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RESUMEN 

 

 

Ecuador se considera un país agro-diverso presentando a la agricultura como una de las 

actividades más rentables y eficientes, mostrando altos rendimientos en las zonas 

costeras, siendo el cultivo de banano, el producto agrícola que más contribuye a la 

economía. Sin embargo, durante los últimos años, el aporte significativo de este cultivo 

en la escala de ascenso económico a nivel macro y micro, ha perdido influencia, debido 

a los desequilibrios económicos originados por la recesión global, las fluctuaciones del 

mercado, la sobreproducción y la búsqueda de nuevos mercados. La presente 

investigación tiene por objetivo central, establecer el impacto socioeconómico de la 

actividad bananera en la calidad de vida de la población de la ciudad de Machala 

(Ecuador), durante el periodo post-pandemia y post-recesión a nivel mundial -año 2022- 

, la cual, a través de una metodología de investigación básica, bajo un diseño no 

experimental, arrojó resultados referentes a la influencia del ritmo de las manifestaciones 

socioeconómicas de la actividad bananera en la calidad de vida de la población de la 

ciudad de Machala; notándose una seria afectación, a nivel productivo, a nivel de 

relaciones sociales, a nivel de bienestar y a nivel de entornos y medios laborales, debido 

a cambios en la cadena de producción y aumento del desequilibrio en la balanza comercial. 

Como propuesta de solución a esta situación, se planteó como alternativa la Educación 

Emprendedora como estrategia de desarrollo humano para la población dedicada a la 

actividad bananera. 

 

Palabras clave: impacto, banano, emprendimiento, equilibrio, transformación 



  

 

ABSTRACT 

 

Ecuador is considered an agro-diverse country, presenting agriculture as one of the most 

profitable and efficient activities, showing high yields in coastal areas, with banana 

cultivation being the agricultural product that contributes the most to the economy. 

However, during recent years, the significant contribution of this crop in the scale of 

economic rise at a macro and micro level has lost influence, due to the economic 

imbalances caused by the global recession, market fluctuations, overproduction and 

search for new markets. The central objective of this research is to establish the 

socioeconomic impact of the banana activity on the quality of life of the population of the 

city of Machala (Ecuador), during the post-pandemic and post-recession period 

worldwide -year 2022- , which, through a basic research methodology, under a non- 

experimental design, yielded results regarding the influence of the rhythm of the 

socioeconomic manifestations of banana activity on the quality of life of the population 

of the city of Machala; Noticing a serious impact, at the productive level, at the level of 

social relations, at the level of well-being and at the level of work environments and 

means, due to changes in the production chain and increased imbalance in the trade 

balance. As a proposed solution to this situation, Entrepreneurial Education was proposed 

as an alternative as a human development strategy for the population dedicated to the 

banana activity. 

 

Keywords: impact, banana, entrepreneurship, balance, transformation 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los mercados han migrado cada vez más al consumo y demanda de capitales intangibles 

de fácil absorción, tecnificación y especialización, marcado con ciclos cortos de 

productividad, alto margen de rentabilidad y beneficios, optando por la aplicación de 

técnicas y tecnologías, modificadoras de la cadena de productiva en cuanto a ciclos de 

siembra y cosecha. Es decir, maximizan rentabilidad y acortan los ciclos productivos, en 

desmejora de las condiciones laborales de la población dedicada a la actividad agrícola, 

ocasionando un desequilibrio en la demanda de productos de origen primario 

(agropecuario, materias primas), provenientes principalmente de países del margen Sur 

Global, agudizando los desequilibrios existentes entre producción, demanda y 

condiciones de mano de obra, entre otros. 

 

Lo anterior, es algo que golpea a la población en estudio y su situación económica, muy 

a pesar de las acciones proteccionistas del Estado como parte del impulso de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible -ODS- donde las actividades agropecuarias y el sector rural no 

son capaces de absorber los fenómenos y situaciones creadas por el desequilibrio en las 

cadenas productivas, fluctuaciones del mercado y cambios de consumo (Ortiz. S. et all, 

2021) 

 

Así las cosas, los productos de origen agropecuario tradicional, pueden ser fácilmente 

reemplazados por otros de origen orgánico, transgenético o genéticamente modificados - 

GM-bajo la salvedad de una eficiencia productiva, mayor contenido nutricional y una 

mayor rentabilidad a través de prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación de 

los recursos naturales y el menor daño posible al medio ambiente (Banco Mundial, 2020). 

 

En el caso del cultivo del banano, lo anterior, unido a la variación del precio del producto 

en el mercado, con el paso del tiempo, ha presentado valores considerados bajos por parte 

de los productores, lo cual, sólo permite solventar los gastos de producción sin generar la 

rentabilidad esperada en el sector al final del proceso, llevándolos a la vinculación de 

personal en condiciones físicas y económicas precarias (Cervantes et al., 2021), 

percibiendo remuneraciones bajas, jornadas intensas, vulnerabilidad de seguridad y salud, 
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entre otros. Las últimas décadas, muestran que las condiciones de trabajo flexibles e 

inseguras se han convertido en un factor distintivo en el ámbito laboral, debido a la 

tercerización en el desarrollo de las actividades productivas. Lo cual le suma factores 

negativos y condiciones inadecuadas para realizar las actividades relacionadas con el 

desempeño, afectando la estabilidad, nivel de ingresos y condiciones de seguridad en el 

trabajo en general (Vitali, 2017), sumiendo a los trabajadores del sector en la precariedad 

y un cambio fundamental en las condiciones de vida, limitando su desarrollo social y 

económico. 

 

Debido a las condiciones geo-astronómica y climáticas, Ecuador se destaca por producir 

bananos, flores y cacao. Además, de otros productos agrícolas como: café, arroz, papas y 

caña de azúcar, teniendo especial peso en el desarrollo económico del país, el banano y 

el cacao, logrando posicionarlo como un país, con una muy buena participación en el 

mercado mundial (PROECUADOR, 2013), significando una “prosperidad económica” 

manifestada en el crecimiento económico a nivel interno, reflejando en la realidad 

práctica, una franca contradicción con la realidad de los habitantes del territorio que pone 

su fuerza de trabajo. Es decir: 

El crecimiento económico ayuda a un país, pero si se analiza este crecimiento en términos 

de bienestar individual se verá cómo esta cifra no incide con el mismo impacto en la 

situación de los agricultores que se dedican al cultivo y proceso productivo … (Parada-

Gutiérrez et all, 2021). 

 

Igualmente    Quijano (2011), establece que: 

“el crecimiento económico es la cantidad de bienes y servicios producidos por una nación 

que se mide por el Producto Interno Bruto (PIB) en dólares durante un año, razón por la 

cual, a nivel interno, representa un gran eslabón de desarrollo, salud y bienestar, debido 

principalmente a que su ejercicio, logra abarcar un buen margen de ocupación de mano de 

obra, llegando a consolidarse, como una de las principales fuentes de ingresos a nivel 

nacional. En tanto, el desarrollo económico es la medida en que mejora el nivel de vida de 

un país, ya sea por el incremento de tecnologías, decremento del analfabetismo, 

empleabilidad plena, cobertura de salud, mejor distribución de la riqueza, disminución de 

la población en condiciones de pobreza extrema, e incremento del PIB per cápita. Pag 
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Lo anterior, permite traducir que, aunque el país ostente buen posicionamiento en los 

mercados mundiales y sus productos gocen de un buen margen de demanda y 

participación, esto no es sinónimo de desarrollo económico ni bienestar en la población, 

pues en términos de desarrollo, los niveles de pobreza siguen siendo representativos en 

los sectores rurales, por los inconvenientes y requisitos para el acceso a fuentes de 

financiamiento bancario y programas de préstamos del gobierno dirigidos a productores 

agrícolas. Los préstamos exigen requisitos que avalen al agricultor como propietario de 

las tierras, lo que en muchos casos no cumplen; dejando como única opción para continuar 

con su actividad quedar sometido a la engorrosa tarea de buscar un garante económico, 

que supone un riesgo elevado (Cárdenas et al,2016, mencionado por Parada-Gutiérrez et 

al, 2021). 

 

 

Igualmente, la situación difícil por la que atraviesan los cultivadores que se dedica y 

obtiene sustento familiar de la actividad bananera y la baja tecnificación de los procesos 

productivos, logra explicarse en buena medida, al comportamiento contradictorio de las 

políticas y desempeños económicos internos y el comportamiento de las políticas y 

desempeños económicos globales desarrollados en forma independiente, mostrando una 

visión diferente al panorama de prosperidad económica global, acentuada por el periodo 

post-pandemia y post-reactivación, muy a pesar de ser el banano la actividad productiva 

representativa de mayor rentabilidad y vigencia en el Ecuador, la cual , a nivel global, 

cada día está más desprovista del Principio de Comercio Justo (Jácome, 2018). 

 

Las personas articulados a la producción de la fruta del banano, están en situación de 

precariedad por el fuerte impacto socioeconómico que determina la baja en los precios 

del mercado, así como la disminución de los ciclos productivos, lo cual crea condiciones 

no tan favorables, que se reflejan en una baja calidad de vida de los trabajadores y una 

incertidumbre en la permanencia y desempeño de las labores en condiciones normales, 

exposición al mercado internacional y sus precios entre otros aspectos. 

 

Por lo mencionado anteriormente, se hace necesario, aprovechar el margen de expansión 

de las opciones de producción y la puesta en marcha de propuestas de desarrollo 
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alternativo, para migrar hacia la creación de condiciones activas y participativas en la 

construcción de medios de subsistencia, favoreciendo estrategias económicas autónomas, 

la promoción de iniciativas colectivas, la autogestión de las empresas populares, 

organizaciones económicas populares de propiedad y gestión solidaria y la construcción 

del poder comunitario (Rodríguez & De Souza, 2011), permitiendo a la vez el 

mejoramiento de las condiciones de desarrollo social y económico de la población que 

está en situación de vulnerabilidad, la promoción del consumo interno y la posibilidad de 

crear condiciones para el establecimiento de un proyecto de vida digno a escala 

sustentable y sostenible, restableciendo el equilibrio interno entre desarrollo económico 

y crecimiento económico. 

 

El estudio se desarrolla en la ciudad de Machala, durante el año 2022, cuyo objetivo se 

centra en establecer el impacto socioeconómico de la actividad bananera en la calidad de 

vida de la población y la formulación de una propuesta de solución que contribuya al 

restablecimiento del equilibrio interno de las actividades productivas, sociales y 

comerciales para hacer frente a los problemas ocasionados por el impacto negativo del 

desarrollo económico que ha afectado las finanzas y la vida en general, propiciado el 

aumento en la población económicamente activa flotante y el desempleo por las nuevas 

condiciones laborales globalizadas: eficiencia, maximización de la rentabilidad y 

expansión de los mercados. 

 

La metodología empleada en el estudio se basa en el modelo propuesto por Vera et all, 

(2021). El cual propone la implementación y uso de los principios de la investigación 

básica bajo un diseño no experimental de campo y corte transversal con enfoque 

descriptivo-explicativo de los datos y la aplicación de métodos teóricos: histórico-lógico, 

analítico-sintético e inductivo-deductivo. Dentro de los métodos empíricos empleados se 

presentó: la entrevista, cuestionario y guía de observación en la obtención de los 

resultados presentados dentro de la investigación. 

 

El proyecto se estructuro en los siguientes capítulos: planteamiento del objeto de estudio 

(formulación de la investigación, componentes teóricos, componentes conceptuales, 

componentes legales, componentes sociológicos, metodología), propuesta integradora, 
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valoración de la factibilidad, conclusiones y recomendaciones. A través de la aplicación 

de los instrumentos de recolección de información y su análisis, se evidencio el 

descontento de la población, frente a la crisis económica y social por la que atraviesa, 

debido principalmente al cambio de situaciones en el desarrollo de la actividad bananera, 

la cual es un elemento de gran influencia, dador de bienestar, salud y desarrollo económico. 

Sin embargo, debido a su experiencia práctica, la población asegura que a pesar de ser 

esta actividad, el motor primordial de la economía de la ciudad, no brinda los recursos 

necesarios para que los dedicados a ella, puedan llevar una vida digna, lejos de la 

precariedad, la vulnerabilidad, riesgos en la salud e integridad laboral. 

  

Los resultados arrojan que las manifestaciones socioeconómicas de la actividad bananera 

en la calidad de vida en la ciudad de Machala, está pasando por un déficit, debido a los 

ingresos mínimos percibidos por su trabajo, los cuales, no son suficientes para solventar 

los gastos de las necesidades básicas (Disminución de poder adquisitivo individual y/o 

familiar). Ante esta situación, se planteó como propuesta la Educación Emprendedora, 

como estrategia de desarrollo laboral y humano para la población dedicada a la actividad 

bananera en la ciudad de Machala, presentándose como respuesta al estudio realizado, 

destinada a analizar el impacto socioeconómico de la actividad bananera en la calidad de 

vida de la población machaleña. Lo que, sin lugar a dudas, contribuye a proveer 

herramientas e implementar actividades para amortiguar los inconvenientes laborales y 

de desarrollo vital, de las familias dedicadas a actividades dentro de la producción 

bananera. 

 

Sin embargo, debido a su experiencia práctica, la población asegura que a pesar de ser 

esta actividad, un frente fuerte en la economía, actualmente, debido a las nuevas 

exigencias globales comerciales y productivas a nivel interno, no logra generar la sinergia 

necesaria en el sistema, para que brinde los recursos suficientes y necesarios que permita 

que los dedicados a ella, puedan llevar una vida digna, lejos de la precariedad, la 

vulnerabilidad, riesgos en la salud e integridad laboral. Ante esta situación, se planteó 

como propuesta integradora de Educación Emprendedora, como estrategia de desarrollo 

laboral y humano para la población dedicada a la actividad bananera en la ciudad de 

Machala, con el fin de proveer herramientas e implementar actividades que contribuyan 

a amortiguar los inconvenientes laborales y de desarrollo vital, respecto a las familias 
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dedicadas a actividades dentro de la producción bananera. 

La propuesta es justificada, debido al requerimiento de brindar una formación que permita  

a la población estudiada potenciar sus habilidades y adquirir conocimientos sobre el 

emprendimiento, enfocado a obtener un desarrollo social y económico sustentable y 

sostenible a través del establecimiento de unidades productivas familiares con frentes de 

acción y desarrollo hacia otros sectores de la economía; forjando individuos líderes y 

autónomos. Al respecto, podemos entender con gran claridad esta situación si retomamos 

los principios expresados por De Sousa & Quijano (2011), con su teoría de Modos 

Alternativos de Producción, permitiendo la obtención de una visión clara de lo que vive 

y acontece en la realidad de la población Machaleña, al expresar: 

Entonces, lo que se pretende es centrar simultáneamente la atención en la factibilidad y 

en el potencial emancipatorio de las múltiples alternativas que se han formulado y 

practicado un poco por todo el mundo y que representan formas de organización 

económica basadas en la igualdad, la solidaridad y la protección del ambiente (Boaventura 

& Quijano, 2011. p17). 

 

Los problemas identificados principalmente en la población se centran en la limitación 

para comprender el emprendimiento como un mecanismo financiero estable, sostenible y 

sustentable que influya  positivamente en las condiciones de vida de los habitantes 

dedicados al sector bananero. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

1.1.1 Descripción del problema. Ecuador se destaca por ser un país cuya economía está 

centrado principalmente en la producción agrícola, debido a la fertilidad de sus suelos, 

siendo el banano, el producto de mayor aporte al PIB nacional y responsable de grandes 

movimientos a favor en la Balanza Comercial no Petrolera (Sáenz-Lluipumas et all, 2022), 

aunque ésta muestre un comportamiento en negativo, deficitario o decreciente, se debe, 

no a la baja en la comercialización y productividad del banano, sino al aumento en la 

importación de otros productos de consumo y la demanda interna. De esta forma, el 

comportamiento del producto a nivel global (exportaciones), es el que otorga peso y 

contribuye para que el desequilibrio en el comportamiento comercial se incline menos 

hacia negativo, disminuyendo el déficit exportación/importación. 

 

Así las cosas, el comportamiento e importancia en la producción del banano, muestra un 

aumento bastante significativo para la economía a nivel global (aumento en las 

exportaciones), por la demanda de consumo en el mercado global, posicionándolo como 

el mayor productor y exportador de esta fruta en el mundo, con un promedio anual de 

ventas extranjeras cerca de seis millones de toneladas métricas comercializadas en los 

diferentes continentes (periodo 2017-2018), (Encalada-Sanmartín, 2021). 

