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La producción y exportación de cacao ha representado 
durante décadas una fuente para la generación de creci-
miento económico y desarrollo en varias provincias del país. 
La comercialización externa y la transformación del cacao 
han sido lideradas por grandes empresas, no obstante, 
se reconoce como proveedores de la materia prima a los 
pequeños productores, articulados a la dinámica del mer-
cado a través de la organización asociativa.

En la Provincia de El Oro, los productores de cacao están 
fuertemente enlazados en un tejido productivo donde la 
dimensión social es tan fuerte como la económica. El papel 
de proveedores a las empresas exportadoras, revela la nece-
sidad de generar capacidades que permitan identificar las 
oportunidades y aprovechar los cambios que definen los 
mercados internacionales.

Envueltos en la dinámica de los mercados, y en la tradición 
de una especialización productiva primario exportadora, nos 
mueve el objetivo de presentar una visión multidimensional 
de la producción y comercialización del cacao en la Provin-
cia de El Oro.

Introducción



En el Capítulo I se presenta una breve caracterización del 
sector cacaotero a nivel nacional y de la Provincia de El Oro, 
para sustentar su participación en el entramado de comer-
cialización externa, cuya problemática también le afecta. Se 
aborda el análisis de los problemas que se presentan en los 
mercados internacionales del cacao, las oportunidades, ten-
dencias. A manera de propuesta, se exponen las alternativas 
de diferenciación del cacao, cuyo potencial podría explotarse 
como ventaja competitiva.

Con el objetivo de dar a conocer y analizar los factores aso-
ciados a la generación de valor agregado, en el Capítulo II 
revisamos aspectos relevantes para la transformación e inno-
vación del cacao, donde cada una de los eslabones que for-
man parte de la cadena productiva son importantes para 
que el producto terminado obtenga la calidad que deman-
dan los mercados internacionales.

La cultura organizacional se ha convertido en una herra-
mienta para la toma de decisiones, en cualquier nivel jerár-
quico, su fortalecimiento destaca el liderazgo del directivo, 
para utilizar los recursos y generar ventaja competitiva, desde 
la interacción de los actores (productores asociados) con 
agentes externos (gobierno, proveedores, clientes). El Capí-
tulo III consiste en identificar las prácticas organizacionales 
que aplican las asociaciones productoras y comercializado-
ras de cacao en la Provincia de El Oro, a través del estudio de 
casos y análisis de percepción de los actores involucrados. Se 
pretende enfatizar en el análisis de la cultura organizacional 
y el liderazgo como facilitadores de la gestión empresarial y 
sus resultados, lo cual conducirá con el acercamiento a las 
asociaciones permitiendo así extraer información clave de 
las experiencias locales, resultando de utilidad para abordar 
el estilo de liderazgo de los actores asociados, destacando 
el enfoque de género en los procesos productivos del sector 
rural.

En el Capítulo IV se expone sobre el impacto en la eco-
nomía que tienen las exportaciones de cacao en la Provin-
cia de El Oro, en donde la producción local de pequeños 
y medianos productores proviene principalmente de los 



cantones Pasaje y Santa Rosa, la cual se comercializa a tra-
vés de centros de acopio quienes a su vez le venden todo 
el volumen de compra a la Asociación Nacional de Exporta-
dores de Cacao e Industrializados del Ecuador, ANECACAO, 
organización que exporta y vende su producto a empresas 
a nivel nacional. Adicionalmente existe la Asociación “Unión 
Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral” URO-
CAL quien con apoyo del MAGAP y la UTMACH en el 2016 y 
2017 ha emprendido en proyectos para optimizar la produc-
tividad de sus agremiados; a más de esto a nivel provincial 
se cuenta con emprendimientos como los de la empresa 
DURÁN S.A. quien elabora derivados de cacao y aspira ya ini-
ciar sus exportaciones hacia Europa y EE.UU. para el 2018.

En el Capítulo V, el propósito es identificar las nuevas ten-
dencias de consumo de cacao en el mercado internacional, 
fomentando el proceso productivo y de industrialización del 
cacao, que permitirá mejorar los ingresos de toda la cadena 
productiva. Para ello abordaremos temáticas como el con-
sumo de cacao a nivel mundial, las tendencias de consumo, 
la producción de sus derivados, su exportación a destinos 
internacionales y los mercados competentes para exportar. 
Mediante un análisis de la demanda de consumo de cacao 
internacional las empresas determinarán la oferta del pro-
ducto a los mercados globales principalmente a los países 
de mayor consumo según las necesidades de los clientes, es 
decir aprovechar la oportunidad de aceptación del producto 
en estos mercados.

El dominio de la tecnología en cuanto al uso de softwares 
especializados u otras herramientas en el área de exporta-
ción y por otro lado el inglés, idioma oficial en el mundo de 
los negocios, sin lugar a duda incursionar sin uno de ellos 
en el mercado internacional es una desventaja ante la com-
petencia. En el Capítulo VI se expone la importancia de las 
herramientas tecnológicas y el idioma inglés en el proceso 
de exportación, justificando la necesidad para los profesio-
nales en el comercio internacional de su dominio, descri-
biendo que la tecnología tiene efectos importantes, en la 
cultura, eficiencia, relaciones, ahorro de tiempo y recursos 



en la comercialización, cuidando la seguridad de alguna 
información confidencial que se presente en el proceso de 
exportación. De igual manera el inglés, idioma del comercio, 
y medio estándar para comunicaciones oficiales, el cual es 
una garantía clave para negociar en los mercados internacio-
nales con los que Ecuador mantiene relaciones comerciales 
en la actualidad.



Introducción

En la tradición de una especialización productiva primario 
exportadora, y en la relevancia de la estrategia del cambio 
de la matriz productiva, la actividad de producción y comer-
cialización del cacao mantiene vigente su importancia para 
la economía nacional, y para la Provincia de El Oro particu-
larmente. 

La dinámica de los mercados se acentúa en entornos 
donde el conocimiento se ha posicionado como factor de 
producción, destacándose la oferta de productos con alto 
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valor agregado, las manifestaciones de gustos y preferencias 
de los consumidores mejor informados, mayores exigencias 
en el ámbito de protección al consumidor. La oferta ecuato-
riana se concentra en las exportaciones de cacao en grano, 
y en tal estado, su comercialización se enfrenta a problemas 
como la variación de  precios internacionales, al deterioro 
de los términos de intercambio, entre otros aspectos deriva-
dos de los mercados internacionales (Astudillo, 2017; Lizar-
zaburu, 2017). 

En articulación con lo expuesto prevalece la necesidad 
de identificar y gestionar fuentes de ventajas competitivas 
sostenibles para el sector, en virtud de su contribución a la 
dinamización de la economía nacional, y particularmente 
a la participación de los pequeños productores que operan 
organizados, mayoritariamente bajo el modelo asociativo -a 
nivel nacional, así  como en la Provincia de El Oro- consti-
tuyéndose en un verdadero  tejido social y productivo que 
debe estar integrado.

En éste capítulo, nos planteamos el objetivo de identificar 
y analizar  las alternativas que tiene Ecuador para enfren-
tar los problemas que afectan a su cotización internacional. 
En éste sentido, nos guiamos con la pregunta central: ¿Qué 
aspectos pueden configurarse en ventajas competitivas?

El trabajo está estructurado en dos partes, la primera, a 
manera de antecedentes, esboza una breve caracterización 
del sector cacaotero a nivel nacional a través de las princi-
pales variables que definen su conformación y dinámica de 
exportación.  La información de la Provincia de El Oro, inter-
calada en él análisis, se presenta como un referente que nos 
permite hacer comparaciones y sustentar su participación, 
en tanto como provincia productora, abastece al entramado 
de comercialización externa, cuya problemática también 
le afecta. Se utilizaron las fuentes oficiales de información 
agropecuaria en el país, en especial  la Encuesta de Super-
ficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), corres-
pondiente al año 2016 por ser la más actualizada, lo que per-
mitirá una aproximación a la realidad del sector productor.



Mayiya González Illescas; Marco Flores González; Miriam Farez Arias16

La segunda parte aborda el análisis de los problemas que 
se presentan en los mercados internacionales del cacao, las 
oportunidades, tendencias y discusiones de la información 
pública disponible a partir de los documentos de trabajo 
de organismos internacionales como la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,  Organización 
Internacional el Cacao, entre otros. Para finalizar, a manera 
de propuesta, se exponen las alternativas de diferenciación 
del cacao, las cuales podrían considerarse como ventajas 
competitivas en un entorno dinámico.

