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RESUMEN 

La intervención de las mujeres en las actividades agrícolas es muy diversa, ya sea como trabajo no asalariado en las 

unidades de producción familiar, en quehaceres del hogar, en la crianza de animales de corral, y también en labores 

agrícolas. la mujer también desarrolla actividades en empresas agroexportadoras como trabajo asalariado. El trabajo 

busca analizar el rol de la mujer de la zona rural en las labores agrícolas, principalmente en el cultivo de cacao y su 

contribución en la economía de sus familias. La investigación tiene el carácter no paramétrico, para el efecto se 

desarrolló la recolección de la información, acerca del rol de la mujer en el cultivo de cacao y de la economía de sus 

familias. Se utilizó la técnica de encuesta, por lo tanto, se diseñó y se aplicó un cuestionario con preguntas dirigidas 

a las mujeres del sector rural, se elaboró una base de datos, los cuales fueron tratados y analizados con el programa 

estadístico SPSS. Los resultados demuestran que la mayor parte de las mujeres empezaron a trabajar en este sector 

productivo entre los 18 a 23 años; las labores que mayormente realizan las mujeres, es el secado del cacao, el cual lo 

vende a las empresas exportadoras, además, también se dedican a las actividades pecuarias como crianza de 

animales, cerdos y aves de corral; sin embargo, la mayoría de las mujeres encuestadas depende de su conyugue. 

Palabras clave: Actividades, agrícola, economía, familiar, labores.  

ABSTRACT 

The intervention of women in agricultural activities is very diverse, either as non-salaried work in family production 

units, in household chores, in raising poultry animals, and in agricultural work. women also carry out activities in 

agro-export companies as salaried work. The work seeks to diagnose the participation of rural women in agricultural 

work, mainly in the cultivation of cocoa and their contribution to the economy of their families. The research has a 

non-parametric nature, for the purpose the collection of information was developed, about the participation of 

women in cocoa cultivation and the economy of their families. The survey technique was used, therefore, a 

questionnaire was designed and applied with questions addressed to women in the rural sector, a database was 

prepared, which were treated and analyzed with the SPSS statistical program. The results show that most of the 

women began to work in this productive sector between the ages of 18 and 23; The tasks that are mostly carried out 

by women, is the drying of the cocoa which is sold to exporting companies, in addition, they are also dedicated to 

livestock activities such as raising animals, pigs and poultry; however, most of the women surveyed depend on their 

spouse. 

Keywords: Activities, agriculture, economy, family, work. 
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INTRODUCCIÓN 

La intervención de la mujer en las 

actividades agrícolas en América Latina es 

muy diversa, ya sea como trabajo no 

asalariado en las unidades de producción 

familiar, en quehaceres del hogar, en la 

crianza de animales de corral, y también en 

labores agrícolas, es decir, cumple un rol 

muy importante en la economía familiar, sin 

embargo, la mujer también interviene 

desarrollando actividades agrícolas en 

empresas agroexportadoras como trabajo 

asalariado. 

En el mercado laboral rural y otros 

sectores de la economía, la incursión de la 

mujer se ha ido incrementando, en la 

realización de diversas actividades del sector 

agrícola, además, de la intervención en el 

comercio, en las tareas del hogar, es decir, 

que el aporte de la mujer en la economía 

familiar es muy visible, sin embargo, se 

observan desigualdades en las 

remuneraciones, en las condiciones de 

género principalmente en las tareas del 

hogar, donde el hombre no colabora y 

recarga todo ese trabajo a la mujer (Ayala et 

al., 2021).  

La mujer desempeña múltiples roles, 

ya sea en el aspecto familiar, productivo, 

comercial, recreativo, organizacional, por lo 

tanto, las políticas públicas deben 

contemplar muchos desafíos que tiene que 

ver con procesos reflexivos, sobre el 

enfoque del empoderamiento femenino, para 

incentivar a la inclusión de proyectos 

productivos y de esta manera favorecer el 

trabajo familiar (Jara et al., 2019).  

En ese contexto, la investigación 

realizada en Samborondón en la provincia 

del Guayas, sobre la mujer rural y su 

participación en el sector arrocero, se 

menciona que existe desigualdad de género 

tanto en el ámbito económico, político y 

social, donde el papel de la mujer no es 

reconocido, a pesar de su importante rol en 

la producción de arroz en este sector, debido 

a que la mujer cumple el papel reproductivo 

y doméstico contribuyendo a la economía de 

la familia.  También, se menciona que cada 

día va disminuyendo la participación de la 

mujer en las reuniones que organiza el 

Centro Agrícola del cantón, debido a las 

tareas del hogar (Quijije et al., 2019. 

