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Introducción
El presente documento señala las actividades de complementación de datos de la línea base en el marco del proyecto “Economía Indígena y 
Gobernanza Territorial Libres de Deforestación”, con la finalidad de conocer las acciones a realizar en el proyecto. Actividades elaboradas en 
base a la estructura de la línea base entregado por PRO NATURALEZA.

Desarrollo

Padrón de productores por comunidad ordenado por orden alfabético y género (hombre, mujer).

El padrón se elaboró en base a dos salidas realizadas de manera programada, se ha registrado al productor tanto en la comunidad como en su 
parcela de cacaotera.

Entre las 5 comunidades nativas de Nueva Vida, Nueva Luz, Ticumpinia, Camisea y Puerto Huallana, se registraron 221 productores (as), 162 
hombres y 69 mujeres. El gráfico 1 muestra la proporción de hombres y mujeres, mientras que el cuadro 1 indica el padrón de productores.

Sistemas de Producción de Cacao con Bajas Emisiones de GEI (gases de efecto invernadero)

69%

Género
Gráfico 1: Género.

Hombres Mujeres

31%

Áreas totales/áreas de cultivo de cacao (las áreas de cacao deben ser estimadas sobre la base de la georreferenciación), expresado en 
hectáreas. 

De acuerdo a lo registrado en las fichas de encuesta, las áreas totales se consideran las siembras de cultivos (cultivos de seguridad alimentaria y 
de ingresos económicos), bosques y purmas. Para el registro de las áreas de siembra de los cultivos, los datos son referenciales, basados en la 
cantidad de tareas realizadas al momento de la preparación del terreno, las siembras de los cultivos y la cosecha, es importante indicar que una 
tarea es igual a 500 m2 y que las áreas han sido registradas en función de lo mencionado por el productor, con aproximación durante el recorrido 
en las parcelas por el equipo técnico, no se tomó el área de forma georreferenciada (por polígonos). En anexo se adjunta padrón de producto-
res, por comunidades, puntos GPS y áreas.

Referente a las áreas de bosques, estas son dadas por las autoridades a los comuneros de cada comunidad nativa y son variables; en el caso de 
las áreas de las purmas, se determinaron por campañas realizadas. En el siguiente cuadro se indican las áreas totales y áreas de cacao por 
comunidades nativas.

Cuadro 1:  Áreas totales y área de cacao por comunidad. 

El cuadro 1, nos indica que la mayor área de siembra es Nueva Luz con 83.75 has (76 productores), seguido de Puerto Huallana con 77.2 has (76 
productores), Nueva Vida con 39.25 has (29 productores) y, por último, con la menor área, está Camisea con 14.5 has. (15 productores).
  
El promedio de áreas por comunidades es 1.07 has por productor, siendo Nueva Vida la del mayor promedio con 1.25 has. por productor y con 
el menor promedio 0.96 has por productor la CC. NN de Ticumpinia, como se indica en el gráfico 2.
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El cuadro 2, nos indica que la mayor área de siembra es Nueva Luz con 83.75 has (76 productores), seguido de Puerto Huallana con 77.2 has (76 
productores), Nueva Vida con 39.25 has (29 productores) y, por último, con la menor área, está Camisea con 14.5 has. (15 productores).
  
El promedio de áreas por comunidades es 1.07 has por productor, siendo Nueva Vida la del mayor promedio con 1.25 has. por productor y con 
el menor promedio 0.96 has por productor la CC. NN de Ticumpinia, como se indica en el gráfico 2.

Otro dato relevante es la cantidad de parcelas de la misma área que hay en 242.20 has de los 221 participantes, este dato nos permite conocer las 
áreas de siembra de cacao en los productores en las 5 CCNN, el cual varía entre 1.1 años a 6.1 has, en el gráfico 4 se indican las cantidades.

Según el cuadro 2, en 221 productores con 235.70 has, hay un total de 210 parcelas, de las cuales de menor a 1.0 año hay 20 parcelas, 1.1 a 3.0 
años hay  38 parcelas, 3.1 a 6.0 años hay 109 parcelas y mayor a 6.1 años hay 43 parcelas.

El rango de 3.1 a 6.0 años es mayor con 109 parcelas, y el rango de edad menor a 1 año con 20 parcelas es el menor, como se indica en el 
siguiente gráfico.

Gráfico 2:  Promedio de área de cacao por Comunidad  Nativa (has).