Producción de cacao en el Ecuador

Durante décadas, la  producción de cacao ha contribuido 
a dinamizar la economía nacional a través de las exporta-
ciones (Romero et al., 2016; Viteri, 2016) lo cual se evidencia 
en la generación  de  empleos, crecimiento del comercio y  
de las actividades de servicios vinculadas al mismo, lo que 
ha llevado a fortalecer un tejido social y productivo, donde 
los pequeños productores operan organizados mayoritaria-
mente bajo el modelo asociativo. La conformación de aso-
ciaciones, como estrategia de acción conjunta y mecanismo 
de cooperación (Naclerio y Trucco, 2015; Villafuerte et al., 
2017) les ha permitido a los agricultores fortalecer su capaci-
dad de oferta de cacao en volumen y calidad, en tanto apro-
vechan las oportunidades de apoyo técnico y económico 
que los distintos gobiernos han establecido como parte de 
la política pública que comprende el impulso al  desarrollo 
económico local. 

Variedades

En Ecuador, la producción de cacao en grano se divide en 
dos variedades: cacao nacional (sabor arriba), y el cacao 
denominado  CCN-51. 

El cacao de la variedad nacional es considerado como un 
producto emblemático del Ecuador por sus características 
organolépticas que le han otorgado una diferenciación a 
nivel internacional, reconocida por la industria confitera de 
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chocolates refinados. Caracterizado por tener una “fermen-
tación muy corta y dar un chocolate suave de buen sabor y 
aroma,  es identificado internacionalmente con la clasifica-
ción de Cacao Fino de Aroma” (Quingaísa & Riveros, 2007, p. 
4).  La variedad nacional mantiene actualmente la denomi-
nación de origen “Cacao Arriba” adoptada por la referencia 
histórica de su cultivo en zonas de la cuenca alta de los ríos 
Daule y Babahoyo, los cuales forman el Río Guayas. El cacao 
obtenido en las zonas “arriba del Guayas”, reconocido por su 
calidad, adquirió notoriedad y reputación, de ahí la asocia-
ción con la denominación (Pérez, 2016).

La variedad CCN-51 es el resultado de un injerto de las 
cepas Iquitos (ecuatoriano-peruana, 45,4%), criollo (Ama-
zonia, 22,2%) y amelonado (Ghana y Centroamérica, 21,5%), 
obtenido por el ecuatoriano Homero Castro Zurita, en su 
finca ubicada en Naranjal provincia del Guayas, en el año 
1965. Su objetivo era crear una variedad resistente a las pla-
gas del cacao tradicional, con el resultado de su investiga-
ción  obtuvo un híbrido que procedió a clonar (Pérez, 2016). 
Así, dentro de la Colección Castro Naranjal, surge la variedad 
CCN-51 que se identifica por el contenido de grasa de sus 
frutos y su capacidad productiva, siendo esta cuatro veces 
mayor a las clásicas producciones, así como por su resistente 
a las enfermedades (ANECACAO, 2017). 

Según el último Censo Agropecuario realizado en el año 
2000 (INEC, MAG y SICA, 2002), en el Ecuador existen apro-
ximadamente 500.000 ha de cacao, de las cuales, el 90% 
están dedicadas a la variedad nacional, y el 10% corresponde 
a CCN-51. 

El rendimiento promedio del cacao CCN-51 es de 2.000 a 
3.000 kg ha año, mientras el cacao nacional puede rendir de 
300 a 500 kg ha año (Quiroz y Amores, 2002;  Sánchez et 
al., 2014). Esta situación explicaría la dedicación de algunas 
provincias, como el caso de El Oro, que se enfocan en la pro-
ducción de CCN-51, considerándola por su rentabilidad. 

Cabe destacar que ambas variedades, por sus particulari-
dades, tienen sus propios nichos de mercado. El cacao fino y 
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de aroma se comercializa en mercados especializados, que 
representan el 5% de la demanda mundial, siendo Ecuador 
el principal productor, aportando con el 63% de la produc-
ción global de este tipo de cacao (ANECACAO, 2017). Ante la 
importancia de éste mercado, el gobierno nacional, a través,  
del MAGAP viene impulsando el Proyecto de Reactivación 
del Cacao Nacional Fino y de Aroma que se inició en julio del 
2012, con el objetivo de rehabilitar las plantaciones y huertas 
improductivas de la variedad nacional, con apoyo en el “Pro-
grama la Gran Minga del Cacao Nacional”, que comprende 
actividades de asesoramiento técnico para la poda. Cabe 
destacar, con base en los datos que proporciona el MAGAP 
(2016a), que las plantaciones del cacao Fino de Aroma se 
encuentran en manos de pequeños productores, siendo 
en éste grupo donde se han concentrado las estrategias de 
intervención del ente estatal.

Zonificación,  producción y rendimiento

El cultivo de cacao en Ecuador, según datos del año 2016, 
se concentró en la región costa, constituyendo el 79,68% de 
la superficie plantada (ha) y el 79,13% de la producción (tm) 
como se puede apreciar en el Cuadro 1. 

Cuadro 1: Cultivo de cacao, superficie y producción por región, 2016.

Región
Superficie (ha) Producción 

(tm)Plantada Cosechada

Total nacional 559.617         454.257 177.551

Región sierra 66.921           54.110 24.509

Región costa 445.876         359.379 140.500 

Región oriental 41.815           36.967 11.229 

Zonas no delimitadas 5.006            3.801 1.313 

Zonas no delimitadas 5.006            3.801 1.313 

Fuente: MAGAP (2016b). 
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Las provincias de la costa que aportaron en el año 2016 a la 
producción nacional de cacao, fueron en el orden: Guayas, 
Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y El Oro. En el Gráfico 1 se expo-
nen las provincias y su participación.

Gráfico 1: Participación por provincia en la producción nacional de cacao, 
2016 

Fuente: MAGAP (2016b). 

En relación a las variables superficie planta y cosechada a 
nivel nacional, el Banco Central del Ecuador (2017) a través de 
su programa de Encuestas de Coyuntura, aplicada al sector 
agropecuario, realizada en el mes de febrero de 2017, expone 
una tendencia creciente. En el cuadro 2, se pueden observar 
datos del período comprendido entre los años 2012 a 2016, 
donde la superficie cultivada de cacao alcanzó una tasa de 
crecimiento promedio de 2,88%, mientras la superficie cose-
chada reveló un crecimiento del 4,21%. El comportamiento 
de la producción se sustenta principalmente  en los benefi-
cios que han recibido los agricultores a través del Proyecto 
de Rehabilitación de Cacao, que emprendió el Banco Nacio-
nal de Fomento (BNF) mediante créditos, conjuntamente 
con la asesoría técnica brindada por parte  del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP). Así, a la producción 
promedio del período analizado le corresponde una tasa de 
crecimiento del 27,6%.

LOS RIOS
23%

ESMERALDAS  10%

MANABÍ
13%

GUAYAS
28%

OTROS
14%

EL ORO
5%

CAÑAR
4%

SUCUMBIOS
3%



Mayiya González Illescas; Marco Flores González; Miriam Farez Arias20

Cuadro 2: Superficie, producción y rendimiento a nivel nacional, evolución.

Año Superficie 
Plantada

Superficie 
Cosechada (ha)

Producción 
(tm)

Rendimiento 
(tm/ha)

2012 507.721 390.176 133.323 0,34

2013 508.885 402.434 178.264 0,44

2014 461.030 372.637 156.210 0,42

2015 537.410 432.000 297.853 0,69

2016 559.617 454.257 293.487 0,65

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017).

En la variable rendimiento se observan mejoras en el período,  
al pasar de 0,34  tm/ha en el año 2012  a 0,44 tm/ha en el año 
2013. En el año 2015 se registra la mayor tasa de crecimiento 
en rendimiento, esto es, 64% al pasar de 0,42 tm/ha en el 
año 2014 a 0,69 tm/ha en el año 2015. No obstante, en el 
año 2016 se registra un retroceso en el rendimiento al obte-
nerse en promedio a 0,65 tm/ha. Un dato destacable, la pro-
ductividad es una variable asociada a la edad de la planta, y 
en Ecuador las plantaciones de cacao tienen en promedio 
40 años (MAGAP, 2016a),  por tanto urge su renovación para 
mejorar la competitividad a nivel internacional.

Unidades productivas

Las estadísticas del MAGAP (2016b) revelan un total aproxi-
mado de 98.816 unidades productivas agropecuarias que 
cultivan actualmente el cacao. El 67% corresponde a  peque-
ños productores con fincas cuya superficie es menor a 20 ha, 
el 21% catalogados como medianos productores posee de 
20 hasta 50 ha, mientras los grandes (12%) poseen unida-
des con superficies mayores a 50 ha de cultivo de cacao. El 
30% de las  fincas tienen una superficie menor a 5 ha, esto 
es, 28.512 unidades productoras. Los 4.414 productores que 
poseen fincas con un tamaño menor a 5 ha, son de esca-
sos recursos, no tienen un buen servicio de transferencia de 
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tecnología, no manejan adecuadamente la postcosecha, se 
caracterizan por entregar a los comerciantes un cacao sin 
fermentar, habitualmente secado en las carreteras, lo que 
distorsiona la calidad del mismo.