La participación de la mujer en el 

mercado laboral se observa ciertas 

diferencias en comparación con los 

hombres, una de esas diferencias radica en el 

tiempo en realizar las tareas, además, las 

mujeres que trabajan en el sector de la 

agricultura donde la mayoría lo hacen como 

trabajadoras no remuneradas reflejando esa 

desventaja frente al hombre. Asimismo, si se 
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analiza la participación de los miembros de 

las unidades de producción agropecuaria 

familiar, se puede destacar el rol que cumple 

la mujer participando en casi todas las 

actividades, sin embargo, muchas veces se 

invisibilice su importe labor (Tito-Velarde, 

2021). 

De acuerdo con el trabajo realizado 

en el municipio de Guayatá, Boyacá en 

Colombia, donde se investiga a la mujer 

adulta que desarrolla su trabajo en la 

agricultura familiar, realizando diversas 

actividades vinculadas a la parte productiva 

y reproductiva, donde se destaca que la 

mujer la desventaja de su situación social en 

las actividades que realiza en la agricultura, 

venta de productos, cuidado del hogar, es 

decir, contribuyendo a la economía y a la 

soberanía alimentaria de la familia (Ramírez 

y Medellín, 2021). 

 

“La contribución de mujeres a la 

economía familiar o a la sociedad, es la 

capacidad de generar ingresos y recursos a 

partir del acceso al trabajo remunerado en 

igualdad de condiciones que los hombres 

con su uso del tiempo” (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 

[CEPAL], 2017, p16).  

La intervención de la mujer en el 

ámbito laboral agrícola ha ido en aumento, 

es cada vez más significativo, donde a más 

de realizar los quehaceres de la casa, el 

cuidado de los hijos, también se encarga de 

otras actividades como el establecimiento de 

huertos con plantas alimenticia, medicinales, 

hortalizas, crianzas de animales y 

colaborando en actividades de cosecha, sin 

embargo, la mujer también ha incursionado 

en la fuerza laboral de las empresas 

agroexportadoras, constituyéndose en un 

aporte fundamental en la economía familiar 

por ende a la seguridad y soberanía 

alimentaria; así también lo consideran Santa 

et al. (2020), al indicar que “El trabajo de la 

mujer en el campo es de gran importancia 

porque contribuye a la economía de su 

pueblo y a de su familia procedente de zonas 

vulnerables, que requieren mayor atención 

de las diferentes instituciones para mejorar 

su calidad de vida”, (p.1). 

En relación al cultivo de cacao, 

Hurtado (2021), determina que “los ingresos 

generados en el cultivo de cacao tienen 

influencia positiva en la calidad de vida de 

las familias de los agricultores cacaoteros” 

(p.59), lo que denota la importancia que 

tiene el cultivo en la economía de las 

familias; por otra parte en Indonesia, Bulkis 

et al. (2020), indican que “la toma de 

decisiones sobre el cultivo del cacao, son los 

maridos que dominan las actividades 
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agrícolas, como cosecha, post cosecha y la 

comercialización se deciden en conjunto por 

igual”, (p.1), lo que determina que existe 

una participación muy directa de la mujer en 

el desarrollo de las actividades en el cultivo 

de cacao. 

Por otro lado, en la sociedad rural del 

litoral ecuatoriano las mujeres ejercen una 

gran contribución en el sector agrícola, 

desarrollan actividades remuneradas en las 

compañías bananeras en las labores de 

empaque de la fruta, en fincas cercanas al 

sitio de residencia, sin embargo, algunos son 

trabajos temporales, las remuneraciones que 

perciben son inferiores a la de los hombres, 

no cuentan con la seguridad social, son 

factores que conlleva a la migración a las 

ciudades.  

El trabajo femenino que es 

remunerado en este sector se encuentra en 

las empresas agroindustriales como el 

empaque de banano, existiendo diferencia de 

salarios entre las trabajadoras temporales 

quienes perciben menos que las trabajadoras 

fijas y por consiguiente las remuneraciones 

de las mujeres son inferiores a la de los 

hombres, así lo determina la (Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales 

[FLACSO], 2013).  

