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PRÓLOGO

La producción del cacao fino en forma de
agricultura familiar campesina
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Valía la pena estudiar la producción del
cacaoenelEcuador.Nosolamenteporque

enel2015,elpaísexportó260toneladasylogró
un ingresode800millonesdedólares (ElTelé-
grafo 10.10.2016), sino por lamejor calidad, el
cacaofino,quehacelareputacióndelpaís,estáel
fruto de las pequeñas y medianas unidades de
producciónagrícolafamiliar.Esprecisamenteeso
queelSIPAEyvariasuniversidades,ladeGua-
yaquil, la Central deQuito y la Politécnica del
Litoral,hanqueridomostrarconsusinvestigacio-
nesparticipativas,inspiradasporelmétodopro-
puestoporelsociólogocolombianoOrlandoFals
Borda. La riqueza de este enfoque permitió la
intervenciónenel trabajodedecenasdeactores
delsector.

Muchasenseñanzasimportantessalendeestos
estudios.Laprincipalesqueesposibleorganizar
una producción eficaz de un producto agrícola,
sobrelabasedelaagriculturafamiliarcampesina.
Setratadeunarealidadcomprobada,loquesig-
nificaquesepuede,por lomenos teóricamente,
reproducirenotrossectoresdelaagricultura.

Sinembargo,lahistoriadelestablecimientode
estamaneradeproducirmanifiesta tambiénque
nofuefácilrealizarla.Ellafueelresultadodeuna
larga lucha campesina, después del desmantela-
mientodelashaciendas.Tambiénsecomprobóla
necesidaddeunaorganización.Pequeñoscampe-
sinosaisladosnotienenlacapacidaddesobrevi-
vir en la configuracióncontemporáneadelmer-
cado.Esovaleparaelcicloagrícolaentero,desde

laproducciónhastalacomercialización,especial-
menteparaunproductodealtacalidad.

Lasuniversidadeshantenidounpapelparael
mejoramiento de la calidad de las semillas, los
insumosorgánicos.LasONGsinternacionalesdel
comerciojustohanjugadounpapelesencialenla
comercialización internacional, una dimensión
complejadeestaactividadeconómica.Unapoyo
institucional fue igualmentenecesarioyeléxito
delsectorhasidoel resultadode laarticulación
condiversosnivelesdeGobiernosdescentraliza-
dos (GAD) (provincias, cantones, parroquias).
Estapresentetambiénlaaccióndeunsectordel
MAGAPparaasegurarservicios.

Tambiénlasventajassocialesdelaagricultura
familiar campesina utilizada para producir el
cacao fino aparecen reales y los testimonios de
los actores lo confirman:mejorade la cohesión
familiar. Esencialmente, la dimensión cultural
tienesupapel.Enlosdiversostestimoniossenotó
lavisiónholísticadelarealidad,quepermiteinte-
grar las diferentes dimensiones en un conjunto.
Así el carácter orgánico de la producción está
relacionadoconlasaluddelosproductores.

Se subraya en el trabajo que una condición
indispensableeselconocimiento,noenunapers-
pectiva puramente tecnócrata, sino como una
“cienciamodesta”,esdeciradaptadaalosvarios
aspectosde laproducciónyde la comercializa-
cióndelcacaofino.
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Podemosconcluirqueestaexperienciadepro-
ducciónagrícolafamiliarcampesinacorresponde
a las tres funcionesde laagriculturaquehemos
señaladoenellibro:Manifiestoparaunaagricul-
tura familiar campesina e indígena en Ecuador,
publicadoen2015porelIAEN.Setrataprimero
de contribuir a la alimentación del género
humano, no solamente cuantitativamente, sino
también cualitativamente. El hecho de producir
demaneraorgánicaescentralenestesentido.La
vinculación con los órganos de consumo justo
permite matizar el carácter elitista de esta pro-
ducción, todavía demasiado vinculada con los
sectoresmásacomodadosdelasociedad.

Yahemosseñaladoelhechodequeelestudio
muestra también la importancia de la organiza-
cióncolectiva.Nose tratadeproductoresaisla-
dos.Elindividualismoestálimitadoporlanece-
sidaddeactuarjuntosyesotambiénesunares-
puestaalaculturacapitalistadominante.

El segundo aspecto es la contribución a la
regeneración de la naturaleza.Al contrario de
losmonocultivos,engranpartedeexportación,
elcultivoorgánicodecacaofinonoutilizapro-
ductos químicos de manera intensa, evitando
asílacontaminacióndelossuelosydelaguay
los daños sanitarios a los animales y a los
humanos.

Finalmente,lafuncióndecrearelbienestarde
los trabajadores del sector y de sus familias es
tambiéncumplidademanerapositiva.Nosetrata
deproletarizarelcampesinadonideintroducira
los pequeños campesinos en contratos que los
vinculan de manera implacable a la lógica del
capital, sino de organizar un trabajo digno con
ingresosapreciables.Entodoslossentidosdela
palabra,elcacaofinoesasíunvalordeusoantes
deserunvalordecambio.

Lagranlección,comolodecíamosalprincipio
deesteprólogo,esquelaproduccióncampesina
decacaofinodearomahapodidodesarrollarsede
manerapositiva,yesosignificaqueesopuedeser
aplicadoaotrossectores.

Esverdadquelascondicionesdecadaunoson
diversas, pero sepuede también encontrar solu-
ciones diversas. Pensamos, por ejemplo, en la
producción de brócoli, de flores, de café, y por
quéno,decaña,debanano,depalma.

La lógica del capital agrario, especialmente
bajoladominacióndelcapitalfinanciero,impide
labúsquedade soluciones fueradelpredominio
delvalordecambio,comoúnicoobjetivo.Alcon-
trario,lalógicadeunaeconomíapopularysoli-
dariaabrehorizontesnuevosyreales.Eselmérito
deestapublicaciónhaberpodidomostrarlo.

     12

Cacao y campesinos: experiencias de producción e investigación

François Houtart       



13

INTRODUCCIÓN





"Cacao y Campesinos: experiencias de producción e investigación" seinscribeenlosempeñosdelSis-
temadeInvestigaciónsobrelaProblemáticaAgrariadelEcuador(SIPAE)poresclarecerlasrelaciones
sociedad,política,economía,producciónyvidaenelcampo;parahacerlo,enestaocasiónhacontado
conelapoyoyaportedelaUniversidadCentral(UCE),EscuelaPolitécnicadelLitoral(ESPOL)yUni-
versidaddeGuayaquil(UG).Estudiareltemadelcacaoenelcontextodeestasrelaciones,relaciones
cambiantesalolargodelahistoriadeconstrucciónydesarrollodelpaís,haconcitadonopocointerés,
aunquecentrado,porcierto,másensudimensióneconómica.Comosesabe,setratadelprimerproducto
conque,desdelaRealAudienciadeQuitoempezaríaaperfilarseunmododeproducir“especializado”
queiríatomandofuerzaentornoalmonocultivo,atravésdelcualseestableceríamástarde,yaenépoca
republicana,laprincipalformadedependenciacomercialdenuestropaís.

DesdelaprimeradécadadelsigloXVIIsehabíainiciadoenlacostalaexplotacióndecacaoyensa-
yadosuacaparamientoycomercioacargodedoscodiciososcorregidores,hastaquesusembarquesde
GuayaquilaAcapulcofueranprohibidosporordendelreino.Elmismosiglo,hacia1665,otrorecién
posesionadoyabusivocorregidordeGuayaquil sededicaríaa lacompra fraudulentadelcacaoyal
intentodeimplementarsuexportación.Peronoseríasinodesde1740quelaproducciónyexportación
decacaoiniciaríasualzalentahastaque,luegodelaconsolidacióndelEstadonacional,quetuviera
lugarbajoelrégimengarcianoyjustoenlosañospreviosalarevoluciónliberal,alcanzaríasuposi-
cionamientocomoproductocompetitivoenelmercadomundial.

Entre1909y1920,afianzadalaclaseterratenienteycomercialdelacostaalamparodelatransforma-
ciónliberal,elaugecacaoteroiniciadoafinesdelsigloXVIIIllevaríaalpaísalaintegracióndefini-
tivaalmundocapitalista,peroestaveznorestringidaalmercadoespañolsinoabiertaaleuropeoynor-
teamericano,crecidosalcalordelarevoluciónindustrial.Dehecho,enestadécadaEcuadorsecon-
vertiría,acostadelaexplotaciónintensadelasplantasenestadonaturalydelosindígenasycampe-
sinosdevenidosensusprimerosjornalerosasalariadosrurales,enunodelosprincipalesexportadores
delfrutotropical,hastaquelamoniliaylaescobadebruja,juntoalasobreproduccióninternacionaly
caídadeprecios,sumadasaladeflaciónquesiguieraalaPrimeraGuerraMundial,dieranaltrastecon
estaáureaépocacacaotera.

Demodoque,enausenciadecondicionesestructuralescomoparadiversificarsueconomía,enmedio
delacrisisdelcapitalmundialdelosañostreinta,nuestropaísagroexportadorcaeríahasta1948,año
desurgimientodelbananocomoproductoalternativoparalapromisoriareactivacióndel“crecimiento
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haciaafuera”,enunasuertedehibernaciónenlacual,muchoshacendadosylatifundistasdelaugecaca-
oteroseacomodaríanaesperarensusbodegasdelasciudades,descuidandoplantacionesydejándolas
expuestasaocupaciónporcampesinossintierra.Esindispensablerecordar,apropósitodeesto,quelas
frecuentementeignoradasluchascolectivasentre1950y1963decampesinosyasalariadosdelacosta,
estaríandirigidasadefendersusderechoscomoprecaristas,ocomoparcelerossometidosalsistemade
redencióndecultivos,encircunstanciasenquelosexGranCacaososusherederos,unavezreabiertas
lasexpectativasagroexportadoras,desesperabanporreapropiarsede“sustierras”expulsandoasusex
peonesyarrendatariosparavolverlasbananeras,cañerasonuevamentecacaoteras.

ElmovimientocampesinoenlacostafundaríaporaquelentonceslaFederacióndeTrabajadoresAgrí-
colasdelLitoral(1954).Diezañosmástarde,elgobiernodeltriunviratomilitar(JuntaMilitar1963-
1966)expediríalaprimeraytibiaLeydeReformaAgrariayColonización(1964),centradaenmaqui-
llarypaliarlaslacrasmásvisiblesdelainjustadistribucióndelatierra,haciendoostentode“revolu-
cionariaacción”entornoahuasipungosyminifundiosserranos,tierrasestatalesydelacuria,cuando
enelfondoescondíahábilmentesucarácterprotectordelosgrandestenedoresdelatierra.Estaleyanti-
popularaseguraríatambiéntranquilidadabsolutaaloslatifundistasdelacostaydejaríaprácticamente
excluidosdecualquierexpectativadeaccesoalatierraasuscampesinos.Demaneraquelaluchade
lospueblosmontubiosporalgunareformaquelostomaseencuentadebiócontinuarse,surgiendoasí
laUnión deCooperativas delLitoral (1967) y laAsociación deCooperativasAgrícolas delLitoral
(1968)quedieran,juntoaotrasagremiaciones,duraluchahastaencontrarseconuninesperadorespaldo
enlaLeydeAbolicióndelTrabajoPrecarioen laAgriculturayposteriormenteenelDecreto1001,
expedidosen1970enelquintoyúltimorégimenvelasquista.

Eldecretoenmenciónordenabalaintervencióninmediatadelashaciendasproductorasdearrozdel
litoralqueestuvieranexplotandotrabajoprecario.Laintervenciónconseguiríaexpropiarnomenosdel
80%delatifundiosarrocerosyredistribuirsustierrasmedianteventaasuspeones.Algunoscálculos
señalanque95%decampesinosprecaristasdelacuencadelGuayas,puestosalempeñodereclamoal
amparodeestedecreto,sehabríanbeneficiadodelaredistribución.Aparte,claro,defortalecersuorga-
nizaciónpopular.Esta luchacampesina tendríaademásefectos favorablesen lapromulgaciónde la
segundaLeydeReformaAgraria,expedidaporelGobierno“RevolucionarioyNacionalista”delGene-
ralRodríguezLara(1972-1976)en1973,queterminaríarecogiendomuchosartículosdeldecreto1001
yextendiendosuvigenciapordosañosmásafindenoentorpecerlosprocesosdeexpropiaciónini-
ciadosen1970.ExtensiónqueseríaaprovechadaporLaUnióndeOrganizacionesCampesinasdeVin-
cesyBaba(1974)paraapoyarlarecuperacióndetierrasafavordeloscampesinoscacaoteros.
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Ladictaduradeotrorégimenmilitar,elConsejoSuperiordeGobierno(1976-1979),expediríacinco
mesesantesdesufinalizaciónlaLeydeFomentoyDesarrolloAgropecuario,conocidacomotercera
leydereformaagraria,mismaqueseorientaríaaconsolidaryaexpandirlamodernizacióndelcampo
–sobretodoenlacosta-fomentandoeldesarrolloempresarialdelaproducciónagropecuaria,comobase
opremisaparalaspolíticasdeaperturacomercial.Estaleycontemplabaexpresasindicacionesdirigi-
dasabloquearelmecanismodeafectacióndelosprediosvíalainvasióndelasgrandeshaciendaspor
campesinosorganizados.Másadelante,en1994,duranteelaugepolíticoneoliberal,elgobiernodel
presidenteDuranBallénexpediríalaLeydeDesarrolloAgrario,quesepultabacualquieresperanzade
redistribución,promovíaabiertamenteelacaparamiento,lamercantilización,laexportaciónyelagro
negocio,yaumentabaindefectiblementelainseguridaddeloscampesinosentornoalatenenciaypose-
sióndelatierra.

LahistoriadeloscampesinosprecaristasproductoresdecacaoenlaslocalidadesdeVinces,Babay
Palenque,provinciadeLosRíos,resulta,alaluzyperspectivadetodolohastaaquíseñalado,uncaso
dignodeestudio,puestoqueenellahanconfluidoycristalizado,demaneraexitosa,lastensionesde
laluchaporlademocratizacióndelatierra.Peroadicionalmentesetratadelahistoriadehombresy
mujeresquevienendesostener,pormásdecincuentaaños,unasólidaexperienciadetrabajocampe-
sino,basadoensucondicióndepequeñosproductoresoproductoresfamiliares,forjadosenlaescuela
delacooperaciónylaorganizacióncolectiva.Mododeserqueseleshareveladoóptimoparapoder
resistir,coexistirymoverseconmayorsolvenciaenunescenariodominadoaúnporgrandesdesigual-
dades.Yalgomás.Lacoincidenciahistóricadehabertenidoqueasumir,comoexprecaristas,lapro-
ducciónconelcacaonaturalribereño-esecacaode“arriba”quefueramarginadoporlosgrandespro-
ductoresocupadosengenerarlucroenbaseavariedadeseconómicamentemásrendidorasyrentables-
lesharesultadoahoraenventajacomparativa,puestoqueel“cacaofinodearoma”,solamenteprodu-
cidoporesosviejosárboles,esactualmentemuydemandadoporunsegmentoimportantedelaindus-
triachocolateramundial.Locualleshapuestoanuestroscampesinosenlanecesidaddesistematizar
suspropiosconocimientosacumuladosen tornoalcultivodeesteviejocacaonacional,estudiar las
alternativasmásidóneasparacuidarloymejorarlo,establecerparaellovínculosconentidadesdease-
soríayapoyotécnico,eirafrontandoparticipativamenteeldesafíodeexploraropcionesagroecológi-
casquerompanconladependenciaalaslógicasyrecetariosdela“revoluciónverde”.ParaelSistema
deInvestigacionessobrelaProblemáticaAgrariaenelEcuador(SIPAE),ésteesuncasoemblemático
deconfluenciadeesfuerzosentrepequeñosproductoresasociados,universidadyorganizacionesno
gubernamentales,enapuestaporlaagriculturafamiliar,laproducciónagroecológica,losderechosala
tierra,alavidasanayalcomerciojusto.
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En"Cacao y Campesinos: experiencias de producción e investigación",elSIPAEofrecelosresulta-
dosdelainvestigaciónparticipativadelcasodeloscampesinosproductoresdecacaofinodearomade
Vinces,BabayPalenque.Enlaprimerasección:“Entretejiendolavidaalasombradelcacao”ybajo
lossugestivostítulos:“Crecidoyforjadoaimagenysemejanzadelcacao”;“Mujeresperanza,conlas
semillas,lossaberesylosamoresdelcampo”;y“Soloséquequieroseguirviviendoenelcampo”,tres
productores,enrealidadrepresentantesdefamiliashistóricasdelprocesoyportadoresdesumemoria
colectiva,compartenenformavivaysentidaelcúmulodeconocimientosadquiridosenlaprácticaagrí-
coladetodasuvidaylospormenoresdeloquefuerasutenazperoexitosaluchaporelaccesoalatie-
rra.Lasentrevistaspermitendestacartambiénelroldelamujer,suparticipaciónycontribucióndeter-
minante–notansolocomplementariaodeacompañamiento-enestaluchaporlatierra.

Estossaberesyestasexperienciasasícompartidosporlamujerylosdoshombresentrevistadostienen,
quédudacabe,indiscutiblevalorreferencialalahoradehablar/legislar/investigarsobreloscampesi-
nosycampesinas.ElSIPAErecomienda,porello,comounaprecondiciónmetodológicaytécnicapara
elestudiodelasproblemáticascampesinasasociadasconlaluchaporlatierraylasoberanía,larecu-
peraciónydiálogoconestos“otrossaberesymemorias”que,comoenelcasodeloscampesinoscaca-
oterosdeVinces,BabayPalenque,siemprepuedenrevelarvaliosasespecificidadesyenseñanzaspara
orientarmejorlaluchaporlastransformacionesdemocráticasdelagro.

EnlaSección2:“Traslostesorosdelcacao”,ellibroexpone,bajoeltítulo“Escenariodeproducción
ycomercializacióndelcacaoenEcuador”,lasestadísticasmásimportantesdelosúltimostreceaños
deproducciónagrícola-conénfasisencacao-enelpaís,además,dacuentadelrendimientoproductivo
delcacaosegúnsiesasociadoomonocultivoydelprecioenelmercado,conestosdatos,elartículo
planteael escenariogeneral enelque se inscribeesteproductoa lo largodeunamplioperiodode
tiempo,elapartadoencuestiónesuninsumobaseparalalecturadelosdemásartículos.Porsuparte,
losapartados“InvestigacióndelcacaoenVinces,BabayPalenque”y“Calidaddecacaonacionalfino
de aroma a nuestro alcance”, recogen los aportes científico-técnicos resultantes de la investigación
“Establecimientodeunbancogermoplásmicodeárbolesélitesdecacaonacional”,tesisdegraduación
comoingenierasagrónomasdelaUniversidaddeGuayaquildedosestudiantesnacidasenlazonay
sustancialmentecomprometidasconelproyectodevidadesusfamiliasproductorasdecacao.Setrata
deuntrabajoquetieneelméritodehabercumplidoconrequisitosbásicosactualmenteexigidos–oal
menos recomendados-paraeste tipodeestudiospor losprogramasdegraduacióndeuniversidades
públicas:tenerpertinenciasocial,hacerespacioalaparticipacióndelossujetosdeestudioenelpro-
cesodeconocimiento,yponerendiálogoelsaberacadémicoconotrossaberes.Muestratambiénla
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importanciadelapresenciadelauniversidadpúblicaenterritorio,comounaformadeponeralalcance
decampesinasycampesinos jóvenes laeducacióndetercernivel,peroligadaa lasproblemáticasy
necesidadesreales.Eltrabajorecogidoenestasecciónilustraademássobrelapotencialidaddelvín-
culocomunitarioauténticodelaUniversidaddeGuayaquil,másaúnsisetomaenconsideraciónque
eltrabajodelasestudiantescontóconlamotivaciónyauspiciodelaAsociacióndeProductoresOrgá-
nicosAPOVINCES.AñádasequeporestatesisdeElbaMiñoyBetzabethSantillán,laUniversidadde
GuayaquilmereciópremiodelIIConcursoGalardones2014delaSecretaríaNacionaldeEducación
Superior,Ciencia,TecnologíaeInnovación(SENESCYT).

LaSección3:“Develandolossecretosdelcacao”destacaatravésdesustítulos“Organización,terri-
torioycacao”y“Universidadeinvestigaciónparticipativa”laimportanciadelaalianzaentrelaorga-
nizaciónsocialylauniversidad.JulioCerezo,presidenteyfundadordelaAsociacióndeProductores
OrgánicosdeVincesrelatasobrelarazóndeseryorigendelaasociación,suactualconstitución,visión,
estrategiasyatribuciones,tambiénsobrelasiniciativasdecapacitación,comercializaciónasociativay
agriculturalimpia.DedicaespecialatenciónalPlandeDesarrollodeFincasEcológicasSustentablesy
Sostenibles,alosproyectosasociativosdeindustrializacióndelcacaoquetienenenmenteyalacerti-
ficacióndeComercioJusto.EvalúalasrelacionesdeAPOVINCESconentidadesestatales.Destacala
relaciónconlaFacultaddeCienciasparaelDesarrollodelaUniversidaddeGuayaquil.Criticalasus-
titucióndeloscultivosdecacaonacionalporlosgrandesempresariosyresaltaencambioelapegode
loscampesinosporlosviejosárbolesquesembraransuspadresysusabuelos;encuentraenestounsen-
tidodeverdaderoafectodelasfamiliascampesinashacialosfrutosdelatierra.Compartelanoticiade
queaAPOVINCESlehasidoconcedidalacertificación“CALIDADHIRLONDEORIGEN”como
entidadpreservadoraycultivadoradeantiguasplantacionesdecacaodearoma,enunsistemanatural
agroforestal,premioconcedidoenelmarcodelaconferenciaanualqueorganizaelFondoparalaCon-
servacióndelCacaofinodeAroma(FCIA).

Porsuparte,MarisolVera,en“Universidadeinvestigaciónparticipativa”,señalalaimportanciadecon-
tarenVincesconlaFacultaddeCienciasparaelDesarrollo,perosubrayaquetalimportanciasedebe
alapertinenciadelprogramaacadémicodelaFacultadconelcontextoagrícoladeVinces.Sacacuen-
tasdequedesde1971,añodesucreación,el90%degraduadosprovienendefamiliascampesinasy
ensumayoríahanvueltoasusfincasoparcelasaseguirtrabajandoenlaunidadproductivafamiliar.
Tambiéndestacaelpapeldelafacultadeneldesarrollodealrededorde250investigacionesrelaciona-
dasconlacuestiónagrícolaypecuaria,muchasdeellasenconvenioconotrasuniversidadesycentros
deinvestigacióncomoelINIAP.Delostemasdeinvestigacióndesarrolladosponeenrelievelosdiri-
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gidosalrescatedelgermoplasma,entreelloseldeCacaoArribamedianteelmapeoeidentificaciónde
árbolesélite.Aclaraque,bajolamodalidaddeinvestigaciónparticipativayvínculouniversidad-comu-
nidad,todoconocimientoproducidohasidodevueltoalosagricultores.Enfatizaenelsentidoderes-
ponsabilidadéticaadquiridoporlauniversidadhacialosproductoresysusorganizaciones;sentidode
compromisoqueloshallevadoatrabajarenequipodeterminandolasnecesidadesdecapacitaciónyde
soportetécnicoyaformarloscuadrosprofesionalesrequeridosparasurealidadparticular.Reconoce
elvalordeltrabajoparticipativocomofuentedeaprendizajequehapermitidoirsuperandoelexcesivo
tecnicismoyacademicismopropiosdelclásicoejerciciouniversitariocentradoenlateoría,enelaula
yenlaclasemagistral.FinalmenteserefierealCentrodeClasesdePrácticasIntegradas,experiencia
quizásúnicaenelámbitouniversitarioecuatorianoinauguradoporlaFacultaddeCienciasparaelDesa-
rrollo,paralaformacióndeprofesionalesagricultores.

EnlaSección4:“Porloscaminosdelcacao”,sepresentansieteartículoscuyosautoressondocentes
delaUniversidadCentral,UniversidaddeGuayaquilyEscuelaPolitécnicadelLitoralqueabordanla
cuestióndelaproduccióndelcacaodesdedistintasperspectivas.Suinclusiónobedecealpropósitode
ofreceraquienesdeseenprofundizarenelconocimientodelatemáticadelcacao,materialesqueayu-
denaubicarel“estadodelarte”entornoalosestudiosyformasdeabordajemetodológicodelaacti-
vidadcacaoteraensusaspectoshistóricosociales,económicos,ecológicos,laborales,comerciales,tec-
nológicosypolíticos.

Ellibrocontieneunaclaraincitaciónsobretodoparaquienessemuevenenlosámbitosacadémicos:
aproximarelquehacercientíficoalprocesodeconstruccióndelconocimientojuntoalapoblación,a
loscampesinosycampesinasyalasmarginadasymarginadosdelasciudades.Comprometersutra-
bajointelectual,enapoyoalasalternativasdeproducciónqueactualmentesevanrevelandocomolas
másadecuadasparalucharcontraelhambreyafavordelosderechosdelanaturaleza,esdecir,afavor
delaspremisasparalasostenibilidaddelavida.

Arturo Campaña

Director Ejecutivo del SIPAE
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Entretejiendo
la vida a la

sombra del cacao

1
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Los relatos que encontrará en esta sección son entrevistas realizadas por miembros del equipo
de investigación del SIPAE a socios de la Corporación de Organizaciones Campesinas de la Pro-
vincia de Esmeraldas (COCPE) y de la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces (APOVIN-
CES); cada uno de ellos ha tenido la gentileza de relatarnos su historia, completamente despren-
didos y siempre dispuestos a transmitir su sentir, han enfatizado, en lo que ellos consideran, los
eventos más importantes de su vida.

Inspirados en el estilo del poeta, narrador y ensayista andaluz Fernando Quiñones -cuyo talento
es inigualable- decidimos transcribir fielmente lo dicho por cada uno de los interpelados, omitiendo
la presencia de los entrevistadores para que todo aquel que tenga este libro en sus manos, mien-
tras lee, se traslade a las más típicas fincas diversificadas de Vinces y Quinindé, e imagine el tono
y hasta el ritmo de la voz de Rubén, Juana y Máximo.
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Entrevista a Rubén Duarte, miembro de la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces
(APOVINCES), vive en la Parroquia Antonio Sotomayor, mejor conocida como Playas de
Vinces, en el cantón del mismo nombre, Provincia de Los Ríos.

Crecido y forjado
a imagen y semejanza del cacao





MinombreesRubénFermínDuarteMan-
cheno,tengo78años.Estosterrenoslos

conseguimosa travésdeunaorganización…de
una cooperativa… estas tierras eran haciendas,
eso ya hace cincuenta años, eran las haciendas
“Providencia” y “Disoluna”, las dos haciendas
erandeunseñordeEstadosUnidosquelasarren-
dabaaunseñoryunaseñoradeGuayaquil…los
señoresdeaquínotrabajabandirectamente,noso-
trossí,poresoesquetuvimosaccesoaesepro-
yecto...Elquearrendabayafalleció,sellamaba
Guillermo Fuentes, nos contrataba a nosotros
paraquetrabajáramos…

EnestastierrasvivieronmisabuelosJuanAma-
deoDuarteyJuliaCastro…luegomispadrestam-
bién vivieron aquí…mi abuela era costurera de
una máquina que daba vuelta con las manos
nomás,unamáquinaqueerabienantigua…elvie-
jito,miabuelo,sítrabajabalatierra,igualquemi
papá…despuésmishermanosyyotambiénnaci-
mosaquí…¿Quésimipapáeraempleadodela
hacienda?No,mipapánoeraempleado,erasolo
trabajador…agricultornomás…Cuandomipapá
eratrabajadordelarrendatarioaquíhabíacacaoy
después sembrábamos guineoGross-Michel, ahí
enmedio,introducido,asícomoyotengoplátano
enmediodelcacaoellosteníanguineodeexpor-
taciónenmediode lahuerta…ya luegocuando
logramosaccesoalatierralasmatasdecacaose
mantenían…

¿Quécómoeraeltrabajoenlahacienda?Tra-
bajábamosdesdela7hastalas4delatarde,pri-

meroganábamos8sucres,despuésyaganábamos
10sucres,hastacuandoeradelospatrones.Ahí
nadieteníaunamatadeplátano,soloelpatrón,ya
siqueríaunracimitodeplátano,teníaquedecirle
almayordomo,alrondaquecuidaba,quelediga
alpatrónqueleregaleunracimodeverde.Noso-
trosnoteníamosnada,soloeltrabajonomás,pero
enotraspartesarrendábamosunaodoscuadras
para sembrar arroz veranera...Nosotros trabajá-
bamoshastalosdomingos…trabajábamosenel
desmonte…asívivíamos.Yosiempredigoesto:
nosotroshemossidosumamentehumilladospor
el poder económico, sumamente, nos ha masa-
crado el poder económico y político…Ahorita
vemosotrarealidad…hacambiadoelpaís,seha
dignificadoelhombre.Yoconocípersonasaquí
quevivíanenunacasitadecañaquesecaíapor
aquí,seapuntalabaysecaíaporallá…asívivía
lagente.Ahorayanohayeso,lagentetieneuna
casitaquelehadadoelEstado,elMIDUVI,una
casitadeseismetrosperotienetodoahíadentro.
Es una cosa inexplicable elmaltrato del patrón
quehabíaenesetiempo…aquíhabíael“ronda”
que llaman, el ronda andaba en un caballo con
unacartucheratrasdelpicodelamontura,unpar
debotas,unponchodeaguayunacananadecar-
tuchos cruzada al pecho… es el que ordenaba
despuésdelpatrón,asísevivióaquí.Yosoyviejo,
yomeacuerdoytengoresentimientocontodoeso
que ha pasado porque todavía me acuerdo…
Mire: mi abuelito JuanAmadeo, tenía ochenta
años y cortó un racimo de verde, de los que él
habíasembradoenelpatiodelacasayelseñor
Fuentesconsiguióquelometieranpreso.Alvie-
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jito legustababastanteel trago, laverdad.Pero
anteseltenientepolíticoquehabíaenlaparroquia
le dijo al arrendatario: “vea Guillermo… yo a
JuanAmadeoloconozcoporborrachoperonolo
conozcopormañoso…”ylosoltó.Delantedeél
losoltó.Esosehavividoantes.

¿Enmiépoca?Bueno,yofuiunhombreresa-
biado,megustóreclamarmisderechos…Alos19
añosmesalí…mesalíporquenomegustaronlos
patrones…nomegustaronlopatrones…Mipapá
siguió aquí…En ese tiempo no tenía los argu-
mentos para reclamar… pero lo hacía de resa-
biado.... El patrón llegó a decir que yo estaba
dañandoalagenteporquelagenteibaahacerlo
mismo que yo hacía: reclamar… ¿Qué recla-
maba?Yoreclamabamisderechos.Alahorade
alzarse del trabajo nadie tenía… por decir;
¡pucha!tengounrelojyvoyaverlahora.¡No,
soloelpatrón!…Elpatrón ledabaalempleado
paraquepidan la hora…con ese reloj nos íba-
mos…peronosotrosporcampesinosyaconocía-
mosenlasombraaquéhoraeralascuatrodela
tarde…¡enlasombra!…yyapuesíbamosconel
reclamo.Peroquéva,detodasmanerasnoobe-
decían,soloellosmandaban.Enesetiempoeltra-
bajador no tenía ni voz ni voto. Solo el patrón
ordenaba. Si quería meter preso por cualquier
detalleaunhombre,pedíaaalgunoquevayay
quellamealtenientepolíticodelaparroquiayya:
“fulano, méteme preso a fulano”. Y nada más.
Esosedaba.

¿Qué cómo se llamaba la cooperativa? 26de

Agosto.CooperativadeProducciónAgrícola26
de Agosto. Era una cooperativa bien sonada
antes…Eraporquefueunaluchabiendura…una
luchasumamentedura.Comoustedconoce,antes
el poder económico y político tenia totalmente
humilladoalhombre…sumamentehumillado,no
teníaaccesoanada.Aquíseganabaprimero5-8
sucreshastalascuatrodelatarde,conundíaque
llaman…lepaganmásdineroparaque“exprima
alhombre”comodicen…Yvimosqueteníamos
quelucharparaconseguirestepedazodetierray
lo hicimos… la lucha duró once años... ¿Cómo
fueelproceso?Bueno,fueatravésdelInstituto
EcuatorianodeReformaAgraria.¿Quécómofun-
cionabaelarrendamiento?Eldueñodeestatierra
la arrendaba a cinco quintales por cuadra por
año…Yenesetiempohabíamuchísimocacao…
estashuertasestabanjóvenes…seproducíacual-
quier cantidad, hasta cuando yo era joven…
¿Cuándo formamos la cooperativa? No me
acuerdoelaño,perorecuerdoquefueundía26
deagosto…poresoelnombre.Nosreunimosen
unacasa.Inclusoescondidosporquelospatrones
nospusieronnosécuántosjuicios...

¿Quéconquiénesnos juntamos?Nos juntamos
treinta personas, un compañero que ya falleció,
RugelDuartefueelprimerdirigentequetuvimos,
después fui yo. Nos llamábamos Cooperativa de
ProducciónAgrícola26deAgosto.¿Quesilacoo-
perativa sigue hasta hoy?No.Ya no sigue. Duró
hastacuandonosrepartimoslatierra,ahísemurió
laorganizaciónprácticamente.Esporeldesconoci-
mientodelaspersonas,comoquecogiólatierray

26

Cacao y campesinos: experiencias de producción e investigación



salió, como que si hubieran dicho “yo ya tengo
todo”…

¿Cómo se hizo la repartición? El Estado
entregó a la cooperativa…Nosotros repartimos
aquí,medimoslatierra,hicimoslostreintalotes,
cada cual metía la mano… yo no fui sorteado,
porqueyovivíaaquí…ydeahícadacualmetía
lamano y sacaba su numerito de lote para que
fuera todo legal, para que no dijeran “bueno
fulanosecogióesto”,no.Aquíustedmismocon
supropiamano…porquesinosemataba…asíde
sencillo. ¿Cuánto nos tocaba a cada uno? Dos
cuadras eran aquí en la huerta y una cuadra en
ciclocorto.Esoesloquetengoahorita...

¿Máscooperativasenlazona?Muchísimas.Le
digounacosa,voyaretroceder,enesetiempoel
patrónbotabaaltrabajador:“lárgatequeyanote
necesito”.Porcualquiercosaocircunstanciaque
sediera,yelhombre¿quédecía?“patrónadónde
mevoyairsiyonotengoadondeirme”,asíde
sencillo... Las organizaciones somos muchísi-
mas...Ymuchosperdieronlavidaeneso,muchí-
simagentemataron.Poracáelaccesoalatierra
no lo teníanadie…niunmiserablepedacitode
tierra.Porquemire…sitengocuatrometros,pues
pongocuatropalosyyaesmío,pero¡no!Nadie
teníacuatrometros.Solohabíalashaciendasde
lospatronesnadamás.Nosotrosno,niunmetro
detierra,asíera.

¿Por qué semataba a la gente? Por el poder
económico pues, antes habíamucha gente ban-

dida,yo ledigoamiesposa…queyaestávie-
jita…queestáperdiendolavisiónporladiabetes,
yoledigo:yoamoestatierra…porqueyopude
haberdejadolavidaenestatierra…Meacuerdo
unavez…leconversoausted…unavezestaba
enQuito,conotrocompañeroyunhombreque
andabaenunTrooperempezóatomarsenuestra
confianzahastaqueseofreciósinmásnimáscon
quequeríatraernosdevuelta…pero…yasabe…
se le notaba la intención de… ¡zas! acabar con
nosotros.Asíde sencilloera,perono leacepta-
mos.Nosquedamos.Teníamosun abogadoque
eramuybuenoyqueyafalleció,elDr.Antonio
Solís Castro. Él decía; cuídense mucho de esa
gente,nodenconfianza.

¿Qué si teníamos apoyo de una organización
másgrande?Sí.PorejemploaquíenLaCarmela,
ahíenelGuayabo,aquíenBagatelahayunacoo-
perativaqueasímismo lediounagenteextran-
jera.Hay100sociosaquíenBagatelaqueesde
ciclocortonomás,cadaunotiene10hectáreas,en
elGuayabo tienen también10hectáreas,acáen
LaCarmelatambién.Nosotrosaquísomospeque-
ños.Peroyolesdigo,yotengotierraparaquemis
hijosomisnietosvenganahacersucasa,nolos
puede echar nadie les digo, porque me costó
muchísimas luchas… 11 años para conseguir,
teneraccesoaestatierra.Poresolaquieromucho
aestatierra…poresoyopermanezcoaquí.

¿Quésimishijosvanavolver?No,nohana
volverporquesonprofesionales.Ellosyanovie-
nen,ellosloquemeayudaneselverano.Ahora…
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porque no hay cosecha ellosme dan la comida,
estánpendientes…yamellamaronavercomohe
amanecido.Solounodelosvaronesnoesprofe-
sional, lo tengo aquí en casa. ¿Qué si él quiere
quedarse?Nosé.Peroloestoyestimulando…le
digoquesetrabajabonitoestastierrasyparavivir.
Loqueestoyahoritaesunpocoenfermo,ayerme
pusieronunosaudífonosporquecasinooigo,pero
aunasíyoamanezcoconganasdetrabajar,desde
las6de lamañana, seisymediayadesayunoy
caigoatrabajar…Nopuedovivirsintrabajar…

¿Quésimishijoshanaprendido?No.Ellosse
fuerontemprano,bienjóvenesalaciudad,tienen
sutrabajo…vivenbien.Solomihijanohaestu-
diado…yocreoqueesellalaquesevaarespon-
sabilizardeesto.

¿Qué cómo aprendí el manejo del cacao?
Bueno, nosotros tuvimos talleres de manejo de
cacao,meenseñaronpocoapoco,primeroconel
MinisteriodeAgriculturaydespuésconlaOrga-
nizaciónAPOVINCESalacualpertenezco.

¿Simifamiliatambiénseinvolucraba?Sí,mi
familiatambién,peromishijosyanoestánaquí.
Avecesmeayudaunmuchacho…esprimomío.
Tengo cuatro cuadras, o sea casi tres hectáreas.
Tambiéntengounpedacitodondesiembroarroz
enelinviernoyenelveranosoya…peroescomo
unacuadritanomás.Aquítodostenemosdoscua-
dras,yotengomásporlasotrasdoscuadrasque
erandemipapáqueyafallecióymishermanos
ladejaronparaqueyolaadministre.Sonmomen-

tosdifíciles,lahuertasehaenvejecido,haymatas
decacaodesetentaaños,casinoproducen.Pero
ahora con el proyecto que tenemos con laUni-
versidad… con la APOVINCES tenemos para
ponerleenlaplantaunraisanteymuchascosas,
incluso nos han ayudado con el precio porque
exportamosdirectamente…

¿Quécuálhasidoeltratoqueleshedadoalos
árbolesde cacao?¿Paraque seandeélite?Ellos
sonasí,salieronasí.Peroahorahaymuchosmejo-
ramientos, como le digo el fitosanitario porque
aquí todos los añoshay esaplagade lamonilla.
Este año ha sido uno de los peores, estamos en
plenoverano, está pegandomuybonito el cacao
peroiguallamonillaestápegandotambién.Noso-
trospasamostodoslosseisdíasdelasemanalim-
piandolamazorcamalaporqueesaeslaquecon-
tamina… laqueva saliendoes la comidade los
gallos…lasardillas…

¿Quécacaotengoenmicultivo?Aquítenemos
cacaofinodearomaylasmatasmásjóvenesson
CCN51. ¿Qué si miro alguna diferencia?
Mmmh… casi lo mismo. El cacao produce
cuandose losiembrasolo,peronoes tan resis-
tentecomoelcacaofinodearomaqueesresis-
tente por naturaleza, dura muchos años y pro-
duce…nopasa lomismoconelCCN.¿Cuánto
tiempo tengo el CCN? Como unos 10 años
nomás.Ahora…todosseenfermanporigualpero
producen igual,perocomo ledije, elCCNpro-
ducecuandoselosiembrasolo...noalasombra
deotrosárboles.¿Quésiriegolasplantas?No.Es
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completamentenatural…lastierrassonmuybue-
nas. Lo que falta es incentivo...Aquí se puede
plantarunahuertadecacao,yoledigoaunahija
quetengo,queestáestudiandoenlauniversidad:
siyosiembroestasdoscuadrasdecacaodeuna
variedad, donde se coge una vareta de la mata
productora y con un patrón de lechuguin, se le
pone ahí, lamata productora salemuybuena y
resistente.Peroahísihayqueponerunriego...

¿Que cómo haría el proceso de renovación?
Cogeríauna rama,porejemplodeesamata.Es
unaramavertical,yovengoydespuéslapongo
aquíenunplantitaquesehaceenunafundayya
cuando está ahí se corta y aquí se le tranca la
ramita… ¿Quién me enseño el procedimiento?
Buenoporlosañosquetengoaquí,heestadoen
talleresquemehanenseñadoyporloqueheido
aprendidoenelmanejodelahuerta.¿Siheapren-
didoen los talleres?Sí,estashuertas llegarona
producirtresquintales,perolasplantassepusie-
ron tan grandes y tan altas, se habían enveje-
cido… ya no daban… solo tres quintales por
año…pero es un trabajito… todos los años yo
podo,laUniversidad, laasociación, tienemoto-
sierraynosdaelhombreparaquecorte,yo lo
quehagoesrepicarloqueelcortaylevoyindi-
cando dondeme corta… yo le digo lo queme
tiene que hacer…por ejemplo, estamata ya es
cortadaperovueltaabrotadovea,ahíestáloque
reciénsecortó…llegabanperobienarribísimay
nosotroslahemosbajado...

1 / Se refiere a APOVINCES.
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Mire,conlaUniversidad1 conseguimosmejo-
res precios de cacao… porque si no… aquí un
intermediarioestáporlosciendólares,encambio
alauniversidadnosotroslevendemosen140…
Ahoritahabajadoporquecomonohaycacao,se
recogelibrasnomás,porquetodoslosfinqueros
somospequeños, elmás grande tiene 10hectá-
reasydeahíhaysociosdehastamediacuadra.
Nosotrossomosmásde300sociosahí…

¿Qué otros beneficios da la Asociación?
Bueno,anosotrosnosdalasemilladearrozgra-
tis,nosdalasemilladelasoyagratis,elhombre
quevieneapodartambién,nolopagamosnoso-
tros,lopagalauniversidad…

¿Qué entiendo por agricultura orgánica? Es
mantenerproductossumamenteorgánicos,natu-
rales, nada de químicos.Aquí se trabaja solo a
machete…yesasellamaorejilla,esemontecito
arrastrado, es una leguminosa.Aquí no se usa
muchofertilizante,solounavezhefumigadocon
unproductoorgánicoquemediolaUniversidad
que se llamaEcosic que es un protector de las
mazorcas.Sí,comodicelaingeniera,escomoun
aceitequeprotegeparaquelasmazorcaspeque-
ñasylasmedianaslleguensanas,porquelamoni-
llaatacaalfrutojoven…

¿MirelaciónconlaAPOVINCES?Bueno,yo
estoyagradecidoconlaUniversidadylaAsocia-
ciónporqueenverdadhetenidoapoyo,comole



digo,ahoraestámásbajo,como125elcacaoen
launiversidadporquesonlibrasnomásqueseda
y ese es un proceso que cuesta más caro por
manejar tanpoquitocacao…Encosechahemos
vendidohastaen150,deahí140,poresonossen-
timos un poco satisfechos porque nos hemos
librado bastante del intermediario, porque el
intermediarioescruel,leponelaromana,laaco-
modaasumanera,nosefie,quehastaenlastien-
das las romanas2 lasacomodanasumanera,así
mismopasaenesto....Todavíahaymuchaopre-
sióninclusoparaelcampesino,porqueaquelque
noestáenunaorganizaciónigualtienequepagar
todaslasconsecuenciasdelaagresióndel inter-
mediarioporquepor un lado el pesoypor otro
ladoelprecio…sonlosenemigosdelproductor
prácticamenteporquedelopocoquecosechale
estáquitandounapartedelosuyo,quenoestanto
porqueloquesecosechaespoco…

¿Quémeexige la asociaciónpara entregar el
cacao?Bueno,que seaorgánico, tenemosnoso-
tros el sello verde, un sello que garantiza todo.
Paraexportarlovieneaquíuninspectoryacada
sacolovacalificandoyconesoallátambiéntene-
mos…nosotroshemosganadopremiosportener
elcacaoauténticoyorgániconacionalyfinode
aroma…EncambioelCCNlovendemosaparte,
eseesunpocomásbarato…

¿Quécuálhasidoelpapeldemiesposaeneste
proceso?Bueno,mi esposaha sidoparte demi
vida, tengo57años conmi esposa, empezamos

jovencitos, tenía 19 años nomás, con muchas
locurasqueyolehiceenmitiempo,peroapren-
dimos a tener una mesa de dialogo siempre,
puedodecirquehepodidotenerunfamilia,por-
quetengounoshijosqueestánpreocupadospor
mí…Mire,sevehijosquedejanlospapásbota-
doscuandoestánviejitos,quequedanarrumados
porahí…yonomepuedoquejardeeso.Tengoel
apoyodemishijos,demiesposaauncuandoestá
enferma,ellaespartedemivida,espartede lo
queyohevivido,éramosmuyalegres,nosgus-
tabaelbaile,amímegustabaelbaile,bailohar-
tísimohastalaactualidad…sí…yosoysalsero,
sí…megustaelbaile,yaaellanolegusta,yano
legustasalir…

¿Quésitambiénparticipóelladelalucha?En
la lucha andábamos con machete pues, ella
andaba con un machete. Algunas mujeres, no
todas,perocomounasseisosieteandabanconun
macheteapoyandoasusesposos.¿Enlaproduc-
ción? Es poco lo que hay que compartir, en la
comidayenlaeducacióndeloshijosellaprácti-
camentehacetodo.¿Quéhaciamiesposaaparte
decuidarlacasa?Bueno,nosotrostodoeltiempo
teníamoshartasgallinas…debajarycogeruna
gallina.Ahoratenemospoquitasnomásporqueya
ledigo,yasecumpliólamisiónyahoraesmuy
pesado…antesyoteníaunachanchera,hetenido
pollosdeengordetambién,peroeseesuntrabajo
fuerte para nosotros que ya estamos viejos.Así
nosayudábamosnosotros…ahoranotenemosni
chanchosnipollos,sologallinascriollasnomás.
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Crecido y forjado a imagen y semejanza del cacao

Ella todavía se ocupa de los animales. ¿En la
huerta?Enlahuertaellasacabaelcacao,yotum-
babayellasacaba.ComodicelaingenieraElba:
poracáelhombretumbalaplantaylamujerreco-
lectaysacalasemilla,osacaelmagueyquese
dice… aparte de ella trabaja otro hombre con-
migo.Éleselquecargaelcacao.¿Yloshijos?
Cuandoestuvieronaquísí…claroquesí.

¿Vamosaverelárbol?Vamos.Aquíhabíatres
haciendasdegentequevivíaenelextranjero.A

unalahanhechocooperativa.Mireniña,éstaes
lachapiaqueustedpreguntaba…Loquevoylim-
piandoconelmacheteeslachapia.Sí,loquevoy
cortando. Mire esta mata de nacional… Esta
mata…por tumba…llegaadarlehastaochenta
mazorcas… ¡ochenta mazorcas la tumba!, muy
buena, sumamente buena y bien resistente, ya
muy por casualidad se encuentra una mazorca
mala. ¡Qué resistente a la peste! ¿Cuántos años
tieneesta?Estamatatienealrededorde45años...
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Mujer, esperanza con las semillas, los saberes y
los amores del campo

Entrevista a Juana Espinoza miembro de la Asociación de Productores Orgánicos de Vin-
ces (APOVINCES), vive en el recinto Santo Tomás, en el cantón Vinces, provincia de Los
Ríos.





JuanadeJesúsmellamoyo.Porlossesentayseis años creo que ando. Gracias, gracias.
Sí…loqueunasecuida…comersano,comidita
delcampo….deloshuertosorgánicosquetene-
mos.¿Quécómoesestodeltrabajodelamujeren
el campo?Mire niña… En los años 65-75 por
aquíhicimosunacooperativa…unacooperativa
agrícola…Nosotrosvivíamosallá, lospapásde
miesposovivíanaquí,ellosnacieronysecriaron
aquí en Santo Tomás, la abuelita, la mamá del
papátrabajabaconlospatrones…ellostambién,
mi marido y sus hermanos… se criaron traba-
jandoaquíenlahacienda.Peroentoncestodoslos
mayoresfueronacabándose,acabándose.Enton-
cesdeahíyomecaséenelaño64.¿Aquéedad?
Tenía16añosyyamecaséconél.Elaño66fue
miprimerhijo.Yamimaridoteníauntrabajoen
la Carcha, de guía. Pero como ya vinieron los
otros compañeros, nos habíamos visto con los
compañerosdelaUNOCABV1…enesoestaban
RogeliaRodríguez,VictoriaFélix,AdolfoRuíz,
PanchoAvellana,ArturoMuñoz,queerancomo
loscabecillayenesonosinvitaronaunareunió
porqueenlahaciendayanoqueríandartrabajo,
alpapádemiesposo,queteníacuatrovaquitasle
hicieronquelasvendiera,yanolesqueríantener,
antesle teníanauntrabajador,despuésyano…
Yanodabantrabajo,nodabanparahacerlosdes-
montes,yaquitaban todoeso…Conloquemis
suegros vendieron compraron un terrenito en
Machesito, en loqueesLaFortuna…Nosotros
nosquedamos…deahímiesposocontactóconla

organizaciónysehizounareunión.Nosreunimos
entotalveintiocho:loshermanosdeél,sociosde
apellidos Rodríguez, los Castro también, mi
mamátambiénestuvo...

¿Quéquiénme enseñó eso de la agricultura?
No,nadieseñorita.Teníamosquehaceresopor-
quehabíamospeleadopor la tierraysepeleaba
para trabajar, porque ya no había trabajo y no
teníamosdondeponerunaplanta.Vea:aunosque
aquívivíanyteníansembradocacao,veníanyle
sembrabanelguineoaladodelcacao,alfilodela
casa,paraquesehostigaranysefueran.Losmis-
mosmayordomoshacíaneso.Unalesreclamaba
pero“estodicemipatrónZapatier”,decían…Era
porhostigaralagenteaquesefueran.Ymuchos
sefueron.Detodosevalíanparadesobligarnos.
Mire,aquíteníamosunasalidadeseismetrosde
anchoyunpocomásallácompartieronelcarre-
teroynosquitaronlasalidaqueteníamosparair
alríoyembarcar…porquenohabíacarrohasta
aquí.Yadespuésabrieronesatrochaparaelcarre-
terovialmásgrandeparaqueandecarro.Enton-
cesyanosquedamosmenosporacá.Ahoritaesta-
mosonce.Mimamámurió,otrohermanomurió,
otrossesalieronyadespués…nosequedaron.Yo
seguíenmigrupodemujeres,perocomosoyun
poquitoviejaavecescaigoenfermacon lapre-
sión,elazúcarsemesube,peroyoamisreunio-
nesmevoyyestoyinfaltableconmiscompañe-
ras…concinco,condiezcompañerasapenas…
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¿La cooperativa? “Unidos Venceremos Siem-
pre”eraelnombre.Nosreunimosyhabíaelpro-
gramadelaUMT,delamujer…“UnióndeMuje-
resTrabajadoras”.VictoriaFélixmedijo“vamos
reuniéndonos”, y otra compañera quevivía aquí
abajitofrentealaorilladondedonMarcelinoVera
se sumó… ellas eran combatientes, compañeras
mías que éramos unidas, pero una semurió del
corazónymequedésolayoporaquí.Deahíalas
otras no les gustaba así reunirse… las amas de
casa,muypoco…Entoncesahíestábamos,segui-
moslasluchasenlacooperativaduro,duro…

Cuando la compañera Victoria llegó, ella ya
teníaungrupoorganizado…teníaacargoalaJT,
queeraungrupodejóvenes…siemprehahabido
asíquenoshemosorganizadomujeresyvarones.
Nosotrasdecíamosqueaprendaelvarónaorga-
nizarseperolamujertambiénporquesomosigua-
les, porque no tenemos que depender de que el
unoporqueseamayor,oqueelotroporquees
hombrevayaamandarmás…yauniéndosecom-
partimos, aprendemos, y nos organizamos para
ver loque tenemosyhacerlovalorizar…Yade
ahíquedamosconlaUMTungrupodemujeres
trabajadoras que se organizó por medio de la
parroquia,delacuria.Enesetiempolospadres,
lasmadresmisionerasapoyabanpues.Paranues-
tracooperativa tuvimosbastanteapoyodeparte
deellos.Loscurasennuestrocantónentodonos
ayudaban,ayudabanavercómoeraeltrámiteen
conjunto con los otros compañeros. Ellos eran
muyallegadosalaUNOCABV,algrupodecam-
pesinos y con lasmujeres también. Lasmadres

misioneras de la iglesia nos ayudaban a formar
grupos organizados de mujeres, a aprender
muchas cosas: se formaba comités de salud;
aprendíamos lasmanualidades, el tejido, lapin-
tura, a coser la ropa; con las monjitas eso se
aprendía conmenos costo sabe, porque a veces
teníamosquepagar para que alguna compañera
quesabía,vinieraaenseñarleaunaunpoquito.