Cuadro 2:  Edad de los cultivos de cacao en las parcelas.

Gráfico 3:  Cantidades de parcelas por edad.
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Según el gráfico, hay 100 parcelas de 1.0 has, seguido de 54 parcelas de 0.5 has y 28 parcelas de 1.5 has; lo cual suma 133 parcelas (82%) de 221 
que están con áreas de 0.5, 1.0 y 1.50 has respectivamente.

También, hay 15 parcelas con 2.0 has, 8 parcelas con 0.75 has, 5 parcelas con 1.25 has, 3 parcelas con 2.50 has, 2 parcelas de 0.25 has. y 1 parcela 
de 0.70, 1.75, 2.25, 2.50, 3.0, 4.0 y 6.50 respectivamente.

Las características de los arreglos productivos de los sistemas de producción en las 8 comunidades nativas nos indican la ejecución de actividad 
agrícola, forestal, acuícola, pecuaria y bosques, siendo de modo general en las CCNN como se indica en el cuadro 3.

Gráfico 4:  Cantidades de parcelas por área.

Cuadro 3:  Sistemas de producción.

Arreglos productivos del sistema de producción (distribución espacial) organizada por componentes.
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Gráfico 5: Arreglos productivos por cultivos en las 5 CCNN.

En el gráfico se indica con mayor área al cultivo de cacao con 246.7 has, seguido de la yuca con 96.2 has, plátano con 
65.45 has, maíz con 32.5 has y arroz con 10 has. Las áreas de bosque primario con 1595.5 has y purma con 204.0 has.

Según el cuadro 4, en los sistemas de producción Agrícola se indican 3 categorías, la primera: Cultivos para 
mercado (al 100% mercado) que es netamente el cacao, con sistemas predominantes de monocultivos sin 
sombra en 60%, agroforestales con 16%, monocultivos con sombras en 10%, asociado con sombra 5%, 
policultivo con sombra con 7%, policultivo y policultivo sin sombra con 1% respectivamente. La segunda: 
Cultivos de seguridad alimentaria, 26% para consumo, 46% para mercado /consumo y no producen 28%, 
productos constituidos básicamente por plátano, yuca, maíz y arroz, sembrados al 100% en el sistema de 
monocultivo sin sombra. La tercera: Cultivos de seguridad alimentaria más excedentes para el mercado, 
constituidos por cultivos de piña, pijuayo, y cítricos, sembrados en sistemas de monocultivo sin sombra y 
policultivo sin sombra principalmente y con destino del 80% mercado y 20% para consumo.

En la actividad Forestal, la reforestación es realizada en los cultivos de cacao en forma dispersa (sin criterio 
de sistema) en la unidad productiva con especies de cedro, tornillo, bolaina, capirona, pijuayo. En la 
actividad Acuícola, la crianza de peces la realizan productores que han tenido la intervención de institucio-
nes como la municipalidad distrital de Megantoni, con producción de paco, tilapia y carpa, crianza de forma 
artesanal y especies recomendadas sembradas en las pozas existentes; sin embargo, el destino es 90% para 
el mercado (en la misma comunidad) y 10% para consumo. En la actividad Pecuaria, la crianza de gallinas 
criollas y cerdos, en forma extensiva y a campo abierto, se destina el 90% para mercado y 10% para consu-
mo familiar. También se realiza la crianza de animales mayores, con vacunos cebuinos, en forma extensiva y 
destinado al mercado 100%. En la actividad Bosque, la extracción de especies maderables y no maderables 
para la construcción de sus vivientes, con especies de bolaina, paca, topa y cetico, especies de bajo valor 
económico.

Es importante indicar que los arreglos productivos en las 5 CCNN, se distribuyen en totales de áreas (has) de 
siembra por cultivo, como se indica en el gráfico 5.

Indicadores de los sistemas de producción de cacao.

El cultivo de cacao, se caracteriza por ser un cultivo perenne, con producción continua (con clones trinitarios aromáticos) o estacional (con el 
clon CCN 51) que comercialmente dura todo el año, con precios adecuados según la calidad del grano, respetable con el medio ambiente 
(según el manejo que se realiza) y socialmente integrador; por tanto, conocer los indicadores productivos es importante para hacer mejoras en 
la productividad. A continuación, se muestran los indicadores identificados.