Gráfico 2: Superficie, producción y rendimiento a nivel nacional.

Fuente: MAGAP (2016b).

Contribución de la producción al PIB

Para evidenciar la contribución de la producción de cacao en 
la economía ecuatoriana, en el Cuadro 3 se exponen como 
referencia datos de las exportaciones de los últimos cinco 
años, donde la tasa de crecimiento de su participación en 
el Producto Interno Bruto total (PIB), alcanza un 14,74% inte-
ranual. En el mismo período, comprendido entre los años 
2012 a 2016, el aporte de las exportaciones de cacao en grano 
al PIB total ha sido de 0,77% en promedio, mientras que la 
participación en el PIB agrícola se registra en 10,34% para 
dicho período.
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Cuadro 3: Exportaciones de cacao y su impacto en el PIB.

Año
Miles de USD Relación %

PIB           
total

PIB 
Agrícola

Exportaciones  
de cacao (FOB)

Cacao/
PIB total

Cacao/PIB 
Agrícola

2012 64.362.433 4.667.557 344.897 0,54% 7,39%

2013 67.546.128 4.967.197 422.759 0,63% 8,51%

2014 70.243.048 5.181.803 576.390 0,82% 11,12%

2015 70.353.852 5.344.673 692.849 0,98% 12,96%

2016 69.321.410 5.302.942 621.432 0,90% 11,72%
Fuente: Banco Central del Ecuador (2016). 

Producción de cacao en la Provincia de El Oro.

Variedades

Siendo parte de nuestro objetivo referenciar información res-
pecto a la provincia de El Oro, cabe indicar que es escasa la 
información estadística oficial desagregada. Es el caso de la 
producción por tipo de cacao, esto es, nacional y CCN-51, no 
obstante, varios trabajos de investigación  (Barrezueta et al., 
2017; Barrezueta y Paz, 2017) identifican que en la Provincia 
de El Oro, la composición de la producción de cacao refleja 
un 30% de la variedad nacional y el 70% restante para la 
variedad CCN-51. 

Superficie, producción y rendimiento

La provincia de El Oro contribuye con el 5% de la producción 
de cacao a nivel nacional, ocupando el quinto puesto entre 
las provincias dedicadas al cultivo (Gráfico 1). Según se des-
prende de MAGAP (2016b), el 29,69% de la superficie culti-
vada en El Oro corresponde al cacao, y a banano el 58,92%. 

En el Cuadro 4 se observa en detalle el comportamiento de 
las variables superficie cosechada, producción y rendimiento 
para el período 2012 a 2016. La variable superficie cosechada 
revela un crecimiento promedio del 5,74%. La producción 
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registra sus mejores resultados en los años 2014 y 2015, con 
un promedio de crecimiento anual de 14,74%. Respecto al 
rendimiento, en el año 2015 se obtuvo 0,82 tm/ha, con un 
promedio de crecimiento del 10,76% para el período consi-
derando, para el año 2016 desciende a 0,74 tm/ha.

Cuadro 4: Cultivo de cacao, superficie, producción y rendimiento, El Oro.

Año
Superficie 
cosechada 

(ha)
Crecimiento Producción 

(tm) Crecimiento Rendimiento 
(tm/ha) Crecimiento

2012 17.751 - 10.007  - 0,56 -

2013 21.186 19,35% 9.222 -7,84% 0,44 -21,43%

2014 18.620 -12,11% 12.276 33,12% 0,66 50,00%

2015 21.039 12,99% 17.181 39,96% 0,82 24,24%

2016 21.613 2,73% 15.918 -7,35% 0,74 -9,76%

Fuente: MAGAP (2016b).

Mediante el Reporte de Coyuntura del Sector Agropecuario 
(Banco Central del Ecuador, 2017) el MAGAP indica que con 
la campaña emprendida para el control de plagas y enfer-
medades en las zonas de Pasaje (parroquia Progreso) Guabo 
y Machala, los productores han alcanzado cosechas de entre 
25 y 30 quintales al año de la variedad CCN-51, y entre 8 a 10 
quintales del cacao nacional (p.22).  

La tendencia creciente de las variables, en el período anali-
zado, refleja el interés de los productores por la reactivación 
de sus cultivos. En el caso de la Provincia de El Oro, los agri-
cultores han buscado fortalecer sus organizaciones asociati-
vas, con miras a ser considerados como futuros beneficiarios 
de los créditos públicos para implementar sistemas de riego, 
control técnico de malezas, entre otros aspectos (MAGAP, 
2017). 

En articulación a lo expuesto, según las estadísticas de  
crédito agrícola por destino, a nivel nacional (BanEcuador/
Banco Nacional de Fomento, 2017) descritas en el Cuadro 
5, entre los meses de enero y agosto del año 2017 se conce-
dieron USD 19.350.924 a través de 4.582  operaciones para 
el cultivo de cacao.  Al revisar la estructura del crédito agrí-
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cola a nivel nacional para el período 2012 a 2017, observamos 
que el crédito concedido para el producto cacao representa 
una participación promedio del 19%, y para  la provincia de 
El Oro, corresponde al 46%. En cuanto al comportamiento 
del crédito, se observa un crecimiento del 37% a nivel nacio-
nal, y del 34% a nivel de la provincia de El Oro, en el mismo 
período de referencia. El crédito para el rubro cacao se ha 
venido canalizando mediante una línea especial gestionada 
de manera conjunta con el MAGAP, quien brinda apoyo téc-
nico para la presentación del proyecto y solicitud, además de 
realizar el seguimiento a las actividades de producción.  Los 
recursos disponibles se han destinado al financiamiento de 
siembra, formación, renovación y rehabilitación de cultivos.
Cuadro 5: Crédito concedido por BanEcuador/Banco Nacional de Fomento 
para el  subsector agrícola y rubro cacao, período enero-agosto.

Año
Subsector Agrícola Rubro Cacao Crecimiento

Nacional El Oro Nacional El Oro Nacional El Oro

2012 Nacional El Oro 8.271.565 498.907  -  -

2013 46.322.385 926.450 13.092.817 679.521 58% 36%

2014 40.274.940 577.346 6.336.633 185.920 -52% -73%

2015 58.336.297 972.823 14.230.383 461.932 125% 148%

2016 52.091.171 584.516 10.932.979 311.813 -23% -32%

2017 96.801.290 1.228.444 19.350.924 596.392 77% 91%

Fuente: BanEcuador/Banco Nacional de Fomento (2017).

Productores

El número total de productores de cacao en la Provincia 
de El Oro no se encuentra definido en las estadísticas del 
MAGAP. Frente a ésta ausencia de información, la explica-
ción, según entrevista a los técnicos encargados de progra-
mas de asistencia, reside en el alto nivel de informalidad de 
los pequeños  productores, que no se registran en organis-
mos oficiales, por tanto no están incorporados en la base 
del Servicio de Rentas Internas, no facturan por sus ventas, 
tampoco acuden al apoyo de entidades de  promoción y 
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fomento productivo. Para una referencia, en el informe de 
rendición de cuentas del año 2016,  MAGAP  Zona 7 (abarca 
la provincia de El Oro), señala que el Proyecto de Reactiva-
ción del Café y  Cacao Nacional  Fino de Aroma, ha incorpo-
rado a 1.171 productores de cacao, entre pequeños y media-
nos, interviniendo 4.075,62 ha (MAGAP, 2017).

Con lo expuesto, destacamos la importancia de orientar 
acciones que integren a los pequeños productores, quienes 
conforman la base de los productores cacaoteros, tanto a 
nivel provincial como nacional. De ahí la necesidad de iden-
tificar y analizar alternativas que les permitan generar fuen-
tes de ventajas competitivas.  

A continuación abordamos varios aspectos relevantes en el 
contexto de la comercialización internacional del cacao, que 
atañe directamente los intereses de nuestros productores, 
independientemente de su tamaño.

Comercio exterior del cacao ecuatoriano y sus 
productos

Ecuador se ubica entre los principales productores de cacao 
en grano, ocupando el cuarto lugar en la producción mun-
dial en el año 2016, por debajo de Costa de Marfil, Gana e 
Indonesia (ICCO, 2017a), como se puede observar en el Grá-
fico 3.