En el año de la emergencia (…) por 1982 o
1983,quehuboemergenciaporlasinundaciones,
despuésdijeronquehabíasidoelFenómenodel
Niño, cuando se dañaron los carreteros y todos
nos fuimos a pique, cuando todo se perdía, la
UNOCABVconsiguió un grupo de otras partes
paradarcomidaalagentequeestabahundiday
perdía sus cosas.Nos apoyaron, ahívino ayuda
desdeBolivia…DeAgroAcciónAlemanaeran…
Vinieron médicos, enfermeras, misioneras…
Algunos hasta se quedaron a dar esos semina-
rios… cursos de salud, todo. Así se formó el
grupo…Y ahí estamos, las organizaciones han
seguido,sehanformadootrosgrupos.Lamujer
aprendióacoser,yanoseibaapagarporcostura
aotrolado.Además,coneltiempolamismacom-
pañeraqueaprendíayganabaexperienciaendos
otresañosyaibaadarapoyoaotrocomité,afor-
marotrogrupodejóvenesparaqueaprendierana
coser,tejer,asembrarloquenospodíaproducira
nosotrosaquí,semillerosytodo…¿Dequé?Pues
semillerosdetomate,depimiento,dehortalizas,
productostantodelasierracomodeaquí,porque
aquíloqueesdelasierrasída,sabiéndolotraba-
jar sí da, claro que tiene sus plaguitas, que ya
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vieneelbicho,ahoratantobichoquehay…Hay
queestarleponiendoesoslíquidos…

-Sí compañerita, pero hubo una temporada así
que a través de Francisco Gangotena, nos llevó a
la finca de él para que viéramos cómo podemos
producir sin químicos y replicarlo aquí en la
organización… tuvimos alrededor de 15 huertos
familiares, bastante considerable, produciendo
las hortalizas, sin químicos, solamente prepa-
rando el compost…

-¿Hacecuántosaños?Porel82mismo…

-Pero lo de Gangotena fue más adelante com-
pañera… Eso fue como por el 90…

-No.Lodelcompostfuedesdeantesmismo.
Porquemijoel Johnsonnacióenel82.Eso fue
mesesantesdelaemergencia,yeneseentonces
yaveníamospreparandoypreparandoelcompost
yluegoyavinoelPanchoGangotena…

-Ya. Pero ahí eran huertos familiares lo que
había casi en la mayoría de comités… En la
mayoría de comités de salud que se formó se
hacía huerto familiar y huerto medicinal… llega-
mos a tener casi la totalidad de plantas medici-
nales de la costa, pero como algunos comités se
fueron desapareciendo se fue perdiendo nueva-
mente la costumbre de tener en la casa las plan-
tas medicinales, las más elementales… ¿Qué
cuánto tiempo duró eso? Ese período ha de haber
durado unos 5-6 años…

-¿YCuántosañosduronuestraluchaporlatie-
rra? Duró como hasta el 85. Como diez años.
Aquí se sembrabaperoveníanynosmetían los
animales.ElmayorSebastiánveníacon lapoli-
cía,nosrompíanlacerca,noshacíanleñalospos-
tesynosmetíanlosanimalesacomerelarroz,el
maízqueteníamossembrado.Síquemetíanbas-
tanteganadoytodosedañaba.Nosperseguíala
policía,corríamos,aunosagarrabanyaotrosno.
Avecesmetíanpresosadiezodocedelosnues-
tros…YteníamosqueirnosaBabahoyo,contres
compañerasmásyotrasqueveníandeotrascoo-
perativas a hacer pelea…Los corríamos a esos
policías…Ynosdecían“quédensetranquilas…a
quévienen”…Ellosleayudabanalpatrón…Pero
seguimos la luchaynosquedamoscuarenta.Sí.
Pelear de a de veras nos costó, a nosotras nos
decían:“señoraustedvapresa”.Pues“llévenos,
llévenos”lesdecíamos.Avecesnosembarcaban
aloscompañerosenlascamionetas,enelcarrode
lapolicía,ahínosembarcaban…

Nuestra lucha por la tierra fue durísima. Sí.
Para nosotras comomujeres fue tan dura como
paraloshombres.LafilialdelaFENOCINala
que por ese tiempo pertenecíamos era laUNO-
CAVB,laUnióndeOrganizacionesCampesinas
VincesyBaba.LaqueahoraesUNOCAR,Unión
de Organizaciones Campesinas de Los Ríos.
Mire:eraporlosaños1973o1975.Losterrate-
nientes botaban nomás a los trabajadores. No
teníamostrabajo,nohabíaenquénidóndetraba-
jar.Lamayoríadedesempleadosvimoslanecesi-
daddeirnosreuniendo,organizándonos.Encada
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sectornosíbamosagrupando,haciendounacoo-
perativaagrícola…

-Así es. Ellas sufrieron tanto como nosotros los
varones. La lucha dio comienzo por los años
setenta como dice la compañera. En el gobierno
del General Rodríguez Lara, General “Bombita”
que le decían. Ahí se aprobó el Decreto 1001. Por
ejemplo, si comprobaban que usted tenía sem-
brado arroz en la parcela, le calificaban para
poder reclamar derecho sobre ella. Vea: donde
teníamos sembrado nosotros era la hacienda de
un tal Zapatier, un mayor del ejército, de esos de
Quito, poderosísimos, imagínense, nos pusimos a
pelear con él. Y créame, lo hicimos solo porque no
había de otra, porque las cosas estaban tan difíci-
les que para poder vivir teníamos que sembrar en
alguna parte. Y de pronto nos vimos con el apoyo
del decreto 1001. Nos agarramos de él y recibi-
mos el apoyo de la UNOCABV que recién se había
formado unos añitos antes. Entonces, cuando
habían los desalojos aquí, y que nos tumbaban la
cerca y que nos metían ganado, y que el terrate-
niente nos metía presos, entonces venían en nues-
tro socorro las otras cooperativas que ya eran afi-
liadas a la UNOCABV y nos daban como un
aliento, se sumaban y reforzaban nuestra lucha,
volvíamos de nuevo a parar la cerca con ellos, así
fue el apoyo de la UNOCABV a las cooperativas
agrícolas. ¿Estoy en lo cierto doña Juanita?

-ElseñorZapatierera,sí…elmilico…Élyel
papá…Don Jorge Zapatier… el que fue presi-
dentedelConsejodeVincesenelaño66,68…

por ahí. Nosotros éramos trabajadores. Yo me
acuerdo que en ese tiempo, por el 66, yo era
jovencita-jovencita, mi esposo ganaba era dos
sucres.Pordía,sí.¿Dequéhoraaquéhora?De
las7de lamañanaa4de la tarde.Yalpapá le
pagaban5sucresnadamás.¿Porqué?Porqueél
eramayoryelotroeramásjoven.Yovineavivir
enlacasitadondehabíanvividodesdeanteslos
papásdemimarido.Ahíhabíannacidoélysus
hermanos.Lospatronesyanolesdabannadade
tierra, ni siquiera como antes que les daban en
arriendo…porqueellospagabanarriendo…por
ejemploencuadraspagabantresquintalesporun
quintaldearroz.¿Alaño?No.Noalaño,sinoa
lacosecha…eseeraelmomentoquelosdueños
delahaciendacobrabanelarriendo.

No,queva...Yonosoynacidaaquí.Oseayo
nacíenCasaVinces...Mipapálaborabaenlan-
chas, porque llevaba unas canoas para subir y
bajar los racimos.VivíenCasaVincesydeahí
bajamosaquíaVinces,estuvimosuntiempoaquí
enBalzardeVinces,loquellamanLaCampiña,
dondelosEspinosasquevienenavender.Deahí
metocóiraviviraGuayaquilymipapásevino
alcampoporqueya sealzóde susotros remol-
ques...ElseñorManuelAscasialediounpedacito
paraque sehaga la casa conel compromisode
venderleporquedecíaqueélnocosechaba…que
másselellevabanlosembradoporquenohabía
quienlecuidara…Ahíestabamipapáhaciendo
lacasa…undíameparióunapuercaqueyotenía
engordando, los animales se le salierondel chi-
quero,mipapáloshabíabuscado,loshabíabus-
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cado… y los halló donde un señor que ahí los
teníaencerrados.Mipapáfueadondeelcomisa-
rio a decirle y le pasó una citación… para que
vayayexplique.Esehombrehabíaestadoconel
cuñado… y que no podían salir, que no podía
veniraaclararlascosas…Enlugardeiraaclarar
sevinoymatóamipapáqueseguíahaciendola
casa.Yoledigoquenomegustabaesodeallá…
comoqueteníaunmalpresentimiento…¿Elque
lomató?Sí.Eldueñodelacasadondeencontra-
ron los animales. ..Y no es que decíamos que
fuera él, porque el hombre tenía hijos, familia
pues,quepodíanser…Peromihermanoverificó
queesoseranmischanchitos.Yyapues,ahíse
acabómipapá.No,no…noesquemecasédes-
puésdeeso.Estoquelecuentofueenelaño72…
yyoyaestabacasadadesdeel64comoantesle
dije…Tuvimosquetraerparaacáamimamá…
perodespuéssefueaVincesyvivióahíunosañi-
tos…hastaqueellaseacabóallá.

Sí… Eran tiempos violentos... Pero hay que
aclarar que en ese tiempo los dueños de las
haciendaseralagentequemásmataba.¿Haoído
hablardeFelipeGómez?¿Seacuerda?Hasta lo
tuvieronpresoperosesalió…

-Y cómo no recordar pues… Pero vamos a la
pregunta ¿Que si logramos que se nos entreguen
las tierras? Pues sí. Tenían un costo, claro. Preca-
ristas nos llamaban. Precaristas éramos los que
habíamos cogido un lote. Pero no solo si teníamos
lote, sino si lo teníamos sembrado, como usted
bien dice. Con la siembra había que demostrar

para ganarse el derecho. ¿El costo del lote?
Depende. Por ejemplo, si el valor que tenía la
hacienda en ese tiempo era, qué se yo, quinientos
mil o un millón de sucres, porque en ese tiempo
eran sucres, entonces eso se dividía para el
número de hectáreas para ver a como salía. En
antes la hectárea estaba demasiado bajo el precio.
Por ejemplo, si una propiedad tenía quinientas
hectáreas ellos avaluaban por cien, o sea no se la
pagaban completa. En cuanto a quién se entregaba
la tierra, pues, sí, primero era a toda la coopera-
tiva, el título de propiedad salía a nombre de la
cooperativa. Ya después se repartía a los diferen-
tes compañeros. Así se trabajó en la Unidos Ven-
ceremos Siempre. Todavía nos seguimos llamando
así… ¿Qué por qué el nombre? Ah! Eso tiene
bonita historia. Pues… porque la vencimos. Por-
que unidos vencimos. Porque de todos maneras es
bueno estar siempre unidos. Unidos venceremos,
esa es la idea. ¿Cuántos? Cuando nos iniciamos
éramos como 25. A los de aquí nos apoyaron her-
manos que vivían en otras partes, los de Junquillo
por ejemplo… Ellos nos apoyaron para hacernos
más fuertes, como grupo… ellos eran de aquí
mismo, sino que se habían ido para allá…Ya
cuando hubo la sentencia ellos se retiraban, se fue-
ron, y nos dejaron a nosotros… Y nos cogimos…

-Síperoantesdelasentenciahabíanpresos…
cogíancada8,cada15días.Veníaelterrateniente
ynostumbabaconlapolicíaocongentequecon-
trataba.Nostumbabalacercaymetíasuganado
comoparahacerdesmonte.Ahíesqueseunían
loscompañeroscomorefuerzo.Venían,nosayu-
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dabanahacercercadenuevo,asacarlosanima-
les que habían dejadometido ahí…Y a seguir
sembrando…

-¿El tamaño del lote? Bueno, eso dependía de
las cuadras expropiadas. La entrega la hacía el
IERAC, de ahí en la cooperativa se dividía para
cuantos éramos y según eso se iba midiendo lo
que le tocaba a cada uno. Salió a 5 hectáreas más
o menos, un poquito más… ese fue el lote para
cada uno… ¿El tema de la producción? Aquí se
sembraba toda la vida arroz, maíz. A los que nos
tocó pedazos de terreno más altos, que no se iban
a pique con el agua, sembrábamos cacao. A cada
uno le tocaba por lo menos una media cuadra
para eso, porque nos dividíamos así. Entonces, en
las cinco cuadras que le tocaba a un compañero
a veces había una en la que podía sembrar cacao
y sembraba. El resto sembraba de árboles de
verano y de maíz también.

¿Beneficios de La UNOCAV? Y claro. Cuando
recién nos organizamos nos prestaba plata. Eso
era una gran ayuda, no ve que como pre-asocia-
ción no podíamos pedir préstamo al banco porque
no éramos organización con vida jurídica. La
UNOCABV en cambio nos ayudaba con los prés-
tamos y cuando estaba la producción uno buscaba
el comercio... Había una piladora en ese tiempo, la
COPAR, de Daule, donde ahora funciona el CESA.
En esa piladora nosotros llevábamos el arroz…
¿Nuestra? No, que va…no era nuestra la piladora.
Era de una organización similar a la UNOCABV,
una filial de la FENOCIN, de la CEDOC…

-¿LarelacióndelaUNOCABconlaFENO-
CINy laCEDOC?Bien formal, bien seria era,
claro.Porahítambiénobteníamosbeneficio.Nos
reuníamos para conocer cómo teníamos que
seguir, aprender pues la política de la organiza-
ción.NoshacíanseminariosenQuito.Teníamos
queiratalleres,reuniones.Conloscompañeros
delaCEDOC,laFENOCINanduvehastaahora
último…

-La FENOCIN daba mucha ayuda, hay que
reconocer. Y como era a nivel nacional, sus diri-
gentes apoyaban a las organizaciones en las ges-
tiones que había que hacer en oficinas a nivel de
Quito. Por ejemplo con el IERAC, ellos nos apo-
yaban a todas sus bases, digamos así. Ellos nego-
ciaban. O más bien, no era que negociaban, sino
que le exigían pues al director ejecutivo del
IERAC en ese tiempo, para que haya la senten-
cia… Ese era un gran apoyo de la FENOCIN a
las organizaciones, cooperativas…

-¿Que qué se aprendía en esos talleres? Pues
mucho.Aprendimosacómomantenernosunidos
enlacooperativa,quetenemosqueayudarnoslos
unosalosotros…Cuandoseteníalaproducción
nocogerelunoporaquí,venderelotroporacá,
sino unirse y ver el precio mejor… La UNO-
CABVnosbuscabaelpreciodelosmercadosdel
productoynosotroslovendíamos…Paraesotam-
biénnosguiaba laFENOCINa lasorganizacio-
nes.¿Yquequépasoconlaorganización?Conla
UNOCABV,pues,lascooperativasquesiguenpor
ahí unidas nos reunimos para cualquier cosa…
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paraunaestrategia,porquehayciertospuntosque
todavía los nuevos no tienen conciencia, porque
los compañeros de antes envejecieron y han
muerto.Quedaronloshijossí,peroaalgunosno
les importabapormásquese les llamabaa reu-
nión…Haidobajando,bajandodepersonal…Ya
quedanpocosqueasistenalasreuniones…

-Pero hay otra cosa a más de lo que se acaba
de decir. Es que en ese tiempo las cooperativas
agrícolas pertenecían al Ministerio de Agricul-
tura y apareció una decisión del gobierno, no me
acuerdo en qué año fue, por la que todas las coo-
perativas pasaron a manos del Ministerio de Bie-
nestar Social. Entonces, ese fue uno de los pro-
blemas que nos debilitó, ya que para seguir la
vida de una cooperativa en el Ministerio de Bie-
nestar tenía que tener al día los balances, el
acuerdo ministerial y a más de eso como 20 dóla-
res que había que llevar para reactivar la coope-
rativa afiliada. Entonces seguíamos con la UNO-
CABV pero desgraciadamente, desgraciada-
mente eso no funcionó. En primer lugar porque
ya habíamos terminado la lucha con el terrate-
niente y entonces nos ponían esas trabas que a
veces la UNOCABV se descuidaba pues. O sea, ni
siquiera de las cooperativas de Quito entregaban
la solicitud haciendo fuerza y presencia, sino que
por medio de oficio metían el trámite de todas las
cooperativas…

-Así es… Cuando se nos pasó a manos del
MinisterioSocial,esovinoaapartartambiénalas
cooperativas…esoporelgobierno.

EncuantoacómosurgiólaAPOVINCES¿eso
pregunta?Bueno:acáesporqueelIngenieroJulio
Cerezo,éltrabajabaenlaUniversidadyyanació
lainquietudsobreelpreciodelcacao,ydecómo
podíamoshacerparavenderamejorprecio.Me
tocóiraunaprimerareuniónquemeinvitóDon
Julio.Estuvimosalgunoscompañerosquevinie-
ron de otros lados y conversamos sobre cómo
podíamos asociarnos para conseguir un crédito
para que se pudiera comprar el cacao ahí en la
universidad, en baba.O sea cacao no asoleado,
escogiendodelmejor,paraasolearloenlaplanta
y ya exportar directamente. Es que vea, antes
nosotrosvendíamosasí:aquísesecabaelcacao,
quesepasaba3a4díasasoleandoydeahíselle-
vabaauncomprador,esecompradorteníaunpre-
cio,ésteibaaotro,aotrocomprador.Yasíeran
comotrescompradoresporlosquesepasaba.En
esomeacuerdoqueDonJulioCerezomeinvito
aesareuniónqueyadije;encambio,comprando
así directamente elmejor cacao…pues ganaría
mejorprecio…

-Proponían comprar el cacao en baba, para
secarlo bien… Es que algún país había nego-
ciado con la universidad… y pedían un cacao que
tenga aroma, ese que se consigue fermentando el
cacao 3 días, 4 días, depende… En cajones para
que escurra… Está la almendra cocinada y tiene
un olor agradable, no es como el cacao que se
coge ahoritita…

El cacao que recién se coge no tiene aroma, el
cacao fermentado sí y por ese cacao se pagaba
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mejor precio y nos prefirieron. Salió el primer
embarque y aprobaron que era un buen cacao…
De a un quintal, dos quintales, todos se siguieron
uniendo y se formó la organización que ahora
está bastante buena… El punto principal por el
cual se formó la Asociación es que la mayoría de
los productores tienen cacao nacional que es el
que da mejor aroma, es el que quisiera todo
mundo tener y son plantíos que no pasan de 30
años, están en el apogeo de la producción.

-Enlaasociaciónhaybastantesbeneficios,por
ejemplo,cuandohahabidonecesidaddeplantas
decacaomehandado…Ymehandadolasemi-
lladelarroz,ladelmaíz,laplantadelverdeque
he traído. Sí, sí he recibido… Porque lo que
hemostrabajadohemostrabajadobien…Imagí-
nesesinesaayuda…avecesunsacodesemilla
demaízenagroserviciosestáa100dólaresyuno
no los tiene.Amí laAsociaciónme ha benefi-
ciadobastante.¿Quesitocaradecidirentreque-
darmeosalirde laAsociación?Yomequedara,
yonoestoyporsalirme,antesquisieraquesepro-
fundizaraeso…Porquésevaaabrirunadeesa
asociaciónsiestábien.¿Miprincipalmotivación?
Elapoyoproductivoporquealproducirvendomi
productoahíymevalebuenprecio,esosí…Yo
heconseguidobuenprecio,buenpeso,todo.¿A
qué precio estaba? Ahorita está como a 110.
¿Afuera?Cómolediré…Afueraaveceslopagan
casi igual,perolaromanavamosviendo.Eso…
todoesohayqueconsiderar.Sí.Másesseco lo
quesevende…pocossonlosquecomprancacao
enbaba.Yyapues,siponeenbabavamosviendo

lacalificación…máselpesoqueahínosllevan…
ustedsabequeelcompradoreselqueganamás
queelquecosecha…

-¿Aparte de la ventaja económica? La ventaja
primero como hemos dicho es el precio… De ahí
lo segundo, que a través de ellos se consiguió que
los técnicos del MAGAP vengan a hacer poda, a
darle mantenimiento periódicamente a la planta;
también que en la universidad se hagan algunos
análisis del suelo para ver si están demasiado
alcalinos o si han sido alguna vez utilizados quí-
micos, para no dañarlos (…) Hasta se estaban
haciendo unos análisis para ver si hay demasiado
plomo en la almendra y por qué. La asociación lo
que más quiere es que el producto sea netamente
puro… Saber de qué se compone la planta… Lo
que absorbe del suelo. Si alguna vez se utiliza
algo para proteger la flor, para matar los insec-
tos, pues deberá ser orgánico… Que todos cum-
plamos con eso sí ha sido difícil… Sobre todo al
comienzo, hace años. Pero se hacen inspecciones.
Por ejemplo, vienen ustedes y dicen “vamos a la
huerta” y ahí comprueban…

-¿Un sistema de premios y multas? Sí…
Bueno.Seentiendequeustedllevasucacaopuro,
conformeal acuerdodequepara exportar tene-
mosqueentregarcalidad.Cuandololleva,elque
está pesando… y si de pronto está también el
directorporahí…lecalificansucacao.Siloven
queestá como lo acordado, levanponiendoun
bueno…Silevenqueelcacaovapicadoporla
monilla… o sea enfermo... ahí mismo le van
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poniendounvisto…Ynoesquetodoelcacaoque
entrahoydíayaloponenjuntoahí.Lovansepa-
rando.Elquesevequeestáquebradolovansepa-
rando, separando, separando... Entonces ya el
compañerovacogiendoexperienciaquetieneque
traersucacaobueno…Paraexportaryavapepa
pura,pepapura…

-Exacto. Y ese cacao que se ve que no está
como se debe tiene un precio más bajo al que nor-
malmente le pagan por su cacao fino… Pero el
cacao con monilla vale algo, algo. Los compra-
dores separan la monilla aparte y el cacao ama-
rillo aparte. En la planta acopian en un lugar el
cacao amarillo y en otro la monilla que no es
para exportar, por si de pronto hay un comprador
a nivel nacional que quiere esa calidad de cacao
y se le vende. Pero para exportar es solamente el
cacao amarillo, Por eso se hace esa calificación.
Si usted lleva el cacao picado ellos verifican y de
pronto hasta no se lo compran. Depende como
esté. Si le compran pues le pagan otro precio…
Por decir, si está a 120 le pagan a 90, con unos
30 de diferencia, porque ese cacao se queda, ese
cacao no sale, ese cacao da vuelta en el mercado
nacional, es con el que producen la cocoa y todo
eso…

-Sí.Elcacaoquenocalificavaaunsitiosepa-
rado.Peroigualselocompranyloponenaaso-
lear,aunqueapartedelotro.Locual tambiénes
ventajaparaloscompañerosqueestánafiliados,
podervendersucacao…¿Quécuálventaja?Pues
esa.Podervendertodosucacao,nosoloelama-

rillo.Pero aparte haymuchasmás ayudas de la
organización.Yodigoasíporquenosdansemina-
rios, nos enseñan cómo se debe hacer y de ahí
también se hace acopio de matas de cacao, de
semilleros.Nosayudanconlasemilla,quenonos
cuestanada.Digaquenoesventajasiporvender
nuestrocacaoapartenosdansemillas…

-Y semillas de otros cultivos: maíz, arroz… Semi-
lla de maíz, semilla de soya, de todo eso dan. Al
compañero que tiene un lugar en que pueda sem-
brar arroz, le dan la semilla; compañero que tiene
lugar para sembrar el verde, pues el barraganete.
Hasta eso nos ha llegado ahora, el barraganete
para exportación. De ese nos dan las macetitas
para que siembre, para que hagamos la cría y nos
beneficie, porque ya estando con la semilla, si uno
tiene el terreno, limpia y lo trabaja, cría y produce,
ese es un valor para uno…

-¿Quécómofuncionalaasociación,enlointe-
rior?LosdeAPOVINCESnosvemosfrecuente.
Todos estos años nos hemos reunido, cadames
nosllamaban.Ycuandohahabidoalgunaemer-
genciaigualnosllamabanparairareunión…

-Claro, pero en asuntos de mucha importancia
y de urgencia principalmente se reúnen antes los
directivos, internamente. Ellos hacen una reunión
previa y si ven que el problema va a afectar a los
demás compañeros entonces nos llaman a una
reunión general. Si ven que se puede solucionar
de pronto el problema solamente con los directi-
vos, pues se soluciona y después se hace comuni-
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cado de lo que ha sucedido, de cómo se ha lle-
vado a cabo el proceso y todo lo demás (…) Tam-
bién otra cosa importante que creo que… hay dos
tipos de productores, los productores certifica-
dos, que son los socios, y los productores que no
están certificados, que es de pronto un conocido
o alguien que quiere llevar su cacao allá porque,
el precio usted sabe, el precio es importante.
Entonces en la planta, así mismo como tienen los
documentos de las personas certificadas, tienen
también de las que no están certificadas. Enton-
ces de las certificadas ellos les llevan un control
como decía la compañera; a ellos les vienen a
hacer las auditorías al campo, les ayudan con
semillas y esas cosas En cambio las personas que
no están certificadas tienen esa desventaja… A
ellos esa ayuda no se les da… Pero si ellos se
quieren organizar pues entran a la organiza-
ción… Normalmente, comparado con el de
afuera, tenemos una diferencia a favor desde 10
a 20 dólares sobre el precio…Y no, no ha ido
variando mucho. Casi se ha mantenido. En casos
que las personas no están asociadas lo que hacen
es de su finca llevarlo a un intermediario y este lo
transporta a la fábrica y por eso les baja el costo.
Así es… el problema de los productores al tener
un intermediario radica principalmente en el pre-
cio… Pérdida…

-Peroademás,yaenelpesonosvanllevando.
Ellossíquenossacanventajaporelprecioypor
el peso… ¿no cierto?Ahí ya no podemos decir
“bueno, esto llevé a la universidad, esto es lo
pesado,aestomesale”.Conlosintermediariosya

micacaotieneotropeso,mebajamipeso…los
intermediariosloquehacenes:cogenunapuñada
yabrenyabrenybotanybotan.Yolesdigo,“si
yamismomebotanlalibrapuesycuántomismo
mevaaquedar”.Yeso¿sabeusted?luegoloreco-
genparaellosmismosperonomelopesanamí…

-Y la ventaja principal, es que a través de la
asociación hemos logrado entregar directamente
a la fábrica, no entregarlo aquí, sino afuera… Y
hemos tenido la suerte de que muchas de estas
industrias han venido a ver… a cerciorarse de la
calidad de cacao que tenemos y a hacer negocio
directamente…

¬-Otra de las ventajas que tenemos cada afi-
liadoallí,porejemplo,esquecadaaño…com-
pranelloslasbombas,compran…ponenunsaco
de arroz, ponen… cualquiera cosita… así sea
bombasdefumigar,bombasdeagua…ysehace
unarifadenavidadentretodosloscompañeros…
cogió un número, cogió un número y el que la
sacóse la llevó…Queesde todasmanerasuna
ayudaunabomba…

-Otro incentivo, por ejemplo, a fin de año, me
imagino que los fondos los recogen, nos obse-
quian, qué se yo, una canasta navideña, no tan
grande, pero de todas maneras uno va… Pero si
uno le vende el cacao a un comerciante nunca le
da él ni siquiera un vaso de agua…Antes nos
mochan los comerciantes… Nos mochan… y
acá… al menos para fin de año tenemos por lo
menos una canasta navideña…
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-Mire,asímedicen“¿cómoesqueustedvende
alláseñoraJuanita?”yolesdigo:“loprimeroes
laorganización,loprimero,hayquesabercómo
sevaatrabajar,cómoeslaestrategiadealimen-
tarelcacao,limpiarlamataytodo,perosiusted
nohaceeso,siaustednolegustairareuniones,
novaapodernuncasalirynolequedamásque
venderlealintermediario…Esquehaypersonas
que no les gusta la organización.Y así quieren
quelesproduzca…Entoncesahísequedanyya
de ahí andan, andan… Del productor
depende…Sí, todo depende de querer organi-
zarse…Tenervoluntad…

¿Quénomáshesembradoconmi tierraaquí?
Lerespondoqueloqueproducíamoseselarroz,
elmaízyasíloquedalahuertita.¿Ycacao?Sí,
eso pues el cacao también. ¿Qué si ha habido
siempre cacao?No, no.Al comienzo era cacao
todoestoporaquí,aquíhabíaquecoger,elcacao
se cogía en invierno en canoa. Pero ha ido
cayendo, no nos queda bastante cacao… Los
compañeros para abajo tenían cada cual… sino
que lo tumbaron para bananera los nuevos que
ahoraestánenlahacienda.¿Quécuántosañostie-
nenéstasplantas?¿Lasquelascompañerasdela
universidadseleccionaroncomomásproductivas,
más fuertes?Esas sonyade26 años.Sí, de 26
años.Enesaépocasehizolechuguinas.Perohay
otrasnuevas…Yavaasercomounosochoaños
que yome fui a vivir aQuevedo.Desde ahí la
mayorpartesonnuevas.Lasquehabíanantiguas

yanohay.¿Porqué?Porquesecríanmuyaltasy
poresolecaeescobadebrujaytodoeso…mejor
se las poda. ¿Las plantas del estudio? ¿Las de
élite que dicen?A esas también las podaron…
Reciénno…esoyahacetresaños…Antesnose
les hacía casi nada…nomás que se limpiaba…
Ahora con APOVINCES es que han mandado
comodosveceslapoda,lalimpieza,esosépor-
queahíhayunacasitaytengodosmuchachosque
viven,lespidoquenomedejenbotandoesasfun-
dasdeplástico…ahoraserecogetodoeso.

¿Qué cuántos hijos? Madre mía…un chorro
pues.Siete,teníaochoperounasemefue…alos
tresañossememurió, ledio lapolio…dechi-
quita.Mequedanlossiete,todosestánvivos.¿Si
sededicanalaagricultura?No.Muypoco.Uno
trabaja en esa buseta ahorita.A otros dos si les
gustaytienensupedacitodetierra…deellosel
uno estaba en España, no estaba aquí, pero
cuandovienesilegusta,aunquecomoahoraestá
en Guayaquil, trabaja en un selectivo… Sí les
gusta,claro.¿Cómoaprendieron?Atodoshemos
enseñado…losabuelostambiénporquesonagri-
cultores. Con la práctica pues. Por ejemplo
haciendounamancha2 ellosvan,unamancha de
arroz… Para cuando hacíamos el almácigo de
cacao,preparabanlatierraconabonofoliarasíno
sea abono orgánico para poner la pepa. ¿Desde
qué edad? Desde chiquititos mismo, desde los
cuatroañosyaandabanconelabuelo…Ahorase
dicequeelniñonopuedetrabajar.Queniséqué,
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queniséqué…quenodebentrabajar.

¿Cómosolucionabaeltrabajodeagriculturay
de la casa? Este… o sea yo era a la casa ymi
esposo si a la agricultura.Yque siguieranestu-
diandomishijos.¿CacaoCCN?No,deesetene-
mosmuypoco,muypocodeesasmatitas¿Quesi
haydiferenciaconelnacional?Claroquesí…En
producciónsíyoprefieroelnacional,siemprees
más productivo, de ese más tengo… Sí, sí. Si
estoy decidida a seguir con mi pedacito de
cacao…yosí.Antesmásbienqueríamos…está-
bamos viendo con mi esposo cómo podíamos
avanzaryhaceralgocomounmuro.Ahoritaala
vezestáunpococomplicado,porquelabananera
tienesembradoa laorilladel río,yel ríonose
rompió este año, no hubo tanta agua, porque el

aguallegabaasíabajito-abajitodelasmatas,por
esoesepedacitodeahínolovoyasembrarpara
acá porque, qué pasa, que ahí semete agua de
arriba y de abajo entonces ya se me seca las
matas…Alláarribasehansecadoalgunasporque
labananeravinoconelmuroydondequedabajo
leexportaelaguaparaacáyserellenaesaagua…
Ahítenemosunbanco,queantessehacíacacao
de la hacienda… pero no hay plata como para
hacerleesemuroysembrarlasmatas…porquese
deposita el agua y se va metiendo a lo sem-
brado…

Vamosparaverlosárboles…Graciasaustedes
másbien.Avisencuandovuelvan…Ynoolvida-
rán que quedan con el compromiso de traer el
libro…nosepierdannomás…
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Máximo Pincay, es miembro de la Corporación de Organizaciones Campesinas de la Pro-
vincia de Esmeraldas (COCPE), viven en el Recinto San Antonio del Cantón Quinindé, Esme-
raldas. 

Solo sé que quiero seguir viviendo
en el campo





Mi nombre completo es Máximo Pincay
Ávila, tengo48añosdeedadysiempre

hevividoenelcampo.Recuerdoqueenunaoca-
sión me pidieron redactar una pequeña historia
sobremipersonaparaunarevista,ydije“siempre
mehagustadovivirenelcampo”.Tengolaposi-
bilidad de vivir en el pueblo, pero ¿qué voy a
hacer allá?, mi trabajo está aquí. Tengo cuatro
hijos, dos varones y dos mujeres, y ahorita ya
tengounnieto,ellosvivenaquíenlamismapar-
celaque tengo.Tengounapropiedaddeaproxi-
madamente21hectáreas,delascualeslehedado
unas 4 hectáreas ami hija, la que ya se casó...
Somoscristianosyconmiesposa trabajamos la
agriculturaqueesloúnicoquehemosaprendido
porqueyonotengomásestudiosquelaprimaria.
Provengodeunafamiliadeagricultores,mipapa
era agricultor, padredeochohijos queno tenía
muchoterrenoalláenQuevedo.Porlapreocupa-
cióndevernosadultosysinprofesión,despuésde
venderlopocoqueteníanmispadresdecidieron
comprarunterrenomásgrande,de51hectáreas,
aquí en laprovinciadeEsmeraldas.Acámigra-
mostodalafamilia.Yantesdemorirnosrepar-
tieronentreseisyseisymediahectáreasacada
uno,esatierrafuelabaseprincipalparatrabajar
enloquelafamilianosenseñó:laagricultura.Mi
idealnofuevivirdel jornalo tenerquetrabajar
comoempleadoosubempleado,perdónemeque
lediga,muchosjóvenessededicanaestudiarpara
vivirdeempleados,séquehaymuchascosasbue-
nas pero mucha gente se limita a vivir así.Mi
visiónhasido“tenerlopropioygenerartrabajo”.

Enmijuventudhetenidoquepasarmuchascosas,
deahílaexperiencia.Siemprelesdigoamishijos
queenvezdebuscartrabajogenerensuspropios
ingresos, no sé de dónde, pero Dios nos da la
mente,uncorazón…unasmanosparatrabajar,de
ahídependedecadaunoenquésedesempeñe…

Mifamiliayyoentramosenel85ycomodije
antessoydescendientedemanabitas…mipapáy
mimamáerandeJipijapaperoyonacícercade
Quevedo…Cuandotenía17añosfuequevinimos
aquíaEsmeraldas…¿Quéproduzco?Comoagri-
cultorsiemprehetratadodeproducirdetodoun
poco,peroparamuchosproductosdependedela
técnica,delterrenoydelclima.Últimamentepro-
duzco cacao… también tengo madera, plátano,
yuca,maíz,pastos…Perohayproductosqueno
son tan rentables o no son para este clima, por
ejemplo las legumbres…eso aprendimos con la
MCCH1, que ha sido una institución que nos
enseñómuchocomofamiliaycomopersonas,nos
ayudó a sembrar nuestro propio alimento… las
legumbres las sembré en mis prácticas pero no
resultaron…porelclima…encambiolazanaho-
ria, lahierbita,elnaboproducen,peroconbuen
trato…¿Sitengoanimales?Sí.Porahíunacabe-
citadeganadoparalaleche,lagallinacriolla,el
chanchotambién,perohayqueverelmercado…
nopodemosproducir algoquehaymuchoenel
mercado, hay que tener visión… no podemos
ponernosacriarelchanchocuandoelprecioestá
alamitaddeloquedeberíavaler…
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¿Quédedicoalmercado?Enestecasovacom-
partido…unapartevaalmercadoyotraalcon-
sumo.Elplátano,lagallina,layucaseconsume
aquí.Ytambiénsevende.Bueno,elganadoprác-
ticamente no se consume todo aquí porque no
avanzamos…Unchanchoselopicaaquímismo,
unpocolovendemosyunpocoloconsumimos.
Entoncestodoesparaconsumiryelexcedentese
lovende.Estoesasíenciertosproductos…por-
quelagallinaporlogeneralnosevende…sela
consume…noesuningresofijonialto…

¿Elproductoquesímerepresentaeningresosy
enmercado?Elcacaoprácticamente.Tambiénnos
sirvelamadera,sesiembraunacantidaddeárboles
yllegadoeltiemposevendetodo…ocasitodo,por-
queaquítambiénsenecesitalamadera...Siustedve,
aquíhaymadera,caña…yseusa.Dehechotodose
puedeproducirparaconsumoyparalaventa,pero
elproductomayorparalaventaeselcacao.

¿Qué porcentaje tengo de cacao? Bueno,
tomandoencuentaconlodemihijaun70%,lo
demásesparapimienta,maderaypotrero,queya
vaquedandopocoporquevoysembrando.Tam-
bién depende de la temporada; por ejemplo, el
ganado ya no es rentable porque está barato, si
después de un tiempo vuelve a ser rentable…
bueno hay que acomodarse… no acostumbrarse
todalavidaaunsoloproducto…Yohevistoplan-
tacionesdecacaodecasicincuentaañosomás,de
10o20hectáreasenfincasqueyanolesproduce
grancosa,perosinembargolasmantienen…

¿Quétiempollevoconlaproduccióndecacao?
Lecuentoquetodamivida…siemprehetenido
unaplantadecacao…Desdelosseisañosyaayu-
dabaamipapá,comoerapequeñonopodíacoger
la mazorca de cacao en la mano y tenía que
ponerlaenelsueloparaayudar…Osea,micono-
cimiento siempre ha sido en cacao, aunque en
pocacantidad,5o6hectáreas,nuncahetenido20
o30hectáreasporquenoha sidoposible…¿La
variedad?TengomasivamentelavariedadPMA12
ytengootrasenpruebas…porqueyosiempreme
he dedicado a probar variedades… es comomi
formadeser…Ynoesquealguienmehayadicho
“haz investigación”, nada de eso… aparte de lo
queme capacitó laMCCHnohe tenido ningún
apoyo,hasidoiniciativapropianomás…

YolepusePMA12porquecuandosembréesta
planta,porqueyomismosembrélaplantamadre
enel89-90,éstasalióenlaprimerahileradela
doce…laplantadoce…yPMAsignifica:Planta-
ciónMáximoqueesminombreyArtonalquees
el recinto donde vivía, a unos ocho kilómetros
másadentrodeaquí.Yosiemprehesidoviverista,
peropequeño,conmilodosmilplantas,ylepuse
elnombreporquecuandolagenteveíalaplanta
ledecía“ladelaorejaparadita”,“latupidita”,“la
quecargamás”yasí…Entoncesdecidíponerle
unnombreparaidentificarlaysupongoquecon
esenombrevaaquedarporqueconeseestamos
haciendolospapelesenelIEPI2,ellosnospidie-
ronladocumentaciónynosotrosmandamoscon
esenombre.
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¿Quécómoeselmanejodelaplanta?Bueno,
el manejo es algo especial... Con otros cacaos
ustedlossiembra,limpiaycrecen,encambio,el
PMA12esbastanteexigenteennutrición,parece
queporserunaplantabienproductoradesdetem-
pranaedadexigemásnutrición.Siustednoabona
al suelo y foliar se le pone amarillo y hasta de
prontopuededesaparecer….Deabonoestábamos
probando…usábamosbioles…usábamosboca-
chi,ácidohúmico…yfuncionómuybien…pro-
dujeronmuybien…Antesproducíamosnuestro
propioabono,peroúltimamenteyanoporquenos
salemáseconómicocomprar.Avecescomprarno
es tanbuenoperoaveces sí porque…vea…si
nosponemosahacerelabonotardamosdedosa
cuatromesesylaplantanecesita¡ya!Ahorahay
enelmercadoproductosorgánicos,selloverde,y
tambiénquímicos.Yocomprodelosdosporque
comoelorgánicosedemoraunpocomás,noso-
trosavecesqueremosuntrabajorápido,unareac-
ciónmásrápida,paraesoseusaunquímico.Yo
heaplicadodelunoydelotro,nohayproblema.
El orgánico necesita de permanencia, si usted
dejódeaplicar,laplantasienteestragos...

¿Qué si el orgánico esmás caro? Sí. Esmás
caroporquesiunomismo lohace, inviertemás
jornales,compramaterialesqueavecesnohayen
lafinca…yesperareltiempo…Loquehayque
tomarencuentaesquenopodemosponeralsuelo
unorgánicoyunquímicoalavez,porquealorgá-
nicoselovaadesperdiciarsiseloaplicajuntoal

químico.Entonces, al sueloo aplicaorgánicoo
aplicaquímico,alfoliarsiaplicaunorgánicooun
químiconopasanada,porque laplantaabsorbe
inmediatamente.Perosialsueloleaplicaalini-
ciounbocachi,queesunamasabiennutritivacon
todolonecesarioparalaplantayluegoleaplica
unherbicida,ounaurea,losácidossellevantoda
lamateriaorgánica…ylahadejadoenceropor-
que todos los microorganismos van a morirse
inmediatamente.Entoncesnofuncionaponerleal
suelo uno y enseguida el otro. Actualmente al
sueloyolepongoquímico,perounbuenabono…
lacalqueesunarocanaturalpararegularelPH
yquelaplantaabsorbalosnutrientes…

-Es que antes estábamos con la certificación
orgánica, por el tema del mercado, pero era cos-
toso mantenerla, para la organización3 represen-
taba casi como unos 8000 dólares al año, y sin
tener en cuenta la diferencia de precio, lo que sí,
seguimos con la otra, con la certificación de
Comercio Justo que es una certificación que
reconoce la asociatividad de la producción, pero
igual estamos entrando por la producción limpia,
línea azul, línea verde…

-Síporque,mire,porejemplo,enlaplantación
adultayono tengonecesidaddeponerleunquí-
micofuerte…deahíencuantoalofoliar,paralas
hojas,yonoapliconadaenplantaciónadulta,solo
enlapequeña,porquecomoledigoesbiendefi-
cientesiustedledejasintratamiento.Soloahíes
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que utilizo los químicos o los orgánicos en lo
foliar…. Porque el PMA12 es exigente en trata-
miento, pero cuando comienza a producir, en
cuanto produce, si usted le pone abono, bueno,
perosinoleponetampocolaplantalevaaexigir
tanto… de dos años en adelante usted puede
ponerleonoynopasanada.

¿Quécómohasidoestaexperienciadeinnova-
cióndelavariedad?Primeramente,hasidoporla
necesidad,porqueenelcamposiemprehaynece-
sidaddetodo.Yodecíaalgunasvecesqueelagri-
cultorestásentadoenunasilladeoro,ocosapor
elestilo,peronosedacuenta…elcasoesquea
travésdelanecesidadesquevienelaidea,viene
la forma de buscar algo que hacer. Yo nunca
conocí otro producto para sembrar más que el
cacao, porque nunca estudié nada. De hecho,
cuandoyaformémifamiliaymipapánosdioese
terrenonoteníamosquésembrar.Enesetiempo,
porelaño89,yaparaelnoventa,todaestaparte
de Quinindé hacia acá, por el Arenal, en esos
tiempos era puro cacaotales y fueron transfor-
mándolosenpalma,porqueenesostiemposhabía
inviernosfuertesyelpreciodelcacaoestababajo.
Loscacaotalesfueronremodelándolosporpalma,
perolapalmaesuncultivobastantetécnicotam-
bién, que cualquiera lo puede sembrar, pero no
cualquiera lo puedemanejar técnicamente, por-
quetieneunsinnúmerodeenfermedadesyesun
poco más costoso el mantenimiento, incluso
desdelasemilla.Yonotengoconocimientosobre
eso, y conociendo el cacao, bueno… siembro
cacao.Y sembraba el cacao en pepa porque no

tenía el conocimiento de injertar, no sabía ni
conocía el injerto… Me acuerdo que conocí a
unos amigos que venían de Los Ríos, en ese
tiempo jugábamos indor,nos íbamos lejos…en
unade las tardesde compartir tragaosy charla,
estosamigosmeofrecieroncacaodeunavariedad
buena,medijeron“nosotros tenemosunavarie-
dadqueproduce,sitúdeseassembrarteregala-
moslassemillas”.Yodijebueno,ahínolesdije
quenoteníaterrenoninadayacepté…Yaluego
cuandomi papá repartió el terreno, unos tres o
cuatro años después,me acorde queme habían
ofrecido esas semillas… Cosechamos unas
setenta mazorcas en dos hectáreas sembradas...
Cuando compré aquí,me acuerdo que tuve que
tumbar un matapalo porque había unos palos
durisísimosquetuvequecontratarmotosierra,no
comoantesqueeraconhachaymachete,nose
avanzaba....Entoncessembréelterrenoenenero
másomenos…Enel96llególacapacitacióndel
MCCH, el Ing. Milton Bolaños fue el primer
capacitadorparalosagricultoresaquíenlazona,
estuvo como dos o tres años. De él aprendí
muchísimo,hastaahoramesiguesirviendoloque
aprendí, el ingeniero todavía me sigue aseso-
rando,élsiempremevisita.Enlacuestióntécnica
me apoyómuchísimo porque, como le digo, él
llegoconlacapacitacióndelMCCHenel96,ahí
fuequenosotrosconocimosloqueeselinjerto,
porqueestoerapuraplantasembradaporsemillas
nomás...Entonces, en el 89 esos amigos que le
contémedieronlassemillas…lassembréenel
90…elMCCHllegoenel96…ydeahímededi-
queabuscarinjertos.Cuandoyahabíamultipli-
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cadoalgunasvariedadesporlanecesidad…por-
queenesetiempomuchagentedecíaqueelcacao
nacionalnoservíadenada…quenocargaba,que
solo lohacíauna temporada…por lanecesidad
debuscarotrosclonescomoledigo,fuequereal-
mente me dedique a esto con mi hermano. Es
posiblequecadaplantaqueustedtengapuedaser
una variedad, solo en unamazorca le sale cua-
rentavariedades...Créamequeenrealidaddelo
polinizadonosaleunavariedadbuena,porquesi
no los del INIAP ya hace rato hubieran hecho
aquello…comoporel85,ellosantesdelosinjer-
tos sacaron los famosos híbridos, que eran tan
famososperoque en realidadenproducciónno
sirvieronparanada.Noerafácilsacarunavarie-
dadytenerunaplantaciónquerinda,fuelanece-
sidaddeponermeabuscar…

Yo siempre he creído en Dios, y como dije
algunavez…siconsigounavariedad…puesque
seaparacompartirla,queno sea soloparamí…
Entoncesestavariedadlacomenzamosainjertar
en el 96… y mire que hasta ahora tengo unas
variedadesenprueba,queestánporlosdosaños.
Una sembré hace no más de unos tres, cuatro
meses,ynoesqueyovayaateneruningresopor
eso,sinoquesencillamentemegustahacerlo.Yo
hastapodríapolinizar, sacarvariedadescruzadas
yapolinizándolas…dehechosaqueunaperopara
malasuertelainjerteenuntroncoviejoysedes-
gajó,ibaaserbuenaperoseviródetancargada,
esopodríasercomopodríanoser.Lomásreco-
mendableessacardelasplantas,peroasabiendas
quedecienlepuedesalirunabuenaoninguna,yo

hesacadodeotrasplantasmásproductivasyme
hansalidomalas.Entonces,unatardeenlafinca,
injertando con mi esposa que me acompañaba,
porque siempre trabajamos juntos en la finca…
esatardemefaltódelosmaterialesqueteníaenla
finca,queyosuponíaqueeranlosmejores,enton-
ces digo: de ésta que está aquí cerquita, que no
cargamucho,perosicarga,voyacogervaretas…
ycogícomounas20o30plantas.Ydespués,a
buen tiempocomienzaaproducir…ycuando la
veo caigo en cuenta que se destacaba entre las
otras…bueno,elcasoesqueyonuncamededi-
que a seguirle una investigación solo a ella, yo
seguía…yseguía...Luego,el99quecompramos
aquí,pornecesidaddelosniñosqueestabanenla
escuela, esas plantitas se quedaron allá y de ahí
fuimosmultiplicando...Estapartecitade lafinca
ladediqueparabuscarclonesdeaquídelazona,
peronohasalidoniunaplantaquesedigaquesea
tanbuena,asíqueahoramejormededicoainjer-
tar del mismo PMA12… lo cierto es que esta
planta es única porque produce todo el año. Es
ciertoquetienecomotodoservivosudescanso,
subeybaja.Estostiemposdemarzo,abril,mayo
yjunio,yhastajulio,estáunpocobaja.

¿Cuántoesbaja?Bajaesquesepuedecosechar
dediezmazorcashaciaabajo,hayplantasqueno
danninguna.Yalta esqueustedcosechadesde
diezhastacienmazorcasporplanta.Hasta110yo
he cosechado por planta. El alta comienza en
octubre,noviembre,diciembreyhastaenero.El
PMA12 es una variedad única… yo he sacado
otras variedades, pero solo llegan a 80 mazor-
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cas…Loespecialdeestavariedadquelecuento
es que, sea poco o mucho, siempre está flore-
ciendo.Esoeslobuenodeella…

¿Sobrelasenfermedades?Estaplantaesmuy
resistente, hay lamonilla, la escoba, y la fitoc-
tora. Dentro de estas tres enfermedades, la
escoba de bruja es cero, hay que buscarla para
verqueapenitasestamanchadadeesaenferme-
dad, pero no le afecta para nada…Lamonilla,
queal inicionotenia,queeramenosdel1%,a
medida que ha ido propagándose y el tiempo
cambia…porquelasbacteriasyhongostambién
cambianyevolucionan,entoncesparecequesila
haidoatacandoyyallegaaun20%oquizáun
30%...esoigualestolerableporqueenestaépoca
fuerte de invierno en otras variedades como el
CCNsepierdemásdel90%poresaenfermedad.
YoaquítuveCCNymesorprendíqueprodujera
apenas5mazorcas,del resto todose ibacon la
monilla.TodavíatengoCCN,yaluegovamosa
ver una parte que tengo allá en la parcela, con
casidoshectáreas…Loquesíhehechoesque
he terminado toda planta vieja que tengo y he
sembrado todo por injerto, incluso la fruta…
estasnaranjasquesehancrecidomuyaltaspor-
queyatienencomo14añossoninjertos…esos
limonestambiénsoninjertosyproducentodoel
año.Casitodoslosinjertossonpequeños,pormi
tamaño…medarisa,perohastaelcaballitoque
nosayudaeneltrabajoespequeño...

Loquenolehabíacontadoesquedeloquevivía
conmipapá,alos21añosreciénmehicelibre…y

ustedhadesaberquevivíamosconloquenosda
nuestro papá y “acomódese con eso”, incluso no
teníani ropaparavestirme,poresoyadesdeesa
edadcomencéabuscarjornal…porejemplo,nunca
tuve una bicicleta, peor una moto ¡ni pensarlo!
Entonces,cuandojuntoamiesposaempezamosa
tener cómo es que compramos la bicicleta, para
tenerconquéandar...unamoto tambiéncompra-
mos… usadita… para aprender a andar… y la
camioneta asimismo una usadita para aprender a
andar.Entoncestodoloqueunovateniendoesen
base al esfuerzo familiar, no esquenosvamos a
poner con que “tiene que darme mi papá o mi
abuelo…”,noeseso…

¿Quequiénmeapoyoenelinjerto?Bueno,el
Ing.Bolañosnosapoyóenlasindicacionesypara
el cuidado de animales también. Luego vino el
Ing.PedroMuñozqueeradeuna instituciónya
desaparecida…Estodebuscar,deexperimentar,
hasidodelapoyoquenoshandadoenlodelos
animalesmenores,huertosfamiliares…apartelo
que el Ing. Bolaños nos apoyaba… además ha
sidoporqueyonuncamecontentéconteneruno,
dosotresclones…Hastaahora…sigo…siempre
buscando.NomedicuentadelPMA12sinohasta
despuésdevariosaños,másomenosenel2004
esquemedoycuentadelosresultados…noson
enseguidayasíhasidoconlasotrasplantas.