Los antecedentes permiten 

determinar que las mujeres no tienen acceso 

a un trabajo y que éste sea decente, es decir, 

que garantice las condiciones materiales 

necesarias que el empleo debe generar: 

salud, alimentación y vivienda, así como las 

condiciones humanas esenciales: educación, 

recreación y cultura, así lo define (Eche, 

2017). 

Como se puede notar, las 

investigaciones empíricas determinan el 

trabajo de la mujer en otros sectores del área 

agrícola, pero no hacen referencia sobre su 

rol en las actividades del cultivo de cacao. 

En la parroquia Chacarita, las mujeres se 

caracterizan por desempeñar el papel del 

hogar efectuando el trabajo doméstico no 

remunerado. 

 Es decir, al cuidado de los hijos y 

atención al esposo quien es considerado 

cabeza de familia y por ende tiene la 

responsabilidad de mantener 

económicamente el hogar, sin embargo, las 

mujeres también cumplen un rol muy 

importante en el desarrollo de actividades 

agrícolas, como la siembra de huertos de 

hortícolas, crianza de aves de corral y 

participan en labores de cosecha en el cultivo 

de cacao, por ser uno de los sistemas de 

producción de mayor importancia económica 

de las familias de esta comunidad.  

Por lo tanto, el objetivo de este 

estudio fue analizar el rol de la mujer en las 
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actividades agrícolas principalmente en el 

cultivo de cacao y su contribución en la 

economía familiar en la zona rural de la 

parroquia Chacarita, cantón Ventanas 

provincia de Los Ríos; y poder determinar 

como hipótesis que: “el 30% de las mujeres 

de la parroquia Chacarita en Ecuador, que 

generan actividades en el cultivo de cacao, 

determinan que sus ingresos son mayores al 

salario mínimo vital vigente”. 

La intervención de la mujer en las 

actividades agrícolas en América Latina es 

muy diversa, ya sea como trabajo no 

asalariado en las unidades de producción 

familiar, en quehaceres del hogar, en la 

crianza de animales de corral, y también en 

labores agrícolas, es decir, cumple un rol 

muy importante en la economía familiar, sin 

embargo, la mujer también interviene 

desarrollando actividades agrícolas en 

empresas agroexportadoras como trabajo 

asalariado. 

En el mercado laboral rural y otros 

sectores de la economía, la incursión de la 

mujer se ha ido incrementando, en la 

realización de diversas actividades del sector 

agrícola, además, de la intervención en el 

comercio, en las tareas del hogar, es decir, 

que el aporte de la mujer en la economía 

familiar es muy visible, sin embargo, se 

observan desigualdades en las 

remuneraciones, en las condiciones de 

género principalmente en las tareas del 

hogar, donde el hombre no colabora y 

recarga todo ese trabajo a la mujer (Ayala et 

al., 2021).  

La mujer desempeña múltiples roles, 

ya sea en el aspecto familiar, productivo, 

comercial, recreativo, organizacional, por lo 

tanto, las políticas públicas deben 

contemplar muchos desafíos que tiene que 

ver con procesos reflexivos, sobre el 

enfoque del empoderamiento femenino, para 

incentivar a la inclusión de proyectos 

productivos y de esta manera favorecer el 

trabajo familiar (Jara et al., 2019).  

En ese contexto, la investigación 

realizada en Samborondón en la provincia 

del Guayas, sobre la mujer rural y su 

participación en el sector arrocero, se 

menciona que existe desigualdad de género 

tanto en el ámbito económico, político y 

social, donde el papel de la mujer no es 

reconocido, a pesar de su importante rol en 

la producción de arroz en este sector, debido 

a que la mujer cumple el papel reproductivo 

y doméstico contribuyendo a la economía de 

la familia.  También, se menciona que cada 

día va disminuyendo la participación de la 

mujer en las reuniones que organiza el 

Centro Agrícola del cantón, debido a las 

tareas del hogar (Quijije et al., 2019. 
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La participación de la mujer en el 

mercado laboral se observa ciertas 

diferencias en comparación con los 

hombres, una de esas diferencias radica en el 

tiempo en realizar las tareas, además, las 

mujeres que trabajan en el sector de la 

agricultura donde la mayoría lo hacen como 

trabajadoras no remuneradas reflejando esa 

desventaja frente al hombre. Asimismo, si se 

analiza la participación de los miembros de 

las unidades de producción agropecuaria 

familiar, se puede destacar el rol que cumple 

la mujer participando en casi todas las 

actividades, sin embargo, muchas veces se 

invisibilice su importe labor (Tito-Velarde, 

2021). 