Gráfico 3: Ranking de países productores de cacao (Miles de toneladas)

Fuente: ICCO, 2017a.
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Según el porcentaje atribuido por la Organización Interna-
cional el Cacao (ICCO), se considera que el 75% del total 
de cacao en grano exportado por Ecuador es cacao fino y 
de aroma. En el año 2015, se registró el mayor volumen de 
exportación de cacao en grano, en USD FOB y toneladas, el 
detalle se puede observar en el Gráfico 4. En el período com-
prendido entre los años 2012 a 2016, se registró una tasa de 
crecimiento promedio del 37%. Aunque el crecimiento pro-
medio anual es del 10%, en el año 2016 se redujo la produc-
ción a consecuencia de las plagas monilla y escoba de bruja, 
cuya presencia se identificó en el segundo semestre del año 
2015, asociada con los cambios climáticos, particularmente 
bajas temperaturas (Reyes, 2016).

Gráfico 4: Exportaciones ecuatorianas de cacao en grano.

Fuente: ITC (2016).

Aunque la oferta exportable del Ecuador se compone princi-
palmente de cacao en grano (capítulo 18 de Sistema Armoni-
zado), como se puede observar en el Cuadro 6, es interesante 
observar que la tasa anual promedio de crecimiento, durante 
los años de 2010 a 2016, ha sido favorable para productos que 
tienen un mayor valor agregado como la pasta de cacao y 
chocolates y demás preparaciones alimenticias de cacao. Las 
exportaciones de cacao en grano durante el período 2010 – 
2016 han presentado, en promedio, un crecimiento del 12, 
85% USD FOB y 12,76% en toneladas (ITC, 2016)
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Cuadro 6: Productos de exportación, cacao y derivados del cacao.

Productos
Promedio 
2010 -2016                                                        

Miles USD FOB

Promedio 2010 
- 2016 Tonela-

das 

Crecimiento 
Anual Prome-
dio 2010 -2016  

Miles USD FOB

Crecimiento 
Anual Prome-
dio 2010 -2016  

Toneladas

Cacao en grano 502.318 180.268 12,85 12,76

Pasta de cacao 33.243 9.265 17,20 14,99

Manteca, grasa y 
aceite de cacao

33.237 6.283 10,21 4,45

Chocolate y demás 
preparaciones ali-
menticias 

20.100 1.366 61,78 25,79

Cacao en polvo sin 
adición de azúcar ni 
otro edulcorante

19.736 5.413 -0,48 2,45

Cáscara, películas y 
demás desechos de 
cacao

391 546 12,61 18,09

Total 609.026 203.141   

Fuente: ITC (2016). 

Según las estadísticas del Trademap (ITC, 2017). La manteca 
de cacao es uno de los productos con mayor crecimiento 
en la demanda internacional, lo que demuestra que este 
segmento del mercado sigue siendo una oportunidad para 
nuestras exportaciones que alcanzaron un crecimiento pro-
medio anual del 4,45% en el período 2010 - 2016. 
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Exportación de cacao orgánico

En la última década, la  tendencia para los productos culti-
vados bajo criterios de agricultura orgánica1 se muestra cre-
ciente, así lo sustentan las estadísticas de consumo y pro-
ducción. En el año 2014, el mercado mundial de productos 
orgánicos registró ventas por USD 80 billones aproximada-
mente. Entre los mercados más grandes, el de Estados Uni-
dos por ejemplo, se registraron tasas de crecimiento anuales 
del 10%, mientras varios países incrementaron la superficie 
cultivada de productos orgánicos (Willer y Lernoud, 2016). 

Aproximadamente, el 85% del cacao orgánico del mundo 
se encuentran en Latinoamérica. Las áreas de cacao orgánico 
han crecido con una tasa promedio del 20%, en el período 
considerado desde el año 2004 a 2014, como se puede apre-
ciar en el Gráfico 5.

Gráfico 5: Cacao orgánico. Evolución de superficie cultivada a nivel mundial

Fuente: Willer y Lernoud (2016).

1La  INFOAM (Federación Internacional de Movimientos de la Agricultura Orgánica) define la agri-
cultura orgánica como un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, 
los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodi-
versidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos 
adversos (INFOAM, 2008). 
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En el continente americano, en el año 2014, República Domi-
nicana, Perú, México y Panamá registraron un mayor número 
de hectáreas dedicadas al cultivo de cacao, por delante de 
Ecuador, el detalle se puede observar en el Gráfico 6.
Gráfico 6: Cacao orgánico. Superficie cultivada, mayores productores en 
América. 

Fuente: Willer y Lernoud (2016).

En el informe The World of Organic Agriculture del año 2016 
(Willer y Lernoud, 2016) se expone que Ecuador registra 
52.196 ha de cultivos orgánicos, equivalentes al 0,70% del 
total de la superficie agrícola, registrándose 10.287 produc-
tores y 22 procesadores. Para el caso del cacao, se registran 
13.643 hectáreas cultivadas bajo el sistema de agricultura 
orgánica. 

En el año 2015, se exportaron desde Ecuador 7.414 tone-
ladas de cacao y sus preparaciones de origen orgánico, que 
representaron el 3% del total de cacao en grano exportado 
en ese año (258.000 toneladas), generando 21 millones de 
dólares2. De esas toneladas de cacao orgánico, el 99,83% 
correspondió a cacao en grano y el resto a productos ela-
borados como chocolate, chips, cacao deshidratado, polvo, 
pasta, manteca, molido, barras de cacao y nibs. 

2El volumen de exportaciones de cacao y sus elaborados de origen orgánico se encuentra publi-
cado en la página Web de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 
(AGROCALIDAD). Para el año 2015 no existen datos de los valores FOB exportados pero sí de sus 
volúmenes. Con esa información se puede deducir el valor total exportado.  
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La normativa legal para la producción de productos orgá-
nicos en Ecuador se compone de los siguientes instrumen-
tos (Agrocalidad, 2017): Normativa General para Promover y 
Regular la Producción Orgánica-ecológica-biológica en el 
Ecuador, Acuerdo Ministerial Nro. 299 que se publicó en el 
Registro Oficial Nº 34 de 11 de julio de 2013; Instructivo de la 
Normativa General para Promover y Regular la Producción 
Orgánica - Ecológica – Biológica en el Ecuador, Resolución 
N° 99, Emitida el 30 de septiembre de 2013.

Actualmente el Ecuador, en el marco del Acuerdo Comer-
cial Multipartes que firmó con la Unión Europea (UE), se 
encuentra negociando la incorporación del país en la lista 
de terceros países que son reconocidos por la UE como 
equivalentes con su normativa y sistemas de control de pro-
ducción orgánica. La UE aplica el mecanismo de “lista de 
país tercero” para reconocer como equivalentes a las certifi-
caciones orgánicas de otros países. 

El cacao orgánico y sus preparaciones necesitan, además 
de las condiciones jurídicas para su normal desempeño, 
de una serie de acciones para consolidar su producción y 
exportación. No es suficiente contar con la oferta, se necesita 
identificar las oportunidades de mercado y ayudar al pro-
ductor /exportador para apuntalar su acceso, al mercado, 
mediante la firma de acuerdos comerciales y de reconoci-
miento mutuo,  y el acompañamiento técnico para cumplir 
con los requisitos de los mercados de destino.  



Caracterización del sector productor de cacao.
Un enfoque de alternativas para la competitividad

31

Problemas derivados de la dependencia a la exportación 
de productos básicos o commodities.

La mayoría de países en desarrollo aún dependen econó-
micamente, y en gran medida, del ingreso de recursos eco-
nómicos originados por exportaciones de productos prima-
rios o commodities. Esta dependencia se ve agravada por la 
poca diversificación de su oferta exportable y mercados de 
destino, situación que ha sido difícil de revertir salvo ciertas 
excepciones, como es el caso de las denominadas econo-
mías emergentes3 .

En Ecuador, según la publicación State of Commodity 
Dependence 2014 (UNCTAD, 2014) los productos bási-
cos exportados como porcentaje del total de las mercan-
cías exportadas representaron el 93% durante el período 
2012/2013. Si consideramos que el Índice de Herfindahl Hir-
schmann (IHH), que evalúa el nivel de concentración de las 
exportaciones de un país4, tuvo un promedio anual de 0.21 
durante el período de 2013-2016 para Ecuador, se ratifica la 
alta concentración de nuestras exportaciones en un número 
limitado de bienes primarios: petróleo, banano, cacao, cama-
rones y rosas. Esos productos representaron el 69% del total 
exportado por el Ecuador en el año 2016. Aunque la depen-
dencia ha disminuido en comparación con otros años, por el 
surgimiento de exportaciones como las conservas de atún, 
extractos y esencias de café, madera, entre otros, su partici-
pación sigue siendo muy alta. (PROECUADOR, 2017)   

3Término que se utiliza para referirse a países en desarrollo que tienen un distinto modelo de 
especialización productiva. Por ejemplo los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, otros 
países en desarrollo como Corea del Sur, México, Malasia, Tailandia, Taiwán, Turquía, entre otros. 
4Si el índice es menor a 0.10 el mercado es desconcentrado, si es mayor a 0.10 y llega hasta 0.18 
el mercado es moderadamente concentrado, y si es mayor a 0.19 el mercado es altamente con-
centrado. 
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Que un país sea dependiente de la exportación de un limi-
tado número de bienes no es un problema en sí, el incon-
veniente se presenta cuando esa dependencia recae en la 
exportación de materias primas que no tienen mayor valor 
agregado y, además, su comercialización se enfrenta a cier-
tos problemas como la variación de sus precios internacio-
nales, debido a la condición especulativa de su cotización 
internacional; al deterioro de los términos de intercambio; 
al agotamiento de los recursos naturales; elevados niveles y 
progresividad arancelaria; a barreras de acceso no arancela-
rias como son las medidas sanitarias y fitosanitarias y regla-
mentaciones técnicas; la falta de infraestructura logística en 
los países en desarrollo; subsidios a la producción otorgados 
en los países competidores; entre otros. 