Con todo loque lecuentoustedsehadedar
cuentaqueenelcamposíhayconocimiento,pero
esotrotipodeconocimientoporqueenelcampo
todoesenbasealapráctica,enbasealoreal,en
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basealoquesetiene.Loquevienedeafueraes
la teoría…Esosí, acáenel campo loquehace
faltaeslainvestigación.Porejemplo,yohetra-
bajadoenabonoorgánico,yhasidoposiblecon
loquenoshanenseñadodeafueraperoeltrabajo
lohemospuestonosotros…poresodigoquenos
faltainvestigar,porquenotenemoslatecnología
paramedirPHoparamedirlahumedaddelsuelo
nimuchasotrascosasmás,poresoloquehace-
mos es aplicar lo que tenemos y nos volvemos
“investigadoresciegos”porasídecir.Sinossale
bien seguimos adelante y si no sale bien igual-
mente seguimos. Acá hay un tipo de conoci-
mientoquelotraemosdesdenuestrosancestros,
unconocimientoqueesválidoenelcampopero
quelasnuevasgeneracionesloestánperdiendode
apoco.Sevanalaciudad…sevaperdiendo…

¿Quécómohasidoestodelacertificación?Ha
sidodifícil,elproblemaesquenadieleatiendea
unoporserunagricultor,sinningúntítulo…Que
si fuera ingeniero… hace rato tuviera el docu-
mento. Para los requisitos, la primera vez me
pidieronelADN,yonosédedóndevoyasacar
esoynosécuantomevaacostar.Entoncesme
quedeahí,hacedosotresañosyanomepidieron
el ADN, me pidieron el origen. Que vaya al
INIAP,voyy¡quéorigenmevanadar!Entonces
mequedeahí,nopudehacernada.Ahorarecién
conelINIAPyalinicioconlavicepresidenciaes
quedesignanalMAGAPyesahíquealIng.Val-
verde le piden que haga la investigación acá.
EntoncesvinoelMAGAP,AGROCALIDAD,el
departamento de Semillas… del INIAPme han

dichoquesíesunavariedad…losotrossolome
hanfelicitado…

-Y es que lo que hace falta es apoyo para que
la gente siga produciendo cacao, porque mire que
ahorita Perú está sembrando 300 mil hectáreas
de cacao CCN, Colombia no sé cuántas, entonces
ya nos estamos quedando en medio de dos países
de alta producción de cacao. Este es el momento
cuando justamente tenemos que apoyar y aprove-
char innovaciones como éstas, para que la gente
nos venga a comprar nuestro cacao nacional,
porque si no, le compran al vecino que les da más
barato…

-Claro…PerútienecomoproducirCCNybas-
tante…deahíelpeligrodequeinvadanconesa
producción al Ecuador y el cacao se nos vaya
abajo,comohapasadoconlacarnedechanchoy
deganado…Poresonuestraprimeraestrategiaes
esperar lapatenteydeahí lacertificación,pues
según lo que me dicen casi va por ahí mismo.
Entonces sepodríadaraconoceranivelnacio-
nal…conelIngenieroMiltonyconelIngeniero
Valverde tenemos todas las pruebas necesarias
paraqueseavaleestapropuestayhacerloanivel
nacional.Aunquealiniciomedijeronqueseríaun
clon local, si logramos demostrar que en otras
provincias funciona no creo que habría pro-
blema…y sería algo nuevo para el país…Pri-
mero esperamos la patente porque certifica que
unoesdueño…obtentordelavariedad,comoen
lamedicina…Encambio,lacertificaciónesque
el INIAP a través del programa Café y Cacao,
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asegura que es una variedad buena y avala que
estematerialpropagado…yadeahísíselepodría
vender,sacardelafinca…Paratodoesoyotengo
elapoyoyasistenciadelIngenieroMiltonBola-
ños, él es unode los gestores del programadel
INIAP,atravésdelaUniversidad,porquelaLuis
Vargas Torres es a la que el INIAP ha dado el
poderde seguir con todoesto, el ingenieroy la
universidadsonlosquedicensiloquetengoacá
escorrectotécnicamente,ellosdemuestranquees
verdadloqueestamosdiciendo…Claro,mifami-
lia y yo empezamos solos, pero ahora se está
complementandoestodelotécnicoporqueellos
locomprueban…

¿Mi conexión con la experiencia de innova-
ción?Esosíesmuybuenoporque…fíjese,deno
tenerestudio,denotenerconocimiento,ahoritale
digo;graciasaDiosyotengoconocimiento.Ami
cualquieranoesquemediceestoesasí.Aveces
vienencompañerosagricultoresavisitarmeenla
finca y ahí les damos un asesoramiento, yome
capacitegraciaaDiosencontabilidad,enadmi-
nistración de centros de acopio, en agricultura
orgánicayenlofamiliartambién,mehecapaci-
tadoenloqueeselestudiodelaBiblia,esome
haayudadomuchísimo.Acualquiercultivodelos
que tengopuedodarleunanálisisdequépuede
pasar…osea,mipapelseríacomountécnico.

¿Mi relación con la tierra y la naturaleza?
BuenodespuésdeDios la tierraes loque tene-
mos,nossirveparahacermuchascosas,latierra
hayquesaberla tratar,deahídependequévaya

produciendo. Algo que he ido viendo según
investigacionesesqueapartedelatierra,uncul-
tivonecesitaelclima,ysielclimanoloayudalo
ponemos en un invernadero para que funcione
bien. Entonces, la tierra da para mucho, pero
dependedelclima.Latierraparamieslomejor,
ybuenoaquíesdondevivimosydondeproduci-
mos, aquí estamos siguiendo adelante…¿Sobre
miesposa?Bueno,mejorquelodigaellamisma:

-Bueno mi nombre es Gladys Escobar Zam-
brano, me case desde los 15 años con él. Tenemos
cuatro hermosos hijos, dos mujeres y dos varones.
Para qué, hemos trabajado siempre juntos. Como
dijo él, cuando comenzó a investigar su planta-
ción, su clon, yo estaba por el segundo hijo,
estaba embarazada. Primero injerte 100 plantas,
no me pegaron. Ahí fue la decepción, no tuve ni
una que me pudo pegar, después injerté 200 más,
bueno ahí si ya me pegaron como unas 150. Des-
pués injerte más, y ya he ido injertando… supe-
rando… llegué a injertar 700 plantas diarias, ya
le superé a él en el injerto por yema. Ahorita si
injerto todavía y siempre salimos así, en lo que se
dice de poda, de corona, de siembra. Si él no
puede ir al campo voy yo, estoy ahí con la tecni-
ficación igual porque hago lo mismo que él hace.
Para mí no es difícil coger una tijera e irme a
poner una planta de cacao, no es difícil irme a
sembrar, siembro también lo que es hortalizas,
fréjoles, todo lo que usted ve ahí. Injerto también
naranja, todo lo que él hace yo lo hago… Nues-
tro conocimiento y todo es compartido...



-Sí,enel96 teníamosunasolahijay losdos
nosíbamosaloscursosdeMCCH,teníamosque
irnosunasemanaasíquelallevábamos,comoen
ese tiempo teníamos poco no teníamos de qué
preocuparnos. También la llevábamos a la niña
porqueallánosdabanlacomidaytodo,íbamosa
estudiar, a aprender…Lecuentoquedesdeque
salídelaescuela…elúltimoañoquefueporel
83…parael93quehicimosunaasociaciónaquí,
yo ya hasta me estaba olvidando de escribir…
entonces la capacitación fue una oportunidad
grande que Dios nos envió para comenzar, nos
ayudóhastaconlaorganizacióntambiénporque
paraformaresaorganizaciónnosayudóbastante
elapoyodeMCCH…despuésfueotrainstitución
y luego la COCPE y todo eso…Muchos en el
campo creen que es perder el tiempo porque a
veces nos citan a una reunión… casi es un día
enteroyenelcampoustedsabequesiemprehay
algoquehacer,nuncaseterminaeltrabajo,más
quetodocuandoesunpequeñoagricultor,porque
cuandoseeshacendadobuenomandaaltrabaja-
dorynopasanada.Entoncesahíhayqueesco-
ger…omevoyalacapacitaciónomequedoen
el campo a trabajar. Éste es el limitante de que

muchosagricultorestambiénsehayanquedado…
Asínosha tocado a losdos, porque a todonos
hemos ido juntos… luego ya nos dedicamos a
injertarmejordichoporqueaquínohabíaquien
haga y porque también nos servía para nuestra
situación económica... últimamente ya dejamos
de injertar, solo lo hacemos para amigos que a
veces piden... pero eso sí, sabemos injertar casi
todo…

-Si pues, ahorita hasta a nuestro yerno ya le
enseñamos a injertar... Uno de nuestros hijos que
ya tiene 18 años está en la universidad, en la
ESPE, ya va por el segundo año de agropecuaria,
él ha salido diestro para injertar… Tenemos una
hija de 17 años… ella también ya sabe injertar,
está en un curso de enfermería, pero también
injerta. La única que no injerta es mi hija mayor.
Hasta nuestro último hijo de siete años que está
en la escuela ya intenta injertar…

-Osea,lafamiliaenterasabeesto…noesuno
solo,porquelosconocimientossonsiemprepara
compartir…
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Los apartados a continuación tienen doble naturaleza, el primero es una valiosa panorámica
de la producción y comercialización del cacao en nuestro país durante poco más de la última
década y debe ser considerado como la base para todos los demás artículos del libro, en esta sec-
ción y en las siguientes. 

Los dos articulos que le siguen se inspiran en la investigación: “Establecimiento de un banco ger-
moplásmico de árboles élites de cacao nacional (Theobroma cacao I.) procedentes de las zonas de
Vinces, Baba y Palenque”, desarrollada por Elba Miño Gurumendi y Olimpa Santillán Muñoz.

Esta investigación fue realizada como requisito previo a la obtención de sus títulos de Ingenie-
ras Agrónomas de la Universidad de Guayaquil. Los resultados fueron premiados en el área de agri-
cultura del II Concurso Galardones 2014 de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Cien-
cia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).

Cada escrito retrata la experiencia de la investigación participativa desde la mirada de quien lo
escribe, de ahí su particularidad e importancia. Además, la presencia de estos artículos en el libro
refuta la idea de que el conocimiento válido y publicable es aquel que acumula años, técnica, reco-
nocimientos, etc., su presencia en este libro invita a valorar el conocimiento desde que empieza a
construirse y busca derribar los muros del academicismo.



61

Escenario de producción y comercialización del
cacao en Ecuador

Freddy Montenegro*

* Ingeniero Agrónomo por la Universidad Central del Ecuador, Investigador del Sistema de Investigación Sobre la
Problemática Agraria del Ecuador, freddysao@live.com. 





Superficie agrícola ecuatoriana

La superficie agrícola1 en el Ecuador es de
aproximadamente2millonesdehectáreas,enlas
cualesseencuentrancultivospermanentesytran-
sitorios;losresultadosmuestranqueenelperiodo
2002-2015existeunincrementoenlasuperficie
decultivospermanentesdel19,6%querepresen-
tanenhectáreaselpasode1.239.685a1.483.366,

enrelaciónaloscultivostransitoriosquepresen-
tan un decrecimiento del 11% en el mismo
periodopasandode1.077.592a950.649ha.

Dentro de los cultivos permanentes está el
cacao cuya superficie en el periodo de análisis
(2002-2015) pasó de 387.712 a 537.410 ha, es
decir, existeun incrementodel39%en14años
(Vergráfico1).
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Gráfico 1
Superficie en hectáreas de cultivos permanentes, cacao, transitorio y barbecho entre el 2002 y

2015 en Ecuador
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Elaboración:Autor.
Fuente:EncuestadeSuperficieyProducciónAgropecuariaContinuaESPAC2002-2015.
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1 / En el presente artículo se considera como superficie agrícola la que está conformada por: cultivos permanentes o perennes y tran-
sitorios o de ciclo corto. Los primeros son aquellos cultivos que se plantan y después de un tiempo relativamente largo llegan a la
edad productiva.  Tienen un prolongado período de producción que permite varias cosechas durante algunos años sin necesidad
de ser sembrados o plantados después de cada cosecha; mientas que los segundos son los cultivos cuyo ciclo vegetativo o de
crecimiento es generalmente menor a un año, llegando incluso a ser de unos pocos meses.  Además, tienen como característica
fundamental que después de la cosecha, las plantas se destruyen, por lo que para seguir produciendo es necesario volver a sem-
brar o plantar el cultivo (INEC 2013, 38).



El incremento identificadoenesteperiodo se
atribuye a los proyectos de inversión que el
Estado Ecuatoriano ha impulsado en estos 14
añosatravésdelainnovacióntecnológica,mejo-
ramientodevariedades,riego,renovacióndecul-
tivosentreotros.

Condición del cultivo del cacao

DeacuerdoalInstitutoNacionaldeEstadísti-
casyCensos(INEC)enlaEncuestadeProduc-

ciónAgropecuaria Continúa (ESPAC) la condi-
cióndelcultivoseclasificaensolo(monocultivo)
oasociado2.

En la condicióndel cacaocomomonocultivo
se identificaun incrementodel56%en14años
(2002-2015), en términos de superficie pasó de
235.289a368.044ha.Adiferenciadelcacaocul-
tivadoenasociaciónelcualdecrecióen50%en
elmismoperiodo,lasuperficiepasóde128.181a
64.049ha(Vergráfico2).
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Gráfico 2
Superficie cosechada de cacao asociado o solo entre el 2002 y 2015 en el Ecuador
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Elaboración:Autor.
Fuente:EncuestadeSuperficieyProducciónAgropecuariaContinuaESPAC2002-2015.

2 / Cultivo con condición de solo: Es el área que se encuentra plantada o sembrada por un solo cultivo, sea que esté en campo abierto
o bajo invernadero. Ejemplo: cultivo de tomate de árbol. Cultivo con condición de asociado: Es el área que se encuentra plantada
o sembrada en forma intercalada con dos o más cultivos. Ejemplo: cultivo de café asociado con cacao (INEC, 2013).



La asociación de cultivos con cacao general-
menteserealizaconcultivospermanentescomo
banano,plátano,caféoyuca;enelcasodeculti-
vos transitorios es con maíz, sobre todo en la
etapadecrecimientodelcultivo,comounaforma
deaprovecharelespaciomientrasseesperalapri-
mera cosecha del cacao, está práctica permite
diversificar la producción tanto para consumo
comoparalacomercialización.

Otrodelosaspectosrelevantesdelacombina-
cióndecultivosconcacaoeselmanejoadecuado
deplagasyenfermedades,asícomolafertilidad
del suelo, por el equilibrio que se genera entre
plantas,sueloyambiente.

Enelcasodelaproduccióndeunsolocultivo,

lasprácticasconvencionalesgeneranunavulne-
rabilidad en el ecosistema causando plagas y
enfermedadesenelmismo,enocasioneséstasno
puedensercontroladasdandolugarapérdidasen
laproducción.

Elcacaoproducidobajocondicionesdemono-
cultivohaevidenciadopérdidas en la superficie
productiva a causa de plagas y enfermedades,
segúndatosanalizadosenelaño2015seperdió
unasuperficiede24.934ha,loqueevidenciaun
crecimientodesproporcionalaloesperadoenfun-
ciónalasuperficieincrementadaenestosúltimos
14años(Vergráfico3).Mientrasqueenloscul-
tivosasociadosconcacaolapérdidadesuperficie
productivaacausadeplagasyenfermedadesno
presentauncrecimientosignificativo.
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Gráfico 3
Pérdidas de superficie a causa de plagas y enfermedades en cacao asociado o solo entre el 2002

y 2015 en el Ecuador

Elaboración:Autor.
Fuente:EncuestadeSuperficieyProducciónAgropecuariaContinuaESPAC2002-2015.
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Caracterización de la producción asociada
versus monocultivo

Deformageneralsepuedeconstatarqueexiste
unprocesoproductivobasadoenelmonocultivo,
estotienerelaciónconlasprácticasempleadas.El
rendimiento en el monocultivo de cacao tiene
0,34TM/halascualesestánrelacionadasalmejo-
ramientogenéticode las semillas, aplicaciónde

plaguicidasyelaccesoariego.Enelcasodelcul-
tivoasociadoapesardetenerunrendimientode
0,21TM/hayunaproducciónmenorenrelación
almonocultivo,seevidenciaquelasuperficiepor
pérdidasacausadeinundaciones,plagas,enfer-
medades,entreotras,esmenoralasuperficiedel
monocultivo; además, la aplicacióndeplaguici-
dasenpromedioesde24milhectáreasenrela-
ciónalas103milhademonocultivo.

66

Cacao y campesinos: experiencias de producción e investigación

Cuadro 1
Rendimiento, producción, pérdidas de superficie, superficie aplicada con plaguicidas y con
riego de cacao en condiciones de monocultivo y asociado entre el 2002 y 2015 en el Ecuador

Variables Monocultivo Asociado 
Rendimiento promedio 2002-2015 en TM/ha 0,34 0,21 
Producción promedio 2002-2015 en TM 102.842,77 16.774,41 
Perdidas de superficie promedio 2002-2015 20.362,67 5.356,57 
Superficie promedio 2002-2015 que aplicaron 
plaguicidas en hectáreas 

103.699,36 24.433,38 

Superficie con riego 70.104,06 11.449,23 

Elaboración:Autor.
Fuente:EncuestadeSuperficieyProducciónAgropecuariaContinuaESPAC2002-2015.

Tendencias de la expansión del cacao por
región y provincia

SegúnlaESPACenelperiodo2002-2015,se
identificaunincrementodelasuperficieproduc-
tivadiferenciadasegúnlaregión.Enelcasodela
regióncostaelincrementoesdeun4,70%consi-
derandoqueestazonatieneunatradiciónproduc-
tivadesdelaépocarepublicana.EnlaregiónSie-
rra el incremento es del 60,47%, finalmente la

regiónamazónicaeslaqueevidenciaunanueva
zonadeexpansiónproductivadelcacaoenestos
últimos14añosconunincrementodel145,8%.

En la región costa, la provincia con mayor
superficie plantada en condiciones de monocul-
tivoduranteel2015fueLosRíos.Enlaregiónsie-
rrafuelaprovinciadeSantoDomingodelosTsá-
chilas,finalmenteenlaAmazoníafueSucumbíos.



Conrespectoalasprovinciasconmayorsuperficie
encondicionesdeasociacióndecultivosconcacao,
las principales provincias sonManabí en laCosta,
BolívarenlaSierrayOrellanaenlaAmazonía.

Precios del cacao

Las principales presentaciones de compra de
cacao que realizan los comercializadores a los
productoresesfermentado(baba)oseco.Elpri-
meroescompradoporloscentrosdeacopiosea
definoaroma,CCN51omezclado.

ElMinisteriodeAgricultura,Ganadería,Acua-
culturayPesca(MAGAP)atravésdelSistemade
InformaciónNacionalAgropecuaria(SINAGAP)
monitorealospreciosdelcacaoendistintoscen-
trosdeacopiodelpaís.Elgráfico3muestralos
picosmásaltosdelpreciodelcacaoenbabasea
finode aroma,CCN51omezclado.Unode los
convenientesdelacomercializacióndelcacaoen
babaesquelosproductoresnopuedenconservar
el producto en momentos de precios altos, los
productoresnecesitandeliquidezparacubrirlos
gastosdelafamiliaydesufinca.
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Gráfico 4
Precios máximos de compra de cacao fermentado (baba) de fino aroma, CCN 51 o mezclado

por los centros de acopio entre el 2012 y 2016 en el Ecuador
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Lasactividadesquecumplenloscentrosdeaco-
pioson:apilarelcacaofermentado,secarlo,clasi-
ficarloyenalgunoscasosprocesarlo,esteproceso
genera un valor agregado que se incrementa al
momentodesercomercializadoalasexportadoras.

Los centros de acopio realizan compras de

cacaoensecodependiendodelprecioenelmer-
cado, existiendo diferencias entre el precio de
compraalproductoryelpreciodeventaalexpor-
tador. Existe momentos en el que se desarrolla
unageneracióndevalorinequitativoentreloque
elproductorvendealcentrodeacopioy loque
estevendealexportador(Vergráfico5).

Conclusiones

Elincrementoenlasuperficiedecacaoenlos
últimos 14 años es significativo, resalta sobre
todo la producción de cacao en un sistema de
monocultivo loqueocasionaunadependenciaa

las prácticas convencionales y sistemas de pro-
ducciónnosustentablessocialyambientalmente.

LanuevazonadeexpansióneslaAmazonía,lo
queimpactaenelecosistemaproductivobasado
enajas(verartículoElmercadocampesinocaca-

Gráfico 5
Precios mínimos de compra y venta de cacao en seco fino aroma por los centros de acopio

Elaboración:Autor.
Fuente:SistemaNacionaldeInformaciónAgropecuaria2012-2016.
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oteroylascertificacionesvoluntarias),ademásse
mantienelasuperficieproductivaenlaszonastra-
dicionales.

Pesealaspolíticasdeinnovaciónparaelincre-
mentodesuperficiedecacaoylasprácticastec-

nológicasimplementadasenlosúltimosaños,uno
delostemasprincipalescomoelpreciodelafruta
noha tenidomayorescambios,como,porejem-
plo,lospreciosdecompraalproductor,dehaber
unimpactoenesteaspecto,elbeneficioiríaalas
familiasproductorasencuantoasusingresos.
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Cacao nacional, breve problemática y carac-
terización

Entreloscomplejosgenéticosdelcacao(The-
obroma cacao L.)destacael“nacional”(también
conocido como “cacao fino de aroma”), grupo
que se caracteriza por la calidad fina de sus
almendras,estavariedadessembradaentodaslas
zonascacaoterasdelpaís,particularmenteenVin-
ces,BabayPalenque;susrendimientossonbajos,
en comparación con otras variedades como el
CCN-51,sinembargo,suaromaesúnico.

Actualmente,debidoa subajaproducción, el
cacaonacionaltiendeadesaparecerporlasiem-
bradelCCN–51yporelreemplazoconotroscul-
tivos(banano,palmaafricana).Denoadoptarse
unapolíticadeconservaciónparaelcacaonacio-
nal,latendenciadesuproducciónesdecreciente,
loquellevaríaalpaísaperderlacategoríadepri-
mer productor de cacao fino de aroma en el
mundo.

Según la edad del árbol, el cacao nacional
puedealcanzarunaalturade10a12m,amayor
edadeltroncoseinclinaylacosechaanual-entre
losmesesdediciembreymayo-varíaensupro-
ducción,esdecir,enelnúmerodemazorcas(Flo-
wer1952,161);elfrutotípicoseencuentraentre
losamelonadosycundeamor,conunamazorcade
mayor tamaño respecto de otras variedades, el
númeropromediodealmendrasporfrutoesde33
y su forma característica es redonda y pequeña
(Quiroz y Soria 1994). Esta materia prima es

demandadaprincipalmenteporindustriaschoco-
lateras que elaboran barras de primera calidad,
estodebidoasuaromaexquisitocontoquesflo-
rales,porsusaborfrutal,demaltaynueces,par-
ticularenestavariedadyespecialenelmundo.

Dada la importancia de este producto, el tra-
bajodetesisdesarrolladotuvocomoobjetivofun-
damental identificar y conservar los mejores
árbolesde“cacaonacional”delaszonasdeVin-
ces,BabayPalenque.

Algunos detalles del procedimiento y hallazgos

Conlaparticipacióndeproductoresdecacaode
laAsociacióndeProductoresOrgánicosdeVinces
(APOVINCES)ydeotrosproductores, localiza-
dosenVinces,BabayPalenque,durantelosaños
2013y2014,seprocedióaidentificar,enlashuer-
tasdecacaonacional,aquellosárbolesquedesta-
canencuantoasurendimientoproductivoyuna
aparenteresistenciaalasprincipalesplagasdela
zona(insectosyenfermedades).Acadaunodelos
árboles seleccionados se les dio una denomina-
ción,formadaporlasinicialesdecolección(Co),
cacao (Ca) y el cantón de procedencia: Vinces,
Babaypalenque.Porejemplo:Co-Ca-Vi-01,Co-
Ca-Pa-17, que significan colecciones de árboles
identificadosenVincesyPalenque.

Unavezidentificadoslosárbolesyconelpro-
pósitodeescogerlosmejores,seprocedióaorde-
narlosrendimientosdemenoramayorycalcular
estadísticamentelasmedidasdescriptivasde:ten-
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denciacentral,dispersiónylocalización,ysepro-
cedióadenominarcomoárbolesélites,aquellos
queseubicaronporencimadelpercentil75.

Finalmente, a los árboles élites fueron clona-
dos, para lo cual fue necesario injertar yemas,
extraídas de dichos árboles, sobre un patrón de
cacao nacional, recomendado y proporcionado
por laEstaciónExperimentaldePichilinguedel
INIAP.Almomento,enloscamposexperimenta-
lesdelaFacultaddeCienciasparaelDesarrollo
enVinces, se encuentran 16 árboles en fase de
multiplicación.

ConlaparticipacióndelosproductoresdeAPO-
VINCES(20enVinces,10enBabay10enPalen-
que)seidentificaron118árbolesdecacaonacional
superiores (67 en Vinces, 27 en Baba y 24 en
Palenque).Losrendimientosdedichosárbolespre-
sentaron un promedio, unamediana y una clase
modalde3.957;3.692y3.500a4000g,respecti-
vamente,yunavariaciónentre9.676a446g,con
unadesviaciónestándarde1702yuncoeficiente
devariacióndel43%(cuadro1).Alsergraficada
enunhistograma,sepuedeobservarqueestavaria-
ciónsigueunadistribuciónaproximadamentenor-
mal.
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Cuadro 1
Valores (gramos) de tendencia central, dispersión y localización de los 118 árboles identificados

como superiores en la zona de estudio

Tendencia central  Dispersión  Localización 
(cuartiles) 

Promedio Mediana Clase 
modal 

Valor 
mayor 

Valor 
menor 

Desviación 
estándar 

C.V. 
(%) 75 90 

3.957 3.692 
3.500 

a 
4000 

9.676 446 1702 43 4.754 6.144 

  Número de árboles superiores al cuartil  30 12 

Elaboración:ElbaMiñoyOlimpaSantillán.

Segúnsurendimiento,losárbolesconvalores
superioresalcuartil75(4.754g),fuerondesigna-
doscomoárbolesélites.Lasprincipalescaracte-
rísticascuantitativasycualitativasdelasmazor-
casydelassemillasdelosárbolesélitesserefie-
ren al número demazorcas por planta, semillas

pormazorca,pesototaldelamazorca,pesodela
cáscara y baba, color de mazorca madura y el
tamañoy el color de la semilla.En cuanto a la
formademazorcaseencontróunavariaciónentre
amelonado (7), angoleta (6),ovalada (14), cala-
bacillo(2)ycundiamor(1).
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La variación encontrada en cuanto a rendi-
mientoycaracterísticasdelosfrutosyalmendra
seajustanalosparámetrosdelcacaonacional,de
acuerdo a lo descrito por Flower (1952, 166) y
QuirozySoria(1994),losresultadosdemuestran
que la variabilidad entre los árboles de cacao
nacionalsehamantenidoeneltiempograciasal
tipodemultiplicaciónutilizadoporlosagriculto-
res, el de semilla o sexual. Esta variabilidad
encontrada en la zona en estudio ha permitido
seleccionarlosmejoresyconservarlos,mediante
lamultiplicaciónasexualoclonal; sinembargo,

enelapartadosiguienteseabreladiscusiónres-
pectodelareproducciónsexualdelosárbolesy
lapérdidadepurezagenéticaacausadelapoli-
nizaciónabierta.

Elpropósitoprincipaldel establecimientodel
bancogermoplásmicoenlosprediosdelaFacul-
taddeCienciasparaelDesarrollodelaUniversi-
daddeGuayaquil,ubicadaenVinces,esquese
constituyaenunafuentedematerialgenéticode
cacaonacionalconaltaproductividad,resistencia
aplagasyenfermedades,queestéalalcancede
losagricultoresdelazona,paraqueéstospuedan
sembrarorenovarsusáreasdecultivodecacao.
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Losárbolesélitedecacaonacional finodearoma,apesardellegaraunaedadde50y
hasta100años,tienenlacapacidaddemantener
altosnivelesproductivosyresistenciaaplagasy
enfermedades,porello,elpresente trabajo tiene
porpropósitoinvitaralainvestigacióncapacita-
ciónalcampesinoopequeñoproductorparaevi-
tar la introducción de cacao de tipo común o
corriente.

Árboles elites, más que plantas, conservación
y convivencia familiar y vegetal

Cuando hablamos de cacao, nos hemos pre-
guntadoacaso¿dequémaneranuestrosagricul-
toreshanlogradopreservarsusplantasyformas
tradicionalesdecultivo?

Detrás de cada proceso industrial que existe
para la elaboración de cualquier producto que
contengacomomateriaprimanuestrocacaofino
dearomahayunesfuerzodiariodecadaunode
losproductoresqueconconstanciayperseveran-
ciahanlogradoconservarsucultivo,sobretodo
susárbolessuperioresdecacaonacionalfinode
aromaquegenéticamentesonuntesoro.Lacon-
servacióndeplantaselitessedadebidoaquela
mayoríadeestashansidopartedeunaherencia
familiarysehantrabajadodemaneraempírica(a
travésdelaprácticaylaherencia),además,estos
árboleshanconservadosuexistenciaporqueaun
teniendo una edad considerable (100-150 años)
conservansurendimientoproductivo.

Generalmente, este cacao es producido por
agricultorespequeñosymedianosquehanhere-
dado fracciones de propiedades anteriormente
másgrandes,enloscasosenquelaextensiónes
menoryelcacaonorepresentaelprincipalcul-
tivodesustentoeconómicodelafamilia,estees
cultivadodemaneratradicional(orgánicaypoca
tecnificación). Caso contrario, cuando el cacao
ocupamayoresextensionesyrepresentalaprinci-
palfuentedeingresodelafamilia,seutilizantéc-
nicasmásactualizadascomo:fertilización,riego,
poda,etc.

Elcacaonacionalfinodearomaesconsiderado
uncomplejonacionalcuyacalidadsebasaentres
aspectosFísico (tamaño,peso,colordesupepa,
etc.)Químico (grasas, proteínas, carbohidratos,
etc.)Organoléptico (Saboryaroma),deéstos,el
más importanteesel tercero,adicionalmente,el
cacaovinceñoesparticulardebidoalaedafología
yubicacióncercanaalariveradelosríos.

Son los productores pequeños y medianos
quieneshanlogradoatesorarsusplantasmáslon-
gevasaunsintenerelconocimientocientíficodel
valor genético que estas poseen, han realizado
unaintegraciónmuynobleentreesteyotroscul-
tivos como frutales ymaderables, por ejemplo,
Guayaba(Psidium guayaba),Mandarina(Citrus
reticulata),Mango(Mangifera indica L.),Zapote
(Calocarpum sapota),Plátano(Musaparadisiaca
L.),Naranja(Citrus sinencis),Ciruela(Spondias
purpurea)utilizadoenformadecercasparafijar
linderosentreunapropiedadyotra.Estaintegra-
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cióndecultivoshapermitidomantenerlasplan-
tas y aportar con la conservación de la fauna,
pueslasparcelassetransformanenunhábitatde
acogida para otras especies, en ellos conviven
diferentes especies como ranas, salamanquejas,
insectos, y animales domésticos como gallinas,
pavos,entreotras.

Losproductoreshanlogradoademásunainte-
graciónfamiliar,endonde,juntoaltrabajoformal,
del jefe(propietariodefinca)yel jornalero,hay
tambiénparticipacióndelosmiembrosdelhogar,
intervienen padre, madre, hijos y todos quienes
vivan en la propiedad, las actividades agrícolas
son solo una excusa que los reúne en la finca,
generalmente en horas de la tarde, ya que en la
mañanasededicanaactividadesdiferentes(nego-
ciosfamiliares,actividadesdelhogar,educación,
etc.).Estaconvivenciadurantelaproducciónper-
mite además una transmisión de conocimientos
puesduranteeltrabajoseformandiálogosenlos
que,porlogeneral,tratantemasreferentesalcui-
dado y nuevas técnicas que se emplearan en el
áreaproductivaparamejorasdelamisma.

Problemática que enfrenta el cacao nacional
fino de aroma

Dadoquevariedadesdecacaodetipocomúno
corrienteaprimeravistapresentanelevadosíndi-
ces de producción, algunos campesinos se han
dejadoinfluenciaratalpuntoquelleganaerradi-
carsushuertasdecacaonacionalfinodearoma,
otros,queconservanunsentimientoporlaheren-

cia del cacao nacional, tienden a sembrar esas
variedadesenseccionessupropiedad,estoconel
afándecerciorarseporsuspropiosmediosdeque
dichaproductividadesreal,estaprácticadeintro-
duccióndevariedadesdesmejoranlacalidaddel
cacaonacionalfinodearomapues,pormediode
lapolinización,suscaracterísticassecruzanylas
variedadessemezclan.Esahíendonderadicala
causadelproblemadelabajaproducciónypro-
pagaciónde plagas y enfermedades; también es
ahíendondesedeberíaenfocarlainvestigación
participativa,paraencontraralternativasdecon-
servacióndelcacaonacional,referentedeidenti-
dadyproductividadecuatoriana.

Bancos de germoplasma, una opción de con-
servación y subsistencia futura

Los árboles superiores de cacaonacional son
todosaquellosquedestacanen suproduccióny
resistenciaaenfermedades,sonárboleslongevos
paracuyapreservaciónseproponecomoprimera
opciónalosbancosdegermoplasma.Estosban-
cos se establecen para conservar una especie
vegetal enundeterminado estado, se obtiene el
germoplasma para conocer sus características,
utilidadpotencialyasegurarsusubsistencia,ade-
más,permitenrealizarrenovacionesahuertascon
bajaproducciónyaseaporenfermedadeso ina-
decuado trato. (Jaramillo & Baena, 2000). Los
bancosdegermoplasmasonreservasdeespecies
conpotencialgenético,elprincipalbeneficioque
nosbrindanespreservarlascaracterísticasdeuna
especie,perotambién,encasodetenerundesfase
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productivo,permitenquesehagausodelmaterial
genéticoresguardado.

En un banco de germoplasma se prioriza la
reproducciónasexual,esdecirporvaretasportaye-
mas,estaformadereproducciónsediferenciadela
reproducción sexual (semilla),puesal tomaruna
ramilla de una determinada planta (árbol elite)
estamosclonandolaplantamadreconlacertezade
queestenuevoclontendrálasmismascaracterísti-
casquelaprimera,yaquealunirestaramillacon
elpatrón(plantasobtenidasatravésdesemillade
aproximadamente3mesesdeedad)noexistecru-
zamientogenéticoporqueenesteprocesoloúnico
queseuneeselleñodeambaspartes.

Debidoaqueelcacaoesunárboldepoliniza-
ciónabierta,aloptarporunareproducciónsexual
no se tiene conocimiento de la procedencia del
polen con el que fue fecundada la flor que da
lugaralamazorcadelaqueseextraelasemilla,
por tal motivo, lo más recomendable es que al
querer reproducir esta especie se lo realice de
maneraasexual.

Referencia para la renovación adecuada de
plantaciones

Enel2013serealizóuntrabajoqueteníacomo
objetivogeneralestablecerunbancogermoplás-
micodeárboleselitesdecacaofinodearomapara
laconservacióngenéticayelmejoramientodelas
huertas, a lo largo del procedimiento se trabajó
conjuntamenteconlosproductoresdeAPOVIN-

CES (Asociación de Productores Orgánicos de
Vinces), el trabajo fue realizado por etapas,
durantelaprimeraetapa,enlashuertasdelospro-
ductoresparticipantes,seidentificaronlosárboles
máslongevos,demayorproducciónyconmayor
resistenciaaplagasyenfermedades-fisiológica-
mente hablando-, se tomó en consideración la
opinión y el conocimiento que los productores
tienen de su cultivo gracias a la convivencia y
tratodiario, obteniendo como resultadoun total
de118árbolessuperioresentrelosdiferentescan-
tones:67Vinces,27Babay24enPalenque.

Enlasegundaetapasetrabajóaniveldelabo-
ratorio, de los árboles seleccionados en la pri-
meraetapasetomaronmuestrasdehojas,flores,
frutos y semillas para la respectiva caracteriza-
ciónmorfológica,encuantoasemillaserealizó
también el conteo de semilla por fruto, peso
húmedo,pesoseco,largo,anchoycoloración.La
caracterizacióndelasemillafuerealizadadebido
aqueestaeslapartecomercialdelcacaoylaque
permite conocer la productividad por planta,
conociendo esto fue posible catalogar como
árbolelitealquecumplaconcriteriospre-esta-
blecidos;finalizadalasegundaetapaseobtuvie-
ron19árbolesélitesentrelostrescantones.

Finalmente,laterceraetapafuerealizadanue-
vamente anivelde campo,de los árboles élites
seleccionadosseprocedióaadquirirvaretas, las
cualesserviríanparaobtenerclonespormediodel
procedimiento de injerto; con las varetas y los
clones se pudo establecer el banco germoplás-
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mico en los predios de la Facultad deCiencias
paraelDesarrollodeVinces,delaUniversidadde
Guayaquil. A largo plazo se plantea que este
bancogermoplásmicoseautilizadoporlosagri-
cultorespara la renovaciónde susplantaciones,
conlaparticularidaddequeconocenlaproceden-
ciaycoordenadasdelosclones,loquelesgaran-
tizapurezagenética,productividadyresistencia.

En la Provincia de los Ríos, en los cantones
Vinces,BabayPalenquesíexistenarbolessupe-
riores, para ser escogidos como arboles elite
(Miño & Santillán 2013, 28), lo que permite
deducirqueaqueltécnicooinstitucióndedicada
a la investigación científica sobre el cultivo de
cacaotieneunaopciónmuyválidaquepuededar
pasoalarecuperacióndematerialgenéticamente
valiosodecacaonacionalfinodearoma.

Se propone expandir este trabajo en las dife-
rentesregionesyprovinciasdenuestropaíspara
asícontarconmaterialquenospermita trabajar
con plantas aptas para cada zona sin tener que
tomarelriesgodequepuedanpresentaranoma-
líasporcuestionesde temperaturaoedafología.
Porúltimo,sedebencompartirestosconocimien-
tosconlosagricultorespara,deapoco,irerradi-
candoelproblemademezclavarietal.

Normas de control y opciones de renovación
de plantaciones

Lasorganizacionesqueagrupanaproductores
decacaofinodearomadeberíantomarmedidas

estrictasdentrodelasfincasrealizandoauditorias
permanentesquepermitandeterminarquétipode
cacaosetieneestablecido,sedebeinstruiralpro-
ductor en torno al problema que representa la
combinación en cosecha, además de realizar la
recoleccióndemazorcas,identificarunavariedad
de otra, reconocer los tipos de propagación (
ramilla,injerto,semilla,etc.)ysobretodocomu-
nicarle demanera clara la dificultad que repre-
sentaríaparaunmercadosisedalamezclaensu
productoycómoestoloperjudicaríaeconómica-
mentecomoproductor.Seledebedaraconocer
laimportanciadesuaporte,deltrabajoquerea-
lizaalpreservarlavariedaddecacaonacionaly
las dificultades que representaría erradicar una
plantación.

Cuando hablamos de erradicar una huerta no
soloplanteamoselintercambiodeunaplantapor
otra,sinotambiéndelatransformacióndeuneco-
sistemacompletoporlaflorayfaunaqueexiste
enlasmismas,portalmotivoydesdeelpuntode
vista técnico se deberían tomarmedidasmenos
drásticas como instruir en un mejor trato a las
plantaciones(fertilización,riego,podas).

Basado en el trabajo de investigación citado
previamenteseproponedemaneraconcreta:

a. Identificar,seleccionarypodarlasplantasde
mayorproducción,aldecirmayorproducción
seestáhablandocomomínimode50mazor-
cas sanas (verdes y maduras) por planta y
resistencia a plagas y enfermedades, esta es
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unaopcióninteresanteparapequeñosagricul-
tores,puesellospuedenidentificarlosensus
propias huertas para luego tomar estemate-
rialyclonarenelpatróndeseado.

b. Enel casodeorganizacionesdedicadasa la
producción,comprayventadecacaonacio-
nalfinodearoma,unirrecursoseconómicos,
técnicos y mano de obra para que, en las
huertas de cada socio, se identifiquen las
plantas superiores para obtener un grupo
numeroso de clones para próximas renova-
ciones, este procedimiento garantiza seguri-
dadcomercial.

c. Aplicarlosdiferentestiposdepodaylabores
nutricionales,conunaasistenciatécnicaade-
cuada,ordenadayprudente,quesepadialo-
garyrespetarelconocimientoyprácticasdel
productor.

A manera de conclusión

Basadaen lo redactadoanteriormenteyen la
experiencia de investigación participativa reali-
zada,consideroquenoexisteinvestigaciónsino
sedifundelainformaciónobtenidaylosresulta-
dos,porellonodeberíaexistiraislamientoentre
el investigadory el futurobeneficiario (agricul-
tor), por el contrario, es ahí en donde se debe
empezar a enriquecer el conocimiento empírico
denuestrosagricultores,trabajandoenconjuntoy
dándolesaconocernuevastécnicasdemanejode
cultivos.Es importanteprevenir laconfusiónde
la cantidad -elevadas producciones- con la cali-
dad porque afecta directamente al agricultor, la
ilusióndeunaltoíndiceproductivoyeldescono-
cimientodelariquezaexistenteenlashuertas,así
comode técnicasapropiadasdecultivo,pueden
ser factores nocivos para plantaciones como el
cacaonacional.
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Las entrevistas presentes en esta sección fueron realizadas por miembros del equipo de inves-
tigación del SIPAE al Ingeniero Julio Cerezo, Presidente y socio fundador de la Asociación de Pro-
ductores Orgánicos de Vinces (APOVINCES) y a la Magíster Marisol Vera Oyague, Decana de la
Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil. 

Los testimonios de cada uno de los entrevistados reflejan la importancia de la organización cam-
pesina, de la universidad en territorio y de la interacción entre ambas; desde el SIPAE apostamos
por una verdadera vinculación entre la “academia” y la población a la que debe servir, en este caso,
los campesinos.
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Entrevista al Ingeniero Julio Cerezo, Presidente y socio fundador de la Asociación de Pro-
ductores Orgánicos de Vinces (APOVINCES).
Fotografía: Entrega de la certificación “CALIDAD HIRLON DE ORIGEN”  a APOVINCES durante la conferencia anual que organiza el Fondo
para la Conservación del Cacao Fino de Aroma (FCIA), Nueva York, 2016.





¿Cuál es la razón por la que nace la asocia-
ción?

La organización empezó en el año 2006, por
iniciativade15personasynaceporlanecesidad
de resolver elproblemadelprecioque sehabía
deprimidotanto.Lagentenoteníaniparalimpiar
lahuerta,ibaalmercadoyprácticamentesalíaen
contra,sevivíaunabusoterribledelosinterme-
diariosylospreciosnoreflejabaneltrabajo.

Cuando el trabajo es familiar no se toma en
cuentalosjornales,comoquenolosuman,como
quenofueraungastoporqueesolohacelafami-
lia,pero,además,laproduccióntambiénincluye
trabajocontratado,conesosgastosyelprecioque
dabael intermediarioyanadaera rentable,aun-
queahoratampocoloes,peroanteslascondicio-
neseranpeores.

¿Cuáles fueron los primeros pasos de la aso-
ciación y cómo está constituida actualmente?

Empezamosconunacuerdoconorganizacio-
nesligadasacomerciojustodemercadossuizos,
parasosteneresasalianzasrequerimosdemostrar
unaproducciónorganicaynosbasamoseneltra-
bajofamiliaresosetraduceenqueesosmercados
nos reconocen precios relativamente más altos
que los mercados convencionales. Eso implicó
que ganamos un espacio de venta directa, de
exportación, desde entonces nunca pagamos
menos que elmercado, siempremás, porque la
ideaesquesebeneficiealossocios,esoestáen

losestatutosdelaorganización,endondeelpre-
sidente tieneunasatribuciones,eldirectorio tie-
nen otras atribuciones y la asamblea que es el
máximo organismo también tiene atribuciones,
porejemplo,aprobarunplandetrabajolecorres-
pondealdirectorio,aprobar lacontratacióno la
ventaconalgunacompañíalohacelaasamblea,
peroyaelcontratoloautorizaeldirectorioyyo
lofirmo.

Sobrenuestrossocios,todospertenecenalaagri-
culturafamiliar,eseeselmás importante,hayun
pequeñoporcentajequesonprofesionales,un5o
10%,losdemássonproductoressinmayorforma-
ción, tal vezmás de lamitad de los campesinos
vivenensupropiaUPA,un60%o40%vivenenel
pueblomáscercano.Tenemoselproblemadeque
lossociossonensumayoríaviejos,losjóvenesya
bachilleresmigranalaciudad.

Enlasfincascampesinaslaprincipalfuentede
trabajoesfamiliar,notepuedogarantizarcuanto
representa; tambiénhayeste trabajode“cambio
de mano”; viene otro tipo de la finca vecina,
ayuda a trabajar y después se intercambia la
mano;porúltimoyenmenorcantidad,eseltra-
bajobajocontrato,peroelpersonalquetrabajaen
estascondicionesnoespermanente.

¿Cómo se formaron estas fincas que son de
los socios que hoy forman la APOVINCES?

Verás,enlosaños70sedictóeldecreto1001,
queestablecíaquetodapersonaquesembrabala
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tierraajenapormásde3añospasaaserdueño,
entonceslasgrandeshaciendasdelsectorsedes-
membraron,esoesloquenutreaVincesengran
medida,más del 50%de las fincas se formaron
concooperativasquerecibíanlatierrayluegola
repartían,porejemplo,siustedvaadondeRubén
Duarte,enla“Cooperativa26deAgosto”,ahíse
vaaenterarquehabían30personas,lafincaera
de200cuadras,asíqueletocócomoa6cuadras
cadauno,latierraserepartióycadaunocogiólo
queletocó,tierrabajaparasembrararroz, tierra
debancoparasembrarchoclo,fréjolytodasestas
cosas,todoesteprocesolovivípersonalmente,los
dirigenteseranamigosmíos,fueunapeleadura,
durísima,porqueaunquelaleyestabaahí,losdue-
ñosnoqueríancumplir,esoeraporquelatierrala
arrendaban,elloseranarrendatariosysedebíanal
dueñoqueestabaafueradelpaís,peroconlaley,
elqueprobara3añosdetrabajodelatierrapasaba
aserpropietario,siempreycuandofuerapartede
una cooperativa. Por ejemplo, aquí se formó la
UNOCABV,yocalculoqueentreVincesyBaba
laformabanmásde200cooperativas,erafuertí-
sima,concooperativascomolasqueformabanla
UNOCABV se logró fraccionar la tierra y las
grandeshaciendascacaoterasdesaparecieron; las
haciendas que quedaron porque que no fueron
afectadaspordiferentesmotivos,comoporquelos
campesinosnodenunciabanonoseformabanlas
cooperativasoalgunacosa,esashaciendasactual-
mentesonbananeras,todaslasbananerasdehoy
erancacaotaleshaceaños.

Como organización ¿Cuál es su visión? ¿cuá-
les son sus estrategias actuales y a largo
plazo?

Tenemos varias actividades, varios ejes. La
principaleslacomercialización asociativa.Noso-
trosconstruimosestecentrodeacopioenconve-
nioconlaFacultaddeCienciasparaelDesarro-
llodelaUniversidaddeGuayaquil,queestáacá
en Vinces, se construyó para recibir el cacao.
Tambiéntenemoslacapacitación asociativa,que
esbienimportante,peroesmuydifícilporquese
tiende al individualismo, por eso fue que, por
ejemplo,sedividieronlatierra,porqueanteseran
tierras comunitarias, pero la asociatividad es
buenaynosotroshemoslogradomucho,tenemos
pruebas, pasamos de un pago de 70 dólares a
hasta los 150 dólares ¿dónde van a conseguir
esto?,lossociosinclusoyanotienenquesecarel
cacao,sinoquelotraenenbaba,seahorranparte
delprocesoyacálofermentamosysecamospara
garantizarlacalidadyelaroma.

Elotrotemaessobrelaagriculturalimpia,dis-
minuirlosimpactos,deahíesquenosotrosdeci-
dimosylogramostenercertificacionesorgánicas,
también tenemos la certificación de Comercio
Justo,sinembargo,quelossocioscumplanlanor-
mativa ha sido una pelea dura, por eso hemos
tenidoalgunosconferencistasquenoshandado
charlasynoshanenseñadolaimportanciadela
agriculturalimpia.
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Ahora,esimportantetambiénelPlandeDesa-
rrollodeFincasEcológicasSustentablesySoste-
nibles.Nosotrostenemoselplansosteniblesocia-
lizado, lo construimos como debe ser, desde la
base,identificamoslosproblemasylascausasy
todoloquedemandalametodología,yalotene-
mosaprobadopor laasamblea,estáporpulirse.
Es un proyecto que tiene la asociación oficial-
mente,osea, tenemosyaunabrújula,antesnos
preocupábamosporpagarmásenelcultivo,des-
puéscómolafincaproduceunpocomás-poreso
implementamos el Plan de Poda-, vamos supe-
randolasetapasynoesquevamosaolvidarnos
delacomercializaciónasociativa,esoeselcora-
zóndeesto.

¿Cuál ha sido su relacionamiento con las ins-
tituciones del Estado?

Sobre la relación con el Estado, si hemos
tenidonexoconelMAGAP,porejemplohicimos
unconvenioparaayudarnosenlabombasparael
banano orgánico, ellos nos proporcionaron 6
bombas.

AntesteníamosqueestarconelMIESparael
otorgamientodelainscripcióndelabasededatos
delossociosqueseibanincrementando,porque
ellos eran los que nos acreditaban a los socios,
pedíanlosrequisitosparaincorporarlos,elMIES
nosdabalolegaldelosacuerdosministerialesy
tambiénnosaprobabalamembresía,ahoraconlo
delaLeydeEconomíaPopularySolidariadebe-
mosrenovarlosprocesos.

Enotroaspecto,nodirectamenteconlaasocia-
ción, algunos productores reciben el bono de
desarrollo humano, otorgado por el Estado, son
pocosrecursos,peroesimportanteparaellospor-
quetienenpoco,dearrozellostienenunacuadra,
elbonocomoqueesuncomplemento.También
estálabancacomunal,sobretodoparaelsector
sur deVinces, Playas deVinces, que son zonas
emblemáticas,loquesellamalabancacomunal
yelfondomortuorio,yocreoquehayunos5o6
enáreaspequeñas.

¿Cuál es el objetivo más ambicioso que tiene
la asociación?

Pienso que es la elaboración de sus propias
barrasdechocolate,peroaúnestamosencamino,
mira,yocreoenlosproyectos,creoquehayque
hacerproyectospilotos,perohaygentequenos
habla,queporquénocomenzamosconlaindus-
trialización,yyolesdigoqueloquepasaesque
todotienesutiempo,hayquemadurarlascosas,
tener una fábrica de semielaborados, eso sí es
conveniente,nosotrosyamismoentramosenesa
etapadelvaloragregado,peroporahoranopode-
mospensarencompetirhaciendobarrasaescala
nacionalointernacional,loquesíesquesepuede
pensarensemielaboradoscomocacaoenpastao
enpolvoquesítelocompran;porahorahacemos
nuestras propios bombones y barras a base de
cacaonacional,peroaunaescalamuypequeña,
primeroqueremosempezarporcoparelmercado
aquíenVinces,paraesotenemosdosdistribuido-
rasyestamosyendodesdelastiendaschiquitas,
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no por los supermercados porque nos piden el
40%ylabarrasalemáscara,encambio,aldis-
tribuidornosotrosaquílepagamosel20%.Para
hacerlasbarrastenemosunconvenioconElSali-
nerito,quepersiguenlosmismosfines,ayudaren
estecasoadarunvaloragregadoaunproducto
campesino.

También queremos sostener nuestro Proyecto
deFincasEcológicasSustentables,quedesdeel
2012tienecomopropósitoapoyarlasiembrade
la pequeñapozay del banco, donde se siembra
arrozymaíz.Elveranopasadoentregamossemi-
lladearrozcertificada,perocriolla,parasesenta
cuadras,unacuadraporpersona,sialguienhalle-
vadomássemillasesporquehacomprado,por-
que si les vendemos cuando hay.Hemos finan-
ciado80cuadrasdearroz,hemosentregadosemi-
llas,aalgunosleshemosdadoinsumosparalas
plagas, para que no usen químicos.Esta es una
agriculturacampesina,quetratamosdequeseuse
lamayorcantidaddeinsumosdelosmismospre-
dios y no insumos sintéticos, hemos entregado
másomenos12hectáreasdesoyaorgánica,hasta
ahoranohemostenidosuerteconeso,perononos
vamos a desanimar. En pocas palabras, hemos
entregado plantas de plátano, semillas de arroz,
maíz,soya,sinpedirunsolocentavo,sinodevol-
viendoalcampesinosuplataporquesonlosaho-
rros del pago que recibimos por el Comercio
Justo,conestamismaplatapudimoshacer tam-
biénnuestropropioprogramadepodas,podamos
másde150hectáreas,porquetenemoslamaqui-
nariaquecompramosconlamismaplata,varias

motosierrasdealtura,quesonparatumbarpaloy
hemos ido a donde los campesinos nos han
pedido,casiel90%delaspersonasquelosaten-
dimos.