De acuerdo con el trabajo realizado 

en el municipio de Guayatá, Boyacá en 

Colombia, donde se investiga a la mujer 

adulta que desarrolla su trabajo en la 

agricultura familiar, realizando diversas 

actividades vinculadas a la parte productiva 

y reproductiva, donde se destaca que la 

mujer la desventaja de su situación social en 

las actividades que realiza en la agricultura, 

venta de productos, cuidado del hogar, es 

decir, contribuyendo a la economía y a la 

soberanía alimentaria de la familia (Ramírez 

y Medellín, 2021). 

“La contribución de mujeres a la 

economía familiar o a la sociedad, es la 

capacidad de generar ingresos y recursos a 

partir del acceso al trabajo remunerado en 

igualdad de condiciones que los hombres 

con su uso del tiempo” (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 

[CEPAL], 2017, p. 16).  

La intervención de la mujer en el 

ámbito laboral agrícola ha ido en aumento, 

es cada vez más significativo, donde a más 

de realizar los quehaceres de la casa, el 

cuidado de los hijos, también se encarga de 

otras actividades como el establecimiento de 

huertos con plantas alimenticia, medicinales, 

hortalizas, crianzas de animales y 

colaborando en actividades de cosecha, sin 

embargo, la mujer también ha incursionado 

en la fuerza laboral de las empresas 

agroexportadoras, constituyéndose en un 

aporte fundamental en la economía familiar 

por ende a la seguridad y soberanía 

alimentaria. 

También lo consideran Santa et al. 

(2020), al indicar que “El trabajo de la mujer 

en el campo es de gran importancia porque 

contribuye a la economía de su pueblo y a de 

su familia procedente de zonas vulnerables, 

que requieren mayor atención de las 

diferentes instituciones para mejorar su 

calidad de vida”, (p.1). 

En relación al cultivo de cacao, 

Hurtado (2021), determina que “los ingresos 
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generados en el cultivo de cacao tienen 

influencia positiva en la calidad de vida de 

las familias de los agricultores cacaoteros” 

(p.59), lo que denota la importancia que 

tiene el cultivo en la economía de las 

familias; por otra parte en Indonesia, Bulkis 

et al. (2020), indican que “la toma de 

decisiones sobre el cultivo del cacao, son los 

maridos que dominan las actividades 

agrícolas, como cosecha, post cosecha y la 

comercialización se deciden en conjunto por 

igual”, (p.1), lo que determina que existe 

una participación muy directa de la mujer en 

el desarrollo de las actividades en el cultivo 

de cacao. 

Por otro lado, en la sociedad rural del 

litoral ecuatoriano las mujeres ejercen una 

gran contribución en el sector agrícola, 

desarrollan actividades remuneradas en las 

compañías bananeras en las labores de 

empaque de la fruta, en fincas cercanas al 

sitio de residencia, sin embargo, algunos son 

trabajos temporales, las remuneraciones que 

perciben son inferiores a la de los hombres, 

no cuentan con la seguridad social, son 

factores que conlleva a la migración a las 

ciudades. El trabajo femenino que es 

remunerado en este sector se encuentra en 

las empresas agroindustriales como el 

empaque de banano, existiendo diferencia de 

salarios entre las trabajadoras temporales 

quienes perciben menos que las trabajadoras 

fijas y por consiguiente las remuneraciones 

de las mujeres son inferiores a la de los 

hombres, así lo determina la (Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales 

[FLACSO], 2013).  

Los antecedentes permiten 

determinar que las mujeres no tienen acceso 

a un trabajo y que éste sea decente, es decir, 

que garantice las condiciones materiales 

necesarias que el empleo debe generar: 

salud, alimentación y vivienda, así como las 

condiciones humanas esenciales: educación, 

recreación y cultura, así lo define (Eche, 

2017). 

Como se puede notar, las 

investigaciones empíricas determinan el 

trabajo de la mujer en otros sectores del área 

agrícola, pero no hacen referencia sobre su 

rol en las actividades del cultivo de cacao. 