De esos problemas, la fluctuación en los precios a la baja 
es quizás, por sus efectos en el corto plazo, el mayor de los 
inconvenientes para los países productores y exportadores 
de commodities, debido a que esos países no pueden influir 
en los precios internacionales. Esa disminución afecta direc-
tamente las condiciones económicas y sociales de la parte 
más vulnerable de la cadena, en este caso, de los pequeños 
agricultores dependientes de la producción de materias pri-
mas. En muchas ocasiones, estos inconvenientes sobrepasan 
los temas comerciales afectando la seguridad alimentaria, el 
empleo e, inclusive, en un nivel macro, las finanzas públicas 
de los países dependientes de esos recursos. 

En la práctica, los países en desarrollo son tomadores de 
precios cuando tienen una participación marginal en la pro-
ducción de un determinado bien. Sin embargo, para algu-
nos commodities ocurre todo lo contrario, así los países en 
desarrollo tengan una alta participación en la producción 
mundial los precios se fijan en virtud de otros factores ajenos 
a esa participación, vinculados a su oferta y demanda.  

Por citar un ejemplo, según la Organización Internacio-
nal del Cacao (ICCO, por sus siglas en idioma inglés) países 
como Costa de Marfil, Ghana, Indonesia y Ecuador producen 
más del 80% de la oferta mundial, sin embargo esos países 
no determinan los precios internacionales del cacao (ICCO, 
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2017a) . En el caso del cacao, café, azúcar, entre otros bienes 
primarios, los precios se establecen en mercados secunda-
rios, por las cotizaciones de las bolsas de Nueva York o Lon-
dres, teóricamente, basados en la oferta y demanda en los 
mercados mundiales5.  

El decrecimiento de los precios internacionales del 
cacao y sus posibles soluciones

Es importante anotar que la problemática sobre las fluctua-
ciones del precio de los productos básicos o primarios  ori-
ginó, en 1980, la creación del Fondo Común para Productos 
Básicos y el establecimiento o fortalecimiento de los Conve-
nios Internacionales sobre Productos Básicos (CIPB) existen-
tes entre países productores y consumidores. En esos años, 
se pensó que el “Fondo funcionaria como organismo de 
financiamiento y de coordinación de los convenios interna-
cionales sobre productos básicos” (Del Valle y Salazar, 1982) 
coadyuvando al financiamiento de actividades de procesa-
miento y comercialización. La ICCO es la organización que 
administra los convenios internacionales del cacao. Su crea-
ción se remonta al año de 1973, precisamente, para gestio-
nar el primer Convenio Internacional del Cacao que se nego-
ció en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao.

Ese convenio incluyó algunos objetivos como aliviar las 
series dificultades económicas; prevenir las excesivas fluctua-
ciones del precio del cacao; llegar a acuerdos para estabili-
zar e incrementar las ganancias de los países exportadores 
y productores de cacao y proveer a esos países de recursos 
para acelerar su crecimiento económico y desarrollo social; 
asegurar ofertas adecuadas a precios razonables y equitati-
vos para productores y consumidores.

5El tema de la cotización de los precios de commodities, en mercados secundarios, va más allá 
del ámbito de este capítulo debido a que, cómo conocemos, intervienen diferentes factores dife-
rentes a la elasticidad de la demanda, ingresos, preferencias de los consumidores, oferta de bienes 
disponibles.
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Como se puede observar, los problemas sobre las fluctua-
ciones del precio del cacao ya eran motivo de preocupación 
para el régimen internacional de comercio desde la década 
de los 80. En los últimos años la problemática se repite y 
los objetivos y acciones que se plantearon en el Convenio 
Internacional del Cacao, parecería, no fueron suficientes 
para enfrentar la nueva caída de los precios. Es evidente que 
esos instrumentos necesitan ampliar su accionar, inclusive ir 
más allá de sus objetivos iniciales, incluyendo un conjunto 
de medidas específicas de carácter vinculante para alcanzar 
una economía cacaotera sostenible. 

Según la ICCO (2017a), los precios internacionales del cacao 
decrecieron abruptamente más de un tercio entre octubre 
y diciembre de 2016 tras expectativas de un gran excedente 
de la oferta del mercado para fines de 2016 /17 (Gráfico 7). 
Antes de ese descenso existió un auge en los precios inter-
nacionales debido a que la tasa de disminución de la pro-
ducción mundial era menor que la tasa de disminución de 
la molienda. Es decir, existió una menor oferta de produc-
ción de cacao hasta mediados de 2016.  

Gráfico 7: Precios internacionales del cacao en grano.

Fuente: ICCO (2017a) y Trade Map (2017)

Esta sobreoferta se atribuye a condiciones meteorológicas 
favorables en África Occidental y Central que provocó un 
volumen extraordinario de cosecha con la baja abrupta de 
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los precios internacionales, y a la falta de previsión para el 
manejo de la producción excedentaria y una política de 
ajuste de precios la internación paulatina de esa oferta en 
el mercado internacional.  Por esa razón, la ICCO (2017b) 
resalta que los países deben tener Planes Nacionales de 
Cacao que les permitan tener conocimientos sólidos de los 
recursos cacaoteros y el crecimiento previsto de la demanda 
internacional. 

Esta nueva caída del precio del cacao se encuentra afec-
tando al sector más débil en la cadena de suministros, a los 
pequeños productores6 que carecen de ingresos adicionales 
que les permita solventar esta situación hasta que se recu-
peren los precios internacionales o exista una intervención 
del Gobierno mediante la adopción de medidas de apoyo a 
sus agricultores.  

La ICCO (2017b) plantea ciertas acciones para recuperar 
los precios de exportación, desde el lado de la demanda y 
oferta. En el caso de la demanda se señalan campañas que 
permitan aumentar el conocimiento del consumidor sobre 
las propiedades positivas del chocolate y los productos a 
base de cacao orientadas en los países con un alto nivel de 
elasticidad de los ingresos, debido a que la demanda de 
cacao es sensible a los ingresos disponibles. No obstante de 
lo expuesto, resaltan que la estimación realizada por Euro-
monitor International (especialista internacional en merca-
dos de minoristas de consumo) establece que la demanda 
de confitería de chocolate aumentaría sólo en 461.000 tone-
ladas de 2017 a 2021, volumen que podría ser cubierto con 
el excedente de la producción de cacao mundial 2016/17 
durante ese periodo y unos cuantos años más, en el enten-
dido de que se mantengan las condiciones actuales de la 
oferta mundial de cacao. Es decir, sería poco probable que 
por el lado de la demanda se puedan incrementar los pre-
cios del cacao (ICCO, 2017b). 

6 “En Ecuador el 80 % de la producción de cacao es generada por pequeñas unidades produc-
tivas de menos de 10 hectáreas. 90% de las hectáreas sembradas corresponde a cacao fino de 
aroma y el resto a otros tipos de cacao como CCN51Naciones Unidas” (UNCTAD, 2015, p.11)
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En cuanto a la oferta, se sugiere la implementación de 
tres opciones de medidas de política comercial cuyo obje-
tivo es la restricción del volumen de exportación, en el caso 
de la adopción de contingentes de exportación; la disminu-
ción del precio interno mediante la adopción de aranceles 
a la exportación que desincentiven la producción interna y 
la posible redistribución eficiente de los ingresos fiscales a 
los agricultores, administrados por una junta de comercia-
lización; y, una reserva de estabilización que funcionaría 
de forma similar a un sistema de estabilización vía precios, 
para manejar el exceso y escasez a través de la fijación de 
un precio máximo y mínimo, respectivamente, mediante la 
compra de la producción a fin de que el precio del cacao se 
mantenga entre un precio piso y techo. Se considera que el 
manejo de las reservas de estabilización es vital en períodos 
de expansión (exceso) para enfrentar los posibles períodos 
de decrecimiento futuros de los ingresos. 