¿Cuál cree usted que sea la diferencia funda -
 mental entre el cacao nacional y el CCN51?

Elcacaonacionaldebesercienporcientoorgá-
nicoyseusaprincipalmenteenlaelaboraciónde
chocolatesfinos,encambio,delCCN51sesaca
mucha manteca para medicina, cosméticos y
otrosproductos, este cacaono seproduceorgá-
nicaniagroecológicamente.

Por ejemplo, enAPOVINCES nosotros tene-
mosproductosorgánicosquelosentregamoscon
la semilla,pero tenemoselproblemaquedesde
las instituciones estatales les entregan unos
“kits”, y el productor, como para asegurarse lo
utilizan,elproblemaesqueesekitnoesdepro-
ductosorgánicos,sinoquímicos.Uningenierodel
sectorproduceelaboradosorgánicosyagroecoló-
gicos, produce y a él le compramos porque es
barato,porejemplo,seinviertencuatrodólaresen
un litro y alcanza para una cuadra; en cambio,
paraelusodeproductosquímicossenecesitanal
menoscincuentadólaresporhectárea.

Elimpactoentreloorgánicooagroecológicoy
loquímicoesdistinto,loorgániconotieneningún
efectonegativosobrelafaunamicrobiana,porque
existeninsectosbenéficosylosquesonplagas,la
plagaseproducecuandolapoblacióndebenéfi-
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cos esmás baja y no los puede controlar, cada
plagatienedosotresinsectosqueladesparasitan,
asíeslanaturaleza.Alusarproductosquímicos,
se acaba con las plagas, pero también con los
benéficos,esoaltera todoelequilibrioyesmás
difícil de manejar. Los productos que nosotros
usamostienenlafacultaddenodestruirlafauna
benéfica,siustedmatalaplagaconesteproducto
lafaunabenéficavacreciendo,ahíestálaclave.
No tenemos personal para que esto se pueda
demostrar,aunqueladiferenciaesnotoria.

PorlapresenciadevariedadescomoelCCN51
esquenosplanteamoscomoprimerobjetivodela
organización el preservar los arboles de cacao
nacional,enotroslugaresyanohay,aquíenVin-
ces,PalenqueyBabahaydeochoadiezmilhec-
táreas.Siesoseacaba,enlacostasoloquedaría
unpocodecacaonacionalenManabí,perofeliz-
mente aquí no le han tumbadoni el 2%.Como
dijeantes,elpropósitodelaAPOVINCESnoes
hacerlucro,sinodarserviciosyporlacalidadde
esos servicioshayun excedente, ahora tenemos
unfondograciasalcomerciojusto,quesonrega-
líasadicionalesalprecioquevienencomoobli-
gaciónporlalegislaciónqueexiste.

Sobre la vinculación de APOVINCES con la
Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la
Universidad de Guayaquil, ubicada aquí en
Vinces ¿qué nos podría decir? 

Cuandoempezamosconlaorganización,como
yosoyingenierodelauniversidad,éstanosabrió

suspuertas,enlasinstalacionesteníamoselcen-
trodeacopioyaúntenemoslasmáquinasdefer-
mentación,selecciónysecadodelcacao.Lapre-
senciadelauniversidadhasidofundamentalpor-
quenosdio la credibilidad con los campesinos,
ellosseanimaronaunirsealaorganizaciónpor-
queestabancansadosdelosintermediariosypor-
que la universidad les da confianza. Ya con la
organizaciónlosbeneficioshansidomutuos,por
ejemplo, los productores tienen su asociación y
los estudiantes tienendóndehacer su relaciona-
mientoconlacomunidad,deahífuequesurgióel
proyectodeElbayBetzabeth,elproyectoconel
quesegraduaronyporelquefueronpremiadas
porelgobierno,poreseproyectoesqueactual-
mente launiversidad tiene sembradosclonesde
las mejores plantas de nuestros socios, de las
plantasélite,elobjetivoesqueesasplantascrez-
canydeellassesaquenlasvaretasylasyemas
pararenovarlasplantacionesdelossocios,por-
que una planta puede producirmiles de plantas
con esas mismas características, de eso no hay
dudaylaciencialoavala.Además,launiversidad
eslaquegarantizalacalidaddenuestrocacaoy
hasidofundamentalparaobtenerlascertificacio-
nesorgánicasy lograr loquehemos logradoen
tanpocosaños.

¿Por qué cree usted que en Los Ríos se ha
preservado el cacao fino de aroma?

Por la presencia de los campesinos, han sido
ellos losquesehanquedadocon losárbolesde
cacaodehacedécadas,losempresariosnoquie-
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reneso,poresoledecíaquelasgrandeshacien-
das que no fueron disueltas y tenían cacao hoy
son bananeras, porque el empresario busca el
lucroynadamás,encambioelcampesinoesmás
romántico, comoque le gusta la tradición, con-
servaesosárbolesporsuspadres,susabuelosy
queseyo,yosoyunodeesos,yaunqueestoes
como ir contra corriente, creemos que con ese
métododelbancodegermoplasmasipodríamos
lograr mantener las plantaciones y recuperar la
producción,porquelosárbolesfueronselecciona-
dosporsuproductividadyresistenciaalaescoba
ylamonillaquesonenfermedadesclásicas.

¿Por qué Vinces, qué tiene de especial?

Laherencia, el sueloy el clima, los tresque
formanestascondicionesqueledanaVincesun
privilegio,aquíenVincestenemosmáshorasde
luz,13horasluzenpromedio,porejemplo,aquí
noviene el sol igual que enQuevedo, allá hay
máshumedadrelativayesmásnuboso,esohace
quelasplantashaganmenosfotosíntesis…para
mí la fotosíntesis es la cosa más mágica que
existeenlanaturaleza,puedenhabermilcosas,
la reproducciónde loshongos,de lasbacterias,
esoesunamaravillacuandotútemetesalaspro-
fundidadesdeeso,perolomásmágicoquehay
enlanaturalezaparamíesestacosaquesellama
la fotosíntesis, ¿Tu sabes qué es eso?, ¿tú has
oídohablardeesapalabra?,mira,antiguamente
sepensabaquelatierraeralaquedabaorigena
esa belleza que se llama “la producción de los
alimentos”,luegosepensóqueeraelagua,pero

cuandollegaronloshermanosHook,unosingle-
ses, experimentaron escondiendo a la planta en
un lugar donde la luz no le diera sino poco, el
resultadofuequelaplantaprodujopocosfrutos,
debajopeso,latierranosealteróyelaguatam-
poco,entoncesellosdijeronquenoeselaguani
la tierra, sino es el sol el que manda, se puso
entonceselnombrefotosíntesis,sellama“foto”
quesignificaluzy“síntesis”queesjuntar,osea,
juntaryproducirotracosaconlainfluenciadel
sol,estapalabraenglobatodoloquetúvesenel
mundo, que es una magia porque el sol no se
agota,yelsolproduce¿quéporcentajecreestú?
Ahoraqueyalaciencialodijoconmásprecisión
hastahoydía,el95%delaproduccióntieneque
verconelsol,el3%esaguayel2%denutrien-
tesdelatierra…

Claro, enVinces, hay más horas de sol, hay
másfotosíntesisdelamismaplanta…yelsuelo
que es un suelo se aluvión, donde está básica-
menteelcacaodeVinces, laplantahacemenos
fuerzaparaenraizarseytienecapacidaddeexplo-
rarmástierra,laraízdelaplantaexploramásde
6metrosparabuscarnutrientes;yporsupuesto,
acásiemprehayhumedad-aunqueahoraseestá
perdiendobastante-porquehaymuchaaguasub-
terráneaenlaprovinciadeLosRíos,yesoesvital
paralasplantastambién.Entonces,lacantidadde
horasdeluzacáenVinceshacequelasplantasse
nutranpormástiempo,ylatierrayelaguasonsu
complementoparalaproducción,porquesinellos
tampocohabríanadadeesto.



Usted mencionó que iban a recibir un premio,
¿Podría contarnos sobre esto? 

Mire,elcontextoeseldequelagenteseretiró
de loscultivosdecacaonacionalyse fueronal
bananooalcacaoCCN51,elderamillaquella-
man,secambiaronalmaízoalapalmaafricana.
Encambionosotrossomosuníconoporquepro-
tegemos la producción del cacao nacional, por
esoesquenosvanadaresereconocimiento,por-
queenunpaísqueestáconesatendenciaempre-
sarial, se debevalorar el queuna asociaciónde
campesinos pequeños productores preserven el
ambiente,porqueenlasfincasdelossocioshay
detodo,estánlosfrutalesenmediodelosárboles
decacao,tambiénestánlasplantasmaderables,y
eso se aprecia, comomuchos organismos en el
mundo, en Francia, en Suecia, hay organismos,
ONGquepromueveneso,quepremianeso.

Ahora,elpremioquenosvanadarespor la
preservación de esta genética, de estos árboles
antiguos,nuestrosárbolessondemásde30años,
elmásjoventieneesaedad,deloquelascompa-
ñeras hicieron su proyecto y fueron premiadas,
otraspersonasvinieronacomprobaracá,vinoun
delegado,tomómuestrasylasllevóalcentromás
desarrolladoenbiotecnologíaqueestáenlaUni-
versidaddeMaryland.EnestaUniversidadtedan
un sello que se llama HCP, que significa que
somos defensores de la herencia del cacao de
aroma,luegosehicieronlosestudiosdelaspepas
en los laboratorios más sofisticados de EEUU,
nosotrostenemoselinforme,peronolopodemos

publicar,segúnloquediceahíyloquedijeronlos
sietecatadoresanónimos,nuestrocacaotienearo-
masysaboresquenotienenotroscacaos,aunque
sea lamisma variedad y esté en otros sitios de
nuestropaís, elcacaonoeselmismo.Creemos
queestascaracterísticassonporquelasfincasson
agroforestales,losproductorestienenahítodolo
quesepuedetener,enlasfincasestánasociadas
unaseriedeplantas,queademáslashacesosteni-
bles, por estoyotras razones esque anosotros
nos han declarado defensores o conservadores
–esaeslamejorpalabra–delaherenciadelcacao
dearoma.

Finalmente, usted ha propuesto más de una
vez que la reproducción del cacao debería
hacerse con injertos, de ahí la importancia
del banco germoplásmico, pero ¿Por qué este
tipo de reproducción? 

Mira,lareproducciónsexualdelcacaoesmuy
compleja,perotepuedodecirquelapolinización
delasfloresdecacaonacionaldependendeuna
mosquitapequeñitaquesellamaforcipomgya,de
lafamiliaCeratopogonidae,estamosquitavade
florenflorpolinizandolasplantas,estoesbueno
pero con la instalación de árboles de cacao de
otras variedades como el CCN51 cerca de las
plantaciones del nacional, se corre el riesgo de
queelcacaonoconservesupurezagenética,se
altera su producción y sus características más
importantes como el aroma. En cambio, una
reproducción por varetas es clonar una planta
variasveces,estosepuedehacerconvariasplan-
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tas,ysellamareproducciónsomática,laideaes
quelanuevaplantatengalasmismascaracterísti-
casquesuplantamadre,sereproduceelsoma,el
cuerpo,lacélulasomática;parahacerestousted
tienequecogerunpalito,unaramilladelaplanta
madre,estaramillatieneunasseisodiezhojas,en
cada hoja hay una protuberancia que se llama
yema,esayemaesquecogenlosinjertadores,la
sacanyluegolainjertanenelpatrón,unaespecie

detronco,conesosedesarrollaunaplantaigua-
litadedondeyosaquéesayema.Estaformade
reproducción te ayuda a garantizar la pureza
genéticadelasplantas,poresoesqueelproyecto
de Elba y Betzabeth es tan importante, porque
lograronencontrarlasmejoresplantasquetienen
nuestroscampesinos,conesasplantasasudispo-
sición ahora podemos propagar el mejor cacao
nacionalgarantizandosuprocedenciaypureza.
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¿Cuál es la “Por los caminos del cacao”: de
tener una universidad como la Facultad de
Ciencias para el Desarrollo inserta en un
territorio con un importante peso rural?

Laimportanciaesdeacuerdoalapertinencia.
Lafacultadtienegranpertinenciaporquesusacti-
vidades concuerdan con este contexto agrícola
quelerodeaenVinces,lafacultadfuecreadaen
el año 1971, y desde entonces ha venido apor-
tandoacadémicamentealdesarrollodelasperso-
nasdelazona,quelauniversidadestéacáayuda
a formar profesionales en familias con escasos
recursos que en otra situación no iban a poder
tenerlaoportunidadporqueselesdificultamucho
educarseenotrositio,entrelosestudiantes,casi
el 90% han sido hijos de campesinos que han
tenido el interés de seguir desarrollando justa-
mentesusparcelas,susfincas.

Ademásde formarprofesionales eneste con-
texto,tambiénhemosdesarrolladomuchainves-
tigación.EstaFacultadhadesarrolladoalrededor
de 250 investigaciones que tiene que ver justa-
mente con la parte agropecuaria, no solamente
agrícola sino con la parte agropecuaria, se han
hechotrabajosquehanaportadoparaeldesarro-
llodecultivosdeciclocorto,paracultivosdefru-
tales, para cultivos de ciclo perenne; incluso
hemoshechoinvestigaciónnosolamenteconlos
estudiantes sino también investigación a nivel
institucional, hemos tenido convenios con otras
universidades,conotroscentrosdeinvestigación
comoelINIAP,conotrasuniversidadescomola

UniversidadTécnicadeQuevedo,laUniversidad
Técnica de Babahoyo, con todas ellas se han
hecho investigaciones en conjunto. Lo más
importantedetodoestoesquehemosayudadoa
resolverproblemasdelmedio.

Entresusprincipalesproyectos, la facultadha
sidocapazdesacar líneasdearrozquehansido
difundidasacampesinosyhanmantenidounaalta
productividad, también hemos sacado líneas de
soyaquehantenidounamuybuenaacogidaenel
medioyhansolucionadoproblemastantosociales
como económicos de los agricultores del sector.
Enlaactualidad,nosotrosqueremospatentardos
variedades de arroz que justamente salieron de
acá,sonvariedadesquesecogieronyestudiaron
aquíenlaFacultad,queluegofueronprobadosen
laCostaecuatoriana,yquedieronmuybuenpro-
mediodeproducciónenlacalidad.Sobrelasoya,
ahora tenemossiete líneasquesonpotencialesy
quetambiénayudaríanadesarrollarelmedioagrí-
cola del sector, aún están estudio, se verifica la
estabilidadendiferenteszonasde laprovinciay
estamos viendo los resultados para según eso
ponerloadisponibilidaddelosagricultores.

Entre, otros temas de investigación también
estáelrescatedelgermoplasma,porejemplo,ger-
moplasmadecaña,bambú,cañaguaduay,elmás
reciente,decacao,endondesehalogradoresca-
taralgunasvariedades,yestoesimportantepor-
queVincestieneunagrantradiciónyesrecono-
cido a nivel mundial con el nombre de Cacao
Arriba.En el caso de esta última investigación,
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para rescatar esta variedad de cacao, se debió
hacerunmapeogeneralaniveldelazonanosola-
mentedeVincessinodelaszonasproductorasde
cacao, esto nos ha permitido identificar cuáles
son las plantas élites, como nosotros las hemos
llamadoaaquellasplantasquepresentanmejores
condiciones,elprocesofuelargo,peroelobjetivo
esquepodamosayudaralosagricultoresparaque
desarrollenensuscultivosestecacao.

Estainvestigacióninclusotieneunaimportancia
socioeconómicaporqueelcacaonacionalvinceño
tieneunmejorprecioenelmercadoylosbenefi-
ciariosdirectosseránlosagricultoresporquetene-
mos convenios con asociaciones de cacaoteros
orgánicos,quesonespecialesensímismosporque
todospodemosproducir,peronoorgánicamente.

Porúltimo,estarelaciónconlasasociacionesper-
mitequenuestrosestudiantesserelacionenconellas,
lamayoríadepersonasquetrabajanenestasorgani-
zaciones sonohan sidoalumnosdenosotros, son
profesionalesconplenacapacidadhastaparasercer-
tificadores orgánicos en cualquier institución, en
cualquierorganizacióndelpaís.

¿Cómo asumen ustedes como universidad a
las poblaciones u organizaciones rurales y
campesinas de la zona?

Todos quienes somos parte de esta facultad
hemos asumido responsabilidades con los pro-
ductores,nosotroshemosvisitadocadaunodelos
sectoresagropecuariosyhemos trabajadopreci-

samente desde las necesidades de ese contexto,
hemosaportado,noshemosdadocuentaquelos
sectores campesinos tienedéficits en laproduc-
cióndearrozylehemospresentadovariedadesde
arrozparaqueellospuedansembrar,noshemos
dadocuentaquesuproductividadensoyanoestá
tan bien, porque incluso hay plantaciones que
tienepocaresistencia,nosotrosenestemomento
estamosofreciendovariedadesquesonresistente
yqueestánadecuadaacadapisoclimático.Sobre
elcacaonacional,conunmercadocadavezmás
exigente,elrescatedelavariedadesfundamental
paradespuésdevolvérselasalcampesino.

Nosotrosvemosqueunadelasinsistenciasdel
gobiernoactualesjustamenteelrescatedeespe-
ciesnativas,evitarlaerosióndelgermoplasmade
laflora,poreso,comoledije,hemostrabajadoen
establecerbancosdegermoplasma,enestecaso,
debambú,yestamosjustamenteenestosmomen-
tosenuntrabajoparaelrescatedeespeciesnati-
vasdebosques,delospocosbosquesnativosque
seencuentranenelsector.

¿La universidad puede aprender de los secto-
res campesinos? ¿Cómo?

Nosotrosaprendemosdelsectorcampesinoen
los trabajos participativos porque todo lo que
hemoshecho lohemoshechocon investigación
participativa,apartirdeestetrabajoesquenoso-
troshemossacadolosdiagnósticos,nosonsaca-
dosdelafacultadnosinoatravésdeesainvesti-
gaciónparticipativa, preguntándole al agricultor
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cuáles son sus problemas, que ellos mismos, a
partirdesusconocimiento,nosdiganenquecon-
sistirían las soluciones, a partir de ahí ese que
nosotros hemos puesto la parte técnica.La uni-
versidadhaaprendidomuchodelcampesino,por-
queél tienemuchasapienciayhayqueaprove-
charla, con respeto, trabajando mancomunada-
menteconellos.

¿De qué manera los resultados de esta investi-
gación luego pueden regresar directamente al
proceso productivo de estos sectores campesi-
nos? ¿Como se crean esas relaciones para que
no queden en laboratorio sino para que pue-
dan regresar?

Nosotros lo estamos haciendo a través de la
vinculación.Hayunprocesoque llevan lasuni-
versidadesqueesdevinculaciónconlacomuni-
dadyesatravésdeestosprocesosdequelleva-
moselconocimientoalosagricultores,dehecho,
nosotrosnonoshemosquedadoconnadadelos
quehemosinvestigado,todoloquehemosinves-
tigado se lo hemos llevado al agricultor y lo
seguimoshaciendo.

También tenemos jornadas de capacitación
para losagricultoresencuantoalmanejode las
diferentes tecnologías que aquí se han hecho,
siemprelashemospuestoadisposicióndeellos.
Formalmente,elvínculosehaceatravésdecar-
tas de compromiso dentro de los diferentes
macro-proyectos,estonoshallevadoanosotrosa
tener más responsabilidad con los agricultores,

con las asociaciones de agricultores, incluso a
vecesnoshatocadotrabajarconagricultorespar-
ticulares,noasociados,conéstosúltimospromo-
vemoslaasociación,establecemosloscontactos.

Para una provincia como Los Ríos, para un
cantón como Vinces. ¿De qué manera aporta
la Universidad para sostener la población
rural y para sostener que los conocimientos se
queden y se desarrollen en la zona?

La Universidad de Guayaquil, a través de la
FacultaddeCienciasparaeldesarrollo,alestarubi-
cadaenterritorio,aportaprimeroeducandoalhijo
del campesino, educa al hijo del campesino para
queelconocimientosequedeaquímismo,aledu-
caraloshijosdelosagricultoresnosotrosayuda-
mosaquelamigraciónsereduzca,eseeselprinci-
palaportedeestainstitución,poresoesimportante
paranosotrosqueorganismossuperioresechenuna
miradahaciaestafacultad.

Almomento, este aporte a la comunidadque
realiza la facultad está detenido, porque no fue
acreditadaenlaúltimaevaluación;consideramos
quereconsiderarsuaperturaeslaúnicaformade
manteneralsectorrural,peroconunanuevapers-
pectiva,noelcampesinotradicional,sinouncam-
pesinoconconocimientospropiosyquetambién
maneje diferentes tecnologías, esto se puede
lograr a través de los estudiantes, de los hijos,
cuandoellosobservanunfuturo,esolesayudaa
que se decidan por su campo y apuesten por
mayorproducción.
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Para garantizar una educación de calidad,
hemosmejoradonuestramallacurricular,hemos
logrado que nuestros estudiantes tengan un
campo, para que se formen directamente en la
práctica,además,tenemosunCentrodeClasesde
PrácticasIntegradas,somoslaúnicafacultadenel
Ecuador que lo tiene. Tenemos un centro en
donde nuestros estudiantes inician su cultivo,
desdetomarlasmuestrasdesuelohastapresentar
un informe de la producción que han obtenido,
eso los hacemuchomás competitivos y que su
carreraprofesionalestégarantizadaensuscono-
cimientos.

A pesar de todo, estamos preocupados, si no
hacemos nada porque esta facultad, de alguna
manera,presenteproyectosparaqueabrasuspuer-
tas nuevamente, estoy segura que va a haber
muchaspersonasquevana tenerque tomarotra

alternativa,estudiarotrascarrerasquetalvezestén
alejadasdelsectoragropecuario.

¿Cree que es importante para el desarrollo
del país también desarrollar universidades
ubicadas territorialmente?

Porsupuesto,esmuyimportante,lasuniversi-
dadesdebendeestarubicadasdentrodelcontexto
agropecuarioporqueeslaúnicaformaobservarel
medio y traducirlo en nuevo conocimiento, no
desmerezcolascarrerasqueesténenlaciudadde
ningunamanera,peronosepuedenenseñarcarre-
rasdecorteagropecuariofueradelcampo,desde
un polo de desarrollo de la ciudad, de ninguna
manera. Donde yo voy a hacer mi verdadero
aportees justamentedentrodelcontextoporque
mevaapermitirayudaralaspersonasdeesesec-
tor.
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A continuación, se presentan siete artículos académicos de distinta naturaleza, sus autores
son miembros de tres de las más grandes universidades de nuestro país: Universidad Central
(UCE), Universidad de Guayaquil (UG) y Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL). Conforme a lo
señalado en los artículos 70 y 71 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investiga-
dor del Sistema de Educación Superior, cada uno de los apartados que se encuentran a continua-
ción ha sido sometido a los criterios que determinan la relevancia y pertinencia de las obras publi-
cadas.

Se presentan varias  perspectivas teóricas y metodológicas en el estudio de la problemática rural.
El propósito de  esta sección es presentar  herramientas que permitan abrir el debate en torno a la
agricultura familiar presente alrededor de  la producción de cacao, la investigacion entre las uni-
versidades y la comunidad, la importancia de retomar la historia para comprender los eventos
actuales.

En el SIPAE estamos conscientes de que la complejidad de la dinámica social impide que se ago-
ten los debates en torno a ella, aún más cuando se trata de un tema algo abandonado en las últi-
mas décadas: lo agrario. Por ello invitamos a todos, académicos y público en general, que torne
su vista al sitio donde nace la vida: el campo, injustamente olvidado, desmerecido y explotado.
Interesarse en las y los productores, campesinos, es interesarse en las manos que han alimentado
a generaciones pasadas y presentes, queremos que esto siga siendo así, pero en condiciones dignas,
en donde las relaciones campo-ciudad, productor-consumidor, estén guiadas por el respeto y la con-
sideración a los conocimientos y el valor de cada uno.
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Resumen
Deorigenamazónico,elcacaofueutilizadoporlos

habitantes precoloniales deAmérica, lo encontraron
losespañolesenMéxicoyCentroAmérica.Seintro-
dujoaEuropaydesdeentoncesesunproductodealta
demandamundial.Apesardesuorigenamericano,la
mayorproducciónyexportacióndecacaoprovienede
África y de Indonesia, aunque son importantes pro-
ductores Brasil, Ecuador y las islas del Caribe en
América.Elcomerciodecacaoserealizaenbaseasu
calidad,dividiéndoseenfinodearomaycorriente,que
correspondealasvariedadesoriginalesdeCriollo,el
primero, y Forastero más los híbridos desarrollados
por el hombre, el segundo. Europa y América del
Nortesonlosprincipalescompradores,elpreciosefija
en las bolsas de commodities de Nueva York y
Londres, con la influencia de la Organización
Internacional del Cacao (ICCO). El comercio del
cacao es creciente en el mundo, pero lo empañan
aspectossombríoscomosobreexplotacióndeltrabajo
infantil,aúnencondicionesdeesclavitud.
Palabras clave: origen,productores,consumomun-

dial,calidad,commodities,trabajoinfantil.

Abstract
OfAmazonic origins, cocoa was widely used by

pre-colonialindigenouspopulationinAmerica,found
by Spaniard conquistadors in Mexico and Central
America.ItwasintroducedtoEuropeandsincethenit
developedahighdemandintheWorld.Inspiteofits
Americanorigin,thelargestproductionandexportsof
cocoa come from Africa and Indonesia, although
importantsuppliersofcocoaareBrazil,Ecuadorand
The Caribbean. Islands. International trade of cocoa
takesplaceonthebasisofthegrainquality;thereare
twoknownqualities,“finodearoma”(fineofaroma)
and“corriente’(current), thefirstonecorrespondsto
thevarietyCriollo,andthesecondtoForasteoplusthe
hybrids developed by geneticist. Europe and North
Americaarethelargestimportersofcocoa;thepriceis
fixed at the commodity boards of New York and
LondonundertheinfluenceoftheInternationalCocoa
Organization (ICCO). The market for cocoa is gro-
wingsteadily in theWorld,but thereareshadows in
the industry brought by exploitation of labor in the
formofinfantlabor,evenunderconditionsofslavery.
Keywords: origins,producers,Worldconsumption,

qualitiy,commodities,infantlabor.



Origen de la producción de cacao

Elcacao,llamadoporlosAztecas“chocolatl,el
fruto de los dioses” (Arosemena 1991) por sus
extraordinarias cualidades nutritivas, especial-
mentefuentedeenergíaypropiedadesdesalud,
es un fruto de origen amazónico encontrado
simultáneamenteenBrasil,Venezuela,Colombia,
EcuadoryPerú(Smithetal.1992).Sucultivoen
América,especialmenteenAméricaCentral,data
demásde3,000añosatrás.Despuésdelallegada
delosespañoles,yaporelaño1600,seconvirtió
enuncultivocomercial(Arosemena1991).

LosindiospobladoresdeAméricalotomaban
comounabebidaamargayespesa,esdespuésde
su introducciónaEuropaquese inventaelcho-
colateysuinmediataaceptacióncomounaexqui-
sitezexóticaloconvierteenunodelosprimeros
productosdecomercioexteriordelNuevoMundo
(Henderson2001).

ElcacaofueintroducidoaEuropadespuésde
laconquistadeMéxico,generandounademanda
creciente que provocó la aparición de fincas de
pequeñosproductoresenAmérica.Pocodespués
selollevóalAsia,empezandoenFilipinas,India
eIndonesiahaciaelaño1800(Wood1991,7-12).
Poresaépoca,aprincipiosdelsigloXIX,Ecua-
dor era el productor más grande, seguido por
Honduras,GuatemalayvariasislasdelCaribe;la
producción mundial alcanzaba alrededor de
135,000toneladasmétricas(Hardneretal.1999).

Laproduccióndecacaoseextendiódesuhábi-
tat original enAmérica hacia los territorios de
Asia,África,OceaníayElCaribe,convirtiéndose
pronto en un cultivo manejado por los locales,
generalmente bajo relaciones de coloniaje
impuestasporlosagentesdelospaíseseuropeos.
Así,fuellevadoaIndonesiaporlosholandeses,a
IndiayGanaporlosingleses,aFilipinasyDomi-
nicanapor losespañolesyCostadelMarfilpor
los franceses. Cuando, después de la Segunda
GuerraMundialterminarondedesmoronarselas
estructurascoloniales,losnuevospaísesindepen-
dientessequedaronconelcultivodecacaoque
habíasidointroducidoporsusantiguoscoloniza-
dores.

Sucultivodurante la época colonial fue con-
troladoporloscolonizadores,quienesseapropia-
rondeextensionesdetierrayobligaronalosnati-
vos a trabajarla por coerción o esclavitud, así
nacióelsistemadeplantación(Wallerstein1998),
con loque las fincaspequeñasde los nativosy
criollospasaronaconvertirseengrandespropie-
dades.ManuelChiriboga(2013)describeelpro-
ceso en Ecuador, el cual se produce temprana-
menteenelsigloXIX,aunqueseconsolidaconla
Revolución Liberal que permite una masiva
migración de mano de obra para las haciendas
cacaoteras.

Conelfindelaépocacolonial,altérminodela
SegundaGuerraMundial,laseconomíasdeplan-
taciónsevenamenazadas,pueslaindependencia
delosterritorioscolonialesvenaceranuevasrepú-
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blicasdelasquelosex-colonizadoressonexpulsa-
dos.Lasplantacionesdecacaovuelvenadesmem-
brarse en pequeñas fincas, situación que dominó
largamenteduranteelsigloXXalsistemadepro-
duccióndecacao.EnEcuadortambiénsedaeste
proceso por la crisis del cacao provocada por la
devastaciónycaosenEuropa,elprincipalmercado
mundial,durantelasdosguerrasyluegodeellas.
EnEcuador, la restricción delmercado de cacao
provocalaerosióndelasgrandesfortunascacao-
teras(Chiriboga2013)yelderrumbamientodelas
grandes haciendas, con lo que el país converge
hacia la economíadeproduccióncacaotera entre
pequeños finqueros, en general ex-empleados de
losantiguospatronospropietarios.

Losepisodiosdelaconversiónyreconversión
defincasaplantacionesohaciendasysuvueltaa
pequeñas producciones son narrados por varios
autores,destacándoseennuestraAméricalostra-
bajosdeLuisA.MartínezenEcuador,consudes-
carnadahistoria“AlaCosta”ydeJorgeAmado
enBrasil,conlaexpoliacióndeloscampesinosen
“Cacao”.

Países productores y exportadores

SegúnlasestadísticasdelaOrganizaciónpara
la Alimentación y la Agricultura (FAO 2016),
paraelaño2013laproducciónmundialdecacao
alcanzó4.6millonesdetoneladasmétricas(TM)
consietepaísesaportandoalrededordelnoventa
porcientodelaproduccióntotal.Enefecto,para
eseañoCostadelMarfilprodujo1.4millonesde

TM,Gana 835mil, Indonesia 777mil, Nigeria
367mil,Camerún275mil,Brasil256milyEcua-
dor178mil.

Laproducciónhavenidocreciendodemanera
sostenidaanivelmundial:de3.4millonesdeTM
en el año 2000, la producciónmundial alcanzó
4.6millones deTM en 2013, esto es un incre-
mentodemásdeuntercioen14años.Deacuerdo
alaFAO,latendenciasiguesiendocreciente.

Elcrecimientodelaproducciónrespondeala
expansión del área cultivada en los países pro-
ductores,másnoalaproductividad,yaqueesta
últimasehamantenidocasisinvariación:de0.44
TMporhectáreaenelaño2000,tansoloseincre-
mentóa0.46en2013.Encambio, la superficie
cultivadapasóenelmismoperíodode7.6millo-
nesdehectáreasa10millones,estoesunaexpan-
sióneneláreadel31%porciento,cercanaa la
cifradeincrementodelaproducción,conloque
elincrementodeproductividadexplicatansoloel
4porcientodelavariaciónenlaproduccióntotal
paralos14añosreportados.Encuantoasuperfi-
ciecultivada,elreportedeFAOindicaquepara
el año 2012 los mismos siete países indicados
másarribasumanel87.6porcientodeltotal,dis-
tribuidatalsuperficiecon2.5millonesdehectá-
reasparaCostadeMarfil,1.7millonesparaIndo-
nesia,1.6millonesparaGana,1.2millonespara
Nigeria,0.7millonesparaBrasil,O.67millones
paraCamerúny0.39millonesdehectáreaspara
Ecuador.



Comercio internacional

Para el año agrícola 2014/2015, según el
reportedeFAO,losprincipalespaísesimportado-
res de cacao en grano fueronHolanda, Estados
Unidos,Alemania,Francia,elReinoUnido,Sin-
gapur y (por su agresiva tendencia creciente)
China.Lasimportacionesdelmundoysuvalorse
publicanenFAOSTAT,peroselaspuederevisar
enpublicacionesespecializadascomoelestudio
realizadoporAcebo(2016)paraESPAE-ESPOL.
Enesteestudioseveclaramentelatendenciacre-
cientetantoenvolúmenesdeproducción/expor-
tacióncomoenprecios.

Elcomerciosebasaenunadivisióndelacali-
daddelcacaoentredostipos,equivalentesrelati-
vamentealadistinciónentrecacaofinoycacao
corriente, distinción que tiene su origen en las
cualidades organolépticas del grano. Pero éstas
sondecaráctergenotípico.Estosignificaquelas
características que separan al cacao fino del
corrienterespondenalaestructuragenéticadela
planta,portanto,eselgenotipodelcacaoelque
determina la consistencia de su manifestación
organoléptica. Esta situación ha llevado a pro-
ductorescaribeñosdecacaocorrienteapretender
alcanzar,sinéxito,pormétodosdebeneficiodel
cacao corriente la calidad del cacao fino de
aroma. Esta pretensión no ha logrado justifica-
ciónenelmercado(ICCO2016).

La incidencia de la calidad del cacao en el
comercio mundial está en directa relación a su

precio,por loque lospaísesque tienenproduc-
cionesdecacaofinorecibenpremiosenelmer-
cado. Los compradores de cacao fino producen
chocolatedealtacalidad,desdelosartesanalesde
precio muy alto que se encuentran en lugares
especiales, como la Plaza deAmberes, en Bél-
gica,hastalosquesevendenpormarcasdereco-
nocido prestigio como Leónidas, Neuhaus,
Godiva,LindtyCoteD´Or.

El comerciomundial del cacao está regulado
por la Organización Internacional del Cacao,
ICCO por sus siglas en inglés (Intennational
Cocoa Organization). Este organismo está inte-
gradoporlospaísesexportadoresdecacaoypor
lospaísescompradores,conlapredominanciade
losmás grandes en ambos casos.Así, Costa de
Marfilhamantenidoporvarios añosalDirector
Ejecutivo,conelapoyodeInglaterra,Alemania,
Francia,BélgicayHolanda.Susedeseencuentra
enLondres,Inglaterra,aunqueyaenelaño2012
setomóladecisióndellevarlasededelorganismo
aunpaísproductor/exportador,siendoCostadel
Marfil el país elegido. Sin embargo, la decisión
fuepostergadaporcondicionesdeinseguridaden
laregióny,porlotanto,demaneraad-hoc,laloca-
lizacióndelasoficinascentralesdeICCOconti-
núaenLondres.

Elpreciodelcacaosedeterminaespecialmente
enelmercadodefuturosparacommoditiesenlas
bolsas de Nueva York y Londres. El consumo
anualdesde2010superaalacantidadexportada
por los productores, lo que implica que elmer-
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cado ha venido utilizando continuamente sus
reservas,lasquesemanejanporgrandescompa-
ñíasmultinacionales(Clay2004).

Sinembargo,dequeelpreciosefijaporoferta
y demanda en las bolsas indicadas, ICCO tiene
unadecisiva intervenciónen losvaloresasigna-
dosalgranodelosdistintospaíses.Enelcasode
Ecuador,porejemplo,elcacaofinodearomaes
castigadoconun25porciento,deformaque,aun
siendopurocacaofino,suprecioreflejatansolo
un75porcientodelvalorasignadoaesacalidad.
ElmotivolofundamentaICCOporqueloscom-
pradores reportan mezclas, que ICCO com-
prueba,entrecacaofinoyelCCN51,queesun
cacao híbrido considerado como corriente, de
menorcalidad.

El cacao de calidad inferior, esto es el
corriente,esaltamentedemandadoporlasindus-
trias del chocolate de producción masiva, tales
comoHerschey,Nestlé,PeruginayFerrero,entre
otras.Estecacaoesdemenorprecioenelmer-
cado,comoporejemploelecuatorianoCCN51.

Economía política del cacao en la globaliza-
ción

Del comportamiento de la producción y del
mercadomundialdelcacaoenloquevadelsiglo
XXI,acentuandolatendenciahaciaelcrecimiento
tanto en las cantidades producidas cuanto en el
incrementodelconsumo,sedesprendeunamayor
importancia en la economía del cacao. En vista

quelosespaciosparalaampliacióndelcultivode
estaplantasevanhaciendomásescasos,laexpan-
sióndelaproducciónllevaaunacrecientedefo-
restación (Rice and Greenberg 2000). Otro
aspecto importanteenel incrementode laoferta
deestegranoeselénfasispuestoenaumentode
laproductividadatravésdeldesarrollodenuevas
variedades, tal como sucedió con el CCN51
(ColecciónCastroNaranjal51,tambiénconocido
como Cacao Clonal Nacional 51) en Ecuador,
cuyaproducciónpromedioporhectáreaestáenel
ordende1a1½TM,peroseencuentranproduc-
cionesquellegana2y2½TM,aunqueelpro-
medionacionalqueincluyeotrasvariedadestoda-
víaestápordebajodelamediatoneladaporhec-
tárea..EnCostadelMarfil,enÁfrica, los rendi-
mientospromediode0.99TMporhectáreaimpli-
can una afirmación de que es posible el incre-
mentodelaofertaporlavíatecnológicadesaltos
enlaproductividad.

Pero el aumento de la oferta también apareja
otras implicaciones. En la medida en que el
mayornegocioenlacadenacomercialdelcacao
es su transformación industrial en su derivado
estrella, el chocolate, las grandes empresas que
controlanelmercadoincentivanlaexpansióndel
cultivo.Estohaprovocadounamayorimportan-
ciaaladiferenciaciónentrelostiposdecacao.

Ensusorígenes,elcacaoamazónico,conocido
comoCriollo, el cual fue bautizado en honor a
quelosconquistadoresycolonizadoresloencon-
traron en CentroAmérica y al sur de México,
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(Arosemena1991)yaquesuusointensosedesa-
rrollóentrelosMayasylosAztecas,fueeltipode
cacaoquepredominó largamenteenelmercado
mundial. Fue el primero en llegar a Europa y
luegoseexpandióalAsiayaÁfrica.Escurioso
quesiendounfrutotanutilizadoenelmundopre-
colonial, tantocomoalimentoenergéticocuanto
por sus implicaciones ceremoniales, no se haya
desarrolladosucosechayconsumomáscercade
suzonageográficadeorigen.Lahipótesisexpli-
cativa de este singular hecho parece radicar en
que la dominación Inca por la expansión del
Tahuantinsuyo,queocupódesdeelCuzcohastael
nortedeAméricadelSur,fuemásbienasentada
enlasalturasandinas.Losconquistadoresincási-
cos tuvieron poca intención de ocupar ymenos
explotar las tierrasbajas,especialmente laselva
amazónica,puessuorigenyhábitatfuemásbien
serrano.

Sinembargo,elcacao, llamado,comohemos
dicho,frutodelosdioses,semovióconimpulso
irresistible.Ya los pueblos navegantes del pací-
ficoloreportanmásdemilañosatrásenlosestu-
dios prehistóricos (Marcos 2004). El grano de
cacao, debido a su apreciación elevada por los
ancestrales pobladores de la costa del pacífico,
fueinclusoutilizadocomomonedadeintercam-
bioenlasregionesquehoysonHonduras,Gua-
temala y, sobre todo, México en las culturas
influenciadasporMayasyAztecas.Alusodela
bebidaoriginal de la que sederiva el chocolate
quellamólaatenciónalosespañoles,sesumóla
sorpresadeHernánCortezdeencontrarelusodel

grano de cacao y aún de su fruto, la mazorca,
como un medio de intercambio generalizado
(Mann1941).

También de origen amazónico, el cacao que
dominó la producción exportada aEuropa es el
llamadoForastero.DecalidadinferioralCriollo,
sin embargo, representa más de dos tercios del
volumenmundialdegrano,mientrasqueelCrio-
lloapenasrepresentaun5porcientodeltotalen
el mercado mundial siendo su calidad conside-
radamásalta(www.barry-callebaut.com).

Yacasialfinalizarelperíodocolonial,cuando
elcacaoseconvirtióenunproductodeexporta-
cióndeAméricayElCaribe,debidoalaaparición
deenfermedadestransformadasenendémicas,se
buscóresistenciadelasplantasatravésdelmejo-
ramientogenético.Así aparecióel tipodecacao
llamadoTrinitario,híbridocuyoorigenesla isla
deTrinidadenElCaribe.Estesedesarrollópronto
yseafincóenlospaísesproductoresdeAmérica,
paraluegotambiénserplantadoenÁfrica,Asiay
Oceanía(Clay2004).

Comohemosindicadoantes,lamayorproduc-
cióndecacaoseconcentrahoyenelcontinente
africano, ademásde laproducciónde Indonesia
eneláreadelmardelsurdeChina.Noestáclara
lafechaenqueelcacaofueintroducidoaÁfrica,
perohaciafinalesdelsigloXIX,por1870,yase
tiene noticia de plantaciones importantes en
ÁfricadelOeste,enmanosdeportugueses(How-
des2010).EstorespondealhechodequeEspaña

111

Cacao: Situación Mundial



mantuvoelsecretodelorigendellicordechoco-
late.Aunque éste ya era vendido por el reino a
otrospaíseseuropeos,especialmenteaFranciae
Italia,reciénhaciafinesdelsigloXVIIsehabía
generalizadoelconsumodelabebidadechoco-
late.Apartirdesuconsumomasivo,losingleses
y los italianos iniciaronsuproducciónenforma
sólida,comochocolate,ysuusosevolviópopu-
lar.

En los siglosXVII yXVIII el cacao Criollo
“Caracas¨,producidoenVenezuelaeraeldomi-
nante, seguido por las islas caribeñas deMarti-
nica,Guadalupe, Jamaica, Española yTrinidad.
Enestaúltimaislafuedondeseprodujoluegola
polinizacióncruzadadelasvariedadesCriolloy
ForasteroparaproducirelhíbridocomercialTri-
nitario.

Durante el sigloXIX el comerciomundial de
cacao creció y su importancia se hizo inmensa.
Paralaseconomíaslatinoamericanasfueunrubro
de alto ingreso y, de ser un cultivo que estuvo
dominadoporlosnativosamericanos,seconvirtió
enlaeconomíadeplantaciónalaquehemoshecho
alusiónantes.

ParaEcuador,estotuvounaimportanciadeci-
sivatalcomolorelatanAndrésGuerrero(1980),
Manuel Chiriboga (2013) y Guillermo Arose-
mena(1991).Losárbolesdecacaoquecrecíanen
lasriberasdelosríosdelacostaecuatorianafue-
ronprontoapropiadosdesuscultivadoresautóc-
tonos y convertidos en vastas plantaciones que

empezaronaproducirencantidadesapreciables.
Ya desde las primeras décadas del siglo XIX
grandespropiedades,lashaciendascacaoteras,se
habíanestablecidoprincipalmenteenlaprovincia
deLosRíosydesdeantesdelamitaddelsigloya
daban cuenta de una producción que colocó a
Ecuadorcomoelprincipalproductordelmundo
(Clay2004).

ElcacaoenEcuadorseprodujoen las tierras
llamadasdebanco,estoesenextensionesquese
organizaban en las márgenes de los ríos de la
costa,ysuubicaciónseextendióalasprovincias
de Los Ríos, Guayas y El Oro. El auge de la
explotación cacaotera en este país se mantuvo
hasta el final del primer cuarto del siglo XX,
cuandoentróencrisisporlareduccióndelcomer-
cioporefectodelaPrimeraGuerraMundialypor
laproducciónafectadaporlasenfermedadesfun-
gosas conocidas como la monilia (necrosis y
pudricióndelamazorca)ylaescobadelabruja
(deformaciónde los brotes de ramasdel árbol),
comolonarraChiriboga(2013).

Pero otro efecto sobre elmercado global del
cacaoprovinodelcambioderégimenpolíticoen
lospaísesafricanosyasiáticosentrelaprimeray
segundaconflagracionesmundiales.Lafinaliza-
cióndelaépocacolonial(Wallerstein1998)pro-
vocólaindependenciadeestasantiguascolonias,
loqueasuvezprovocólaexpansióndelcultivo
del cacao, ahoranuevamente enmanosdenati-
vos. Los países de África del Oeste, especial-
menteCostadelMarfil,GanayNigeria,seguidos
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porIndonesiayMalasiaenIndochina,seconvir-
tieronenlosprincipalesactoresencuantoapro-
ducción,dandoorigenalanuevaeconomíaglo-
baldelcacao,comopredominaeldíadehoy.

Conestecambio,lageografíadelaproducción
decacaosedesplazódemaneraasimétricahacia
África,dondeahoraseubicanloscincopaísesde
mayorproducción,aloscualessesumaIndone-
siaparacerrarelconjuntodelosmayoresexpor-
tadores del grano en elmundo. Sin embargo, a
pesardeserestospaísesresponsablespormásde
lasdosterceraspartesdelaproducciónyexpor-
tación,lamejorcalidaddelcacaodeltipocono-
cidocomofinodearomaseproduceenAmérica,
siendoelgranoecuatorianoelmásponderadopor
losmercados, especialmentepor losqueprodu-
cenchocolatedelamásaltacalidad.

Lo amargo atrás del chocolate

Alregresarlaproduccióndecacaoamanosde
pequeñas fincasmanejadas por la llamada agri-
cultura familiar en los países productores, el
manejodelasplantacionesserealizaensumayor
parte por métodos tradicionales. Se estima que
alrededordel90porcientodelaproducciónmun-
dialdelgranoprovienedepequeñosproductores
(Clay2004).EnelcasodeEcuadorestapropor-
ciónhavariadopor laexpansiónde lavariedad
CCN51, representando hoy la producción del
cacaofinoalasplantaciones,llamadashuertasde
cacao,menosdel50porciento(Acebo2016).

Aunquehadisminuidolaproporcióndelasfin-
caspequeñas,éstashanjugadounrolfundamen-
talenlapermanenciadelcultivodelcacaoyenla
generaciónde ingresosexportablesparaelpaís.
SibienseprodujoenEcuadoryenlosdemáspaí-
ses productores un interludio marcado por el
períodocolonialque,comolohemosexplicado,
concentrólapropiedadinclusohastaelfinaldel
primercuartodelsigloXX,laproducciónorigi-
nariafuedepequeñosespaciosmanejadosfami-
liarmenteyestaproducciónregresaunavezque
lagranpropiedad entra en crisis despuésde las
guerrasmundiales.Esteasertoratifica la impor-
tancia que Marc Dufumier (1998) arroga a las
producciones campesinas cuando al estudiar la
agricultura campesina mundial establece que la
permanencia de los cultivos básicos delmundo
modernosedebeengranpartealapersistenciade
los campesinosy sus familias enmantenerpro-
duccionesque,denodarse lacondicióncampe-
sinamisma,hubiesendesaparecido.Enestesen-
tidoesqueEngdahl(2007)habladeloscampesi-
noscomolosguardianesdelasemilla.

La tendencia a concentrar la producción por
nuevas variedades altamente productivas con-
lleva algunos problemas que se ventilan hoy
comoamenazasquesurgendelaproduccióndel
cacao. En Ecuador, las plantaciones de CCN51
tiendenaconcentrarseenextensionesqueprome-
dianmásde50hectáreasporunidaddeproduc-
ción,perocadavezmásseencuentranplantacio-
nesmásgrandes, especialmente en laPenínsula
de Santa Elena, en la costa ecuatoriana. Estas
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plantacionessepresentancomomonocultivos,en
lugardeloscultivosasociadosquecaracterizana
lospequeñosproductores.Lasexpansionesdelas
nuevasvariedadesimplicantambiénladeforesta-
ción en la mayor cantidad de los casos, para
incorporarnuevastierrasalaproducción.

EstosucedetambiénenÁfrica,dondelasplan-
taciones enCostadelMarfil y enGana tienden
tambiéna concentrar fuertes extensionesde tie-
rra,tambiénporlavíadedeforestación.Eneste
ámbitogeográficosehadadoconmayorintensi-
dadqueenAméricaelfenómenode¨landgrab-
bing¨,oacaparamientodetierras(Pearce2012),
elcualsucedemuchasvecesnosolopordefores-
tación, sino por desalojo y desplazamiento de
grandesgruposdecampesinosaúnconelapoyo
delosgobiernosnacionales.

Además,comoalgoqueafectaespecialmentea
los países africanos, en particular a Costa del
MarfilyGana,laproducciónycosechadecacao
hallevadoauntráficohumanoquerecuerdalos
orígenesdelaexplotacióncacaoterainmersaenel
sistemadeesclavitud.(ThurneryGuerrero2003).
Pero, la diferencia es que ahora el sistema de
explotación humana se realiza demanera encu-
bierta,bajo formasde trabajo forzado,especial-
menteinfantil.

ComoloindicaunreportedeOxfam(Kramer
2013),enÁfricadelOeste,elcacaoesunaplanta
cultivada sobre todo para exportación: 60 por
cientodelosingresosporexportacionesdeCosta

delMarfilprovienendelcacao.Delamanoconel
crecimientodelaindustriadelchocolatehacre-
cidolademandaporcacaobarato.Enpromedio
los agricultores productores de cacao ganan
menosde$2diarios,uningresopordebajodela
líneade lapobreza.Comoresultado,estosagri-
cultores a menudo recurren al uso de trabajo
infantil paramantener susprecios competitivos.
Investigaciones recienteshan encontrado tráfico
deniños,entre12y16años,peroinclusohastade
5años,convertidosenesclavosyobligadosatra-
bajar sin paga (Food Empowerment Project
2016).

El cacao, una industria en expansión con pro-
blemas

Elcacao representaun sectorde laeconomía
mundial que envuelve a productores en países
menos desarrollados, siendo estos en su gran
mayoría pequeños agricultores, aunque hay una
tendenciahacialaconcentracióndetierrascomo
respuesta a métodos modernos de producción
basadoseneldesarrollodevariedadesaltamente
productivas.

Peroeldesarrollodelasplantacionesdecacao
vaaparejadodemaneraíntimaconeldesarrollo
de la industria productora de chocolate. Esta
industria se localiza en sumayorproporciónen
lospaísesdesarrolladosydealtosingresos,parti-
cularmenteEuropayEstadosUnidos.Lasecono-
míasdelospaísesemergentes,especialmentelas
asiáticas, están desarrollando también industrias
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en el chocolate, pero todavía su presencia es
pequeña frente al predominio de las grandes
industriasenlaseconomíasdealtosingresos.

Losesfuerzosen innovación tecnológicapara
loscultivosagrícolashanavanzadocon relativa
lentitud.Lamayor parte de estos esfuerzos van
encaminadosalaexpansióndelcultivoenfincas
de mayor escala y, por tanto, representan una
amenaza ambiental tanto por deforestación
cuantoporelusodepesticidascontaminantes.

También losaspectossociales requierenaten-
ciónurgente,especialmenteenloquehacerefe-

renciaacondicionesdeexplotacióneneltrabajo
agrícola.Sibienhayevidenciasysehanestable-
cidodenunciasyadvertidosanciones,todavíano
sehalogradounmodoconsensualefectivopara
detenerlaexplotación.

EnlamedidaquelaICCOestádominadapor
lospaísesenquepredominalaexplotaciónalos
seres humanos involucrados, especialmente
niños,y a lospaísesdonde tienenpresencia los
grandesimportadoresdecacaoengranoeindus-
trialesdelchocolate,laspolíticasqueemanandel
gremio internacional del cacaono son efectivas
paraestablecerelnecesarioyadecuadocontrol.
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Tenía en los ojos, obsesionante, la visión de las huertas natales, el
paisaje cerrado de las arboledas de cacao.

José de la Cuadra
A la crisis abierta por la sobreproducción mundial de cacao, se

agregó muy pronto la crisis del sistema productivo en las
haciendas y plantaciones cacaoteras

Manuel Chiriboga



Resumen
El artículo al analizar las evoluciones atravesadas

enlaproduccióndelcacaoenEcuadorenelsigloXX
recupera el rol de la reformaagraria comoelemento
determinante para la consolidación de la agricultura
familiarcampesina,ydequémaneraenlaactualidad,
segundadécadadel sigloXXIseconvierteenprota-
gonistadelaconservaciónyrepuntedelaproducción
delavariedadcacaofinodearoma.Además,destaca
la experiencia concreta de la Asociación de
ProductoresOrgánicosdeVinces–APOVINCESde
articularalianzasmúltiplesparaconservarunmodelo
de autonomía e iniciativa a nivel nacional e interna-
cional.
Palabras Clave: Cacao,agriculturafamiliarcampe-

sina,reformaagraria,organización,estrategia.