 

Lamentablemente, la incidencia de este rubro a nivel macro y micro económico, muestra 

un desequilibrio en la balanza comercial, puesto que el sector de las exportaciones es 

visiblemente superado por las importaciones, ocasionando malestares internos a nivel 

económico y social, permite establecer que, a pesar de ser el banano uno de los principales 

aportantes en la economía nacional e ir en aumento como lo demuestran estudios e 

investigaciones al respecto, no ha logrado niveles que les consientan transformar sistemas 

agroindustriales que generen sinergia financiera y comercial (Tapia, 2018), debido a que 

Ecuador aún conserva en sus estructuras económicas el arraigo en la explotación del 

recurso natural, el cual tiene limitaciones porque su efectividad y beneficios dependen del 

ciclo natural del entorno y la industrialización está poco desarrollada. 
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La producción bananera en el Ecuador se considera como una fuente económica 

primordial, debido a su contribución al nivel de PIB nacional, demandando obviamente 

una gran cantidad de mano de obra y la redistribución en la circulación del ingreso 

(dinero), lo cual, en términos de desarrollo y crecimiento económico, manifiesta 

condiciones de bienestar, estabilidad, acceso a servicios de calidad y derecho a desarrollar 

actividades económicas (trabajo y desempeño) que le permitan una vida digna, sostenible 

y sustentable. 

 

El caso específico en estudio: impacto socioeconómico de la actividad bananera en la 

calidad de vida de la población de Machala 2022, ha sido negativo, asociado a 

desbalances, fluctuaciones del mercado, aplicación de técnicas y tecnologías de 

maximización de la producción, sobreproducción y búsqueda de nuevos mercados. Esto, 

sumado a la baja en la demanda global de la fruta (bajo nivel de exportación) por los 

efectos del COVID-19, ocasionó una seria reducción de personal en miles de haciendas 

productoras de banano, viéndose mermados ingresos y utilidades en los productores y 

exportadores agrícola (López & Ramos, 2021). Aspecto éste, analizado por Naranjo & 

Naranjo (2021), al explicar que: 

 

… el mayor impacto se establece hacia la población trabajadora que depende directa e 

indirectamente en la productividad agrícola, debido a su rol y cumplimiento de funciones 

en la línea de gestión, tales como: mantenimiento de las unidades productivas, 

recolectores, enfundadores, empacadores, cuadrilleros, transportistas, entre otros; 

situación ésta que dejó a buen número de familias enteras en situaciones de indefensión 

al carecer de los recursos que permitan solventar costos sobre la canasta básica que al 

momento se ubica en 751,04 dólares mensuales” (Naranjo & Naranjo, 2021). 

 

En Ecuador, la provincia de El Oro, es un territorio altamente importante para la 

producción del banano, destacándose como uno de los territorios de mayor producción 

bananera, conformada por la mayor parte de productores entre pequeños, medianos y 

grandes (Vera et all, 2021), ubicando a la ciudad de Machala como “un lugar apto en la 

región costera para la producción de esta fruta, por lo tanto este sistema de producción es 

generador de un gran comercio nacional como internacional de la producción bananera 

(Quezada et all, 2021). Así las cosas, las fluctuaciones alrededor de la cadena económica 
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bananera en Ecuador, tendrá gran peso en el establecimiento y conservación de las 

estructuras sociales, relacionadas con el desarrollo económico, permitiendo o no el 

confort y condiciones para el desarrollo de un proyecto de vida digno, sostenible y 

sustentable. 

 

Dichas condiciones óptimas, son limitadas o casi nulas, debido a que no existen 

actividades alternativas o actividades derivadas de la producción bananera que posibiliten 

u originen el sustento o generación de ingresos en el margen de la legalidad y la 

normatividad, al no disponer de una formación proveedora de herramientas que permitan 

desarrollar oportunidades creadoras de valor y empleabilidad. 

 

El problema de estudio de la presente propuesta es el impacto socioeconómico generado 

por la actividad bananera en la ciudad de Machala, durante el año 2023. Dicho periodo 

corresponde al periodo de formulación de estrategias de reactivación económica que 

posibilitaran el desarrollo económico y social a nivel interno y a nivel global, de tal suerte 

que nos permita establecer el estado del vínculo entre la producción bananera y los 

segmentos de la actividad económica y social del cantón Machala. 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

 

1.1.2.1 Problema central 

 

El problema central, gira alrededor de las consecuencias de las transformaciones y nueva 

concepción del proceso de la actividad bananera en Ecuador. Dicha actividad, cuenta con 

leyes en favor del fomento, de tal modo que logra presentar un crecimiento y 

mejoramiento en las técnicas de producción, mejor distribución y aprovechamiento de los 

suelos; ha sido modificada por cambios en las necesidades de consumo interno y global 

(oferta/demanda) y cambios en la posesión, uso y explotación de la tierra, ocasionando 

desequilibrios en las estructuras económicas: cambios laborales, políticas de producción, 

necesidades comerciales del país, condiciones socioeconómicas de Machala entre otras. 

 

De este modo, orienta la investigación hacia la identificación o establecimiento de 

opciones y propuestas como mecanismo de solución o contribución al mejoramiento y 
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robustecimiento de actividades económicas diferentes a la producción bananera o a la 

creación de actividades derivadas de subproductos (desechos/sobrantes de las cosechas) 

que no cumplen con las especificaciones comerciales; este panorama, permite establecer 

el siguiente interrogante: ¿En qué medida afecta la oferta y la demanda del banano a nivel 

global en las condiciones socioeconómicas del Cantón Machala? 

 

1.1.2.2 Problemas complementarios 

 

• ¿Cómo influye la actividad bananera en la dinamización de la economía en los 

habitantes en la ciudad de Machala? 

 

• ¿Cuáles son las manifestaciones socioeconómicas de la actividad bananera en el 

estado de vida de los habitantes de la ciudad de Machala? 

 

• ¿Cuáles son los niveles de ingresos económicos aproximados generados por la 

actividad bananera en la ciudad de Machala? 

 

¿Cuál es el impacto en las condiciones de vida de los habitantes inmersos en la actividad 

bananera en la ciudad de Machala, debido a la influencia de las nuevas formas y demandas 

de producción, ocupación de mano de obra (niveles de desempleo), condiciones laborales, 

eficiencia, comercialización (consumo interno y externo) y políticas de redistribución de 

uso y explotación del suelo? 

 

1.2 Justificación de la investigación 
 

En Ecuador, el sector bananero ha proporcionado estabilidad económica a lo largo de los 

años, conformando un producto de consumo interno y externo, centrándose 

principalmente en el mercado exterior. Sin embargo, su presencia dentro del ámbito 

comercial mundial ha tenido mucha inestabilidad, por la variación de los precios del valor 

por caja de banano, acompañado de las plagas en los cultivos, ocasionando un 

decrecimiento en la actividad, producto de la poca a nula estabilidad financiera entre 

ingresos y gastos, derivando en problemas tanto económicos por parte de los productores, 
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como sociales hacia los trabajadores y sus puestos laborales (Guamán, León, & Salvador, 

2020). 

 

La actividad bananera, es considerada una fuente económica primordial dentro de la 

provincia de El Oro (Machala), su importancia radica en los grandes ingresos de 

producción, comercialización a nivel internacional y la alta absorción de mano obra 

interna, logrando así buena participación social en el constructo económico del país, 

presentándose como un sector de constante generación de fuentes de empleo y divisas 

para muchas familias con bajos ingresos y alta vulnerabilidad social, desencadenando 

otras ramas significativas para las industrias de los mercados internos y externos. 

 

De acuerdo a Campuzano (2021), Machala es uno de los territorios que se ha 

caracterizado por su desarrollo agrario y comercial, específicamente por su producción 

de banano, conformado principalmente por pequeños productores. Al respecto, Erazo et 

all, (2021) indican que en el período 2015-2020 no presentó una variación considerable 

en los precios de la caja de banano, aunque si se evidenció un decrecimiento 

correspondiente al 5% del valor, dando como resultado problemas económicos y sociales, 

que afectó al cantón Machala y a los demás territorios productivos. En la misma 

investigación se establece la necesidad de establecer estrategias que solventen los costes 

de producción. 

 

Lo anterior, sumado al comportamiento de los mercados, la implementación de nuevas 

formas de producción y cambio en las necesidades de consumo interno y externo, afectan 

los beneficios para el sector que proporciona mano de obra. En este proceso, un factor de 

origen interno de gran peso es la aplicabilidad y adecuación de la política pública. Aspecto 

éste, que al momento práctico del desarrollo de las actividades, merma las áreas de uso, 

pero concentran las zonas de producción, creándose monopolios y acciones dominantes 

en el ejercicio económico-productivo, las cuales, debido al cambio de uso del suelo (rural 

a urbano), disminuyen las zonas destinadas para la explotación agrícola, transformando 

el panorama del territorio, provocando la consecuente ampliación de las frontera 

urbanística (Pérez et all, 2011), lo cual perfila el decrecimiento bananero en el territorio, 

notándose un cambio en los entornos, limitación en el ejercicio productivo y disminución 
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en la percepción de ingresos para una vida digna, sana y estable. 

 

En la actualidad , las actividades productivo-económicas de cualquier naturaleza no 

escapan a la implementación de técnicas, estrategias y políticas en la búsqueda de la 

magnificación del beneficio acortando los ciclos de producción, cosecha y 

comercialización, donde muchas veces la gestión del capital humano, es reemplazado por 

maquinarias y “procesos ágiles” de desempeños, llevando a los empresarios e 

inversionistas al recorte de personal o a la explotación y exposición del riesgo del mismo, 

provocando inestabilidad laboral, riesgo laboral y percepción de bajos ingresos, 

exponiendo a los trabajadores a largas y agotadoras jornadas laborales en condiciones 

estresantes, 

 

Ecuador, al igual que muchos países latinoamericanos, ha optado por la implementación 

de estas innovaciones económicas, tecnológicas, científicas y del mercado en busca de la 

eficiencia y rentabilidad del ejercicio económico. Lamentablemente, el país no cuenta con 

las condiciones técnicas, científicas y políticas que soporten las demandas de este sistema 

de maximización y rendimiento que faciliten la aplicación de procedimientos en forma 

eficiente. El resultado: resquebrajamiento en las estructuras sociales y económicas 

internas, manifestadas en el aumento en el índice del desempleo, condiciones difíciles de 

vida, entornos sensibles a la pobreza, falta de fuentes de ingreso, entre otras. 

 

De tal modo , brinda un panorama no tan amable de acuerdo a las exigencias y estándares 

sociales de bienestar, estabilidad e ingreso mínimo digno, para que el ser humano pueda 

llevar a cabo los diferentes ciclos y funciones vitales, que le aseguraran una buena calidad 

de vida y una transformación de realidades, debido principalmente al cambio en las 

estructuras de producción agrícola, debido a que toda la infraestructura instalada 

operativa y productiva del ciclo del banano, a pesar de que sus acciones son eficientes en 

a cuanto a resultados financieros para los empresarios/capitalistas/inversores, la 

aplicación de las nuevas estrategias de producción, cosecha y comercialización, no son 

tan buenas para los empleados, por las razones expuestas a lo largo del decurso de la 

presente propuesta. 
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Así las cosas, para entender la lógica social y económica del impacto de la actividad 

bananera en la calidad de vida la población de Machala año 2022, su dinámica en torno a 

las políticas globalizadoras y la relación con las condiciones de desarrollo interna y 

externa, ser hace necesario el conocimiento y análisis de la realidad machaleña en torno 

a esta actividad. Puesto que a pesar de ser la actividad bananera, el producto que logra 

posicionar al país en un sitio preponderante como principal proveedor de fruta de buena 

calidad y gran apetencia a nivel global; internamente a esta próspera actividad, se viven 

y suceden situaciones no tan beneficiosas dedicada a ella, debido a razones sociales, 

políticas y económicas que nos llevan a diferenciar lo que es crecimiento económico y 

desarrollo económico. 

 

La relación antes mencionada (crecimiento económico/desarrollo económico), no 

necesariamente es de correspondencia o dependencia, sino más bien de caminos 

separados que permite visualizar las dos caras de la moneda y sus consecuencias sociales. 

Obligando, necesariamente a repensar las nuevas formas de subsistencia, basadas en la 

educación emprendedora como opción de desarrollo sostenible y sustentable que 

proporcionará herramientas propiciadoras de talentos e innovaciones en torno a nuevas 

formas de crear valor, generar ingresos y generar escenarios que posibiliten una mejor 

realización y dignificación social, a través del ejercicio de actividades alternativas 

diferentes o derivadas de la actividad bananera, como mecanismo de recomposición 

económica y social. 

 

Ahora bien, a través de la presente investigación, se recopiló información que permitió 

conocer el estado socioeconómico del sector bananero en el cantón Machala y a través de 

dicho conocimiento, se formuló una propuesta de soluciones, basada en la Educación 

Emprendedora, como opción de ejercicio económico generador de ingresos estables en 

forma sostenida; tomando como base los datos en la toma de decisiones de medidas 

correctivas que permitan solventar la problemática observada (Acaro & Córdova, 2021). 

 

1.3 Objetivos de la investigación 
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1.3.1 Objetivo General 

 

• Analizar la afectación de la oferta y la demanda del banano a nivel global en las 

condiciones socioeconómicas del Cantón Machala 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar la influencia de la actividad bananera en la dinamización económica 

en la población de la ciudad de Machala. 

 

• Caracterizar las manifestaciones socioeconómicas de la actividad bananera en la 

calidad de vida de la población de la ciudad de Machala 

 

• Identificar los niveles ingresos económicos aproximados generados por la 

actividad bananera en la ciudad de Machala 

 

*Establecer las condiciones de vida de la población inmersa en la actividad bananera en 

la ciudad de Machala 

 

1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis central 

 

La población de Machala, especialmente aquella cuyo sustento se deriva de la principal 

actividad de la región (actividad bananera), atraviesa por una situación preocupante en 

cuanto al desmejoramiento en las condiciones laborales, manifestada en cambios tales 

como: seguridad, salud, bienestar, disposición a ambientes de trabajo, tensión y estrés 

laboral, desempleo de la población económicamente activa (PEA), disminución o 

variabilidad decreciente de ingresos, entre otros. Es decir, las acciones realizadas para el 

aumento, optimización, eficiencia, eficacia y los diferentes métodos implementados para 

acortar los ciclos de siembra y cosecha, ha generado desequilibrios que se manifiestan en 

el desmejoramiento de las condiciones laborales y de vida de las familias que proveen la 

mano de obra para el cultivo de la fruta. 
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Así las cosas, la actividad productiva que en otros tiempos, era sinónimo de prosperidad 

y crecimiento económico para la región, pasó a ser un sector en decadencia a nivel interno, 

no en términos de eficiencia y optimización de la actividad, sino en precarización de las 

condiciones laborales en las unidades productivas y la percepción de ingresos, logrando 

afectar notablemente, el estado de vida de los habitantes del territorio que mayormente 

dependen de esta actividad. Aquí vale la pena anotar que, otro factor que impacta 

fuertemente la estructura productiva y su incidencia en la situación socio-económica en 

la región, es por un lado, la entrada de capital externo a la economía de este sector 

(globalización de los mercados y la globalización de la producción) y por otro, las grandes 

preocupaciones a causa de las consecuencias sociales que trae esto trae. 

 

Pese a que los efectos sociales no manifiestan total equidad entre los países que participan, 

este fenómeno se impuso y la dinámica del comercio mundial no presenta signos de 

marcha atrás (Puerto, 2010), agudizando el resquebrajamiento de las unidades sociales y 

económicas internas. De este modo, las nuevas demandas y organización global de las 

actividades comerciales, productos de la sinergia de acciones y desempeños internos, han 

originado en las cadenas sociales y económicas nuevos horizontes de organización, 

exigencia y ejercicios; los cuales, deben ser adecuados con la capacidad instalada: técnica, 

humana, científica, bajo el amparo político, para lograr el equilibrio, nivel de desarrollo 

y bienestar de la población. El no cumplimiento de estos requisitos y exigencias, es 

sinónimo de fracaso e inoperancia de las estructuras. 

 

El caso de Machala, próspero centro de producción bananera, en donde la concentración 

de las áreas aptas para el cultivo, permite la dominación de unos pocos de la actividad; ha 

sido duramente golpeado, puesto que la capacidad técnica, tecnológica, científica y 

humana, no ha logrado su punto de equilibrio en relación con el dinamismo y los cambios 

en las estructuras del sector, impactado negativamente la calidad de vida de la población 

que provee la mano de obra, generando desempleo, incertidumbre y pauperización en las 

condiciones en general. 

 

Ante lo anterior, y en aras de darle dinamismo y contribuir al fortalecimiento de las 
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unidades económicas sociales y familiares a nivel interno; partiendo del análisis 

situacional individual y colectivo, se presenta como alternativa de solución, la propuesta 

de Educación Emprendedora, como herramienta que sirva de horizonte de recuperación 

o estabilización de medios y modos a los trabajadores cesantes o cuyos ingresos han 

mermado considerablemente y para los trabajadores y demás personas dedicadas a 

actividades asociadas a este tipo de producción agrícola, fomentando la innovación, 

explotación y maximización de talentos, destrezas, opciones de desempeño y desarrollo 

que se pueden derivar de este ejercicio (producción bananera) o puede alinearse a un 

frente económico diferente. 

 

1.4.2 Hipótesis Particulares 

 

• La actividad bananera influye positivamente en la dinamización económica, dado que es 

la mayor generadora de fuente de empleos en la ciudad, por consiguiente, tiene un gran 

peso en la escala social, al contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida y 

desarrollo de la población machaleña. 