El diagnóstico reporta una variabilidad de presencia de clones en las parcelas de cacao, siendo el VRAE 99 el principal clon presente. La propor-
cionalidad de los clones en las parcelas se indica en el siguiente gráfico.
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Gráfico 6:  Proporcionalidad de presencia de clones y plantas francas.

El gráfico 06, nos indica que el CCN 51 está presente en 48%, clon común FRANCA en 2.0%, clon VRAE 99 en un 50% de 237.5 has.

- Tipo de clones.

El diagnóstico reporta una variabilidad de presencia de clones en las parcelas de cacao, siendo el VRAE 99 el principal clon presente. La propor-
cionalidad de los clones en las parcelas se indica en el siguiente gráfico.

Gráfico 7: Proporcionalidades de los sistemas de producción en cacao

El gráfico nos muestra que el 16%  está en el sistema de producción agroforestal, con pequeñas plantas dispersas; el 5%  del sistema asociado 
con sombra, el 10% es monocultivo con sombra, el 60% es monocultivo sin sombra correspondiente al cacao recientemente instalado o en 
crecimiento; el 9% del sistema de producción policultivo con sombra, es el cacao con cultivos anuales con sombra de especies forestales 
(establecida de forma dispersa y sin criterio) y el 46% del sistema de policultivo sin sombra, es el cacao con cultivos anuales sin sombra.

En los sistemas de producción de cacao, es importante indicar la identificación de sistemas de siembras diferentes, siendo los principales el 
sistema cuadrado con distanciamiento de 3m x 3m y 4x4; en el siguiente gráfico se indican las proporcionalidades de los sistemas de siembra en 
los 221 productores. 

- Sistema de producción.

Los sistemas identificados en el cultivo de cacao, son monocultivo con agroforestal, es el cacao asociado con sombra dispersa y deficiente; 
monocultivo con sombra y sin sombra y policultivo con y sin sombra; cultivo de cacao asociado a cultivos anuales más sombra dispersa con 
especies forestales es el cultivo de cacao con cultivos anuales. El siguiente gráfico nos indica la proporcionalidad de los sistemas de producción 
del cacao.

Gráfico 8:  Proporcionalidades de los sistemas de siembras identificados.

De las 221 parcelas de 221 productores, hay 215 parcelas con 
sistema cuadrado de 3m x 3m y 06 parcelas con sistema cuadrado 
con distanciamiento entre plantas de 4m x 4m principalmente, en 
estas parcelas se observó que hubo el establecimiento por 
iniciativa de los productores. 

En los sistemas de producción de cacao, la densidad de las plantas 
está relacionada con la producción y la productividad; por tanto, es 
importante conocer el déficit de plantas que hay en las parcelas. En 
el cuadro 5 se indican las cantidades de plantas por sistema y otras 
características.
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El cuadro 4, indica que hay 48581 plantas faltantes, que es el resultado de diferentes áreas y sistemas de siembra. Así mismo, el número de 
sistemas de siembra identificados, que suman un total de 215 parcelas. También se indica el número o densidad de planta por sistema, a modo 
de información, donde el sistema rectangular de 3m x 3m con 1,111 plantas es el mayor número de plantas por hectárea y el sistema cuadrado 
4m x 4m con 625 plantas es el menor número de plantas por hectárea.

Respecto al porcentaje de sistema de siembra presente, se nota que hay mayor aplicación del sistema 3x3 y 4x4 cuadrado, con el 91% y 1% 
respectivamente, densidad que nos permite realizar manejo de recalce o reinjertación y alcanzar unas 1000 plantas por hectárea, suficiente para 
realizar labores de poda, manejo de plagas, enfermedades y abonamiento para una buena producción y productividad.

El déficit de plantas resulta de dividir el número de plantas faltantes (48581) entre el área total (242.20 has), que es 201 plantas.

Para obtener más características sobre el tipo de manejo se realizó la determinación de la participación o aplicación de labores culturales 
básicas (abonamiento, principales plagas, enfermedades y su control) como se indica en los siguientes gráficos:

Según el gráfico, se indica que en los 221 producto-
res se ha identificado el tipo de manejo natural y 
convencional, siendo el principal el tipo de manejo 
natural con el 100%.

Cuadro 4:  Datos de número de plantas en función a los sistemas de siembra.

- Tipo de manejo (convencional, orgánico certificado, natural, en transición).

100%

Gráfico 9: Proporcionalidades 
tipo de manejo de cacao.