Abstract
Thearticletoanalyzetrendscrossedintheproduc-

tion of cacao in Ecuador in the twentieth century
retrievestheroleofagrarianreformasadecisiveele-
ment for theconsolidationof the small farming,and
howinthepresent,seconddecadeofthetwenty-first
century becomes the protagonist of the conservation
and recovery of the production of the variety fine
aromacacao.Itfurtheremphasizestheconcreteexpe-
rience of the Association of Organic Producers of
Vinces-APOVINCEStoarticulatemultiplepartners-
hipstopreserveamodelofautonomyandinitiativeat
thenationalandinternationallevel.
Keywords: Cocoa,peasantfamilyagriculture,agra-

rianreform,organization,strategy.
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Introducción

Iniciamosesteartículo trayendoa lamemoria
uno de los relatos de José de la Cuadra
(1903–1941), laprimeracitaqueabreeste texto
pertenecea:“Olor de Cacao”queasuvezhace
partedellibrodecuentos“Horno”cuyaprimera
Edión corresponde a 1932, y nos pone frente al
vínculointimoentrecampesinoyelecosistemade
los territorios históricamente productores de
cacao:lacuencaaltadelríoGuayas.

En lasegundacitaqueabreel texto, también
llamamos a la memoria uno de los trabajos de
sociologíayeconomíapolíticarural,ahorayaun
clásicosobreelcacao:“Jornaleros, grandes pro-
pietarios y exportación cacaotera 1790 – 1925”,
correspondeaManuelChiriboga(1951–2014),el
objeto de estudio del texto es la emergencia y
consolidación de la economía de plantación en
tornoalcacao,cuyacrisisafinesdelosaños20
del siglo XX, devino en una de las etapas de
mayor convulsión de la formación económica
socialdelEcuador.

Lassensibilidadesyaptitudesdeobservacióne
interpretacióndelaliteraturasocialantecedieron
alascapacidadesdeanálisisyestudiodelaaca-
demia en las ciencias sociales para acercarse y
desentrañarelentramadoderelaciones,decultu-
rasydesentidosdevidadelasclasespopulares
alrededor del complejo mundo agrario, en este
casodelcacao.

Estamos hablando de un cultivo cuyo origen
está en laAmazonía ecuatoriana, hacemiles de
años,desdedondeseexpandealaszonaslitora-
lesydesdeallíaMesoamérica,luegoaEuropa;
este cultivo ha marcado la historia agraria del
Ecuadorytuvosuprimerafasedeexpansiónen
elsigloXIX.

En este texto intentamos llamar la atención
anteunfenómenosocio–económicoquesecon-
solidaafinesdelsigloXXeiniciosdelXXI:la
agriculturafamiliarcampesinaylaorganización
agroecológica,enestecasoalrededorde lapro-
ducciónorgánica,comercializaciónyexportación
delcacaofinodearoma,enlacuencaaltadelrio
Guayas,enelcantónVinces;específicamentela
experienciapositivadelaAsociacióndeProduc-
tores Orgánicos de Vinces (APOVINCES) en
articulaciónconinvestigacionesagrícolasimple-
mentadas por la Facultad de Ciencias para el
Desarrollode laUniversidaddeGuayaquil, con
sedeenelmismocantón.

Repunte del cacao nacional ahora con prota-
gonismo campesino

Enlosúltimosdoceañosseregistraunimpor-
tanterepuntedelaproduccióndecacaoalapar
sehablamuchodelosesfuerzosdesdeelEstado
ylaempresaprivadapormejorarlacalidaddela
producción del cacao, para enfrentar las plagas
queafectanaestecultivoyporrecuperarelcacao
finodearoma,asícomolaproduccióndechoco-
late.

Agriculturas campesinas familiares y sostenibilidad del cacao fino de aroma: la estrategia APOVINCES



120

Cacao y campesinos: experiencias de producción e investigación

Pocosehabladequeesterepuntevienedela
manodelaconsolidacióndelaagriculturacam-
pesinafamiliar,comoconsecuenciadelrepartode
tierrasdelareformaagraria,especialmenteenlas
provinciasdeLosRíosyGuayas,asícomotam-
bién otros productores campesinos que, en pro-
vincias como Esmeraldas, Napo o Sucumbíos,
entreotras,accedieronalatierravíacolonización
opolíticasasistenciales,enlosaños90delsiglo
XX.

Sonlimitadoslosreconocimientosaestosagri-
cultores/ascampesinos,hombresymujeres,que
hansidolos/asverdaderos/asguardianesdelpre-
ciado cacao fino de aroma, llamado también
cacaonacionalocacaoarriba,puestraslasquie-
brasprovocadasencrisisinternacionalesonacio-
nales,comolasdécadasdelos30so los80s, la
mayorpartedelosex-grandeshacendadoscacao-
teros abandonaron este cultivo y se trasladaron
hacia otros productos de mayor rentabilidad,
como banano en décadas anteriores, o hacia la
palmaaceiteraenañosrecientes.

Sin embargo, la publicidad privada y pública
insistenenunalecturacolonialquecolocaenel
centrodelaimagenalantiguo“grancacao”1,que
enverdadcorrespondíaaunmodelorentista;casi
nadasehablaparadarsujustolugaralprotago-
nistacontemporáneo:layelagricultorycampe-
sinofamiliar.

Es importante que el Ecuador, en el debate
actual sobre alternativas al rentismo, recupere
esteprocesohistóricoquecombina luchapor la
tierra,organizacióncampesina,desarrollo social
equitativo y estrategias de sostenibilidad de
socio-ecosistemasregionales.

Enelpresentetrabajodestacamoslaexperien-
ciadelaAsociacióndeProductoresOrgánicosde
Vinces(APOVINCES),comounejemplodeesta
dura lucha por la articulación y la defensa del
cacaofinodearomadesdeunaorganizacióncam-
pesina,quelograesbozaryaplicarunaestrategia
quearticulaproducciónorgánica,ComercioJusto
yuniversidadpúblicacomprometida,yreciente-
menteexplora laproduccióncampesinadecho-
colate.

El acceso a la tierra vía reforma agraria afir-
mó la agricultura familiar campesina

Laposibilidadde laafirmaciónde laagricul-
turafamiliarcampesinaestuvoenrelacióninver-
samenteproporcionalconlaevolucióndelaagri-
culturarentistadegranplantación,ylaposibili-
daddefracturadefinitivadelviejorentismoagra-
rio solo fue posible a partir de las leyes de
reformaagrariaydeabolicióndeltrabajopreca-
rioexpedidasentre1964y1973.

La gran plantación rentista cacaotera, que se
habíadesplegadodesdemediadosdelsigloXIXe

1 / Ejemplo de esa actualidad en añoranza al gran cacao se apreciar en el programa de televisión estatal: “El cacao, HISTORIA VIN-
CES (Reportaje ECTV)”: https://www.youtube.com/watch?v=9fvKgHXUa80



iniciosdelsigloXXquedómalheridaluegodela
crisismundialdelcacaodelosaños20y30,ya
loqueseañadiólaexpansióndeplagassobreeste
cultivo,sinembargo,losterratenientesconserva-
ronlagranpropiedadtodavíaentrelasdécadasde
los40sy60s,acondicióndeimplantarmecanis-
mosdearrendamientodelatierraytrabajopre-
cario,querecaíanenlasespaldasdelosylascam-
pesinos/as que laboraban y vivían de manera
subordinada.

Enreacciónaestasituacióndeexplotaciónse
fue levantando un movimiento de resistencia y
luchacampesinaquesetradujoenorganizaciones
ymovilizacionesdealcanceregionalynacional,
presionando no solo ante los latifundistas sino
anteelaparatoestatal.

Lasecuenciadepolíticasagrariasdelosaños
70,coneldecreto1001yLeydeabolicióndeltra-
bajoprecario,expedidosenelúltimogobiernode
VelascoIbarraen1970,yluegolasegundaLeyde
ReformaAgraria del año 1973, expedida en el
régimen militar de Rodríguez Lara, tuvieron
fuerteimpactoenlasprovinciasdelaregiónlito-
raldelEcuador,enespecialenlosterritoriosubi-
cadosalrededordelacuencadelríoGuayas,esto
enlasprovinciasdeLosRíosydeGuayas.

Estafasedepolíticaspúblicasderedistribución
detierras,ademásrepletadesituacionesdedubi-
taciónyretrocesos,duróhasta1983,añoenque
la implementaciónde laprimera cartade inten-
ciónconelFMI,cierraelproceso.

El reparto de tierras generó las condiciones
estructuralesparalaafirmacióndelasagricultu-
rasfamiliarescampesinasque,garantizadasenel
accesoalatierra,pudierondesplegarotrasinicia-
tivasparaunaincorporaciónautónomaenelpro-
cesoproductivo.

La familia campesina beneficiaria de la
reformaagrariaenlaprovinciadeLosRíosacce-
díaaunasuperficiepromedioentre10y12hec-
táreas(GondardyMazurek2001)unavezatrave-
sado el proceso de reparto interno dentro de la
cooperativa o asociación adjudicataria para la
parcelacióndelaviejahacienda.

ElestudiorealizadoporMoisésArreguin,recu-
rriendoa lasbasesdedatosdelCensoNacional
Agropecuario 2000, estableció una clasificación
delaccesoalatenenciadelatierraluegodelos
procesosdereformaagraria,endondeesevidente
laconsolidacióndelasunidadesproductivasdela
agriculturafamiliarcampesina.

Asíparaelaño2000,alrededordelaproduc-
cióndelcacaoenelcantónVinces,lasunidades
productivaspequeñasymedianas,ubicadasenel
rangodesdemenoresde5hectáreashastaaque-
llasde50hectáreas,representanel66%deltotal
delasUPAs,ylasquecorrespondenaunidades
productivas de gran propiedad, ubicadas en el
rangodemayoresa200hectáreas,representanel
15%deellas.
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Cuadro 2
Tipología de trabajo en la producción de Cacao en la provincia de Los Ríos

Fuente:ESPAC.
Elaboración:MoisésArreguin–SIPAE.

Años Trabajo 
Permanente 

Trabajo 
Ocasional 

Trabajo 
Familiar 

2007 4.822 6.973 47.851 

2008 4.808 10.859 34.759 

2009 4.055 7.183 42.548 

2010 4.907 8.271 48.827 

2011 6.580 14.939 58.286 

Asuvezestoreestructuróelmundodeltrabajo
alrededor del cacao, que pasó, en unas cuantas
décadas, marcadas por crisis recurrentes, de la
fase de hacienda y jornaleros, hacia una fase
dondeelcampesinopuedehacersuyaunaparte
delariquezageneradasobrelabasedeuntrabajo

del conjunto de la familia, en algunos casos en
unacomprensiónampliada;peroesorequiereadi-
cionalmente,comoloveremosmásadelante,de
una organización o asociación propia, capaz de
intervenirenelconjuntodelaproducción,comer-
cializacióneinnovacióntecnológica.
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Tamaño de la 
UPA 

Hectáreas 

Menos de 5 601 

De 5 a 20 1026 

De 20 a 50 596 
De 50 a 200  636 

Más de 200 498 

Cuadro 1
Tamaño de UPA y superficie plantada de cacao en el cantón Vinces

Fuente:CensoNacionalAgropecuario2000.
Elaboración:MoisésArreguin–SIPAE.
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En el ya mencionado estudio realizado por
MoisésArreguin,recurriendoalasbasesdedatos
deEncuestadeSuperficieyProducciónAgrope-
cuariaContinua(ESPAC)2007-2011,seestable-
cióunaclasificacióndetrabajopermanente,tra-
bajoocasionalytrabajofamiliaralrededordela
produccióndecacaoenlaprovinciadeLosRíos.

La información procesada establece clara-
mentequedel totaldeubicacionesde fuentede
trabajoalrededordelaproduccióndecacaoenun
año(79.805en2011),el73%correspondeatra-
bajo familiaryapenasel8%correspondea tra-
bajopermanente.

Analizandootrosdatosdelatablaesevidente
quelasfluctuacionesañoaañosonmuysensibles
enlostrabajosfamiliaresymásestableseneltra-
bajo permanente, además tenemos una franja
importante: el 19%, que corresponde a trabajo
ocasional.

Podemos sostener que entre 1980 y 2010 se
llegaaconsolidaruntrabajofamiliaralrededorde
la producción de cacao, sin dejar de reconocer
queun36%,estáengrandespropiedades,donde
seubicanlasmodalidadesdetrabajopermanente
yunafracciónimportantedeltrabajoocasional.

Ahorabien,laproduccióndecacaoenelEcua-
dor,enespecialdel2000paraacá,atraviesapor
unaexpansiónfuertedeuntipodecacaohibrido:
eltipoCCN51,endetrimentodeloscultivosdel
tipo fino de aroma o nacional, siendo que el

segundoquedaestablecidoprincipalmenteenlas
unidadescampesinas.

La producción campesina de cacao fino de
aroma

LaactualproduccióndecacaoenelEcuador,
en las dos primeras décadas del sigloXXI, que
sostenemosestácaracterizadaporsuproducción
enunidadesdeagriculturafamiliarcampesina,a
suvezatraviesaporunatensión,entreeltipode
cultivotradicionaldecacaofinodearoma,tam-
biéndenominado“cacaoarriba”o“cacaonacio-
nal”,ylaexpansióntipoCCN51,estoimplicaa
laparunadisputaentremodelodecultivodiver-
sificado,yelmodelodemonocultivo.

Estudiosrecientesenlazonadeprovinciadel
Guayas y Los Ríos, como el desplegado por
MaximePigacheySebastienBainvilledescriben
así esta tensión, en las unidades productivas de
estaregióndellitoralecuatoriano:

“Las huertas de cacao tipo “nacional”
comprenden una gran diversidad de árboles
frutales (cítricos, plátano, etc.) y arboles
maderables, mientras los subsistemas cen-
trados en el cacao CCN51 se caracterizan
por su dimensión mayoritariamente mono –
específica. Esto se debe al tamaño menor
del CCN51 que no tolera la sombra tanto
como el tipo “nacional”. Si bien la exposi-
ción al pleno sol induce al aumento de los
rendimientos en los primeros años, también

Agriculturas campesinas familiares y sostenibilidad del cacao fino de aroma: la estrategia APOVINCES



aumenta los niveles de exportación de
nutrientes. Así el mono – especifico favore-
ce la disminución de la fertilidad y aumenta
el riesgo fitosanitario.” (Pigache, Bainville:
2007).2

Laproduccióndecacaofinodearomasearti-
cula mejor con una huerta diversa, tiene como
mercadosaquellosquedemandanmayor refina-
miento hacia un chocolate con sabor y aroma
característicos,no soloenel extranjero también
enelmercadonacional.

Laproduccióndecacao tipoCCN51 tiendea
consolidar modalidades de monocultivo, tiene
mayoresrendimientos,tienemercadosenlapro-
ducción masiva e industrial de chocolate, está
especialmente apetecidopor las grandes empre-
sasnacionalesytransnacionalesdechocolate.

Estas tensiones en el escenario nacional se
complejizanaúnmásenuncontextoglobaldonde
lasinequidadesypolarizacionesalrededordepro-
duccióndecacaoyproducción–comercialización
de chocolate se agudizan: “por un lado, cinco
millonesdepequeñosproductoressedeslomanen
laproduccióndecacaoenelmundo,y,porotro
lado, seis grandes empresas poseen el 50% del
mercadomundial,conventasentre80mily100
milmillonesdedólaresalaño”(Weiler2016).

Estas transnacionales controlan el mercado

mundial de chocolate de la siguiente manera:
Mars(13%),MondelezInternational(11%),Nes-
tlé (8%), Ferrero (8%), Hershey (5%), Lind &
Sprungli(3%).

Enlaactualidadlamayorpartede laproduc-
ciónmundialdecacaoseencuentraenpaísesdel
continenteafricano,conmodelosproductivosde
monocultivoymanodeobracontratada.Esdis-
tintoaloscasosdeproduccióndecacaoenLati-
noamérica,talcualaconteceenelEcuador,donde
se ha consolidado una producción enmanos de
pequeños y medianos agricultores campesinos
familiares. Pero también en esta región del
mundo hoy las transnacionales están en pos de
invertir para desplegar una explotación a gran
escala,¿lolograrán?

Acercamiento a la experiencia de la
Asociación de Productores Orgánicos de
Vinces (APOVINCES)

En el Ecuador existen varias experiencias de
estosesfuerzoscampesinosporlapreservacióndel
cacaonacional,ahoravamosapresentarelejemplo
delaAsociacióndeProductoresOrgánicosdeVin-
ces(APOVINCES)desplegadaenlaúltimadécada
con importantes enseñanzas. Esta asociación
agrupaa301finquerosconuntotalde937hectá-
reasyunaproducciónanualde1.270toneladasde
cacaoorgánicotiponacionalofinodearoma.
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2 / Pigache, M., Bainville, S. (2007). “Cacao tipo nacional versus Cacao tipo CCN51: ¿quién ganará la partida”. En: Mosaico Agrario.
Ed. SIPAE – IRD; Ecuador.
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Estecasopresentalaarticulaciónquedestaca-
mos:pequeñosproductoresorganizadosylapro-
ducciónorgánicadecacaofinodearoma,allíestá
la columna vertebral de su sostenibilidad como
agriculturasfamiliares.

ElSIPAEhadesarrolladotresestudiosrespecto
de la composición socio–económica y la expe-
rienciaorganizativadelosmiembrosdeestaaso-
ciacióndeproductores;enprimerlugar,tenemos
una perspectiva cualitativa que nos la presenta
DiegoChilesquien,respectodelasunidadespro-
ductivasdemiembrosdelaorganizaciónexpone
losiguiente:

“La extensión de tierra en la mayoría de
casos de los asociados es menor a 10 hectá-
reas, de las cuales siembran en promedio 3
hectáreas con el cultivo de cacao, en ésta
zona se encontró homogeneidad dentro de
los sistemas de producción, donde el cacao
es el producto de mayor importancia en
cuanto a la superficie sembrada, seguido
del plátano, banano y de los frutales como
naranja, mango, papaya entre otros, que
son un complemento para el sistema de pro-
ducción. Además, encontramos la presencia
de animales menores y animales de corral”
(Chiles 2015).

Ensegundolugar,unestudiocuantitativores-
pectoal temadel trabajo, los resultados indican
quelosproductoresdEdanentre4a5horasdia-
riasparatrabajardentrodesusfincas,mismoque

es realizado con la totalidad de mano de obra
familiardisponible,sinembargo,haycasosdonde
se contratan jornales, siempre y cuando haya
muchotrabajo,estoesenlasdenominadas“épo-
caspico”.

En esta asociación la variedad “cacao nacio-
nal”es laqueocupamayorsuperficie,debidoa
quelamayoríadeloscacaotalessonantiguos,tie-
nen varios años en producción y si se desea
implementar un nuevo cacaotal el agricultor se
aseguraqueseadeestavariedad,porelcompro-
misoquetienenconsuorganización.

Lacomercializacióndelcacaovadirectamente
haciaelcentrodeacopiodelaorganizaciónAPO-
VINCESyestaasuvezeslaencargadadelafer-
mentación,secado,selecciónyexportación,enel
marcodeprogramasdeComercioJustoconenti-
dadeseuropeas.

¿Dónde está la fortaleza que permite aAPO-
VINCES garantizar el compromiso y cumpli-
mientodesusasociados?Larespuestaestáenque
hadesplegadounaalianzaconredesdeComercio
JustoenEuropaparaexportardirectamentecacao
finodearomaconcertificacionesdeproducción
orgánicaysocialmentesustentable.

Enuna investigacióncuantitativaa lossocios
de la organización, realizada por Ligia Chipan-
tasi,DiegoChilesyMercedesValverde,seesta-
blecieron las siguientes características entre los
miembros:

Agriculturas campesinas familiares y sostenibilidad del cacao fino de aroma: la estrategia APOVINCES



Podemosdeducirqueestamosanteunaorgani-
zaciónrelativamentehomogéneaentresusmiem-
bros,lamayoría,un70%,correspondealrangode
fincasdealrededorde5hectáreas,enel30%res-

tantehayunaspocasporarribade20hectáreas,y
otro grupo significativo de fincas pequeñas de
alrededorde1hectárea.
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Fuente:ProyectoSIPAE-FRL2014.

Cuadro 4
Características socio económicas de miembros de la Asociación de Productores APOVINCES

Cuadro 3
Tipología productores asociados en APOVINCES

Superficie 
Utilizada Ha Riego

T1 18 16,78 7,27 no

T2 70 4,19 2,20 si

T3 6 1,50 1,70 no

Representatividad 
%

Tenencia 
de la Tierra 

Ha

Fuente:ProyectoSIPAE-FRL2014.

Tipo Características Mano de Obra

T1: Productores 
cacaoteros 
especializados

Su principal rubro es el cacao. Productores que lograron 
capitalizar en maquinaria, las mismas que son parte de 
las estrategias económicas familiares

Disponen de mano de 
obra familiar y contratan  
ocasionalmente 

T2: Productores 
diversificados

Pequeños productores, donde los principales rubros son 
el cacao, maíz, arroz y frutales.  Cuenta con mano de 
obra que son adultos, el tema de la migración de la 
fuerza de trabajo es importante

Mano de obra familiar 
y asalariada en otras 
fincas

T3: Productores 
diversificados 
pluriactivos

Pequeñas fincas con producción de autoconsumo y 
como sistemas complementarios a los sistemas de 
crianza, su relación con el mercado es mediante una 
mínima comercialización de cacao.

Mano de obra familiar 
y asalariada en 
bananeras
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Enestasfincas,elcultivopermanentedelcacao
cubreparteimportantedelasdemandasdelaeco-
nomíafamiliaryescomplementadoporingresos
deloscultivosdeciclocortoenlamismafincao
ingresosextrafincaqueestáacargodelosjóve-
nesdelafamilia.

Todos están comprometidos en la producción
decacaofinodearoma,bajocondicionesorgáni-
casysustentadasentrabajofamiliar,elloimplica
unaproduccióndiversificadadentrode la finca,
tanto para la parte que corresponde a auto-sus-
tento como aquella destinada a los mercados
nacionaleseinternacionales.

Parapercibirlaimportanciadeestaexperiencia
requerimos ampliar la perspectiva, a la visión
socio-económica que hemos descrito debemos
añadirlavisióndelaarticulaciónentreesasocie-
dad de agricultores familiares y el agro-ecosis-
temaquelerodeaysobreelcualinterviene.

Evolución agraria: conflicto y desarrollo

Enestepuntoretomemoslalecturasobreevo-
luciónagrariayorganizativasobrelaproducción
decacaoenlasprovinciasdeLosRíosyGuayas
delosúltimos40años:losgobiernosdeVelasco
Ibarray luegoeldesarrollismomilitardeRodrí-
guezLara implementan la legislaciónde reparto
detierrasyabolicióndeltrabajoprecario,loque
permiteelaccesoalatierraaloscampesinosorga-
nizadosencooperativasylaeliminacióndelviejo
sistemahacendatario.Enlosaños80segeneraun

escenariocomplejo:porunlado,laevolucióndel
viejosistemahaciaunamodernizaciónagroindus-
trial, igualmente monopólica, por otro lado, la
necesidad de consolidar esos fragmentos disper-
sosdelaentregadetierrasacampesinos,acon-
tracorrientedelpoder.Alascooperativasyorga-
nizacionesbeneficiariasdelareformaagrariales
vaacostarmuchoesfuerzolevantarunaproduc-
ción campesina propia, con muy pocos apoyos
estatales,enunoscasosoptanporunavíapolítica,
seconviertenenpartidos,enotroscasos transan
conelpoderde losgrandescomerciantes.En la
faseneoliberalelEstadosereduceyeseespacio
de apoyo y capacitación productiva es reempla-
zadoporlaactividaddelasONG´sconfondosde
cooperacióninternacional.Afinesdelos90eini-
ciosdelos2000elmovimientocampesinoesun
actorpolítico importante, pero esun actor socio
económicodébil,lasexperienciasproductivasexi-
tosassonlimitadas.

Traslademos esta lectura al caso concretodel
cantón Vinces en la provincia de Los Ríos: la
lucha por la aplicación de la legislación sobre
reforma agraria y abolición del trabajo precario
fuemuydura,alaparquesepugnabaporhacer
efectivo el reparto de tierras, se consolidaba la
organizaciónlaUnióndeOrganizacionesCampe-
sinas Vinces Baba – UNOCAVB, filial de la
FENOCIN. Con la entrega de tierras viene el
asunto de la consolidación de la producción y
comercialización campesina de cacao, arroz,
maíz. La organización campesina territorial
apuestaporestableceruncentrodecomercializa-
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ciónpropio,dandoénfasisalarrozymaízduro,
mientras que para el cacao establece relaciones
conONG´s internacionalescercanasa lasexpe-
rienciasde lasociedadcivileuropeaafavordel
ComercioJusto.Estaexperiencianoselogracon-
solidar,pordificultadesadministrativasypolíti-
cas.Ahíseabreunespaciodeincertidumbreque
esresueltoa iniciosde los2000asumiendouna
nueva instanciadecoordinaciónyorganización,
ahora centrada en los productores de cacao: la
AsociacióndeProductoresOrgánicosdeVinces–
APOVINCES(Chipantasi2014).

Laluchaporlatierraabriónuevosespaciosde
desarrollo,ylanecesidaddeafirmarestasevolu-
ciones fue modelando a las organizaciones y
demandas campesinas, enuna tensiónconstante
entre luchaydesarrollo,fenómenoqueelbrasi-
leroBernardoManzano(2004)llama:conflictua-
lidad,entendidadelasiguientemanera:

“La problemática agraria es tratada a par-
tir de procesos que comúnmente son anali-
zados por separado: el conflicto por la tie-
rra y el desarrollo rural. Hay, incluso, una
visión predominante de que el conflicto per-
judica al desarrollo. Confrontando esta
visión afirmamos que conflicto agrario y
desarrollo son procesos inherentes y ocu-
rren simultáneamente”

LaexperienciadeAPOVINCESquepresenta-
mos sería un ejemplo de esta evolución entre
luchaporlatierraydesarrollo,quedapasoala
consolidación de las agriculturas campesinas
familiares incorporando la sostenibilidad de los
sistemas sociales y los ecosistemas dentro de
territorios concretos, en este caso regiones del
litoral.

Experienciaque se configura alrededorde las
zonas de Vinces, Baba y Palenque, rodeada de
importantesríosquesirvenalavezdefuentede
riegoydevíasdecomunicación,consuelosfran-
cos y abundante humus, y una exposición solar
establededocehorastodoelaño,esenesteagro-
ecosistema que se despliega el cultivo de cacao
nacional3, en una primera etapa demano de las
grandes haciendas renteras, y en una segunda
etapa,quienes lomantienenyasumenel retode
darsustentabilidadalaproduccióndeestavarie-
dad,sonlosagricultores/asfamiliarescampesinos.

Esunretoenormequedemandaunaestrategia
colectivaeintegral,territorial,quesuperaelnivel
individualyfamiliar.

Organización campesina que despliega una
estrategia integral

Hemos señalado los desafíos planteados: dar
sustentabilidad a la producción campesina de
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3 / Al cacao nacional se le denominaba, a fines del siglo XIX e inicios del XX, como “cacao arriba”, pues por su calidad en los puer-
tos preguntaban ¿de dónde provenía?, y la respuesta era de “tierras arriba”, que eran precisamente las ubicadas en la provincia
de Los Ríos. 
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cacaofinodearoma,estosignificabasadoentra-
bajo familiar y una producción orgánica que
implicaagro-biodiversidad,sosteniendountejido
organizativoyalaparenfrentarproblemasagrí-
colascomo labajadeproductividade impactos
deplagasyenfermedadesenlasplantas,asícomo
responder al deterioro de los ecosistemas en un
entorno de expansión de monocultivos como
bananoopalmaaceitera.

LasylosmiembrosdeAPOVINCES,hombres
ymujeres,directivosygentedebase,handado
respuestasaestosdesafíosyesomereceatención
yrescate.Esasrespuestaseiniciativasseubican
enelmarcodeestrategiasfamiliaresyestrategias
organizativas territoriales con una perspectiva
que,segúnnuestralectura,entrelazansustentabi-
lidad, glocalización alternativa, e investigación
acciónparticipativa.

Enprimerlugar,entendemosporestrategiaque
unaorganizacióne instituciónescapazde tener
objetivos a largo plazo y articular, en torno a
ellos, recursos propios y construir alianzas con
institucionesogruposquesumanfuerzasycon-
solidanlaposibilidaddealcanzaresasmetas.Al
tratarse de colectivos sociales eso implica una
construcción participativa y un alineamiento de
los asociados alrededor de dicha estrategia, eso
garantizasuefectividad.

Ensegundolugar,implicaarticularestrategias
de vida de las familias campesinas productoras
con las estrategias del conjunto de la organiza-

ción. Entendiendo que las estrategias de vida
campesina,segúnlosaportesdeestudiososagra-
riosmexicanos:

“Las estrategias de vida están integradas
por un complejo de actividades, objetivos,
recursos y organización, necesarios para la
reproducción social de las familias y los
grupos campesinos. Se ha distinguido la
combinación y complementariedad de dos
componentes fundamentales: un componen-
te de seguridad y otro de vinculación al
mercado. El componente de seguridad está
integrado por el conjunto de actividades y
objetivos que, desde los espacios domésti-
cos y productivos, no comerciales, producen
recursos básicos para la reproducción cam-
pesina sin el carácter de la incertidumbre,
bajo lógicas campesinas; el elemento prin-
cipal de este componente es el trabajo
invertido para la obtención de bienes de
consumo o bienes no materiales. El elemen-
to vinculación al mercado representa la
posibilidad de obtener ingresos monetarios
a costa de una inserción desventajosa en el
marco de la sociedad global.” (Guzmán y
León 2014)

Porlotanto,laestrategiadeunaorganización
que agrupa a agriculturas campesinas debe dar
respuestaaestaslógicas:reproduccióndeviday
vinculaciónalmercado,articuladasaunproyecto
productivoycomercialperotambiéndecohesión
internaydevisióndelargoplazo,conconsidera-
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cionessocio-económicas,políticasydeagro-eco-
sistemasterritoriales.

Aquídestaquemosunasunto:APOVINCES,al
igual que varias organizaciones que emergen
luego de las reformas agrarias y que agrupan a
agriculturasfamiliaresquesedesenvuelvenenla
producción, asume la organización del proceso
productivo y de la comercialización de un con-
juntodecampesinosqueconexperienciaindivi-
dualofamiliarahoradebenenfrentarladirección
deunconjuntodemayoresdimensionesencon-
diciones adversas. Es un pasomuy importante:
saliradelanteconsuspropiosmediosenelcom-
plejomundoagropecuariodominadoporoligar-
quíasterritorialesonacionales.

En los medios oficiales de APOVINCES se
señalaque:

“Con la finalidad de comercializar asociati-
vamente el cacao y mediante convenio con
la Universidad de Guayaquil, se puso a fun-
cionar desde el mes de junio del año 2006 el
centro de acopio de cacao. El centro de aco-
pio funciona ininterrumpidamente todo el
año. El cacao se recibe a los asociados en
estado fresco, es decir en baba. Podemos
afirmar que en la actualidad tenemos un
nivel de pureza en almendras de cacao
nacional del 95%. En cuanto al manejo pos
cosecha, se ha ensayado distintos métodos

de fermentación y secado, que son la base
de la calidad para obtener el licor de cacao.
Se exporta directamente sobre la base de
certificaciones de Comercio Justo Fairtrade
y Rainforest Alliance.”4

Laorganizacióndemandadesusasociadosuna
producciónorgánicadecacaofinodearoma,para
locualdespliegaesfuerzosdecapacitaciónycon-
trolenfinca,acambiogarantizacondicionesade-
cuadasdeacopio,unpreciodecompraestabley
másaltoqueelvigenteenelmercadolocal,adi-
cionalmenteestablecelaredistribuciónentresus
miembros de los incentivos económicos que se
obtienen,mediante la pertenencia a organismos
certificadores de Comercio Justo y producción
orgánica, desde las entidades compradoras en
Europa.

Elnúcleodurode laestrategiaesunaalianza
entre las agriculturas familiares asociadas, con
entidades de Comercio Justo y orgánico en
Europa,yconlauniversidadestatalpúblicaasen-
tada enVinces, con el propósito de sostener la
produccióncampesinadecacaofinodearoma.

Losdesafíosprincipalesenestaestrategiason
generarcondicionesfavorablesparasuperarsitua-
cionesadversasrespectode,porunlado,lacanti-
dadycalidadenlaproducciónorgánicadecacao
finodearoma,yporotro,enlareproducciónde
lasunidadesdeagriculturafamiliarcampesina.

4 / Consultado en: http://www.apovinces.org/
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Aquíentraelrolclavequeasumelauniversi-
dadestatalpública,enelcasopresentelaUniver-
sidad de Guayaquil a través de la Facultad de
CienciasparaelDesarrolloubicadaenVinces,no
solocomocentrodeacogidaqueprestasusloca-
lesparahabilitarelcentrodeacopio,sinofunda-
mentalmentelaarticulaciónentreestudiosacadé-
micos,vinculaciónconlacomunidadyrescatede
lossaberescampesinos,paradesplegarprocesos
de investigación participativa con los mismos
productores de la asociación para identificar y

reproducir, por vías asistidas, árboles élite que
hanlogradodesarrollarunaproducciónestabley
capazdeenfrentarplagasfrecuentes.

Ademásdeimplementar,medianteaccionesde
vinculacióncon lasociedad,el seguimientoque
garantice prácticas agroecológicas dentro de las
fincas de la agricultura familiar asociada, en el
momentopresentelaAPOVINCESdalosprime-
rospasosparaingresaralaproduccióndechoco-
latesparaelmercadolocalynacional.

Agricultura Familiar 
Campesina

Plataformas internacionales  
de comercio justo

Universidad estatal pública:
investigación y vinculacion

Campesina
Agricultura Familiar Agricultura Familiar 

de comercio justo
Plataformas internacionales  

investigación y vinculacionde comercio justo
Universidad estatal pública:Plataformas internacionales  
investigación y vinculacion
Universidad estatal pública:
investigación y vinculacion
Universidad estatal pública:

Gráfico 1
Estrategia de la asociación de productores orgánicos de Vinces

Estrategia APOVINCES: propuesta y prácti-
ca alternativa 

Planteamos que esta Estrategia APOVINCES
configuraunaexperienciaalternativaconcretaal

fortalecerlaautonomíadelaorganizacióncampe-
sina5 sobrelabasedeunaarticulacióndealianzas
múltiples pensadas alrededor de la producción
orgánica, la recuperación de árboles élites de
cacao finodearomapara la recuperaciónde los
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5 / Sobre el carácter autónomo de la organización y la producción ver el texto anexo al presente artículo, escrito por Adriana Sigcha:
“La lucha por la autonomía de la producción campesina”.
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cultivos,colocaralcentrolossaberescampesinos
yponerlosadialogarcaraacaraconlainvestiga-
ciónuniversitaria, la consolidaciónde la comer-
cialización vía mecanismos internacionales de
comercio justo, presencia directa en eventos
nacionaleseinternacionalesdecacaoyreciente-
mente explorando la producción campesina de
elaboradosdechocolateparaelmercadonacional.

Esunaestrategiaquesemuevetantoenelnivel
depropuestacomoenelniveldepraxisespecífica
enunterritoriodetradicióncampesinayanteuna
situacióndelaincidenciaacadémicapeculiar,los
centrosuniversitariosenzonasrurales.

DesdeesteestudioindicamosquelaEstrategia
APOVINCES contieneunaperspectivadeGloca-
lizaciónAlternativa,entendiendoporelconcepto
GlocalizaciónAlternativaunaarticulacióndesde
abajoentremovimientossocialeslocalesymovi-
mientos sociales globales parapotenciar esfuer-
zosproductivos,demandas, luchas,enestecaso
delasagriculturascampesinasparaenfrentarlas
tendencias de monopolización y precarización
queimponenlasgrandestransnacionales.Eneste
caso, una asociación de agricultura campesina
familiarenlaregiónlitoraldelEcuadorarticulada
conplataformasdeComercioJustoenEuropay
EstadosUnidos,queasuvezseestánplanteando
ladenunciaaestosprocesosperversosglobales.

HemostomadoesteconceptodeGlocalización
deuntextodeAcosta(Acosta2003)dondeplan-
teaquees:

“Una concepción estratégica que permitiría
que las regiones más pobres retengan los
excedentes (financieros y humanos) en
mayor cuantía. La expansión del mercado
interno y el desarrollo local - territorial
irían de la mano. Así surge con vigor el con-
cepto de lo local dentro de lo global y hacia
lo global. Se requiere una “glocalización”
puesta en marcha desde lo local, y no una
“globalización” desde la perspectiva de los
intereses de las empresas transnacionales o
de los centros de poder político mundiales”.

Otra potencialidad es que laEstrategia APO-
VINCES contieneunaperspectivadesustentabili-
dad,enelsentidodequeatravésdelapotencia-
cióndecultivosorgánicosdecacaofinodearoma,
loscuales implicanunaagriculturadiversasinel
usodequímicosyrescatandouncultivotradicio-
nalque seha expandidoenel territoriodesdeel
sigloXIXparaacá,queesademásuncultivocuyo
origenestáenlaamazoniaecuatorial,a laparse
pueden consolidar las agriculturas campesinas
familiaresqueconformanlacolumnavertebraldel
tejidosocialdelaregión,ypotenciarunatransfor-
maciónproductivaenlamedidaenquelasorgani-
zacionesdeproductorespuedanavanzarhacialos
elaborados de chocolate para consumo local y
nacional.

Hemos tomadoesteconceptodeSustentabili-
daddeuntextodeJaimeBreilh(2010)enelcual
estableceque:



“La Sustentabilidad es un paradigma de la
transformación que abarca la productividad
integral de la sociedad, comprendiendo, a
más de la generación de fertilidad y bioma-
sa para sustentar la nutrición de los pue-
blos, la capacidad de sustentar las otras
dimensiones de una reproducción social:
trabajo y modos de vivir dignificantes; for-
mas de recreación cultural e identitaria;
formas de organización solidaria y soportes
colectivos; y relaciones armoniosas con la
madre naturaleza.

Además otra potencialidad de la Estrategia
APOVINCES eslapromocióndelainvestigación-
acciónentreconocimientouniversitarioysaberes
campesinos,pueslarespuestaquedaalaproble-
máticadeldescensodelaproduccióndelcultivo
ylafragilidadantelasplagaseslarecuperacióny
procesamiento de saberes campesinos que han
preservadoplantasélitedecacao finodearoma
durante décadas y que mediante procesos de
selección, bancos de germoplasma y asistencia
técnicaparasureproducciónydifusiónentrelas
unidades de la agricultura familiar campesina
pueden garantizar un mejoramiento del cultivo
sobrelabasedesaberespropiosdelapoblacióny
delaregión.

CaberegistrarquelaEstrategia APOVINCES
entiemposrecientesempiezaacaminarhaciauna
produccióncampesinadechocolateparalosmer-
cados locales y nacionales, ensayando alianzas
conorganizacionese institucionesquesehallan

en el mismo empeño, pero es un esfuerzo que
demandadeapoyosmásdecididosdesdeentida-
des gubernamentales territoriales y no guberna-
mentalesinternacionales.

Una alternativa que desafía a nivel nacional e
internacional

Laexperienciasistematizadaalolargodeeste
artículodesafíaa lapolíticapúblicanacionalen
torno al cacao, la agricultura, el denominado
“cambiodelamatrizproductiva”,aloscentrosde
investigaciónyalamismauniversidad.

Alapolíticapúblicanacionalporqueponeen
cuestiónprogramassobreelcacaodeapoyogene-
ralquenoseorientanaconsolidarlaorganización
de la agricultura familiar campesina y que no
apuntalan un modelo de producción agroecoló-
gicoyasociativo.

Tambiéndesafíaaunmodelodeintervención
basado en la alianza público-gran empresa pri-
vada,querefuerzalascondicionesdesubordina-
cióndelaagriculturacampesinafrentealagrone-
gocio.

Aundiscursoquehabladecambiodelamatriz
productiva, pero que es incapaz de aportar con
recursos públicos una producción campesina de
chocolateparalosmercadosnacionaleseinterna-
cionales, y deja esa tarea al libre desenvolvi-
mientodelasfuerzasdelcapitallocalytransna-
cional.
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A los centros de investigación agropecuaria
paraqueseanimenavalorar,adoptarydifundir
estaexperienciadeinvestigaciónparticipativaque
articulasaberescampesinosconlasistematización
académica,peroquerequieredefuertesrecursos
paraalcanzarunaexpansióndeimpactonacional
enlarecuperacióndelcacaofinodearoma.

Al propio sistema universitario, que apuesta
por“ciudadesdelconocimiento”mientrassubva-
loraelaportedelauniversidadpúblicaasentada
enterritoriosrurales,quearticulaanuevasgene-
raciones de origen campesino con un conoci-
mientoagroecológico.

LaEstrategia APOVINCES aporta a un hori-
zontedondeelEcuadorpudieraampliaryconso-
lidar la producción orgánica de cacao fino de
aromaydechocolatelocaldesdeorganizaciones
de la agricultura familiar campesina en varias
otrasregionesdelpaís,enelsentidodegarantizar

la reproducción de vida conservando y mante-
niendolapoblaciónenterritoriosruralesylapre-
servacióndeagro-ecosistemas.

Estaestrategiaquehemosintentadoresumire
interpretar a lo largo del presente artículo nos
entregaimportantesenseñanzasperoalaparatra-
viesaporriesgosyamenazas,laprimeradeellas
es que se trata deuna experiencia acotada a un
territorioy articulacióndealianzasmuyespecí-
ficayquerequieredeapoyosyalianzasdemayor
dimensión que involucren con fuerza rolesmás
determinantes de la propia universidad estatal
publica,delosgobiernosautónomosdescentrali-
zados,deorganizacionescampesinasdealcance
nacional.Alaparquefortaleceryprofundizarla
cohesióninternadelaorganización,laincorpora-
cióndelasnuevasgeneracioneseneltrabajode
lasfincascacaoteras,avanzarenlosnivelesdela
produccióndeelaboradosdechocolate,paraafir-
marposicionamientoenelmercadonacional.

Cacao y campesinos: experiencias de producción e investigación

Lucha por la autonomía de la producción campesina1

Adriana Sigcha2

1 / Fragmento adaptado a partir de “Informe analítico de resultados” del proyecto FRL - SIPAE 2015: “La potencialidad del modelo
autónomo campesino visto en cuatro estudios de caso”. Inédito.

2 / Socióloga por la Universidad Central del Ecuador, Investigadora del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del
Ecuador (SIPAE), asigcha@outlook.com

Aldecircampesino/anosacogemosa ladefinicióndeDaSilva,quien,parafraseandoaCar-
valho,sostienequecampesinoesaquelquetieneaccesoarecursosnaturales-sinimportarsi

sondesupropiedadosolamentesesirvedeellos-yparaquienlacentralidaddesureproducción
socialseencuentraenlafamilia–singularoampliada.Losrecursosnaturaleslepermitenresolversus
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problemasreproductivosydelafamiliaseobtienelaprincipalfuerzadetrabajo(DaSilva2014,42-
43).

Larelaciónproductor/a-recursosnaturalesesfundamentalparadefinirlanocióndecampesinado,
peronoagotasuriquezapuesdecir“campesino/a”noeslimitarsealaenunciacióndepersonasque
producenlatierra,críananimalesovivenenelcampo,esteconceptoesdiversoycontienedentro
desíunaapuestadevidaespecíficayheterogénea,hacereferenciaahistoria,etnia,costumbres,cul-
tura,racionalidad,formasdeorganización,producción,ocupación,etc.

LaAPOVINCES,conformada–enlíneasgenerales-porpequeñosymedianosproductores,pro-
pietariosdesusrecursos(principalmentetierra),cuyorubrodeingresofundamentaleslaagricultura
ycuyaprincipalfuentedefuerzadetrabajoeslafamilia,esunaasociaciónquehacondensadoyfor-
talecidoensusenoaestasmúltiplescélulasdomésticas;consideramosqueestonoesproductodela
casualidad,sinoquerespondeaunatrayectoriapolítico-organizativadevariosmiembros,talesasí
quemuchosdeellosformaronpartedecooperativasyorganizacionescomolaextintaUNOCABV3.

Enestaasociaciónconfluyenlasexperienciasdeluchadealgunosmiembros,lavisióndecampe-
sinosprofesionalesylacredibilidadotorgadaporlauniversidadpúblicaenterritorio,todoatrave-
sadoporunacomprensiónavanzadadelascircunstanciasenlasquesedesarrollalaagriculturafami-
liarcampesina;deesacoincidenciasurgelaapuestaporlacomercializaciónasociativadirecta,pri-
meroanivellocal(2006)yluegoanivelinternacional(2013).

Elprocesoorganizativohapermitidofortalecersocioeconómicamentealasunidadesfamiliares,
pues,conlaeliminacióndelaintermediaciónyelreconocimientodelaproducciónorgánicadecacao
nacional,losmiembrosdelaasociaciónpudieronsuperarcondicionesdeintercambiodesventajosas
enelmercadolocal.Atravésdelaventadelcacao,laasociaciónhadesplegadoestrategiaseconó-
micasyproductivasquebeneficianatodoslosmiembros,porejemplo:entregadeplántulasysemi-
llas,capacitaciónenagriculturaorgánicayagroecológica,podas,etc.

Conmásdediezañosdeactividad,unadelaspreocupacionesmásgrandesdelaasociaciónesla
productividaddelashuertasdecacaoylasenfermedadesquepuedenafectarlas,deahíquesehaya
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3 / Unión de Organizaciones Campesinas de Baba y Vinces.



emprendidolainvestigaciónparticipativaqueserelataenlosartículosdeGonzáles,SantillányMiño
quesonpartedelpresentelibro.Estainvestigaciónesunesfuerzoporlarecuperaciónyfortaleci-
mientodelosconocimientosdeloscampesinos,cuyoresultadohasidolaexistenciadeárbolesde
cacaonacionalconaltaproducción(másde50mazorcas)yresistentesaenfermedades.

Anuestrojuicio,autonomíaesaquellacapacidaddedecidirquetieneelcampesinado,sondeci-
sionesquepasanporunalógicacomplejaenlaquesedebatenaspectosdelavidaquepodríanno
sertanimportantesparaotrogrupohumano,deahíqueenuncontextocomoelactual,endondelos
parámetrosdeunabuenaproducciónagrícolasedefinendesdeelconocimientocientífico,latecno-
logíaylaagroindustria,recuperarelconocimientocampesinocondensadoenárbolesdemásde40
añosesunaosadaapuestaporlograrproducciónagrícolaautónomaydecalidad.

Evidentemente,nopodríamoshablardeunaautonomíapura,principalmenteporque,comoseñala
Bartra,laeconomíacampesinaestáinsertaenunsistemadeproducciónespecíficoenelquesehalla
sucondicióndeposibilidad(Bartra2006),eljuegoenelqueestáinsertoelcampesinadoresultade
unconjuntocomplejoderelacionesconsuentorno,quelollevanadesarrollarestrategiasdeseguri-
dadeinseguridad–comoseexplicómásarriba.

Apesardeloanterior,laluchadeAPOVINCESseenmarcaenunesfuerzoporlograrautonomía
enlaproducción,nosoloporquerecuperaconocimientospropiosdeloscampesinos,sinotambién
porquepromueveautonomíayconservaciónsobrelosrecursosnaturales,seríainjustodesconocer
queunsistemadiversificadodeproducciónorgánica2 permiteobteneralimentossanos,suficientes
paraautoabastecimientoyventa;ademásdegarantizartrabajofamiliar.

Porsupuesto,lodichoesposibleporquelosmiembrosdeAPOVINCEStienenventajascomola
propiedaddesustierras-fértilesyhúmedasapesardenocontarconsistemasderiego-,librecircu-
lacióndesemillas,conocimientosheredadosyadquiridoscontrabajo,finalmente,voluntadderesis-
tircomoproductores,campesinos,asociadosysoportedeunaestructuraorganizativadealtoimpacto
localcuyaracionalidadsecorrespondeconladelasunidadesfamiliares.

Finalmente,enuncontextoenelcualhaproliferadolaplantaciónyproduccióndeárbolesdecacao
CCN51,mantenerloscultivosdecacaonacionalnoessolounaestrategiaeconómica,sino-yprin-
cipalmente-unaapuestaquebuscadefenderunproductoqueesdistintivoparalosproductoresdela
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zona,tantoesasíquesegúnsutestimoniohandesarrolladoentornoaestecultivolazosidentitarios
yculturales.
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Resumen

Enrelaciónconlasdiversasmanerascomoloscam-
pesinos agricultores toman partido en una investiga-
ción,sedandiferentesnivelesdeparticipación,algu-
nasdeloscualesnorepresentanopcionesoalternati-
vasmetodológicasdeconstruccióndepoderlocalyde
configuracióndeactoressocialesypolíticos,sinoque
secircunscribenaactividadesoperativasyfuncionales
queinvolucranparcialmentealosagricultores.
Elpresentetrabajotuvocomoobjetivofundamental

incorporar a la población campesina cacaotera de
Vinces, Baba y Palenque, mediante un proceso de
seleccióninsitu(huertasdecacao)enbasealosrendi-
mientosycaracterísticasfenotípicasparaelestableci-
mientodeunbancogermoplásmicodeclonesdeárbo-
les superiores. Con la participación de productores,
dueñosdelaspropiedades;seseleccionaron118árbo-
les superiores (67 en Vinces, 27 en Baba y 24 en
Palenque). Finalmente se seleccionaron 19 árboles
comosuperioresporquedespuntabanelpromediomás
unaydosdesviaciones estándarde los rendimientos.
Lasdiversasaccionesrealizadasconlapoblacióncam-
pesinadecacaotiponacionalhanpermitidointegrarlas
funcionessustantivasdelaUniversidaddeGuayaquil,
atravésdesusinvestigadores,estudiantesycampesi-
nos en actividades cuyos resultados benefician a los
productoresdelaprovinciadeLosRíos,asímismose
ha generado conocimiento y experiencia de vincula-
ción.
Palabras clave: cacao tipo nacional, campesinos,

selección, fenotípicas, desviación estándar, árboles
superiores.

Abstract 
Inrelationtothevariousways,farmerstakesidesin

aninvestigation,therearedifferentlevelsofparticipa-
tion,someofwhichdonotrepresentoptionsoralter-
nativemethodologiesconstructionoflocalpowerand
configurationofsocialandpoliticalactors,butlimited
to operational and functional activities that involve
partiallyfarmers.
Thisworkhadasmainobjectivetoincorporatethe

cocoa farming population of Vinces, Baba and
Palenque through a selection process in situ (cacao
orchards)basedonyieldsandphenotypiccharacteris-
tics for the establishment of a germoplásmico clone
bankoftreeshigher.Withtheparticipationofprodu-
cers, owners of properties; 118 superior trees (67 in
Vinces, 27 and 24 in PalenqueBaba)were selected.
Finally, 19 trees were selected as superior because
theyexceededtheaverageplusoneandtwostandard
deviationsof returns.Thevariousactions takenwith
theruralpopulationofcacaonationaltypehaveallo-
wed integrate the substantive functions of the
UniversityofGuayaquil,throughitsresearchers,stu-
dents andpeasants in activitieswhich resultsbenefit
theproducersoftheprovinceofLosRios,likewiseit
hasgeneratedknowledgeandbondingexperience.
Keywords: cocoanationaltype,elitetrees,peasants,

phenotypicstandarddeviation,selection.
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          Introducción

Elobjetivodelpresentetrabajoesconservarel
cacaofinodearomayabordaralgunasconsidera-
ciones sobre la importancia de la investigación
participativaatravésdelapoblacióncampesinade
Vinces,Baba y Palenque, productores de cacao,
llevadaacaboporlaUniversidaddeGuayaquil.

Estainquietudsurgeapartirdequeesvisible
queproductorescacaofinodearomadelazona
deVinces, Baba y Palenque están optando por
otrasalternativasdeproducciónagrícola,queles
permitasatisfacereconómicamentesusnecesida-
des básicas. Lamentablemente, los bajos rendi-
mientosentre250a300kg/haalaño(Presiden-
ciade laRepública,2007)de lasvariedadesde
cacaonacional(cacaodearoma)hanhechoque
losagricultoressedediquena laexplotaciónde
otroscultivos(porejemplo:banano)oal reem-
plazodelcacaotiponacionalporotrasvarieda-
descomoelCCN-51que tieneunamayorpro-
ducción(Cerezo,2010).Losbajosrendimientos
sedebenengranmedidaalafaltadetecnifica-
cióndelcultivo,alaslimitacionesdecréditos,a
lafaltadecapacitaciónytransferenciadetecno-
logíaalosproductores,yalaausenciadeorga-
nización y fortalecimiento gremial (Presidencia
de laRepública, 2007).También se deben a la
edad de la plantación (de más de 50 años),
manejoinadecuadoylapresenciadeenfermeda-
desfungosascomolamonilia(Moniliaroreri Cif.
&Par.)y la escobadebruja (Crinipellis perni-
ciosa Stahel).