 

• Las manifestaciones socioeconómicas actuales de la población machaleña evidencian la 

desigualdad de bienestar humano e inequidad en la distribución de los recursos, debido a 

cambios estructurales actuales, implementados en el proceso de la actividad bananera, lo 

cual, limitando el desarrollo de oportunidades económicas en la ciudadanía machaleña. 

 

• Los niveles de ingresos económicos aproximados para la población dedicada a la 

actividad bananera como opción económica de ingresos a escala sostenible y sustentable, 

son inestables, debido a los ciclos estacionarios de las épocas de producción, creando 

incertidumbre económica. 

 

1.5 Concepciones, normas o enfoques  

 

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio 

 

En Ecuador, el sector agropecuario ofrece grandes oportunidades para el desarrollo 

poblacional y su estado económico (necesariamente ligados a la calidad de vida). No 

obstante, es también una zona de gran debilidad en términos productivos, sociales y 
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ecológicos; por lo tanto, el análisis y evaluación periódico, resulta importante 

constituyéndose como parte de las políticas públicas del estado. La gestión adecuada de 

este sector permite observar su aportación en la economía del estado, valorando la 

inclusión y equidad social dentro del área (MAGAP, 2015-2025). 

 

Por otro lado, para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la calidad de vida se 

encuentra relacionada con el equilibrio de las actividades, estableciendo que este atributo 

está determinado por componentes financieros, tales como, ingreso monetario, 

disponibilidad de trabajo y rentabilidad a futuro, aunque también se considera la 

disposición (acceso) a servicios educativos de calidad, salud, servicios públicos, entre 

otros (Uribe, 2019), como muestra de bienestar y confort social. 

 

Así las cosas, al analizar los principios antes descritos y la calidad de vida actual de los 

trabajadores agrícolas del sector bananero, permiten establecer que en Ecuador, estos 

principios se encuentran bastante alejados de la realidad. Al respecto un diagnóstico 

realizado al sector agrícola (principal aportante de rubros económicos), permite establecer 

que la situación de inestabilidad y debilidad económico-social que atraviesa la población, 

cuyo sustento es derivado de las actividades agrícolas, (especialmente, cultivo del 

banano), en gran medida, se debe a factores como: inestabilidad de los mercados, 

creciente interés del capital extranjero en la producción agrícola en el país, incertidumbres 

sociales, además de la baja en productos básicos de exportación, altos costos de 

producción unitarios, encarecimiento del costo de la vida en la población, favorecimiento 

de importaciones, límites en el acceso a mercados externos, aumento en la producción de 

commodities, escasa generación de productos de valor agregado, y una débil 

institucionalidad pública (CEPAL-ONU, 2013), lo cual demanda la creación de políticas 

públicas y acuerdos ministeriales a favor de los productores, en aras de restablecer la 

manera en cómo se produce, distribuye y comercializa la fruta del banano, aumentando 

los niveles de expansión comercial, llegando a mercados internacionales, adecuando las 

intervenciones conforme al plan institucional definido en el período 2015-2025. 

(MAGAP, 2019). 

 

Demostrando que por mayor esfuerzo que haga el Estado para impulsar la recuperación 

del bienestar social, su acción se dificulta, pues en aras de la estabilización 
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microeconómica, debe cumplir con las cuotas de mercados globales, atención a las cuotas 

de deuda externa y demás manifestaciones prácticas y económicas del capitalismo 

globalizante, disminuyendo la capacidad adquisitiva de la población, limitando el acceso 

a créditos y estímulos; lo que dificulta su actuar social, frente a la situación interna. Efecto 

contrario, la situación de precariedad y limitación económica de la población, sería mucho 

más desesperante y asfixiante. 

 

De este modo, vemos que el problema social que atraviesa la PEA, dedicada a la actividad 

agrícola, no radica en la baja producción, sino en el aumento en los costos de la misma, 

lo cual para hacerle frente, el empresario o capitalista desarrolla una serie de estrategias, 

siendo necesario un reajuste en las cadenas productivas, demandando bajos costos, alta 

productividad, alta eficiencia y alta calidad, perjudicando el entorno laboral, la seguridad 

social y económica de la población. 

 

1.5.1.1 Fundamentación sociológica 

 

El estudio del impacto socioeconómico en las condiciones de vida poblacional, objeto de 

la presente investigación, se fundamenta en las teorías críticas, derivadas de la concepción 

marxista de las relaciones de producción (Pérez, 2017), -asimetrías entre los empleadores 

productivos/mano de obra- y el modelo Taylorista-Fordista -desarrollo de la producción 

industrial- (Antun et all, 2019), las cuales en su momento, crearon espacios para 

progresos, estancamiento y transformaciones de las relaciones sociales y económicas, 

logrando visibilizar aspectos sociales ignorados, brindando una perspectiva de 

observación crítica (Muñoz, 2020), llevándolas hacia una sub clasificación y un sub 

desempeño en la esfera laboral interna, capaz de transformar las relaciones sociales, las 

necesidades y la forma como suplirlas, bajo los postulados de la Escuela de Chicago, a la 

luz de la teoría del Ecosistema Social, teoría Centro-Periferia y teoría de Cambio de 

Valores de la Sociedad. 

 

Otro aspecto de gran influencia en la transformación de las estructuras productivas, fue 

el acentuado desequilibrio y deshumanización de las relaciones laborales, hoy cimentadas 

en el Capitalismo, al promover oportunidades que alejan a la población como seres 

humanos sociables de su bienestar, de su libre desarrollo económico y de la apropiación 

del producto de su trabajo, el cual queda bajo “las reglas del juego” del capitalista, 
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inversionista o empleador (Antun et all, 2019), primando el interés y beneficio unilateral 

de los dueños del capital, principio éste que choca con la naturaleza evolutiva del ser 

humano, el cual puede crear y aprovechar situaciones que le permitan su crecimiento 

constante, adaptando y adoptando posiciones que representen opciones de solución. 

 

Desde la perspectiva del materialismo histórico, la investigación generalizada de las 

normativas legales aceptadas por la sociedad, permite abordar lineamientos sobre la 

integración y persistencia de los estados socioeconómicos y los factores motrices 

presentes para su desenvolvimiento, en su mayoría derivados de los procesos de 

producción de las actividades económicas, contemplándolos, no sólo como 

manifestaciones fácticas del estado de cosas dentro del impacto económico que 

determinada actividad refleja en las condiciones de vida; sino también, como mecanismos 

productivos cuyos elementos de acuerdo con el marxismo, son participes en el proceso 

laboral -Fundamentación Antropológica/Social-, (Pérez, 2022). Llegando a notarse en 

la población transformaciones en sus relaciones cotidianas a nivel interpersonal, espacial, 

económico y social, obligados a un cambio en las necesidades en general. 

 

Respecto a esta fundamentación económica, Sánchez (2019), sostiene que los medios 

productivos combinan una amplia gama de recursos financieros existentes, a través de la 

cual, se establecen y organizan diversos sectores. Por tanto, se consideran como ejes 

socio-económicos de una región, interviniendo en el desarrollo del territorio (Sánchez 

Galán, 2019), siendo la principal demostración del cambio estructural de la cadena de 

producción en este caso del banano; el desmejoramiento en el espacio laboral para el 

desarrollo del trabajo sustento de muchas familias (precariedad, aumento de NBI, 

desempleo, límite en la circulación del dinero, desmejoramiento ambientes laborales, 

falta de fuentes de ingreso para la PEA, estrés, bienestar, seguridad y estabilidad laboral): 

Teoría sociológica del Cabio de Valores en las sociedades industriales de Inglehart, 1977, 

1990, 1997. (Diez, 2003) 

 

Frente a la limitación de incorporación en las empresas o personas que debido a las 

transformaciones en los modos productivos no conocen o no logran desarrollar o 

establecer alternativas de sustento diferente a la producción del banano, lo que sin lugar 
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a dudas significa un “retroceso” del desarrollo social, económico y político, resultante de 

transformaciones estructurales endógenas, cíclicas y acumulativas, se hace necesario el 

re direccionamiento de las fuerzas productivas hacia sectores económicos diferentes o 

derivados de la actividad bananera, resultantes de la interdependencia exhibida en el 

proceso acumulativo de capital, la extensión del mercado y el incremento productivo y 

laboral. Acordes al proceso, el crecimiento de los productos y el bienestar social 

dependerá de la dinámica de producción y el crecimiento de las fuentes de empleo, siendo 

dependiente del acumulativo de capital. Ricoy (2005): Teoría centro-periferia de Galtung, 

1964. (Diez, 2003) . 

 

Por último, cabe rescatar que estas teorías, enmarcan el horizonte en donde el ser humano 

como individuo pensante y social crea situaciones de autogestión en procura de un 

bienestar y un equilibrio de su realidad social frente a procesos que muchas veces limitan 

su desarrollo. Aspectos ampliamente contenidos y explicados en postulados de la teoría 

del ecosistema social de Hawley, 1950, 1968, 1986 y Duncan 1959, 1954. (Diez, 2003) 

 

1.5.1.2 Estado del arte 

 

El periodo del pos pandemia (post-COVID-19), marcó un hito en las instituciones 

económicas, manifestado por depresión en los mercados, fluctuación en los precios, 

restructuración en las necesidades de consumo (oferta y demanda) y el marcado 

enfrentamiento entre trabajadores y empresarios, debido a la implementación de políticas 

y estrategias de rendimiento productivo. Esto, conllevó al decaimiento de economías a 

nivel global; muchas de las cuales a pesar de haber ostentado a lo largo de la historia una 

prosperidad y la marcación de un gran desarrollo a través de la historia, se vieron 

obligadas a repensar las formas de realizar negocios y creación de valor, basados en 

cambios en los consumos a nivel global. 

 

Dicho fenómeno, se venía presentando en la sociedad a nivel mundial, mucho antes del 

periodo de pandemia. Ya durante la post-pandemia, causada por el COVID-19, la 

situación se agudizó al punto que las actividades económicas sufrieron una 

transformación estructural, experimentado una crisis en los mercados a nivel global, cuya 

implementación, provocó el desequilibrio que hoy se observa en buena parte de la 

estructura social de Machala (Ecuador). Durante este periodo, la aplicación de las 
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tecnologías modernas, disparó el recrudecimiento de las prácticas de eficienticas, calidad, 

control, en franca promoción de un mayor rendimiento a bajos costos, significando la 

degradación en las condiciones generales de trabajo y los nuevos usos de explotación que 

se le dio al territorio por iniciativa de las nuevas políticas de estado, logrando marcar una 

serie de barreras que impidieron el desarrollo socio-económico normal y adecuado de las 

personas dedicadas a la actividad bananera y su inclusión en nuevas actividades 

generadoras de ingresos. 

 

Por otro lado, en aras del restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de la 

población en general, especialmente aquellas dedicadas a las actividades agrícolas y 

pecuarias, al presentarse como amenaza a la salud, en cuanto al riesgo de constituirse en 

focos de contaminación, infección y transmisión del virus, sumado a los riesgos de 

producción tradicional como enfermedades del cultivo, riesgos climáticos, amenazas de 

desastres naturales, entre otros; surge la necesidad de proponer formas de empleabilidad 

de la mano de obra, talentos y organización de las estructuras económica, llevando a 

contemplar con interés los postulados del emprendimiento y emprendedurismo, con el 

ánimo de apoyar las diferentes actividades económicas de los sectores representativos de 

cada país, entre los cuales, vale la pena destacar el sector más golpeado, como lo es el 

sector agropecuario. 

 

Con el ánimo de impulsar el fortalecimiento económico a nivel micro y lograr una 

estabilización socioeconómica familiar debido al empobrecimiento de los sectores 

obreros proveedores de la mano de obra en las plantaciones, se pensó en una solución que 

generara ingresos netos o ingresos adicionales, encaminada hacia la educación 

emprendedora, la cual contempla, no sólo el ánimo de la iniciativa basada en la 

experiencia o en la adquisición de destrezas, sino que también puede ser una actividad de 

desarrollo aprendido a través de la cual se constituyen unidades económicas de pequeño 

y mediano alcance, para crear valor de una forma autónoma, logrando la generación de 

ingresos que signifiquen el retorno al mercado laboral, el reconocimiento de capacidades 

individuales y/o colectivas y una fuente segura que proporcione condiciones dignas de 

desarrollo y bienestar. 
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Al realizar un análisis a través de la historia, en los antecedentes relacionados a este 

fenómeno social que vive en la actualidad el Ecuador, se puede establecer que a pesar de 

haber logrado posicionarse, durante mucho tiempo, como uno de los países de mayor 

producción bananera (Quezada et all, 2021) y a su vez como un comercializador de gran 

escala con este producto de gran calidad, haciéndose muy famoso y apetecible a nivel 

global, lo que en palabras de (Puerto, 2010), se denominaría globalización de los 

mercados, logrando grandes exportaciones, siendo el mayor productor y exportador. 

(2014), es un buen indicador que los rendimientos económicos de este sector beneficiaron 

a la economía del país, aportando con empleos, (Quezada et all, 2021). 

 

Igualmente, el estudio de (Pánchez, Saquinaula, Cabal, & Vera, 2021) demostró y explicó 

como la transformación estructural de las relaciones económicas, significó un defecto en 

las relaciones productivas de impacto negativo en el desarrollo social interno, a pesar del 

boom logrado en años anteriores, basado una mayor eficiencia, una mayor producción, la 

aplicación de nuevas tecnologías, en búsqueda de una mayor rentabilidad al más bajo 

costo posible. Al respecto, (Gutiérrez et all 2021 citado en (Quijano, 2011), manifiestan 

que Ciertamente, el crecimiento económico ayuda a un país, pero si se analiza este 

crecimiento en términos de bienestar individual se verá cómo está cifra no incide con el 

mismo impacto en la situación de los agricultores que se dedican al cultivo y proceso 

cacaotero productivo. 

 

Lo anterior concluye que el crecimiento económico es la cantidad de bienes y servicios 

producidos por una nación que se mide por el Producto Interno Bruto (PIB) durante un 

año y lo adecuado es calcularlo en términos reales para eliminar los efectos de la inflación. 

Se trata de un fenómeno económico dinámico que constantemente induce cambios en la 

estructura de los distintos sectores productivos (Enríquez, 2016). En tanto que, el 

desarrollo económico es la medida en que mejora el nivel de vida de un país, ya sea por 

el incremento de tecnologías, decremento del analfabetismo, empleabilidad plena, 

cobertura de salud, mejor distribución de la riqueza, disminución de la población en 

condiciones de pobreza extrema e incremento del PIB per cápita. De tal suerte que en 

términos de desarrollo, los niveles de pobreza siguen siendo representativos en los 

sectores rurales productivos (Quijano, 2011) 
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Dicho comportamiento obedecía a que al ser estos sectores donde principalmente se 

desarrollan las actividades que sostienen buena parte de la dinámica económica del país, 

son los que sienten y sufren el duro impacto de las desigualdades en las relaciones 

económicas internaciones y la heterogeneidad de las estructuras productivas internas, al 

“no ser las clases trabajadoras ni los países subdesarrollados, los que retengan los frutos 

del progreso técnico ... así salarios reales tendían a estancarse, mientras las utilidades 

tienen a aumentar” (Mora, 2006). 

 

Por otro lado, no debe desconocer el gran aporte histórico y epistemológico, expresado 

por De Sousa, (2008), citado por (Salas, 2009) sobre las situaciones que han determinado 

el detrimento en la calidad de vida para los sectores sociales del Sur Global. El cual, a 

través de sus epistemologías del Sur -conocer desde el sur, vivir en el sur, vivir desde el 

sur-; explica de manera magistral, las consecuencias del fortalecimiento del capitalismo 

hegemónico en las transformaciones sociales, empleando un lenguaje sencillo y fácil de 

comprender. Trayendo a colación eventos históricos, con lo que logra demostrar, además, 

que este situación corresponde a vivencias cíclicas propias de las expansión del 

capitalismo, la inadecuación en las formas extractivas y productivas y el defecto de las 

instituciones económicas y estatales (sociología de las ausencias y razón indolente)- Lo 

que sin lugar a dudas, obliga la ocupación en “sistemas alternativos de producción” (De 

souza, 2011), como garante de la movilización de recursos sociales, la cooperación y el 

desarrollo regional. (Aghón et all, 2001). 