Convencional Natural

El gráfico indica que, de 220 productores, el 100% no aplica 
abono, porque desconocen la cantidad, forma, el momento y su 
efecto del abono en la producción.

En el gráfico 11, se indica que, de 221 productores, el 84% (185 
productores) no realizan la poda, porque no conocen la 
importancia de esta labor y por no tener las herramientas 
apropiadas; mientras que el 16% (36 productores), si realizan 
poda.

100%

Gráfico 10: Abonamiento.

SíAbonamiento No SíPodas No

El manejo del cacao en las comunidades nativas se categorizó en base a las 
características o variables que permitía determinar el tipo de manejo; así el 
manejo natural se refiere a las labores básicas de preparación de terreno, uso de 
un sistema de siembra, deshierbo según necesidad o presencia, sin control de 
plagas y enfermedades, cosecha de frutos según criterios del productor, 
fermentación según su parecer, secado sin tener en cuenta la humedad adecuada 
del grano y almacenamiento de grano sin criterio de condiciones adecuadas y 
oportunidad de venta.
 
Referente al manejo convencional, se mantienen las mismas variables del 
manejo tipo natural, pero, adicionando en la siembra con la aplicación de sistema 
de siembra, en el control de malezas el uso de herbicidas, el control de plagas 
con insecticidas, podas según su parecer y necesidad del cultivo y sin criterio 
técnico, abonamiento con uso de abonos foliares y en algunos casos aplicación 
de fertilizantes sólidos al suelo según sus criterios. No se encontró el manejo 
tipo orgánico, es decir parcelas con certificación orgánica, el cual es dado por 
una entidad certificadora y tampoco parcelas con manejo tipo en transición o en 
proceso de transición, es decir parcelas que se encuentran en proceso para 
lograr su certificación orgánica.

Es importante indicar que la mayoría de los productores no tienen idea de tipos 
de manejo de cacao, porque desconocen que el cultivo de cacao es permanente 
con labores propias en sus diferentes etapas (instalación, crecimiento y produc-
ción). El gráfico siguiente nos indica la proporcionalidad de tipos de manejo en el 
cultivo de cacao.

Gráfico 11: Poda.

83%

17%
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Es importante indicar que estas principales enfermedades tienen mayor incidencia en parcelas en producción, atacando a los cojines 
florales, frutos en sus diferentes estados de desarrollo y ramas terminales; perjudicando al productor económicamente.

De los 36 productores, solamente el 14% 
la realizan con herramientas para tal fin 
(tijera, serrucho, podón y tijera telescópi-
ca) y están en malas condiciones.

Gráfico 12: Herramientas usadas.

Según el gráfico 13, las principales enfermedades que tienen 
incidencia en las parcelas son la Escoba de bruja con el 68%, 
Chinche con 16% y Moniliasis con el 11%. Las otras enfermeda-
des varían la incidencia entre el 1 al 3% en las parcelas.

Según el gráfico 14, de 181 productores, el 78% no realizan 
control.

68%

Gráfico 13:  Principales .plagas y enfermedades.

Moniliasis
Escoba de Brujas

Chinche
Phytophthora

Insectos Defoliadores

Sí NoRealiza control

Gráfico 14: Realizan control de las plagas y enfermedades.

78%

22%

11%

16%
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La producción del cacao es un indicador de cantidad total del grano producido en una superficie de siembra, siendo para 221 productores de 
las 5 comunidades nativas de 48,514 kg/campaña en un área de 237.45 hectáreas.

La comunidad nativa con mayor producción es Nueva Luz con 29,810 kg en 83.755 hectáreas de cacao y con menor producción es Camisea 
con 1720 kg en 14.5 hectáreas. También, en Nueva Luz 76 productores cultivan cacao en 83.75 hectáreas, como se indica en el cuadro 5.

Cabe mencionar que la productividad promedio en las comunidades nativas varía entre 86.38 a 355.94 kg/ha en Ticumpinia y Nueva Luz 
respectivamente y el área promedio de siembra varía entre 0.97 a 1.3 hectáreas por productor en Camisea y Nueva Luz respectivamente. La 
productividad promedio en Kg/ha y el área promedio por productor se indica en el gráfico 15. 

El cuadro indica que, el ingreso anual es de 1,181.34 soles por ha por produc-
tor, que significa un ingreso mensual de 98.44 soles por mes.