Porotraparte,lasrenovacionesrealizadaspor
algunosagricultores, reemplazandoplantasvie-
jaspornuevas,víasemilla,provenientesdeplan-
tas de la zonao de otras (reproducción sexual)
sinunconceptoclarodemejoramientogenético,
han tenido serios problemas, toda vez que los
agricultoresnoconsideranquelaplantadecacao
es de polinización abierta (INIAP, 2009) y, el
productor, al escoger la semilla de una planta
excelente(asujuicio) loqueestárealizandoes
unamalaselección,yaquenoconoceelorigen
del polen de las plantas proveedoras, trayendo
como consecuencia que las plantas renovadas
tengan una alta variación (en la producción,
resistencia a enfermedades y calidad del grano
(INIAP,2009).

Lainvestigaciónparticipativaimplicaquelos
campesinosadquieranelpapeldeinvestigadores
tomando responsabilidades e iniciativas en el
acompañamientodelaejecucióndelainvestiga-
ción donde los campesinos sean actores princi-
palescapacesdealcanzar losobjetivosplantea-
dos.

En el campo es posible todavía observar
algunas plantas con buenas características de
producción, especialmente en aquellas zonas
como Vinces, Baba y Palenque, considerada
como la “cuna del cacao de fino de aroma”,
situadaenelcorazóndelorigendelcacao,tam-
bién conocido como cacao “arriba” (INIAP,
2011).La prueba de ello está en que estudios
organolépticosdelsabor,realizadosporlaesta-
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cióndePichilingue en el año2011, del cacao
producidoporAPOVINCES1, llegóadetermi-
narquelosmaterialesproducidosporellostie-
nensaborde“cacao”,“floral”,“frutal”,“nuez”
y“dulce”.

Denoadoptarseunapolíticadeconservación
de losmateriales nacionales, estos pueden per-
derseyserreemplazadosporlasiembramasiva
delCCN-51(demayorproducción,peronofino
dearoma).Entonces,elpaísperderíalacategoría
deproductordecacaodearomafino.Ventajosa-
mente, en los últimos años se presenta un
ambiente favorable a nivel mundial por los
cacaosfinodearoma,asíelEcuador,enlaúltima
reunióndelConcejodelaOrganizaciónInterna-
cionaldeCacao(ICCO)realizadaenlosdíasdel
27al30demarzodel2015enlaciudaddeGua-
yaquil, planteó la creación de laAsociación de
Países Productores y Exportadores de Cacao
FinodeAroma,comounmecanismodefortaleza
quepermitaaccederaunpreciodiferencialpara
elcacaofinodearomaenelmercadointernacio-
nal,yporende trasladaralproductorunprecio
másjusto(INIAP,2012).Deahí la importancia
de preservar los materiales de cacao de aroma
finoquetodavíasepuedenobservarendetermi-
nadaszonasdelpaís,comoeslazonadeVinces,
BabayPalenque.

ElMinisteriodeAgriculturaGanaderíaAcua-
culturayPesca(MAGAP),enunaformadeinvo-
lucrarseenlaconservacióndelcacaoecuatoriano
estáinterviniendoen354milhectáreasdecacao
en todo el país. De estas, 284 mil hectáreas
correspondenaplantacionesrenovadasy70mil
hectáreasanuevasplantaciones;para locualel
MAGAP diseñó y ejecutó la ‘Gran Minga del
CacaoNacional’,unacampañadepodasdirigida
a rehabilitar plantaciones y huertas improducti-
vas.Entre2013y2016,estaintervenciónpermi-
tió rehabilitar 160.895 hectáreas y renovar
11.882 hectáreas de cultivos. Para lograrlo se
requirió conformar 234 brigadas con la partici-
paciónde4.500podadores,101técnicosyadmi-
nistradores.

Muchossonlostemasquesehablandelcacao
tiponacional,peronosedicenadadesuconser-
vación,esasíquelaUniversidaddeGuayaquila
travésdeunequipodeinvestigadoresdelafacul-
taddeCienciasparaelDesarrollointervienenen
este proceso de conservación del cacao tipo
nacional,yteniendosuscritouncontratodeser-
viciosdeposcosechaconAPOVINCESseplan-
teaejecutarunproyectodenominado:“Identifica-
ción,CaracterizaciónyColeccióndeárboleséli-
tesdecacaofinodearomaenloscantonesVin-
ces,BabayPalenque”.

1 / APOVINCES: Asociación de Productores Orgánicos de Vinces la cual aglutina a 300 productores de cacao tipo nacional orgánico
con una superficie total de 500 ha certificadas y produce anualmente 3.000 qq.



Marco teórico conceptual

Conservación de especie vegetal

Las plantas son un componente vital de la
diversidadbiológicaydelosecosistemassanos.
Ellasofrecenunaampliagamadeserviciosalos
ecosistemas,desdelaproduccióndeoxígenoyla
eliminaciónde lasemisionesdedióxidodecar-
bonoatmosférico,lacreaciónyestabilizaciónde
suelos,proteccióndecuencashidrográficasyel
suministrode los recursosnaturales, incluyendo

losalimentos,lafibra,elcombustible,lavivienda
ylasmedicinas.Dosterceraspartesdelasespe-
ciesdeplantasdelmundoseencuentranenpeli-
gro de extinción con la presión de la creciente
poblaciónhumana,lamodificacióndelhábitat,la
deforestación, laexplotaciónexcesiva, lapropa-
gacióndelasespeciesexóticasinvasoras,lacon-
taminaciónyelcrecienteimpactodelcambiocli-
mático.

Las nuevas tendencias plantean una amenaza
aúnmásgraveparalaconservaciónyutilización
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Figura 1
Mapa de la región del cacao en el Ecuador

Fuente:http://ecuadorcostaaventura.com/cacao_mapa.html.
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sostenible de la diversidad vegetal y pueden
ponerenpeligroloslogrosalcanzadoshastaaquí
sinoseabordanconurgencia.Unaumentoenla
temperatura global incrementará el índice de
extinción de especies de plantas. Por lo tanto,
existeunaverdaderanecesidaddemirarmásallá
de2010,basándoseenelmarcoyen los logros
obtenidos durante la ejecución de la estrategia
actual(SecretaríadelConveniosobrelaDiversi-
dadBiológica,2009).

Desde la visión de la conservación se hace
necesarioelabordajededinámicasparticipativas
apartirdelospropiosagricultoresconelacom-
pañamiento de técnicos para generar investiga-
ciones, transformacionesycambiosque respon-
dandirectamenteasusintereses,dondelaactivi-
dadinvestigativadejedeestarenmanosexclusi-
vasdelinvestigadorparadarpasoalarealización
deactividadesconjuntasinvestigador-campesino.

La investigación participativa y la conserva-
ciónenfocanunnuevoparadigmadondelarecu-
peraciónhistóricadelosprocesoscomunitarioses
fundamental para viabilizar el criterio de una
ciencia modesta. Las técnicas de investigación
dirigidasalosproductoresnodebensersofistica-
dasnicomplicadas;lainvestigaciónparticipativa
debeaplicarelprincipiodedevoluciónsistemá-
ticadelconocimientoalasbases.

SegúndatosdelaICCO,Ecuadoreselprimer
productordecacaofinodearomaanivelmundial,
puessatisfaceel60%delademandainternacio-

nal de este producto. En 2015, Ecuador cultivó
264miltoneladasmétricasdecacaoylogróven-
taspor$800millones,cifraúltimaquerepresentó
unincrementode$325millonesconrespectoal
valor exportado durante 2012. (El Telégrafo,
2016).

Enlosactualesmomentosestáenriesgolacon-
servación del cacao tipo nacional, considerado
productoestrelladelEcuador;lasusceptibilidada
plagasyenfermedadesmermanlosrendimientos,
loqueestáobligandoaloscampesinosarempla-
zarloporotroscultivosmásatractivoseconómi-
camente. EnAPOVINCES, existen campesinos
queconservandentrodesusplantaciones,árboles
productivosdecacaofinodearomaquepueden
ser multiplicados para conservar esta identidad
quetenemosganadaenelexterior,enlasempre-
sas chocolateras que compran la materia prima
quelesproveemos.Deahílanecesidaddebuscar
alternativas de conservación del cacao nacional
dearoma,atravésdelaseleccióndelosárboles
quemantengansanidadybuenaproducción.

Enelcampoesposibletodavíaobservaralgu-
nasplantasconbuenascaracterísticasdeproduc-
ción,especialmenteenzonascomoVinces,Baba
yPalenque,consideradascomo“cunadelcacao
finodearoma”,situadasenelcorazóndelorigen
delcacao,tambiénconocidocomocacao“arriba”
(INIAP,2011).

La selección de árboles elite para una futura
clonaciónesunaherramientaqueseutilizaenel
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mejoramiento genético de los cultivos; por esta
tecnologíaCORPOICA(1999)enColombiaeje-
cutóuntrabajosobreevaluaciónymultiplicación
deárbolesélitedecacao,comoestrategiadepro-
ductividad para el Nororiente Colombiano, de
igualmaneraenVinces,enuntrabajodetesisrea-
lizadoporEspaña,S.yBurgos,T.(2010)selogró
caracterizarmorfológicamenteinsitu180árboles
delazona.

Investigación Participativa

LaInvestigaciónparticipativaesdescritacomo
unaactividadintegradaquecombinalainvestiga-
ción social, el trabajoeducativoy la acción.La
combinacióndeestoselementosdentrodeunpro-
cesointerrelacionadoofrecetantoasusseguido-
res,comoaloscomprometidosoiniciados,moti-
vosdeestímuloytambiéndedificultad.

Las características principales del proceso
incluyen:Elproblemadeinvestigaciónseorigina
enelgrupo(comunidad,lugardetrabajo,etc.);la
metafinalde la investigaciónparticipativaes la
transformaciónestructuralyelmejoramientodel
niveldevidadelapoblación;y,losbeneficiarios
deben ser los individuos que conforman esta
población.

La investigación participativa implica que
todaslaspersonasdelacomunidadodelgrupoen
dondeseestállevandoacabolaactividaddeben
involucrarseyllevarelcontroldetodoelproceso
deinvestigación.

Esteprocedimientoseenfocaeneltrabajocon
unampliorangodegruposexplotadosuoprimi-
dos,inmigrantes,trabajadores,mujeresygrupos
indígenas(Vejarano,1983).

Elrolcentraldelainvestigaciónparticipativa
consisteenlograrquelosindividuosinvolucrados
en el proceso, estén conscientes de sus propias
habilidades y recursos, y brindarles el apoyo
necesarioparasuorganizaciónymovilización.

Eltérmino“investigador”serefieretantoalas
personasque integran lapoblación (comunidad,
grupos),comoalosespecialistasinvestigadores,
quienespor logeneralnopertenecenalgrupoo
comunidad,debenconsiderarsecomoparticipan-
tesyeducandosdeunprocesoqueconduceala
militancia más que a la división entre guías y
guiados(Vejarano,1983).

Lainvestigaciónparticipativabuscareconocer
ysistematizarelconocimientopopularparafaci-
litar la participación real de la población en la
programación y ejecución de las acciones que
competenaldesarrollo.

En este sentido, la investigación participativa
nosolamenteesuntrabajodeinvestigación,sino
tambiénuntrabajoauténticamenteeducativo,en
elcuallosgruposparticipanenlaproducciónde
conocimientosconcretossobresupropiarealidad,
dentrodelcontextosocio-económicoyculturalen
elqueestánenvueltos.



La investigación participativa propone una
estrategiaenfocadaafomentarlaparticipaciónya
disminuir las contradicciones y la desigualdad.
Estaestrategiasevisualizatambiénenlosprogra-
masdeldesarrollointegral(Vejarano,1983).

Región de trabajo

LoscantonesVinces,BabayPalenque,seubi-
canenlaProvinciadeLosRíos,enlaregióncosta
de la República del Ecuador. En esta provincia
existe un área sembrada de 110.707 hectáreas.
(CensoAgropecuario2007).

Enestazona,lamayoríadeloscampesinosson
dueñosdesuspredios,conextensionesquevarían
de1a5hectáreasdistribuidasentreplantaciones
de cacao nacional fino de aroma asociado con
árbolesfrutalesymaderables;siembrasdeculti-
vosdeciclocortoypastizalesdondecríanganado
vacuno.Todo ello les permitemodos de autoa-
bastecimientodealimentosparasusfamilias.

Actividades desarrolladas y logros alcanzados

Participación de los productores de APO-
VINCES

LaAPOVINCESestáconformadaporcampe-
sinos/aspequeñospropietarios,cultivandeforma
diversificada banano, yuca, maracuyá, arroz y
otrosproductosdelazona.Peseanoapostarpor
elmonocultivo,hanpuestocomosuproductoeje
alcacaonacionalfinodearomaparalaexporta-

ción, sosteniendo un proceso organizativo que
protegealaagriculturafamiliarycampesina.

LapropuestadetrabajopresentadaalaDirec-
tiva de APOVINCES fue acogida con entu-
siasmo,considerandoquealcontarconlapartici-
pación de la población campesina (hombres y
mujeres) en este proceso de involucramiento se
estágarantizandolaconservacióndelcacaofino
de aroma. Se realizaron conversatorios con 40
productorescacaoterosdeAPOVINCES,losque
recibieron inicialmente capacitación sobre la
importancia de su participación en la conserva-
cióndelcacotiponacional.Yaencampo,losagri-
cultores de APOVINCES, con el acompaña-
miento técnicode laUniversidaddeGuayaquil,
identificaron los árboles (tipo nacional) que
sobresalieronfenológicamentedelosdemás(ren-
dimiento, tolerancia a enfermedades e insectos
plagas, etc.). Estos árboles fueron catalogados
como superiores y fueron identificados conuna
nomenclatura formada por las iniciales de las
palabras:colección(Co),cacao(Ca);elcantónde
procedencia(Vinces–Vi-,Baba–Ba-yPalenque
–Pa-),yfinalmenteelnúmerodelárbolseleccio-
nado,porejemplo:Co-Ca-Vi-01;Co-Ca-Ba-18y
Co-Ca-17significancoleccionesdeárbolesselec-
cionadosenVinces,BabayPalenque.

El rol de los investigadores

Con la información proporcionada por la
poblacióncampesina,productoresdelcacaoindi-
cando, y señalando sus mejores árboles de sus
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plantaciones que durante mucho tiempo han
alcanzado mayor producción y tolerancia a las
principales plagas y enfermedades; se procede
conlacaracterizacióndelosárbolesenbasealos
indicadorespropuestosporAnzules,A.yCastro,
J.(2010);Noboa,C.(2010);y,lametodologíade
Engels,J.;Bartley,B.yEnríquez,G.(1980).De
estamanera,laseleccióndelos“árbolessuperio-
res”sebasóenlascaracterísticasmorfológicasde
los frutos del cacao “tipo nacional” (mazorcas
amarillas).Acadaunodelosárbolesselecciona-
dos se lescolocóunaplaca (letrero)con la res-
pectivanomenclatura,laubicacióngeográfica,el
nombredeldueñoylafechaenqueseseleccionó.

Posteriormente se procedió a registrar en un
librodecampolascaracterísticasmorfológicasde
lasmazorcas,flores,semillasyhojas,losvalores
deloscomponentesdelrendimientoydelrendi-
mientodelosárbolesdecacaoseleccionados.

Las mazorcas fueron caracterizadas por el
tamaño(largoyancho),espesordelacáscaraydel
surco,pesodelamazorca(total,cáscaraybaba),
forma (aspecto), color (inmaduro y maduro) y
rugosidad.La flor fue caracterizadapor el color
del filamento del estambre, color del pedicelo y
pigmentación del sépalo. Las semillas por el
tamaño (largo, ancho y espesor) y la superficie
(forma y color). Las hojas por el tamaño de las
hojas(largo,anchoylarespectivarelaciónydel
limbo),forma(dellimbo,ángulobasalyangular)
yelcolor(jovenyadulta).

Aexcepcióndelnúmerodemazorcas/árbol,la
muestradecadaunadelasvariablescuantitativas
ycualitativascorrespondióalpromediodecinco
lecturas.Lacaracterizacióndelosfrutos,semillas
yhojasserealizócontodoslosárbolesseleccio-
nadosydelaflorsolamenteconlosárbolessupe-
riores.

En base a los componentes del rendimiento:
número de mazorcas/árbol, número de semi-
lla/mazorcaypesodelasemillaseca,seobtuvo
elrendimientoporárboldetodoslosselecciona-
dosyseescogieron118.Unavezobtenidoelren-
dimiento, con el propósito de seleccionar los
árboles superiores, se procedió a ordenar de
menoramayorlosrendimientosdedichosárbo-
lesdeVinces,BabayPalenque,enformasepa-
radayenconjuntosedeterminóelpromedio,el
rangoyelcoeficientedevariación.También,los
rendimientos fueron graficados en un histo-
grama,dondesedistribuyeronen las siguientes
clasesogrupos:<(ẍ-2s),(ẍ-2s)-(ẍ-1s),(ẍ-1s)-
(ẍ+1s),(ẍ+1s)-(ẍ+2s)y>(ẍ+2s).Contodoslos
datosdelosárbolesylosrendimientosobtenidos
delascoleccionesqueocupabanlasclasesogru-
pos,comprendidosentreelpromediomásdosy
una desviación estándar, se seleccionaron los
mejoresárboles, loscuales fueronconsiderados
comoárbolessuperiores.

Contodaslasvariablescuantitativasycualitati-
vas (transformadas a cuantitativas) se procedió,
mediante la prueba de conglomerados, a formar
grupos de colecciones de árboles élites, con una
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máximahomogeneidadodiferencia;esdecirafor-
mar grupos o clúster con similitudo disimilitud,
respectivamente, mediante un dendograma y la
respectiva distancia euclidea entre las diferentes
colecciones. Para obtener esta información fue
necesarioagruparenunasolamatrizlasvariables
cualitativas y cuantitativas de las características
morfológicasdelfruto,flor,semillaydehoja(30
variables)ymedianteunprogramadeestadística
deInfoStatcalcularlas.

Finalmente,los19árbolesélites(sietedeVin-
ces,tresdeBabaynuevedePalenque),seclona-
ron, empleando yemas de los citados árboles e
injertadosen losclonesEET-399.La técnicade
injertaciónfuedepúalateral.

Resultados

Luegodeunrecorridoporlashuertasdecacao
decadaunodeloscampesinos,colaboradoresdel
proyecto, (20 en Vinces, 10 en Baba y 10 en
Palenque) se seleccionaron118árboles superio-
res:67enVinces,27enBabay24enPalenque.

La caracterización morfológica de todas las
características agronómicas del fruto, semillas,
hojaydelaflormostróunagrandiversidadentre
todas lascoleccionesde las tres localidades.En
tanto que los rendimientos (calculados por el
número de mazorcas por árbol, semillas por
mazorca y peso de la semilla) y el número de
árbolesqueseencontrabanenlasclasesde(ẍ+
1s)-(ẍ+2s)yẍ+2s,sepresentanenlatabla1.La
seleccióndelosárbolesconunpromediomásuna
ydosdeviacionesestándarpermitióidentificara
los19árbolesélites.

Fuente:TesisSantillánOlimpa,MiñoElba

Tabla 1
Resumen de los valores estadísticos del rendimiento por árbol (kg), obtenidos en las tres

localidades y del total
Vinces Baba Palenque Total

Árboles 67 27 24 118
Promedio ( ) 3,671 3,626 5,128 3,957
Mayor 7,938 8,759 9,676 9,676
Menor 1,050 0,446 1,572 0,446
Desv Est (s) 1,410 1,786 1,907 1,702
CV (%) 38 49 37 43

Árboles con:
 + s 6 2 3 14
 + 2 s 3 2 1 5

BabaVinces TotalPalenqueBabaBaba

Promedio (

1,050

38

Árboles con:

3

3,671
67Árboles

Vinces

CV (%)
1,410Desv Est (s)

Menor
7,938Mayor

)

6 + s
 + 2 s

Total

3,957

0,446

43

5

1182427

PalenqueBaba

3749
1,7021,9071,786

1,5720,446
9,6769,6768,759

5,1283,626

1432
12



Conclusiones

Los campesinos productores de cacao tipo
nacionalhanpermitidointegrarlasfuncionessus-
tantivasdelaUniversidaddeGuayaquil,incorpo-
rarainvestigadores,estudiantesycampesinosen
actividadescuyosresultadosbeneficianalospro-
ductores,asímismosehageneradoconocimiento
yexperienciadevinculación.

Con la participación de 40 productores de
APOVINCES se estableció el banco de germo-
plasmaenlaFacultaddeCienciasparaelDesa-
rrollolacualsecomprometióenconservarestas
plantas, que servirán para garantizar un buen
materialdepropagación.

El análisis estadístico del trabajo determinó
que en las huertas de cacao deVinces,Baba y
PalenquedelosmiembrosdeAPOVINCESque
participaron en la investigación, existen 118
árbolessuperioresidentificados,seleccionadosy
caracterizados, de los cuales fueron selecciona-
dos 19 árboles porque superaban el promedio
másunaydosdesviacionesestándardelosren-
dimientos.

EnlasplantacionesdecacaonacionaldeVin-
ces,BabayPalenqueexistevariabilidadporren-
dimientos y aparentemente una resistencia a las
plagas(enfermedadeseinsectos)máscomunes.

Sedisponede19árbolesélites,procedentesde
Vinces(7),deBaba(3)yPalenque(9),consimi-

litudesydisimilitudesensuscaracterísticasmor-
fológicas,quepermitiráformarvariedadesmulti-
clonales.

Reflexiones finales

Lasaccionesrealizadas,tantoporelgrupode
investigadores de la Universidad de Guayaquil
comoporloscampesinosdelaAsociacióndepro-
ductores Orgánicos de Vinces (APOVINCES),
estánenfocadosalaconservacióndelcacaofino
dearoma, aunquehayan limitaciones tecnológi-
cas,económicasydeunaplenaorganización,los
resultadoslogrados,talescomounamayorparti-
cipaciónenelprocesodelainvestigación,permi-
tenvislumbrarunfuturoconesperanzayquelos
esfuerzos realizados y los recursos invertidos
están rindiendo frutos y sobre todo sirven de
motivaciónalequipodeinvestigadoresparacon-
tinuarconnuevaspropuestasquevayanenbene-
ficio del desarrollo del sector cacaotero de la
costaecuatoriana.

Este acercamiento de la Universidad con los
pequeños productores se ha convertido en un
modelodevinculaciónconlacomunidadcampe-
sinaporlarelaciónqueenlazaactividadesacadé-
micasdelainvestigaciónconlosproductores,la
genterespondeexplosivamenteporlagrannece-
sidaddemejorarsusingresoseconómicos,peroel
principalresultadoesqueloscampesinossereco-
nocenasímismoscomotrabajadores,organiza-
dos, colaboradores y dispuestos a trabajar con
apoyo de instituciones que les permita involu-
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crarse en los avances de nuevos conocimientos
tecnológicosnecesariosparasudesarrollo.

Tambiénhayqueseñalarqueexisteuninterés
yconocimientocrecientesenlapoblacióndeVin-
ces,BabayPalenque,afavordelabiodiversidad

yelescenarioenelquelehatocadotrabajar,para
asígarantizarunavariadaproduccióndealimen-
tos indispensables para sus familias sin agredir
losecosistemas,quepudieranconvivireinterac-
tuarconlasnecesidadesbásicasdelhombre,pero
sinseragotadosporéste.
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Resumen
Ecuadorcultivaalrededordel60%delaproducción

mundialdecacaonacional,elcualesunodelosmás
requeridosenelmercadointernacionalporsuscarac-
terísticasdearomaysabor.Noobstante,lasplantacio-
nesdeedadavanzadayelaltoniveldeenfermedades
causanunbajorendimiento.Paraafrontaresteproble-
ma,una innovación tecnológicapara la recuperación
delasplantacionesdecacaonacionalfuedesarrollada
porelCentrode InvestigacionesBiotecnológicasdel
Ecuador(CIBE)delaEscuelaSuperiorPolitécnicadel
Litoral(ESPOL).Dichaalternativainvolucralareha-
bilitaciónatravésdeunatécnicaintegradademanejo
depodaasociadoalaaplicacióndeunbio-fertilizante
artesanaly laasistencia técnicaa losagricultores.El
presenteestudiocontribuyeaevidenciarmedianteuna
aproximación empírica qué factores influyen en la
decisióndeadoptaronodichatécnicaaniveldefinca
porpartedepequeñosproductoresdecacao.Además,
respondeacómoelcapitalsocial,dentrodelasorga-
nizaciones campesinas, contribuye a la adopción de
lastécnicasderehabilitación,luegodelaintervención
técnico-agrícola del proyecto en mención. De igual
forma,elestudioidentificósiloscambiosenlasplan-
taciones han tenido un efecto positivo en los rendi-
mientos, lo cual contribuye al desarrollo de medios
rurales1 yalaimplementacióndetécnicasapropiadas
paraunmanejoambientaladecuado.
Palabras clave: cacao nacional, adopción, capital

social,organizacionescampesinas,pequeñoproductor.

Abstract
Ecuador produces about 60% of fine and flavor

cocoa,locallyknownasnationalworldwide,whichis
oneofthemostrequiredatinternationalmarketbecau-
seofitscharacteristicsofaromaandflavor.However,
theadvancedageoftreesandthehighlevelofdisea-
seslimityields.Therefore,atechnicalinnovationfor
therecoveryofthenationalcocoahasbeendeveloped
byCIBE–ESPOL.Thisalternativeinvolvesthereha-
bilitationthroughanintegratedpruningfarmmanage-
ment technique, associatedwith the application of a
localbiofertilizerandtechnicalassistancetofarmers.
Thisstudyprovidesthefactorsthatareassociatedwith
farmers’decisiontoadoptornotthistechnicalimpro-
vementata farm level.Besides itmeasureshow the
socialcapitalwithinthesmall-scalefarmers’organiza-
tionscontributestotheadoptionofrehabilitationtech-
niquesafterthetechnical-agriculturalprojectinterven-
tion.Inaddition,thestudyidentifiedwhetherchanges
in cocoa plantations have had a positive effect on
yields,whichcontributestothedevelopmentofrural
areas livelihoods1 and the appropriate techniques for
properenvironmentalmanagement.
Key words: smallscalefarmerorganizations,adop-

tion,nationalcocoa,socialcapital.
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1 / These are capacities, assets and activities needed in the
rural areas.

1 / Comprenden las capacidades, activos y actividades nece-
sarias para vivir en el medio rural. 
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Introducción 

ElcacaonacionalenEcuadoresconsideradoun
legado de la familia, que permanece desde la
épocade suprimer augeeconómico, convirtién-
doseenuncultivotradicionalligadoalaidentidad
ycomunidadalsermanejadoporlosagricultores
ysusfamilias.Suproducciónestádominadapor
pequeñosproductores(20ha.omenos)ymedia-
nos(entre20y50ha.),representandoel88%del
total de las Unidades de Producción Agrícola
(UPAs)segúnelúltimoCensoNacional(CEPAL
2013, 2), en 537.410 ha. a nivel nacional, de
acuerdo a laESPAC (2015).No obstante, se ha
demostradoqueelcacaoNacionalessusceptiblea
enfermedades fúngicas tales como moniliasis o
monilia(Moniliophtora roreri)yescobadebruja
(Moniliophthora perniciosa).Dichas enfermeda-
despuedenreducirmásdel75%delaproducción
delcultivosilastécnicasdeprevenciónnoserea-
lizan,locualhadejadounrendimientopromedio
de 0.23TM/ha/año. Por lo tanto, se recomienda
realizar “podas fitosanitarias” a fin demantener
unaproducciónadecuada(Kraussetal.2003,52-
54), especialmente en plantaciones de cacao
mayoresa25años,debidoalaumentodeproble-
mas fitosanitarios (Peralta et al. 2013,118-121).
Unaalternativaparaelcontroldeenfermedadesy
mejoramientode laproduccióndecultivoses la
aplicación de enmiendas orgánicas y bio-fertili-
zantes(Suquilanda1996,10).Entrelosbio-ferti-
lizantes, hay una amplia gama de productos,
donde el biol es elmás utilizado. El biol es un
fluidoprocedentedelafermentaciónanaerobiade

estiércol,aguaymineralesatravésdemicroorga-
nismos.Suspropiedadesvaríansegúnelprovee-
dordenutrientesvegetalesinhibidoresdelcreci-
miento de microorganismos patógenos (Chávez
Navarrete2008;MagdamaTobar2010).

ElCentro de InvestigacionesBiotecnológicas
del Ecuador (CIBE - ESPOL) y Fundación
Maquita Cushunchic (MCCH), combinaron
esfuerzosparallevaracabounproyectoqueper-
mitatransferirconéxitoalospequeñosproducto-
resdecacaounaalternativatecnológica,quecon-
sisteenpodasfitosanitariasylaaplicacióndeuna
formulación de biol estandarizado, junto con
capacitación y constante asistencia técnica
(Peraltaetal.2013,119).

Este proyecto ha logrado un reconocimiento
internacionalcomounodelosQuinceCasosExi-
tososde"Innovacionesdeimpacto:Leccionesde
la agricultura familiar en América Latina y el
Caribe"delConcursoFONTAGRO.

Elpresenteestudiopermitedemostrarquéfac-
tores tienen un efecto sobre la decisión de los
pequeñosagricultores,conelfindeaceptarono
unanuevatécnicadadaporelproyectoenmen-
ción.Además,permiteresponderacómoelcapi-
talsocialdentrodelasorganizacionesconforma-
dasporpequeñosproductoresdecacao,contribu-
yen a la adopción de las técnicas de rehabilita-
ción. Por otra parte, el estudio identifica si los
cambiosenlasplantacioneshantenidounefecto
positivoen laproductividad.Por lo tanto, seha
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tomado en consideración los rendimientos
(TM/ha.) como medida de impacto luego de
haber aplicado las técnicas de rehabilitación en
lasplantaciones.

Área de estudio y muestreo

La técnica de rehabilitación de plantaciones
senilesdecacaofinodearomafueimplementada
en organizaciones de pequeños productores con
acompañamiento de la organización MCCH en
cincoprovinciasdelEcuador.Noobstante,elpre-
senteestudiofuerealizadoenelcantónNaranjal
delaprovinciadelGuayasyenloscantonesAre-
nillasyElGuabodelaprovinciadeElOro(Figura
1).Dichoscantonesfueronseleccionadosapartir

delmétododemuestreoporconglomerados,enel
quecadaunadelasorganizacionesfueronloscon-
glomeradosdeacuerdoasulocalizacióngeográ-
fica.Losconglomeradosfueronescogidosalazar
teniendoencuentael tamañode lamuestrapre-
viamentecalculadoyeltotaldeagrupacionesgeo-
gráficas consideradas. El tamaño de la muestra
obtenidafuede111agricultoresyeltamañopro-
mediodelosgruposfuede18,54.Porlotanto,han
sido19agricultoresenpromedioporcadagrupo
geográficouorganizacióndecadaagricultor.Ade-
más, se complementó con entrevistas realizadas
deformaindividuala20agricultoresenpromedio
por cada grupo geográfico representados como
estudiosdecasoparaelanálisis.

Figura 1
Área de estudio
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Lamuestraencadagruposedividióendoscate-
goríasenfuncióndelaadopcióndelatécnicainno-
vadora,esdecir, "adoptantes”y“noadoptantes".
Elgrupode"adoptantes"implementóprácticasde
podayrealizóaplicacionesdebiolenfincabajolas
especificaciones del proyecto. Mientras que el
grupode los"noadoptantes"apesardelconoci-
miento de las especificaciones del proyecto no
adoptólatécnica.

Enfoque teórico-metodológico

Elpresenteestudiofueelaboradoconbaseen
aproximacionescuantitativasycualitativasconel
fin de comprender los factores asociados a la
decisióndeadoptarlatécnicaderehabilitacióny
explicar cómo el capital social en las organiza-
cionescontribuyealaadopcióndelastécnicasde
rehabilitación.

Laadopcióndenuevastécnicasderehabilita-
ción de cacao es considerada como un proceso
complejoquepuedetenerefectoporunaseriede
factores tales como las características socioeco-
nómicasdelosagricultores,elaccesoanivelde
recursos, características de la finca de cacao, la
provisióndeextensiónyotrosfactoresinstitucio-
nales.

Losestudiosanivelde fincapodríangenerar
conocimientos sobre los factores socioeconómi-
cosqueinfluyenenelmanejoagrícolaenfinca,
el manejo de las prácticas, entre otras. Existen
variasinvestigacionesdedicadasalaadopciónde

innovaciónenlaagricultura(DeGraffetal.2008,
271-280;Doss2006,207-219;Idrisaetal.2010,
1394-1398;Llewellyn2007,148-156;Odendoet
al.2009,1303-1311;Omaníetal.2009,595-616;
Tiwari et al.2008,210-222),noobstante, seha
prestadopocaatenciónalestudiodelaadopción
de técnicas de rehabilitación en las fincas de
cacaoenEcuador,porlotantolaimportanciade
losestudiosdeadopciónenestecontextoparticu-
lar.

La adopción de prácticas de rehabilitación -
podayaplicacióndebiolbajolasindicacionesdel
proyecto- sedefineen términosdeunavariable
dicotómica.Lavariableseleasigna1sielagri-
cultor adoptó las nuevas prácticas y 0 en caso
contrario,y luegoexplicaen términosdevaria-
bles relevantes utilizando una técnica de regre-
siónlogísticabinariaquesedescribeacontinua-
ción.

Elmodeloderegresiónlogísticaesunatécnica
estadísticaquegeneralaprobabilidaddeunresul-
tadodicotómico-talescomolaadopciónylano
adopción-yestárelacionadoconunconjuntode
variablesexplicativasdeacuerdoa lashipótesis
planteadas(Idrisaetal.2010,1394-1398).Enun
modelodeprobabilidad,lapruebautilizadaesla
estimación de máxima verosimilitud -MLE-, el
modeloencuentralosparámetrosquehacenmás
probablequeelpatrónobservadodeeventosenla
muestraocurrany,porlotanto,maximizalapro-
babilidad. La variable dependiente se convierte
en el logaritmo natural de las probabilidades y
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mediante esta transformación logística se
expandeel rangode(0,1)a ( ,+).Larazónde
probabilidadylapredicciónprobabilísticadelas
variables explicativas, especifican la influencia
dedichasvariablessobrelaprobabilidaddeadop-
ción cuando las demás variables se mantienen
iguales (Tiwari et al. 2008, 210-222). En el
modelologístico,lasvariablesindependientestie-
nenunefectolinealenellogit-logaritmonatural-
delaprobabilidad.

Enconsecuencia,elmodeloderegresiónlogís-
ticaesunaherramientaapropiadaparadeterminar
elefectodelasvariablesindependientescuando
la variable dependiente tiene sólo dos grupos o
variable dicotómica. El modelo se especifica
como:

Pormediodelcuallaprobabilidaddequeocu-
rralaadopciónesProb(y=1)y1-P(y=1),esla
probabilidaddenoadopciónyβ Ksonloscoefi-
cientesdelasvariablesexplicativasχ k.

Antes de hacer el estudio en campo para la
aproximación cuantitativa, se preparó una
encuesta estructurada a través de entrevistas en
fincas.La encuesta abarcó una amplia gamade
factores tales como las características socioeco-
nómicasdelosagricultores,ladotaciónderecur-
sos, características de la finca, las prácticas de

manejoagrícola,elconocimientosobrelatécnica
de la rehabilitación, el efecto de la innovación
sobrelaincidenciadelasenfermedadesyrendi-
mientosaniveldefinca.

Porotraparte,paralaaproximacióncualitativa
sedesarrollómediantelacategorizaciónoclasifi-
cacióndelastécnicasrelacionadasalainterven-
cióndelproyectoconbaseenlosconceptosteó-
ricosdecapitalsocial.Existendistintasperspec-
tivasdecapitalsocial.DeacuerdoaTisenkorpfs
etal.2008,88-92,elcapitalsocialeslahabilidad
para conseguir objetivos colectivosmediante la
cooperación,elusodelasrelacionessocialespara
ellogrodemetascomunesylabúsquedadebene-
ficios.Además, el capital social es considerado
comouncatalizadorque contribuye al acceso a
recursos en combinación con otros factores. El
soportedelcapitalsocialparaeldesarrollorural
es un factor de gran importancia, debido a que
permiteexplicarcómolaspersonasinteractúany
colaboranparaobtenerbeneficiosmutuosconel
fin de enfrentar problemas mediante el soporte
común(Tisenkorpfsetal.2008).

Elcapitalsocialpuedeservistodesdediferentes
perspectivas,tomandoenconsideraciónlaidentifi-
cacióndelasrelacionesyactividadescolectivasen
relaciónalasprácticasqueimpactanenlasactivi-
dadeseconómicasdelascomunidades.

Conelfindedeterminarcómoelcapitalsocial
contribuyealaadopcióndelastécnicasdereha-
bilitaciónenelcasodelcacao,esútil identificar
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los componentes del capital social inherentes,
talescomo:redes/relacionessociales,prácticasy
conocimiento.Enrelaciónalcomponentederedes
(network),seenfocaenelanálisisdelasrelacio-
nesentreindividuoseinstituciones.Porlotanto,
lacohesiónyelniveldeintegraciónsocialcontri-
buyenalograrmetascomunesconunaltonivelde
participación entre los actores. En referencia al
componentedeprácticasenelmarcodelcapital
social,seconsideralaparticipación, lacolabora-
ción,laaccióncolectivayaprendizajescolabora-
tivos en las comunidades. Por consiguiente, los
procesos de aprendizaje práctico, así como las
estrategiasde los individuosen lascomunidades
aportanalacooperaciónparaenfrentarproblemas
individuales mediante el apoyo colectivo. Ade-
más, contribuyen a lamejora de las redes de la
organización, a través del fortalecimiento de la
confianzaqueconducea laadopciónde innova-
ciones para la resolución de problemas de la
comunidad.Enrelaciónalcomponentedeeduca-
ción, se toman en consideración las habilidades,
experiencias y el apoyo a la capacitación antes,
duranteydespuésdelaintervenciónenrelacióna
latécnicaderehabilitación.

El análisis de los estudios de caso se llevó a
cabomediante la descripción de las entrevistas,
clasificaciónyrelaciónentreloscomponentesdel
capital social identificados en campo, donde se
consideraronvariables idiosincráticas, socioeco-
nómicas, prácticas relacionadas al cultivo de
cacaoycaracterísticasdelasorganizaciones,así
comodeasociatividad.

Paralaaproximacióncualitativaseelaboróuna
matrizconformadaporlostrescomponentesrele-
vantesdelcapitalsocialqueserelacionanconlas
contribucionesdelproyecto:conocimiento,redes
yprácticas.Además,seconsiderólaperspectiva
individualycolectivaenrelaciónalaelaboración
delbiolcomoinsumoparalarehabilitacióndelas
plantacionessenilesdecacaofinodearoma.Los
datosfueronprocesadosdeformamanualconel
fin de describir, identificar y clasificar a los
pequeños agricultores de cacao de acuerdo a la
perspectiva individualycolectiva, en relacióna
los componentes del capital social analizados
paraelestudio.

Resultados y discusión

Lasprincipalescaracterísticasde"adoptantes"
y"noadoptantes"sepresentanen laTabla1, la
información sedescribe en formaconjuntapara
aquellosqueparticiparonynoparticiparonenel
proyecto,conrespectoalasdiversascaracterísti-
cassocioeconómicasdelafinca,talescomoedad,
género,niveldeeducación, ladisponibilidadde
los miembros de la familia que trabajan en la
finca,laedaddelosárbolesdecacaoylosmeca-
nismosdelatransferenciadetecnologíarelacio-
nadoalproyecto.Cadavariablepresentaelnivel
de significancia según las pruebas estadísticas
entrelosgruposde“adoptantes”yno“adoptan-
tes”.

Conrespectoalasvariablesidiosincráticas,tales
comoedad,géneroyeducación,tomandoencon-



sideración los años de escolaridad, no presentan
diferencias significativas entre los grupos de
“adoptantes” y “no adoptantes”. Por otra parte,
entreambosgruposdifiereentérminosdetamaño
desuperficiedeterrenodedicadaalaproducción
decacao,puestoquelosadoptantespresentanun
promediode4,31ha.,mientrasque losnoadop-

tantestienenenpromedio3.16ha.(Tabla1).Del
mismomodo,lavariabledelosingresosno-agrí-
colasevidenciaqueel90,7%delaproporciónde
los "adoptantes" trabaja en otras fincas, creando
unafuenteadicionaldeingresos,mientrasquedel
grupodelos"noadoptantes"presentóunapropor-
cióndel68,6%.
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Tabla 1 
Descripción y resumen de estadísticas (media y porcentaje) N=105

Variable Descripción
Adopción Participación en proyecto

Edad a Edad de encuestados 

Género b Género de encuestados (%)

Femenino (%)

Masculino (%)

Educación a Años de escolaridad 

Área de finca a Superficie total (ha)

Área en producción de cacao a Superficie total (ha)

Mano de obra familiar a Trabajadores en finca

Mano de obraa Periodo de cosecha

Edad de árboles a Cacao Nacional

Talleres de extensión Número de talleres anuales

Visitas técnicas recibidas Número de visitas anuales
n=número de encuestados
a variable continua y uso de prueba T
b variable discreta y análisis de chi-cuadrado
c a nivel de 5% de significancia 
Desviación estándar entre paréntesis 
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Fuente:Datosdecampo.
Elaboración:Autores.



Modelo de regresión binaria

Elmodelo de regresión binaria predijo cinco
factoresprincipalesqueinfluyendemanerasig-
nificativaenlaadopcióndelainnovación,inclu-
yendo las características socioeconómicas, las
prácticas agrícolas y características de la finca.
Paralainterpretacióndelmodelo,enlaregresión
logística es más preciso evaluar los odds ratio,
queeslaprobabilidaddequeocurrauneventoen
ungrupoalasprobabilidadesdequeseproduz-
canenotrogrupo,yseutilizaparalaclasificación
dicotómicacomolaadopción.Mideeltamañodel
efectooasociaciónentrelosdosvaloresbinarios.
Cuandolasprobabilidadessonmayoresqueuno,
entonceseleventoesmásprobablequeocurra;si

lasprobabilidadessonmenoresqueuno,entonces
esmenosprobablequeocurraelevento.

Elmodeloseconformadevariablesidiosincrá-
ticascomoelgénero,laedadylaeducación,aun-
queno fueronsignificativasentre losgruposde
“adoptantes”y“noadoptantes”.Además,consi-
deravariablessocioeconómicascomolagenera-
ción de ingresos adicionales y lamano de obra
familiardedicadaalafinca,lascualesevidencian
diferencias significativas entre ambos grupos.
Asimismo, se reportandiferencias significativas
acercadelascaracterísticasdelaplantación,tales
comonúmerodeárbolesdecacaopodadosyel
niveldeincidenciademoniliasis.
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Variable 
Género (1) 

Edad 

Educación 

Otra fuente de ingreso 

Trabajo familiar en finca 

Número de árboles de cacao podados  

Moniliasis (1) 

Constante 

Hosmer and Lemeshow test=Chi square=8.168, df=8, Sig=0.417, -2log probabilidad=80.922, Cox&Snell r2=0.43, 
Nagelkerke r2=0.57, porcentaje global de predicción correcta=83.8%, tamaño de muestra=105 
a nivel de 1% de significancia 
b a nivel de 5% de significancia 

Tabla 2 
Análisis de determinantes usando regresión logística binaria

Fuente:Datosdecampo.
Elaboración:Autores.
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Despuésdelaprediccióndelmodelo(Tabla2),
serecomiendaevaluarlapertinenciaylautilidad
delmismo,enelqueseaplicalapruebaderazón
deverosimilitudylabondadgeneraldeajustedel
modelo. Dicha evaluación determina cómo los
valorespronosticadosporelmodeloseacercana
losvaloresobservados.Lapruebacomúnusada
eslapruebadeHosmer-Lemeshowquesecalcula
usando la cuenta observada y esperada para los
adoptantesynoadoptantesy tieneunadistribu-
ciónaproximadamenteχ2 con8gradosdelibertad
debidoquelasobservacionesseagrupanendeci-

les basados en probabilidades pronosticadas en
losgruposdeaproximadamenteigualtamaño.La
hipótesisnulafuequeelnúmerodelosadoptan-
tesnoesdiferentedeaquellospronosticadospor
elmodelo.Porlotanto,laSig=0,417indicaque
elajusteglobaldelmodeloesbueno.Elestadís-
tico r2 nomide labondaddeajustedelmodelo;
peroindicasilasvariablesexplicativassonútiles
paralaprediccióndelaadopción.Enestecaso,el
valorindicaqueelmodeloesútilparalapredic-
cióndeadopción.

Tabla 3
Esquema de procesamiento del biol versus los componentes del capital social

Elaboración y procesamiento 
de biol

Conocimientos Redes Prácticas/Labores 
culturales

Biol producido por agricultores 
individuales.

Apropiación de 
información. 
Demostración en 
finca.

Perspectiva individual Diferentes prácticas en 
finca.

Biol producido por 2 -3 
agricultores de una organización.

Motivación para 
producir de forma 
orgánica.

Baja cohesión social Prácticas innovadoras 
en finca. 

Biol producido por todos los 
miembros de la organización.

Demostraciones en 
finca. Aprender-
haciendo.

Acción colectiva 
Responsabilidad. Reglas 
informales.

Implementación de 
técnicas en finca.
Herramientas 
disponibles.

Fuente:Datosdecampo.
Elaboración:Autores.



El modelo predijo que los agricultores del
géneromasculinotienenunamayorprobabilidad
deadoptar la innovación.Además, sepudoevi-
denciarqueamayordisponibilidaddemanode
obra familiar va aumentando la probabilidadde
adopción.Mientrasqueelnúmerodemiembros
delafamiliaquetrabajanenlafincaestápositi-
vamente correlacionado con la adopción. El
modelotambiénmuestraquelosagricultoresque
tienenunafuenteadicionaldeingresos,sonmás
propensosaadoptarlainnovación.Porúltimo,el
modeloincluyequelosproductoresdelasplanta-
cionesde cacao conun altonivel demoniliasis
tienenmayorprobabilidaddequelaadopten.

En relación a la aproximación cualitativa
durante el levantamiento de datos en campo se
pudoevidenciarquelaelaboracióndelbiolserea-
lizabademaneracolectivaenciertasorganizacio-
nes, mientras que en otras se lo elaboraba entre
gruposdedosotresagricultoreseinclusodeforma
individual.Porlotanto,fuepertinenteanalizarel
capital social en relación a la perspectiva indivi-
dual y colectiva sobre la elaboración y procesa-
mientodelbioladaptadoencadaorganización,tal
comosesistematizaenlaTabla3,tomandoencon-
sideraciónqueespartedelatécnicaimplementada
porelproyectoparalarehabilitacióndelasplanta-
cionesdecacaofinodearoma.

Conocimiento

Desdelaperspectivaindividualycolectiva,se
evidenciaron cambios en el desarrollo de las

capacidadesyconocimientoacercadelasprácti-
cas de poda, lo cual corrobora los resultados
cuantitativosdelestudio.Medianteladifusiónse
fortaleceoparaciertoscasosseaprendelatécnica
depodasenlaplantación.

“Estamos realizando las prácticas de poda; el
proyecto nos dio apoyo y contribuyó a

apropiarnos del conocimiento” 
HelioRomero–Represa Tahuín

Paraladifusióndelproyecto,lostécnicosrea-
lizaban la transferencia de tecnología mediante
talleresinsituacercadelasprácticasparalareha-
bilitación.Los extensionistas también realizaban
demostracionesencampoparalaelaboracióndel
biolylaspodasencadaunadelasorganizaciones
que conformaban el proyecto. Mediante estas
herramientas, se contribuyó en el proceso de
aprendizajedelosagricultoresyseevidencióque
ellos deben estar convencidos de que la técnica
puedeaportarensusplantacionesparaadoptarla.
Cabemencionarquelaconstantevisitaacampoy
asistenciatécnicaencadaorganizacióncontribuyó
afortalecerloslazosdeconfianzaenlasorgani-
zacionesylosagentesresponsablesdelproyecto.

“Nosotros asistimos a talleres en fincas donde el
proyecto se estaba ejecutando, y pudimos ver

resultados; decidimos experimentar las téc-
nicas (…) particularmente en mi finca veo

resultados porque lo aplico con disciplina.”
AbdónBelarminoVega–San Jacinto
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Se observó que algunos productores estaban
motivados a aprender sobre cómo producir el
cacaode formaorgánica.Elproyecto,mediante
las prácticas de poda y la producción del biol,
promovíalasprácticasdelaagriculturaorgánica.
Particularmente la organizaciónRepresaTahuín
ya tenía conocimiento acerca de la agricultura
orgánica, pues una organización religiosa le
impartióconocimientosacercade laproducción
decompost.Pordistintasrazones,laorganización
religiosadejódeparticiparenlacomunidad,sin
embargo,losagricultorespermanecieronmotiva-
dosparaproducirbajocondicionesorgánicas.Por
lo tanto, laelaboracióndelbiol fueaceptadade
formainmediata,especialmentepor laoportuni-
daddeaprendizajedeinsumosorgánicosadicio-
nales.

Prácticas 

Conrespectoalasprácticasenlafinca,elpro-
yectoaportóatravésdelatransferenciadetécni-
casnosoloenrelaciónalarehabilitaciónproduc-
tiva,sinoalcontroldeenfermedadesenlaplan-
tación.Previoa la intervención, losagricultores
se concentraban en remover malezas y partes
infectadas,noobstante,lasplantacionesquefue-
ron parte del estudio no practicaban podas de
rehabilitacióndehuertasseniles.

Cabemencionarqueconelfindequeexistan
cambios en las plantaciones en relación a las
prácticas, elproyectoentregóa lasorganizacio-
neslasherramientasymaterialapropiadoparala

rehabilitacióncomopropiedadcomún.Apesarde
que los productores tuvieron incentivos se
observó que en ciertas organizaciones existían
inconvenientes para el uso de las herramientas
comopropiedadcomún.

Redes/Network

Enrelaciónalcomponentederedesdelcapital
social, se evidenció en la forma de preparación
del biol por cada organización. La perspectiva
individualdelcapitalsocial,sedemostróespecí-
ficamenteenelaccesoalosinsumosparalapre-
paración del biol, disminuyendo riesgos en su
preparación.Noobstante,enciertasorganizacio-
nes, se demostró que los agricultores prefieren
prepararsupropiobiol,aunquejuntosrealizanla
recoleccióndelestiércol,siendouninsumomuy
importantepara la enmiendaorgánica.Tal es el
casodelaorganizaciónRepresaTahuín,enelcual
se distingue una aproximación instrumental,
dondeelrecursodelcapitalsocialescolectivo,su
acumulación, movilización y uso es individua-
lista.

“Yo preparo mi biol y también ayudo a otros,
cada uno tiene su propio biodigestor, pero

juntos recolectamos el estiércol” 
EdgarRomero–Represa Tahuín 

Por otra parte, se identificó la perspectiva
colectivamediante la preparacióndel biol entre
todoslosmiembrosdelaorganización.Laorga-
nización tiene biodigestores comunes, lo cual
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implica que una alta proporción de agricultores
tieneaccesoalaenmiendaorgánicapreparadade
formacolectiva.Enestoscasos,porlogenerallos
socios se organizan para la recolección de los
materialesdelbio-insumoyluegolodistribuyen
deformaequitativaalosmiembrosdelaorgani-
zación.Dichaperspectivaylaformaencómorea-
lizanactividadesdeformacolectivaenelcumpli-
mientodemetascomunesfueevidenciadoenla
organizaciónComunasRibereñas.Cadamiembro
delaorganizaciónparticipaenlapreparacióndel
biol.Factorescomo la reciprocidady lapartici-
paciónactivafueronevidenciadosyreportadosen
relación a las actividades del proyecto. Sin
embargo,variosagricultoresreportaronquesólo
aquellossociosqueparticiparonenlapreparación
delbiolpodían teneraccesoasudistribuciónal
momentodelacosecha,porlotanto,aquellosque
no participaron en su elaboración no podrían
accederalmismo.

Impacto de la intervención del proyecto en
fincas 

Enelestudiosepudodeterminarelefectodela
intervenciónenlasplantacionesdecacaoanivel
derendimientos,conelfindedeterminarinstru-
mentosdeanálisisparaelbienestarde losagri-
cultoresysusfamilias.Existendiferentesformas
deevaluarelimpactodelaintervención,parael
presenteestudiosediseñóunaencuestaaplicada
aagricultoresqueformaronpartedelproyectode
maneraaleatoria,asícomoelgrupocontrol.