 

En la actualidad, las diferentes situaciones de las economías del sur global, en gran parte 

surgen, porque, en aras de la globalización, ampliación y consecución de cuotas de 

mercado, las políticas implementadas no son más que cuotas marginales de “políticas 

importadas” que no tienen en cuenta las riquezas, distribución y uso de recursos, 

organización política, estructuración económica de los territorios, mostrando resultados 

que a los ojos externos y muchos internos, son sinónimo de mejoría, desarrollo, progreso, 

calidad, eficiencia y rentabilidad al final del ejercicio económico. Pero, la realidad vivida 

en los diferentes territorios del sur global es muy diferente, a pesar de mantener una 

economía a flote que alcanza a sostener la estabilidad nacional, la población sufre 

presiones económicas, limitando o reconfigurando su día a día y su aporte a la 

construcción de sociedad (De Souza, 2011), (Aghón et all, 2001), (Borja, 2016), etc. 
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Situación muy contraria a las cifras de reportes económicos locales, regionales, 

nacionales e internacionales. Demostrando así que estos problemas sociales, económico 

y políticos, suceden desde hace mucho tiempo en la historia y lo que se debe hacer es 

actuar, tal como lo explicaron autores como (De Souza, 2011), (Aghón et all, 2001), 

(Arévalo, Arévalo, Guadalupe, & Palacio, 2018), (Borja, 2016) entre otros. Como 

resultado de esta situación, se debe contemplar opciones alternativas de producción (De 

souza, 2011) y sustento que vaya encaminado al progreso o por lo menos, aporte a la 

solución de los problemas sociales y económicos que ha abocado el capitalismo con la 

globalización; como lo son los sistemas alternativos de producción, fruto de la 

autogestión obrera de la producción (De Souza & Quijano, 2011. p373). Lo que en su 

tiempo, fue demostrado y comprobado en el estudio realizado por (Larrea et all, 2000). 

 

Ahora bien, en la economía de Ecuador, el sector bananero es uno de los principales 

aportantes al PIB, siendo un sector de gran influencia en provincias y territorios del país, 

como el Oro, Los Ríos (Machala, situación objeto de análisis), El Guabo, entre otros que 

dependen en gran medida de esta industria (Ministerio de Comercio Exterior, 2017), dicha 

producción, para mal o para bien, gira principalmente en el ámbito de la Economía 

Familiar y la Economía Popular y Solidaria (EPS), lo que le convierte en un sector que 

coadyuva a la generación de empleo y la reducción de la pobreza rural (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2017. p7-12). 

 

Muy a pesar de estos resultados benevolentes, nombrados antes, la situación socio- 

económica real del país no alcanza a reflejar un desarrollo próspero, debido 

principalmente a que los proveedores de mano de obra para esta actividad, o los que su 

sustento se deriva de la misma, son personas (trabajadores asalariados) de bajos recursos, 

muchos de los cuales, a pesar de las políticas legislativas, se encuentran en total 

desprotección, no pudiendo acceder a créditos ante entidades financieras, beneficios de 

ley, prestaciones de ley, servicios de calidad, etc. (Larrea, Espinosa, & Charvet, 2000. 

p103,191,192), lo cual aumentó la inestabilidad en sector debido a las amenazas y riesgos 

naturales (plagas, fenómenos climáticos, plaguicidas, desastres naturales, etc.,) 
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Retomando los postulados de (De souza, 2011) y la teoría del Cambio de Valores de la 

sociedad (Diez, 2003), frente a la toma de decisiones alternativas de producción y 

teniendo en cuenta que la población de Machala, está urgida de soluciones que ayuden a 

sobrellevar la carga de la PEA flotante, como proyecto de vida para la generación de 

relevo, como responsables de seguir movilizando la industria (Arévalo, Arévalo, 

Guadalupe, & Palacio, 2018), se hace necesario propuestas que refuercen la 

implementación de la educación emprendedora como solución a la crisis económica de la 

población de Machala, resultado de las prácticas y procesos sociales., laborales, políticos 

y productivos a nivel interno y externo, la cual contribuirá en forma inmediata la 

generación de medios de sustento que contribuya a al desarrollo social y económico de la 

población en estado de vulnerabilidad debido a la crisis que ha generado el sector 

bananero. 

 

Por lo tanto, esta investigación es factible y verídica debido a que la producción bananera 

es una parte económica muy importante para las familias y que al mismo tiempo ayudan 

a producir su respectivo valor agregado, además su comercialización y exportación fuera 

del país logran año tras año un gran incremento económico muy significativo, siendo de 

tal modo un eje fundamental y primordial para el estado ecuatoriano que en la actualidad, 

no brinda las mejores condiciones de ingreso laboral, seguridad, bienestar, entre otros a 

los involucrados en la actividades productivas de origen bananero. 

 

Con referencia a la exportación del banano ecuatoriano y su incidencia en el desarrollo 

económico y social del Ecuador, Vásquez et all, (2019), recalca lo siguiente: 

Ecuador es el primer exportador de banano en el mundo, con una superficie plantada de 

19 6673 ha y una producción de 317 437 040 cajas (18.14 kg caja-1), de las cuales en el 

trópico se produce el 89 %; en la zona baja de la Sierra, 10 %, y en el Oriente, 1 %. Existe 

un incremento en la producción del 6.5 % en comparación con el 2014. Las principales 

exportaciones fueron enviadas a Rusia 

20.3 %; Estados Unidos, 15.5 %, y Alemania, 11.5 % (FAO, 2018). El cultivo de banano 

representa el 12.39 % de la superficie total agrícola del Ecuador. La industria del banano 

aporta el 2 % del PIB nacional y el 26 % al PIB agrícola. La industria bananera genera 4 

plazas de empleo directo por ha y 2.5 millones de empleos directos e indirectos (p.58). 
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Con referencia a esta investigación, se reconoce el beneficio aportado a lo largo de los 

años, aunque desde el año 2017 se presentaron varias dificultades en las exportaciones, 

no hubo un impedimento para el incremento y cultivo de banano porque al final se 

realizaron con éxito con destino a Rusia, EEUU y Alemania contribuyendo una vez más 

a las divisas de trabajo y a la economía. El tema de la producción bananera en Ecuador, 

a pesar de tener más de 50 años de intensa actividad dinamizadora de la economía, sigue 

generando interesantes debates asociados a la ineficiencia de las políticas públicas 

estatales, que hasta el momento tienden a favorecer a los grandes productores que han 

configurado una especie de latifundios ( (Zhiminaicela et al., 2020), (Antun et all, 2019)). 

 

Un ejemplo de ello, se establece en el cantón El Guabo, zona en la que se ha 

monopolizado el control del suelo, en detrimento de los pequeños propietarios que ante 

la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, se ven obligados a vender sus 

unidades, consecuentemente la pobreza y la extrema pobreza se convierte en un fenómeno 

que se dibuja detrás del auge bananero, alimentando una clara polarización económica en 

un modelo que invisibiliza a las poblaciones periféricas que se sumen en las limitaciones, 

lo que requiere de atención urgente (Ramón et al., 2020). 

 

Cabe mencionar, que las propuestas encaminadas a soluciones de desarrollo socio- 

económico de las cuales, se ha hablado, durante el decurso de la presente investigación, 

además de ser adecuadas y adaptables a la realidad del territorio o país, debe tener en 

cuenta, aspectos domésticos como la cultura, los entornos, las tendencias ambientalistas, 

prácticas sostenibles y los valores identitarios de la población, como medios propulsores 

de la producción a pequeña y mediana escala, independiente de la actividad que se 

emprenda, tendientes a su ubicación en los frentes económicos independientes e 

informales (Antun et all, 2019)p84. 

 

• Actividad Agrícola. En Ecuador el sector agrícola se divide en: empresarial concentrado 

en un 80% del territorio, regido y concentrado en la explotación y cultivo de la producción 

que va dirigido a la rentabilidad; y agricultura familiar campesina ocupa el 20% de la 

tierra, representa la subsistencia económica y se centra primordialmente en su producción 

satisfaciendo los requerimientos básicos y principales dentro de las familias , que al final 

nos ayudaran a todas nuestras generaciones a seguir movilizando la industria (Arévalo, 
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Arévalo, Guadalupe, & Palacio, 2018). 

• Sector bananero. Ecuador presenta un territorio de plantación correspondiente a las 19 

6673 ha, con una productividad por caja mayor a los 300 millones. Su producción se 

realiza principalmente en la Costa (89%), aunque de igual forma se encuentran áreas en 

las áreas bajas de la Sierra (10%) y el Oriente (1%). Las exportaciones de banano 

principalmente son enviadas a Europa y EEUU. El banano representa cerca del 13% del 

área agrícola productiva en el país, aportando alrededor del 2% en el PIB nacional, y 

generando alrededor de dos millones de fuentes de empleo directo e indirecto (Vásquez, 

Racines, Moncayo, Viera, & Seraquive, 2019). 

• Producción bananera Ecuador. El banano principalmente se desarrolla por parte de la 

EFC o economía familiar campesina, correspondiente a generaciones productivas locales 

correspondientes alrededor del 85% del banano exportado. Debido a la estructuración del 

sector, presenta mayor beneficio financiero las entidades exportadoras que las entidades 

productoras, viéndose estas últimas con precios de producción cada vez más elevados, lo 

que reduce el total de sus ganancias netas (Borja, 2016). 

• Aspectos históricos sector bananero. El banano es reconocido como un cultivo que nace 

aparentemente en el subcontinente hindú en Asia y que con el tiempo logro desplazarse 

hasta Latinoamérica, desde entonces se ha desarrollado de forma natural y violenta en 

varios espacios, sin embargo, sus inicios se dieron desde el siglo XX cuando se empezaron 

a notar cifras estadísticas en el desenvolvimiento de la actividad bananera, al menos en 

Ecuador fue por estas épocas que se generó un gran exceso en el consumo interno, por 

ende dio fue el inicio para varias importaciones, unas de las principales fue para el país 

vecino Perú y para Chile , un punto importante entre ambas era el tiempo de espera y 

maduración del producto para su exportación. 

 

• Boom Bananero. Es reconocido como un periodo importante desarrollado en la década 

de 1940 por el florecimiento y expansión neto del banano y que gracias a este impacto la 

economía logro tomar un giro brutal en sus exportaciones para luego más tarde ser visto 

como un impulso al turismo. Cabe destacar que todo esto se desarrolló luego del gran golpe 

económico que sacudió al país tras la segunda guerra mundial. 

 

• Crisis de la actividad bananera. Desde los años 60 se conoce que el país entro en una grave 

crisis económica, producto de una disminución de oferta y demanda internacional, 

partiendo del desplazamiento del mercado estadounidense y de Europa Occidental, 
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estableciéndose en una situación de estancamiento en los volúmenes de exportación, el 

deterioro de la situación y rentabilidad de los productores. Adicionalmente se observó 

condiciones climáticas adversas para el cultivo, donde las bajas temperaturas retrasan la 

cosecha; y enfermedades como la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) como 

principal problema fitopatológico y limitante para la producción sostenible en la época 

(Cuzco Jiménez, Luna Romero, Carvajal Romero, & Cervantes Alava, 2021). 

 

• Familias dedicadas a la actividad bananera en la ciudad de Machala. El banano 

corresponde a la actividad principal de beneficio económico en la provincia de El Oro, sin 

embargo, se ha visto mermado al pasar de los años, debido a la perdida de superficie de 

cultivo de banano que antes si se favorecida en gran porcentaje, en la actualidad existe 

una pequeña cantidad de familias que dependen netamente de esta actividad productiva 

debido a que se ha vuelto más familiar con el paso de las generaciones , por ende se 

conoce que las pocas hectáreas de banano que se encuentran hoy en día son trabajadas 

por una cuarta generación de bananeros (Ministerio de Comercio Exterior, 2017). 

Dentro del cultivo de bananos en cuanto a la cantidad de empleos, en el que mayor aporte 

presenta es la gran empresa contribuyendo con 26.131 empleos a diferencia de la antes 

mencionada que solo apoya al sector laboral con 1.096 trabajos (Yavaisela, 2022). 

 

1.5.2 Normativa Legal relacionada con el problema 

 

1.5.2.1 Constitución de la República de Ecuador 2008 

 

La normatividad que rige la presente investigación, se encuentra inmersa en La 

Constitución Política de la República de Ecuador del año 2008, contenida en los 

siguientes Títulos, así: Título II Derechos; Capítulo segundo: Derechos del buen vivir: 

Sección Octava, artículo 33: Enfatiza que el trabajo se consolida como un derecho social 

y económico, siendo que el estado pretende garantizar la dignidad de los trabajadores. En 

tanto, dentro del Artículo 34 se establece que: la seguridad social se concede como un 

derecho irrevocable siendo parte del estado el deber de cumplimiento. 

 

1.5.2.2 Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones 

 

ARTÍCULO 1: Se establece una cantidad mínima de sustentación a recibir por parte del 

productor por cada caja del fruto brindado para la comercialización. 
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ARTICULO 4: Se establece como obligación el pago a los productores por parte de los 

exportadores o comercializadoras, acorde al precio mínimo de sustentación establecido, 

emitiendo sanciones por incumplimiento y reincidencias. 

 

ARTUCULO 8: Se cataloga el salario digno mensual hacia los trabajadores, como el 

mínimo que cubra los requerimientos básicos de los empleados y sus familiares. 

  

1.5.2.3 Decreto Nacional para estimular y controlar la producción y comercialización 

del banano, plátano (Barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación 

Como parte de los decretos, encontramos el número 428. Esta reforma presenta las 

disposiciones enfocadas en estimular la productividad y comercio de las musáceas 

empleadas para exportación a mercados internacionales, considerando la 

comercialización de bananos, plátanos, entre otros. 

 

1.5.2.4 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2021-2025 

 

 

El PND presenta los objetivos del eje económico dirigidos al fomento productivo y 

competitivo de las áreas de producción del Ecuador, entre ellos el agrícola (Objetivo 3). 

De igual manera se expone los objetivos del eje social, diseñado para garantizar el respeto 

y defensa de los derechos individuales, buscando erradicar la pobreza por medio de la 

inclusión social (Objetivo 5); Beneficios de salud (Objetivo 6), entre otros. 

Dentro del eje de transición ecológica, se enuncia como finalidad o meta la conservación 

de los recursos naturales (Objetivo 11), al igual que, desarrollo sustentable integrando 

acciones para mitigar los efectos contra el cambio climático (Objetivo 12). 

 

1.5.3 Enfoque epistemológico del proceso de diagnoatico 

 

La investigación se estableció bajo un enfoque hipotético-deductivo, contemplando la 

formulación de hipótesis inferidas al inicio del estudio, incluyendo teorías o información 

empírica del investigador, consolidándose como el camino o guía a seguir en la 

comprobación de las hipótesis planteadas inicialmente. De acuerdo López y Ramos 

(2021) este enfoque se emplea para demostrar uno o más enunciados. Presenta un factor 
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heurístico, permitiendo predecir y probar afirmaciones sobre la realidad del fenómeno, 

así como, plantear conclusiones basadas en la información recolectada. 

 

1.6 Descripción del proceso diagnóstico 

 

1.6.1 Tipo de investigación 

 

La investigación se contempla como básica, destinada a determinar las causas que 

presenta el objeto de estudio sin contemplar una aplicación directa basada en la 

investigación fundamental, tomando en cuenta los resultados para el planteamiento de 

una respuesta (Vargas, 2009). De acuerdo a Sánchez et al. (2018) este tipo de 

investigación se orienta al hallazgo de nueva información, presentando conocimientos 

que permitan la formación de principios y teorías científicas. El estudio se desarrolla bajo 

un diseño no experimental, sin el manejo intencionado de las variables, observando 

directamente el objeto de estudio en su entorno (Maldonado et all, 2019). La investigación 

presenta alcances descriptivo y explicativo, que busquen describir las representaciones 

subjetivas que emergen en un grupo humano sobre un determinado fenómeno (Ramos, 

2020). 

 

Por tanto, este marco metodológico permitió fundamentar la investigación acorde a 

información de publicaciones científicas como precedentes a la realidad y estado de la 

problemática establecida, evidenciando las realidades socioeconómicas existentes dentro 

del sector bananero en la ciudad de Machala y la influencia en el estilo de vida de los 

individuos dedicados a la actividad. 

 

1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

 

La investigación se presenta bajo un paradigma mixto, el cual requiere la utilización de 

métodos y procedimientos metodológicos tanto cualitativos como cuantitativos durante 

todo el proceso de investigación (Blanco & Pirela, 2022). Igualmente se implementó el 

uso de aplicación de instrumentos de recolección de información de campo y empírica, 

tales como formatos de entrevistas, encuestas. 

 

De acuerdo López y Ramos (2021), se presentan distintos tipos de métodos científicos 
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que permiten el levantamiento de información. Dentro de la investigación se 

implementaría los siguiente: 

 

Métodos teóricos 
 

-Histórico-Lógico: presenta el entendimiento al objeto acorde a sus precedentes desde 

un enfoque cualitativo, estableciendo la información relevante para la temática. 

 

-Analítico-Sintético: surge entre la interrelación del análisis y la síntesis, determinando 

la sistematización de la investigación. 

 

-Inductivo-Deductivo: corresponde al proceso de investigación que parte desde los casos 

generales hacia los particulares y viceversa. 

 

* Técnicas e instrumentos de investigación  

 

-Observación: Se presenta como una acción intencionada y estructurada, que tiene por 

objetivo, determinar los aspectos del fenómeno a través de la percepción del individuo. 

 

-Cuestionario (instrumento): Se presentan las percepciones del fenómeno a través de 

preguntas estructuradas o semiestructuradas, dirigidas a individuos que forman parte o 

pueden brindar aportes a la investigación. 

 

-Entrevista: Consiste en un método donde el investigador presenta un diálogo con 

individuos, en su afán de obtener información relevante sobre el objeto de estudio 

(Estupiñán, Leyva, Marcial, & Figueroa, 2021). 