El cuadro indica que, el ingreso anual es de 1,181.34 soles por ha por produc-
tor, que significa un ingreso mensual de 98.44 soles por mes.

- Producción, productividad del cultivo de cacao (Kg/ha) y área por productor.

Cuadro 5: Producción y Productividad del cacao por comunidades nativas.

Gráfico 15.  Productividad promedio en kg/ha y área (ha) por productor.

El ingreso se estima en base a las variables de producción y precios de venta del producto y se puede expresar en ingresos / ha / productor; el 
cuadro siguiente nos indica las variables indicadas y los valores respectivos.

- Ingresos por la actividad del cacao.

Cuadro 6:  Precios, productividad e ingresos.
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La productividad promedio por productor en las 8 comunidades nativas es 133.24 kg/ha de cacao seco, rendimiento muy bajo.

- Principales cuellos de botella que afectan la productividad (cuantificar).

Cuadro 7:  Principales causas e indicadores que afectan la productividad.

- Estrategias y acciones para la mejora de la productividad.

Cuadro 8:  Principales estrategias y acciones para mejorar la productividad.



Las actividades de postcosechas comprenden la remoción de la mazorca del árbol, selección de las mazorcas, quiebre, escurrido, fermenta-
ción, secado y el almacenamiento del grano en condiciones adecuadas para mantener los atributos logrados, el proceso de fermentación y 
secado principalmente. El diagnóstico de la fermentación del cacao se indica en el siguiente gráfico.

- Postcosecha (fermentación, secado).

Según el gráfico, 58 (45%) de 135 productores realizan fermen-
tación, pero es realizada con granos con alto contenido de 
mucilago (sin escurrir); 55 (72%) de 135 productores no realiza 
la fermentación. 

La mayoría de los productores no realiza una adecuada fermen-
tación del cacao, porque desconocen las condiciones o estado 
del grano, infraestructura adecuada para la fermentación y 
controles adecuados durante la fermentación.

Según el gráfico 17, la fermentación en costal la realizan 100 
productores (85%), en balde 11 (9%) y en cajón fermentador 7 
(6%), de 118 productores. Los envases de costales y baldes para 
la fermentación son colocados en cualquier lugar y sin la 
protección contra el exceso de luz solar y no están acondicio-
nados para el proceso de fermentación anaeróbica y aeróbica, 
fases importantes para lograr la formación de los agentes o 
sustancias promotores del sabor y aroma a cacao en el produc-
to acabado.

Secador solar
Mantas arpilleras

Tendal
Calamina

Tablas

Sí No

Gráfico 16:  Fermentación del cacao 
en los productores de cacao.

55%

45%

Referente al secado de los granos de cacao, la actividad es realizada sin terminar una correcta fermentación; los medios o lugares para el secado 
comprenden la manta arpillera, plásticos de tablas y calaminas; el tiempo de secado varía de 2 hasta 6 días; según los productores el tiempo de 
secado está en función del tiempo y la oportunidad de comercializar. El gráfico 18 indica el tipo de secado utilizado por productores de las 5 
CCNN.

17, 90 (54%) de 136 productores secan sus granos principalmente en manta arpillera, 04 (2%), 2 (1%), 40 (29%) y 23 (14%) de 159 productores 
secan entre tablas, tendal y calamina respectivamente, estos envases no ofrecen un correcto secado porque durante el proceso los granos no 
tienen la altura adecuada al iniciar, no se voltean (con el pateo) y cuando supuestamente están secos, son envasados directamente al costal sin 
previo enfriamiento.

Costal Cajon fermentador Balde

Gráfico 17:  Tipo de envase utilizado 
en la fermentación.

85%

6%
9%

Gráfico 18:  Tipo de envase para el 
secado.

85%

54%

2%

29%

14%

1%
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La baja calidad del grano es el problema principal de los productores de las 5 CCNN.

- Principales cuellos de botella que afectan la baja calidad del grano (cuantificar).

Como se observa en el gráfico, 156 (71%) de 221 participantes, están organizados. 
Solamente 65 (29%), de 221 participantes no lo están.

Cuadro 9:  Principales cuellos que afectan la baja calidad del grano.

Sí No

Gráfico 19.  Asociatividad de los productores

71%

29%

- Principales estrategias y acciones para mejorar la calidad del grano.

Cuadro 10: Principales estrategias y acciones para mejorar productividad.

- Comercialización (canales de comercialización).