El impacto de la intervención se determinó
mediantelasdiferenciasenprácticasluegodelas
recomendacionesdelproyecto.Enrelaciónalas
labores de podas, se reportó que el 71%de los
agricultores de los que adoptaron la técnica de
rehabilitaciónnorealizabanpodasensusfincas,
luegodelaintervenciónel100%realizólaspodas
recomendadas. En relación a la aplicación del
bio-fertilizante, el 60% de los agricultores que
adoptaronla técnicanorealizabanningunaapli-
cación foliar antes del proyecto, tan solo 23%
aplicaba agroquímicos, 11% ya aplicaba fertili-
zanteorgánicoy6%utilizabaambos.Conelpro-
yecto,el92%aplicaelbio-fertilizantefoliarreco-
mendadoy6%aplicaambosinsumos(orgánicoy
convencional).

La principal contribución del proyecto fue
incrementarlosrendimientosaniveldefinca,por
lotanto,secomparóelrendimientoantesydes-
puésdelaintervención.Elrendimientopromedio
luego del proyecto se incrementó en un 33%,
debidoalaaplicacióndelbiolylapodadereha-
bilitaciónrecomendada.

Conbaseenloscambiosaniveldemanejode
fincaconlastécnicasdelproyecto,segeneraron
cambiossignificativosenelrendimientoprome-
diodeestaformaconelproyectoseevidencióun
efectopositivoenlasplantacionesdecacaofino
de aroma.A pesar de que los rendimientos aún
pudieran sermayores, ha habido un incremento
substancialdebidoalatécnicaderehabilitación.
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Conclusiones y recomendaciones

Elobjetivodeesteestudiofuedeterminarqué
factoresinfluyenenlaadopcióndelatécnicapara
larehabilitacióndelasfincasdecacaonacional.
Latécnicaderehabilitaciónesunaalternativade
manejoagrícolaquepromuevelarecuperaciónde
lasplantacionesdecacaonacional, sucalidady
aroma proporcionan lamateria prima para pro-
ductos de chocolate de alta calidad. La técnica
agrícola estudiada es una opción para abastecer
estemercado,porelcualsehaevidenciadoque
su impacto en el desarrollo rural contribuye al
medio ambiente, a través del uso de bio-fertili-
zantesypodasparalarehabilitaciónenelincre-
mentodelosrendimientosenlasplantacionesde
cacaoyporendeenlosingresosdelospequeños
productores.

Latécnicaderehabilitaciónofrecelaposibili-
dad de que los pequeños agricultores tengan la
oportunidad de adoptarlo, por lo tanto, es rele-
vantedeterminarlosfactoresquetienenunefecto
sobrelaprobabilidaddeadopción,conelfinde
considerardichasvariablesparalatomadedeci-
sionesencuantoalapolíticaagrícolaenrelación
alaadopcióndetecnologíasespecíficamentepara
elcultivodecacao.

Además, el estudio pudo determinar cómo el
capital social, mediante los tres componentes
inherentesalproyecto-conocimiento,prácticasy
redes-contribuyóarealizarexitosamentelasacti-

vidadesdelproyectoenlasplantacionesdecacao
finodearoma.Encadaorganizaciónelesquema
de elaboración y procesamiento se llevó de
maneradiferente,adaptándoloasuscondiciones,
esdecir,algunosdeellosproducenelbio-fertili-
zantedeformaindividual,engruposde2–3agri-
cultoresodeformacomún.Dichotrabajofuerea-
lizadoporlosextensionistasdelproyectoquebus-
caron adaptar la técnica de rehabilitación de
acuerdoa lascondicionesde lasorganizaciones.
Además, los talleresylasvisitas técnicasfueron
permanentesyconstantesalolargodelproyecto,
detalformaquesuintervencióntuvounimpacto
positivo,puesdisminuyódemanerasignificativa
laincidenciadeenfermedadesyseincrementóel
rendimientopromediode lasplantacionesde los
agricultoresqueadoptaronlatécnicaderehabili-
tación.

Para ladeterminacióndel efectode los rendi-
mientosenfinca,seconsiderólaasociacióntanto
de la poda de rehabilitación y la aplicación del
biol,talcomoloproponeelproyecto.Noobstante,
serecomiendaparafuturosestudiosaplicarherra-
mientasquepermitanexplicarsielincrementoen
elrendimientosedebeaambasprácticasosoloa
laaplicacióndeunadeellas.Además,sesugiere
complementar la difusión de técnicas de post-
cosecha (secado y fermentación del grano de
cacao)conelfindemantenerlacalidaddelgrano
y de esta forma, obtener un precio adecuado a
niveldeagricultor.
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Resumen
El futuro del cacao fino y de aroma en Ecuador,

conocidocomonacional,estáamenazadopor labaja
productividaddeplantacioneslongevasyunaaltasus-
ceptibilidadaenfermedadesfúngicas,principalmente
moniliasis (Moniliophthora roreri) y escobadebruja
(Moniliophthoraperniciosa).Eneste capítulo sedis-
cutiránlasexperienciasyresultadoscolectadosduran-
telaproducciónyaplicacióndefermentadosanaeró-
bicos (conocidos como bioles) en huertas seniles de
cacaorehabilitadas.Estainiciativatuvocomoobjetivo
principal la transferencia de tecnologías estandariza-
dasdebajocosteyamigablesconelmedioambiente
paralarecuperacióndeplantacionesdecacaoimpro-
ductivasconorganizacionescampesinas.Laelabora-
ción,aplicaciónyevaluacióndelbiolserealizóenlas
provinciasdeEsmeraldas,Manabí,LosRíos,Guayas,
y,ElOro.Laelaboracióndelosbiolesestuvoconcen-
tradaenorganizacionescampesinasconformadaspor
pequeños productores de cacao. Las aplicaciones de
loselaboradosserealizaronensietefincasdemostrati-

vasdondeseevaluóelefectodelbiolsobreparáme-
trosfitosanitariosyproductivosen10plantasporfin-
cas en visitas mensuales.Al finalizar el proyecto la
fórmulaestandarizadadebiolsetransfirióaalrededor
de250productorespertenecientesa127asociaciones
debase.Laaplicacióndebiolesalcanzó350hectáreas
decacao rehabilitadasdispersas en las cincoprovin-
cias.Conlaaplicaciónsistemáticadebiol,lapresen-
ciademazorcasafectadaspormoniliasisoescobade
brujaseredujoentreun50-70%.Estofinalmentecon-
llevóaunaumentodemásdel200%en laproduc-
ción.Eltrabajorealizadopermitióestablecerunarela-
ciónfructíferaentreelsectorproductivoylasuniver-
sidades mediante la transferencia de tecnologías y
acompañamientotécnico.Porotrolado,laaplicación
constante de los bioles en plantaciones de cacao
improductivasreduceconsiderablementeelataquede
patógenos,loquesetraduceenunamejoraproductiva
ymayoresingresosalosagricultores.
Palabras claves: Biol, cacaoNacional, escoba de

bruja,huertasseniles,moniliasis.
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Abstract
The future of fine and flavor cacao in Ecuador,

knownas“national”,isthreatenbythelowproducti-
vity and extreme susceptibility of diseases such as
monilia (Moliniophtora roreri) and witches broom
(Moniliopthtorapernisiosa),particularlyinlong-lived
cacaoplantations.Thereare limitedpracticaloptions
forreducingthelossesduetothesebioticstresses.In
thischapter,theresultsandexperiencesoftheproduc-
tionandapplicationofanaerobicdigestates(bioles)in
senilecacaofarmswillbeaddressed.Themainobjec-
tiveofthisprojectwastotransferastandardizedtech-
nology for the elaboration of environmental-friendly
fertilizerwithlow-costmaterialsfortherehabilitation
of unproductive cacao plantations. The elaboration,
application, and evaluationofbiolwas conducted in
five provinces: Esmeraldas, Manabí, Los Rios,
Guayas,andElOro.Biolwasproducedbysmall-scale
farmersorfarmers’associations.Theeffectofbiolwas

evaluatedindemonstrativefarmslocatedthroughthe
provinces. Production and disease development was
determinedin10plantsperfarmthrougha24-month
period.The standardizedmethodologywas taught to
250small-scalefarmerswhobelongedto127farmers’
associations.Biolwasappliedto350hectaresofcacao
throughout theprovinces.Thesystematicapplication
of biol reduced the infection of monilia or witches
broomincacaopodsby50-70%,consequently,signi-
ficantlyincreasing(P<0.05)cacaoproductioninthe
demonstrative farms.This project permitted to bond
the productive sector and academia via participative
research and field visits. In addition, the constant
application of this digestate proved to significantly
reducetheattackofaggressivepathogensinrehabili-
tated cacao plantationswhich translate in increasing
yields.
Keywords: Nacional cacao,monilia,witchbroom,

long-livedcacao,biol.
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Introducción 

Ecuadorsehadistinguidoporlaproducciónde
cacao (Theobroma cacao, L.) fino y de aroma,
muyapetecidoenmercadoseuropeosyesinsumo
principal en la elaboración de chocolates finos
(Looretal.2009).Lasostenibilidaddeestetipode
cacao, conocido como nacional, está en riesgo
latente debido al bajo rendimiento de almendra
secaqueobtienen lospequeñosproductoresy la
alta susceptibilidad de este cultivar al ataque de
patógenos. Entre los patógenosmás agresivos y
que mayor afectación causan se encuentran la
moniliasisylaescobadebruja,cuyosagentescau-
salessonlosbacidiomicetosMoniliophtora roreri
y Moniliophtora pernisiosa, respectivamente
(Guiltinan,PuayDavey2007).Recientesreportes
científicos afirman que la reducción de rendi-
mientogeneradoporestasenfermedadesalcanzó
las1.3billonesdetoneladas,loqueequivaleal30
%delaproducción(Ploetz2016);sinembargo,en
pequeñosproductores,lafaltadeimplementación
deprácticasdemanejoreportapérdidasdehastael
70%demazorcas.

Porotrolado,lafaltadeaplicacióndenutrien-
tesyeldesconocimientosobrelafertilidaddesue-
loscacaoteroslimitadrásticamentelosrendimien-
tosenhuertas(Hartemink2005).Enestesentido,
lafertilizaciónencacaosebasa,prácticamente,en
el reciclajedenutrientesobtenidosapartirde la
descomposicióndehojarasca,ymaterialesderesi-
duodepoday/ocosecha(Isaac,TimmeryQuas-
hie-Sam 2007). Existe una brecha enorme en

investigación que aborde el manejo integral de
cultivos tropicales, como cacao; particularmente
enaspectosdeproteccióncontraagentesbióticos
(plagasyenfermedades),yelmanejodelafertili-
daddesuelos.Adicionalaesto,ladisponibilidad
detecnologíaapequeñosproductoresdecacaoes
casinula,almenosenEcuador.

Enel2008,laEscuelaSuperiorPolitécnicadel
Litoral(ESPOL),atravésdelCentrodeInvesti-
gacionesBiotecnológicasdelLitoral (CIBE),en
conjuntocon laorganizaciónMaquitaCushuns-
hicComercializando comoHermanos (MCCH),
desarrolló el proyecto: “Implementaciónde tec-
nologíasamigablesconelmedioambienteparala
recuperacióndeplantacionesdecacaofinoyde
aromaimproductivas”.Esteproyectotuvocomo
objetivo principal la elaboración, aplicación, y
evaluación de un fermentado anaeróbico (cono-
cidocomobiol)enunpaquetederehabilitación
dehuertassenilesdecacao.Enelmarcodelpro-
yectosedesarrollaronactividadesdecapacitación
yvisitasperiódicasaagricultores (extensión),y
evaluaciones,tantodecampocomodelaborato-
rio (investigación), de los bioles producidos
localmente por organizaciones campesinas. En
esteartículoseresumiránlasactividadesyresul-
tadosdelcomponentedeextensiónydeinvesti-
gaciónaniveldecampo.

Producción de bioles y transferencia tecnológica

Estaexperienciasedesarrollóenlasprovincias
deEsmeraldas,Manabí,LosRíos,Guayas yEl
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Oro.Enestasprovinciasseconcentrael73%de
lasplantacionesdecacaodelpaísqueproducen
alrededorde139.000TMdecacao,loquerepre-
senta el 78% de las ventas a nivel nacional

(ESPAC, 2015). Estas provincias se distinguen
claramenteporsusvariadascondicionesedafocli-
máticaspresentadasenelCuadro1.

Cuadro 1
Características edafoclimáticas de las provincias

Provincia Temperatura 
(o C) 

Precipitación 
(mm/año) 

Ordenes taxonómicos y 
características edáficasmás  

 

Esmeraldas 26.8 876 

Manabí 25.4 589 

Los Ríos 25.1 1664 

Guayas 25.4 966 

El Oro 25.4 485 

 

Entisoles, color pardo 
rojisos o amarillos rojisos, 
profundos y lixiviados con 
aluminio tóxico. Algunos 
suelos vérticos con posibili-
dad de piedras.
Mollisoles y Entisoles, 
pardo rojisos arcillosos o 
arcillo-limosos. Profundidad 
variable, ligeramente ácida 
a neutro, inundables.
Inceptisoles-Entisoles, muy 
negros a negros, amarillos 
en horizontes profundos, 
ricos en materia orgánica.
Inceptisoles y Alfisoles, 
pardos rojos, rojos, o 
pardos amarillos, profundi-
dad variable, pH ligeramen-
te ácidos.
Inceptiosoles y Entisoles, 
pardo, rojizos o amarillos 
rojizos, lixiviados con con-
centraciones de aluminio 
tóxicas. Arcillo arenoso con 
graba.
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Esteproyectoinicióconlaseleccióndefincas
demostrativasen lasprovinciasmencionadas, la
selección estuvo a cargo de los técnicos del
CIBE-ESPOLyMCCHy tuvieronunaedadde
plantaciónentre15y70años.Lasfincasdemos-
trativas estuvieron ubicadas en los sectores de
Nueva Jerusalén y 3 de marzo en Esmeraldas;
SarampiónenManabí;VincesenLosRíos;San
PedroenGuayas,ySanAgustínyEsterodeCaña
enElOro.Enestossectoresserealizarontalleres
de capacitación teórico-prácticos sobre elabora-
ciónyaplicacióndebiolesdirigidosaagriculto-
resasociadosaMCCH;adicionalaestajornada
inicialdecapacitación,serealizaronvisitasmen-
sualesalasfincasdemostrativas,dondeselleva-
ronacabocapacitacionessistemáticassobrepará-
metrosdeproducción(fermentación)ycalidadde
bioles. También se tomaron muestras de bioles
paraanalizarloselementosnutritivosdisponibles.

Unade lasgrandes limitacionesenelusode
biofertilizantesenprogramasdemanejodeculti-
vos,essugranvariabilidad.Estoesconsecuen-
ciade lasvariaciones intrínsecade lasmaterias
primas,diversosmétodosdeelaboración,ydis-
tintos tiempos de fermentación empleados por
losagricultores.ElCIBE,atravésdelosaños,ha
estudiado y desarrollado metodologías para la
elaboracióndebioles.Enestasinvestigacionesse
handeterminadorangosmínimosdecalidadque
estosbioinsumosdeberíandeposeerparaasegu-
rarsuefectoestimulanteenloscultivos(Chávez
et al. 2008, Jiménez et al. 2008, Peralta et al.
2013).Atravésdeesteproyecto,lametodología

estandarizadadeproduccióndebiolesfuetrans-
ferida,deformaíntegra,alosagricultoresparti-
cipantes por medio de las capacitaciones antes
descritas.Enestatransferenciadetecnologíalos
agricultoresfueroncapacitadosenlostipos,can-
tidad, y calidad de materias primas empleadas
paralaproduccióndebioles,asícomoeltiempo
óptimode fermentación.Losmaterialesutiliza-
dosysusaportesenlosbiolesestándescritosen
elCuadro2.

La fermentación fue llevada a caboenbiodi-
gestoresplásticosde600l.Losparámetrosfísico-
químicos que se evaluaron fueron: pH, solutos
totales, salinidad, y, densidad.Estos parámetros
se determinaron en campo, por medio de pH-
metroyconductímetroportátil,losvaloresregis-
tradosencampofueroncorroboradosenlabora-
torio utilizando metodologías e instrumentos
estándares.Estosparámetrosfueronregistradosa
los0,30,60,90,y,120díasdefermentación(biol
decuatromesesesconsideradocomo listopara
aplicar). En el cuadro 3 se detallan lasmedias,
desviacionesestándar,ylímitesmáximosymíni-
mos de los parámetros físico-químicos. Se
observóunaclarareduccióndepHduranteelpro-
cesodefermentación;lamediadepHaliniciode
lafermentaciónfuede6.15mientrasqueelpHal
finaldelafermentaciónfuede3.91.Loopuesto
fue observado con la conductividad eléctrica y
salinidad que incrementaron en 280% y 314%,
respectivamenteenbiolesmaduros.Ladensidad
y los sólidos totales siguieron elmismopatrón,
aumentaronde1020a1040yde3.34a9.56,res-
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pectivamente. La evolución de los parámetros
físico-químicosdurante el procesode fermenta-
cióndemuestraqueexistióunprocesofermenta-

tivoanaerobio,provocandoladescomposiciónde
losnutrientes,que,enformadesales,aportarána
lanutricióndeloscultivos.

Adicional a los parámetros físico-químicos
evaluadosdurante elprocesode fermentacióny
enbiolesmaduros,aestosúltimosselesrealizó
unavaloraciónnutricionalencadaunadelasfin-
casdemostrativas.Lasconcentracionesdemacro
y micro nutrientes que componen el biol están
detalladas en el cuadro 4. Entre losmacro ele-
mentos,elpotasio(K)eselmayorconstituyente
delosbiolesconunaconcentraciónmediade0.61
%.Además, sedetectaronaltosnivelesdeman-
ganeso(Mn)yhierro(Fe).ElFedebemanejarse

con cuidadopor su efecto antagónico conotros
elementos,comoelfósforo(P).

Porotrolado,entretalleresteórico-prácticosy
visitastécnicasmensualessecapacitaronmásde
250pequeñosagricultoresynuevetécnicosdelas
organizacionescampesinas.

Durante el proyecto, se elaboraron más de
340.000ldebiolquefueronaplicadosenmásde
350has.distribuidasenlascincoprovincias.
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Cuadro 2
Materiales empleados en la elaboración de bioles artesanales

+Lacantidaddeaguarequeridavaendependenciadeladensidaddelestiércol,se
recomendóllenareltanquehastaun80%desucapacidad(alrededorde500l).
*Estosmaterialesysuscantidadesselosaplicabanmensualmentecomo"reacti-
vación"debioles.
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Cuadro 3
Parámetros de monitoreo de la fermentación de bioles artesanales durante 4 meses

D.E.=Desviaciónestándar,Máx.=Valormáximo,Mín.=Valormínimo,
C.E.=Conductividadeléctrica,S.T.=solutostotales
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Aplicación de bioles y su efecto sobre pará-
metros fitosanitarios y productivos

Los bioles se aplicaron demanera foliar con
unaperiodicidadquincenalyaunadosisde60l
debiolpuro(sindilución)porha.Lasaplicacio-
nesserealizaronconunabombanebulizadorade
motor acoplada con boquilla electrostática. En
cadafincademostrativaseseleccionaron10plan-

tas,enlasquesedeterminóelniveldeclorofila
(SPAD)enhojasdeedadmedia;ademássecon-
tabilizaron las mazorcas sanas, con moniliasis,
escobadebruja,ycherelessecos1.Estasmedicio-
nesserealizaronantesdecomenzarlaaplicación
delosbioles,y,sistemáticamentedurantelasvisi-
tasmensualesrealizadasporlostécnicos-investi-
gadoresdeCIBE-ESPOL.

Cuadro 4
Valores promedio de macro y micro nutrientes que constituyen los bioles maduros

1 / Los autores se refieren a chereles secos a las mazorcas secas por causas no determinadas.

Figura 1
Contenido de clorofila (SPAD) en hojas de cacao al antes y después de aplicar biol, barras

representan una desviación estándar
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UtilizandolapruebaestadísticadeT-pareadase
detectaron diferencias significativas (P < 0.05)
entreelniveldeclorofiladehojasdecacao.Enla
figura1seobservanlosvalorespromediodeclo-
rofilaantesydespuésdelaaplicacióndebioles.
Estadiferenciaestuvoenelordende3.1(valores
SPAD)loqueindicaunmejorestadonutricional
en las plantas de cacao debido, muy probable-
mente,alaaplicacióndebiolpor24meses.

Lafigura2muestraelpromedio(enporcenta-
jes)demazorcasenfermasysanasde las fincas
demostrativas. Se observó un notable decreci-
miento en mazorcas afectadas con moniliasis,

escobadebruja,ycherelessecos;porelcontra-
rio,sedeterminóunincrementosignificativoen
mazorcassanasentodaslasfincasdemostrativas.
Adicionalmente,utilizando lapruebadeT-pare-
ada,sedeterminódiferenciassignificativas(P <
0.05) en el estado fitosanitario de las fincas
demostrativaspreypostaplicacióndebioles.En
promediohubo2.24,5.09,0.75menosdemazor-
cas afectadaspormoniliasis, escobadebruja, y
chereles, respectivamente. Este resultado con-
firmólosresultadosencontradosenellaboratorio
(datosnopresentados),dondesedemostrólaefi-
cienciadelosbiolesenlareduccióndeenferme-
dadesdecacaodetipofúngicas.

Figura 2 
Mazorcas afectadas por enfermedades (moniliasis, escoba de bruja, y chereles secos) y

mazorcas sanas antes y después de la aplicación de biol. Los valores son el promedio de las siete
fincas demostrativas y están expresados en porcentaje



Porotraparte,lasaplicacionessistemáticasde
biolincrementaronlosrendimientosentodaslas
fincas demostrativas. Esto puede deberse a dos
factores interrelacionados, (i) la disminución de
las enfermedades fungosas que tienen una
influencia directa en la merma productiva de
plantacionescacaoteras,y, (ii)elefectodelbiol
enlanutricióndelaplanta.Enpromedio,lasfin-
casdemostrativastuvieronunincrementode160
%enelprimerañodeaplicación,mientrasqueen
elsegundoañoelincrementofuede227%.Este

resultadodemuestraque,encacao,elincremento
productivo más significativo se logra en el
segundoañodeaplicaciones.Este fenómenono
esextraño,tomandoencuentaqueelcacaoesun
cultivoperenneydelentocrecimiento,porloque
es de esperar que cualquier tratamiento que se
apliqueconelobjetivodeincrementarlosrendi-
mientossereflejaráenunlapsonomenorados
años.Lomás relevantedeeste resultadoesque
estose logróenfincasdepequeñosproductores
dondenoseaplicóningúnotroinsumo.
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Figura 3
Preparación y monitoreo de bioles (A), aplicación de bioles en huertas seniles (B), estado

fitosanitario inicial de fincas demostrativas (C), descripción gráfica del estado final de fincas
demostrativas (D)
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Conclusiones y perspectivas de investigación 

Laproduccióndebiolesconpequeñosproduc-
tores de cacao permitió establecer una alianza
fructífera entre el sector productivo y la acade-
mia, cuyos nexos han sido, tradicionalmente,
escasos.Estetrabajopermitióextenderlatecno-
logíadeproducciónartesanaldebiolesamásde
200productoresytécnicosdecampo,losquetra-
bajarondurantedosañosenlamezcladematerias
primasymonitoreodefermentacióndebioles,de
formatécnica,sistemática,ycuantificada.

Esta extensión de tecnología se la realizó
mediantetalleresteórico-prácticosyvisitasmen-
suales a fincas demostrativas localizadas en las
provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos,
Guayas,yElOro.Estametodologíadecapacita-
ción permitió al agricultor entender, demanera
holística,laproduccióndeunbioldecalidadyla
consecuenteadopcióndela tecnología(laadop-
ciónestadiscutidaenelcapítulocuartodelapre-
sentesección:“Adopcióndeinnovacionestecno-
lógicas enorganizaciones campesinas producto-
rasdecacaonacional:vínculocientífico-produc-
tivo”).

Los agricultores tuvieron la oportunidad de
evaluar,deformacuantitativa,lacalidaddelafer-
mentación de los bioles in situ, constatando el
descensodelpH(deneutroaácido)yelaumento
en el contenido de sales y solutos totales en la
parte acuosa del producto. Además, tuvieron
accesoalosanálisisdelaboratorio,enlosquese

corroborólapresenciademacroymicroelemen-
tosenelbiol

Desdeelpuntodevistadeproduccióndebio-
les, se logró alcanzar una producción final de
340.000l,losquefueronaplicadosamásde350
hasdecacaorehabilitadoquesefueronincorpo-
randodurantelaejecucióndeesteproyecto.

Enlocorrespondienteaenfermedades,laapli-
caciónconstantedebioldurantedosaños logró
reducirnotoriamentelasenfermedadesmásagre-
sivas de cacao como lamoniliasis y escoba de
brujaentodaslasfincasdemostrativas.Lareduc-
cióndelnúmerodemazorcasafectadasporenfer-
medades estuvo en el orden de 2.24 y 5.09 de
moniliasis y escoba de bruja, respectivamente.
Tales resultados demuestran la utilidad del biol
como herramienta muy útil para minimizar el
impacto negativo de las enfermedades enmen-
ciónsinocasionardañosalasaluddelosagricul-
toresysusfamilias,nialmedioambiente.Porel
contrario, al igual que lo observado con otros
bioinsumos, el uso de bioles mejora la micro
faunadelosagroecosistemas.

Ladisminucióndeenfermedadesdebidoprinci-
palmentealasaplicacionesdebiol,influyópositi-
vamenteenelincrementodelosrendimientosde
las fincas demostrativas; esto se evidencia en el
incrementodemásdeldoble(enpromedio)dela
cantidaddegranosecocosechadoenlasmismas.
Cabemencionarque,enfincascondisponibilidad
deagua,losrendimientossetriplicaron.
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A pesar de los esfuerzos realizados, existen
temaspordefiniryque,desdelaacademia,esta-
mosobligadosaresponder.Porejemplo,ladosis
propuestaenesteproyectopresuponeaplicacio-
nes quincenales de 60 l de biol. Haciendo una
proyecciónanual,elagricultortendríaquereali-
zar24aplicacionesconun totalde1440lha-1.
En este contexto la tecnología aquí discutida
enfrentadosgrandes retos.Primero, el costode
lasaplicacionesydelbiolpersedebedeservalo-
radodesdeunaópticaeconómica,esdecir,laren-

tabilidadneta que el agricultor percibiría por el
incremento en rendimiento. Segundo, la escasa
manodeobraenelcampo,loquedificultaríalas
aplicacionesrecomendadas.Porlotanto,esnece-
sarioestudiarvariantesquepermitanoptimizarel
uso del biol, por ejemplo,menores dosis y fre-
cuencias,loquepalearíalaslimitantesantesmen-
cionadas.Estosestudiosdeoptimizacióndeluso
del biol deben de realizarse con elmayor rigor
científicoposible.
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Resumen
Un49%delasemisionesdeefectoinvernaderoen

Latinoaméricaprovienendelaagricultura,ladefores-
taciónyelcambiodelusodelatierra,deacuerdoal
WorldResourceInstitute(WRI,2014).Partedelpro-
blema sería el poco conocimiento de las relaciones
entre los sistemas de producción agropecuarios o
forestales,ylosserviciosqueproveenlosecosistemas
deformanaturaloporgestióndecomunidadesrurales.
Aniveldepolíticasexistepocoreconocimientodelas
externalidades positivas y negativas que se generan
sobre losecosistemasalproducir,distribuiryconsu-
mir alimentos. En Ecuador, uno de los cultivos que
mayorcrecimientotieneenzonascosteraseselcacao,
cuyaproducción,procesamiento,consumooexporta-
ción,generaimpactospositivosynegativossobrelos
ecosistemas.Enestecapítulosepresentanlosavances
deunestudiosobrevaloracióndelosserviciosecosis-
témicosenlacadenadevalordelcacaoenlazonadel
proyecto de Riego Dauvin, en la Cuenca del Río
Guayas,Ecuador.Esteestudiosedesarrollaconelaus-
picio de The Economics of Ecosystems and

Biodiversity (TEEB) del Programa de las Naciones
Unidades para el Medio Ambiente (PNUMA) y el
Ministerio del Ambiente. Un aspecto fundamental
paraeldesarrollodeestudiosdevaloracióndeservi-
cios ecosistémicos es la definición de escenarios de
valoración, loscualesnosonsencillosde identificar.
Demanera específica, en este capítulo se desarrolla
unatipologíaquecontieneperfilesdelosproductores
decacaodelasprovinciasdelGuayasyLosRíosde
acuerdoasusprácticasagrícolasyciertascaracterísti-
cas,comobaseparaidentificarlosescenariosdevalo-
ración económica del estudio TEEB. Los perfiles
resultantesseobtienenmediantelaaplicacióndetéc-
nicas estadísticas multivariantes a los datos de la
Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria
Continua (ESPAC) del Instituto Nacional de
EstadísticasyCensos(INEC).Posteriormente,elestu-
dioTEEBcompletarálavaloracióneconómicadelos
servicios ecosistémicos en los diferentes escenarios
propuestos.
Palabras clave: Cacao,política agrícola, prácticas

agrícolas,serviciosecosistémicos.
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Abstract
According to theWorld Resource Institute (WRI,

2014), a 49% of greenhouse gas emissions in Latin
Americacomefromagriculture,deforestationandthe
changeoflanduse.Partoftheproblemisthelimited
knowledgeabouttherelationshipsbetweenagricultu-
ralor forestrysystem,andecosystemservicesprovi-
dednaturallyorbytheeffortsofruralcommunities.At
policy level there is little recognitionof the positive
andnegativeexternalitiesgeneratedonecosystemsto
produce,distributeandconsumefood.InEcuador,one
of the fastest growing crops in the coast is cocoa,
whoseproduction,processing,consumptionorexport,
generates positive and negative impacts on ecosys-
tems.Thischapterdescribestheprogressofastudyon
assessmentof ecosystemservices in thecocoavalue
chainintheareaoftheirrigationprojectDauvin,inthe
Guayas River Basin, Ecuador. This study is being
developed with the support of the Program The

EconomicsofEcosystemsandBiodiversity(TEEB)of
theUnitedNationsEnvironmentalProgram(UNEP),
andtheMinistryofEnvironment.Akeyfactortodeve-
lopaneconomicvaluationofanecosystemserviceis
theidentificationofvaluationscenarios.Specifically,
thischapterprofilescocoaproducersoftheprovinces
ofGuayasandLosRiosaccordingtotheiragricultural
practicesandcertaincharacteristics,asabasistodeve-
lopandproposescenariosofeconomicvaluation for
theTEEBstudy.Theresultingprofilesareobtainedby
applying multivariate statistical techniques to data
fromtheSurveyofAreaandContinuousAgricultural
Production (ESPAC) of the National Institute of
Statistics and Census (INEC). Subsequently, the
TEEBstudywillcompletetheeconomicvaluationof
ecosystemservicesinthedifferentscenariosproposed.
Key Words: Agricultural Policy, Agricultural

Practices,Cocoa,EcosystemServices.
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Introducción

Losbeneficiosquelahumanidadobtienedela
agricultura son incalculables.La agricultura ali-
mentaamásde7000millonesdepersonasy,gra-
ciasasaltosimportantesenlosmétodosdepro-
ducciónylaproductividad,hoyescapazdepro-
ducir energía,materiales,medicinas, entreotros
productos, convirtiéndose así en una actividad
multifuncional.Sinembargo,estosbeneficiostie-
nenunacontrapartedecostos,quesehanexpre-
sadoenladegradaciónopérdidadeservicioseco-
sistémicos, como la reducción de la diversidad
genéticayloshábitatsdeespecies,laerosiónde
los suelos, la contaminacióndel agua, ladismi-
nución de la capacidad de regulación de clima,
entre otros. Varios estudios, por ejemplo, los
reportes de la Evaluación de Ecosistemas del
Milenio (Millenium Ecosystem Assessment,
2005), laEvaluaciónde laGestióndelAguaen
Agricultura (Molden,2007)oLaLargaSombra
delaGanadería:asuntosyopcionesambientales
(FAO,2006),proponenquelaagriculturapuede
ydebegestionarsedeformatalquecontribuyaa
mejorar los servicios ecosistémicos, y no limi-
tarsesoloalaproduccióndealimentosomaterias
primas. De acuerdo a Foley et al., (2005) el
aumentode laproduccióndebienes agrícolas a
expensas de otros servicios ecosistémicos ha
generadocambiosambientalesmundialesyloca-
les que tienen consecuencias importantes en la
saludyelbienestardelserhumano.

Unadelasespeciesqueformanpartedelabio-
diversidadyendemismodelafloraecuatorianaes

elcacao(Theobroma cacao L.),específicamente
la variedadnacional, del que aún se encuentran
ejemplarescultivadosoenestadosilvestre.Una
población de árboles de cacao se asemeja a un
bosquesecundarioypuedealbergarycontribuira
lapreservacióndeunagranvariedaddeaves,ani-
males vertebrados, reptiles y anfibios, así como
contribuiraunabuenagestióndelossuelosydel
agua.Al ser el cacao una especie que se puede
cultivarensistemasagroforestales,presentamuy
buenasoportunidadesparaestablecerseensiste-
mas agroecológicos, es decir, bajo esquemasde
producciónsosteniblesquecontribuyenamante-
nerelecosistemaysubiodiversidad.

Noobstante,laproduccióndecacaoenEcua-
dor sedesarrolla conpococonocimientode sus
consecuenciasambientales;ylaspolíticasagríco-
lasqueafectansuproducción,pocoonadainte-
gran aspectos de sustentabilidad ambiental, a
pesardelamplioacuerdoquepareceexistirsobre
lanecesidaddeaplicarlaseinclusosobrelasposi-
bles direcciones de la política. Lo que no está
clarooesinsuficienteeselconocimientodelas
dinámicas que producen la degradación de los
servicios ecosistémicos y su biodiversidad, así
comolosimpactosquetendríanciertaspolíticaso
losaspectosidiosincráticosdelosindividuosque
participanenlacadenadevalordelcacao.

Unaspecto importante a considerar esque la
produccióndecacaoenEcuador involucraaun
importante sector de la población rural (en
muchos casos organizada), tanto en la Costa
comoenlaAmazonía.Sialoanteriorseañadeel



inmensopotencialdemercadoquetienensussub-
productos,elcacaoesalmomentolaalternativa
productivaycomercialmáspromisoriaparacon-
tribuira ladisminucióndelapobrezarural,que
ademáspuedecontribuiralmejoramientodelos
indicadoresdecomercioexteriordelEcuador.

DeacuerdoaLarrea(2008)lossistemasdecul-
tivodecacaopuedenserverdaderosbosquespro-
ductivos,esdecir,puedentenerunaestructuray
unfuncionamientomuysimilaraunbosque,sin
que aquello implique disminuir su potencial de
producción.Lascaracterísticasdelcultivohacen
queelcacaonacionalseamuyparecidoaunbos-
quenativo,porlomenosensuestructurageneral.
Estoloreconocensobretodolosproductoresvin-
culados a asociaciones, que ya trabajan en pro-
ducción orgánica o verde1. En estos casos es
común observar cultivos de cacao combinados
conespeciesqueofrecensombra,asícomoprác-
ticasdemanejode suelosy agua, y cuidadode
animalessilvestresquelosfrecuentan.

Paraentenderlasoportunidadesdeaplicareste
tipodesistemasdeproducciónencacao,seplan-
teóeldesarrollodeunestudioTEEB(TheEco-
nomicsofEcosystemsandBiodiversity)bajoel
auspiciodelProgramadelasNacionesUnidades
paraelMedioAmbiente(PNUMA)yelMiniste-
riodelAmbiente(MA).Elestudioestáenejecu-

ciónacargodelCentrodeInvestigacionesRura-
les(CIR)delaESPOL.Elobjetivodelestudioes
desarrollarunavaloracióneconómicadelsistema
agro-ecológicodelcacao,yevidenciarlaexisten-
ciadeexternalidadessobrelosserviciosecosisté-
micosyladependenciadeestaactividadproduc-
tivaenelcapitalnatural.

Esteestudiosedesarrolladeformaespecíficaen
eláreadeinfluenciadelnuevoproyectodeRiego
Daule-Vinces (más conocido como Dauvin) que
fue inaugurado por el Gobierno Nacional en
diciembrede2015.EnestaáreaelMinisteriode
Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca
(MAGAP) ha iniciado una campaña de fomento
delcultivodecacao,enelmarcodelaestrategia
denominadaCambiode laMatrizProductivadel
país.Elobjetivoeslainsercióndeáreasconapti-
tudagrícolaolaconversiónhaciacultivosdealto
valorcomercial,quepermitamejorarlascondicio-
nesdevidadelaspoblacionesbeneficiarias,yjus-
tificarlainmensainversiónenelproyectoDauvin,
quedeacuerdoalaAgenciaPúblicadeNoticasdel
Ecuador(Andes),bordealosUSD1200millones.

Trespreguntasmotivaneldesarrollodelestudio
TEEB en la Cuenca del Guayas: i) ¿Cuáles
podríanserlosimpactosdeciertasprácticasagrí-
colasdelaproduccióndecacaosobrelafertilidad
delsuelo,lacalidaddelaguaylacalidaddelcacao
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1 / La producción orgánica cumple una serie de requisitos y obtiene algún tipo de certificación o etiquetado. Hace énfasis en la salud
humana y del ambiente. La diferencia con agricultura verde es que ésta es amigable con el ambiente y la salud, pero no recibe
certificación o etiquetado. Se debe considerar que la agroecología es un planteamiento mucho más amplio, con una mirada inte-
gral sobre el ecosistema, los conocimientos tradicionales y la especificidad local, y que por tanto muy difícilmente puede garanti-
zarse por medio de sistemas de certificación.
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enlazonadeinfluenciadelproyectoDauvin?;ii)
¿Cuál es el impacto (valor) económico de tales
prácticassobrelosserviciosecosistémicosencaso
deproducirseun incremento importantedelárea
cultivadadecacaoen lazonadelproyectoDau-
vin?;yiii)¿Quépolíticasoaccionespodríanayu-
daralaimplementacióndesistemasproductivos
sosteniblesdecacao,quecontribuyanalmanteni-
mientooincrementodelosserviciosecosistémi-
cosenlazonadelproyectoDauvin?

Potencial de producción de cacao en el área
del proyecto Dauvin

De acuerdo aAcebo (2016) la producción de
cacaoenEcuadorhatenidoundesempeñofavora-
bleenlosúltimosaños,llevandoalpaísaubicarse
entre los mayores productores y exportadores a
nivelmundial. Estemismo autor, destaca la ten-
denciacrecientedelconsumomundialdecacao(4
millones TM) impulsado por el consumo de los
mercados emergentes, cuya participación ha cre-
cidohastallegara34.7%enel2014.Seestimaque
elvalorglobaldelaproduccióndecacaoengrano
fuedeUSD10milmillonesen2012,mientrasque
las ventas al detalle de chocolate en el mundo
alcanzaronUSD107milmillones.SibienCosta
deMarfilaportaconel43%delaprovisiónglobal
de cacao en grano, un importante segmento del
mercadocacaoteromundialeselcacaofinoode
aroma,querepresentaentreel6%y8%delapro-
ducciónmundial.DeacuerdoaAcebo(2016)un
80%deestecacaoseoriginaenAméricaLatina,
siendo Ecuador el que más participación tiene,

puessuaportebordeael54%deltotaldeesteseg-
mento,conunaaltísimaparticipacióndepequeños
productores(másdel90%).

DeacuerdoadatosdelaEncuestadeSuperfi-
cieyProducciónAgropecuariaContinua(ESPAC,
2015)publicadaporelInstitutoNacionaldeEsta-
dísticas y Censos (INEC), el área cultivada de
cacaoenEcuadoresde537410hectáreas,delas
cualesun16%escacaoasociado,esdecir,secul-
tiva juntoaunaomásespecies.Hastaelúltimo
CensoAgropecuariodelaño2000(INEC,2000)el
área cultivada era de 433.978 ha, con un rendi-
mientopromedioanualde6quintalesporha.El
mayorincrementodeáreacultivadasehadadoen
la costeraprovinciadeSantaElena,gracias a la
construcciónypuestaenmarchadeunproyecto
deriegodenominadoelTrasvasedeAguasSanta
Elena,elcualfueinauguradohacecasidosdéca-
das.Enesecasolaprovisiónderiegoseconvirtió
enelfactorclavequepermitióeldesarrollodeun
modernocomplejodeproduccióndecacao.

Algosimilarseesperaqueocurraenlazonadel
proyectoderiegoDauvin,elcualestáenlalista
de los 14megaproyectos implementados por el
actualgobiernocomopartedelasinversionesen
infraestructurabásicaparafacilitarelcambiode
lamatrizproductiva.Adiferenciade lazonade
SantaElena,enelDauvinpredominanlospeque-
ñosagricultores,ylascondicionesagro-edafo-cli-
máticassonaúnmásfavorablesparaelcultivode
cacao,exceptoenzonasinundables,dondeenla
actualidadpredominaelcultivodearroz.
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DeacuerdoaAndes(2015),Dauvinesuncon-
junto de estructuras hidráulicas que, en la época
secaenellitoral(mayo-diciembre),permitiráapro-
vecharelaguadelríoDauleparaquelosagriculto-
resqueantessembrabancultivosdeciclocortouna
vezalaño,puedancultivarhasta2.5veces,ogaran-
tizarlaproduccióndecultivospermanentescomo
elcacao.Seestimaque losbeneficiariosdelpro-
yectoseríanalrededorde150000agricultoresde
lasprovinciascosterasdeGuayasyLosRíos,con
unáreaestimadaderiegodeunas170000hectá-
reas,convirtiéndoloasíenelmásimportantepro-
yectodeprovisiónderiegoenlasúltimasdosdéca-
das.Aunqueelproyectoyaestáenfuncionamiento,
seestimaquelainclusióndenuevasáreasdepro-
ducción es marginal, debido a la falta de obras
secundarias, básicamente canales secundarios y
obrascomplementarias,quedebenserconstruidos
porlosgobiernosautónomosprovincialesqueasu-
mieron la competencia del desarrollo agrícola, o
porlasmismascomunidades.

Elmapa1desarrolladoparaesteestudioauna
escala1:25000,muestraelpotencialdeproduc-
cióndecacaoeneláreadelproyectoDauvina
partir de una zonificación agroecológica. La
identificacióndeestasáreasselogrómedianteun
análisiscruzadodevariosparámetrosbiofísicos
disponiblesencartografíaprovistaporelSistema
de Información Nacional del MAGAP (SINA-
GAP),versus losnivelesóptimosdeestosmis-
mos parámetros pero para el cultivo de cacao.

Losparámetrosbiofísicosqueseusaronson:alti-
tud, suelos (pendiente, textura, profundidad,
pedregosidad,calidaddedrenaje,nivelfreático,
pH, toxicidad,capademateriaorgánica, salini-
dad, fertilidad),yclima (precipitaciónmedia,y
temperaturamedia).Conbase en eldocumento
ZonificaciónAgroecológicaEconómicadelCul-
tivo de Cacao en el Ecuador, publicado por el
SINAGAPenel2014,sereclasificócadaunade
lascaracterísticasagro-edafo-climáticas,enuna
escala ordinal con rango 1-42 (indistinto de la
escala de medición de cada variable), donde 1
correspondeanoaptoy4correspondeaóptimo
para el cultivo de cacao. De esta forma, cada
polígonodeláreade influenciadelproyectode
riegoDauvin,fueclasificadomedianteunanáli-
sis estadístico de clústeres en polígonos con
mayoromenoraptitudagroecológicaparaelcul-
tivodecacao.Deesteanálisissepudoidentificar
3 tiposdeaptitud (clústeres).Enel clúster1 la
mayorpartedelosparámetrosbiofísicosindica-
dostienenunvalorde4,esdecirsonóptimos;en
elclúster2,predominanvaloresde3y4,yenel
clúster 3 predominan valores de 3 y 2. Esto
quiere decir que existen al menos 3 clústeres
favorablesparaelcultivodecacaocondistintos
nivelesdeidoneidad.Elclúster1abarca10505
ha;elclúster2abarca874hayelclúster3abarca
840ha.EstoimplicaqueenelDauvinexistenal
menos12219haconmuybuenpotencialparala
produccióndecacao.

2 / La escala de clasificación de 1 a 4 que se usó para cada variable es la misma recomendada por el SINAGAP, y se encuentra dis-
ponible en la referencia indicada.
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Mapa 1
Potencial de producción de cacao en la influencia del proyecto Trasvase Daule-Vinces

Fuente:InformacióntemáticadelMAGA.
Elaboración:Losautores.
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Sepuedeverquelasáreasconmayorpotencial
paralaproduccióndecacaoseencuentranenla
ProvinciadelosRíos,sinqueelloimpliqueque
elcultivonosepuedadesarrollarenotrasáreas.
Parahacerlo,setendríaquecompensar(mediante
insumosoprácticasagrícolas) lamenoradecua-
ción de las condiciones agro-edafo-climáticas
para el cultivo de cacao, tal como sucede por
ejemplo, en la zona de la Península de Santa
Elena.

Prácticas agrícolas en cacao y escenarios de
valoración

Para la realización del estudio TEEB se
requiereladefinicióndeescenariosdevaloración
económicaqueevidencienlosposiblesresultados
de las acciones de los actores de la cadena del
cacao,enrelaciónconlageneración/provisiónde
serviciosecosistémicos.Ladefinicióndeescena-
riosdevaloraciónnoharesultadounpasosenci-
lloenlapráctica,porlocualsehadesarrolladoun
cuerpo amplio de teoría y aplicaciones (Ver
McKenzieetal.,2012).Ensuformamásbásica,
unescenariodescribeloqueelfuturopodríaser
y ayuda a cristalizar las condiciones biofísicas,
sociales y económicas que las personas valoran
más. La idea es que a través del desarrollo de
escenarios se pueda proveer información sobre
loscambioscomparativosenlosserviciosecosis-
témicos,bajodistintasposiblescondicionesfísi-
cas,económicasosociales.

EnelcasodelestudioTEEBeneláreadelpro-

yectoDauvin, los escenarios se definen en fun-
cióndelasdistintasprácticasagrícolasqueusan
losagricultoresparamanejarsucultivodecacao,
por locual resulta relevanteestudiarconmayor
detalletalesprácticas.SegúnLarrea(2008),dife-
rentesprácticas(como,porejemplo,laaplicación
deproductosquímicos,olaexistenciadeunsolo
tipodehojarascaindicativodemonocultivo,oun
malmanejodelaguaderiego),puedenafectarlas
características del cacao. Lo anterior a su vez
tieneconsecuenciasenlabiodiversidadquecon-
vive con el cultivo y que interviene en el buen
funcionamiento del suelo, por lo que la imple-
mentacióndebuenasprácticas agrícolas es fun-
damentalparaelagro-ecosistemadelcacao.

De acuerdo a Larrea (2008) existen por lo
menos9prácticasbásicasqueayudaríanatener
uncultivo-bosquedecacaoconprácticasamiga-
blesconelecosistemaysubiodiversidad.Estas
son: i) no transformar los bosques a cultivo; ii)
incrementar la diversidad de árboles de sombra
(nonecesariamentelacantidad,sinolavariedad);
iii)protegerlasfuentesdeaguaconespeciesade-
cuadas;iv)incrementarlavariedaddehojarasca;
v)mantenerlaboresdecultivoadecuadas;vi)evi-
tarenloposibleelusodeagroquímicos;vii)evi-
tardañarlasplantasquecrecensobrelosárboles;
viii)protegerymantenerlafaunaasociada;yix)
formarbordesdeprotección.

Unaformadeclasificarestasprácticasespor
sus impactos y consecuencias. Para el estudio
TEEBsedecidióevaluar3tiposdeprácticasde



cultivo,ydecosechaypos-cosechadelcacao:i)
lasprácticasqueafectanlafertilidaddelossue-
los (comopor ejemplo, el usode fertilizanteso
pesticidas);ii)lasqueafectanlacalidaddelagua
(comoporejemploelusodedrenajes,olaselec-
cióndelafuentedeagua);yiii)lasqueafectanla
calidaddelgranodecacao,apartirdelapresen-
cia de contaminantes como cadmio o plomo,
comoporejemploelsecadodelgranoencarrete-
ras,etc.

Paralavaloracióneconómica,estos3últimos
elementosseránrelacionadosasuveza3resulta-
doseconómicosmedibles:i)laproductividaddel
cultivo,enrelaciónconlahipótesisdequeciertas
prácticassosteniblespuedennoserfavorablesala
productividad(almenosenelcortoplazo);ii)la
calidaddelosgranosdecacao,principalmenteen
términosdesuvalordemercado,bajolahipóte-
sisdequeunaavellanadecacaodemejorcalidad
esmejorvaloradaenelmercado;yiii)losingre-
soseconómicosde losproductoresdecacao,en
relaciónconlaposibilidaddequeelcacaosecon-
vierta o no en una alternativa que contribuya a
mejorar las condiciones de vida de poblaciones
ruralesenlazonadelproyectoDauvin.Lasinte-
rrelacionesentrelasprácticas,losimpactos,ylos
efectos económicos indicadosnohan sido estu-

diadaspreviamente,noalmenosdemaneracon-
junta, por lo que el estudioTEEBcontribuirá a
generarconocimientosobre las relacionescausa
efecto entre las distintas variables. La figura 1
muestra un esquemaque resume la idea central
del estudioTEEB.Esta idea consiste en imple-
mentar una valoración económica de prácticas
agrícolasencacaoapartirdelestudio(medición)
de ciertas variables biofísicas en la zona de
influenciadelproyectoderiegoDauvin,queper-
mita relacionarlas con las consecuencias econó-
micasindicadasanteriormente3.

El estudio se encuentra al momento recolec-
tando muestras en unidades de producción de
cacao(fincas)conelobjetivodeestudiarelemen-
tos como pH, nitrógeno, fosforo, materia orgá-
nica, textura, humedad, microorganismos, y
metales pesados (cadmio y plomo); en agua de
riego (tanto en la fuente como en la salida del
aguadelaunidaddeproducción)elementoscomo
nitrógeno, fósforo, pH, conductividad eléctrica,
metalespesados;yenlaplantayfruto,elementos
comocadmioyplomo.Conestasmedicionesserá
posible establecer unamedición de tipo latente4
delosconceptosasociadosalosserviciosecosis-
témicos afectados indicados en la segunda
columna de la figura 1, estos son: suelo fértil,
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3 / Se usará el método estadístico de análisis exploratorio denominado Mínimos Cuadrados Parciales y Ecuaciones Estructurales,
que es comúnmente usado para explorar relaciones causa efecto de variables de diversos tipos.

4 / En estadística, una variable latente (o variable oculta), son variables que no se observan directamente, sino que son inferidas (a
través de un modelo matemático) a partir de otras variables que si se observan o miden directamente. Por ejemplo, no existe una
medida única de la fertilidad del suelo, sin embargo, puede inferirse un nivel de fertilidad del suelo a partir del estudio de una serie
de variables observables que determinan tal característica.



aguadecalidad,yproductodecalidad,en rela-
ción con las prácticas agrícolas (columna 1).
Finalmente, la valoración económica analizará

aspectoscomolaproductividad,lospreciosylos
ingresosdelosproductoresdecacaoenrelación
consuscondicionesdevida.
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Figura 1
Prácticas agrícolas en cacao, efectos y consecuencias

Elaboración:Autores.

5 / No se usó la ESPAC 2015 por cuanto sus resultados aún son preliminares, y no están publicados los datos sobre prácticas agrí-
colas.
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Lastimosamenteno existe informaciónprevia
sobre la adopción de las prácticasmencionadas
porLarrea(2008),ysurelaciónconlosimpactos
y consecuencias indicados en la figura 1.En la
siguientesecciónsepresentalosresultadosdeun
análisisestadísticoexploratoriode tipomultiva-
riantequepermiteconcluirconunatipologíade
productoresdecacaodeacuerdoasusprácticasy
ciertascaracterísticas.Estosresultadosluegoson
usados para, demaneramás precisa, definir los
escenarios de valoración económica del estudio
TEEBqueseestádesarrollando.

Tipología de prácticas agrícolas en cacao

Latipologíaqueacontinuaciónsedesarrollaes
aplicablea losproductoresdecacaode laspro-
vinciasdelGuayasyLosRíos.Sebasaenunaná-
lisis estadísticomultivariante de clústeres, cuyo
objetivoesproveerinformaciónquepermitauna
definiciónmás precisa de escenarios de valora-
ción económica para el estudio TEEB. Para la
construccióndeestatipología,seusólaEncuesta
deSuperficieyProducciónAgropecuariaConti-
nua(ESPAC,INEC-20145)cuyodiseñomuestral



permite establecer la provincia como dominio
auto-representativo más pequeño. Esta base de
datos tiene1317observacionesen lasdospro-
vinciasmencionadas, ymuestra información de
prácticas anivel deparcelaparavarios cultivos
permanentes,entreelloselcacao.