 

1.6.3 Análisis del contexto 

 

La investigación fue realizada en el cantón Machala, provincia de El Oro, Ecuador, según 

al PDOT del cantón, se dispone de la siguiente información contextual del territorio: 

 

Demográficos 
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El cantón Machala concentra la mayor parte de la población en la provincia de El Oro, 

presentándose como el territorio de principal movimiento socioeconómico. El territorio 

se extiende en 37.292,38 hectáreas, disponiéndose en siete parroquias urbanas y una rural, 

cuya población de acuerdo el último censo del INEC (2010) se establece en 256.022 

habitantes, de las cuales el 49,08 % son hombres y el 50,92 % son mujeres, evidenciando 

una ligera diferencia de la cantidad de mujeres sobre los hombres. 

 

Actividades económicas 

 

Respecto a la PEA (Población Económicamente Activa), la población presenta al 

comercio como la actividad de mayor relevancia dentro del territorio (26.691 habitantes). 

Las actividades agropecuarias y silvicultura representan el segundo sector de importancia 

en la ciudad, correspondiendo con la participación del 13,78% de los habitantes. 

Finalmente, las actividades factureras y de construcción representan las áreas de menor 

relevancia. 

Los productos de mayor extensión en Machala son la producción de banano (13.224,18 

ha) y camarón (8.236,66 ha.). El cacao y arroz también presentan una extensión 

considerable dentro del territorio. 

 

Universo y muestra 

 

 

UNIVERSO: 

Se define como el conjunto de elementos (finito o infinito) definido por una o más 

características, de las que gozan todos los elementos que lo componen (Condori, 2012). 

 

El universo de la investigación será definido en 2 grupos: 

 

a) Población de la ciudad de Machala: Según Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(2017) la población de la ciudad de Machala es de 289.141 personas. 

 

b) Productores agrícolas sector bananero: De acuerdo el diario El Comercio (Diario El 

Comercio, 2017), en la ciudad de Machala se encuentran 2375 productores bananeros. 

 



40  

MUESTRA: 

Se considera a la muestra como la técnica empleada para la selección de elementos 

(unidades de análisis o de investigación) representativos de la población de estudio que 

será utilizada para hacer inferencias (generalización) a la población de estudio. 

 

 

El tamaño de la muestra será obtenido por medio de la metodología de población finita, 

estipulada en (Aguilar Barojas, 2005): 

𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2 

𝑛 = 
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2 

 

Donde: 

 

n = tamaño de la muestra 

 

N = tamaño de la población 

 

Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 

también nivel de confianza. 

𝑒2= margen de error deseado 

 

p = proporción esperada que cumple la característica deseada. En caso de no conocerse, 

se ubica 0,5. 

q = proporción esperada que no cumple la característica deseada. En caso de no 

conocerse, se ubica 0,5. 

Con lo expuesto anteriormente, se procedió a obtener la cantidad de muestras por cada 

unidad de Investigación: 

 

 

                           Productores agrícolas sector bananero 

𝑛 =
23752 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 102

0.072(2375 − 1) + 0,5 ∗ 0,5 ∗ 102
= 138  
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MUESTRA: 138 POBLADORES A QUIENES SE APLICA ENCUESTAS 

 

 

Productores agrícolas sector bananero 

de El Cambio 

 

de El Retiro 

 

de Machala 

Total 6 productores a quienes se aplica entrevistas
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1.7 Resultados de la investigación empírica 

1.7.1 Resultados de las encuestas 

 

Población en general ciudad de Machala 

Caracterización socio-demográfica 

 

• Escolaridad 

 

La escolarización es el acto y efecto de competencias básicas educativas en el mundo y 

en nuestro país, por ende, se hace referencia a la falta de acceso a una enseñanza 

obligatoria hacia todas las personas, así mismo a su nivel porcentual de aprendizaje del 

cual gozan. 

 

Tabla 1. Nivel de escolarización de la población encuestada 

Escolarización Número Porcentaje 

Primaria 53 38% 

Secundaria 62 45% 

Tercer nivel 17 12% 

No sabe 0 0% 

No contesta 6 4% 

Otros… ¿Cuáles? 0 0% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

 

Al respecto se pregunta: ¿Cuál es el nivel de escolaridad? La tabla 1, muestra la siguiente 

distribución: el 38% de este frente poblacional participante en el estudio (53 encuestados), 

aprobó hasta el nivel primario, el 45% 62 encuestados) alcanzó el nivel secundario, 

mientras que el 12% manifestó haber alcanzado formaciones académicas asociadas al 

tercer nivel, alcanzando a notarse un buen nivel de preparación que desempeñar de 

manera adecuada diferentes actividades económicas, la inclusión, implementación de 

tecnologías e innovaciones capaces de influir dinámicamente en el peso del PIB, 

reflejando buenas condiciones para el ingreso al mundo laboral con herramientas 
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suficientes que dignifiquen el trabajo, el individuo y contribuya positivamente a la 

transformación de realidades. 

 

• Dinamización económica  

Tabla 2. Dinamización Económica 

Actividad Número Porcentaje 

Posiblemente si 58 44% 

Definitivamente si 53 40% 

Posiblemente no 10 8% 

Definitivamente no 3 2% 

No sabe 5 4% 

No contesta 2 2% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

 

Con referencia a la actividad bananera, el Ecuador es uno de los principales exportadores 

agrícolas a nivel mundial, su gran importancia radica en el sector económico y social para 

nuestro país, lo cual permite que sea un gran generador de empleos de manera directa e 

indirecta hacia todas las personas que viven y trabajan de esta labor, sobre este tema se 

consulta: ¿Considera usted que la actividad bananera es la que más influye positivamente 

en la dinamización económica de los habitantes de la ciudad de Machala? De las 138 

personas encuestadas el 44% considera que posiblemente sí, mientras que el 40% 

considera que definitivamente sí es la actividad bananera la que más influye en la 

dinamización económica de los habitantes de la ciudad de Machala. 

 

Se aprecia un índice que llega al 8% y 2% de las personas encuestadas que se muestran 

inseguras respecto a que la actividad bananera, es la que más influye en la dinamización 

económica, puesto que Machala al ser la capital de la provincia de El Oro concentra la 

dinámica económica derivada de otras actividades ser sector secundario y bancaria; como 

las actividad comercial, bancaria, etc. Además de la industria, siendo incipiente, también 

es generadora de rubros, sin contar que la actividad camaronera, cacaotera, ganadera, 

avícola, también tienen incidencia directa e indirecta, en los habitantes de Machala que 
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dependen de estas áreas productivas. 

 

• Ocupación / Desempeño 

 

La Actividad Económica se la define como se genera el valor añadido mediante los 

sistemas de producción de bienes y servicios, lo cual permite la obtención de una renta, y 

es ahí donde esta logra obtener una verdadera relevancia fiscal, con la finalidad de lograr 

satisfacer una necesidad o un deseo, Dicho comportamiento, se demuestra en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Actividad económica población general de la ciudad de Machala 

Actividad Número Porcentaje 

Comerciante 33 24% 

Empleado privado 17 12% 

Servidor público 21 15% 

Agricultor 22 16% 

Productor bananero 26 19% 

Minería 6 5% 

Otros 0 0% 

Desempleado 13 9% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Frente al interrogante: ¿A qué actividad económica (Generador de empleo) se dedica 

actualmente? De los 138 encuestados el 24% lo que corresponde a 33 encuestados son 

comerciantes; el 12% (17 encuestados) son empleados privados; el 15% (21 encuestados), 

son servidores públicos; el 16% (22 encuestados) es agricultor, el 19% (26 encuestados) 

tienen su vida laboral entorno a la producción del banano, el 5% (6 encuestados) se 

encuentra vinculado a la actividad de la minería; el 9% (13 encuestados) se encuentran 

cesante o desempleado. 

 

• Calidad de vida 
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Este aspecto es el punto clave del presente estudio, pero sabemos que está ligado a 

factores característicos de acuerdo a si se considera la actividad bananera como factor 

importante, generador de satisfacción y bienestar al interior de las familias. A 

continuación, el comportamiento referente a la percepción u opinión de la población en 

estudio es mostrado en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Nivel de satisfacción calidad de vida poblacional de Machala 

Actividad Número Porcentaje 

Muy Satisfecho 54 39% 

Satisfecho 61 44% 

Neutro 10 7% 

Poco Satisfecho 3 2% 

No Satisfecho 2 1% 

No sabe 3 2% 

No contesta 5 4% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras. 

 

 

Sobre la pregunta ¿Cómo considera o califica su calidad de vida? De las 138 personas 

encuestadas 54 de ellas que corresponden al 39% consideran que definitivamente están 

muy satisfechos, el 44%, correspondiente a 61 personas encuestadas, manifestaron estar 

satisfechos con su nivel de vida; el 7% expresó neutralidad frente a la consulta, el 2% de 

la población encuestada manifestó estar poco satisfecho, al igual que el grupo frente a la 

opción de No Sabe (3 encuestados); el 1% informó no estar satisfecho con su situación, 

mientras que el 4%, simplemente No Contestó. Como puede observarse, las condiciones 

de este grupo poblacional, a pesar de ver afectada por la crisis y los desequilibrios de la 

estructura económica y productiva, presentan una estabilidad en cuanto a flujos de 

ingresos y calidad de vida. 

 

• Solvencia económica 

 

La solvencia económica, en este caso, se refiere a la capacidad e adquirir, genera y 
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destinar recursos para atender las necesidades personales y familiares. El comportamiento 

de este aspecto en la población general de Machala, es presentado la tabla 5. 

Tabla 5. Solvencia económica 

Ingresos Número Porcentaje 

Posiblemente si 58 42% 

Definitivamente si 47 34% 

Posiblemente no 10 7% 

Definitivamente no 9 7% 

No sabe 5 4% 

No contesta 9 7% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Frente al interrogante ¿Sus ingresos económicos actuales son suficientes para satisfacer 

gastos fijos como: alimentación, vivienda, educación, vestuario, recreación, ocio, salud y 

ahorro para tu futuro?, se han obtenido resultados, reportados en la tabla 4, así: De 138 

encuestados, el 42% (58 encuestados), considera que Posiblemente si son suficientes sus 

ingresos para satisfacer gastos fijos, mientras que el 34% (47 encuestados) considera que 

definitivamente si son suficientes; mientras que la categoría definitivamente no y 

posiblemente no reportaron un 7%; razón por la cual, es necesario brindar métodos para 

facilitar diversas oportunidades, de tal manera que mejoren los ingresos económicos y 

cambien de una forma lógica los conceptos frente dinamismo influenciador de la 

actividad bananera en el ingreso y en la solvencia de la población en general. 

 

• Nivel de ingresos 

 

Los ingresos económicos son ese valor total que ingresa a una familia resultado de la 

prestación de un servicio o realización de un trabajo el cual es remunerado con pagos 

monetarios. En la actualidad un sueldo básico por familia no alcanza a satisfacer todas las 

necesidades económicas del hogar considerando que el 9% ganan un sueldo básico. 

 

Los empleos esporádicos se han vuelto común con el actual Gobierno, la desorganización 
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en el control de los seguros laborales ha generado un alto grado de contrataciones a corto 

plazo, por tal motivo, existen pagos de manera semanal. (Ver tabla 6).  

 

Tabla 6. Nivel de ingresos económicos semanales 

Ingresos Número Porcentaje 

Menos de 100 13 9% 

Entre 101-200 21 15% 

Entre 201-300 46 33% 

Entre 301-450 35 35% 

Entre 451 - 600 18 13% 

Más de 601 5 4% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

 

El panorama antes descrito, permitió realizar la siguiente pregunta: ¿Aproximadamente 

cuáles son sus ingresos económicos semanales?, de los 138 encuestados el 9% tiene un 

ingreso aproximado de menos de 101-200 dólares semanales, mientras que, el 15% tiene 

un ingreso semanal correspondiente a 101-200 dólares semanales; el 33% se ubicó en el 

rubro de 201-300; el 35% se ubica en el margen de 301-100 dólares; el 13% se ubicó en 

451-600 y sólo el 64 se ubicó por encima de los 600 dólares semanales. La información 

permitió establecer que existe un alto porcentaje de encuestados que tienen ingresos que 

rondan una cifra entre los 200 a 300 dólares (41%); lo que demuestra una estabilidad en 

los ciclos de rotación del dinero y su utilización en aspectos fundamentales de la vida. 

 

• Distribución ingreso en el gasto familiar 

 

Los Recursos económicos familiares son considerados medios de los que dispone la 

familia para el diario vivir, en pocas palabras se trata de ingresos empleados para gastos, 

Por ende, es necesario que todos sus integrantes conozcan algunos fundamentos para la 

toma de decisiones y el uso respectivo de recursos. 

 

La alimentación, vestimenta, educación, salud, entretenimiento son puntos que a diario 
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se debe atender dentro de las familias, por lo tanto, es necesario poder considerar los 

Recursos económicos familiares de los encuestados. (Ver tabla 7). 

 

Tabla 7. Distribución ingresos económicos en los rubros familiares 

Recursos Número Porcentaje 

Alimentación 53 38% 

Vestimenta 18 13% 

Salud 15 11% 

Educación 31 22% 

Paseos 13 9% 

Inversiones Más 5 4% 

Otros. 3 2% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

 

Bajo el concepto anterior, nace la siguiente pregunta: ¿En cuál de los siguientes rubros 

usted más invierte sus recursos económicos familiares?, de los 138 encuestados el 38% 

dirige sus gastos a la Alimentación, mientras que el porcentaje más bajo con 

representación que data el 2% es dirigido a otros gastos menos importantes, la vestimenta 

la salud, educación, paseos e inversiones rondan en el orden de 13%, 11%, 22%, 9% y 

4% respectivamente. Es necesario recalcar que la educación tiene una participación del 

22% con referencia a los recursos que invierten las familias encuestadas, ocupando el 

segundo lugar en orden de utilización de ingresos, antecedido por la alimentación. 

 

• Actividades alternativas para mejoramiento calidad de vida 

 

Corresponde al ingreso extra cuando hablamos de alguna otra actividad que eje ganancia 

que no sea el trabajo habitual de la persona. Esto es una realidad evidente de la población 

en la actualidad ya que se ve en la necesidad de buscar dinero para alcanzar allegar a 

cubrir los gastos básicos ya que con el sueldo que reciben esto no le es posible (Ver tabla 

8). 
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Tabla 8. Ingresos extras en las familias de la ciudad de Machala 

Condiciones Número Porcentaje 

Micro emprender 25 18% 

Ofrecer servicios 32 23% 

Inversiones 56 41% 

Hacer cursos 19 14% 

No sabe 6 4% 

No contesta 0 0% 

Otros… ¿Cuáles?; 0 0% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

 

Se pudo constatar que la población machaleña necesita realizar alguna otra actividad extra 

aparte de su trabajo fijo ya que el sueldo básico unificado actualmente no le permite cubrir 

todas las necesidades básicas para sobrevivir, por ende, acuden a llevar a cabo una labor 

que le genere ingresos extras y con esta pregunta se identificó cuál de las actividades son 

las mayormente asistidas por los machaleños. Así el 41% realizaría como actividad 

alterna o complementaria en Inversiones, seguida con un 23% ofreciendo servicios 

personales, 18% como micro emprendedor, 14% capacitándose (haciendo cursos) y un 

4% no sabe no responde que actividad podría desarrollar. 

Por ende, sería apropiado la autoeducación para que las personas puedan realizar alguna 

otra actividad que les permita tener un ingreso extra a su remuneración habitual. 

 

• Responsabilidad del sustento 

 

En una familia la principal necesidad es la sustentación económica, es por ello que 

recurren a realizar diversas actividades vinculada a la producción bananera, normalmente 

el padre ha sido quien ha mantenido la economía del hogar. Y con esta pregunta se quiso 

comprobar que miembro de la familia de la ciudad de Machala se dedican a esta labor. 

(Ver tabla 9). 
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Tabla 9. Responsabilidad ingreso familiar relacionado a la actividad bananera en la 

ciudad de Machala 

Núcleo Número Porcentaje 

Mamá 14 10% 

Papá 85 62% 

Hijos 33 24% 

¿Otros, Cueles? 6 4% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Por medio de los datos obtenidos se conoció la cercanía que tendrían los miembros de la 

familia dentro del campo laboral de la producción del banano para la generación o 

provisión del sustento /ingreso) para el hogar. En un total de 138 encuesta, el 62% esta 

responsabilidad es del padre los cuales anteriormente se dedicaban más a estas actividades 

del campo, seguida por los hijos que ya con menos escala de 24% afirma realizaban esta 

actividad, pero de una forma más indirecta, a ¿la participación de la madre es reportada 

en un 10% y un 6% esta responsabilidad está en manos de un miembro distinto a esos 

roles. 

 

• Ocupación / Desempeño 

 

Esta categoría abarca los diferentes roles que asume la población agrícola bananera, frente 

al ejercicios económico-productivo del banano (ver tabla 10). 

