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RESUMEN 

El estudio de la actividad cacaotera en Ecuador continúa revistiendo particular 

importancia, aun cuando se conocen múltiples resultados investigativos en torno al 

tema. Y la importancia radica en que es el cacao un producto que distingue la 

economía ecuatoriana y porque el hecho de contextualizar su estudio al nivel local y 

centrado en la situación social y económica de sus productores, responde a las 

presentes tendencias del Desarrollo Sustentable, Humano, Local y la Teoría de la 

Responsabilidad Social. A partir de ese sustento se presentan los resultados 

investigativos alcanzados como respuesta al objetivo general trazado de analizar la 

situación social y económica de los pequeños agricultores de cacao del sector Balao 

Grande - cantón Balao provincia del Guayas. Metodológicamente se siguió el 

enfoque mixto y un alcance descriptivo, que posibilitaron obtener, a través de la 

aplicación de  las técnicas de la encuesta y la entrevista, interesantes resultados de la 

situación social y económica de los pequeños productores, entre los que se destacan 

la avanzada edad de la mayoría de dichos productores, la preponderancia del bajo 

nivel educacional; la inexistencia de los servicios básicos en las viviendas, hoy 

considerados de primera necesidad; la atención médica mayoritariamente socorrida 

por curanderos; y en el orden económico los estimados de producción y precios por 

cosechas, aproximados entre los 10 a 13 tarros por hectárea en cada cosecha y con un 

rango de ingresos de  700,00 a 910,00 USD. Se confirma la importancia y 

pertinencia del estudio en su contribución de promover una agricultura sostenible.  

Palabras clave: Desarrollo económico y social; producción agrícola; trabajador 

independiente; condiciones económicas; condiciones de vida 
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ABSTRACT 

The study of cocoa activity in Ecuador continues to be of particular importance, even 

though multiple research results are known on the subject. And the importance lies in 

the fact that cocoa is a product that distinguishes the Ecuadorian economy and 

because the fact of contextualizing its study at the local level and focused on the 

social and economic situation of its producers, responds to the present trends of 

Sustainable, Human, Local Development and the Theory of Social Responsibility. 

Based on this support, the research results achieved in response to the general 

objective of analyzing the social and economic situation of small cocoa farmers in 

the Balao Grande sector - Balao canton province of Guayas are presented. 

Methodologically, the mixed approach and a descriptive scope were followed, which 

made it possible to obtain, through the application of the techniques of the survey 

and the interview, interesting results of the social and economic situation of small 

producers, among which the advanced age of most of these producers, the 

preponderance of the low educational level stand out; the lack of basic services in 

housing, which are now considered essential; medical care mostly provided by 

healers; and in the economic order the estimates of production and prices per harvest, 

approximate between 10 to 13 jars per hectare in each harvest and with an income 

range of 700.00 to 910.00 USD. It confirms the importance and relevance of the 

study in its contribution to promoting sustainable agriculture.  

Keywords: Economic and social development; agricultural production; self-

employed; economic conditions; living conditions 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las actividades económicas más representativas en Ecuador es la 

agricultura, en tanto su diversidad proporcionada por el clima y las bondades de sus 

suelos; de ahí que, aun siendo un sector primario, reporte notables beneficios al país, 

e inclusive al nivel local. Particularmente, entre los productos que se destacan está el 

cacao con la presencia de variedades y sus considerables cualidades. 

Al revisar la literatura especializada son variados e interesantes los estudios 

dedicados a este producto; sin embargo, se encuentran escasas investigaciones que 

puntualmente se dirijan a la vida del productor, especialmente del pequeño productor 

que ante una labor de altos rendimientos para el país, confronta dificultades  que 

generalmente versan, en las insuficientes extensiones de terrenos dedicadas al cultivo 

del cacao; la preeminencia de una agricultura familiar en la que los ingresos no lo 

obtienen precisamente del cacao, sino de otras actividades laborales; y, entre otras, 

los bajos niveles de capacitación y de asociatividad que persisten. 

Sobre esas consideraciones, el presente estudio consigue analizar la situación 

social y económica de los pequeños agricultores del cacao en una zona ecuatoriana 

como es la correspondiente al cantón Balao, que se destaca en la importancia de la 

actividad cacaotera. Con la aplicación metodológica de enfoque mixto y alcance 

descriptivo, se obtuvieron resultados, que entre los más esenciales versan acerca de 

la avanzada edad de los productores; el desfavorable nivel educacional; el no contar 

en sus viviendas con los servicios de energía eléctrica, agua potable ni alcantarillado. 

También se lograron conocer los estimados de producción y precios por 

cosechas, aproximados en el rango de 700,00 a 910,00 dólares por hectárea en cada 

cosecha; y se destaca la veracidad de los cálculos del poblador, por la plena 

coincidencia con los estimados obtenidos según datos aportados por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. En ese orden se señala considerar el monto de los gastos 

semanales en que incurren los pequeños productores para el mantenimiento de las 

plantaciones, los cuales oscilan hasta los 100 USD. 

Esos y otros importantes resultados se detallan en este informe que consta, a 

partir de esta Introducción, del Capítulo I referido al diseño teórico investigativo en 

que se definen el problema y los objetivos, general y específicos, sobre los que se 

encaminó el proceso de investigación.  
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Asimismo, el Capítulo II en respuesta al primer objetivo específico, presenta 

el marco teórico y legal, requerido para el tratamiento del tema desde bases 

científicas. En el Capítulo III se define la metodología investigativa seguida y se 

atienden, del segundo al cuarto objetivos específicos, consistentes en las 

indagaciones acerca de las condiciones de vida, social y económica, de los pequeños 

productores de cacao del cantón Balao; y, la contrastación de los ingresos recibidos 

por los productores, de acuerdo a dos fuentes de información. 

Finalizan el informe, las Conclusiones y Recomendaciones, las Referencias 

Bibliográficas de las obras consultadas, y los Anexos con informaciones más 

amplias. 
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CAPÍTULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

Diagnóstico socioeconómico de los pequeños productores de cacao en el 

sector Balao Grande, cantón Balao - provincia del Guayas 

1.2 Planteamiento del Problema 

El cacao ocupa un lugar representativo en el mercado mundial e identifica la 

economía ecuatoriana, destacándose entre sus variedades genéticas el cacao CCN51 

de especial sabor, que junto al cacao fino de aroma constituyen importantes 

renglones en la exportación y en el consumo nacional.  

El cacao CCN51 (por sus siglas Colección Castro Naranjal), es una variedad 

mejorada en base a una mayor resistencia a las plagas y de la que se obtienen altos 

volúmenes de producción. Su sabor se caracteriza por la dulzura y además posee un 

delicioso aroma, cualidades en las que interviene la calidad de los suelos de las zonas 

en que es cultivado. 

De fecha reciente, y respecto a la generalidad de la producción y 

comercialización del cacao, Vargas, Vite y Quezada (2021), señalan:  

El sector Cacaotero es uno de los productos que dinamiza la economía del 

país, en el periodo del 2020 ha aumentado su contribución al Productor 

Interno Bruto (PIB), (…), en lo cual, demuestra que el cacao es un producto 

que poco a poco se ha convertido en productor de ingresos marginales, que se 

ha vuelto llamativo por parte de los agricultores, y aún más por el aumento 

del precio internacional (p.178). 

A propósito de la crisis sanitaria producida por la COVID-19 y de la que 

todavía persisten manifestaciones, agregan Vargas et al. (2021): “A pesar de que el 

2020 fue un año difícil para la economía del país y del mundo, el cacao ha sido uno 

de los productos no petroleros con mayor exportación” (p.178).    

De manera que, en vínculo con ello, se enfatiza en la esencialidad de la 

fuerza que dinamiza la actividad cacaotera en el país, constituida por los pequeños 

productores del cacao que aportan a los medianos y grandes exportadores, para que 

estos puedan complementar los cupos de exportación demandados por los mercados 
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internacionales. Sin embargo, estos agricultores al igual que muchos de los 

campesinos del país, deben sortear dificultades que van desde lo económico y tienen 

repercusiones en lo social.  

Respecto a las potencialidades de la actividad agrícola de manera general en 

Ecuador, el artículo de Viteri y Tapia (2018) precisa sobre una dificultad de notable 

envergadura como es la formación del talento humano, al respecto plantea: 

Si bien es cierto, existen potenciales de producción agrícola en el Ecuador, 

cuya optimización se plantea como ente dinamizador para reducir la pobreza 

en los sectores rurales del país, (…) debe ser política de Estado el dar 

prioridad e incentivar a la formación del talento humano.  

Se evidencia que las decisiones de emprendimiento del Ecuador, se orientan 

hacia actividades principalmente relacionadas en áreas de servicios, (…) y 

pone en evidencia que las potencialidades naturales (recursos agrícolas) de la 

economía ecuatoriana se encuentran con escaso interés de la comunidad. 

De ahí nace la importancia de priorizar mecanismos que orienten el uso 

óptimo del talento humano ecuatoriano, enmarcado en los potenciales de 

recursos naturales fomentando el buen vivir a través de un modelo 

incluyente, justo y solidario (p.34). 

En lo específico de la actividad cacaotera, los pequeños productores afrontan 

serios conflictos, entre ellas el monocultivo; bajos rendimientos de producción de 

cacao en los últimos años; deterioro ambiental e insuficiente tecnificación. Es 

conocido, asimismo, los efectos que produjo el desmantelamiento de las 

salvaguardias en el año 2017; a lo que se han sumado problemas climáticos y 

fitosanitarios, y en los tres últimos años la difícil situación sanitaria por la 

enfermedad del SARS-CoV-2. 

Consecuentemente, aun cuando existen interesantes estudios relacionados a la 

producción y comercialización del cacao, como se ha se ha señalado con 

anterioridad, son menos frecuentes los dedicados a la fuerza de trabajo en esta 

actividad. En ese sentido se presenta esta investigación titulada Diagnóstico 

socioeconómico de los pequeños productores de cacao en el sector Balao Grande, 

cantón Balao - provincia del Guayas.  

Ubicado al sur de la provincia del Guayas, el sector se destaca por la 

excelente producción de este renglón económico, a la vez que por su 

comercialización. Según el sitio del Gobierno Autónomo Descentralizado de Balao 

Grande, GAD (2021), en 1851 el sector obtuvo el rango de parroquia y ya entonces 

era abundante la producción de cacao con la correspondiente comercialización por 
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vía marítima hacia Puná y Guayaquil, estableciendo un amplio comercio de 

productos agropecuarios y pesqueros. 

Luego se agrega a los motivos ya expuestos a fines de investigar, la esencial 

atención de poner al ser humano, a ese pequeño productor, en el centro del desarrollo 

como ser social y que pertenece a una colectividad socioeconómica de grandes 

aportes a la economía nacional, lo cual es avalado en los diferentes documentos 

normativos para el desarrollo. 

Se destaca entre dichos documentos la Agenda 2030 a través de sus Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, (Organización de Naciones Unidas, Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, ONU-CEPAL, 2016), específicamente el “Objetivo 

2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible” (p.11), con la correspondiente meta 2.3:  

De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los 

pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, 

entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 

recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios 

financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener 

empleos no agrícolas (ONU-CEPAL, 2016, p.11). 

En igual orden, para la Organización Internacional del Trabajo (OIT, s.f), el 

análisis de este Objetivo 8 incluye temas prioritarios, entre ellos, “El empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente” (parr.1). 

