probióticos en una serie de 
trastornos gastrointestinales y extrain-
testinales, incluyendo las enfermeda-
des inflamatorias del intestino (EII), el 
síndrome de intestino irritable (SII), las 
infecciones vaginales, y aumenta el po-
der inmunológico de las personas que 
consume este tipo de alimentos fun-
cionales. Algunos probióticos también 
han sido investigados en relación con 
el eczema atópico, la artritis reumatoi-
dea y la cirrosis hepática (Fernández, 
2014). Ciertamente, “En general, la evi-
dencia clínica más fuerte a favor de los 
probióticos está relacionada con su 
uso en mejorar la salud del intestino y 
estimular la función inmunitaria” (Or-
ganización Mundial de Gastroentero-
logía, 2008).

Determinaremos las propiedades 
técnicas y científicas que posee cada 
producto derivado lácteo que se ela-
borará en la planta de lácteos de la co-
munidad de Las Nieves y damos a co-
nocer al consumidor los componentes 
a partir de normas INEN en el Ecuador 
y CODEX ALIMENTARIUS, los que serán 
especificados por producto en:

• Tamaño y empaque 
• Durabilidad
• Factibilidad
• Calidad 
• Nutrición 
• Tecnología
• Alérgenos
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6.2.1   Dimensión de productos

YOGURT DESCREMADO 
Y DESLACTOSADO

QUESO
FRESCO AMASADO

QUESO
AHUMADO

BEBIDA LÁCTEA 
DESCREMADA Y 
DESLACTOSADA

QUESO FRESCO
CON PROBIÓTICOS

TIPO  2 TIPO  1

TIPO  1 TIPO  3

PRESENTACIÓN 
1 litro / 180ml
Envase PET

PRESENTACIÓN 
450 gr.
Empaque al vacío
Vida útil: 20 – 45 días

PRESENTACIÓN 
250 ml.
Envase PET
Vida útil: 45–60 días

PRESENTACIÓN 
450 gr.
Empaque al vacío
Vida útil: 15 – 20 días

PRESENTACIÓN 
450 gr.
Empaque al vacío
Vida útil: 20 – 45 días

NORMAS
CODEX ALIMENTARIUS
CAC/RCP 57- 2004
INEN 9:2012
INEN 2695:2011

NORMAS
CODEX ALIMENTARIUS
 CAC/RCP 57- 2004
 INEN 9:2012
 INEN 1528:2012

NORMAS
CODEX ALIMENTARIUS
 CAC/RCP 57- 2004
 INEN 9:2012
 INEN 1528:2012

NORMAS
CODEX ALIMENTARIUS
 CAC/RCP 57- 2004
 INEN 9:2012
 INEN 2395:2011

NORMAS
CODEX ALIMENTARIUS
CAC/RCP 57- 2004
INEN 9:2012
INEN 1528:2012

Figura 15. Portafolios de productos
Elaborado: Escuela de Alimentos - UDA

Fuente: Investigación científica laboratorios - UDA
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Tabla 6. Características queso fresco amasado
Elaborado: Omar Aguilar

Fuente: Propia

450gr 
funda al 
vacío 2 
etiquetas

Aproximadamen-
te de 15 a 20 
días.

Materia prima dada 
por los socios 4 
cuajo americano 
distribuidor 
mayorista 5 
materia prima 
estándar 5 
distribuidor 
mayorista 5 
regulado por el 
gobierno 1 

Valor energético: 
alto en grasa, 
medio en 
carbohidratos, 
alto en sodio 293 
kcal.

Quesería artesanal 
descripción del proceso

Análisis y recepción 
(leche)

Pasteurización (leche) 
Enfriado

Procesado 

Envasado
Almacenamiento y 
despacho

Cereales que contengan 
gluten - no crustáceos y 
productos a base de crustá-
ceos - no huevos y productos 
a base de huevo - no pescado 
y productos a base de 
pescados -no cacahuetes y 
productos a base de cacahue-
tes - no soja y productos a 
base soja - no leche y sus 
derivados (incluida la lactosa) - 
sí frutos de cáscara -no

QUESO AMASADO

TAMAÑOS DURABILIDAD FACTIBILIDAD CALIDAD

NUTRICIÓN TECNOLOGÍA ALÉRGENOS

Codex alimentarius 
cap/rcp 57-2004 
principios generales de 
higiene de los alimentos 
nte INEN 9:2012.
Leche cruda.
Requisitos.
cpe INEN-codex 
57:2013 higiene para la 
leche y los productos 
lácteos 
nte INEN 1528; 2012 
norma técnica para 
queso fresco no 
madurado.
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450gr 
funda al 
vacío 2 
etiquetas

Aproximadamen-
te de 20 a 45 
días

Materia prima dada 
por los socios 4 
cuajo americano 
distribuidor 
mayorista 5 
materia prima 
estándar 5 
distribuidor 
mayorista 5 
regulado por el 
gobierno 1 
ahumado 4

Valor energético: 
alto en grasa, 
medio en 
carbohidratos, 
alto en sodio 293 
kcal.

Quesería artesanal 
descripción del proceso

Análisis y recepción 
(leche)

Pasteurización (leche) 
Enfriado

Procesado 
Ahumado

Envasado
Almacenamiento y 
despacho

Cereales que contengan 
gluten - no crustáceos y 
productos a base de crustá-
ceos - no huevos y productos 
a base de huevo - no pescado 
y productos a base de 
pescados -no cacahuetes y 
productos a base de cacahue-
tes - no soja y productos a 
base soja - no leche y sus 
derivados (incluida la lactosa) - 
sí 

TAMAÑOS DURABILIDAD FACTIBILIDAD CALIDAD

NUTRICIÓN TECNOLOGÍA ALÉRGENOS

Codex alimentarius 
cap/rcp 57-2004 
principios generales de 
higiene de los alimentos 
nte INEN 9:2012.
Leche cruda.
Requisitos.
cpe INEN-codex 
57:2013 higiene para la 
leche y los productos 
lácteos 
nte INEN 1528; 2012 
norma técnica para 
queso fresco no 
madurado.

QUESO AMASADO AHUMADO

Tabla 7. Características queso amasado ahumado
Elaborado: Omar Aguilar

Fuente: Propia
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Tabla 8. Características queso fresco con probióticos
Elaborado: Omar Aguilar

Fuente: Propia

450gr 
funda al 
vacío 2 
etiquetas

Aproximadamen-
te de 20 a 45 
días

Materia prima dada por 
los socios 4 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5
regulado por el gobierno 1
distribuidor mayorista 5 

Valor energético: 
alto en grasa, 
medio en 
carbohidratos, 
alto en sodio 293 
kcal.

Quesería biotecnología

Descripción del proceso

Análisis y recepción 
(leche)

Pasteurización (leche) 
Enfriado

Procesado 

Fermentación

Envasado
Almacenamiento y 
despacho

Cereales que contengan 
gluten - no crustáceos y 
productos a base de crustá-
ceos - no huevos y productos 
a base de huevo - no pescado 
y productos a base de 
pescados -no cacahuetes y 
productos a base de cacahue-
tes - no soja y productos a 
base soja - no leche y sus 
derivados (incluida la lactosa) - 
no frutos de cáscara - no apio 
y productos derivados - no 
mostaza y productos deriva-
dos - no granos de sésamo y 
productos a base de granos 
de sésamo - no dióxido de 
azufre y sulfitos - no altramu-
ces y productos a base de 
altramuces - no moluscos y 
productos a base moluscos - 
no

TAMAÑOS DURABILIDAD FACTIBILIDAD CALIDAD

NUTRICIÓN TECNOLOGÍA ALÉRGENOS

Codex alimentarius 
cap/rcp 57-2004 
principios generales de 
higiene de los alimentos 
nte INEN 9:2012.
Leche cruda.
Requisitos.
cpe INEN-codex 
57:2013 higiene para la 
leche y los productos 
lácteos 
nte INEN 1528; 2012 
norma técnica para 
queso fresco no 
madurado.

QUESO CON PROBIÓTICOS DESLACTOSADO



74

1 litro
180ml
envase PET 
funda
polipropileno
encogible

Aproximadamen-
te de 20 a 45 
días

Materia prima dada por 
los socios 4 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 

Valor energético: 
medio en grasa 
medio en 
carbohidratos 
bajo en sodio 293 
kcal.

Hidrólisis de la leche 
descripción del proceso

Análisis y recepción 
leche y suero 

Hidrólisis de la leche

Pasteurización (leche) 
Fermentación

Procesado 

Envasado
Almacenamiento y 
despacho

Cereales que contengan 
gluten - no crustáceos y 
productos a base de crustá-
ceos - no huevos y productos 
a base de huevo - no pescado 
y productos a base de 
pescados -no cacahuetes y 
productos a base de cacahue-
tes - no soja y productos a 
base soja - no leche y sus 
derivados (incluida la lactosa) - 
no frutos de cáscara - no apio  
y productos derivados - no 
mostaza y productos deriva-
dos - no granos de sésamo y 
productos a base de granos 
de sésamo - no dióxido de 
azufre y sulfitos - no altramu-
ces y productos a base de 
altramuces - no moluscos y 
productos a base de moluscos 
- no

TAMAÑOS DURABILIDAD FACTIBILIDAD CALIDAD

NUTRICIÓN TECNOLOGÍA ALÉRGENOS

Codex alimentarius 
cap/rcp 57-2004 
principios generales de 
higiene de los alimentos 
nte INEN 9:2012.
Leche cruda.
Requisitos.
cpe INEN-codex
57:2013 higiene para la 
leche y los productos 
lácteos 
nte INEN 2395; 2011 
norma técnica leche 
fermentada.

YOGURT DESCREMADO Y DESLACTOSADO

Tabla 9. Características yogurt descremado y deslactosado
Elaborado: Omar Aguilar

Fuente: Propia
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Tabla 10. Características bebida láctea descremada y deslactosada
Elaborado: Omar Aguilar

Fuente: Propia

250ml
envase PET 
funda 
polipropileno 
encogible

Aproximadamen-
te de 45 a 60 
días

Materia prima dada por 
los socios 4 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5 
distribuidor mayorista 5
distribuidor mayorista 5 

Valor energético: 
no contiene grasa 
medio en 
carbohidratos 
bajo en sodio 
293kcal

Hidrólisis de la leche 
descripción del proceso

Análisis y recepción 
leche y suero 

Hidrólisis de la leche

Pasteurización (leche) 
Fermentación

Procesado 
Envasado
Almacenamiento y 
despacho

Cereales que contengan 
gluten - no crustáceos y 
productos a base de crustá-
ceos - no huevos y productos 
a base de huevo - no pescado 
y productos a base de 
pescados -no cacahuetes y 
productos a base de cacahue-
tes - no soja y productos a 
base soja - no leche y sus 
derivados (incluida la lactosa) - 
no frutos de cáscara - no apio  
y productos derivados - no 
mostaza y productos deriva-
dos - no granos de sésamo y 
productos a base de granos 
de sésamo - no dióxido de 
azufre y sulfitos - no altramu-
ces y productos a base de 
altramuces - no moluscos y 
productos a base de moluscos 
- no

TAMAÑOS DURABILIDAD FACTIBILIDAD CALIDAD

NUTRICIÓN TECNOLOGÍA ALÉRGENOS

Codex alimentarius 
cap/rcp 57-2004 
principios generales de 
higiene de los alimentos 
nte INEN 9:2012.
Leche cruda.
Requisitos.
cpe INEN-codex 57:2013 
higiene para la leche y 
los productos lácteos 
nte INEN 2395; 2011 
norma técnica leche 
fermentada.

BEBIDA LÁCTEA DESCREMADA Y  DESLACTOSADA
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7.    RESULTADOS

Los resultados se analizan con-
siderando los indicadores planteados 
para el proyecto. Estos nos ayudan a 
precisar el impacto siguiendo los pa-
rámetros establecidos para la innova-
ción social, productiva y la estrategia 
empresarial.



77

EN
ER

O
   

 F
EB

RE
RO

   
 M

AR
ZO

   
 A

BR
IL

JU
LI

Oju
lio

 . 
di

ci
em

br
e

20
15

en
er

o 
. a

br
il

20
16

ab
ril

20
16

N
O

VI
EM

BR
E

DE
TE

RM
IN

AN
TE

 
PA

RA
 L

A 
CO

M
UN

ID
AD

ÁR
EA

IN
IC

IO
IM

PL
EM

EN
TA

CI
ÓN

SE
GU

IM
IE

NT
O

FI
NA

L
TO

TA
L

PE
SO %

IN
NO

VA
CI

ÓN
 

SO
CI

AL

IN
NO

VA
CI

ÓN
 

PR
OD

UC
TI

VA

ES
TR

AT
EG

IA
 

EM
PR

ES
AR

IA
L

VA
LO

RA
CI

ÓN

IN
N

O
VA

CI
Ó

N
 S

O
CI

AL
IN

N
O

VA
CI

Ó
N

 P
RO

D
U

CT
IV

A
ES

TR
AT

EG
IA

 E
M

PR
ES

AR
IA

L

IN
DI

CA
DO

RE
S 

PR
OY

EC
TO

 L
AS

 N
IE

VE
S 

PU
CA

RÁ

TA
LE

N
TO

 H
U

M
AN

O
EM

PR
ES

A 
PR

O
D

U
CT

O

Se
m

es
tr

al
20

16
-2

01
7

M
O

D
EL

O
 D

E 
G

ES
TI

Ó
N

 
EM

PR
ES

AR
IA

L

EQ
U

IL
IB

RI
O

 D
E 

CO
ST

O
S

M
O

D
EL

O
 D

E 
N

EG
O

CI
O

CA
D

EN
A 

D
E 

VA
LO

R
PL

AN
 D

E 
M

AR
CA

D
O

TE
CN

IA

IN
N

O
VA

CI
Ó

N
 S

O
CI

AL
IN

N
O

VA
CI

Ó
N

 P
RO

D
U

CT
IV

A
ES

TR
AT

EG
IA

 E
M

PR
ES

AR
IA

L

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N
D

ES
AR

RO
LL

O
IM

PL
EM

EN
TA

CI
Ó

N
TR

AN
SF

ER
EN

CI
A

PR
O

D
U

CT
O

 F
IN

AL

0.
 N

o 
ap

lic
a

1.
 In

tr
od

uc
ci

ón

2.
 B

ás
ic

o

3.
 M

ed
ia

na
m

en
te

 a
pl

ic
ad

o

4.
 S

at
is

fa
ct

or
ia

m
en

te
 a

pl
ic

ad
o

5.
 A

pl
ic

ad
o 

en
 s

u 
to

ta
lid

ad

S
U

M
A

 D
E 

VA
LO

R
A

CI
Ó

N

P
O

R
CE

N
TA

JE
 D

E 
VA

LO
R

A
CI

Ó
N

1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0

8.
00

12
.0

0

0.
00

4 9 9

16
.0

0

36
.0

0

36
.0

0

3 4 2

11 17 13

12
.0

0

16
.0

0

8.
00

44
.0

0

68
.0

0

52
.0

0

0 0 0

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
000 0 0

1 1 0 0 0

0 4 4 1 4

1 1 1

4 4 3

1 0 1 2 0

3 3 4 4 3

2 1 1 3 1 2 3 0 3 2 2 0 2

8 6 6

0.
10

0.
08

0.
08

8 5 8 9 3 4 7 6 1 6

0.
05

0.
09

0.
08

0.
01

0.
08 1.
00

77

0.
10

0.
06

0.
10

0.
12

0.
04

Ca
lifi

ca
ci

ón
   

m
ás

 a
lta

 2
5,

 e
qu

iv
al

en
te

 a
 la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

sa
tis

fa
ct

or
ia

 

Tabla 11. Indicadores del proyecto mes de febrero
Elaborado: Mgtr. Julio Prado

Fuente: Propia
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Como podemos apreciar en la 
tabla 10, desde los meses de julio-no-
viembre del año 2015, el porcentaje de 
incremento en innovación social avan-
za del 8% al 16%. En este tiempo se 
capacitó a los miembros de la comuni-
dad de Las Nieves en emprendimiento 
e innovación, se diagnosticó la situa-
ción de la planta y se calculó el punto 
de equilibrio de sus costos variables 
y fijos hasta determinar que se en-
cuentran a pérdida. Sobre la innova-
ción productiva, observamos que del 
12% se incrementa a un 36% ya que 
se realiza la primera visita por parte 
del técnico representante de la plan-
ta, es él quien determina los puntos 
críticos que deben mejorarse y con la 
ayuda de la Escuela de Alimentos de 
la Universidad del Azuay se empieza a 
capacitar a los estudiantes en el ma-
nejo adecuado de la inocuidad en la 
elaboración de derivados lácteos. En 
cuanto a la estrategia empresarial en 
este tiempo, se apreció un incremen-
to del 0% al 36%; lo que implica que, 
desde la implementación de la plan-
ta, no se ha realizado ningún tipo de 
capacitación o apoyo para determinar 
una estrategia empresarial.

En cuanto a los incrementos de 
los meses de enero y febrero del año 
2016 se aprecia que en el mes de ene-
ro los indicadores se reducen. El moti-
vo principal es que en este tiempo se 
levantaron los datos socioeconómi-
cos de los socios y se detectaron los 
problemas en la materia prima. Lue-
go, un académico de la Universidad 
del Azuay realizó la primera inducción 

en buenas prácticas de ordeño, ya que 
la leche se encontraba contaminada. 
No se dejó de lado las capacitaciones 
sobre estructuración de la empresa 
para inducir sobre la nueva visión y 
el cambio estratégico comercial que 
deberá tener ya que la planta deberá 
cambiar su constitución jurídica para 
poder vender en un futuro productos 
derivados de lácteos, por lo que en 
el porcentaje de valoración de inno-
vación social baja de un 16% a 12% 
de noviembre a enero. En cuanto a 
innovación productiva, los procesos 
de elaboración de productos en el la-
boratorio de lácteos de la Universidad 
del Azuay no fueron provechosos por 
la mala calidad de la leche y esto se 
refleja en la disminución del indicador 
de un 36% a un 16%. Sobre la cons-
trucción de la estrategia empresarial, 
se realizó la socialización del punto de 
equilibrio y la pérdida económica que 
se tiene en la planta por sus costos 
fijos y variables que no están consi-
derados en el precio final del queso 
amasado. También se tocó temas so-
bre el precio y la variación de este en 
el mercado por lo que disminuyó el 
indicador del 36% al 8%.

Pero en el mes de febrero pode-
mos apreciar que se incrementan los 
porcentajes de los indicadores ya que 
en estos tiempos se realiza una capa-
citación y entrenamiento a 10 jóvenes 
hijos de los socios y a los propios so-
cios. Para este proceso se gestionó 
con la Universidad del Azuay para que 
los jóvenes que dirigirán la producción 
realicen su aprendizaje en el labora-
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torio de lácteos de la Universidad. El 
grupo capacitado estuvo conforma-
do por 6 personas; 4 fueron capaci-
tados en gestión empresarial, diseño 
de proyectos; por ello este indicador 
en innovación social se incrementó 
de un 0% del mes de julio a un 44% 
en febrero. Como se mencionó, los 
jóvenes ya fueron capacitados para 
elaborar productos con conocimiento 
técnico y científico lo que dio lugar a 
que la innovación productiva alcance 
un 68% en el mes de febrero. En julio 
de 2015, se incrementó a un 56%, lo 
que supone una mejora trascenden-
tal. Sobre la estrategia empresarial, 
cuatro chicos desarrollaron su cade-
na de valor, su identidad empresarial, 
un modelo de negocio y un borrador 
de proyecto para la promoción de sus 
productos. De esta manera aprecia-
mos que la calificación del indicador, 
el 52%, comparada con la de julio de 
2015, muestra un incremento del 0% 
al 52%, dato que revela la importancia 
de seguir apoyando a la comunidad en 
el desarrollo de su proyecto. 

8.    RECOMENDACIONES

• Desarrollar un plan de mercado-
tecnia, ya que la Universidad del 

Azuay solo entrega el estudio de 
mercado y diseña la marca corpo-
rativa.

• Desarrollo de un plan de comuni-
cación y publicidad a partir de la 
marca corporativa creada con el 
fin de posicionar la empresa en el 
mercado.

• Desarrollo de un plan de mejoras 
de la infraestructura y equipa-
miento en la planta procesadora 
para no perder el registro sanitario 
ni su permiso de funcionamiento.

• Realizar capacitaciones trimestra-
les a jóvenes que se encargarán de 
la estrategia empresarial para de-
sarrollar inventarios y cálculos de 
producción, logística y distribución 
de productos.

• Apoyo de la Universidad del Azuay 
para capacitar y concientizar sobre 
las buenas prácticas de ordeño.

• Compra de insumos y suministros 
para planta de lácteos.
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