Dadoquelasprácticasycaracterísticasdelos
productores están asociadas a un conjunto de
variables cualitativas y cuantitativas, se usó el
métodollamadoTwo-StepCluster(clústerendos
pasos),quepermitecombinarestosdostiposde
variables,medianteelusodedistanciasbasadas
enlasvariacionesdelafunciónconjuntadevero-
similitud. Para ver más información sobre el
método ver Chiu et al, (2001). Este algoritmo
asumequelasvariablescuantitativassiguenuna
distribuciónnormaly lascualitativasunadistri-
buciónmultinomial,ademásdeasumir indepen-
dencia entre las variables y las observaciones,
para la construcción de la función conjunta de
verosimilitud.

ElmétodoTwo-StepClusterpermitelaestima-
ción del número óptimo de clústeres de forma
automáticamedianteelusodecriteriosdeinfor-
mación.Tambiénpermiteladeterminacióndela
importanciarelativadecadavariableenelclús-
ter,medianteelanálisisdelacontribucióndecada

unaaladisminucióndeladistanciaprobabilística
enlaconfiguraciónfinaldelosclústeresresultan-
tes.Además,elmétodoesrobustoalaviolación
delossupuestosdeconstruccióndelafunciónde
verosimilitudyaquepermiteelmanejodedatos
extremos.Paraello,elalgoritmoasumeencada
iteración, que el clúster que se forme con un
tamañoinferioraunumbralmínimo6 (comparado
conelclústermásgrande),debeserignoradoya
que este contendrá datos extremos. Luego pro-
cedeaactualizarlaconformacióndelosclústeres
enlasiguienteiteraciónignorandoloscasoseti-
quetadosdeestaforma.Unavezfinalizadoelpro-
cesodeformacióndeclústeres,seevaluólacali-
dad de los resultados mediante la medida de
siluetaparacohesiónyseparación.

ParalograrquelosdatosdelaESPACseade-
cuenalossupuestossobreladistribucióndelas
variablescualitativasycuantitativas,seconsideró
realizarelanálisisdelasprácticasporgruposde
agricultores conbaseenel área sembrada,pues
previamentesedeterminóqueexistíaunavaria-
bilidadconsiderabledetalesáreas,confincasque
vandesdemenosdemediaha,hastafincasdemás
de100ha,conuncoeficientedeasimetríade7,52
(0,067)yunacurtósisde66,46(0,135)7.Estosdos
últimosindicadoressirvieronparaconfirmarque
elsupuestodenormalidadnoesadecuadocuando
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6 / En este caso se usó un umbral estándar de 10%.
7 / El coeficiente de asimetría mide el grado de sesgo que presenta una distribución, o la concentración de datos hacia la derecha o

izquierda de la media muestral. La curtósis es una medida del grado de concentración que presentan los datos hacia las colas de
la distribución. En una distribución normal, el coeficiente de asimetría observado debe estar cerca de 0, mientras que la curtósis
debe oscilar en el orden de 3.



se trabajabacon todos losagricultorescomoun
sologrupo.Paradisminuirlaasimetríaylacurtó-
sis se procedió a formar grupos de productores
conbaseenlaclasificaciónoficialusadaenelter-
cer Censo Nacional Agropecuario (CNA) que
agrupóalosproductoresenpequeños(menosde
20 ha),medianos (hasta 50 ha) y grandes. Para
este estudio solo se formaron dos grupos, los
pequeños(hasta20ha)ylosmedianosygrandes
(hasta120ha).Seexcluyóasíalosproductoresde

másde120haconelobjetivodeatenuarposibles
sesgos por datos extremos, pues además repre-
sentanmenosdel2%delamuestra.Unavezfor-
madosestos2gruposdeestudio,serecalculólos
indicadores de distribución de los datos y se
obtuvoreduccionesconsiderablestantodelaasi-
metríacomodelacurtósis.Latabla1muestrala
distribucióndeláreasembradaenpercentilesyen
númerodeproductores.
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Tabla 1
Distribución de productores de cacao según su tamaño en ESPAC

Percentil Ha sembradas de cacao Número de productores 

5 0.25 

1 227 productores pequeños hasta 20 ha. 
(93.2%). 

10 0.47 

25 1.00 

50 2.10 

75 5.50 

90 12.98 

95 40 90 productores medianos y grandes hasta 
120 ha. (6.8%). 97 100.14 

99 284.41 No incluidos. 

Elaboración:Autores.



Latabla2muestraun listadode lasvariables
queseseleccionarondelaESPACparalacons-
truccióndelatipologíadeprácticasycaracterís-

ticasdelosproductoresdecacaoenGuayasyLos
Ríos.
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Tabla 2
Variables de la tipología de prácticas y características de productores de cacao

Tipo Variable Denominación 

Cuantitativas 

Extensión de superficie plantada en Ha.  superf_plantada 

Extensión de superficie cosechada en Ha.   superf_cosech 

Rendimiento por hectárea:  

Toneladas métricas de producción de cacao por Ha cosechada.  
rend_ha 

Porcentaje de cultivo asociado:  

Porcentaje de superficie plantada que se asocia con otro cultivo. 

perc_asoc 

Eficiencia en la cosecha::  

Ratio entre la extensión de superficie cosechada versus la extensión de
superficie plantada. Esta ratio se usa para aproximar la eficiencia de los
métodos de producción de cada agricultor. 

efic_cosech 

Porcentaje en edad productiva:  

Porcentaje de la superficie plantada que se encuentra en edad productiva. 
 

perc_edad_prod  

Cualitativas 

Uso de fertilizantes orgánicos:  

Utiliza o no fertilizantes orgánicos, sin especificidad.  
uso_fertorg 

Uso de Plaguicidas orgánicos:  

Utiliza o no plaguicidas orgánicos, sin especificidad.  
uso_plagorg 

Uso de fertilizantes químicos:  

Utiliza o no fertilizantes químicos, sin especificidad.  
uso_fertqui 

Uso de Plaguicidas químicos : 

Utiliza o no plaguicidas químicos, sin especificidad.  
uso_plagqui 

Tecnificación del riego:  

Nivel de tecnificación de los sistemas de riego implementados por el
agricultor. Se consideran 3 tipologías (no uso, sistemas tradicionales
basados en gravedad manual y similares; y sistemas con algún nivel
de tecnificación/mecanización). 

tecnif_riego 

Elaboración:Autores.
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A partir de una exploración preliminar del
comportamientodelasprincipalesvariablesestu-
diadassepuedeindicarque:
1. Un13.3%de la superficie cultivada es aso-
ciadaconalgúntipodecultivo.

2. Elusoderiegoeslimitado.Un62.3%delas
parcelasnoloutiliza.Además,lamayorparte
desistemas instaladossondebaja tecnifica-
ción,siendounaminoríalossistemasdealta
tecnificación.

3. Elusodefertilizantesyplaguicidasorgánicos
escasinulo,por locualnofueronincluidos
en el análisis, pues no contribuirían a seg-
mentar grupos diferenciados por prácticas.
Casilatotalidaddelosfertilizantesyplagui-
cidasutilizadossonquímicos.

Unavez analizados los datos de laESPAC se
obtuvo dos tipos o perfiles para el grupo de los
pequeñosytresparalosmedianos-grandes.Acon-
tinuación,sedescribenlosresultadosencadacaso.

Perfiles de prácticas y características de los
pequeños productores de cacao

Apartir del análisis estadístico descrito en el
apartadoanterior,seobtuvodosperfilesoclúste-
res de prácticas y características de agricultores
paraelcasodelospequeñosproductoreshasta20
ha.Elprimerperfiloclústerrepresentael52.6%
delosencuestados(612),yelsegundoel47.4%.
Latabla3muestraunresumendelosresultados
obtenidos.

Tabla 3
Formación de clústeres de prácticas y características de pequeños agricultores de cacao

(menos de 20 ha.)
Perfiles formados Perfil 1 Perfil 2 

Tamaño de cada perfil 612 (52.6%) 551 (47.4%) 

Variables Imp. Relativa Categoría y Porcentaje 

uso_fertqui 1.00 Si (74.5%) No (100%) 

uso_plagqui 0.93 Si (74.5%) No (100%) 

tecnif_riego 0.33 
Sist. no tecnif. / Sist. Tecnif. 

(55.4%) 
No uso (86.9%) 

rend_ha 0.18 0.60 t/ha 0.36 t/ha 

perc_edad_prod 0.05 93 % 98 % 

efic_cosech 0.03 98 % 95 % 

superf_plantada 0.01 3.40 ha 2.94 ha 

perc_asoc 0.00 11.00% 11.80% 

Calidad del análisis de Clústeres/Medida de Silueta de cohesión y separación: 0.40 (buena) 

Elaboración:Autores.
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Con base en la importancia relativa de la
variable para la predicción resultante por el
métodoTwo-StepCluster,latabla3muestraque
son 3 las variables que pesan para discriminar
losdosperfilesformadosdentrodelgrupodelos
pequeños agricultores de cacao (valores de
importanciamayoresa0.3).Estasson:uso_fert-
qui; uso_plagqui; y tecnif_riego. Nótese que
estas3variablesserefierenaprácticasagrícolas
y no a características del cultivo, por lo que
puede decirse que, en este caso, los perfiles
obtenidos se refieren estrictamente a prácticas.
Enconclusión,sonlasprácticaslasquediferen-
cianaestosdosgruposdepequeñosproductores
decacaoencontrados.

Elperfil1defineunproductorpequeñocuyo
rendimientomedioesde0.60t/ha,queasociael
11% de la superficie cultivada, encontrándose
que el 93%de suplantación está en edadpro-
ductiva.Lamayorpartedeproductorespertene-
cientes a este perfil utilizan tanto fertilizantes
comoplaguicidas y sistemas de riego (ya sean
tradicionalesotecnificados),aunqueunnúmero
importantede losproductoresenesteperfilno
utilizariego.Porotraparte,elperfil2denotaun
productor pequeño cuyo rendimientomedio es
de0.36t/ha.,queasociael11.80%delasuper-
ficiecultivada,encontrándosequeel98%desu
plantación está en edad productiva. El uso de
insumosagrícolasoparaestegrupoesmuybajo,
ya que casi ninguno utiliza ni fertilizantes, ni
plaguicidas,ni tampoconingúntipodesistema
deriego.

Perfiles de prácticas y características de los
medianos y grandes productores de cacao

Apartirdelanálisisestadístico,seobtuvotres
perfilesdeprácticasycaracterísticasdeagricul-
toresparaelcasodelosmedianosygrandespro-
ductoreshasta120ha.Elprimerperfiloclúster
representael50.9%delosencuestados(28pro-
ductores),elsegundoel27.27%(15productores)
yelterceroel21.8%(12productores).Latabla4
muestraunresumendelosresultadosobtenidos.

Comopuedeobservarseenlatabla4,son4las
variablesquepesanparadiscriminarlos3perfi-
lesformadosdentrodelgrupodelosmedianosy
grandes agricultores de cacao. Estas son: tec-
nif_riego; uso_fertqui; rend_ha y uso_plagqui.
Nóteseque3delas4variablesserefierenaprác-
ticasagrícolasysolounaacaracterísticasdelcul-
tivo,porloquepuededecirseque,enestecaso,
losperfilesobtenidossebasanmayoritariamente
eninformaciónsobreprácticasagrícolas.

Elperfil1defineaunproductorgrandecuyo
rendimientomedioesde1.24t/ha,quenoasocia
elcultivo,encontrándosequeel90%delasuper-
ficiecultivadaestáenedadproductiva.Lamayor
partedeproductorespertenecientes a esteperfil
utilizantantofertilizantescomoplaguicidasquí-
micos,ysistemasderiegotecnificados.Porotra
parte, el perfil 2 denota un productor mediano
cuyorendimientomedioesde0.86t/ha,queaso-
cia el 9.63% de la superficie cultivada, encon-
trándosequeel91%desuplantaciónestáenedad
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productiva.Lamayorpartedelosproductoresen
este grupo utilizan tanto fertilizantes como pla-
guicidas,mientrasqueseobservaunaproporción

similar de productores que utilizan sistemas de
riego no tecnificados y también de productores
quenoutilizanningúnsistemaderiego.

Tabla 4
Formación de clústeres de prácticas y características de medianos y grandes agricultores de

cacao (desde 20 hasta 120 ha.)
 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 

 Tamaño de cada perfil 28 (50.9%) 15 (27.3%) 12 (21.8%) 

Variables Imp. Relativa. Categoría y Porcentaje 

tecnif_riego 1.00 Sist. tecnificados 

(100%) 
Sist. No Tecnif. /Sist. 

Tecnifi. (53.3.3%) 
No uso 
(91.7%) 

uso_fertqui 0.81 Si (89.3%) Si (100.0%) No (100.0%) 

rend_ha 0.54 1.24 t/ha 0.86 t/ha 0.19 t/ha 

uso_plagqui 0.48 Si (67.9%) Si (100.0%) No (91.7%) 

superf_plantada 0.37 67.41 ha 47.68 ha 27.75 ha 

efic_cosech 0.11 100 % 96 % 93 % 

perc_asoc 0.08 0 % 9.63 % 8.33 % 

perc_edad_prod 0.05 90 %  91 % 100 % 

Calidad del análisis de Clústeres/Medida de Silueta  de cohesión y separación: 0.30 (buena) 

Elaboración:Autores.

Por último, el perfil 3 denota un productor
medianocuyorendimientomedioesde0.19t/ha,
que asocia el 8.33% de la superficie cultivada,
encontrándosequeel100%delaplantaciónestá
enedadproductiva.Elniveldetecnificaciónpara
estegrupoesnulo,yaquecasiningunoutilizafer-
tilizantes,plaguicidasquímicos,nitampoconin-

gúntipodesistemaderiego.Amaneraderesu-
men,latabla5muestralatipologíadeagriculto-
resconbaseensutamaño,susprácticasagrícolas
yciertascaracterísticasdelaproducción,aunque
estasúltimasensumayoríanoresultaronsignifi-
cativasenelanálisisestadístico.
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Escenarios de valoración económica para el
estudio TEEB-cacao

Apartirdelosresultadosanteriores,esposible
confirmar que existen diferentes prácticas entre
losdistintostiposdeproductoresdecacaosegún
sutamaño.Nosepuedeafirmarquelasprácticas
delospequeñosodelosmedianosygrandessean

mejores o peores, pues en ambos casos se
observa,porejemplo,elusodesistemasderiego
no tecnificado,oelusodeplaguicidaso fertili-
zantesquímicos.Asuvez,enamboscasoseluso
defertilizantesoplaguicidasdeorigenorgánico
(a pesar de que las variables que miden este
aspectoresultaronnosignificativasenelanálisis
de clúster) esmínimoo nulo.El problemamás

Tabla 5
Resumen de perfiles de agricultores por tamaño según sus prácticas y características

Grupo Perfil Descripción Particip. % 

Productores  

pequeños 

Perfil 1 

Productor pequeño con sistemas de riego 

no tecnificado o tecnificado y uso de 

fertilizantes y plaguicidas químicos. 

Rendimiento medio. 

50.25% 

Perfil 2 

Productor pequeño sin uso de riego ni 

uso de fertilizantes y plaguicidas 

químicos. Bajo rendimiento.  

45.24% 

Productores 

medianos/grandes 

hasta 120 Ha 

Perfil 1 

Productor grande con sistemas de riego 

tecnificado y uso de fertilizantes y 

plaguicidas químicos. 

2.30% 

Perfil 2 

Productor mediano con sistemas de riego 

Tecnificado y no tecnificado, y uso alto de 

fertilizantes y plaguicidas químicos. 

1.23% 

Perfil 3 
Productor mediano sin uso de riego ni uso 

de fertilizantes y plaguicidas químicos. 
0.98% 

Elaboración:Autores
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bien sería la predominancia de ciertos tipos de
tamañodeproductoresenlazonadeestudio, lo
cualpodría limitar la adopcióndeprácticasque
impliqueninversionesocostosdeoperaciónmás
altos.Esteseríaelcasoparticulardelospequeños
productores,que,debidoalimitacionesfinancie-
ras,podríandecidirnoadoptarprácticasquesean
más amigables con el ambiente, con lo cual su
actividadpodríaconvertirseenunaamenazapara
laproduccióndeserviciosecosistémicos.Eltipo
deprácticasqueestaríanenestecasoseríanpor
ejemploenusodetecnologíasderiegoquehagan
máseficienteelusodelagua,ounamejorselec-
cióndelafuentedeaguayeldrenajedelaguaen
casoestacontengadesechosde laaplicaciónde
productosquímicos.Delamismamanera,siendo
queparaelcasodelosmedianosygrandeslapro-
ductividadesunfactorclave(variablerend_ha),
estos podrían preferir adoptar prácticas que no
afectensurendimientoenalgunoscasosendetri-
mentodelaconservacióny/oproduccióndeser-
vicios ecosistémicos, pues como se vio, este
grupotieneunamayortendenciaausarfertilizan-
tesyplaguicidasdeorigenquímico.Enfunción
de loanterior, losescenariosdevaloracióneco-
nómicapropuestosparael estudioTEEB-Cacao
son:
• Escenario 0 (tendencia actual): Incremento
marginaldeláreadeproduccióndecacaoen
la zona del proyecto de riego Dauvin; las
prácticasagrícolas(comoporejemplo,eluso
desistemasderiegoquehaganmáseficiente
elusodelagua,oelusodefertilizantesypla-
guicidas de origen químico, o el secado del

grano de cacao en carreteras, una prácticas
muycomúnentre lospequeñosproductores)
nocambiansignificativamenteyportantono
seincrementa(yeventualmentesereduce)la
producción de servicios ecosistémicos. En
relaciónalproyectoderiego,estefinalmente
nomuestralosbeneficiosplaneadosenrela-
ción con la productividad agrícola, y por
tanto,noproducemejoramientosimportantes
de las condicionesdevidade losbeneficia-
rios.

• Escenario 1 (Escenario no sostenible):
Incrementosignificativodeláreadeproduc-
cióndecacaoenlazonadelproyectoderiego
Dauvin(50%deáreaconaptitudparacacao
enunhorizontede5años)conlamismadis-
tribucióndeproductoressegúnsutamaño;las
prácticasagrícolasnocambian,yportantose
afecta o reduce la producción de servicios
ecosistémicos. En relación al proyecto de
riego, éste muestra elementos que permiten
anticipar unmejoramiento de la productivi-
dad agrícola, pero debido a que no se cam-
bianlasprácticas,particularmenteenelcaso
de lospequeños agricultores, no semejoran
suscondicionesdevida.

• Escenario 2 (Escenario sostenible):
Incrementosignificativodeláreadeproduc-
cióndecacaoenlazonadelproyectoderiego
Dauvin(50%deáreaconaptitudparacacao
enunhorizontede5años)conlamismadis-
tribucióndeproductoressegúnsutamaño;las
prácticasagrícolascambian(comoporejem-
plo,seincrementaelusodesistemasderiego
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tecnificadoquehacenunusomáseficientede
agua,particularmenteenelcasodelospeque-
ñosproductores,osereduceelusodefertili-
zantesyplaguicidasquímicos,enelcasode
losmedianosygrandes),yportantoseman-
tieneoincrementalaproduccióndeservicios
ecosistémicos. En relación al proyecto de
riego, éste muestra elementos que permiten
anticipar unmejoramiento de la productivi-
dadagrícola,ydebidoalcambiodelasprác-
ticas,tambiénsegeneraalgúnimpactosobre
las condiciones de vida de los beneficiarios
delproyecto,particularmentedelospequeños
productores.

Los escenarios propuestos asocian de forma
directa las prácticas agrícolas con el manteni-
miento o incremento de servicios ecosistémicos
enlazonadelproyectoDauvin.Conexcepciónde
los grandes productores, se observa que los
pequeños ymedianos productores pueden tener
prácticasagrícolassimilares.Noobstante,loque
sí puede sermuy diferente son las capacidades
paraadoptarlasmejoresprácticas,yaseaporfac-
torescomomejoraccesoafinanciamientoofac-
tores idiosincráticos (como educación género,
etc.)

Elproblema,enelcasode lospequeñospro-
ductores,esquemientraselnousodefertilizan-
tesoplaguicidasquímicos,debidoenpartea la
falta de recursos financieros u otros factores,
puederesultarfavorableentérminosdemejores
serviciosecosistémicos,noloesentérminosde

productividadyportantoensusposibilidadesde
mejorarsuscondicionesdevida.Deahílaapari-
cióndeestasdoscondicionesaparentementecon-
tradictorias: la idea de un pequeño productor
generador de servicios ecosistémicos pero
viviendo en pobreza, versus un gran agricultor
eficienteentérminosdeproductividad,peroine-
ficiente en términos ambientales. En todo caso,
resultabastanteesclarecedorparaladefiniciónde
escenarios (aun cuando estos podrían ajustarse
posteriormenteduranteeldesarrollodelejercicio
de valoración económica) la información sobre
lostiposdeprácticasagrícolasencacaosegúnel
tamañodelproductor.

Conclusiones

Unestudiodevaloracióndeserviciosecosisté-
micosrequierelaidentificacióndeescenariosde
valoración. Cada escenario debe representar un
distintoniveldeprovisióndeserviciosecosisté-
micos, de talmanera que pueda identificarse el
valordelasdistintasopciones,asícomolaspolí-
ticasyaccionesquepermitiríanllegaralasitua-
ciónmásdeseada.Adicionalmente,elanálisisde
escenariospermiteentenderlosrolesdelosdife-
rentesactoresyevitarposiblesconflictosfuturos
quederivenenunaafectaciónalosservicioseco-
sistémicos.

ParaelcasodelestudioTEEBsehandefinido
3escenariosrelacionadoscon3aspectos:i)eluso
delsuelo(incrementodeláreacultivadadecacao
enlazonadelDauvin);ii)lasprácticasdemanejo



delcultivodecacao;yiii)elimpactodelproyecto
de riego Dauvin. Los dos primeros factores se
relacionande formadirecta con la provisión de
serviciosecosistémicosen lazonade influencia
delDauvin,mientraselterceraspectocapturael
interés social de que se generen los beneficios
sociales y económicos previstos a partir de la
inversiónpúblicaqueseasignóalproyectoDau-
vin.

El mapa presentado en la figura 1 permite
visualizarquesíexistelaposibilidaddeunincre-
mentodeláreacultivadadecacaoenlazonadel
Dauvin,tantoporlascondicionesagro-edafo-cli-
máticas representadas en el mapa, cuanto por
otrascondicioneseconómicasysociales.Elaná-
lisisdeclústerdelasección4asuvezpermitió
identificar el tipodeprácticasque se realizany
cómoeltamañodelproductorresultaserunfac-

torimportanteaconsiderarenladefinicióndelos
escenariosdevaloración.Esteaspectopermitirá
además visualizar el tipo de políticas que serán
necesariasparamanteneroincrementarlaprovi-
sióndeserviciosecosistémicos,puesesevidente
quecambiarciertasprácticasentrelospequeños
productores, requerirá ciertas acciones que no
seránlasmismascuandoelmismoefectosebus-
queobtenerentrelosmedianosygrandesproduc-
tores.

Se puede concluir entonces que el plantea-
mientodeescenariosnoessolounpasoorequi-
sitoparadesarrollarunestudiodevaloraciónde
serviciosecosistémicos.Losescenariosrepresen-
tanyguíandeformaprecisalasopcionesdepolí-
ticaquedeberánimplementarseparaobtenerlos
objetivosdeseados,ydanlapautasobrelasaccio-
nesnecesarias.
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Resumen
En los años 40 se propuso a las certificaciones

voluntarias como unmedio para llegar a un sistema
económicoalternativoyjusto.EnEcuadorlascertifi-
caciones voluntarias empezaron a finales de los 90.
Posteriormente,enel2010seevaluóelefectodelas
certificacionesvoluntariasenlascondicionesdevida
deloscampesinosqueformanpartedeestesistema.
ElInstitutoNacionaldeRecursosNaturales(NRI)

delaUniversidaddeGreenwichseencargódeevaluar
anivelglobalelimpactodelascertificacionesvolun-
tarias. En el caso de Ecuador, el NRI encargó al
Sistema de Investigación Sobre la Problemática
Agraria(SIPAE),laevaluacióndelimpactodelascer-
tificaciones voluntarias en organizaciones cacaoteras
delEcuador(2010–2012).Serealizólaevaluacióna
4organizacionesdistribuidasenlaAmazoníayCosta
ecuatorianayasusgruposdecontrol.Losresultados
obtenidos fueronagrupadosencambioseconómicos,
estructura social, desarrollo local y nacional y en el
manejoderecursosnaturales.
Losprincipalescambiossocioeconómicossedeben

alaestabilidaddelprecioytransparenciaenfijación
del precio durante talleres o cuando lo requieran los
asociados,loquepermiteplanificarlosgastoseinver-
siones.Impactosambientales,sonpositivosalutilizar
agroquímicosdebajatoxicidadquepermitelaagricul-
turaorgánica,mejorandolasaluddelosagricultores.
Cambioseneldesarrollolocalynacionalocurreapar-
tir de la conformación de la Red Ecuatoriana de
Comercio Justo que forma parte de la Red
LatinoamericanadelComercioJusto.
Palabras clave: Cacao,Certificacionesvoluntarias,

Comercio justo, Impactos, Organizaciones campesi-
nas.

Abstract
Inthe40sitwasproposedvoluntarycertificationas

a mean to an alternative and fair economic system.
Voluntary certifications inEcuador began in the late
90.Subsequently,in2010theeffectofvoluntarycer-
tificationsinthelivingconditionsofthefarmerswho
arepartofthissystemwasevaluated.
TheNationalNaturalResources Institute (NRI) at

theUniversityofGreenwichwasassessedbyglobally
the impact of voluntary certifications. In the case of
Ecuador, the NRI commissioned to the Sistema de
Investigación sobre la Problemática Agraria del
Ecuador (SIPAE), assessing the impact of voluntary
certificationorganizationsincocoaEcuador(2010to
2012).Evaluationto4distributedorganizationsinthe
AmazonandEcuadoriancoastanditscontrolgroups
wasperformed.Theresultsweregroupedintoecono-
mic, social structure, localandnationaldevelopment
andmanagementofnaturalresources.
Themainsocio-economicchangesareduetoprice

stabilityandtransparencyinpricingduringworkshops
orwhenrequiredpartners,enablingplanexpenditure
and investments.Environmental impactsarepositive
whenusinglow-toxicityagrochemicalsallowingorga-
nicfarming,improvingthehealthoffarmers.Changes
inlocalandnationaldevelopmentoccursfromthefor-
mationoftheEcuadoranFairTradeNetworkwhichis
partoftheLatinAmericanNetworkofFairTrade.
Keywords: Cocoa, Voluntary certifications, Fair

Trade,Impacts,peasantorganizations.
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El poder del consumidor responsable en un
mercado global: historia del movimiento de
comercio justo y las certificaciones volunta-
rias evaluadas
La red de comercio justo fue imaginada por

primeravezenlosaños1940y1950comounsis-
tema económico alternativo. La aparición de la
reddelcomercio justoseoriginóconla ideade
fundarun sistemade intercambio independiente
compuestadeorganizacionesalternativasqueini-
ciaronlaimportaciónyventadeartesaníasatra-
vés de pedidos por correo, grupos solidarios de
iglesias y tiendas locales. Originalmente, com-
praban sus elaborados directamente desde los
productoresdel surparavenderaconsumidores
socialmente conscientes en el norte. Es impor-
tantenotarquelaúnicamaneradecomprarestos
productoseraentrandoa travésde lasorganiza-
cionesdecomercioalternativas(Stoler2012).
La redexperimentócambiosdrásticosal final

delosaños1980cuandolosactivistascomenza-
ronabuscaraccesoalosmercadosconvenciona-
lesqueesperaban reformar.Con lascondiciones
modificadasdebidoalasreformasneoliberalesdel
mismoaño,losactivistasseplantearonunanueva
visión de comercio justo, esta vez basada en el
mercadoyenlacualseavanzaríaconelcompro-
miso de las corporaciones privadas. Existía la
necesidaddeaumentareltamañodelosmercados
decomerciojustoporqueerandemasiadopeque-

ñospara satisfacer lasnecesidadesde los socios
certificadosenelsurqueexportabandichosbie-
nes.Conlaexpansióndelosproductoresycorpo-
racionesinvolucrados,sepodíaaprovechardelas
ventajas de una economía de escala. El primer
sellodecomerciojustoMaxHavelearfuecreado
en1988enHolanda,marcandouncambiosustan-
cialenelmovimientodecomercio justo.Conel
sellodecomerciojustolasorganizacionesalterna-
tivas podían etiquetar sus productos para poder
venderlosenlossupermercadosconelfindeacce-
deraunmayornúmerodeconsumidoresensus
compras y poder expandir la red a través de las
ventas.Elenfoquedeproductossemodificódesde
las artesanías a los alimentos, específicamente a
lasmercancíasyelcafé(Stoler2012).
Anivelglobalexisteuncrecimientocontinuoen

ventas de productos de comercio justo como se
puedeobservarenelgráfico1;enEcuador,lospro-
ductosconcertificacióncomercio justorepresen-
tanaproximadamenteel1%del totaldeexporta-
cionesnopetroleras,agrupaa42organizacionesy
empresascertificadasycomprende16productos.
De estas organizaciones, el 28% se dedican a la
producción de banano, 24% a la producción de
cacao,24%alaproduccióndefloresyel24%a
varios productos como jugos, pulpas de frutas,
café, nueces, panela, hierbas entre otros (MCE
2014). Entre 2010 y 2015, las exportaciones de
comerciojustoregistranuncrecimientopromedio
anualde26%envalorFOB1 yde62%envolumen.

1 / FOB es una abreviatura que corresponde a las iniciales de la frase en inglés 'Free on board' que en español significa 'Libre a bordo'.
En particular, la expresión 'libre a bordo', quiere decir que es obligación del vendedor correr con los gastos y costos de movilización
de la mercancía hasta el puerto de origen o puerto más cercano al vendedor o productor, excepto los gastos por concepto de seguro
y flete, lo que significa que una vez llegada la mercancía al buque la responsabilidad de esta es trasladada al comprador.
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RainforestAlliance (RFA)esunaONGinter-
nacional fundada en Nueva York en 1987, la
misióndeRFAesde“conservarlabiodiversidad
yasegurarmediosdevidasosteniblesmediantela
transformacióndelasprácticasdeusodelsuelo,
lasprácticasempresarialesyel comportamiento
del consumidor” Sus certificaciones primeras
fuerondesignadas a losbosques (el selloSmart
Wood).Enelaño1991empiezaatrabajarconla
Red de Agricultura Sostenible (SAN por sus
siglas en ingles). En el 1994 se certifica la pri-
meraplantacióndebanano.SANtienesusraíces
enAmérica Latina, es una coalición de grupos
conservacionistas independientes sin fines de
lucro que promueve la sostenibilidad social y
ambiental de actividades agrícolas mediante el
desarrollo de normas paramejores prácticas de
manejo.Dentrodesumisiónhanestablecidoun
enlace entre productores responsables social y

ambientalmenteconlosconsumidoresconscien-
tes de estos temas. Rainforest Alliance forma
parteSAN.LosmiembrosdelaSAN,incluidala
RFAysussubcontratistassonlosquerealizanlas
auditoríasparalascertificaciones.Finalmente,la
certificación orgánica empezó en el año 2002
comounsistemaquefomentalasaluddeloseco-
sistemas empleandométodos agronómicos, bio-
lógicosymecánicosencontraposiciónalautili-
zacióndematerialessintéticos.

Certificaciones socio voluntarias en cacao:
¿Existen cambios en la agricultura familiar?

La certificación comercio justo no es la única
opción en el país, existen certificaciones que
garantizanqueelcacaoseproduzcabajocondicio-
nes ecológicas, sociales y económicamente via-
bles.Existenotrascomo, lacertificaciónRainfo-

Gráfico 1
Evolución de las ventas de productos de Comercio Justo, 2000-2014 (millones de euros

constantes, base 2014) 

Elaboración:Autor
Fuente:CoordinadoraEstataldeComercioJusto-España
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restAlliance fundada en 1987 en respuesta a la
deforestaciónmasivaylaextincióndevariasespe-
ciesenlosbosquestropicalesdeAméricaCentral
enlosaños1980(SIPAE2010).Aproximadamente
son20añosdeimplementacióndelascertificacio-
nessociovoluntariasenlaqueexisteninterrogan-
tescomo:¿Cuáleslaracionalidadparaqueelagri-
cultorfamiliarquieraformarpartedeestesistema?
¿Las certificaciones socio voluntarias permiten
generarcambiosenlaagriculturafamiliar?

El Sistema de Investigación Sobre la Proble-
máticaAgraria (SIPAE) desde el 2006 ha reali-
zadoestudiosdemedicióndeimpactoenbanano,
cacao y flores. Entre el 2010 y 2012 evaluó el
impacto de las certificaciones voluntarias en
organizaciones cacaoteras del Ecuador con el
apoyodelNaturalResourcesInstitute(NRI)dela
UniversityofGreenwichdeInglaterra.Elestudio
formópartedeunaevaluaciónanivelglobal.

Las organizaciones que fueron evaluadas se
distribuyerondelasiguienteforma:

Enlapartenortedelaregióncostaenlapro-
vinciadeEsmeraldas:laasociaciónAPROCAla
cual tiene incidencia en los cantonesAtacames,
Muisne,QuinindéyRioVerde.Enlazonacentro
delacostaenlaprovinciadeManabí:lacorpora-
ciónFortalezadelValle que tiene incidencia en
loscantonesdeChone,BolívaryPortoviejo.En
lapartesurdelaregióncosta:laasociaciónURO-
CAL con incidencia en tres provincias:Guayas
conloscantonesBalaoyNaranjal;Azuayconel

cantónPonceEnríquezyenElOroconloscan-
tonesSantaRosa,PasajeyelGuabo;finalmente,
en la región amazónica: la Asociación
KALLARYvinculadaconloscantonesdeTenay
Archidona(SIPAE2010).Acontinuación,sedes-
cribecadaunadeellas,asícomolosprincipales
resultadosobtenidosenlaevaluacióndelcambio.

Organizaciones cacaoteras evaluadas

Asociación de Productores Nuevo Mundo
(Organización base de UROCAL)

LaOrganizaciónNuevoMundofueconstituida
el24deJuniodel2005,eneseañocontabacon
53 socios activos, en la actualidad está confor-
madapor102socios(UROCAL2012).Ubicados
enlasprovinciasdeGuayas,ElOroyAzuay.Está
asociaciónempezóconlaproduccióndebanano
concertificaciónorgánicaycomerciojusto,con-
solidándose en este tipo de sistemay posterior-
mentese insertóa laactividadcacaotera,espor
estoque lasuperficierepresentadaporestepro-
ducto es del 20% a diferencia del banano que
cubreun80%.(UROCAL2012).

Corporación Fortaleza del Valle 

Es una organización de segundo nivel que
nació a partir deunproyecto entre laUniónde
Organizaciones Campesinas Cacaoteras del
Ecuador(UNOCACE)ylaCooperaciónTécnica
Alemanapara juntara losproductoresdecacao
queestáneneláreadeinfluenciadelsistemade



riego Carrizal-Chone (SIPAE 2010). Son 908
sociosdeloscantonesvinculadosconlaasocia-
ción son Bolívar, Chone, Tosagua y Portoviejo
quepertenecenalaprovinciadeManabí.

Asociación de Productores de Cacao
Orgánico de Atacames (APROCA)

APROCAformapartedelaUnióndeOrgani-
zaciones Campesinas de Atacames y Muisne,
nace en elmes de junio de 2004. LaUnión de
Organizacionescuentaconsociosautoidentifica-
doscomoafroecuatorianos2 ymestizos.Secon-
formó con apoyo, respaldo técnico y financia-
mientodelaCorporaciónFinancieraparalaFor-
maciónyelDesarrolloIntegral3 (CEFODI),atra-
vésdelaimplementacióndeunproyectodepro-
duccióndecacaoorgánico(SIPAE2010).Actual-
menteAPROCA cuenta con 140 socios de los
cuales48tienencertificaciónorgánicayelresto
estánenproceso.

Asociación Agro Artesanal de Bienes
Agrícolas, Pecuarios y Piscícolas de Napo
(KALLARI)

LaAsociaciónKallarieslauniónnoguberna-
mentaldelosproductoresdecacaoorgánicode

la Amazonía Ecuatoriana. Esta Asociación
comenzóconmenosdecincuentafamiliasenel
añode1997 (KALLARY2007, s.p.).Se inicia
promoviendolaelaboraciónycomercialización
de artesanías (enSinchiRuna de Puní bocana,
SantaBárbarayMiradorcomunidadesubicadas
enlariberadelríoNapo).Todoestoenmarcado
enunavisióndemejorarlascondicionesdevida
que incluye mejor alimentación, atención de
salud,yeducación;siempreconservandoeleco-
sistemalocal,estosedioconelapoyodelaFun-
daciónJatunSachalacualpreservalosbosques.
Enlaentrevistaconelautorenagostode2012,
la co-fundadora de Kallari Judy Logback
expresó:“Elsegundopasofuecomercializarun
rubro agrícola que había en mayor demanda
(cacao),esasícomoseconformalaasociación
Kallari”.

EnlaactualidadKallaricuentacon366socios
activos,enalgunoscasostresomássociosperte-
necen a una misma familia. Se trabaja con los
cantonesdelTenayArchidona,dentrodeestosse
vinculandostiposdeagricultores:sociosysocios
comerciales de la asociación (KALLARI 2012,
s.p.). La diferencia entre un socio y un socio
comercialestáenqueelsociotieneparticipación
con“vozyvoto”.Elcultivoselomanejabajoel
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2 / Los afroecuatorianos son reconocidos constitucionalmente como un “pueblo”. Es decir, un grupo étnico que posee un conjunto de
características culturales, sociales, políticas y ambientales específicas e históricamente determinadas.

3 / CEFODI nace como Comité Esmeraldas Flandes Orientales para el Desarrollo Integral, la que fue una instancia de coordinación
para el desarrollo integral y concertado de la Provincia de Esmeraldas. Desde 1993 la Corporación Esmeraldeña para la Forma-
ción y Desarrollo Integral ha dirigido esfuerzos al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores de población menos
favorecida en la provincia de Esmeraldas.
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sistema de chacra4 por cuanto es un sistema de
producciónamigableconel ambiente, existeun
autoreciclajedenutrientes.Laasistenciatécnica
y la capacitación han permitido generar en los
agricultoresunproductodecalidadelmismoque
esreconocidoporlaorganización(Kallary2010).

Metodología de investigación

Elimpactoesdefinidocomo:

Una nueva situación creada por un grupo
de resultados y efectos que inducen a un
cambio significativo y sostenible en la vida
y el entorno de personas y grupos para los
cuales se puede establecer, directa e indi-
rectamente, una cadena de casualidades
con la iniciativa del desarrollo” (SIPAE
2010).

Estodistingueentrelosresultadosdelascerti-
ficacionesvoluntarias,talcomoaquellosderiva-
dosdelasaccionesquesetomanparacumplirlos
criteriosdelascertificacionesyunaseriedeefec-
tos que estas acciones tienen sobre los diversos
individuos y grupos en relación con un cambio
sostenible. El marco conceptual también reco-

nocequelosefectosnormalmenteactúanencom-
binación con los resultados de otras iniciativas,
como el apoyo externo de otrasONG´s o de la
certificaciónorgánica,asícomodeunamultitud
deotrasinfluenciasanivellocal,paraproducirun
impacto significativo. De hecho, no siempre
resultafácilidentificarlacontribuciónalimpacto
o cuantificarlo aisladamente, pero sí es posible
identificarelpapelquelascertificacionesvolun-
tarias juegan en el contexto más amplio de las
influenciassobreelcambio.

Seidentificacuatroáreasdecambio:

• Cambiosenlasituaciónsocio-económica.
• Cambios en la estructura social (diferencia-
ciónsocial).

• Cambioseneldesarrollolocalynacional.
• Cambiosenelmanejodelosrecursosnatura-
les.

Tamaño de la muestra

EltipodeEltipodemuestraaplicadofuepro-
babilísticosegmentadopororganizacióncomose
apreciaenelsiguientecuadro:

4 / Consistente con un sistema de agricultura itinerante, la chakra, es un espacio productivo que incluye diversos sistemas agrofo-
restales espaciales o temporales desarrollados en un claro del bosque o del realce, el mismo que es acondicionado deliberada-
mente. En la Chakra, las familias conjugan estrategias de mercado y de subsistencia, cuyos atributos lo definen como un sistema
prioritario de uso sostenible de la tierra en la Amazonía (Arévalo, 2009; INIAP 2010).
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Grupo de control

Enlaseleccióndenocertificadosse tomaron
encuentalossiguientescriterios:

• Representatividadencuantoalaszonasagras
ecológicas que constituyen el entorno físico
delasorganizacionesevaluadas.

• Comparten características similares a las de
lossociosencuantoaltamañodelafinca.

Como se aprecia en la tabla 1, los grupos de
control para las asociaciones de productores de
cacaodeAtacamesydelNaposoncampesinosen
transiciónalaproducciónorgánicayqueforman
partedelaasociaciónqueseevalúa.Elgrupode
control de laAsociación de productores Nuevo
Mundocorrespondeaunaasociacióndebasede
laUROCALqueseencuentraaplicandoalacer-
tificacióncomerciojusto.Finalmente,elgrupode
controlde laCorporaciónFortalezadelVallees
unaasociacióndelmismocantónapoyadaporla
AgenciadeCooperaciónEspañolaen2010.

Tabla 1
Tamaño de la muestra de las organizaciones evaluadas

Fuente:Estudiodeevaluacióndelimpactodelascertificacionesvoluntariasenorganizacionescacaoteras
2010-2012.

Elaboración:SIPAE.

Nombre de la organización Número de 
socios 

Muestra Organización 
Porcentaje 

Error  
% 

Asociación de Productores 
Nuevo Mundo 97 32 32.98 14.20 

Corporación Fortaleza del 
Valle 908 82 9.03 10.30 

Asociación de Productores 
de cacao orgánico de 
Atacames 

140 80 57.00 7.20 

Asociación Agro artesanal de 
Bienes, Agrícolas, Pecuarios 
y Piscícolas de Napo 

366 80 21.88 9.70 

Total 1518 274  



Herramientas de investigación

Cuestionario

LaencuestafuedesarrolladaparticipativamenteentreinvestigadoresdelaNRI,SIPAEydirigencia
delasorganizaciones.Laimplementacióndelasherramientasserealizóalasfamiliasevaluadasorga-
nizadasenlassiguientessecciones:
• Sección1: Controldecalidad.
• Sección2: Preguntasdeidentificación.
• Sección3: Localización,organizaciónycertificación.
• Sección4a: Datosdelafamilia.
• Sección4b: Familiaquenovivayapoyeeconómicamente.
• Sección5: Característicasdelafinca.
• Sección6: Produccióntotalyventadecacao.
• Sección7a: Fuentesdeingresos.
• Sección7b: Tendenciadelingreso.
• Sección8: Seguridadalimentariadelhogar.
• Sección9: Pesodelingresodelcacaoenlasnecesidades.
• Sección9a: Fuentesdeingresosquenosondelcacao.
• Sección10: Ventadelcacao.
• Sección11: Ahorro.
• Sección12: Conocimientodelacertificación.
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Tabla 2
Organizaciones evaluadas versus grupo de control

Fuente: Estudio de evaluación del impacto de las certificaciones voluntarias en organizaciones cacaoteras 2010-2012.
Elaboración: SIPAE.

Organización evaluada Grupo de control 
Asociación de Productores Nuevo Mundo Unión de Casacay 
Corporación Fortaleza del Valle Asociación la Providencia 
Asociación de Productores de cacao orgánico de 
Atacames 

Productores en transición a la 
producción orgánica 

Asociación Agro artesanal de Bienes, Agrícolas, 
Pecuarios y Piscícolas de Napo 

Productores en transición a la 
producción orgánica 



• Sección13a: Percepcionesenloscambios.
• Sección14: Cambiosenlacomunidad.
• Sección15: Conocimientodelpremio.
• Sección16: Percepcionessobrelaorganización.
• Sección17: Percepcionesenbienesfamiliares.
• Sección18: Percepcionesenaccesoaserviciosybienes.
• Sección19: Gastos.
• Sección20: Cambiosenelnivelsocial.

Grupos focales o entrevistas a profundidad

Serealizaronuntotalde12gruposfocales,endondesetuvounadiscusióndinámicayrepresenta-
tivaconlosproductoresdelazona,lostemastratadosfueron:
• Característicassociales.
• Conocimientodelacertificación.
• Situaciónsocio-económicadeloshogares.
• Diferenciaciónsocial.
• Calidad.
• Produccióndecacaoyambiente.
• Organización.
• Trabajocontratado.
• Género.
• Futurodelaorganización.

Entrevistas de gestión o talleres con los directivos

Atravésdeestasentrevistasseconsiguióobtenerinformaciónglobalsobrelaparteorganizativayel
manejodelpremiooprimacuandosetratadeorganizacionesconcomerciojusto,lostemastratados
fueron:
• Aspectossocio-económicos.
• Trabajocontratado.
• Mercadosycalidaddelcacao.
• Organizacióndeproductores.
• Desarrollolocalymedioambiente.
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Principales resultados

La información presentada a continuación
correspondearesultadosgeneralesobtenidoscon
lasherramientasdescritasenelítem4.2

Cambios en la situación socioeconómica

Engeneral los costosdeproducción sonmás

altosenlasorganizacionesevaluadas.Lasorgani-
zaciones con certificación orgánica tienen un
costode162,50dólaresversuselgrupodecontrol
de134dólares.Lasorganizacionesconcertifica-
cionescomerciojustotienenuncostode1.436,55
dólares versus el grupo de control de 1.258,21
dólares.Lostiposdecostosdeproducciónsepue-
denobservarenelgráfico2.
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Gráfico 2
Costos de producción de las organizaciones evaluadas versus el grupo de control

Fuente: Estudio de evaluación del impacto de las certificaciones voluntarias en organizaciones cacaoteras 2010-2012.
Elaboración: SIPAE.

Conrespectoalprecio,enlagráficasepuede
observar el precio con certificación comercio
justo,orgánicoyelpreciodelabolsadeNueva
York.Elpreciocomerciojustoestádeterminado
segúnloscriterioscomercialesdelsellovolunta-

rio, es decir, existe un preciomínimo que debe
respetarseapesarqueelprecioreferencialdela
bolsadeNuevaYorkestépordebajo,entantoque
para el preciomáximo no hay límite. El precio
orgánico fue determinado por la organización,
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mientrasqueelpreciodelabolsadeNuevaYork
esreferencial.

Sepuedeobservarenelgráfico3,queelpre-
cioorgánicoeselmásalto,acontinuación,estáel
preciocomerciojusto,seguidodelprecioreferen-
cialdelabolsadeNuevaYork.Seconcluyeque
existecambiosen lospreciosdecompraalpro-
ductor con certificación orgánica seguida de la
certificacióncomerciojusto,tenerunprecioalto
tienesuefectoenelterritoriodelaorganización,

puesalfijarunprecio,losintermediariosmantie-
nenunprecioconpocavariación.

Explicaralosasociadoscomosedeterminael
precioqueselesvaapagargenerarelacionesde
confianza. En las organizaciones con certifica-
cióncomerciojustoyorgánicoserealizantalle-
resendondeseexplicalaformadepagoencom-
paraciónconlasdelgrupodecontrolendondeno
sedadetallesdecómorealizarlo.

Gráfico 3
Precio del cacao según la bolsa de Nueva York, FLO comercio justo y orgánico

Fuente:Estudiodeevaluacióndelimpactodelascertificacionesvoluntariasenorganizacionescacaoteras2010-2012.
Elaboración:SIPAE.



221

El mercado campesino cacaotero y las certificaciones voluntarias

Cambios en la estructura social

Lasorganizacionesconcertificacióncomercio
justo cuentan con un premio5 que es empleado
paraaccionessociales,enNuevoMundoesutili-
zado en bonos escolares que permiten que los
hijosdelossociostenganaccesoalaeducación;
mientrasque,para laorganizaciónFortalezadel
Vallesedestinanacapacitaciónyfondomortuo-
rio.Estasaccionespermitengenerarconfianzay
queseconsolidesuorganización;adiferenciade
susgruposde control endonde existe una rela-
cióncomercial.

Conrespectoalascertificacionesorgánicasal
noemplearagroquímicossuproduccióntieneun
valoradicionalenelmercado(vergráfico2);ade-
más,laslaboresquerealizaenlafincasonmenos
contaminantes en la salud de los productores a
diferenciadesusgruposdecontrolendondese
empleaagroquímicosdealtatoxicidad.

Cambios en el manejo de los recursos naturales

Los cambios que generan las certificaciones
voluntariasnoimplicanuncambioenelecosistema
territorialsinoenelsistemadelcultivo,portanto,no
existencambiosenelmanejoderecursosnaturales
sinocambiosenelsistemadecultivoconelfinde
garantizarunproductonormalizadoenelmercado.

Enlasorganizacionesconcertificacióncomer-
ciojustocomoNuevoMundoexistióunbonoala
biodiversidad(funcionóhastael2012),quecon-
sistíaenunaremuneraciónalossociosparaque
notalenlosárbolesdentrodesusistemadecul-
tivo y que puedan incluir árboles frutales para
consumofamiliar.Losgruposdecontrolnoevi-
denciancambiosensussistemasdecultivo.

Enelcasodelasorganizacionesconcertifica-
ciónorgánicaunelementoarescatarestáen las
labores agrícolas debido a que el agricultor no
estáexpuestoa lamanipulacióndequímicosen
comparaciónconelgrupodecontrolquetieneun
manejoconvencional.

Un caso a resaltar es la organizaciónKallari,
dondeloscampesinosmanejanelsistemadecha-
kra propio de su cultura el cual se basa en una
relaciónintegraldelossubsistemas(forestal,cul-
tivo,pecuario,piscícola,tierrayagua).

Cambios en el desarrollo local y nacional

Las organizaciones con certificación comercio
justohanlogradoteneraccesoaunnichodemer-
cado alternativo lo cual significa para el sector
social de esa organización una comercialización
permanenteyconpreciosjustos.Además,elpoder
serpartedeunprocesodecomercializaciónalter-

5 / El premio o prima de Comercio Justo es una cantidad pagada a los productores adicional al pago por sus productos. Se prevé que
la Prima de Comercio Justo sea invertida en los negocios y la comunidad de los productores (para proyectos de las Organizacio-
nes de Pequeños Productores o de Producción por Contrato) o en el desarrollo socio-económico de los trabajadores y sus comu-
nidades (en Situaciones de Trabajo Contratado).  
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nativopermitióquelasorganizacionesfortalezcan
susrelacionessocioorganizativasanivelcantonal,
provincialyregional,estoseevidenciaenlacon-
formación de la Red Ecuatoriana de Comercio
JustoqueformapartedelaRedLatinoaméricade
ComercioJustoqueesunespacioparalagenera-
ción de políticas públicas, intercambio de expe-
riencias e incidencia política para el comercio
justo.Enelcasodelosgruposdecontrolnosecon-
figuraron procesos organizativos sólidos ocasio-
nandoladesvinculacióndesociosdelaorganiza-
ciónydebilitandolaestructuradelterritorio.

Las organizaciones con certificación comercio
orgánico tienen una incidencia a nivel local (no
formanpartedelasredesnacionalesniregionales)
susobjetivosestánvinculadosafortalecerlapro-
ducciónycomercializaciónatravésdelapoyode
lapolíticapúblicanacionalcomolaparticipación
enlasmesasprovincialesdelcacao,lascualestie-
nenunapoyoespecíficoenlaproducciónycomer-
cializacióncomopartedeunapolíticadelestado.
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APUNTE FINAL
ORGANIZACIONES CAMPESINAS CACAOTERAS EN LA
ELABORACIÓN DE CHOCOLATE PARA EL MERCADO

NACIONAL
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Alcerrarestelibronopodemosdejardemencionarlosimportantesesfuerzosquevariasorganiza-
cionescampesinasenlaszonasdecultivoenlasprovinciasdeLosRios,deEsmeraldas,deNapoy
Sucumbios,vienenrealizandoalrededordelaelaboracióndediversasvariedadesdechocolatesparael
mercadonacional,nosolodeformaartesanal,tambienimplementandomecanismosdepequeñaindus-
trialización,bajoelcontroldelaasociaciónocooperativa.

Enesto tambiéndestacamos losesfuerzosquerealiza laAsociacióndeProductoresOrgánicosde
Vinces–APOVINCESquejuntandoconocimientosconexpertosdeotrasentidades,comolasquese
ubican enSalinas de la provincia deChimborazo, empiezan a elaborar chocolates para elmercado
nacional.

Reproducimos la presentaciónde “ChocolateCHAPULO: cacao
aromadeVinces”

“Cuenta la        historia que Los Chapulos eran un
grupo de campesinos revolucionarios afines al

general Eloy Alfaro, que combatían en medio de la
selva y de grandes plantaciones de cacao en la

provincia de Los Rios. Hoy APOVINCES ha rescatado
esas centenarias huertas de cacao para producir el
mejor chocolate fino de aroma, en homenaje a sus

ancestrales héroes montubios”
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