En vínculo esencial con el tema sobre la situación social y económica de los 

pequeños productores de cacao, y coherentemente con la Agenda 2030, también 

justifica y respalda la pertinencia de esta investigación, lo dispuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), en los deberes del Estado y 

derechos de los ciudadanos para acceder al buen vivir y en el articulado del Régimen 

del Buen Vivir. Así el Título II. Derechos, Capítulo Segundo. Derechos del buen 

vivir. Sección octava. Trabajo y seguridad social, establece: 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, 

p.5). 
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Mediante la concreción del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 

(Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES, 2021), se evidencia el 

“Objetivo 3: fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, 

industrial, acuícola y pesquero bajo el enfoque de la economía circular” (p.84). 

Al tomar en cuenta las anteriores consideraciones, tanto teóricas como 

legales, se decidió dirigir este proceso investigativo hacia esa problemática, a partir 

de la siguiente formulación. 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cuál es la situación social y económica de los pequeños productores de 

cacao del sector Balao Grande - cantón Balao? 

1.4 Objetivo General 

Analizar la situación social y económica de los pequeños agricultores de 

cacao del sector Balao Grande - cantón Balao provincia del Guayas 

1.5 Objetivos Específicos  

 Sistematizar los antecedentes, así como los fundamentos teóricos y legales que 

aporten al estudio socioeconómico de los pequeños productores de cacao  

 Indagar sobre la situación social y económica, de los pequeños productores de 

cacao del cantón Balao, Sector Balao Grande 

 Contrastar la información que presenta el MAG sobre los precios de la 

producción de cacao vs los que presenta el poblador antiguo del sector Balao 

Grande  

1.6 Delimitación del Problema 

Espacial: sector Balao Grande, cantón Balao - provincia del Guayas 

Temporal: año 2022  

1.7 Línea de Investigación Institucional/Facultad   

Línea 2 de Investigación de la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” de 

Guayaquil que hace referencia a: Sociedad civil, derechos humanos y gestión de la 

comunicación.  
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En tanto que, la línea de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho se 

relaciona con: Desarrollo, sostenibilidad económica y matriz productiva. 

Particularmente en la sub-línea: Diagnóstico y desarrollo socioeconómico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Teórico  

              Previamente se presentan algunos de los resultados más significativos 

de investigaciones precedentes que abordan el tema desde diferentes aristas. 

2.1.1 Antecedentes investigativos  

Entre los títulos consultados se destacan los siguientes, de los cuales se 

detallan los aspectos esenciales. 

 Análisis del Plan Estratégico de mediano plazo para mejorar la productividad 

del cacao fino y de aroma del Ecuador, período 2013-2017, de la autoría de 

Cabrera (2021), que atiende la posibilidad de un plan estratégico de mediano plazo 

para el mejoramiento e incremento de las exportaciones de esta variedad de cacao. 

Este investigador desarrollo un proceso de carácter bibliográfico y 

descriptivo, con rasgos del tipo exploratorio en tanto la aplicación de una entrevista a 

los productores de del cacao fino y de aroma. Luego el enfoque empleado, según 

declara el autor, fue mixto. 

Entre los resultados del proceso investigativo desarrollado Cabrera (2021) se 

refleja, a partir de la información que ofrece el Ministerio de Agricultura (MAG, 

2020), la caracterización socio-laboral y económica de los pequeños productores del 

cacao fino y de aroma, respecto a lo cual expresa: “la edad promedio de 54 años 

entre los productores; el nivel de estudios que promedia en 8 años y la situación de la 

capacitación y asociatividad dadas en un 56% y 25%, respectivamente” (p.95). 

Por otra parte el autor logra identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del entorno cacaotero, en lo que apunta como debilidades 

Cabrera, 2021):  

En las condiciones de producción imperantes en el país, se puede decir que es 

un cacao orgánico, porque el productor no le pone casi nada a la parcela, 

solamente extrae. En consecuencia, tiene un rendimiento muy bajo.  

Los pequeños productores tienen sistemas extractivos; no hay riego, poda, 

control de enfermedades de hongos (p.63). 
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Los campesinos en general son productores de CNFA y, en cambio, los 

agricultores empresariales usan clones que son más productivos, aunque no 

tienen la misma calidad de producto (p.63). 

Y plantea entre las amenazas:  

La producción del cacao corre el riesgo de ser abandonada o relegada en la 

medida que se continúen o acentúen algunas de las siguientes situaciones: 

que los ingresos del cacao no resulten satisfactorios, que los ingresos que 

generen otros cultivos sean mayores; que la inversión relativa o el esfuerzo 

que demanden otros cultivos alternativos compensen mejor a los agricultores.  

La agricultura familiar de pequeña escala puede encontrarse en condiciones 

frágiles y próximas a la descomposición (p.64).  

En similar interés se expresan los autores Parada y Veloz (2021), cuyo 

estudio se presenta a continuación.  

Analizar la situación socio-económica de los pequeños productores de cacao del 

recinto el Guabito, cantón Mocache, provincia de los Ríos, con la utilización del 

método teórico deductivo desde un enfoque cuantitativo y el alcance descriptivo. 

De ese modo y con la aplicación de una encuesta, los autores obtuvieron 

significativos resultados sobre la situación social y económica de dichos productores, 

los cuales se detallan a continuación a Parada y Veloz (2021,): 

 El 64,17% de los agricultores utiliza maquinaria para la cosecha del cacao, 

mientras que el 18,72% no dispone de la misma. (…) El 67,91% de los 

encuestados alquila la maquinaria para la cosecha de cacao 

 Con relación a las buenas prácticas ambientales, el 34,22% de los participantes 

indicaron la eliminación de aguas residuales como práctica ambiental, el 

25,13% de los participantes indicaron los abonos verdes, el 21,93% el uso de 

plaguicidas de modo racional y poco invasivo  

 Entre los encuestados, el nivel formativo educacional prevalece en un nivel 

básico sin posibilidades de mejoras educacionales ya que la tendencia de las 

familias es tener más de cuatro hijos en promedio 

 La construcción de la vivienda es mixta (madera y cemento) con más de 20 

años de fabricación y refieren deterioros vulnerables a la temporada de lluvias. 

Concentran, además, núcleos superiores a 7 personas 

 El abastecimiento de agua potable es mayormente por pozos o directamente del 

río. 

 En cuanto a la energía eléctrica el 85% cuenta con servicio eléctrico, el resto 

recurre a conexiones ilegales o simplemente no tiene 

 Si bien, en ocasiones el precio del saco de cacao es alto en el mercado 

internacional, ello no significa una situación de bienestar para los pequeños 

productores, ya que el promedio de ingresos se encuentra por debajo del salario 

básico unificado ($ 400 dólares mensuales) 
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 Con respecto al servicio de internet es un servicio escaso en la población 

estudiada. Ello limita su gestión comercial y genera desventaja con relación a 

otras zonas del país (pp.7-8) 

En sentido general Parada y Veloz (2021) plantean que dada la situación 

descrita en correspondencia a la realidad del territorio provincial Los Ríos, es 

necesario el mejoramiento de los canales de distribución a través de programas de 

transferencias de tecnologías, capacitación y el impulso de la innovación en las 

plantaciones y producción de derivados del cacao, que no solo transformen la 

situación del pequeño productor, sino que con ello contribuyan al desarrollo local, 

regional y nacional. 

Otro de los estudios consultados pertenece a los investigadores Sobalbarro, 

Legarreta, García, Olivas, Carrillo y Guzmán (2020), que despliegan acerca del: 

Análisis Socioeconómico de los Pequeños Productores de Cacao en Honduras, a 

través del caso APROSACA, que es una asociación de productores de cacao 

orgánico en el Departamento de Olancho, región nororiental de Honduras.  

La investigación siguió una metodología descriptiva y la aplicación de una 

encuesta digital a 59 productores de cuatro comunidades, con vistas a obtener los 

datos referentes a los factores socioeconómicos. El tema para estos autores es 

igualmente pertinente, si se tiene en cuenta que Honduras es el segundo exportador 

de cacao en la región centroamericana con amplia demanda para la exportación; de 

hecho su actividad productiva asegura la generación de ingresos a los productores y 

para sus familias. 

Los resultados expuestos por Sobalbarro et al., (2020), efectivamente 

demuestran las características socioeconómicas de los productores de dicha 

asociación y algunas relaciones de estas con las variables productivas, según se 

señalan en lo adelante (Sobalbarro et al., 2020, pp.4-6): 

 Con respecto a la edad de los productores, alrededor del 74.58% de los 

productores encuestados tienen más de 35 años. [Haciendo referencia a 

Kupferschmied et al. (2018), los autores del estudio comentan]1 la cadena 

de valor en Honduras se caracteriza por un envejecimiento de los 

agricultores quienes dependen del cacao para su subsistencia. [Además 

precisan citando de Lanz y Granado, 2019]: La edad avanzada afecta la 

producción de cacao, debido a que la mayoría de las actividades son 

                                                           
1 Las notas entre corchetes [ ], corresponden a aclaraciones de los autores de la presente investigación 
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desarrolladas a mano y, por lo tanto, esto limita el desarrollo de actividades 

que se realizan en el cultivo 

 De los productores encuestados, cerca del 78% son hombres. [Aunque 

Sobalbarro et al., 2020, señalan resultados similares de otros estudios, 

agregan lo apuntado por Lanz y Granado, 2009]: tanto hombres como 

mujeres tienen importancia en el cultivo. Las mujeres, además de realizar 

las tareas del hogar y cuidado de los hijos, participan más activamente en 

las actividades de cosecha y postcosecha, así como en el secado de granos. 

 El núcleo familiar está compuesto por un promedio de 4.78 ± 2.18 personas 

por hogar.(…) Tener una familia numerosa implica una ventaja, ya que se 

cuenta con mayor mano de obra al momento de realizar las actividades de 

manejo en el cultivo, pero también implica mayores gastos por 

alimentación, vivienda, y educación, entre otros. 

 Todos los productores encuestados han asistido a la escuela. El 50.85% 

tienen primaria completa y el 38.98% primaria incompleta; sólo cerca del 

5.08% cuenta con secundaria completa y 3.39% con secundaria incompleta; 

además, el 2% cuenta con formación profesional técnica, (…) Para Heredia 

Baca (2014) tener un nivel de escolaridad secundaria constituye una base 

para el desarrollo de programas de capacitación sobre manejo del cultivo, 

nuevas tecnologías, y gestión administrativa. 

 En lo que corresponde al ingreso de los productores encuestados, cerca del 

30.51% mencionan que ninguno de los integrantes de su familia recibe un 

salario. En cambio, el 55.93% de las personas encuestadas mencionan que, 

al menos un integrante de su familia recibe un salario y, el resto, por lo 

menos dos miembros de la familia reciben un salario. (…) Los productores 

no tienen al cacao como su principal fuente de ingreso y se dedican a otras 

actividades como la ganadería. Del total de productores encuestados, 

alrededor del 96.61% mencionan que el ingreso por cacao no es importante 

mientras el resto lo consideran moderadamente importante. 