 

Tabla 10. Rol de los productores en la actividad bananera 

Áreas Número Porcentaje 

Desmanador 30 21% 

Garruchero 12 9% 

Enfundador 20 15% 

Sacador de caja 23 16% 

Desflorador 10 8% 

Evaluador 5 4% 



51  

Pesador 10 7% 

Embalador 10 7% 

Chofer 5 4% 

Otros… ¿Cuáles? 8 6% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Frente al interrogante: ¿A qué actividad económica se dedica actualmente? De los 138 

encuestados el 21% se desempeña como Desmanador, el 9% como garruchero, el 15% es 

Enfundador, el 16% es sacador de cajas, 8% se dedica a desflorar, 4% de la población es 

evaluador, 7% igual proporción como pesador; el 4% es chofer y el resto (6%) desempeña 

otros roles. 

 

• Tiempo de dedicación al trabajo 

 

El tiempo que se dedica actualmente a las labores que ofrece un trabajador son 

remuneradas a bajo costo eso debido a la alta tasa de desempleo que afronta el país, 

cuando la demanda aumenta por ende el valor desciende, haciendo que las personas 

trabajen más por el mismo pago. 

 

Actualmente se ha evidenciado la falta seguridad laboral que ofrecen las empresas a sus 

empleadores por ende se quiso dar a conocer que horarios son los más habituales a 

realizarse diariamente, teniendo en cuenta que la ley estipula que deberían ser 8 horas 

diarias y 40 semanales. Existen otras opciones como lo sería el medio tiempo o por horas. 

Con un buen sistema de gestión, es posible identificar y medir las horas productivas 

reales de los empleados y averiguar por qué sus niveles de productividad han disminuido 

sin comprometer su desenvolvimiento productivo con eficiencia. (ver tabla 11). 

 

Tabla 11. Tiempo dedicado diariamente a la actividad laboral 

Actividad Número Porcentaje 

Tiempo completo 75 54% 

Medio Tiempo 30 22% 
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Tiempo parcial 10 7% 

Por horas 23 17% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta, sobre el tiempo que una persona le dedica 

a su trabajo diariamente el 54% afirma prestar un servicio de tiempo completo, sin 

embargo, afirman que a pesar de cubrir tosas sus horas legalmente e incluso asistir en 

horas extras no reciben una remuneración salarial justa, pese a ello no revelan quejas ante 

ello ya que el empleo estaría escaso y difícil mente puedan conseguir una mejor oferta 

laboral en el mercado actualmente. 

 

El tiempo parcial o medio tiempo conto con un mismo porcentaje del 22% este tendría 

sus aspectos negativos como el pago de un salario incompleto, sin embargo, esta medida 

permitirá desarrollar otras actividades durante el día. Dedicación en tiempo parcial con 

un 7% que también es una medida muy útil para la ejecución de trabajos ya que de esta 

forma se puede llegar a cobrar hasta más que una jornada laboral diaria y es una opción 

que suele ser tomada por estudiantes ya que les permite estudiar y trabajar 

consecutivamente, situación igual presenta el trabajo por horas en un 17%. 

 

• Acceso a servicios de salud 

 

Pese a que el ecuador cuenta con una capacidad instalada (infraestructuras y atención 

profesional), una red de servicios articulados con distintos tipos de instituciones médicas 

públicas, es muy escasa la población que puede acceder a un servicio de calidad, por 

saturación del servicio y poca capacidad de atención, debido a factores de aplicabilidad 

de la política, que en sumas retarda y sabotea el acceso práctico del usuario en condiciones 

de vulnerabilidad y arraigo en los niveles socioeconómicos medios y bajos. Por otro lado, 

está el servicio de salud privado, el cual es eficiente, pero como se acaba de mencionar, 

es muy difícil acceder a él por los costos que representa al presupuesto familiar. 

 

Dicha situación se ha acentuado, por los desequilibrios en las estructuras no sólo 
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económicas sino sociales que ha abocado en situaciones como el desempleo, la 

informalidad, delincuencia y corrupción. En definitiva, al igual que muchas instituciones 

sociales, estas han decaído y se mueven al ritmo de las políticas y los ciclos estacionarios 

de prosperidad, estancamiento y contracción de los mercados y de la economía a nivel 

micro y macro. 

Con la primicia de que Ecuador cuenta con un sistema de salud pública para todos sus 

ciudadanos y hospitales del seguro para las personas empleadas y respaldadas por una 

empresa, tendríamos también el sistema privado el cual muy pocos pueden acudir por los 

altos costos sin embargo sería la mejor opción por la buena atención y el buen servicio 

que ofertan agilizando las consulta de sus paciente y garantizando una atención de primera 

mano que pese a que el hospital público contaría con las mismas capacidades por falta de 

espacio y personal se vuelve un servicio decadente y reprochable por sus usuarios (Ver 

tabla 12). 

 

Tabla 12. Tipo de acceso servicio de salud 

Institución Número Porcentaje 

Hospital publico 90 65% 

Clínica Privada 2 2% 

Hospital del seguro 33 24% 

Otros… ¿Cuáles?; 3 2% 

Ninguno 10 7% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

Según datos obtenidos en las 138 encuestas realizadas en este grupo de personas, los 

ciudadanos que tienen acceso al servicio de salud representan el 65%, siendo el más 

requerido por una población que no contaría con un empleo fijo para acceder a servicios 

del hospital del seguro, sin embargo, este aspectos mostró una participación del 24% y 

una frecuencias de atención del 2% a clínicas privadas, Por otro lado, los que no tienen 

acceso a ninguna de las opciones propuestas, un 7%. Pudiendo notarse también que los 

encuestados acuden al servicio de salud a través de otras fuentes (2%) o simplemente no 

pueden ser tratados médicamente. 
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• Educación 

 

Los resultados de la recolección y tratamiento de la información, demuestran que la 

población clasificada en la categoría de productor agrícola del sector bananero, sólo 

accede regularmente al servicio de educación en la escuela pública un 78% y al servicio 

privado (18%) y en un bajo porcentaje (4%) fiscomisional (Ver tabla 13). 

 

Tabla 13. Acceso servicio de educación 

Institución Número Porcentaje 

Público 108 78% 

Privada 25 18% 

Fiscomisional 5 4% 

Otros… ¿Cuáles? 0 0% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

 

Manteniendo la tendencia de las variables en este caso de las intuiciones publicas acudiría 

en su mayoría de la población dedicada a la producción bananera, la cual, pese a no tener 

la misma calidad de una institución privada tiene altos estándares académicos contando 

la mayoría de estas con instalaciones en buen estado y docentes con altas capacidades de 

enseñanza, no deja de ser la educación privada una mejor opción ya que tiene una 

enseñanza más personalizada y complementaria para los estudiantes. Lamentablemente, 

la mayoría de la población no cuenta con los recursos necesarios para cubrir este gasto, 

que muchos encuestados afirmarían que más que un gasto es una inversión, debido a que 

aseguran que una buena educación es realmente significativo y decisivo para un buen 

desenvolvimiento a lo largo de la vida laboral. 

 

• Vivienda 

 

La vivienda es una de las necesidades básicas primordiales seguida por la salud y la 

alimentación ya que esta ofrece refugio protegiéndolas del clima y otras amenazas 

considerando esta un derecho humano fundamental, la cual debe ser digna, llena de paz 
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y tranquilidad, por ende, el conocer en qué estado habitacional se encuentra la población 

de la ciudad de Machala permitiría saber si estas necesidades básicas están siendo 

saciadas por la economía. Cuya naturaleza de titulación y tenencia reflejará si cumple o 

no con las estipulaciones del contrato social. 

 

Tabla 14. Naturaleza habitacional (Vivienda) 

Vivienda Número Porcentaje 

Propia 45 33% 

Arrendada 58 42% 

Prestada 22 16% 

Otros… ¿Cuáles?; 13 9% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Las autoras 

 

 

La tabla anterior, muestra que el 33% de los ciudadanos habitan una casa propia, sin 

embargo afirman que la mayoría han sido hereda de otros familiares. No siendo obtenidas 

mediante compra o negociación legal, puesto que las condiciones actuales no dan lugar a 

otro tipo de tradición de la titulación y/o propiedad, por los altos costos debido a la 

inflación que afronta el país. Otros aseguran haber sido parte de una invasión lo cual 

consistía en posicionarse en un terreno y construir en él y posteriormente legalizarlo (9%). 

Sin embargo, la plusvalía hace que cada vez sea más difícil adquirir una casa propia o 

comprarse un terreno. El construir más de una casa sobre su terreno es una de las opciones 

que se usa para dar ingreso extra cobrando un alquiler es por esto que el 58% población 

viven es lugares de arriendo. Otro 16% vive en una casa prestada por algún familiar o 

más de una familia habitaría una vivienda. 

 

• Nivel de ingresos 

 

Los ingresos económicos son ese valor total que ingresa a una familia resultado de la 

prestación de un servicio o realización de un trabajo el cual es remunerado con pagos 

monetarios. En la actualidad un sueldo básico por familia no alcanza a satisfacer todas las 

necesidades económicas del hogar considerando que el 9% ganan un sueldo básico. 
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Los empleos esporádicos se han vuelto común con el actual Gobierno, la desorganización 

en el control de los seguros laborales ha generado un alto grado de contrataciones a corto 

plazo, por tal motivo, existen pagos de manera semanal. (Ver tabla 15). 

 

Tabla 15. Ingresos económicos semanales 

Ingresos Número Porcentaje 

Menos de 100 13 9% 

Entre 101-200 21 15% 

Entre 201-300 46 33% 

Entre 301-450 35 35% 

Entre 451 - 600 18 13% 

Más de 601 5 4% 

TOTAL 138 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 

 

 

El panorama antes descrito, permitió realizar la siguiente pregunta: ¿Aproximadamente 

cuáles son sus ingresos económicos semanales?, de los 138 encuestados el 9% tiene un 

ingreso aproximado de menos de 101-200 dólares semanales, mientras que, el 15% tiene 

un ingreso semanal correspondiente a 101-200 dólares semanales; el 33% se ubicó en el 

rubro de 201-300; el 35% se ubica en el margen de 301-100 dólares; el 13% se ubicó en 

451-600 y sólo el 64 se ubicó por encima de los 600 dólares semanales. La información 

permitió establecer que existe un alto porcentaje de encuestados que tienen ingresos que 

rondan una cifra entre los 200 a 300 dólares (41%); lo que demuestra una estabilidad en 

los ciclos de rotación del dinero y su utilización en aspectos fundamentales de la vida.
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1.7.2 Resultados de la entrevista 

 

Resultado de la entrevista aplicada a productores bananeros de la ciudad de 

Machala 

E1 Ing. Peter Porras – productor e ingeniero bananero E2 Sr. Jimmy Valverde- productor 

bananero 

E3 Sr. José Luis Sarango – productor bananero 

 

E4 ing. Mauricio Ortiz – presidente del centro agrícola E5 Sr. William Gonzales – 

productor bananero 

E6 Sr. Jaime López – productor bananero 

 

Experiencia de la actividad bananera 

 

La trayectoria que tienen las personas dedicadas a esta actividad por lo general es amplia, 

ya que desde muy joven las familias del campo intuyen a los jóvenes a dedicarse a esta 

gran labor, puede ser importante para comprender la evolución y el conocimiento 

acumulado en esta industria. Por ende la trayectoria adquirida en cada no es de aporte para 

nuestra investigación, ¿Qué tiempo lleva en el ámbito de la producción bananera? 

(P1) Las respuestas son las siguientes: 

Cuatro años como profesional, pero desde la niñez involucrados en el campo de la 

“Producción bananera “. (E1) 

“11 años “. (E2) 

“La Asociación Agraria Bananera "Fincas De El Oro" Lleva 11 años dedicados a la 

comercialización y exportación de banano “. (E3) 

“como productor bananero llevo toda una vida. Ya que vengo de padres productores y 

toda mi familia se dedica a esto”. (E4) 

“Seis años en la actividad del banano”. (E5) 

“Pues, actualmente llevo 12 años en el ámbito de la producción bananera”. (E6) 

 

Productividad bananera aspectos positivos y negativos 

 

La producción bananera tiene aspectos tanto positivos como negativos que deben 

considerarse desde diversas perspectivas, incluyendo económica, social y ambiental. 

Logrando tener un cultivo sostenible. Algunas plantaciones de banano 



58  

están adoptando prácticas agrícolas más sostenibles, como la certificación orgánica y el 

uso de métodos de cultivo que reducen el impacto ambiental. Sin embargo en un aspecto 

negativo la producción de banano a gran escala puede tener un impacto significativo de 

la producción bananera a gran escala. 

¿Considera que su producción es buena o mala y por qué? (P2) Las respuestas son las 

siguientes: 

“Podría decir que mi producción bananera se encuentra en un estado regular, al igual 

que la mayor parte de bananeras de la provincia de El Oro; ya que nos hemos visto 

afectados por la sigatoka negra “. (E1) 

“Buena por que cumplimos con todas las nutriciones y los requisitos para la venta“. (E2) 

“Es buena debido a nuestro departamento de calidad que se encarga de hacer cumplir 

todos los procesos a nuestros socios “. (E3) 

“actualmente estamos pasando un mala racha, ya que no se cuentan con policías públicas 

que aporten al gremio en esta etapa de decaída del mercado exportador, por la oferta y 

demanda”. (E4) 

“Debido a las actuales problemáticas causadas por el clima que han afectado grandes 

hectáreas de nuestras plantaciones, perdiendo así gran parte de la producción”. (E5) 

“Por lo general nuestra producción está basada en el promedio de lo que una finca 

bananera debe producir al año. Por lo tanto considero que mi producción se encuentra 

en el promedio habitual”. (E6) 

 

Costo actual de la caja de banano 

 

Para analizar el costo actual de una caja de banano, debes considerar una serie de factores 

que afectan el costo de producción, distribución y venta de dichas cajas. Como los costos 

de producción, la mano de obra los insumos, empaquetado, transporte, almacenamiento, 

comercialización, costos operativos y variabilidad. Una vez que se haya recopilado estos 

datos y calculado los costos individuales, podrás determinar el costo total de una caja de 

banano. Este análisis ayudará a comprender mejor la estructura de costos y tomar 

decisiones informadas sobre fijación de precios, eficiencia operativa y rentabilidad. Es 

importante realizar un seguimiento constante de estos costos para ajustar tu estrategia 

empresarial según sea necesario y mantener la rentabilidad de tu operación. ¿Cuál es 

precio que maneja con su caja de banano y lo considera prudente? 
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(P3) Las respuestas son las siguientes: 

“Considero prudente de que el precio de mi caja de banano sea de $9.40 ya que es un 

precio permanente y fijo durante todo el año de contrato “. (E1) 

“En contrato el precio oficial. Las compañías están destinadas a pagar el precio oficial y 

no lo cumplen “. (E2) 

“Depende si es orgánica o convencional, pero siempre nos manejamos bajo el precio 

oficial y bajo el precio Fair Trade gracias a nuestras certificaciones “. (E3) 

“la caja de banano debería tener un precio de $6.25 sin embargo acueste esta en casi tres 

dólares la caja”. (E4) 

“Un precio prudente debería ser mínimo $6.25 sin embargo, actualmente la caja de 

banano se está vendiendo en menos del valor establecido”. (E5) 

“El precio que manejo actualmente es de $8 y lo hemos mantenido como un valor 

promedio con referencia a las diferentes variaciones que existen en el pecio de la caja de 

banano”. (E6) 

 

Producción 

 

La producción anual de banano varía de un año a otro y depende de varios factores, 

incluyendo las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierra cultivable, las prácticas 

agrícolas, y la demanda del mercado, En cuanto a números, aproximadamente ¿De cuánto 

es su producción anual? 

(P4) Las respuestas son las siguientes: 

“En cuanto a números, en mi producción bananera se perciben $9024 por semana y al 

año $469248“. (E1) 

“El último año $894588“. (E2) 

“Aproximadamente 1'092.000 “. (E3) 

“Por lo general, aproximadamente al año son $652478”. (E4) “Aproximadamente unos 

$535450 al año”. (E5) 

“Al año son $975685”. (E6) 

 

Producción a largo plazo 

 

La sostenibilidad anual de la producción bananera es un tema complejo que involucra 

múltiples dimensiones, y se requiere un enfoque integral que tenga en cuenta tanto los 
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aspectos ambientales como los sociales y económicos. La adopción de prácticas agrícolas 

más sostenibles, la promoción del comercio justo y la atención a las condiciones de trabajo 

son pasos importantes para avanzar hacia una producción bananera más sostenible. 

¿Cómo calificaría su producción anual y por qué? 