Es evidente, como lo reconoce la ICCO (2017b), las dos 
primeras medidas afectarían el bienestar del cacao cultor 
debido a que tendría que limitar su oferta sin que puedan 
recibir un ingreso temporal para reemplazarlos. Por su parte, 
la tercera opción mejoraría el ingreso de los pequeños pro-
ductores, condicionado a la existencia de recursos económi-
cos para mantener ese mecanismo en los países en desarro-
llo.   

Esas tres medidas buscan el incremento del precio del 
cacao, en el corto y mediano plazo. No están dirigidas a la 
sostenibilidad de la economía y producción cacaotera, que, 
para alcanzarla, deberían ir acompañadas de una política 
comercial integral. A la par de un contingente de exporta-
ción o de aranceles a la exportación se deberían adoptar 
medidas de incentivos para atraer inversiones que permitan 
crear o mejorar las industrias de chocolates y productos ela-
borados. Esas industrias, mediante incentivos que podrían 
ser de tipo fiscal, contarían con menores costos de produc-
ción y materia prima barata, por el efecto mismo de la res-
tricción. Sólo de esta forma se podría aprovechar, de una 
mejor manera, los efectos de las medidas propuestas.  
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Otros criterios apuntan a una estrategia de medidas de 
subsidios a la producción mientras dure la temporada de 
precios bajos. Sin embargo, este tipo de medidas incentivan 
el aumento de las hectáreas de producción de cacao. Toda 
medida de subsidios, cuando se conecta al tipo o volumen 
de producción, provoca mayores distorsiones, en este caso, 
sobreproducción y afectación a los precios, justamente lo 
que se quiere combatir. Las subvenciones a la producción 
podrían servir como medida para enfrentar la crisis pero no 
son la solución del problema, podrían generar mayores dis-
torsiones. 

Otras organizaciones internacionales como la UNCTAD 
(2016), ofrecen recomendaciones a la comunidad interna-
cional para alcanzar una economía sostenible del cacao. 
Entre ellas se destaca la adopción de medidas para escalar 
posiciones en las cadenas de valor de los productos básicos, 
reforzar las leyes de competencia nacional, regional e inter-
nacionales, en respuesta a la concentración del comercio 
del cacao en pocas empresas que afectan a los agricultores. 

La mejora de la productividad también se debe conside-
rar como un medio para enfrentar los precios bajos, sin que 
esto implique un aumento de las hectáreas sembradas sino 
el mejoramiento genético de las plantaciones,  en paralelo 
al incentivo de la asociatividad entre pequeños productores.   

Todas las medidas mencionadas son válidas y respon-
den a ciertas necesidades y realidades. Por otro lado, una 
medida por sí sólo no puede combatir problemas estructu-
rales como es la baja del precio internacional del cacao. Se 
debe reforzar cada sector de la cadena productiva, aprove-
chando las oportunidades que podrían generar una medida 
de restricción de la oferta, aumento de la productividad vía 
mejoramiento genético, asociatividad, de diferenciación y 
diversificación de la producción. 
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Medidas que se podrían implementar en Ecuador 
para diversificar la oferta exportable del cacao.

De todas las opciones planteadas, merece especial aten-
ción la diversificación de la oferta exportable. Los conceptos 
tradicionales nos indican que la diversificación de la oferta 
exportable se logra partir del aumento de su valor agregado 
o la oferta de nuevos productos, es decir, si antes se vendía 
cacao en grano y ahora pasta de cacao, se diversifica la oferta 
exportable. No obstante, esa diversificación y aumento de 
valor agregado también se puede alcanzar mediante la 
adopción de mecanismos y estrategias que permitan dife-
renciar nuestros productos de otros similares, para competir 
en nichos de mercados especializados, en donde el precio 
del producto se determine por su calidad y percepción del 
consumidor.  

Se podría pensar en la construcción de ventajas compe-
titivas a partir de las ventajas comparativas del cacao ecua-
toriano, mediante la agregación de valor utilizando algunos 
elementos intangibles como la diferenciación de nuestros 
productos de exportación, a través de la oportunidad que 
representa la producción orgánica en el contexto de la 
dinámica de los mercados, y el régimen internacional de 
propiedad intelectual.   A continuación se analizan las dos 
alternativas expuestas, mediante las cuales  se propone una 
respuesta a las interrogantes planteadas como guía del pre-
sente análisis, en tanto, a nuestro criterio, permitirían hacer 
frente a las fluctuaciones de precio, en paralelo a configu-
rarse en ventajas competitivas sostenibles, basadas en acti-
vos intangibles.

Ampliación de la producción de cacao orgánico.

A nivel global, el comportamiento dinámico de los merca-
dos de alimentos se manifiesta en cambios de hábitos de 
consumo, marcados por mayores exigencias respecto a la 
inocuidad, control de los sistemas de producción y su afec-
tación al medio ambiente. Como respuesta, se visualiza un 
aumento en el número de agricultores que se  incorporan 
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a la  producción orgánica (Fonseca, Muñoz y Cleves, 2015), 
articulándose a la implementación de sistemas de gestión 
de la calidad, normas y códigos de conducta altamente 
valorados en las actuales condiciones de mercado.  El creci-
miento de la demanda7 de productos orgánicos ha derivado 
en el  surgimiento de un importante segmento de mercado 
(Girad, 2015; Negrete y Guzmán, 2015), dispuesto a pagar un 
precio mayor por productos que aseguren estar libre pesti-
cidas y aditivos nocivos para la salud. Por ejemplo, el com-
portamiento del mercado de orgánicos en Estados unidos 
se manifiesta en el crecimiento de las ventas, que pasaron 
de USD 3,6 billones en 1997 a USD 39 billones en el año 
2014 (PROCHILE, 2016). Una panorámica del mercado glo-
bal de productos orgánicos se puede observar en el Gráfico 
8 donde se revela un crecimiento sostenido de las ventas al 
por menor, identificándose las tasas más altas en los merca-
dos de Estados Unidos, Austria y China, 

Gráfico 8: Principales mercados de productos orgánicos.

Fuente: Lernoud y Willer (2017).

7El Research Institute of Organic Agriculture (Lernoud y Willer, 2017) indica que el mercado mun-
dial de alimentos orgánicos en el año 2000, facturaba aproximadamente 16.5 billones de euros, al 
año 2015 se facturaron 75 billones de euros. Alrededor del 90 por ciento de las ventas de produc-
tos orgánicos están en Europa y Estados Unidos, lideran Alemania, Dinamarca Francia y Suiza con 
un consumo percápita de 200 euros por persona al año (Ecological, 2016).
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Actualmente los países competidores en las exportaciones 
de cacao orgánico son República Dominica y Perú8, siendo 
los principales mercados en Europa, Bélgica, Alemania, 
Suiza e Italia, así como Estados Unidos y Canadá (Ministerio 
de Agricultura y Riego, 2016). A nivel mundial, las estadística 
(Willer y Lernoud, 2016) revelan un incremento en el cultivo 
de productos orgánicos, siendo los países de América Latina 
los mayores exportadores de fruta orgánica, donde además 
se reconoce la existencia de marcos legales para la produc-
ción orgánica.  

Frente a lo expuesto,  consideramos que la agricultura 
orgánica puede ser abordada como una estrategia para 
mejorar las condiciones económicas de los productores, así 
varios estudios (Hernández y López, 2016; Seufert et al., 2012) 
han demostrado su impacto positivo en la disminución de 
la pobreza, mediante el aprovechamiento de oportunidades 
del mercado, cada vez más enfocadas en el desarrollo sus-
tentable y la salud de los consumidores (Izaguirre et al., 2013; 
Jiménez et al., 2014; Pérez et al., 2012).

Apoyándonos en la Teoría de Recursos y Capacidades,  la 
diversificación hacia la producción orgánica, estaría com-
prendida entre las acciones que contribuyen a desarrollar 
capacidades y desarrollar recursos valiosos como fuente de 
ventajas competitivas.

La agricultura orgánica, entendida como un modelo de 
producción responsable y sostenible con el medio ambiente,  
facilitaría  la introducción en segmentos de mercado donde 
se privilegia la reputación en el cumplimiento de normas 
internacionales. Las unidades agrícolas que actualmente 
están dedicadas al cultivo tradicional del cacao, podrían 
desarrollar capacidades a partir de la implementación de 
los protocolos que exige la producción orgánica. En articu-

8Según las estadísticas de la Asociación Peruana de Productores de Cacao (Appcacao), del total de 
las exportaciones de cacao en grano, esto es, 108.000 tn en el año 2016, el 20% estaba cubierto 
con certificaciones de producción orgánica y comercio justo (El Comercio, 2017).
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lación con las  prácticas de manejo de cultivos orgánicos, la 
acumulación de conocimientos estaría comprendida entre 
las fuentes de ventajas competitivas, como un conjunto de 
recursos intangibles que se constituyen en activos estratégi-
cos, conforme la Teoría de Recursos y Capacidades (Amit y 
Schoemaker, 1993; Barney, 1986; Wernerfelt, 1984), entre los 
recursos valiosos de difícil imitación, se destaca el conoci-
miento que se genera en entornos organizativoss específicos 
de difícil reproducción.

Los cambios que surgen en las normativas de certificación 
orgánica, acceso a mercados de los productos agrícolas, con-
ducen a la necesidad de mantener actualizados los conoci-
mientos generados y acumulados en un momento dado. En 
extensión a la Teoría de Recursos y Capacidades, el enfoque 
de las Capacidades Dinámicas  (Teece, Pisano y Shuen, 1997; 
Zahra, Sapienza y Davidsson, 2006) enfatiza en la transfor-
mación y renovación del conocimiento como condición para 
facilitar en las organizaciones la adaptación a los cambios y 
desarrollar un conjunto de habilidades (Benner y Tushman, 
2015; Castiaux, 2012; Teece, 2014), como en el caso que nos 
ocupa, contribuirían a  responder a las exigencias de los mer-
cados,  organismos de control, y certificación de productos 
orgánicos, por ejemplo.

La tendencia del comercio mundial busca el consumo 
de este tipo de bienes y el régimen multilateral de comer-
cio tiene las herramientas necesarias para consolidarla. Por 
ejemplo, para aumentar su consumo y facilitar su acceso 
a los mercados, en la Organización Mundial del Comercio, 
según la Declaración Ministerial de Doha, existe un mandato 
de negociación  establecido “ la reducción, según proceda, la 
eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios a 
los bienes y servicios ecológicos” (OMC, 2001; 2011). Para ello, 
los países miembros se encuentran negociando una lista de 
bienes y servicios que se beneficiarían de esa reducción. 

En Ecuador, el valor agregado y cambio de especialización 
también se  vincula a las exportaciones sostenibles. La Cons-
titución de la República del 2008, en su artículo 306 esta-
blece que “el Estado promoverá las exportaciones ambien-
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talmente responsables, con preferencia de aquellas que 
generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las 
exportaciones de los pequeños y medianos productores y 
del sector artesanal”.

En armonía a lo expuesto en la Constitución, el plan de 
gobierno denominado Plan Nacional del Buen Vivir 2013-
2017 (SENPLADES, 2013), en su objetivos 7 y 10 plantean 
algunas políticas encaminadas a la diversificación y diferen-
ciación de la oferta exportable, basada en temas de sosteni-
bilidad ambiental, asociatividad, productividad y competi-
tividad de productos primarios. En el Plan Nacional para el 
Buen Vivir 2017-2021 (SENPLADES, 2017), en el denominado 
Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida, se contempla 
el Objetivo 3: garantizar los derechos de la naturaleza para las 
actuales y futuras generaciones, el cual se sustenta en lo que 
establece el programa de gobierno: “la Revolución Ecológica 
debe ser la consolidación del cambio de la matriz productiva 
y de la matriz energética, como base para la generación de 
empleo y riqueza, reduciendo las emisiones que contribu-
yen al cambio climático y garantizando la conservación y el 
mantenimiento de nuestro patrimonio natural” SENPLADES, 
2017, p.55). Esto demuestra que la política de diversificación 
y agregación de valor que el país persigue, se podría alcanzar 
utilizando elementos de la sostenibilidad ambiental. En el 
mismo contexto, los objetivos 5 y 6 plantean algunas políti-
cas encaminadas a la diversificación de la economía desde 
los puntos expuestos, objetivo 5: impulsar la productividad y 
competitividad para el crecimiento económico sustentable 
de manera redistributiva y solidaria, y el objetivo 6: desarro-
llar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral Interven-
ciones Emblemáticas del Eje 2.
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La protección jurídica de una diferenciación como meca-
nismo para construir una ventaja competitiva y diversificar 
la oferta exportable

La diferenciación, considerada como un activo intangible, 
podría contribuir a la diversificación de nuestra oferta exporta-
ble, cuando se la utiliza como una estrategia para promocio-
nar productos que gozan de un reconocimiento internacio-
nal, caso específico del cacao ecuatoriano. Esa diferenciación 
puede convertirse en una ventaja competitiva, mediante el 
uso de las disposiciones del régimen multilateral de comer-
cio internacional que comprende el régimen de los derechos 
de propiedad intelectual para su protección jurídica nacional 
(Flores, 2007). Una diferenciación protegida por el régimen 
internacional de propiedad intelectual contribuiría a mejorar 
los precios del cacao y sus productos a lo largo de la cadena 
productiva.

Para proteger esa diferenciación, el régimen de propiedad 
intelectual utiliza ciertas herramientas como son los signos 
distintivos no clásicos, entre ellos, marcas colectivas, marcas 
de certificación o garantía y denominaciones de origen, que 
reconocen la calidad de un producto atribuido a su origen, 
asociado con su historia, cultura, e identidad.  

Según sus definiciones, en una marca colectiva la participa-
ción del Estado es indirecta y su alcance se limita a la protec-
ción de los derechos del titular. Se otorga a organizaciones o 
agrupaciones de productores.  Su finalidad es distinguir las 
características y origen del producto. El control de la marca lo 
ejerce su titular.  La marca de certificación o de garantía certi-
fica la calidad que se avala, vinculada a un origen geográfico 
específico. Se utiliza en los productos o servicios elaborados o 
distribuidos por otras personas diferentes a su titular, debida-
mente autorizadas a través de licencias.  El titular no utiliza la 
marca, su accionar se limita a la certificación y puede ser una 
persona natural o jurídica, privada o pública (OMPI, 2002).  

Una denominación de origen (o indicaciones de proceden-
cia, término también utilizado por el Convenio de París para 
la Protección de la Propiedad Industrial) informa el origen 
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geográfico de los productos elaborados o producidos, sus 
características o cualidades implícitas a ese origen geográ-
fico. Los factores naturales y humanos que intervienen en 
el proceso productivo sólo se consideran en el caso de las 
denominaciones de origen, concebidas como un patrimo-
nio nacional, de propiedad de los colectivos o asociaciones 
de productores que se benefician de ese reconocimiento, 
bajo del control del Estado. 

Definición de una denominación de origen, normativa 
nacional e internacional

Algunas disposiciones normativas de alcance nacional y 
regional consideran a las indicaciones de procedencia y 
denominaciones de origen como una indicación geográfica 
(concepto más amplio que engloba ambos términos). De 
otra parte, ciertas normas, cuando se habla de la calidad de 
un producto atribuible a su origen, sólo hacen referencia a 
las indicaciones geográficas (Flores, 2007). 

Por lo expuesto, para tener una idea más clara sobre la 
diferencia entre esos términos, es necesario realizar las 
siguientes precisiones: las indicaciones geográficas se refie-
ren al origen geográfico como responsable de la calidad o 
reputación y característica del producto, siendo las indica-
ciones de procedencia el signo o expresión que se refiere al 
lugar geográfico (país, región, localidad o lugar), mientras  las 
denominaciones de origen, como determinante de la cali-
dad o característica del producto, incluye al factor humano y 
natural. La Decisión 486 de la CAN conceptualiza a las deno-
minaciones de origen e indicaciones de procedencia como 
indicaciones geográficas. 

Nuestra legislación, en materia de propiedad industrial, 
contempla la figura de denominación de origen como una 
indicación geográfica constituida por la designación del ori-
gen atribuido a la calidad del producto, a más de sus fac-
tores humanos y naturales, y la indicación de procedencia 
como un signo distintivo que evoca el origen del producto 
(país, región, localidad o lugar). 
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Para el caso de este estudio, se podría utilizar el término 
de indicación geográfica como un concepto que abarca a las 
denominaciones de origen, teniendo en cuenta el término 
indicación de procedencia como un tipo de indicación geo-
gráfica que se presenta en los tratados administrados por la 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y en 
nuestra legislación. 

La protección de una denominación de origen inicia por su 
registro y protección otorgada por la legislación de cada país. 
En nuestro caso, el Código Orgánico de la Economía Social 
de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Capítulo XII, 
de las Denominaciones de Origen, con su órgano ejecutor 
de la tutela administrativa sobre los derechos de la propie-
dad intelectual, el Servicio Nacional de Derechos Intelectua-
les (SENADI) organismo que reemplazará al Instituto Ecua-
toriano de la Propiedad Intelectual IEPI9, regula su registro 
y protección. A nivel regional la Decisión 486 del Régimen 
Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN), Título XII, Indicaciones Geográficas, Capí-
tulo I y II, Denominaciones de Origen e Indicaciones de Proce-
dencia, establece las disposiciones dentro del espacio comu-
nitario andino. El ADPIC de la OMC fija disposiciones mínimas 
de cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, 
al contrario de la normativa de la CAN que establece con 
mayor precisión las disposiciones de protección y registro de 
las denominaciones de origen. Para que una denominación 
de origen tenga una protección internacional debe registrase 
en otros países. Su registro y protección, por lo general, se la 
consigue a través de la suscripción de Acuerdos Comerciales 
Regionales (ACRs) de alcance bilateral y regional. En los ACRs, 
el registro y protección se basa en el principio de reciproci-
dad y es el resultado de un proceso de negociación. Las  leyes 

9Artículo 2 del Capítulo II del Reglamento al Código Orgánico de la Economía Social de los Cono-
cimientos, Creatividad e Innovación, “De los órganos del Servicio Nacional de Derechos Intelec-
tuales”.
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ecuatorianas en materia de propiedad intelectual estable-
cen que la protección de las denominaciones de origen de 
otros países se otorgará siempre que ello estuviere previsto 
en algún convenio internacional vigente para el Ecuador.

En cuanto a los Acuerdos administrados por la OMPI, tres 
de ellos contienen disposiciones de protección de las deno-
minaciones de origen vinculada a la adhesión de un país a 
esos convenios, el Convenio de París para la protección de 
la Propiedad Industrial, el Arreglo de Lisboa relativo a la 
Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional y el Arreglo de Madrid relativo a la represión 
de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los 
productos. El Arreglo Lisboa protege específicamente a las 
denominaciones de origen, reconocidas como tales en su 
país de origen, a través de su registro en el sistema interna-
cional de la OMPI.  

En Ecuador, la protección nacional de una denominación 
de origen inicia con la declaratoria de protección por parte 
de la autoridad nacional competente en materia de propie-
dad intelectual. Esa declaración se hará de oficio o por peti-
ción de quienes tengan un interés legítimo10. 

Los productores que tengan un interés legítimo, que lleven 
adelante sus actividades en la zona geográfica determinada 
y tengan la intención de utilizarla, deberán remitir una soli-
citud a la autoridad nacional competente, institución que 
verificará el cumplimento de los requisitos establecidos en el 
pliego de condiciones de la denominación de origen. 

10Personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la producción, extracción o ela-
boración del producto o de los productos que se pretenda designar con la denominación de ori-
gen, así como a las asociaciones integradas por dichas personas (Código Orgánico de la Economía 
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación).
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Denominación de origen para el cacao ecuatoriano y su 
implementación

Actualmente, en Ecuador existe la denominación de origen 
“Cacao Arriba”, que fue la primera en el país, solicitada el 29 
de diciembre de 2006 y declarada mediante Resolución No. 
6307068 de 24 de marzo de 200811. Se protege la almen-
dra de cacao, fino de aroma y sabor floral, también cono-
cido como cacao en grano fermentado y seco, proveniente 
de la especie Theobroma cacao, cultivada en zonas bajas y 
en una altitud desde el nivel del mar hasta los 1.200ms. Las 
zonas geográficas de la declaratoria son las planicies de la 
Costa Ecuatoriana y el Oriente que comprende desde las 
estribaciones de la cordillera occidental de los Andes hasta 
el Océano Pacifico en toda su extensión. Para la protección 
internacional de la denominación de origen “Cacao Arriba”, 
el Acuerdo Comercial Multipartes suscrito con la Unión Euro-
pea, que entró en vigor en el 2017, reconoce la denomina-
ción de origen del cacao ecuatoriano, al igual que la indica-
ción geográfica “Montecristi”, relativa a los sombreros de paja 
toquilla originarios del cantón del mismo nombre. 

Como sucede en otros países, la administración de una 
denominación de origen debería estar a cargo un consejo 
“consejo regulador”, conformado por los propios producto-
res, que sería la entidad encargada de recibir las solicitudes 
de autorización. Ese consejo deberá controlar que se cum-
plan con los requisitos o pliegos de la denominación de ori-
gen y que las condiciones que motivaron esa autorización se 
mantenga en los productores que se beneficien de la misma. 
La promoción nacional e internacional y su defensa deben 
corresponder a instancias estatales, a través de distintos ins-
trumentos como la suscripción de acuerdos internacionales 

11Además se ha declarado la protección de las denominaciones de origen: “Montecristi” para los 
sombreros de paja toquilla provenientes del cantón Montecristi y “Café de Galápagos otorgada al 
café pergamino/oro/tostado/molido.
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y la evaluación costo- beneficio de ser parte de ciertos conve-
nios internacionales para la protección de la denominación 
de origen “Cacao Arriba”, como el Arreglo de Lisboa relativo a 
la Protección de las Denominaciones de Origen (y el Acta de 
Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones 
de Origen y las Indicaciones Geográficas12).

Actualmente, el Gobierno Nacional impulsa el desarrollo e 
implementación de la marca sectorial para el cacao y cho-
colate del Ecuador, como instrumento distintivo no clásico 
que también protegería la diferenciación basada en su reco-
nocimiento internacional. Esta marca busca promocionar al 
cacao ecuatoriano, posicionándolo por sus prácticas de res-
ponsabilidad ambiental, social y económica. Los protocolos 
para el funcionamiento y otorgamiento de la marca secto-
rial para el cacao y chocolate ecuatoriano se encuentran en 
proceso de elaboración y se basarían en el cumplimiento de 
criterios de calidad; sociales; responsabilidad ambiental; de 
agregación de valor; inversión en la investigación y desarrollo; 
y, de apertura de nuevos mercados. Las marcas sectoriales 
pueden considerarse como una derivación de las marcas de 
certificación por su funcionamiento.   

Reflexiones finales 

El sector cacaotero en el Ecuador ha emprendido cambios 
significativos de la mano de los programas públicos de apoyo 
técnico y crediticio, con el objetivo de renovar plantaciones 
y mejorar su manejo, además de aprovechar las oportunida-
des de los mercados globales. No obstante, el esfuerzo mate-
rializado en las certificaciones y reconocimiento internacio-
nal de la calidad del cacao fino de aroma, debe aprovecharse 
para ofertar productos diferenciados y con valor agregado.

12Es el resultado de una negociación de las Partes para la revisión de un sistema internacional de 
registro que ofrece protección a las denominaciones que permiten identificar el origen geográfico 
de productos como el café, el té, las frutas, el vino y los productos de alfarería, vidrio y textil. Este 
instrumento también permite la adhesión al Arreglo de Lisboa de algunas organizaciones intergu-
bernamentales (OMPI, 2017). Aunque no se incluyó al cacao, existen otros productos en el Ecuador 
sobre los cuales se prevé establecer una posible denominación de origen, como café y frutas. 
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Muchos países, en la búsqueda de diferenciación, han redi-
rigido su producción basada en una economía sostenible, en 
la utilización de productos preferiblemente ambientales en 
donde su producción, uso final o gestión posterior tienen un 
impacto ambiental positivo si los comparamos con produc-
tos o substitutos “tradicionales”. Varios estudios demuestran 
que los consumidores de los países desarrollados, están dis-
puestos a pagar por productos obtenidos bajo procesos res-
petuosos con el ambiente (Kannan, 2017; Staniškis, 2012),  los 
consumidores tiene un rol decisivo en la determinación del 
tipo de producción (Haen y Réquillart, 2014), influenciando 
en el tipo de estrategias que adoptan las empresas 

Así, la decisión de conversión a la agricultura orgánica, 
puede ser asumida como una estrategia, por elección. Al 
respecto, Porter (2006, p.14) enfatiza que “las organizaciones 
que hacen las elecciones correctas y crean iniciativas socia-
les enfocadas, proactivas e integradas, en concierto con sus 
estrategias centrales, se distanciarán cada vez más del resto”. 
Se trata de aprovechar el interés del mercado, donde la 
estrategia de fomentar la producción de cacao bajo certifica-
ciones especiales, destinados a nichos de mercados como el 
orgánico, comercio justo, amigable con el ambiente, genera-
rían un impacto social altamente significativo, posibilitando 
el fortalecimiento de la competitividad del sector a largo 
plazo. El aumento de la producción orgánica puede ser 
una alternativa viable para diversificar y diferenciar la oferta 
exportable de cacao ecuatoriano, sin dejar a un lado la posi-
bilidad de ir creciendo en la cadena de valor del cacao. 

Por otro lado, el aprovechamiento de la denominación de 
origen “Cacao Arriba” y la marca sectorial, aportarían  a pro-
fundizar una diferenciación basada en su reconocimiento 
internacional, en tanto mantengamos vigentes y certificadas 
las  prácticas de responsabilidad ambiental, social y econó-
mica que funcionan como un incentivo en los potenciales 
consumidores con mayor poder adquisitivo, y una creciente 
concientización respecto al origen y forma de obtención de 
los productos alimenticios. 
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