 Alrededor del 91.53% de las viviendas en las que habitan los productores, 

tienen de dos a cuatro habitaciones. Sólo cerca del 8.47% de las viviendas 

cuentan con una sola habitación. En lo que respecta al material de 

construcción del piso, el 67.79% es de concreto, ladrillo o madera, y el 

13.56% es de granito o cerámica. El restante 18.64% es de tierra u otro 

material, el cual no es adecuado, principalmente en tiempo de lluvias, ya 

que representa amenazas para la salud.  

 Alrededor del 54.24% de los productores encuestados afirmó tener una 

refrigeradora en su casa. El 52.54% cuenta con estufas y, el 66.1% de los 

hogares tienen acceso a televisión. Desde este punto de vista, la mayoría de 

los productores tienen un nivel de vida aceptable.  

 La fuente de agua, en la mayoría de las viviendas, pertenece a la red pública 

(64.41%). Se encontraron productores, cuyo punto más cercano al agua, lo 

tienen inmediatamente en sus viviendas, pero también hay personas que 

tienen que moverse hasta 55 minutos para tener acceso al agua.  

 Alrededor del 84.75% tiene acceso a atención médica y, en la mayoría de 

los casos, se da a través de los centros de salud públicos ubicados cerca de 

su zona, así como en el hospital ubicado en el municipio. Cerca del 11.86% 

menciona que no tiene acceso a salud debido a que sus comunidades están 

lejos del centro de salud.  
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 La asistencia técnica juega un papel muy importante en el aumento de la 

producción, productividad, y calidad del producto. Alrededor del 31% de 

los productores menciona que reciben asistencia técnica por lo menos una 

vez al mes; cada 2 meses, el 7%; cada 3 meses el 15%; cada 6 meses el 8%; 

una vez al año el 27% y el 11.86% menciona que no recibe asistencia 

técnica. 

Los resultados expuestos hasta aquí y otros estudiados desde las fuentes 

bibliográficas, facilitaron sin dudas, definir la teoría necesaria como sustento y a su 

vez, las variables e indicadores en la elaboración del instrumento proyectado.  

2.1.2 Teorías del desarrollo 

Consecuentemente fue procedente abordar sobe las teorías del desarrollo 

basadas inicialmente en un carácter esencialmente económico y que en su evolución 

y con la aparición de otros indicadores han ampliado la visión con redirección al ser 

humano como sujeto y objeto del propio desarrollo. 

A partir de las diferentes corrientes y teorías del crecimiento económico 

aportadas por John Maynard Keynes (1883-1946);  Joseph Alois Schumpeter (1883-

1950); Roy F. Harrod (1900-1978);  Evsey D. Domar (1914-1997); Solow (1956 y 

1957); Swan (1956); Nicholas Kaldor (1955) y Joan Violet Robinson (1903-1983); 

entre otros, fueron apareciendo otras teorías, productos de la situación imperante 

luego de la Segunda Guerra Mundial, la bipolaridad político-ideológica y la realidad 

del intercambio entre las naciones.  

Breve descripción de las teorías de la Modernización, de la Dependencia, de los 

Sistemas Mundiales y la Globalización 

Sucedieron así, en la segunda mitad del siglo XX, la teoría de la 

Modernización encaminada a la homogeneización de las naciones más pobres con 

miras a las más prósperas. También la teoría de la dependencia con cierto papel 

activo del Estado en los procesos de desarrollo. Muy cercana a esta surge la teoría de 

los sistemas mundiales que ya centra sus fundamentos en la realidad de los sistemas 

sociales, pero con visión en el desarrollo individual.  

Posteriormente en los años 70, la teoría de la globalización que defiende los 

procesos globales tanto económicos, culturales como de desarrollo tecnológico y de 

comunicaciones; cuya bonanza se analiza precisamente, en los adelantos 

tecnológicos y de la intercomunicación alcanzados, que logra en alguna medida la 
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inserción mundial. Otras tendencias sucedieron, marcadas en lo fundamental, por 

finalidades culturales, de inclusión social, la ecología y la sostenibilidad y 

sustentabilidad, para el desarrollo humano. 

De hecho, en Cabrera (2021), (al citar de Peinado, 2014), se enfatiza: 

En la actualidad el desarrollo no se concibe exclusivamente en términos de 

crecimiento económico; (…) La concepción del desarrollo fue evolucionando 

de una concepción de progreso y crecimiento hasta llegar a un enfoque 

basado en las capacidades de las personas dentro del cual se pude enmarcar el 

desarrollo humano (p.15).  

El Desarrollo Sostenible, el desarrollo local y la Teoría de la Responsabilidad 

Social Empresarial y Organización 

A partir de ello, se pueden mencionar otras tendencias como la referida al 

desarrollo local que se refuerza inclusive con los pronunciamientos de la CEPAL en 

la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Basada en el desarrollo 

económico y social de los territorios y que incide por tanto, en el desarrollo humano 

colectivo e individual de los pobladores, se aviene en gran medida, al interés del 

tema de la presente investigación 

Como se precisa en el estudio de Cabrera (2021), la Teoría del Desarrollo 

Local, junto a la Teoría de la Responsabilidad Social Empresarial y Organizacional, 

así como a la Teoría de los Grupos de Interés, constituyen, base fundamental para el 

análisis del tema  por cuanto su enfoque humanista vinculado al desarrollo 

sostenible. De ahí que resulte conveniente reflejar lo señalado por Zenck, Ríos, Pogo 

y Cueto (2017): 

La responsabilidad social de las organizaciones no debería estar basada en 

logros, sino en relación a las demandas de los stakeholders [grupos de interés]2, 

esto con el propósito de dirigir esfuerzos de una manera más organizada, 

eficiente y oportuna, convirtiéndolos en participes de un cambio (En cita de 

Cabrera, 2021, p.17).  

A tenor con lo antes expuesto, se sistematizan los fundamentos teóricos más 

específicos del tema, ante todo lo referido a algunos aspectos de interés del cacao y 

sus productores. 

 

                                                           
2 Entre corchetes [ ] de los autores 
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2.1.3 Fundamentos teóricos 

El cacao: características, su producción, variedades y beneficios 

El cacao es distinguido en el Ecuador con el símil de la “pepa de oro”. Su 

producción ha dominado durante siglos la generación de divisas para el país, de 

modo que dio lugar al surgimiento de los primeros capitales y al desarrollo de 

sectores importantes como la banca, la industria y el comercio.  

Del sitio digital de Blanco (s.f) se han tomado aspectos de interés que 

identifican el cacao: 

Su nombre biológico es Theobroma cacao L., (…) su origen se relaciona con 

la mitología maya en cuyas reseñas se encuentran posibles vestigios. (…) 

considerando el probable consumo alrededor del año 1500 a.C. Es un árbol 

con dos juegos de cromosomas de ciclo vegetativo perenne y con una altura 

aproximada entre los ocho (8) y 20 metros; sus hojas son simples, 

ligeramente asimétricas y alternas; las flores son hermafroditas de tamaño 

que oscila hasta los 15 centímetros. El fruto consiste en una baya grande que 

mide entre los diez (10) y 42 centímetros de forma generalmente elíptica y 

varía de color rojo o verde, púrpura o amarillo, en la medida de la etapa de 

maduración. Dentro de este, las semillas que miden de uno a tres centímetros 

las cubre una pulpa que es la que diferencia aromas, sabores, grados de 

acidez, astringencia y dulzura. Se reproduce en los bosques húmedos 

tropicales (Blanco, s.f, https:www.lifeder.com). 

Es así como este producto de marcada preferencia forma parte importante de 

la economía ecuatoriana. En la publicación de la Corporación Financiera Nacional, 

CFN (2018), se destaca: “Ecuador ocupa el 4to lugar como productor de cacao en 

grano a nivel mundial” (p.5), y se presenta asimismo, un cuadro que resume 

diferentes datos de interés,  (CNF, 2018, p.5): 

 Se presumen beneficios de consumo como antidepresivo, para el 

fortalecimiento del corazón y también en la disminución del riesgo de 

accidentes cerebro-vasculares 

 En Ecuador existen las variedades de cacao CCN-51 y Cacao Nacional Aroma 

Fino  

 Para su exportación se poseen en el país certificaciones de: FAIRTRADE 

International, USDA Organic, Rainforest Alliance y BIOSUISSE Organic, 

entre otras  

 Sus presentaciones son diversas: chocolate negro; chocolate con leche; 

chocolate blanco; chocolate con especias y chocolate con frutas deshidratadas 

 Existen dos asociaciones privadas que junto con los ministerios y la aduana 

colaboran en la correcta exportación del cacao y sus derivados: Asociación 

Nacional de Exportadores del Cacao (ANECACAO) y  la Asociación de 

Productores de Cacao Fino de Aroma (APROCAFA) 



15 
 

Según el sitio digital anecacao.com, en lo particular de la variedad CCN51, 

sus siglas responden a la identificación de Colección Castro Naranjal; en ocasiones 

se identifica como CCN51 Homero y es debido al agrónomo investigador de 

Ambato, Homero Castro Zurita quien logra la clonación en 1965, desde la búsqueda 

de una mayor resistencia a las enfermedades y el mejoramiento de los niveles de 

productividad, aunque no es hasta el año 2005 que se declara oficialmente el 

CCN51como variedad.  

La propia información del sitio refleja que efectivamente esta variedad es 

tolerante a las enfermedades y plagas muy comunes de aparecer en los sembrados, 

producto de la humedad de los suelos de cultivo. 

Sobre el pequeño productor cacaotero 

Respecto a los pequeños productores del cacao, estos realizan la generalidad 

de las funciones de cualquier productor frente a su cultivo con la finalidad de 

garantizar un ritmo estable de producción que satisfaga la demanda de los mercados, 

internacional y nacional; pero además, de manera fundamental, para conseguir el 

sustento de la familia y crear sus condiciones de bienestar. 

La definición sobre el pequeño productor dada por la Organización de 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2015) precisa: 

Desempeñan una función clave para garantizar la seguridad alimentaria y la 

nutrición tanto hoy como en el futuro, en particular al contribuir al aumento 

de la producción alimentaria necesaria para satisfacer la futura demanda 

mundial. Forman un grupo heterogéneo que abarca varios países y regiones y 

suministran el 70 % de la producción alimentaria global, pese a lo cual 

muchos de ellos siguen padeciendo inseguridad alimentaria y malnutrición. 

Los pequeños productores toman parte en muchos mercados relacionados 

entre sí, pero también encuentran dificultades para garantizarse el acceso a 

los mercados y obtener beneficios que favorezcan unos medios de vida sanos 

(FAO, 2015, p.1). 

En algunos casos los pequeños productores no solo se encargan de la 

producción, sino también de la comercialización del producto, sobre todo por parte 

de los productores asociados a formas organizativas y gremios.   

Por supuesto, diversas son las condiciones sociales y económicas de dichos 

productores. En el estudio de Vasallo (2015) se plantean las debilidades de la cadena 

del cacao, especificando que corresponde una primera fase agraria en que se suscitan 

problemas de producción y productividad, de lo cual apunta: “Los sistemas de 
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producción de cacao que tienen los agricultores es el problema: bajo volumen de 

producción, con mal manejo del cultivo, mala poscosecha, mezclado, con agua, 

almacenado con otros productos que generan contaminación cruzada, etc.” (p.58). 