(P5) Las respuestas son las siguientes: 

“Actualmente he estado erradicando 1500 plantas por hectárea, lo cual, 

aproximadamente da como resultado 56 racimos por hectárea y una de las fincas que 

poseo, produce 1400 racimos por semana y al año son 72800 cajas que es un número 

bastante cerca para lo que una finca modelo debe producir, que son 78000 cajas al 

año, por ende, considero a mi producción como regular “. (E1) “Normal por el clima 

actual “. (E2) 

“Buena, debido al cumplimiento de nuestro proceso fitosanitario por parte de 

nuestros técnicos “. (E3) 

“La calificaría de forma estable ya que hemos sabido manejar los gastos y costos para 

mantener un equilibrio”. (E4) 

“Teniendo en cuenta los factores negativos que hemos estado enfrentando como la 

exportación e importación, oferta y demanda y el clima, no hemos tenido una mala 

producción este año”. (E5) 

“La considero eficiente porque como lo mencione anteriormente, nuestra producción se 

encuentra en el promedio establecido”. (E6) 

 

Explotación de la caja de banano 

 

La exportación de cajas de banano es un proceso común en la industria bananera, ya que 

los bananos son productos agrícolas muy comercializados a nivel internacional. La 

exportación de cajas de banano es un proceso logístico complejo que involucra una serie 

de regulaciones y controles de calidad. Es esencial seguir todos los procedimientos 

adecuados para garantizar que los plátanos lleguen en condiciones óptimas a su destino y 

cumplan con los estándares requeridos. 

¿Cuántas cajas logra exportar al año? (P6) Las respuestas son las siguientes: 

“Al año se ha logrado exportar 98800 cajas “. (E1) “120.000 cajas anuales “. (E2) 

“168480 cajas “. (E3) 

“127000 cajas al año”. (E4) “107000 cajas anuales”. (E5) 

“895000 cajas de banano al año”. (E6) 
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Riesgos de la producción bananera 

 

El riesgo principal que puede limitar la producción bananera es la propagación de 

enfermedades y plagas que afectan a los bananos. Uno de los mayores desafíos que 

enfrenta la industria bananera en todo el mundo es la presencia de enfermedades Para 

mitigar estos riesgos, se requieren prácticas de manejo integrado de plagas y 

enfermedades, así como investigaciones continúas para desarrollar variedades resistentes 

a las enfermedades. La diversificación genética de las plantaciones también es importante 

para reducir la vulnerabilidad a enfermedades específicas. En resumen, la gestión de 

enfermedades y plagas es el principal riesgo que puede limitar la producción bananera y 

requiere atención constante por parte de los productores y la industria. Para usted ¿Cuál 

es el riesgo principal que puede limitar la producción bananera? 

 

(P7) Las respuestas son las siguientes: 

El principal riesgo que nos afecta a la provincia de El Oro es la sigatoka negra. Ya que, 

esta enfermedad es un limitante en la producción bananera, porque la calidad del racimo 

depende en su mayor parte de la cantidad de hojas que tenga y la sigatoka afecta 

principalmente a esta parte de la planta. Y es algo que a pesar de que para los productores 

bananeros es nuestro principal impedimento, el gobierno, el MAGAP no “Hacen nada 

por ayudarnos tomando cartas en el asunto “. (E1) 

“Bajo precio de las exportadoras “. (E2) 

“Actualmente las enfermedades fitosanitarias debido al clima “. (E3) 

“El fenómeno del niño es algo que podría afectar directamente a la producción bananera 

ya que las autoridades no han propuesto una solución ante esto”. (E4) “Actualmente el 

riesgo principal es el clima ya que estamos a punto de enfrentarnos a lluvias torrenciales, 

lo cual hará que nuestros cultivos se echen a perder”. (E5) 

“En la actualidad el principal riesgo a parte de la sigatoka negra, es el fenómeno del niño 

ya que necesitamos el dragado del rio Jubones para evitar inundaciones en las 

plantaciones”. (E6) 

 

Manejo de liquidez de los trabajadores 

 

Asegurar una debida liquidez para pagar a los trabajadores es fundamental para mantener 

la confianza y la estabilidad en una organización. Un enfoque proactivo en la gestión 

financiera y la planificación estratégica puede ayudar a lograr este 
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objetivo. Es importante consultar con un contador o asesor financiero para adaptar estas 

estrategias a la situación específica de la empresa. ¿Cómo realiza el manejo de liquidez de 

sus trabajadores? 

(P8) Las respuestas son las siguientes: 

Mis trabajadores son asegurados en su mayor parte, los restantes aún no son asegurados 

por estar en un proceso de prueba, ya que llevan con nosotros muy poco tiempo. La 

liquidez de ellos es un sueldo semanal que oscila entre $100 y 

$180 “dependiendo del trabajo que realicen “. (E1) “Bajo la ley actual “. (E2) 

“Con un presupuesto establecido y haciéndolo cumplir con rigidez “. (E3) “Con pagos 

semanales dependiendo la producción”. (E4) 

“Con pagos semanales dependiendo de las actividades que realicen”. (E5) 

“Se efectúan pagos semanales a cada trabajador con respecto a las actividades que 

ejecuten dentro de sus cargos asignados”. (E6) 

 

Factores que modifican el costo del banano 

 

El bajo costo de la caja de banano se debe a varios factores, Economías de escala; La 

producción de banano a gran escala permite reducir los costos unitarios. Las plantaciones 

de banano suelen ser extensas y mecanizadas, lo que aumenta la eficiencia en la 

producción y reduce los costos de mano de obra y equipos, clima y ubicación geográfica 

Es importante señalar que, a pesar de los bajos costos de producción, existen desafíos y 

preocupaciones en la industria del banano, como los impactos ambientales, las 

condiciones laborales en algunas plantaciones y la vulnerabilidad de los productores a los 

cambios en los precios internacionales. ¿A que le atribuye el bajo costo de la caja de 

banano en la actualidad? 

(P9) Las respuestas son las siguientes: 

 

“La producción de banano a menudo involucra el uso intensivo de pesticidas y 

fertilizantes químicos para combatir plagas y aumentar los rendimientos. Esto puede 

tener efectos negativos en el medio ambiente, como la contaminación del suelo y del 

agua, y la “Afectación de la biodiversidad local “. (E1) “Incumplimiento de las 

empresas y sobreprecios de los fletes“. (E2) 

“El banano convencional es muy volátil, el precio spot se maneja bajo demanda y bajo 

coyuntura internacional externa al país “. (E3) 
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“Los principales problemas de la falta de producción han sido la falta de política pública, 

desobedecer la ley y agroexportadores que no cumplen con el precio mínimo de 

sustentación que es de $6.50”. (E4) 

“Se debe a que no contamos con el respaldo de las autoridades competentes para mejorar 

y dignificar esta labor que genera tanto ingreso a nuestra ciudad”. (E5) “La falta de 

responsabilidad de los grandes exportadores bananeros que no respetan el precio que la 

ley establece por la caja de banano”. (E6) 

 

Machala capital bananera 

 

Ecuador es uno de los principales exportadores mundiales de bananos, y gran parte de 

esta producción se concentra en la región de El Oro, con Machala como un centro 

importante en la industria bananera. La ciudad y sus alrededores son conocidos por sus 

plantaciones de banano y por ser un puerto de exportación clave para este producto. 

¿Considera que Machala sigue siendo la capital bananera del mundo? ¿Por qué? (P10) Las 

respuestas son las siguientes: 

 

“A pesar de que haya provincias como Guayas, Santa Elena y Manabí que producen 

cantidades extensas de banano, no las convierte en capitales bananeras del mundo, ya que 

la cantidad no tiene nada que ver con la calidad y es lo que hace a Machala la capital 

bananera del mundo, la calidad de su banano, el suelo exquisito que tiene, la hace 

incomparable “. (E1) 

“Si sigue siéndola. Por qué aún con bajos costos los productores mantenemos nuestras 

plantaciones “. (E2) 

“Sí, porque internacionalmente nuestro banano es considerado el mejor tanto a textura 

y sabor “. (E3) 

“Machala sigue siendo la capital bananera del mundo porque dentro del territorio rural, 

Machala tiene la mejor calidad del banano en cuanto a la variedad de sabor y textura, 

variedad que no la tienen en Santa Elena, Guayas o Manabí”. (E4) 

“Más que una simple representación este es un título que nos hemos ganado con esfuerzo 

y dedicación teniendo con nosotros la mejor calidad de banano que se ha exportado 

desde siempre”. (E5) 

“Machala es y será la capital bananera del mundo por muchos años, ya que contamos 

con la mejor calidad de banano. No solo son números, es la calidad, 
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una calidad que ninguna otra ciudad va a lograr igualar y peor aún, superar”. (E6) 

 

1.8 Conclusiones y Recomendaciones 

 

1.8.1 Conclusiones 

 

La economía ecuatoriana, se caracteriza por un fuerte arraigo en las actividades de origen 

no petrolero, mostrando gran protagonismo, la producción bananera. Esta, a pesar de 

ofrecer un producto de consumo a gran escala a nivel global, al final del ejercicio 

comercial, las utilidades, no logran cubrir las demandas del sistema socioeconómico, 

como consecuencia de prácticas globalizadas y aperturistas sin la debida adecuación a las 

necesidades y expectativas internas, ocasionando desequilibrios que golpean las finanzas 

tanto familiares como individuales en detrimento de la calidad de vida de los principales 

actores de la dinámica económica. 

 

Este aspecto, fue analizada bajo tres renglones poblacionales: población votante (203 

encuestas aplicadas), productor agrícola sector bananero (131 encuestas aplicadas) y resto 

de la población o población en general (138 encuestas aplicadas). 

 

Para el caso de la población votante, la situación frente al impacto socioeconómico 

relacionado con la actividad bananera, si bien es cierto ha afectado la economía en general 

debido a las relaciones del mercado (variaciones de precio, competencia, inestabilidad, 

cambios laborales, acceso a servicios, entre otros) sus finanzas aún conservan un 

dinamismo aceptable que les permite seguir disfrutando sus líneas de bienestar, confort y 

beneficio en una forma que no representa dificultades drásticas. 

 

El panorama para la población perteneciente al grupo de productores agrícolas del sector 

bananero, es bastante diferente, pues la fuente principal y quizás única de sus ingresos 

son las actividades alrededor del cultivo, cosecha y comercialización del banano, por lo 

tanto la crisis y el desequilibrio en las estructuras económico-productivas ha generado un 

cambio en la realidad laboral, familiar, económica y social en detrimento de la estructura 

económica familiar. Esto explica en buena parta, el origen de la vulnerabilidad del sector 

proveedor de mano de obra agrícola, pues pocos núcleos familiares realizan actividades 
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diferentes y alternativas generadoras de un sustento digno que contribuya eficientemente 

a la satisfacción de sus NB y promueva espacios familiares de habitabilidad, servicios, 

bienestar y confort que le permita vivir y desarrollarse en condiciones dignas. 

 

Tal como se mencionó en apartes anteriores de la investigación, el comportamiento de la 

economía no petrolera en los mercados, al afectar las finanzas internas, impactan de algún 

modo las condiciones de vida de la población en general, pero la población cuyo origen 

principal de sustento no es la producción bananera y desarrollan actividades económicas 

por fuera de este reglón, a pesar de la limitación en la circulación del dinero y la 

disminución de su poder adquisitivo, aún conservan comportamientos aceptables para 

vivir al margen de la precariedad y la insatisfacción. 

 

Siendo necesario crear situaciones y oportunidades que permitan el desempeño autónomo 

en frentes y líneas de la economía, capaces de satisfacer las necesidades de la población 

y plantee un nuevo orden en los desempeños al interior de las familias en general. 

 

1.8.2 Recomendaciones 

 

En aras de crear oportunidades que posibiliten el adecuado curso del desarrollo 

socioeconómico en la población de Machala, se recomiendan acciones que brinden 

opciones de generación de ingresos en forma sostenible y sustentable que contribuya a 

superar la línea de vulnerabilidad, precariedad, pobreza e inestabilidad laboral que padece 

la población agrícola, a través del desempeño de actividades diferentes a la producción 

bananera. Las cuales pueden ser alternativas, diferentes o derivadas de ésta misma. De tal 

suerte que se potencien habilidades, provean herramientas de desarrollo y se incentive la 

promoción de talentos y conocimientos en torno a la creación de beneficios de origen 

productivo diferente. 

 

Lo anterior sólo sería posible, mediante la formulación de una propuesta integradora 

capaz de transformar la realidad de la población, contribuyendo positivamente a la 

construcción de un desarrollo socioeconómico sostenible y sustentable acorde a las 

necesidades internas, materializado en una Propuesta Integradora, formativa, inclusiva, 

innovadora, organizativa de capacidades, talentos y recursos que redunde en beneficios 
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sociales a nivel familiar, constructor de país, capaz de gestionar habilidades, recursos y 

riquezas en pro del desarrollo local, territorial y nacional.  

 

1.9 Sistema de requerimientos 
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 Descripción de la propuesta 
 

2.1.1 Titulo. Propuesta de Educación Emprendedora como opción de desarrollo de 

medios alternativos de producción de ingresos 

 

2.1.2 Antecedentes. El nuevo orden social y económico, establecido a raíz de cambios 

estructurales en los mercados globales, ha sumido a muchos territorios del sur global en 

una situación de empobrecimiento y precariedad, llevándolos a una crisis que se agudiza 

con el tiempo poniendo en riesgo el futuro de fuerza trabajadora. Lo que en muchos de 

los casos obedece al dominio de pocas empresas de peso económico a nivel extranjero 

generalmente, ante los cuales “los productores internos no pueden negociar sus precios, 

dicha dinámica muestra estructuras de oligopsonio y también se aprecia una competencia 

monopolística a la vez” (Arévalo A. &., 2018) 

 

Otro aspecto que cabe mencionar que ha contribuido a la crisis socioeconómica interna 

den Ecuador es la etapa “plena de transición demográfica”, la cual la cual desde el periodo 

2010 a 2015 (CEPAL, 2016) ha ido en aumento, generando dificultad en la distribución 

y acceso al trabajo y actividades agrarias, debido a la poca especialización e inestabilidad 

que generó en el mercado interno, el aumento de la PEA cesante. Igualmente las políticas 

públicas tienen un gran valor, pues al parecer cada día apunta más al apoyo de los 

empresarios, industriales, inversionistas que al capital humano proveedor de mano de 

obra. 

 

Esta situación, ha hecho posible que la población, opte por alternativas que le permitan la 

gestión y autogestión de formas alternativas de producción y subsistencia (De Souza & 

Quijano, 2011. p373) en búsqueda del desarrollo local que necesariamente, va a llevar a 

la sociedad a desarrollar cadenas innovadoras que le permita integrarse a los procesos que 
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el mercado demanda, lo cual requiere un sistema educativo de calidad capaz de 

transformar no sólo la perspectiva de vida de la población afectada; necesidades, 

oportunidades de desarrollo, bienestar, etc., en franca promoción de la diversificación de 

actividades productoras entre la población agraria bananera, para lograr disipar los efectos 

de la globalización. 

 

En cuanto a este aspecto, según Korovkin, (2004), 

la globalización ha incrementado los niveles de integración económica mundial, ha 

difundido nuevas tecnologías y ha propulsado un nuevo ciclo de crecimiento económico 

después de la década perdida de l os 80. Pero ha hecho poco o nada en términos de la 

eliminación de pobreza. Al contrario, en varios países latinoamericanos, Ecuador 

incluido, Los niveles de pobreza han ido en aumento. También se han aumentado los 

niveles de desigualdad económica, inseguridad y desarticulación social. …. siendo 

producto de una falta del crecimiento vigoroso y sostenido (Harari & Korovkin et all, 

2004). 

 

Lo anterior, reafirma que es necesario la transformación en los desempeños económicos 

y sociales del territorio y del país en general, de tal forma “que los beneficios del 

desarrollo sólo serán ampliamente percibidos por la población en la medida que las 

regiones diversifican su actividad económica” (Carangui & Iquierdo, 2022). Es así como 

a través de la educación emprendedora, se promueven opciones de desarrollo, De esta 

forma, los emprendimientos logrados, legalizados y puestos en marcha, “aunque 

reducidos en extensión y con escaso nivel de desarrollo económico, propician mejoras 

intangibles en la comunidad”  (Freire et all, 2019), convirtiéndose en  un medio de 

desarrollo de accionar innovador para nuevas oportunidades de negocio que creen riqueza 

y mejoren las condiciones de vida (Baumgartner, 2013, mencionado por (Freire et all, 

2019). 

 

2.1.3 Justificación de la propuesta. Debido a la crisis y al estado de precarización en las 

que se han sumido la mayoría de la población en Ecuador dedicadas a la actividad 

bananera, debido principalmente a la transformación de las estructuras del estado 

propuesta e instaurados por la globalización, nace en muchos países la tendencia 

emprendedora, con el ánimo de crear frentes económicos o cadenas productivas 
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basadas en actividades que abren la posibilidad a medios de producción alternativos 

(De souza, 2011), promoviendo a la vez, la creación de capital humano. 

 

En hora buena, el nacimiento y práctica de la Educación Emprendedora, como propuesta 

para crear mecanismos de recuperación de las condiciones de vida de la población a través 

de la generación de ingresos, partiendo de la naturaleza de la ocupación. Buscando 

orientar a la PEA flotante, hacia el ejercicio y desarrollo de actividades económico- 

productivas diferentes a la actividad agrícola y/o pecuaria y el aprendizaje, desarrollo y 

adiestramiento hacia otros sectores productivos. 