En la parroquia Chacarita, las mujeres se 

caracterizan por desempeñar el papel del 

hogar efectuando el trabajo doméstico no 

remunerado, es decir, al cuidado de los hijos 

y atención al esposo quien es considerado 

cabeza de familia y por ende tiene la 

responsabilidad de mantener 

económicamente el hogar, sin embargo, las 

mujeres también cumplen un rol muy 

importante en el desarrollo de actividades 

agrícolas, como la siembra de huertos de 



 

GADE. REV. CIENT. VOL. 4 NÚM. 5. (2024)   

ISSN: 2745-2891 

 

222 

 

 

hortícolas, crianza de aves de corral y 

participan en labores de cosecha en el cultivo 

de cacao, por ser uno de los sistemas de 

producción de mayor importancia económica 

de las familias de esta comunidad. Por lo 

tanto, el objetivo de este estudio fue analizar 

el rol de la mujer en las actividades agrícolas 

principalmente en el cultivo de cacao y su 

contribución en la economía familiar en la 

zona rural de la parroquia Chacarita, cantón 

Ventanas provincia de Los Ríos; y poder 

determinar como hipótesis que: “el 30% de 

las mujeres de la parroquia Chacarita en 

Ecuador, que generan actividades en el 

cultivo de cacao, determinan que sus 

ingresos son mayores al salario mínimo vital 

vigente”. 

Materiales y Métodos 

 

Localización de la investigación 

 

La investigación se realizó en la 

parroquia Chacarita cantón Ventanas, 

provincia de Los Ríos, en las siguientes 

coordenadas UTM WGS84_17   

679284.9848299, con una extensión de 

67.32 km2 y una altitud de 20 a 50 msnm. 

 

Figura 1. 

Mapa satelital de la parroquia Chacarita-Ventanas 

 

 
 

Nota. Sitio donde se realizó el estudio. Fuente: Google Earth 
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Tipo de investigación 

En esta investigación descriptiva 

para recabar información sobre el rol de la 

mujer en las actividades agrícolas en el 

cultivo de cacao en la parroquia Chacarita 

del cantón Ventanas en Ecuador, se utilizó la 

técnica de encuesta donde se diseñó un 

cuestionario con preguntas dirigidas a las 

mujeres del sector, en el cual se incluye 

información demográfica, actividades 

económicas, producción y venta de cacao, 

roles de género (procesos agro-productivos, 

educación agrícola, entre otros), el mismo 

fue validado previamente, antes de su 

aplicación; para el análisis de los datos se 

aplicó la estadística de carácter descriptiva. 

Los datos que permitieron aprobar la 

hipótesis fueron de carácter no paramétricos, 

por lo tanto, se aplicó una prueba Binomial 

con variables nominales, para el efecto, los 

datos fueron tratados y analizados con el 

programa estadístico SPSS y que con el uso 

de los métodos deductivos e inductivos se 

logró generar la tabulación de los datos y 

poder llegar a las conclusiones 

correspondientes. 

 Tamaño de la muestra 

Para la investigación se consideró la 

población económicamente activa de 1080 

habitantes del género femenino, con un 

tamaño de muestra de 69 mujeres a 

encuestar; quienes se dedican a las 

actividades agrícolas especialmente el 

cultivo de cacao. 

Procedimiento metodológico 

Inicialmente se validó el formulario 

de encuesta con una prueba piloto para 

comprobar la coherencia de este. Luego de 

validado el cuestionario se aplicó a las 

mujeres que realizan actividades agrícolas 

en la parroquia Chacarita, para luego tabular 

la información con la ayuda del programa 

estadístico SPSS y EXCEL; una vez 

tabulada la información se diseñó gráficos y 

analizó los resultados aplicando la 

estadística descriptiva. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el gráfico 1, según los resultados 

de las encuestas demuestra que las mujeres 

de la parroquia Chacarita, laboran en las 

actividades agrícola, así lo confirma que el 

53% tienen entre 6 a 10 años dedicadas a 

estas actividades; mientras que el 25% 

indicaron que tienen entre 11 a 15 años; en 

cambio un 19% lleva alrededor de entre 1 a 5 

años en la actividad agrícola; en tanto que, el 

3% tiene más de 16 años realizando 

actividades agrícolas como modo de 
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subsistencia, lo cual evidencia la incursión 

de la mujer en el campo laboral agrícola.  

 

Gráfico 1. Tiempo que están dedicadas a realizarlas 

labores agrícolas 

Nota. Datos del estudio realizado en la 

parroquia Chacarita, Ventanas 

El empoderamiento femenino, 

instrumentado en actividad emprendedora, 

facilita el desarrollo económico del sector 

rural, por cuanto implican la participación de 

la población y favorece modelos de 

desarrollo endógenos (Buendía y Carrasco, 

2013, p. 19). Entre las características 

desfavorable que sobresalen respecto al 

empleo agrícola para las mujeres, está la 

inestabilidad laboral, el tiempo corto de los 

empleos, los bajos salarios que perciben, la 

desvalorización del aprendizaje, la 

experiencia laboral son algunas de las 

dificultades que enfrenta la mujer (Mingo 

Acuña, 2014).  

La mujer contribuye a las diversas 

actividades productivas en el campo, no solo 

como madre, sino también como hijas desde 

muy pequeñas coloran en las tareas del 

hogar y en las actividades agrícolas, es decir, 

aportan al ingreso familiar y de esta manera 

fortalecen la economía de la zona donde 

habitan (Cruz y Moreira, 2020).Gran parte 

de las mujeres en la parroquia Chacarita, con 

un 46% manifestaron depender 

económicamente del conyugue; mientras 

que un 29% supo indicar que poseen terreno 

propio donde realiza su labor en forma 

independiente; en tanto que el 15% cobra el 

bono de desarrollo humano para su 

subsistencia, como se puede observar en el 

gráfico 2.  

 

Gráfico 2. Forma de sustentación económica 

Nota.  Situación económica de las mujeres 

de la parroquia Ventanas 

La importancia de la pareja varón, 

como fuente de ingresos del hogar y en la 

participación laboral femenina, está 

asociado tanto a la estructura del mercado 

del trabajo como a patrones de orden 

cultural (Rodríguez y Muñoz, 2015).De 

acuerdo con la conformación de la familia 

el 35% de las mujeres manifestaron que su 

familia está conformada por cinco 

personas; mientras que el 26% indicaron 
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que está compuesta por cuatro personas; el 

24% respondieron que su familia la 

integran seis personas; y el 15% de las 

encuestadas mencionaron que está 

constituida por tres personas, lo que se 

evidencia en el gráfico 3; lo establecido es 

ratificado por otras investigaciones que 

indican: 

 

Gráfico 3. Conformación de la familia en parroquia 

Chacarita 

Nota. Miembros que conforman una familia 

en el sector del estudio 

El número de miembros más 

frecuente en las familias encuestadas es de 

cuatro, donde la mayoría están compuestas 

por padre, madre y dos hijos; las familias 

con este número de miembros representan 

el 29.5%, seguida de las familias con 3 

miembros y con 5 miembros 

respectivamente (Agudelo et al., 2011, p. 

218). La cantidad de integrantes de las 

familias en la zona de Santo Domingo de 

los Tsáchilas es de 3 a 5 miembros 

(Sánchez et al., 2018). 

Con relación al nivel de estudio se 

puede observar en el gráfico 4 que, el 41% 

de las mujeres de la parroquia Chacarita 

tienen estudios secundarios incompletos; 

mientras que el 39% cuentan con estudios 

secundarios completos; el 12% tienen 

estudios primarios completos; el 7% poseen 

estudios primarios incompletos; sin 

embargo, solo el 1% ostentan estudios 

universitarios.  

 

Gráfico 4. Nivel de estudio de las mujeres de la 

parroquia Chacarita 

Nota. Datos del nivel de estudio de las 

mujeres del sector de la parroquia Chacarita 

Según la Constitución del Ecuador 

establece que la educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país 

soberano, por lo que debe centrarse en el 

marco del respeto a los derechos humanos y 

debe ser incluyente y diversa, incluir la 

equidad de género; así lo determina (Cajas, 

2011, p. 12); sin embargo, las mujeres 

rurales tienen grandes dificultades en el 

acceso a la educación a los recursos 

productivos en comparación con los 

hombres, a pesar de su gran aporte en la 

producción de alimentos para la familia; así 

lo determina (Silva, 2020).  
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Es importante destacar también que 

la mujer rural ecuatoriana tiene grandes 

dificultades para el logro académico 

deseado, debido al escenario desfavorable en 

el que se desenvuelve como la pobreza, 

marginación, embarazo precoz, matrimonio 

temprano, violencia, y sumándole la 

discriminación de género, etnia, raza lo cual 

genera un ambiente difícil que tiene que 

sortear la mujer en su entorno (Chávez et al., 

2019).  

De acuerdo a los resultados de la 

Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU), muestra los 

impactos que generó la pandemia del 

COVID-19 en el país fue muy grave debido 

al incremento de la tasa de desempleo 

principalmente en las mujeres, donde cifras 

señalan que, a diciembre del 2020, era casi 

el doble que la de los hombres, es decir, de 

6.7% en las mujeres y 3.7% en los hombres, 

lo cual evidencia otra situación de 

discriminación de la mujer (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos [INEC], 

2021). 

Rol de la mujer en las labores 

agrícolas 

El gráfico 5, detalla que, las mujeres 

desarrollan una tarea muy importante dentro 

de las unidades de producción familiar, así 

el 80% de ellas mencionaron que empezaron 

a laborar entre los 18 a 23 años; mientras 

que el 20% indicó que empezaron a trabajar 

entre los 24 a 30 años.  

 

Gráfico 5. Tipo de labor que realiza la mujer en el 

cultivo de cacao 

Nota. Participación de la mujer en las labores del 

cultivo de cacao en el sector del estudio 

También se les consultó si han 

recibido capacitaciones de alguna institución 

para el desarrollo de sus actividades, donde 

el 68% de ellas mencionaron que sí habían 

recibido capacitaciones de instituciones 

como el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), y de las empresas 

comercializadoras de cacao; sin embargo en 

Ecuador, la agricultura familiar y 

particularmente aquellas en las que participa 

la mujer, requiere medidas de apoyo como 

financiamiento, asesoría técnica, 

capacitación e incentivar a la asociación de 

las productoras; así lo indica (Ortega, 2012). 

En relación con el rol de las mujeres 

en las diversas actividades que se realiza en 

el cultivo de cacao, el 55% mencionaron que 
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se encargan del secado del producto; 

mientras que el 23% realizan la actividad de 

venta; el 16% trabaja en las actividades de 

cosechas; y el 6% realizan actividades de 

poda, es decir, existe mayor participación de 

la mujer en las actividades de postcosecha 

del cultivo de cacao. Numerosas 

investigaciones dan cuenta de la masiva 

incorporación de las mujeres al trabajo 

remunerado y los efectos positivos que esto 

ha tenido en cuanto a su empoderamiento y 

al desarrollo de su autonomía (Ballara y 

Parada, 2009, p. 27).   

El rol de la mujer en las labores que se 

realizan en el cultivo es subestimado en la 

mayor parte de las fincas pequeñas y 

medianas en el Ecuador, aunque las mujeres 

sean las propietarias de las unidades de 

producción, el hombre es quien realiza el 

trabajo y decisiones son tomadas en 

conjunto (Barrezueta y Paz, 2017). 

De acuerdo con el estudio se evidenció 

que las mujeres de la parroquia Chacarita, 

realizan también otras actividades 

adicionales al cultivo de cacao, donde el 

55% respondieron que se dedican también a 

actividades pecuarias, como crianza de 

cerdos, aves de corral, entre otros; mientras 

que el 38% manifestaron que realizan 

actividades de compra-venta de artículos 

varios y ventas por catálogos; en cambio el 

7% mencionó que se dedica a la elaboración 

de artesanías, como tejer, costura, lo cual 

evidencia el gran aporte de la mujer a la 

economía del hogar, el detalle se evidencia 

en el gráfico 6.  

 

Gráfico 6. Actividades adicionales de las mujeres 

Nota. Actividades adicionales con las que 

las mujeres generan otros ingresos a la economía 

familiar 

Los antecedentes encontrados son 

ratificados por otros autores cuando señalan 

que: 

La mujer rural contribuye a la 

economía de la familia intensifican y 

diversifican su trabajo en esta extensión de 

tierra, o en la huerta para producir alimentos 

o vender productos; son parte de las 

estrategias de subsistencia las mismas que 

están orientadas a la incorporación al 

mercado de trabajo principalmente fuera de 

la comunidad, sobre todo en el servicio 

doméstico o hacia la migración enviando 

remesas a sus familiares (Ballara y Parada, 

2009, p. 34). El desarrollo y fortalecimiento 

de las actividades productivas, con enfoque 

de género, se constituye en una estrategia 
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para contribuir en el empoderamiento de la 

mujer rural (Silva, 2020). 

En lo relacionado al salario que 

reciben por su labor el 64% de las mujeres 

indicaron que este no es justo, ya que 

debería ser igual al que reciben los hombres; 

mientras que, el otro 36% lo consideraron 

como justo la remuneración que perciben. 

Aunque la participación de la mujer en las 

actividades productivas se ha incrementado 

en los últimos tiempos, sin embargo, se 

observa algunas formas de discriminación 

laboral como salarios bajos, falta de 

prestaciones sociales y seguridad laboral 

(Horbath y Gracia, 2014). 

En lo concerniente al trabajo que 

desempeña la mujer en el área agrícola, el 

78% consideran que este no es equitativo, ya 

que son asignadas a realizar tareas más 

simples y que, por lo tanto, reciben menor 

pago; mientras que el 22% respondieron que 

este si es equitativo, existiendo un alto grado 

de insatisfacción de la mujer de esta zona 

tanto en el salario que perciben, como en la 

asignación de la labor que es asignada a 

realizar. Es necesario establecer políticas 

públicas que garantice a la mujer rural 

mejorar el nivel educativo, renovar sus 

aspiraciones laborales, afiliación al sistema 

de seguridad social y de salud (Flores y 

Sigcha, 2017, p. 13). 

Respecto al proceso de toma de 

decisiones en el cultivo de cacao, el 75% 

mencionaron que las decisiones de las 

actividades que realizan son tomadas con el 

cónyuge; mientras que el 25% restante 

indicó que consultan a un familiar o las 

toman ellas mismas, lo cual evidencia la 

participación del hombre en este proceso. La 

participación de la mujer en la toma de 

decisiones debe ser analizada desde la esfera 

de las instituciones políticas, organizaciones 

económicas y también dentro de la vida 

familiar (Pérez, 2018). 

Aspectos relacionados con el 

mercado 

El rol de la mujer es realizar la venta 

de la producción de cacao, donde la mayoría 

manifestaron que comercializan la 

producción de cacao en estado seco, el 65% 

indicó que venden a las exportadoras; el 

35% realizan la venta a los intermediarios; 

lo cual es ratificado al mencionar que; los 

agricultores realizan la venta a los 

intermediarios y empresas exportadoras, las 

mismas que les aplican un descuento en el 

peso del producto de acuerdo con el 

porcentaje de humedad (Duran et al., 2016). 

Aprobación de la hipótesis 

La hipótesis nula planteada en el 

trabajo empírico a ser aprobada es; “el 30% 

de las mujeres de la parroquia Chacarita del 
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cantón Ventanas en el Ecuador, que generan 

actividades en el cultivo de cacao, 

determinan que sus ingresos son mayores al 

salario mínimo vital vigente”. Los datos se 

trataron con la prueba Binomial, lo cual 

determinó que; la proporción observada del 

60% de las mujeres indican que sus ingresos 

son menores al salario mínimo vital vigente, 

comparada con el 30% en la hipótesis 

planteada, por lo tanto, es diferente y la 

significancia calculada es de 0,000, lo que 

permitió el rechazo de la hipótesis nula, la 

proporción de los datos obtenidas es 

significativa(tabla 1). 

Tabla 1.  

Prueba binomial, aprobación de hipótesis 

Grupos Categoría # Observaciones Proporción 

observada 

Proporción 

de prueba 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

1 No 44 0.6 0.0 0.000 

2 Sí 25 0.4   

   1.0   

 

CONCLUSIONES 

Se evidenció que la mayor parte de 

las mujeres llevan trabajando en las 

actividades agrícolas entre 6 a 10 años; la 

mayoría de las mujeres encuestadas depende 

del conyugue, es decir, el varón es 

considerado jefe del hogar; así también un 

gran porcentaje de ellas tienen estudios 

secundarios incompletos, lo cual denota que 

existe desigualdades en el sistema educativo 

del país. 

Con respecto al rol que desempeña la 

mujer en las labores agrícolas y cuando ellas 

empezaron a trabajar en este sector 

productivo la mayoría mencionaron que 

iniciaron a laborar entre los 18 a 23 años, y 

que recibieron capacitaciones de 

instituciones como el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, y de las empresas 

comercializadoras de cacao, para realizar 

tareas de poda, cosecha y poscosecha. 

Las labores que mayormente realizan 

las mujeres, es el secado del producto el cual 

lo vende a las empresas exportadoras, 

además, también se dedican a las actividades 

pecuarias como crianza de cerdos y aves de 

corral. 

Las mujeres de la parroquia 

Chacarita del cantón Ventanas consideran 

que el salario que reciben por su labor es 

injusto comparado con lo percibe el hombre; 

y lo califican como no equitativo, es decir, 

existe desigualdad de género que afecta la 
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participación de la mujer en el sector de la 

agricultura. 
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