Los productores de las 5 CCNN no presentan forma de organización para realizar la comercialización u otras formas grupales para realizar 
actividades conjuntas. Así mismo, tienen la costumbre de realizar trabajos de forma individual y trabajan a su manera, con tiempos que 
administran en función de sus labores del momento y sin ideas de planificación.
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La cantidad de cacao comercial en las 5 CCNN es de 48,514 kg de grano seco al 100%, (supuestamente, porque las humedades pueden 
variar de muy seco a granos con humedades de hasta 30%), no se cuenta con antecedentes iniciales de la comercialización en las comuni-
dades.

Se entiende que desde un inicio la comercialización se realiza en la comunidad y con los comerciantes quienes se desplazan en sus 
embarcaciones por los ríos.

En resumen, la participación de los acopiadores se puede observar en los tres escenarios y con diferente volumen de comercialización. El 
acopiador local con mayor ventaja comercializa 38,326 kg. de granos de cacao seco con un porcentaje de 79%, seguido del acopiador 
distrital con 5,821 kg. de grano de cacao seco con un porcentaje de 12%, y por último el acopiador regional con 4,366 kg. de grano de cacao 
seco con un porcentaje de 9%.

En el primer escenario, el acopio del cacao en las comunidades y el distrito se explica con la figura de los canales de comercialización, 
como se indica en el gráfico 21.

Gráfico 20.  Canales de comercialización del cacao en las 5 comunidades nativas.

Pequeño 
Productor 
- CCNN

Acopiador 
local 
(misma 
comunidad)

Acopiador 
distrital

Acopiador 
Regional

PRODUCCIÓN ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN

79% 12% 9%
Comerciante, 
Intermediario

(Presente en las 5 
CCNN)

Comerciante, 
Intermediario
(Presente en 
Quillabamba)

Comerciante, 
Intermediario, 
cooperativas
(Presente en 

Sepahua, atalaya)

Referente al segundo escenario, los acopiadores están 
formados por los intermediarios, comerciantes y cooperativa, 
cuyo volumen de comercialización es de 48,514 kg, de grano 
de cacao seco, estos acopiadores se encuentran en las 
comunidades y distritos; la participación en la comercializa-
ción se indica en la figura 22.

Gráfico 21:  Participación de los 
acopiadores por lugar.

RegionalCC NN Distrital

El gráfico 22, nos indica que, los intermediarios comercializan 
38,326 kg. (79%) de grano de cacao seco; los comerciantes 
compran 9,702.29 kg. (20%) de grano de cacao seco; y por 
último la cooperativa acopió 485.1 kg. (1%) de grano de cacao 
seco.

Gráfico 22:  Participación de los 
acopiadores en la comercialización.

ComercianteIntermediario Cooperativa

79%

20%

1%
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El diagnóstico de la línea base nos reporta el apoyo de instituciones que han intervenido en proceso de instalación de cacao, con apoyo de 
insumos, materiales y servicios de asistencia técnica e injertación; los valores de apoyo de instituciones se indican en el siguiente cuadro.

El cuadro 11, indica que el 7.7% de los productores no recibió apoyo de instituciones y el 92.3% menciona que sí recibió apoyo.

Este grupo de 204 (92.3%) de 221 productores recibió apoyo de instituciones en servicio (asistencia técnica e injertación de plantones de 
cacao) y bienes (semillas, bolsas almacigueras, tijera de podar, cuchilla injertadora, palana, machete, abonos foliares, abono granulado, 
serrucho de podar, etc.). En el siguiente cuadro se indican dichos apoyos.

- Institucional (aliados estratégicos identificados y su rol/soporte/servicios en la cadena productiva).

Cuadro 11:  Apoyo institucional a los productores de las 5 CCNN.

Cuadro 12:  Apoyo institucional a los productores de las 5 CCNN.

Cuadro 14:  Principales estrategias y acciones para mejorar la asociatividad.

- Principales cuellos de botella que afectan la asociatividad (cuantificar).

El problema es el débil nivel de asociatividad.

Cuadro 13:  Principales cuellos de botella que afectan la asociatividad.

- Principales estrategias y acciones para mejorar la asociatividad.