 

La educación emprendedora, es una opción como propuesta de solución al problema que 

enfrenta la población dedicada a la producción bananera, tiene orígenes en la 

transformación de las relaciones productivas y laborales. Por tal razón, se hace necesario, 

pensar en mecanismos y estrategias que posibiliten por un lado, el ejercicio de actividades 

generadoras de ingresos, derivadas de la producción agrícola o diferentes a este tipo de 

producción, capaces de promover la ocupación de mano de obra flotante de la PEA, cuyas 

condiciones de vida, no son satisfactorias y por el otro, promover la constitución y 

formalización de unidades productivas que dinamicen la economía y se conviertan en una 

opción de desarrollo económico sustentable. 

 

La propuesta debe ser encaminada no sólo a la dinamización socio-económica, antes 

mencionada; sino que su aplicabilidad y éxito dependerá de la efectividad en la aplicación 

en las zonas rural vulnerables (especialmente, rurales, al ser esta la principal fuente 

proveedora de capital de trabajo agrícola), debido a que no buscan la acumulación de 

riqueza o de capital sin límites, sino que son mediaciones para lograr mejores condiciones 

de vida por la vía de obtener un ingreso neto mediante la producción y venta autónoma 

de bienes y servicios (Coraggio, 2011); por lo tanto, estos emprendimientos no divergen 

a generar capitales (Freire et all, 2019) 

 

La propuesta está encaminada a la instrucción, adiestramiento de las capacidades 

creadoras, innovadoras y emprendedoras de la población del estudio con miras a la 

creación de opciones diferentes de ejercicio y ocupación encaminadas al mejoramiento 
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en la percepción y generación del ingreso para el gasto de sus NB de tal suerte que su 

realdad sea transformada. 

 

2.2 Objetivos de la propuesta 

 

 

2.2.1 Objetivo General 
 

• Crear opciones de desarrollo a través de la implementación de programas y provectos 

que redunden en actividades económicas sustentables y sostenibles. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

• Organizar a población en torno actividades económicas diferentes o derivadas de la 

producción bananera 

 

• Promover la creación de nuevas unidades económico-productivas 

 

• Crear y promover nuevas fuentes de ingreso y nuevos puntos de desarrollo laboral 

para la PEA cesante 

 

2.3 Componentes estructurales de la propuesta 
 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta. Se basa en las teorías fundamentales de 

emprendimiento, emprendimiento rural y las teorías alrededor del desarrollo 

socioeconómico en escenarios de vulnerabilidad, teniendo en cuenta el origen de las 

dificultades, la respuesta del individuo y la naturaleza del individuo y de su entorno. Así 

las cosas, la propuesta se fundamenta en los postulados, acciones y argumentos de las 

teorías así: 

 

Teoría de la Innovación de Shumpeter (óptica económica); Teoría de la necesidad de 

logro (óptica psicológica de David McClelland); Teoría del cambio social de Bill Drayton 

(óptica sociológica) y Teoría del emprendimiento del capital humano de Becker (óptica 

económica). 
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2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta 

 

• GAD de Machala 

• Centro agrícola cantonal Machala 

 

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta 

 

Lic. Josleidys Pacheco Lic. Katty Arrobo 

 

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta 

 

La población de Machala, especialmente los cultivadores de banano cuya situación 

socioeconómica se ha visto afectada por el cambio de las necesidades de consumo tanto 

internas como externas, los movimientos del mercado y la globalización de los mismos. 

Abarcando la población ubicada en el rango, muchas de las cuales se encuentran 

desempleadas y sus finanzas en estado crítico. 

 

2.3.5 Planificación operativa 
 

I FASE INICAL 

 

-Difusión, socialización, comunicación 

-Preparación logística 

-Preparación técnica 

-Preparación formativa 

 

 

II EJECUCIÓN 

 

-Desarrollo plan de formación emprendedora: Será llevado a cabo a través de proceso 

diseñado como derivación del del ciclo de Kolb, debido a que se trata de una propuesta 

de mejoramiento de realidades, basadas en la experiencia y creada en el desarrollo del 

mismo proceso- Es decir, su realidad le permitirá abrir horizontes para identificar la ruta 

o acción que debe seguir para la construcción y materialización de su emprendimiento o 

idea de negocio. 
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Se encuentra organizado en las siguientes etapas: 

 

PLAN FORMATIVO 

 

Talleres de Motivación emprendedora Talleres de liderazgo 

Talleres de Creación de emprendimiento (creación unidades productivas o empresas) 

Talleres y propuestas de proyectos sostenibles 

Generación de ideas innovadoras (uso de técnicas y tecnologías) Organización 

empresarial y contabilidad para no contadores Análisis del entorno 

 

III SEGUIMIENTO (avances) 

 

 

IV EVALUACIÓN (Verificación de procesos) 



73  

 

2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta 
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 

 

FASE INICIAL: 

Socialización, divulgación, convocatoria, enlista miento y vinculación beneficiarios 

 

FASE FORMATIVA: 

Ejecución planes y programas formativos con enfoque desarrollista socioeconómico y 

conservacionista del medio ambiente, promotor de habilidades y racionamiento sostenible 

en la explotación y aprovechamiento de los recursos del entorno, minimización del 

impacto ambiental. 

 

FASE PRODUCTIVA: 

Creación, legalización y funcionamiento de nuevas unidades productivas, diferenciación, 

identificación de opciones innovadoras y creadoras 

 

2.5 Estrategias de evaluación de la propuesta 

 

La propuesta de intervención será evaluada mediante una matriz que nos permite verificar 

y gestionar tres momentos clave: antes, durante y después de la ejecución. Esto nos 

ayudará a identificar posibles problemas previos, seguir el progreso de las actividades 

durante la implementación y evaluar los resultados obtenidos al finalizar la propuesta. 

Este enfoque integral nos permitirá ajustar y mejorar continuamente nuestras acciones 

para lograr los objetivos planteados. 

 

2.6 Recursos logísticos 

 

2.6.1 Recursos humanos. Para organizar talleres de Educación Emprendedora para el 

desarrollo de medios alternativos se necesitará la intervención de profesionales como: 

Expertos en Medios Alternativos de Producción de Ingresos, encargados de facilitar los 

talleres. 

 

2.6.2 Recursos materiales. Además de los recursos humanos, es esencial contar con los 

recursos materiales adecuados para llevar a cabo talleres, tales como: espacio para 

talleres, material de escritura y papelería, papel, bolígrafos, marcadores.  
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2.6.3 Equipo. Se utilizarían recursos audiovisuales, proyector, entre otros tecnológicos. 

 

2.6.4 Presupuesto 

A. Recursos Humanos 

No. Denominació

n 

Tiempo Costo 

mensual 

Total 

2 Expertos/facili

tadores 

4 meses 

(fines de 

semana) 

$100,00 $800,00 

Subtotal                                                                                                     $ 800,00 

B. Recursos materiales 

Descripción cantidad Costo 

unitario 

Total 

Resmas de papel 6 $5,00 $30,00 

Lapiz/lapiceros 10 cajas $4,00 $40,00 

Marcadores 5 cajas $3,50 $17,50 

Subtotal                                                                                                      $87,50  

C. Recursos tecnológicos 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Total 

Proyector 1 $300,00 $300,00 

Parlantes 2 $100,00 $200,00 

Celulares 2 $150,00 $300,00 

Subtotal                                                                                                      $800,00 

D. Otros recursos 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Total 

Movilización  X4 meses 

(fines de 

semana) 

100,00 

mensual 

400,00 

Refrigerios X4 meses 

(fines de 

semana) 

50,00 

mensual 

200,00 

Subtotal                                                                                                    $600,00                                                                 

E.  IMPREVISTOS 5% DE A+B+C $114,38 

Costo total de la propuesta $ 2.401.88 

 

2.6.5 Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 
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FUENTE CANTIDAD 

Aporte personal del autor de la propuesta $ 200,00 

Aporte GAD de Machala $ 800,00 

Centro agrícola cantonal Machala $ 1401,00 

TOTAL $ 2.401.88 
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

 

Conocido y estudiado el caso origen de la presente propuestas lo cual demuestra un 

desequilibrio estructural socioeconómico político y medio ambiental, que demanda la 

puesta en escena de una propuesta capaz de orientar esfuerzos hacia la recuperación 

económica y estabilización de las relaciones sociales del sector productivo bananero 

(PEA dedicada al cultivo del banano), hacia sectores de desarrollo y desempeños de 

actividades laborales y ocupacionales diferentes a la actividad agraria, en otras 

actividades que tengan en cuenta la capacidad de especialización del elemento humano 

en pro de acciones que contribuyan, por un lado al mejoramiento y estabilización de las 

finanzas internas y por el otro, al equilibrio entre las fuerzas económico productivas 

internas, nacionales, globales y la explotación racional y adecuada de los medios y 

recursos. 

 

Logrando el impulso, dinamismo y crecimientos de estas actividades mediante la 

incorporación de las nuevas tendencias de desarrollo mediante la implementación de 

técnicos y tecnológicos como medio de creación de valor, circulación, valorización y 

monetización de actividades económicas cimentadas en ideas emprendedoras 

innovadoras. 

 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 

La transformación de las unidades económicas, sociales y políticas que rigen el estado 

ecuatoriano, obedece a la implementación de las políticas globalizadas del mercado y la 

monopolización de los medios de la producción, en este caso el bananero, razón por la 

cual las finanzas y el gasto familiar ha sido impactado e forma negativa, puesto que las 

desventajas en la comercialización del producto no ofrece opciones favorables para 

negociación en los precios. Además, esta misma tendencia globalizadora ha provocado 
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un cambio en los consumos, abandonando la producción interna, aumentando la 

importación de productos, sumiendo la economía a una crisis que se manifiesta en las 

condiciones no favorables para el sostenimiento interno de la población y las demás 

estructuras del país. 

 

La propuesta integradora, implementa el uso de herramientas técnicas y tecnológicas en 

conjunto con la capacitación, para promover una especialización y un perfilamiento de 

desempeños que garantice el éxito del emprendimiento y transforme la situación 

socioeconómica de la población. De tal suerte se crearán unidades de negocio productivas 

sostenibles y sustentables, generadoras de ingresos y recursos que estabilicen las finanzas 

familiares y el desarrollo local, sin que ello demande grandes inversiones. 

 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

 

Con la creación y puesta en marcha de unidades de negocios eficientemente productivas 

y eficaces, mediante a especialización y cualificación de la población, se crearán 

escenarios de participación colectiva, trabajo en grupo y asociativo de tal suerte se 

asegure la percepción de ingresos en forma segura y constante que permita un amplio y 

mejor margen de inversión en el gasto familiar, satisfacción de sus necesidades básicas 

insatisfechas, mejoramiento en el acceso a servicios de calidad, mejoramiento en la 

calidad de vida, estabilización de las finanzas internas, mejoramiento en las condiciones 

laborales, generación de bienestar y confort social. 

 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta 

 

Al desarrollar actividades de origen agrario en forma no intensiva o desarrollar 

actividades de origen no agrario, se está procurando la preservación del medio ambiente, 

recuperación de la capa vegetal, recuperación de los ciclos naturales de producción, 

disminución del riesgo ambiental y minimización de impacto, promoviendo el uso 

racional de los recursos naturales.
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ANEXOS 

Formatos de entrevistas y encuestas 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, pertinencia y calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

OCTAVO SEMESTRE 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Tema: Impacto socioeconómico de la actividad bananera en la calidad de vida de la 
población de la ciudad de Machala, 2022 

Objetivo: Establecer el impacto socioeconómico de la actividad bananera en la calidad 
de vida de la población de la ciudad de Machala, 2022. 

Indicaciones Generales: esta encuesta se lleva a cabo con fines educativos el cual nos 

permitirá conocer actualmente a que actividad económica se dedica la población de 
Machala y si esta permite tener u buen estilo de vida. 

Sexo: ( ) Hombre ( ) Mujer ( ) Otro 

1. Cuál es su nivel de escolarización? 

( ) Primaria 

( ) Secundaria 

( ) Tercer nivel 

( ) No sabe 

( ) No contesta 

Otros… ¿Cuáles?; 
 
 

 

2. ¿Considera usted que la actividad bananera es la que más influye positivamente 

en la dinamización económica de los habitantes de la ciudad de Machala? 

( ) Posiblemente si 

( ) Definitivamente si 

( ) Posiblemente no 

( ) Definitivamente no 

( ) No sabe 

( ) No contesta 

3. ¿A qué actividad económica (Generador de empleo) se dedica actualmente? 

( ) Comerciante 

( ) Empleado privado 

( ) Servidor publico 

( ) Agricultor 
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( ) Productor bananero 

( ) Minería 

( ) Desempleado 

Otros…¿Cuáles?; 

 
 

4. ¿Actualmente como considera o califica su calidad de vida? 

( ) Muy satisfecho 

( ) Satisfecho 

( ) Neutro 

( ) Poco satisfecho 

( ) No satisfecho 

( ) No sabe 

( ) No contesta 

5. ¿Sus ingresos económicos actuales son suficientes para satisfacer gastos fijos 

como: alimentación, vivienda, educación, vestuario, recreación, ocio, salud y 

ahorro para tu futuro? 

( ) Posiblemente si 

( ) Definitivamente si 

( ) Posiblemente no 

( ) Definitivamente no 

( ) No sabe 

( ) No contesta 

6. ¿Aproximadamente cuáles son sus ingresos económicos semanales? 

(    ) Menos de 100 

(   ) Entre 101-200 

(   ) Entre 201-300 

( ) Entre 301-450 

(   ) Entre 451 - 600 

( ) Más de 601 

 
 

7. ¿En cuál de los siguientes rubros usted más invierte sus recursos económicos 

familiares? 

( ) Alimentación 

( ) Vestimenta 

( ) Salud 

( ) Educación 
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( ) Paseos 

( ) Inversiones 

Otros… ¿Cuáles?; 
 
 

 

8. ¿Para mejorar sus condiciones de vida, Usted ha considerado realizar 

actividades como: 

(    ) Microemprender 

(   ) Ofrecer servicios 

( ) Inversiones 

(   ) Hacer cursos 

( ) No sabe 

( ) No contesta 

Otros… ¿Cuáles?; 
 
 

 

9. ¿Cuál de los siguientes integrantes de su núcleo familiar se dedican a 

trabajos relacionados con la actividad bananera? 

( ) Mama 

( ) Papa 

( ) Hijos 

Otros… ¿Cuáles?; 
 
 

 

10. ¿En cuál de las siguientes áreas de la actividad bananera trabaja o ha 

trabajado 

( ) Des-manador 

( ) Garruchero 

( ) En-fundador 

( ) Sacador de caja 

( ) Des-florador 

( ) Evaluador 

( ) Pesador 

( ) Embalador 

( ) Chofer 

Otros… ¿Cuáles?; 
 
 

 

11. ¿Qué lazo de tiempo le dedica diariamente a su actividad laboral? 

( ) Tiempo completo 
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(    ) Medio Tiempo 

(   ) Tiempo parcial 

( ) Por horas 

12. ¿En caso de emergencia médica ha qué tipo de institución de salud usted 

asiste? 

( ) Hospital publico 

( ) Clínica Privada 

( ) Hospital del seguro 

Otros… ¿Cuáles?; 
 
 

 

13. ¿A qué tipo de institución educativa asisten sus hijos? 

( ) Publico 

( ) Privado 

( ) Fiscomisional 

Otros… ¿Cuáles?; 
 
 

 

14. Su vivienda actualmente es: 

( )Propia 

( )Arrendada 

( ) Prestada 

Otros… ¿Cuáles?; 
 
 

 

15. ¿Cuánto gasta usted semanalmente en Alimentación? 

(    ) Menos de 100 

(   ) Entre 101-200 

(   ) Entre 201-300 

(   ) Entre 301-400 

( ) Entre 401-500 

( ) Mas de 501 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, pertinencia y calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

OCTAVO SEMESTRE 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Tema: Impacto socioeconómico de la actividad bananera en la calidad de vida de la 
población de la ciudad de Machala, 2022 

Objetivo: Establecer el impacto socioeconómico de la actividad bananera en la calidad 
de vida de la población de la ciudad de Machala, 2022. 

Indicaciones Generales: esta entrevista se lleva a cabo con fines educativos el cual 

nos permitirá conocer actualmente a que actividad económica se dedica la población 
de Machala y si esta permite tener u buen estilo de vida. 

Sexo: ( ) Hombre ( ) Mujer ( ) Otro 

 
 

1. ¿Qué tiempo lleva en el ámbito de la producción bananera? 

2. ¿Considera que su producción es buena o mala y por qué? 

3. ¿Cuál es precio que maneja con su caja de banano y lo considera prudente? 

4. En cuanto a números, aproximadamente ¿De cuánto es su producción anual? 

5. ¿Cómo calificaría su producción anual y por qué? 

6. ¿Cuántas cajas logra exportar al año? 

7. Para usted ¿Cuál es el riesgo principal que puede limitar la producción bananera? 

8. ¿Cómo realiza el manejo de liquidez de sus trabajadores? 

9. ¿A que le atribuye el bajo costo de la caja de banano en la actualidad? 

10. ¿Considera que Machala sigue siendo la capital bananera del mundo? ¿Por qué? 

 