Por otra parte, Zambrano y Chávez (2018) citan del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, MAG (2018), acerca de la situación socioeconómica general del 

cacaotero: 

El productor cacaotero, en promedio, tiene 58 años de edad, cuenta con ocho 

años de educación, dispone de alrededor de cinco hectáreas dedicadas al 

cultivo de cacao. Mucha de la producción de cacao se la saca en Agricultura 

Familiar. Los ingresos económicos, además de la producción del cacao, lo 

alcanzan de otras actividades como el comercio, negocio propio, producción 

de otros rubros y trabajos ocasionales. El 58% de los productores han 

declarado haber recibido algún tipo de capacitación y el 25% pertenece a una 

asociación (En: Zambrano y Chávez, 2018, p.39). 

Otra característica que identifica a los pequeños productores de cacao es el 

proceso de transferencias de conocimientos tradicionales manifiesto de generación a 

generación, de lo cual dependen los desempeños en la actividad productiva; lo que se 

sabe está afectado, por la falta de interés en los conocedores del oficio y en los 

nuevos pequeños productores que solo encuentran en el cultivo una alternativa 

económica atractiva sin que medie la identidad con aquellos vínculos de la tradición 

cacaotera.   

Se denotan notables limitaciones para la actividad de comercialización por 

parte de los pequeños productores, fundamentalmente, independientes; debido a las 

distancias que separan sus plantaciones de los puntos de mercados con difíciles 

condiciones de transportación y comunicación, así como el insuficiente 

conocimiento de los mecanismos del mercado, todo lo cual obstaculiza la interacción 

entre productor e intermediario lo que en definitiva redundaría en bajos precios del 

producto para el pequeño productor. 

            Es por todo lo anterior que aun cuando la calidad del cacao es reconocida, 

tanto en el caso del CCN-51 como del cacao fino y de aroma, estos son adquiridos 

por los intermediarios que lo dirigen a la industria de chocolate y procesadoras de 

cacao hasta llegar a los clientes finales. 

            Luego al nivel de los pequeños productores la entrega para la 

comercialización se realiza sobre la base del área cultivada y cosechada en el período 
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que se extiende entre seis u ocho meses, que les proporciona pequeñas fuentes de 

ingresos, pero con un comercio justo enfocado en los beneficios. Es preciso apuntar 

que en los procesos de comercialización del cacao en el país no existe interferencia 

por parte del Estado.               

Al tener en cuenta las anteriores consideraciones, se evidenció la validez en 

la intención de desarrollar el tema propuesto particularmente en el cantón Balao, a 

través de un análisis que conllevó indagaciones para el diagnóstico de la situación 

social y económica. 

Del diagnóstico, su definición 

A propósito del diagnóstico, en las consultas bibliográficas efectuadas, la 

mayoría de los autores coinciden en lo complejo de su definición desde el punto de 

vista metodológico. De esa manera Cury y Arias (2016) plantean: 

La definición adecuada del término «diagnóstico» constituye un desafío 

profesional y académico de primer orden, al igual que ocurre en las demás 

disciplinas asistenciales. Su relevancia metodológica radica en que la 

formulación del diagnóstico ha de ofrecer una síntesis completa de los 

resultados del estudio de cada caso particular, que permita y fundamente de 

manera adecuada la mejor intervención (p.11). 

Es importante apuntar que la elaboración de un diagnóstico se basa siempre 

en un estudio y recolección de datos, que relacionados, permita llegar a una síntesis e 

interpretación. 

También desde la perspectiva social, Cury y Arias (2016), identifican: 

El diagnóstico social es el juicio profesional que formula el trabajador social 

como resultado del estudio y de la interpretación de una situación social dada 

y que constituye el fundamento de la intervención social en dicha situación. 

La correcta formulación del diagnóstico social es responsabilidad y 

competencia del trabajador social, y deberá contemplar las dificultades y las 

fortalezas de la persona y de su situación individual, familiar, social e 

institucional (p.19). 

Aunque se menciona la figura del trabajador social, no se exonera de la 

realización de un diagnóstico social a los profesionales que, con la debida 

preparación de la disciplina a investigar y las nociones metodológicas necesarias 

contribuyan al mejor conocimiento en las distintas ramas del saber.  

Desde el punto de vista del diagnóstico en su aproximación económica, es 

evidente que se trata de una recolección de datos, síntesis e interpretación de las 
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variables económicas que intervienen en el proceso que se estudia; y que vinculado 

además con el diagnóstico de enfoque social, posibilitan ambos, identificar el nivel 

de influencia de lo económico sobre lo social y viceversa. 

2.2 Marco Legal  

Al haberse abordado los elementos teóricos necesarios para el estudio, 

correspondió sustentar la oportunidad e importancia del tema desde los documentos, 

leyes y normativas asociadas. 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.- (Organización de 

Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ONU-

CEPAL, 2016).  

 En el prólogo de la Agenda 2030 de la ONU-CEPAL (2016) se expresa con 

relación al propio documento que, “al ser ambiciosa y visionaria, requiere de la 

participación de todos los sectores de la sociedad y del Estado para su 

implementación” (p. 5), lo cual encierra significativamente, un llamado de 

participación a los Estados y toda la estructura de la sociedad, con inclusión del 

ámbito académico y científico, dirigido a la apropiación de cada uno de los 

postulados, objetivos y metas como herramientas para alcanzar verdaderos niveles de 

bienestar social. 

Se trata de un documento, que como efectivamente se proclama, es una 

oportunidad histórica atemperada a la realidad de la región, como la que resulta del 

análisis propuesto en esta investigación, y que con una visión a largo plazo abarque a 

todos los sectores económicos y sociales con finalidades precisas para su concreción. 

De esa manera se analiza que el tema que se presenta contribuye desde la 

actividad investiga al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU-

CEPAL, 2016):  

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

(p.9). 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible (p.11). 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

(p.23). 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentarla innovación (p.25). 
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Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

(p.31). 

Objetivo 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 

frenar la pérdida de la diversidad biológica (p.37). 

Una mirada analítica a cada uno de las metas asociadas a estos objetivos 

mencionados, apuntan a transformar los sistemas de agricultura y alimentación, así 

como a garantizar los derechos a la tierra, recursos económicos, servicios básicos y  

las nuevas tecnologías, desde la promoción de políticas de desarrollo orientadas 

como se plantea en ONU-CEPAL (2016): “a las actividades productivas, la creación 

de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación” 

(Objetivo 8, meta 8.3, p.23). 

Es importante acotar que para la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT, s.f, párr. 1), al analizar el Objetivo 8 ratifica que incluye convenientemente los 

siguientes temas prioritarios: 

 El empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

 La desigualdad salarial por razón de sexo 

 El desempleo entre los jóvenes 

 La eliminación de todas las formas de trabajo infantil 

 La formalización de la economía informal 

 Los emprendimientos, las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas 

 La protección de los derechos laborales y la promoción de un entorno de 

trabajo seguro 

 Los trabajadores migratorios 

La Constitución del Ecuador  (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).  

Consecuentemente al analizar la Constitución ecuatoriana, se revelan los 

nexos procedentes con el anterior documento regional, específicamente: 

 En el Título VI, Régimen de Desarrollo. Capítulo Primero. Principios 

generales, (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), se declara:  

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay 

(p.28). 

Art. 277. -(numeral 5). Impulsar el desarrollo de las actividades económicas 

mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, 

fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley 

(p.28).   
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En el mismo Título VI, el Capítulo Tercero, Soberanía alimentaria, se 

evidencia sobre el rol de los pequeños productores en el impulso al desarrollo, para 

que de esa manera se logre una autosuficiencia y permanencia de alimentos 

saludables, de acuerdo a, Asamblea Nacional Constituyente (2008) en su artículo 

281, en el que se sostiene que “La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos 

sanos y culturalmente apropiado de forma permanente” (p.28).  

Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025.- (Secretaría Nacional de 

Planificación, 2021). 

Este plan responde a lo refrendado en la Constitución de la República del 

Ecuador (2018), y dada su actualidad a las esencias de la Agenda 2030 anteriormente 

analizada; de hecho, en la introducción de la Visión a Largo Plazo, se plantea: 

En el 2015, con la aprobación de la Agenda 2030 por parte de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, los países signatarios se comprometieron a 

trabajar por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es así como el 

Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo No. 371, declara “política pública del 

Gobierno Nacional la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, orientada al cumplimiento de sus objetivos y metas en el marco 

de su alineación a la planificación y el desarrollo nacional” (SENPLADES, 

2021, p.18). 

Consecuentemente el Plan de Creación de Oportunidades en el marco del Eje 

Económico, establece entre otros, el Objetivo 3, en estrecha relación con el tema 

tratado según se constata en su planteamiento, a través de las Políticas y 

Lineamientos Territoriales, así como con las Metas establecidas para el año 2025 

(SENPLADES, 2021, pp.54-55 ). 

Eje Económico 

Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores 

agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía 

circular 

Políticas 

3.1 Mejorar la competitividad y productividad agrícola (…), incentivando el 

acceso a infraestructura adecuada, insumos y uso de tecnologías modernas y 

limpias. 

3.2 Impulsar la soberanía y seguridad alimentaria para satisfacer la demanda 

nacional. 
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3.3 Fomentar la asociatividad productiva que estimule la participación de los 

ciudadanos en los espacios de producción y comercialización. 

Lineamientos Territoriales 

Pol.3.1. 

E11. Desarrollar programas enfocados en incrementar la productividad 

agropecuaria, con un enfoque de conservación y mantenimiento de la 

fertilidad de los suelos. 

Pol. 3.2. 

E19. Potenciar las capacidades endógenas de los pequeños productores por 

medio de acceso a créditos, asistencia técnica permanente, tomado en cuenta 

las particularidades locales. 

E20. Promover y fortalecer redes productivas relacionadas con agroindustria 

y la economía popular y solidaria. 

Metas al 2025 

3.1.4. Aumentar la tasa de cobertura con riego tecnificado parcelario para 

pequeños y medianos productores del 15,86% al 38,88%. 

3.2.1. Incrementar de 85,97% al 86,85% la participación de los alimentos 

producidos en el país en el consumo de los hogares ecuatorianos. 

En igual medida se constatan políticas y lineamientos en el eje social, que 

contemplan importantes indicadores que son tratados en este estudio sobre los 

pequeños productores del cacao. En ese sentido se señala en el Plan de Creación de 

Oportunidades, Eje Social (SENPLADES, 2021), que: 

Aborda temáticas relativas a la erradicación de la pobreza (…). Se enfatiza 

además en el acceso al derecho a la salud integral, gratuita y de calidad, la 

promoción de un sistema educativo inclusivo y de calidad en todos los 

niveles y la generación de nuevas oportunidades para las zonas rurales, con 

énfasis en pueblos y nacionalidades (p.58). 

Examinados los elementos más esenciales y de relación con el tema, es 

necesario hacer alusión a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria 

que junto con otras normativas, responde concretamente a los anteriores documentos. 

Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria,- (Comisión Legislativa 

y de Fiscalización, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca-

MAGAP, 2009). 

En esta Ley se refrendan los principios, deberes del Estado, a través de sus 

títulos, de los cuales se seleccionaron los de mayor vinculación con el tema.  

En el Título I. Principios Generales, se destacan los siguientes artículos:  
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Art. 3.- Deberes del Estado.- Para el ejercicio de la soberanía alimentaria, 

además de las responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución el 

Estado, deberá (p.5):  

a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el 

modelo de desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta 

ley hace referencia a los recursos alimentarios provenientes de la agricultura, 

actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección de productos de 

medios ecológicos naturales;  

Art. 4.- Principios de aplicación de la ley.- Esta ley se regirá por los principios de 

solidaridad, autodeterminación, transparencia, no discriminación, 

sustentabilidad, sostenibilidad, participación, prioridad del abastecimiento 

nacional, equidad de género en el acceso a los factores de la producción, equidad 

e inclusión económica y social, interculturalidad, eficiencia e inocuidad, con 

especial atención a los microempresarios, microempresa o micro, pequeña y 

mediana producción (p.6).  

Por su parte el Título III. Producción y comercialización agroalimentaria, en su 

Capítulo I. Fomento a la producción, establece:  

Art. 12.- Principios generales del fomento.- Los incentivos estatales estarán 

dirigidos a los pequeños y medianos productores, responderán a los principios de 

inclusión económica, social y territorial, solidaridad, equidad, interculturalidad, 

protección de los saberes ancestrales, imparcialidad, rendición de cuentas, 

equidad de género, no discriminación, sustentabilidad, temporalidad, 

justificación técnica, razonabilidad, definición de metas, evaluación periódica de 

sus resultados y viabilidad social, técnica y económica (p.9).  

Art. 17.- Leyes de fomento a la producción.- Con la finalidad de fomentar la 

producción agroalimentaria, las leyes que regulen el desarrollo agropecuario, la 

agroindustria, el empleo agrícola, las formas asociativas de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, el 

régimen tributario interno y el sistema financiero destinado al fomento 

agroalimentario, establecerán los mecanismos institucionales, operativos y otros 

necesarios para alcanzar este fin (p.11).  

 

Aun cuando la Ley del Régimen de la Soberanía Alimentaria data del año 

2009 con algunas modificaciones posteriores, su articulado responde plenamente a la 

consecución de los documentos tanto de la región Latinoamericana y Caribeña,  

como de los correspondientes al territorio ecuatoriano en específico. 

Los elementos teórico-legales abordados posibilitaron sustentar y encaminar 

el estudio investigativo en virtud de asumir la metodología apropiada, para obtener 

los resultados respecto a la situación económica y social de los pequeños productores 

de cacao en el sector Balao Grande. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Como toda investigación que se caracteriza por constituir un conjunto de 

procesos sistemáticos en atención al problema empíricamente constatado, requiere 

definir la metodología a seguir para conseguir el desarrollo del diseño investigativo 

previsto, y por ende alcanzar el objetivo trazado; de ahí que a continuación se 

señalan los componentes metodológicos que guiaron el estudio. 

3.1 Enfoque de la investigación  

Con respecto al enfoque investigativo Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018) plantean que la elección se basa en el planteamiento del problema y el 

contexto, y en lo particular del enfoque mixto trata de la “recolección y análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

implementados en secuencia, paralelo o mezclados desde el planteamiento” (p.3). 

Luego, sobre esa reflexión y a partir del objetivo específico que plantea 

indagar sobre la situación social y económica de los pequeños productores de cacao 

del cantón Balao, que lógicamente tributa al objetivo general investigativo dirigido al 

análisis de esa situación, se consideró seguir el enfoque mixto, desde el cual se 

aseguran procedimientos de recolección y análisis, con el establecimiento del 

vínculo necesario entre datos cuantitativos y cualitativos.   

Por su parte, la aproximación cuantitativa permitió la medición de los 

indicadores sociales y económicos para llevar a vías de hecho la indagación sobre los 

pequeños productores de cacao en Balao. Mientras que la aproximación cualitativa, 

condujo a la interpretación de las características específicas, en lo particular de los 

productores y en lo general de la actividad agrícola del cacao.  

3.2 Alcance de la investigación 

Fue procedente desarrollar la investigación con un alcance descriptivo, por 

cuanto, tanto desde lo cualitativo como de lo cuantitativo, se requirió describir el 

resultado de las indagaciones, así como efectuar comparaciones de los costos 

procedentes de distintas fuentes. 
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Es importante acotar en este aspecto lo señalado por Hernández-Sampieri, 

Fernández y Baptista (2014):  

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan estas (p.92). 

3.3 Técnica e instrumentos para obtener los datos 

Las técnicas utilizadas de acuerdo al enfoque y tipo de investigación, fueron 

la encuesta y la entrevista. 

La encuesta se aplicó a los pequeños productores de cacao de la zona 

seleccionada para el estudio y constó de 20 preguntas sobre los indicadores sociales 

y económicos, de los cuales tres indagan los datos preliminares; seis relacionados 

con la situación social; y los 11 restantes de carácter económico. 

Teóricamente, la técnica de la encuesta se conciben para el estudio de:  

Fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los 

datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Debe ser 

congruente con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013). Los 

cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo (citado por Hernández-

Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, p.217). 

En el caso de la entrevista, fue aplicada a uno de los productores de mayor 

experiencia en la zona, a través de la cual se obtuvieron informaciones de interés que 

abarcaron aspectos de la labor de la siembra y cosecha del cacao;  y otros temas 

vinculados al precio e ingresos. Sobre la entrevista, se apunta con citas de varios 

autores: 

La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa 

(Savin-Baden y Major, 2013; y King y Horrocks, 2010). Se define como una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último 

caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un 

equipo de manufactura. (…) En la entrevista, a través de las preguntas y 

respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema (Janesick, 1998) (en: Hernández-Sampieri et 

al., 2014, p.403). 
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3.4 Población y muestra 

Los autores en interés de contar con la población sensible al estudio, 

solicitaron información a la Dirección Nacional de Estudios, Desarrollo e Innovación 

con fecha 8 de marzo 2022. En contestación al trámite, la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS),  confirmó le existencia de 18 pequeños 

productores de cacao en la zona de Balao Grande (ver Anexo 5). 

A partir de esa información y tratarse de una población de estudio reducida, 

según la teoría de selección muestral no es necesario el cálculo muestral, luego en 

este caso no resultó  procedente efectuar la estimación muestral. De modo que la 

investigación se desplegó con la participación de los 18 pequeños productores de 

cacao. 

3.5 Presentación y análisis de resultados 

Resultados de la encuesta a pequeños productores de cacao en Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, 2022 
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Información Preliminar 

Género 

Tabla 1. Género de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, Ecuador, 2022 

Género 
Valor 

Absoluto 

Valor Relativo 

(%) 

Masculino 12 67 

Femenino 6 33 

Total 18 100 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 1.Género de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, Ecuador, 2022 

Fuente: Tabla1  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

La Figura 1 muestra el predominio del género masculino con algo más de las 

dos terceras partes, como suele suceder en este tipo de actividad.
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Edad 

Tabla 2. Edades de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, Ecuador, 2022 

Grupos de edades 
Valor 

Absoluto 

Valor Relativo 

(%) 

15 a 25 años 0 0 

26 a 35 años 0 0 

36 a 45 años 1                  5  

46 a 55 años 1                6  

56 a 65 años 6             33  

De 66 en adelante 10                 56  

Total 18           100  

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 2. Edades de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, Ecuador, 2022 

Fuente: Tabla 2  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

En la Figura 2 se constata el predominio de los productores en los grupos de 

edades de 66 años con la representación de algo más de la mitad, y de 56 a 65 años 

con más de la tercera parte. Luego se trata de una población representada por los 

adultos menos jóvenes y eminentemente por los adultos de la tercera edad. 

De hecho se observa que el resto de los productores corresponden a los 

grupos de 36 a 45 y de 46 a 55, ambos grupos con una participación de solo poco 

más de una décima parte.  Llama la atención que no existen pequeños productores en 

las edades de 15 a 35 años, de lo que se conoció que son los jóvenes de ese rango de 

edades los que mayormente deciden migrar hacia la ciudad. Ello hace pensar en un 

futuro de baja probabilidad en la continuidad de la actividad del cacao en la zona. 
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Estado civil 

Tabla 3. Estado civil de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, Ecuador, 2022 

Estado civil 

 Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo (%) 

Soltero 0 0 

Casado 10 56 

Divorciado 4 22 

Unión libre 4 22 

Otros 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 3. Estado civil de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, Ecuador, 

2022 

Fuente: Tabla 3  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

Con respecto al estado civil, en la Figura 3 se revela que más de la mitad de 

los pequeños productores están casados. Le siguen con igual proporción de casi un 

cuarto cada uno, los divorciados y en unión libre. Un comportamiento que se 

corresponde con la estructura por edades vista anteriormente.    
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Indicador social 

Nivel de Educación concluido 

Tabla 4. Nivel de Educación concluida de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, 2022 

Nivel de Educación concluido 
 Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo (%) 

Ninguno 10 56 

Básico 8 44 

Bachillerato 0 0 

Superior 0 0 

Otros 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 4. Nivel de Educación concluida de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, 2022 

Fuente: Tabla 4  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

Sobre la educación concluida de los pequeños productores de cacao en Balao 

Grande, se evidencia en la Figura 4 la desfavorable situación en la que algo más de 

la mitad, no posee algún grado de enseñanza; y los restantes declararon contar solo 

con un nivel básico. 

Es oportuno reflexionar que en la actualidad, la zona de estudio cuenta con 

pocas escuelas3, luego debió haber sido inexistente cuando los productores 

consultados se encontraban en edad escolar, además se conoce por los intercambios 

                                                           
3 Escuela Miguel Heredia Crespo de Balao Grande  
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sostenidos, que los padres de ellos preferían que trabajasen la tierra para la 

subsistencia. 

Seguro social 

Tabla 5. Seguro social de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, Ecuador, 

2022 

Seguro Social  Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo (%) 

Seguro voluntario IESS 0 0 

Seguro privado 0 0 

Seguro campesino  IESS 2 11 

Ninguno 16 89 

Total 18 100 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 5. Seguro social de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, Ecuador, 

2022 

Fuente: Tabla 5  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

Sobre el seguro social se denota a través de la Figura 5, que solo una décima 

parte cuenta con Seguro Social Campesino (SSC4)5 del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y lamentablemente los restantes pequeños productores, casi nueve 

décimas partes, no están afiliados a ningún tipo de seguro social.  

                                                           
4 Requisitos para el SSC Trabajar en el área rural- la residencia ciudadana debe estar ubicada en el 

área rural- laborar en el campo -No ser afiliado a otro seguro- Pertenecer a una organización 

campesina. 

5 Este tipo de seguro social campesino por una cuota de $1,79 les proporciona prestaciones de salud, 

pensiones de invalidez, auxilio en servicios necrológicos y la jubilación fijada en $103.62 
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Servicios de salud 

Tabla 6. Atención de salud de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, 

Ecuador, 2022 

Atención de salud Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo (%) 

Hospital de Naranjal 0 0 

Hospital MSP de Balao 1 6 

Médico particular más cercano 1 6 

Farmacia más cercana en busca de ayuda 6 33 

Curanderos 10 56 

Otros medios de salud 0 0,0 

Total 18 100 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022)                         

 

Figura 6. Atención de salud de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, 

Ecuador, 2022 

Fuente: Tabla 6  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

Sobre la atención de salud de los pequeños productores de cacao en Balao 

Grande, en la Figura 6 se observa que más de la mitad de ellos acuden a curanderos 

de la zona; les sigue el grupo constituido por un tercio del total que recurren a las  

farmacias para la automedicación, y de los otros dos pequeños productores, uno 

asiste al Hospital Básico más cercano ubicado en Naranjal y el otro a médico 

particular. En la zona de estudio existe un sub centro de salud  que no forma parte de 

las opciones que tienen estos campesinos para su atención médica. 



32 
 

Material de la vivienda 

Tabla 7. Material de la vivienda de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, 

Ecuador, 2022 

Material de la vivienda Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo (%) 

Caña 0 0 

Madera 3 17 

Mixta 5 28 

Hormigón 10 55 

Otros 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 7. Material de la vivienda de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, 

Ecuador, 2022 

Fuente: Tabla 7  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

En la Figura 7 se observa que las viviendas de estos productores son 

construidas mayormente de hormigón armado (en más de la mitad). Otra parte que 

significa más de un cuarto del total, la construcción de sus viviendas es mixta, o sea, 

una combinación de dos o tres de los materiales (caña, madera y hormigón); y algo 

más de una décima parte vive en casas de madera que es conseguida en las zonas 

aledañas.  
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Servicios básicos en la vivienda 

Tabla 8. Servicios básicos en la vivienda de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, 2022 

Servicios básicos Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo (%) 

Energía eléctrica 0 0 

Agua potable 0 0 

Alcantarillado 0 0 

Teléfono móvil 15 50 

INTERNET  15 50 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 8. Servicios básicos en la vivienda de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, 2022 

Fuente: Tabla 8  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

La situación de los servicios básicos entre estos pequeños productores es muy 

desfavorable, como se aprecia en la Figura 8 solo la mitad disfruta de la telefonía 

móvil e internet; y la totalidad no cuenta con el resto de los servicios, principalmente 

del agua potable de primera necesidad, ni del alcantarillado y la energía eléctrica. 
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Indicadores económicos 

Carga familiar 

Tabla 9. Cargas familiares de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, 

Ecuador, 2022 

Personas a su cargo Valor 

Absoluto  

Valor 

Relativo (%) 

1 a 2 personas 1 5 

3 a 4 personas 5 27 

5 a 6 personas 8 42 

7 a 8 personas 4 21 

Más de 8 personas 1 5 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 9. Cargas familiares de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, 

Ecuador, 2022 

Fuente: Tabla 9  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

La Figura 9 muestra la carga familiar que atienden los productores en Balao 

Grande; se destaca que poco menos de la mitad cuenta con cinco o seis personas a su 

cargo; seguido de más de la cuarta parte que tiene entre tres y cuatro. Otra 

proporción que se distingue es la carga compuesta de 7 a 8 personas atendida por 

casi un cuarto de los pequeños productores, e inclusive un productor atiende a más 

de 8 familiares.  

Al efectuar el cálculo se verifica que cada pequeño productor en la zona 

atiende una carga de 5,7 familiares. 
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Gastos familiares 

Tabla 10. Gastos familiares de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, 

Ecuador, 2022 

Gastos familiares Valor 

Absoluto  

Valor 

Relativo (%)* 

Alimentación 18 100 

Transporte 15 83 

Educación 10 56 

Salud 5 28 

Vestimenta 2 11 

Otros 0 0 

Nota: *Porcentajes calculados con base 18, que es el total de productores 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 10. Gastos familiares de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, 

Ecuador, 2022 

Fuente: Tabla10  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

En la Figura 10 aparecen los porcentajes de productores según rubros a los 

que dedican sus gastos familiares. Es evidente que la totalidad de ellos dedican de 

manera priorizada sus gastos en la alimentación como primera necesidad. Sin 

embargo, es relevante que siga en orden la proporción de más de las tres cuartas 

parte que consideran el gasto de transporte; mientras que los gastos de educación los 

declara más de la mitad de ellos y solo poco más de una cuarta parte señala los 

gastos salud.  

Por último la vestimenta es considerada entre sus gastos por solo poco más de 

un décimo de los productores en la  zona de Balao Grande.  
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De acuerdo a los intercambios informales con estos productores, todo parece 

indicar que la prioridad del gasto de transporte se debe, principalmente, a la 

contratación de una camioneta para hacer las compras en el centro urbano de Balao 

Grande. 

Antigüedad en sus tierras 

Tabla 11. Antigüedad de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, Ecuador, 

2022 

Antigüedad en el negocio Valor 

Absoluto  

Valor 

Relativo (%) 

1 a 4 años 0 0 

5 a 8 años 0 0 

9 a 12 años 0 0 

13 a 16 años 4 22 

17 a 20 años 4 22 

21 años y más 10 56 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 11. Antigüedad de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, Ecuador, 

2022 

Fuente: Tabla11  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

En la Figura 11, respecto a la antigüedad de su trabajo en la siembra y cultivo 

del cacao, más de la mitad de los productores cuenta con más de 21 años, los 

restantes, con igual proporción de poco menos de una cuarta poseen una antigüedad 

de 13 a 16, y de 17 a 20, años.  Se debe señalar, que en la zona no es característico la 

herencia por tradición de las tierras y la actividad cacaotera.  
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Extensión de las plantaciones 

Tabla 12. Extensión de las plantaciones de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, 2022 

Extensión Valor 

Absoluto  

Valor 

Relativo (%) 

1 a 2 hectáreas 10 56 

3 a 4 hectáreas 8 44 

5 a 6 hectáreas 0 0 

7 a 8 hectáreas 0 0 

9 o más hectáreas 0 0 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022)                 

 

 Figura 12. Extensión de las plantaciones de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, 2022              

Fuente: Tabla12  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

En cuanto a la extensión del terreno agrícola de los pequeños productores de 

cacao en Balao Grande, en la Figura 12 se evidencia que poco más de la mitad de 

ellos poseen pequeñas plantaciones de 1 a 2 ha; y los restantes  declararon 

extensiones de terrenos entre 3 y 4 ha. Por información obtenida de uno de los 

habitantes de mayor antigüedad en la zona, se conoció que algunos pequeños 

productores han heredado las parcelas agrícolas; pero otros, anteriormente 

propietarios de parcelas, las han vendido por no saber qué hacer con ellas.  
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Personal en las plantaciones 

Tabla 13. Cantidad de personas que trabajan en las plantaciones de los pequeños productores de 

cacao en Balao Grande, Guayas, Ecuador, 2022 

Cantidad de personas 

trabajando en la plantación 
Valor 

Absoluto  

Valor 

Relativo (%) 

1 persona 0 0 

2 personas 10 56 

3 personas 8 44 

4 personas 0 0 

5 o más personas 0 0 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 13. Cantidad de personas que trabajan en las plantaciones de los pequeños productores de 

cacao en Balao Grande, Guayas, Ecuador, 2022 

Fuente: Tabla13  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

La Figura 5, demuestra la posibilidad de generación de empleo aun contando 

con el hecho de la escasa extensión de las plantaciones. Obsérvese que más de la 

mitad de los productores cuentan con 2 trabajadores vinculados a la labor de la 

parcela; en tanto la parte restante puede llegar a utilizar hasta tres jornaleros. 

Generalmente el vínculo es temporal en jornada diaria de 6 a 8 horas, 

especialmente en tiempo de cosecha, cada dos o tres meses aproximadamente. La 

contratación es verbal y temporal, únicamente para la recolección. Es importante 

destacar que el personal contratado no se relaciona con hijos ni familiares allegados 

de los pequeños productores, lo que de cierta forma se corresponde con la estructura 

por edades que se analizaba entre los primeros indicadores.. 
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 Variedad de cacao que cultiva 

Tabla 14. Variedad de cacao que cultivan los pequeños productores de cacao en Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, 2022 

 

Cacao que cultiva Valor 

Absoluto  

Valor 

Relativo (%) 

Cacao Nacional 0 0 

CCN-51 18 100 

Ambos 0 0 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 14. Variedad de cacao que cultivan los pequeños productores de cacao en Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, 2022 

Fuente: Tabla14 

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

El cacao CCN-51 es la variedad de cacao que abunda en la zona y es 

trabajada por los pequeños productores partícipes de la investigación. Esta variedad 

es de marcada preferencia por sus bondades, especialmente aroma y sabor, siendo 

requerido para la producción de chocolate en la industria nacional o artesanal. 

 Cuando se realizó la visita a la zona de estudio los productores comentaron 

de una nueva variedad de cacao denominada Injerto CCN 51, cuya bondad es la de 

desarrollarse en menos tiempo, cada 3 meses, siendo una alternativa más rentable a 

corto plazo. 
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 Productos semi-elaborados del cacao  

Tabla 15. Productos semi-elaborados por los pequeños productores de cacao en Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, 2022 

Productos semi-elaborados Valor 

Absoluto  

Valor 

Relativo (%) 

Manteca de cacao 0 0 

Tortas 0 0 

Licor de cacao 4 22 

Polvo 0 0 

Otros 4 22 

Ninguno 10 56 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 15. Productos semi-elaborados por los pequeños productores de cacao en Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, 2022                  

Fuente: Tabla15  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

En la Figura 15 sobre los productos semi-elaborados es evidente que menos 

de la mitad de los productores del CCN-51 se dedican a ello. 

Estos productores elaboran solo licor de cacao y otros semi-elaborados, en 

menos de una cuarta parte se dedica al licor de cacao y en igual proporción a otra 

semi-elaboración consistente en la molienda del cacao para chocolate con fines de 

consumo y venta. 

 El licor de cacao lo comercializan en el centro del cantón Balao Grande, de 

lo que obtienen ganancias para su familia, y también otros procesos como moler el 

cacao para el chocolate para su consumo y venta del producto. 
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Origen de los ingresos 

Tabla 16. Origen de los ingresos de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, 

Ecuador, 2022 

Ingresos Valor 

Absoluto  

Valor 

Relativo (%) 

Únicamente de la producción 14 78 

Del cacao y de otros cultivos 0 0 

Trabajo informal 0 0 

Trabajo en dependencia 0 0 

Otros 4 22 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 16. Origen de los ingresos de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, Guayas, 

Ecuador, 2022 

Fuente: Tabla16  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

En la Figura 16 se hace evidente que los productores de cacao en más de las 

tres cuartas partes viven únicamente de la producción de cacao y solo los restantes, 

menos de una cuarta parte obtienen recursos adicionales, precisamente mediante la 

venta del licor de cacao.  
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 Gastos para mantener las plantaciones 

Tabla 17. Gastos de los pequeños productores de cacao para mantener sus plantaciones en Balao 

Grande, Guayas, Ecuador, 2022             

Gasto semanal para mantener 

la plantación 
Valor 

Absoluto  

Valor 

Relativo (%) 

1 a 50 dólares 10 56 

51 a 100 dólares 8 44 

101 a 200 dólares 0 0 

201 a 500 dólares 0 0 

501 dólares o más 0 0 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 17. Gastos de los pequeños productores de cacao para mantener sus plantaciones en Balao 

Grande, Guayas, Ecuador, 2022 

Fuente: Tabla17  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

De la Figura 17 se destaca que los gastos que les ocasiona el mantenimiento 

de sus plantaciones a los pequeños productores de cacao, oscilan en los rangos de 1 a 

50 y de 51 a 100 dólares, con predominio de la mitad en el primer rango. 
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Rubros más importantes de los gastos dentro del proceso de producción 

Tabla 18. Rubros más importantes de gastos de los pequeños productores de cacao en Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, 2022 

Rubros más importantes de 

gastos 
Valor 

Absoluto  

Valor 

Relativo (%) 

Fungicidas 7 39 

Fertilizantes 7 39 

Herramientas para desvenar 4 22 

Otros 0 0 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022)     

 

Figura 18. Rubros más importantes de gastos de los pequeños productores de cacao en Balao 

Grande, Guayas, Ecuador, 2022 

Fuente: Tabla18  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis: 

De acuerdo a la Figura 18, entre los rubros que participan en los gastos para 

el mantenimiento de las plantaciones, predominan los dedicados a fungicidas y 

fertilizantes, ambos con igual proporción de más de la tercera parte. El otro gasto 

corresponde a las herramientas para desvenar que significan casi la cuarta parte. 

La prioridad de los gastos en fungicidas se corresponde con lo ya conocido 

acerca de las plagas, como la monilia y la escoba bruja, entre otras, que atacan los 

sembrados.  
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Asociatividad 

Tabla 19. Motivos de considerar beneficiosa la asociatividad por los pequeños productores de cacao 

en Balao Grande, Guayas, Ecuador, 2022     

Motivos de considerar beneficiosa la 

asociatividad 
Valor 

Absoluto  

Valor 

Relativo (%) 

Apoyo al desarrollo de la producción 0 0 

Apoyo en la comercialización 8 44 

Mejoramiento de Tierras  0 0 

Facilidad para obtener crédito formal 10 56 

Capacitación permanente 0 0 

Fuente: Encuesta a los pequeños productores de cacao en Balao Grande (Anexo 1) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

Figura 19. Motivos de considerar beneficiosa la asociatividad por los pequeños productores de cacao 

en Balao Grande, Guayas, Ecuador, 2022     

Fuente: Tabla19  

Elaborado: García y Muñoz (2022) 

Análisis:  

 Sobre la asociatividad es importante señalar que menos de la mitad de los 

pequeños productores de la zona consideran beneficioso estar asociados, el resto, 

algo más de la mitad no lo considera así.  

Luego en la Figura 19 se aprecia que aquellos que consideran beneficioso el 

pertenecer a alguna asociación, declaran en su totalidad que los motivos 

fundamentales son, el referido al apoyo en la comercialización. Se debe tener en 

cuenta que estos productores están olvidados porque el productor recolecta su 

cosecha y su ganancia es pequeña; en cambio el intermediario recibe más ganancia 

por la venta del producto. 

Y el otro motivo que más consideraron como beneficio de la asociatividad, es 

el correspondiente a la facilidad de crédito formal, pues desde su condición de 
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productores independientes no cuentan con las garantías y son innumerables los 

requisitos que se les exige para la solicitud y obtención del crédito.  

En lo relacionado a los créditos, se debe tomar muy en consideración también 

lo complejo que les resulta la tramitación dado el insuficiente nivel escolar, por lo 

que tienen los conocimientos necesarios en materia de préstamos de entidades 

financieras como BANECUADOR. Por otra parte confrontan la desventaja que para 

obtener la facilidad de crédito deben ser dueños de las tierras, lo que no ocurre en la 

zona, pues para la gran mayoría sus parcelas se encuentran en título de sus padres.       
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Resultados de la entrevista a pequeño productor de cacao de experiencia en Balao 

Grande, Guayas, Ecuador, 2022 

 

Entrevistador: ¿Buenas tardes, cómo le va, quisiera saber cuál es su nombre? 

Entrevistado: Ángel Orellana 

Entrevistador: ¿Qué tiempo tiene  como agricultor de cacao en Balao Grande? 

Entrevistado: 10 años más o menos. 

Entrevistador: Como me comentaba, ¿el cacao que ustedes utilizan aquí, el que 

siembran, ¿cuál es? 

Entrevistado: El CCN-51 es la mejor variedad, de los cuales hay varios tipos, hay de 

una mazorca pequeña que da grano pequeño y una más grande de granos con más 

variedad. 

Entrevistador: Usted cuánto genera de ingresos mensuales en la producción de 

cacao? 

Entrevistado: De acuerdo a la cosecha, a veces cuando es buena variedad sí da a 

veces, diez quintales, doce quintales, trece quintales, según sea la variedad del año 

que sea buena, por hectárea.  

Entrevistador: ¿Más o menos el precio mensual cuánto estaría bordeando? 

Entrevistado: A veces cuando la cosecha es buena, se recibe veinte, treinta, cuarenta 

dólares, nosotros como no vendemos casi en seco, vendemos por latas (tarro), a 

veces hay un tiempo que llegó a veinte dólares la lata, pero ha bajado bastante, 

solamente que ahorita en este momento está a catorce dólares, eso pagan por la lata. 

Entrevistador: Muchas gracias, que tenga un buen día. 

Entrevistado: Gracias también. 
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3.6 Propuesta 

Contrastación de los precios de la producción de cacao según fuente del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) vs costos estimados por el 

poblador antiguo del sector Balao Grande  

Tabla 20. Precios mensuales de centros de acopio en cantones Guayaquil y Balao Grande, 

actualizados en junio de 2022 

Cantón Tipo de cacao 
Unidad de 

medida 

Compra Venta 

Total Unitario Total Unitario 

USD USD/kg USD USD/kg 

Guayaquil Cacao CCN51 seco quintal (q) 89,00 1,95 94,00 2,06 

Balao Grande Cacao CCN51  quintal (q)     70,00   

Conversiones: 1 q = 5 tarros = 100 lb = 45,359 kg; 1 tarro = 20 lb 

Fuente: MAG-SIPA (2012-2022) 

Elaborado por: García y Muñoz (2022) 

 

De acuerdo a las informaciones que se identificaron a través de la entrevista 

al pequeño productor de experiencia en el Balao Grande, y teniendo en cuenta las 

conversiones de unidades de medida; como promedio en cada cosecha se obtienen de 

10 a 13 q/ha (ver resultado de la entrevista en página anterior). 

Con relación a los precios el productor declaró que el precio de venta del 

tarro (nombrado por él como lata), se ha movido desde 20,00 USD hasta 14,00 USD 

el tarro en la actualidad. El tarro contiene como promedio 20 lb, por lo que 5 tarros 

equivalen a 1 q. 

De modo que según lo declarado en cada cosecha se obtienen de 50 a 65 

tarros, que al precio actual que señaló el productor, significaría un ingreso en el 

rango de 700,00 a 910,00 USD/ha en una cosecha.  

Sobre la base de la información contenida en la Tabla 20, se calculó que el 

ingreso estimado según precios del MAG-SIPA, en el caso de estos productores sería 

igualmente de 700,00 a 910,00 USD por ha, en cada cosecha.  

Frente a esos ingresos estimados se deben tener en cuenta los gastos 

semanales en el mantenimiento de las plantaciones, reportados por los pequeños 

productores (ver Tabla 17, p.41), que oscilan hasta los 100 USD. Un estimado en 

base a la media calculada para los dos grupos, resultaría, para el grupo de 

productores que declaró gastos de 1,00 a 50,00 USD semanal una media de 25, 00 
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USD, y en el grupo que informó gastos de 51,00 a 100,00 USD, la media sería de 

75,00 USD de gastos en la semana. 

Otro análisis corresponde al precio de la compra por parte del centro de 

acopio de Guayaquil al intermediario, en ese caso, del cacao CCN51 seco que es de 

89,00 USD/q, lo que refleja una ganancia de 19,00 USD para el intermediario con 

relación al precio de venta del quintal por el productor en Balao Grande.  

Significa que el intermediario que pudo haber vendido la producción de 

cacao de Balao Grande en el centro de acopio de Guayaquil recibió un ingreso en el 

rango de los 890,00 a 1.157,00 USD, de acuerdo a la producción declarada por el 

poblador antiguo en la entrevista. 
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CONCLUSIONES 

 En correspondencia con el objetivo previsto sobre la sistematización teórica 

respecto al estudio socioeconómico de los pequeños productores de cacao, se 

logró adquirir conocimientos a través de las obras que constituyen 

antecedentes del tema y que versan alrededor de significativos resultados y 

mejoramiento de la situación social y económica de dichos productores. 

Asimismo, fueron revisadas las diferentes tendencias y teorías del desarrollo, 

de lo que fueron asumidas las esencias del Desarrollo Sustentable, el 

Desarrollo Local y la Teoría de la Responsabilidad Social, por cuanto el 

desarrollo humano colectivo e individual de los pobladores, ha sido el interés 

principal de la investigación. 

También la sistematización posibilitó contar con los diferentes conceptos de 

gran utilidad como sustento investigativo en lo referido a la definición sobre el 

pequeño productor y la formulación del diagnóstico en su finalidad de consistir 

en una síntesis completa de los resultados del estudio de cada caso particular.  

Finalmente fueron de oportunamente revisadas las normativas legales, todas de 

importancia por su coincidencia en refrendar el impulso al desarrollo de las 

actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas 

que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento.  

 Con relación a los resultados de la indagación sobre la situación social y 

económica de los pequeños productores de cacao del cantón Balao, Sector 

Balao Grande, a partir del seguimiento metodológico con enfoque mixto y 

alcance descriptivo, se presentaron resultados de suma importancia que 

abarcan el predominio del género masculino, también de productores adultos 

de la tercera edad al contar con más de 66 años en su mayoría;  desfavorable 

situación educacional cuando algo más de la mitad de los productores no posee 

algún grado de enseñanza. 

Por otra parte se conoció que la atención médica preferencial es por los 

curanderos y la evidencia de que más de la mitad de ellos poseen pequeñas 

plantaciones de 1 a 2 ha; y los restantes declararon extensiones de terrenos 

entre 3 y 4 ha. Además, menos de la mitad le atribuye beneficios a la 
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asociatividad en el sentido del apoyo que necesitan para la comercialización y 

las facilidades de crédito formal. 

Como parte de las indagaciones, se entrevistó a un poblador de notable 

antigüedad en la zona, de cuya entrevista se conocieron estimados de 

producción y precios por cosechas, aproximados en el rango de los 700,00 a 

los 910,00 dólares. 

 Respecto al resultado de la contrastación de la información presentada por el 

MAG sobre los precios de la producción de cacao con fecha de actualización 

de junio de 2022, vs los precios declarados por el poblador antiguo del sector 

Balao Grande, se estimó que según el poblador en cada cosecha se obtienen de 

50 a 65 tarros, que al precio actual que señaló el productor, significaría un 

ingreso en el rango de 700,00 a 910,00 USD/ha en una cosecha.  

Se destaca la veracidad de los cálculos del poblador, por cuanto el ingreso 

estimado según precios del MAG-SIPA resultó exactamente igual. Se agrega 

en el análisis de la contrastación que se deben tener en cuenta los gastos 

semanales en el mantenimiento de las plantaciones que oscilan hasta los 100 

USD, como consideración del nivel de vida de los pequeños productores de 

cacao en la zona de estudio. 

 A tenor de las anteriores síntesis reflejadas sobre cada objetivo específico; pero 

con el amplio desarrollo a través de los capítulos de este informe, se evidencia 

el cabal cumplimiento del objetivo general al quedar analizada la situación 

social y económica de los pequeños agricultores de cacao del sector Balao 

Grande - cantón Balao provincia del Guayas, asunto de especial connotación 

visto en el marco de las actuales tendencias del desarrollo sustentable en el 

contexto local. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 Se sugiere al pequeño productor de cacao mantener un registro adecuado y 

continuo de los costos que intervienen en el proceso de producción, tanto 

directos como indirectos utilizados en sus plantaciones para reducir costos y 

generar mejores ingresos. 

 El diagnostico socioeconómico sugiere que los pequeños productores 

consideren la asociatividad para impulsar el desarrollo de su actividad 

productiva; en tanto el estar asociados a organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria, facilitaría el acceso a créditos brindados por entidades 

financieras estatales y les permitiría contar con el capital para invertir en el 

cultivo de cacao. 

 Desarrollar programas enfocados en incrementar la productividad agropecuaria 

con un enfoque de conservación y mantenimiento de la fertilidad de suelos. 

 Se recomienda la calidad del cacao CCN-51 reconocido con excelente aroma, 

que son adquiridos por los intermediarios que lo dirigen a la industria de 

chocolate y procesadoras de cacao hasta llegar a los clientes finales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta a pequeños productores de cacao de Balao Grande, Guayas, 

Ecuador, 2022 

 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCARFUERTE DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO 

CARRERA ECONOMÍA 

ENCUESTA 

Dirigida a: Pequeños productores de cacao del cantón Balao Grande, Provincia del 

Guayas, Ecuador  

Objetivo: Indagar sobre la situación social y económica, de los pequeños 

productores de cacao del cantón Balao, Sector Balao Grande en la provincia del 

Guayas, a partir de las condiciones y actividades que realizan y para fines de la 

investigación titulada Diagnóstico Socioeconómico de los Pequeños Productores De 

Cacao, en el Cantón Balao Provincia del Guayas, Ecuador. 

Fecha de aplicación: febrero del 2022 

Nombre y apellidos de quienes aplican: 

García Yánez, Raúl Muñoz Ruiz, Jean 

Del pequeño productor 

Género: 

Masculino ____ 

Femenino ____ 

Edad: 

15 – 25 ____ 26 – 35 ____ 36 – 45 ____ 

46 – 55 ____ 56 – 65 ____ 66 y +  ____ 

Estado civil:  

Soltero _____ Casado _____ Divorciado _____ Unión Libre _____ Otros _____ 

Indicadores sociales: 

Educación 

1) ¿Qué nivel de Educación concluyó? 

▪ Ninguno ____ 

▪ Básico ____ 

▪ Bachillerato ____ 

▪ Superior ____ 

▪ Otros ____ 

Seguro 

2)  

a) ¿Con qué tipo de seguro social cuenta 

usted y/o su familia?  

▪ Seguro Voluntario IESS ___ 

 Seguro Privado ___ 

 Seguro Campesino IEES ___ 

 Ninguno___ 

b) De haber marcado Ninguno: ¿le 

interesaría contar con algún seguro social?  

 Sí ___ 

 No___ 
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Salud 

3) ¿Qué tipos de servicios de salud 

utiliza preferentemente? 

▪ Hospitales de la ciudad de Guayaquil ___ 

▪ Hospitales en la ciudad de Balao____ 

▪ Médico particular más cercano____ 

▪ Farmacia más cercana en busca de ayuda ____ 

 Curanderos___ 

▪  Otros medios de salud ____ 

Vivienda: características 

5) ¿De qué material es la vivienda que 

habita? 

▪ Caña ____ 

▪ Madera ____ 

▪ Mixta ____ 

▪ Hormigón ____ 

▪ Otros ____ 

Servicios Básicos 

6) ¿Con qué servicios básicos cuenta su vivienda?  

▪ Energía eléctrica ____    Agua potable ____     Alcantarillado ____      Internet ____ 

▪ Teléfono: convencional____ móvil ____ 

Indicadores económicos: 

Carga familiar 

1) ¿Cuántas personas posee a su cargo? 

▪ 1 a 2 personas ____ 

▪ 3 a 4 personas ____ 

▪ 5 a 6 personas ____ 

▪ 7 a 8 personas ____ 

▪ Más de 8 personas ____ 

Gastos familiares 

2) ¿Cuáles son sus mayores gastos 

personales en su familia? 

▪ Alimentación ____ 

▪ Transporte ____ 

▪ Educación ____ 

▪ Salud ____ 

▪ Vestimenta ____ 

 Otros____ 

Del negocio 

3) ¿Qué antigüedad tiene su negocio? 

▪ 1 a 4 años ____ 

▪ 5 a 8 años ____ 

▪ 9 a 12 años ____ 

▪ 13 a 16 años ____ 

▪ 17 a 20 años ____ 

 21 y + ____ 

 

4) ¿Cuál es la extensión de sus 

plantaciones? 

▪ 1 a 2 hectáreas ____ 

▪ 3 a 4 hectáreas ____ 

▪ 5 a 6 hectáreas ____ 

▪ 7 a 8 hectáreas ____ 

▪ 9 o más hectáreas ____ 

 

5) Personal en las plantaciones 

a) ¿Cuántas personas tiene trabajando 

en sus plantaciones de cacao? 

▪ 1 ____ 

▪ 2 ____ 

▪ 3 ____ 

6) ¿Qué variedad de cacao cultiva usted 

en sus plantaciones? 

▪ Cacao Nacional____ 

▪ CCN-51____ 

▪ Ambos____ 
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▪ 4 ____ 

▪ 5 o más ____ 

b) ¿Entre los trabajadores, algún familiar? 

 Sí ____    ¿cuántos? ____ 

 No ____ 

7)  ¿Qué productos semi-elaborados usted 

produce con el cacao? 

▪ Manteca de Cacao____ 

▪ Tortas ___ 

▪ Licor de cacao ___ 

▪ Polvo ____ 

▪ Otros ____ 

▪ Ninguno ____ 

Ingresos 

8) ¿Fundamentalmente, de dónde 

provienen sus ingresos actuales? 

▪ Únicamente de mi producción de 

cacao____ 

▪ Del cacao y de otros cultivos ___ 

▪ Trabajo informal ___ 

▪ Trabajo en dependencia ____ 

▪ Otros ____ ¿Cuáles?__________ 

____________________________ 

Gastos 

9) ¿Cuánto invierte semanalmente para 

mantener sus plantaciones de cacao? 

▪ 1 a 50 dólares       ____ 

▪ 51 a 100 dólares   ____ 

▪ 101 a 200 dólares ____ 

▪ 201 a 500 dólares ____ 

▪ 501 o más dólares ____ 

Gastos 

10) ¿Cuál es el rubro más importante 

en sus gastos dentro del proceso de 

producción del cacao? 

▪ Fungicida ____ 

▪ Abonos ____ 

▪ Fertilizantes ____ 

▪ Herramientas para desvenar el fruto del 

cacao ____ 

▪ Otros ____ 

11) Asociatividad 

a) ¿Considera beneficioso pertenecer a 

una asociación de productores de cacao? 

 Sí ____ 

 No____ 

 No sé____ 

b) En caso afirmativo, ¿qué motiva su 

consideración? 

▪ Apoyo al desarrollo de la producción de 

cacao en el cantón ___ 

 Apoyo en la comercialización___ 

▪ Mejoramiento en los precios ___ 

▪ Facilidad para obtener crédito formal ___ 

▪ Capacitación permanente ____ 

 

Muchas gracias por su colaboración 



58 
 

Anexo 2. Entrevista a pequeño productor de cacao de experiencia en Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, 2022 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCARFUERTE DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO 

CARRERA ECONOMÍA 

ENTREVISTA 

Dirigida a: al Sr. Ángel Orellana, pequeño productor de cacao de Balao Grande, 

Cantón Balao, Guayas 

Objetivo: Conocer la situación actual de los productores de cacao en cuanto a la 

siembra, cosecha y comercialización del cacao en Balao Grande, con vistas al 

proyecto de titulación: Diagnóstico socioeconómico de los pequeños productores de 

cacao, en el cantón Balao, Provincia del Guayas, Ecuador. 

Carácter investigativo: La encuesta a realizar contiene preguntas dirigidas a 

conocer su opinión con vistas al desarrollo del proyecto de investigación para la 

obtención del título de Economista, así también como contribución al 

enriquecimiento de conocimientos de este sector económico que representa el 

entrevistado a través de su labor. Cabe señalar que su opinión no será utilizada para 

otros fines. Se agradece anticipadamente, el valioso aporte. 

Fecha de intercambio: 26 de febrero de 2022 

Entrevistador: Raúl Eduardo García Yánez 

Aspectos a tener en cuenta en la entrevista: 

1. Crear y mantener un ambiente favorable para la entrevista, a partir de socializar el 

carácter investigativo para el logro del objetivo correspondiente 

2. Tópicos a tratar: 

2.1 Sobre la labor de producción de cacao 

2.2 Respecto al proceso de siembra y cosecha 

2.3 Criterios acerca de la variedad de cacao de la localidad, la más abundante, sus 

ventajas y desventajas 

2.4 Opiniones sobre la obtención de ingresos en esta actividad económica 

2.5 Consideraciones sobre los precios de venta actuales al comprador 

3. Agradecimiento por la colaboración 
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Anexo 3. Imágenes de las visitas para la aplicación de la encuesta en Balao 

Grande, Guayas, Ecuador, febrero de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Punto de reunión para aplicación de encuestas y entrevista, en Parque de Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, febrero de 2022 

Elaborado por: García y Muñoz (2022), fotografía tomada por los autores 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Aplicación de las encuestas a los pequeños productores en campo de cacao de Balao 

Grande, Guayas, Ecuador, febrero de 2022 

Elaborado por: García y Muñoz (2022), fotografía tomada por los autores 
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Figura 22. Aplicación de las encuestas a los pequeños productores en campo de cacao de Balao 

Grande, Guayas, Ecuador, febrero de 2022 

Elaborado por: García y Muñoz (2022), fotografía tomada por los autores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Acercamientos a las plantaciones de cacao de  pequeños productores de Balao Grande, 

Guayas, Ecuador, febrero de 2022 

Elaborado por: García y Muñoz (2022), fotografía tomada por los autores 
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Figura 24. Cosecha de cacao CCN 51, por un trabajador jornalero  de  Balao Grande, Guayas, 

Ecuador, febrero de 2022 

Elaborado por: García y Muñoz (2022), fotografía tomada por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Escurrido de cacao CCN51 en Balao Grande, Guayas, Ecuador, febrero de 2022 

Elaborado por: García y Muñoz (2022), fotografía tomada por los autores 
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Figura 26. Revisión de la maduración de cacao CCN51 en  Balao Grande, Guayas, Ecuador, febrero 

de 2022 

Elaborado por: García y Muñoz (2022), fotografía tomada por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Maduración óptima de cacao para su cosecha,  Balao Grande, Guayas, Ecuador, febrero de 

2022 

Elaborado por: : García y Muñoz (2022),, fotografía tomada por los autores 
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Figura 28. Muestra del fruto del cacao recolectado en Balao Grande, Guayas, Ecuador, febrero de 

2022 

Elaborado por: García y Muñoz (2022), fotografía tomada por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Separación de granos  cacao por un jornalero de Balao Grande, Guayas, Ecuador, 

febrero de 2022 

Elaborado por: García y Muñoz (2022), fotografía tomada por los autores 
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Anexo 4. Mapa de la zona de estudio de Balao Grande, Guayas, Ecuador 

 

 

 

Figura 30. Cantón Balao, provincia del Guayas, Ecuador 

Fuente: https://www.google.com/search?q=mapa 

Elaborado por: búsqueda realizada por García y Muñoz (2022)  
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Anexo 5. Documento de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS) 
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