Conclusiones

- Ordenamiento y sectorización con enfoque territorial.
- Realizar prácticas demostrativas de podas en parcelas de 
productores líderes.
- Organización de réplicas de podas sectorizadas.
- Gestión de recursos de complementación para el kit de herra-
mientas.
- Organización de eventos competitivos para demostrar al 
agricultor el incremento de la productividad y el efecto de la 
poda en cacao.
- Reconocimientos en honor al mérito: diplomas, certificados, 
constancias, etc.
- Implementar viveros individuales o comunales (sectores) para 
la producción de plantones.
- Realización de faenas comunales para recalce.
- Gestión de un plan de negocio para complementar abona-
miento y nutrición.
- Conocer las necesidades de las plantas para optimizar el uso 
de los nutrientes.
- Verificación de deficiencias nutricionales, macro y micro 
nutrientes.
- Integrar plantas de uso artesanal y costumbristas compatibles 
con la plantación de cacao.
- Difundir los efectos de la exposición al sol y sus consecuen-
cias.
- Gestión de un plan de negocio para complementar insumos y 
herramientas en manejo integrado de plagas.

- Conformar y/o trab ajar con los grupos organizados, para la 
elaboración de caldos minerales en armonía con el medio 
ambiente.
- Realizar buenas prácticas agrícolas, manejo de podas y 
sombra, cosecha oportuna, entierro de mazorcas y uso de 
pastas.
- Implementación de un paquete técnico o buenas prácticas de 
manejo de cacao con bajas emisiones de GEI.
- Implementación de un sistema de producción que se desta-
que por su sostenibilidad económica, ecológica y social.
- Prácticas demostrativas en parcelas con disponibilidad de 
grano.
- Preparación de derivados.
- Fortalecer la transferencia de tecnologías adaptadas a las 
condiciones locales, con enfoque en agroforestería y tecnolo-
gías de intensificación sostenible de la producción.
- Presentación de alternativas para secado, con mediciones 
óptimas para la obtención de un grano de calidad.
- Conformación de comité por CCNN y fortalecimiento de la 
existente.
- Fortalecer la asociatividad y capacidades de organizaciones de 
productores.
- Fortalecimiento en comercialización y diferenciación del 
producto.
- Articulación con empresas comercializadoras.

- Escuelas de campo para agricultores (ECAs) y/o capacitacio-
nes técnicas grupales (CTG) en podas (mantenimiento, sanita-
rias, formación, rehabilitación).
- Sesiones en podas por comunidades y sectores.
- Asistencia técnica y establecer como incentivo un kit de herra-
mientas por comunidad.
- Acuerdos individuales y colectivos.
- Sesiones y/o asistencia técnica en instalación de viveros 
individuales y comunales (205 plantones para recalces).
- ECAs y/o CTG en abonamiento y nutrición del cacao.
- Sesiones y/o asistencia técnica en preparación y uso de 
abonos orgánicos y biofertilizantes.
- ECAs y/o CTG en implementación de sistemas agroforestales 
compatibles con la plantación de cacao.
- Siembra de bombonaje, achiote, huingo, huito, frutales, 
medicinales, etc.
- ECAs y/o CTG en manejo integrado de plagas claves en la 
comunidad.
- Evaluación de la severidad de las principales enfermedades 
por comunidades, reuniones periódicas.

- Sesiones y/o asistencia técnica en MIP con énfasis en Escoba 
de brujas, Chinche y Moniliasis.
- Asistencia técnica en preparación y usos de caldos minerales.
- Sesiones y/o asistencia técnica en prácticas resilientes al 
cambio climático con bajas emisiones de GEI (enfoque orgánico 
o buenas prácticas de manejo en cacao).
- ECAs y/o CTG en manejo integrado de plagas claves en la 
comunidad.
- Asistencia técnica en beneficio del cacao.
- Gestión del terreno en las CCNN identificadas.
- Implementación de módulos de beneficio centralizados 
(cajones fermentadores) o individuales.
- ECAs y/o CTG en secado y almacenamiento del cacao en 
grano.
- Asistencia técnica en secado del cacao.
- Implementación de módulos de secado.
- Asistencia técnica en asociatividad y formas de organización.
- Asistencia técnica en trazabilidad (registros) y plan de marke-
ting (promociones, participaciones en ferias, eventos)

Recomendaciones

Anexos

- Presentación resumen línea de base.
- Padrón de productores por comunidades nativas, coordenadas.
- Matriz de información.
- Memorándum.
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Cuadro 15:  Padrón de productores por comuni-
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Diagnóstico productivo desarrolado por:

Diagnóstico de proyecto desarrolado con el apoyo de:


