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RESUMEN 

  

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo conocer en qué nivel influye la 

producción y comercialización del cacao en el desarrollo económico de la provincia de El Oro. 

Además, se busca destacar la importancia de este producto en la economía local, y nacional; 

ya que el sector primario de la economía desempeña un papel fundamental en desarrollo 

económico a nivel nacional. Asimismo, se ha analizado el incremento de la producción, 

comercialización del cacao y el nivel de rendimiento de este producto en la provincia durante 

los últimos años. Para ello, se ha realizado una revisión bibliográfica, de libros y artículos 

científicos; de igual manera, para la obtención de datos se tomó como referencia fuentes 

secundarias de información como el INEC, Ministerio de Agricultura y Ganadería y 

Anencacao, posteriormente los datos más relevantes han sido procesados y presentados en 

tablas y gráficos estadísticos para mejorar la comprensión y detallar su respectivo análisis. Los 

principales resultados evidencian que el desempeño del cacao en la economía local es 

imprescindible, además se ha demostrado que su rendimiento durante los últimos años ha 

disminuido a nivel provincial. 
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ABSTRACT 

  

The present investigative work aims to know at what level the production and 

commercialization of cocoa influences the economic development of the province of El Oro. 

In addition, it seeks to highlight the importance of this product in the local and national 

economy; since the primary sector of the economy plays a fundamental role in economic 

development at the national level. Likewise, the increase in production, marketing of cocoa and 

the level of performance of this product in the province in recent years has been analyzed. For 

this, a bibliographic review, of books and scientific articles has been carried out; similarly, to 

obtain data, secondary sources of information such as INEC, Ministry of Agriculture and 

Livestock and Anencacao were taken as reference, later the most relevant data have been 

processed and presented in statistical tables and graphics to improve understanding and detail 

their respective analysis. The main results show that the performance of cocoa in the local 

economy is essential, it has also been shown that its performance in recent years has decreased 

at the provincial level. 

  

  

  

Keywords: agricultural production, cocoa, economic development, commerce, local economy. 
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Introducción 

El presente trabajo investigativo, El presente trabajo investigativo se plantea desde la 

perspectiva del conocimiento agrícola y su impacto en la economía ecuatoriana, de acuerdo a 

García Apolo y Bermeo (2019) este sector primario de la economía desempeña un sustento 

principal durante los últimos años, y este ha aportado en promedio alrededor del 9,2% al PIB 

hasta el año 2015, desde el 1980.  Por lo que es necesario comprender cuál es el aporte principal 

de este sector al desarrollo económico de la provincia y del país. 

La economía nacional se mantiene estable para el sector agrícola respecto a las exportaciones; 

el cacao al ser un producto de origen antiguo y de alto prestigio por su aroma, sabor y sus 

derivados permiten analizar los contextos en los que produce este fenómeno de crecimiento y 

auge para el sector cacaotero. El cacao es un producto que las potencias mundiales adquieren 

para su elaborado (principalmente chocolate) y Ecuador es el primer país en la región 

sudamericana en exportar cacao de excelente calidad; los valores han alcanzado cifras 

históricas y han aportado al crecimiento y desarrollo de la agroindustria. 

Sin embargo, García, Apolo y Bermeo (2019) advierten que han existido problemas en el sector 

agrícola, tales que han afectado su comportamiento; entre los cuales se destacan los factores 

climáticos. Por lo tanto, existen problemas en la producción y distribución del cacao de forma 

interna y externa debido a factores exógenos y también podemos mencionar otros como la falta 

de capital, el manejo no industrializado del producto y el aprovechamiento de los 

intermediarios en los procesos de distribución que desaceleran el crecimiento y la mejora de 

este sector económico. 

La exportación del cacao fino de aroma y CCN51 han sido los más lucrativos para la economía, 

debido a los tratados y convenios establecidos entre empresas nacionales y extranjeras que 

garantizan su movilidad; mientras que, el pequeño productor obtiene bajos ingresos debido a 

los altos costos de producción que desaceleran su productividad. 

Este trabajo tiene como finalidad entender de qué manera el crecimiento del sector cacaotero 

ha ayudado al desarrollo económico de la provincia de El Oro; tomando como punto de 

inflexión este sector, se reflejan importantes panoramas que sirven como objeto de estudio para 

detectar la falta de procesos técnicos y mejoras que se deben realizar para crear grupos 

asociados efectivos que alcancen nuevos y mejores rubros para el crecimiento económico y 

desarrollo social. 



Metodología 

Para la elaboración de este trabajo investigativo se empleó una metodología cuantitativa, en 

este contexto, Canto y Silva (2013) señalan que este tipo de metodología implica la claridad 

entre los elementos que conforman el problema, la aplicación del criterio lógico en los aspectos 

observables que son susceptibles a cuantificación; además busca establecer relaciones entre los 

distintos elementos que conforman la investigación, en este caso; producción, comercialización 

y desarrollo económico, a través de la estadística para su posterior análisis. Asimismo, se 

recurrió a la revisión bibliográfica de artículos científicos, revistas y libros con base académica 

en el estudio del impacto socioeconómico del cacao en la provincia de El Oro, convirtiéndo la 

teoría en la parte fundamental del estudio. 

Los datos numéricos recolectados han servido para conocer el crecimiento o posible 

disminución del sector agrícola durante los últimos años, para conocer las variaciones y 

presencia de posibles fenómenos económicos que han generado movimientos singulares para 

dar mayor sostenibilidad a las fuentes teóricas siendo los principales aportantes el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería y la revista ANENCACAO. 

Marco Teórico 

El cacao es una planta que produce un fruto conocido con el mismo seudónimo, ha sido 

utilizado desde épocas muy antiguas donde las civilizaciones han dado diferentes usos; con el 

devenir de los tiempos, el cacao ha adoptado usos de carácter popular por lo que su derivado 

de mayor acogida es el chocolate. 

Su nombre científico es Theobroma cacao L (conocido a nivel global como cacao) y de acuerdo 

con Barrezueta (2019) es uno de los commodities de agricultura con mayor relevancia en el 

comercio agrícola, y, por tanto, representa ingresos significativos para las economías que se 

dedican a su producción. Ecuador es un país donde los agricultores dedicados al cultivo 

cacaotero poseen tierras de una dimensión menor a 3.5 hectáreas. 

Inicio del periodo cacaotero en el Ecuador 

El cacao es uno de los productos que forman parte de la historia del Ecuador, en el periodo 

comprendido entre 1870 y 1925 se incrementaron los valores de venta a nivel mundial por lo 



que este producto se convirtió en un eje principal para la economía nacional; suceso conocido 

como el boom cacaotero (Valarezo y Torres 2004). 

Existen varios factores que hicieron posible el auge cacaotero en Ecuador, entre los que 

destacan: alta demanda del producto por los países industrializados, los barcos construidos con 

alta tecnología de la época facilitaron el transporte y disminuyeron los costos. El clima del país, 

el sistema fluvial del puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil junto con el manejo adecuado 

interno para la producción; lograron que el país alcance niveles de venta de 22.7 veces 

(Valarezo y Torres 2004). 

El cultivo de cacao depende de factores externos como la geografía, ya que las mejores 

cosechas se obtienen en las regiones Costa y Amazonía, donde los suelos mantienen un PH 

equilibrado entre alcalinos y ácidos; estos factores han permitido que la producción en El Oro 

se incremente durante los últimos años, siendo la Colección Castro Naranjal 51 (CCN51) la de 

mayor acogida en esta provincia, sin embargo, se comercializa como cacao a granel y en un 

menor precio debido a que es un cacao que no necesita sombra y tiende a ser favorable en 

ambientes de mayor densidad, por lo que se requiere la aplicación de fertilizantes y mayor 

cantidad de agua (Barrezueta 2019). 

Reconocer la importancia del cacao en la economía nacional es primordial, debido a que su 

cadena de valor genera múltiples beneficios para las localidades, agricultores, familias, 

empleados, etc. Su comercialización ha ganado un reconocido estatus debido a su aroma, sabor 

y demás características que posicionan a el país de la mitad del mundo como uno de los mejores 

productores, de la mano con Perú. 

De acuerdo con Andrade, Rivera y Chire (2019) en Ecuador se cultivan cacao de tipo Nacional 

y CCN51 que en una comparación con el ICS6 y CCN51 del Perú, se determinaron similitudes 

y diferencias en su composición física y química que se determinaron mediante un estudio en 

sus índices de acidez, blancura, PH y otros; por lo que, al ser el cacao ecuatoriano menor en 

dimensión y grano, requieren menor tiempo en tostado y temperatura. 

El indicador de la testa en el cacao Nacional y el cacao ICS 6 de Perú muestran que ambos 

productos tienen bajo rendimiento para la obtención de manteca; sin embargo, de manera 

general respecto a los niveles de grasa y fibra, los cultivos de cacao en Ecuador son preferidos 

por quienes lo procesan para obtener manteca y llegan incluso a generar beneficios en la 

alimentación humana al mejorar el proceso digestivo (Andrade, Rivera y Chire 2019). 



Fig. 1. Producción mundial de cacao en toneladas métricas (2016-2017) 

  

  

  

  

  

  

  

             Fuente: tomado de Abad, Acuña y Naranjo (2020). 

               Elaboración: El autor. 

En la actualidad, Ecuador se encuentre en el cuarto puesto entre los productores, a nivel global 

con más de 300.000 toneladas al año (ver Fig.1) Este crecimiento es positivo en cuanto toda su 

cadena de valor genera un impacto local en su cadena de valor que beneficia a miles de familias 

en todo el país. 

Una vez comprendidas las características del cacao ecuatoriano y los componentes que lo hacen 

diferente de otros, es necesario estudiar los procesos de comercialización, distribución e 

intercambio del producto respecto a la economía mundial porque aporta de forma significativa 

a nuestra renta nacional. 

Comercialización y distribución del cacao ecuatoriano 

Dentro de la economía global, el cacao en 2020 ha generado ingresos a las arcas estatales por 

USD $850 millones manteniendo un margen de aportación al mercado mundial del 4%, a pesar 

de que el continente africano representa un 70% de la participación mercantil y América Latina 

solo sea el 14% del total (Alcívar y otros 2021). 

El mercado cacaotero tiene economías que requieren altas demandas del producto, siendo los 

Países Bajos el principal importador al mantener una participación que oscila en los 21 puntos 



porcentuales; el 75% del total de las adquisiciones son destinados a la creación de chocolate, 

extracción de manteca y polvo de cacao; el país que más aporta cacao al mundo es Costa de 

Marfil con un 35% de partipación (Collahuazo 2019). 

Para que las naciones dedicadas al cultivo de cacao tengan mayores oportunidades en los 

mercados deben tener políticas que faciliten el proceso de compra y venta, por tal motivo 

Vásquez y Tonon (2021) plantean que los costes de comercio tienen una gran influencia en la 

producción de cacao y llegan a ser excluidos en la compra y venta lo que reducen sus 

oportunidades para el desarrollo. 

El 80% del total de producción de cacao se concentra en la cuenca del Río Guayas, se cultiva 

en todo el Ecuador pero la mayor parte corresponde a la costa, brindando al mercado Cacao 

Común y Cacao Nacional Fino y de Aroma (CNFA) que posee alta calidad; marca una 

diferencia con el resto de países que en su mayoría cultivan el Cacao Común (Vassallo 2017). 

En el mercado mundial la participación del cacao fino de aroma ecuatoriano es del 62% y los 

datos muestran que en el país existen alrededor de 490 mil hectáreas hábiles para la producción, 

por lo que se obtuvieron 315 mil toneladas métricas de cosecha y se reflejó que alrededor de 

cien mil familias se beneficiaron por dedicarse a esta actividad (Alcívar y otros 2021). 

Vassallo (2017)  menciona que el cacao fino registra datos de una demanda insatisfecha por 

alrededor de 100 mil toneladas a pesar de que Ecuador es uno de los países más destacados de 

la región para la exportación respecto al volumen, lo que marca una diferencia con la 

productividad que es una de las más bajas a nivel mundial, solo refleja 8.15 quintales por 

hectarea.  La calidad del cacao ecuatoriano depende de varios factores como el clima, el tipo 

genético y el manejo del cultivo, sin embargo, el proceso completo abarca la fermentación, el 

tipo de secado y las condiciones de almacenamiento. Alrededor del 90% del total de la 

producción de cacao fino pasa por procesos tradicionales y semi-técnicos, pero la variedad del 

CCN 51 se procesa con mecanismos tecnificados al ser mayormente productivo y tener mayor 

resistencia a las plagas (Borja y otros 2021). 

Asanza y otros (2019) mencionan que el cacao ecuatoriano presenta fluctuaciones y aquello 

varía por la oferta y demanda del producto de acuerdo a las condiciones climáticas, tipos de 

sembríos y la condición económica del país, por tanto, los acuerdos comerciales son aquellos 

que han permitido mejorar las ventas e incrementar las exportaciones en los últimos años. 



Un aspecto importante y necesario en el mercado cacaotero según Carrión, Álvarez y Olivo 

(2021) es la obtención de certificación respecto a los cultivos que una economía produce, de 

forma que se detallen las buenas normas y prácticas adecuadas para obtener mercancías de 

calidad con parámetros que garanticen la eficacia; las certificaciones internacionales brindan 

respaldo a los productores y garantizan la excelencia en los mercados cada vez más exigentes. 

Los pequeños productores agrícolas son la parte fundamental para la existencia de este sector 

productivo en el país, a pesar de que las exportaciones han sido lideradas por las grandes 

compañías, son los campesinos quienes se organizan asociativamente y se permiten adaptarse 

a las diferentes normas que rigen en los mercados internacionales, es por eso que Ecuador es 

el sexto país en el mundo con mayor número de cacaoteros (Borja y otros, 2021). 

En su estudio Morales, y otros (2018) mencionan que los pequeños productores de cacao del 

tipo Nacional se enfrentan a situaciones dificultosas para su economía debido a la baja 

productividad que se presenta en las plantaciones y un mal tratamiento luego de la cosecha, lo 

que pone en riesgo la actividad cacaotera y extiende las cadenas de intermediación así como la 

baja calidad en la producción final. 

Cadena de valor 

La agricultura es imprescindible en la economía de los países latinoamericanos, debido a que 

en este sector se producen gran parte de los alimentos que se consumen con el objeto de 

incrementar los niveles de seguridad alimentaria y garantizar empleos calificados y no 

calificados en todas las etapas de la producción local, por lo que la cadena de valor toma 

importancia para proponer estrategias que mejoren la productividad agraria (Barrezueta y 

Quezada 2018). 

La atención del mundo en el cacao ecuatoriano ha mejorado la comercialización e intercambio 

debido a su creciente demanda, por lo que los procesos de industrialización y cambios en la 

producción (aplicando tecnología) deben ser minuciosos para que la calidad no varíe y se 

retiren componentes que pueden afectar a su originalidad. (Asanza, y otros 2019). 

Barrezueta y Quezada (2018) aseveran que en el Ecuador los productos que se derivan del 

cacao (manteca, aceite, licor) son también utilizados como materias primas para la elaboración 

final de terceros productos como: labiales, cremas y jarabes, es decir, el cacao tiene influencia 

en la industria cosmética y farmacéutica. La denominada cadena de valor del cacao se compone 



de dos elementos que son: cadena y valor, el primero se enfoca en el encadenamiento de etapas, 

lo que se refiere al vínculo entre cada una de las fases, como la preproducción hasta llegar al 

consumo directo. El valor, por su parte, es el componente agregado para generar mayor utilidad 

u otro tipo de beneficio. Ecuador es un país donde la cadena de valor genera expectativas que 

promueven enlaces entre productores locales y regionales. (Morenoy otros 2020). 

En este sentido, la cadena productiva del cacao no ha tenido importantes modificaciones 

durante los últimos años, por lo que supone dificultades para el desarrollo de la economía 

ecuatoriana; recordando su significativo crecimiento durante el boom cacaotero, es preciso 

denotar que aquel papel histórico no ha sido recuperado y otras actividades del sector agrícola 

han tenido auge como el banano, plátano, camarón y pesca. (Vassallo 2017). 

En la cadena de valor (adaptada al mercado ecuatoriano) presenta tres tipos de eslabones; el 

primero se relaciona con quienes proveen los insumos (fertilizantes, viveros, etc) y los 

productores; el segundo eslabón se refiere a los beneficios y la calidad del cacao, allí 

intervienen los pequeños y grandes productores así como el comercio interno (se incluye la 

elaboración de chocolates)  y la exportación directa. El tercer eslabón son los mercados 

internacionales y local (Barrezueta y Quezada 2018). 

 Fig. 2. Cadena de valor adaptada al mercado ecuatoriano. 



 

Fuente: basado en Barrezueta y Quezada (2018) 

Elaboración: El autor. 

Según Antolinez y otros (2020) los agricultores son quienes presentan mayores dificultades en 

la producción de cacao que les impide incrementar sus niveles productivos, los principales 

causales se refieren a los bajos precios de comercialización del producto y a los altos costos 

que implica su cultivo, debido al costo elevado de insumos, escasas oportunidades de acceso a 

créditos financieros, manejo incorrecto de plagas y enfermedades y las casi nulas aplicaciones 

de nutrientes. 

En un artículo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(2020) alrededor de 50 millones de personas en el mundo dependen del cacao para subsistir, 

debido a que este negocio mueve alrededor de 200.000 millones de dólares anuales 

convirtiéndose en una de las actividades más lucrativas a nivel global. En esta investigación el 

96% del total cultivado se extrae de pequeñas fincas menores a 10 hectáreas. 

La producción de cacao es vital para la agroindustria ecuatoriana ya que este país tiene la 

capacidad para producir chocolates con 100% del cacao fino de aroma siendo un esquema de 

difícil repercusión en otras economías mundiales, aquella situación se debe a las buenas 



condiciones climáticas y geográficas del Ecuador (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y Agricultura, 2020). 

Exportaciones de cacao en la actualidad 

Respecto a las afectaciones que ha tenido la economia mundial por COVID 19, la agricultura 

ha mostrado excepciones y un producto es el cacao, ANECACAO (2021) presenta que en el 

primer semestre del 2020 las producciones generosas de cacao y las exportaciones presentaban 

equilibrio y en febrero del mismo año el precio internacional fue superado llegando a los 2.900 

dólares; a pesar de la pandemia el sector cacaotero no tuvo paros y desde marzo hasta junio se 

superó el tonelaje, con exactitud se presentaron 18.974 toneladas respecto al mismo período de 

2019.  

La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao en Ecuador sostienen en sus informes que 

Estados Unidos es uno de los potenciales clientes para nuestro país, Indonesia y Malasia son 

aquellas economías con un alto volumen de moliendas del mundo y actualmente se han 

convertido en compradores estratégicos del cacao ecuatoriano, los nuevos clientes han sido las 

empresas Mexicanas quienes valoran el sabor, calidad y aroma, también Italia ha superado las 

3 mil toneladas de compras de cacao y semielaborados (ANECACAO 2021). 

Tabla 1. Demanda externa de cacao por toneladas métricas, primer semestre 2020 (Top 10) 

Paises Demanda (Toneladas Métricas) 

Estados Unidos de América 35634.84725 

Indonesia 30328.329 

Malasia 15371.566 

Holanda 11802.658 

México 9150.973 



Alemania 5620.407 

Bélgica 5574.153 

Italia 3194.2985 

España 2827.801 

China 2825.3325 

Fuente:  Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO, 2021) 

Elaboración: El autor. 

El 70% de la exportación total del Ecuador corresponde durante el período 2019 - 2020 al 

sector cacaotero, y al existir la firma de la primera fase de un tratado comercial con Estados 

Unidos promete un futuro estable e importante en la economía nacional respecto al cacao. En 

este mismo período los semielaborados han crecido notablemente, en 2019 fueron más de 24 

mil toneladas exportadas, mientras que en 2020 fueron 34 mil (ANECACAO 2021). 

Figura 3. Demanda externa de cacao por toneladas métricas, primer semestre 2020 (Top 10) 

  

Fuente:  Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO, 2021) 



Elaboración: El autor. 

Con la figura 3. Se puede visualizar que Estados Unidos de América es el principal demandante 

de Cacao Ecuatoriano, debido a que cumple con las normativas establecidas por su demandante 

y se pretende incrementar los porcentajes de exportación en los siguientes periodos. 

Para conocer el aporte que tiene el cacao en el desarrollo económico de la provincia de El Oro 

es necesario que se identifiquen las cifras de superficie cosechada a nivel provincial y 

establecer los valores que representan los costos de producción y los posibles ingresos que 

obtienen los agricultores sin considerar factores externos como fenómenos naturales y así 

medir los índices de pobreza en la zona. 

Impacto del sector cacaotero en la provincia de El Oro 

A inicios del siglo XX en la provincia de El Oro se registra el comienzo de la actividad 

cacaotera, que reflejó buenas condiciones climáticas y excelente ubicación geográfica (para la 

distribución y comercialización) al estar situada en un área fluvial, entre los lugares que 

también destacan están: Balao, Tenguel y Naranjal (Abad, Acuña y Naranjo 2020). 

A nivel de la provincia de El Oro, Barrezueta y Chabla (2017) en su estudio verifican en los 

costos por hectárea una media mayor correspondiente al CCN51 que oscila por los USD 

919.68, mientras que los ingresos netos obtenidos oscilan por USD 1638.57, este valor es 

superior a la producción de cacao Nacional cuyos ingresos son alrededor de USD 1204.90. En 

le región litoral del país, los ingresos se presentaron entre USD 500 y USD 1500. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (2021) muestra en sus informes que en Machala no 

existen asociaciones cacaoteras por lo que la comercialización se ve afectada debido a que cada 

productor ejecuta sus labores de manera individual lo que disminuye su valor al vender sus 

mercaderías a intermediarios quienes obtienen excelentes ingresos, lo sucedido en esta ciudad 

orense es muestra de lo que acontece a nivel provincial. 

En la provincia, por debajo de los 15 puntos porcentuales se encuentra el número de campesinos 

que poseen fincas y producen cacao ya que la mayor parte de ellos, sólo presentan educación 

primaria y una situación particular es que el cacao Nacional muestra mejores resultados de 

producción por personas que tienen educación media, mientras que la participación de las 

mujeres no supera el 21%; en el caso de los hombres, para la producción del CCN51 se 



encuentran ocupados un 83.70% del total de la población existente, mientras que para el Cacao 

Nacional los hombres tienen una participación del 79.20% (Barrezueta y Chabla 2017). 

Solo en la ciudad de Machala se encuentran sembradas alrededor de 700 hectáreas de cacao 

por lo que la organización de productores es necesaria para mejorar la cadena productiva y 

disminuir las afecciones a los agricultores por los precios bajos. Un problema común en la 

provincia es la baja productividad de los cacaoteros, ya que por hectárea se obtienen alrededor 

de 8 quintales, mientras que se pretende obtener (con nuevas plantaciones) entre 20 y 30 

quintales , ejecutando acciones que beneficien a este sector, como el rejuvenecimiento de 

huertas (Ministerio de Agricultura y Ganadería 2021). 

Con la información obtenida del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2021) se puede 

evidenciar que en la provincia de El Oro aún existen dificultades para la comercialización de 

cacao, es decir, es parcialmente reducido el aporte del sector cacaotero hacia las familias 

orenses debido a la falta de herramientas tecnológicas y métodos que permitan ampliar 

mercados y obtener mayores ganancias. 

El crecimiento del sector cacaotero en la provincia de El Oro significa la apertura de nuevos 

mercados, mejora del flujo de dinero, creación y aumento de plazas laborales y aporte al 

desarrollo productivo de otros sectores agrícolas y empresariales porque al ser fuente de nuevos 

ingresos la economía tenderá a desarrollarse en mayores proporciones para la mejora de 

infraestructura y comercio, ampliando su estatus mercantil y prestigio a nivel del país.  De 

acuerdo a La Corporación Financiera Nacional (2019) la provincia de El Oro es la tercera 

poseer mayor concentración de empresas dedicadas al cultivo de banano después de Guayas y 

Pichincha, respectivamente. 

Tabla 2. Rendimiento del cacao en los últimos 4 años en la provincia de El Oro. 



 

Fuente: basado en Ministerio de Agricultura y Ganadería (2021) 

      Elaboración: El autor. 

  

Figura 4. Rendimiento del cacao en los últimos 4 años en la provincia de El Oro. 

 

          Fuente: basado en Ministerio de Agricultura y Ganadería (2021) 

       Elaboración: El autor. 

La tabla (2) y la figura (4) muestran la superficie cosechada desde el 2017 al 2020 en el que el 

rendimiento del CCN51 ha aumentado proporcionalmente en cada período, mientras que el 

cacao Fino de Aroma tuvo su máximo en 2018 con 0.77 y el más bajo en 2020 con 0.33. Los 



datos no consideran la superficie cosechada en el 2020 debido a la pandemia causada por el 

COVID 19, por lo que los valores en años anteriores son referenciales. 

Para el cultivo agrícola es necesario también conocer los riesgos a los que se enfrenta 

comúnmente este sector, debido a que pueden incidir positiva o negativamente en la economía, 

entre los riesgos que más destacan están: climático, de precios, de procesos productivos, de 

financiamiento e institucionales; cada trance aumenta la vulnerabilidad para los agricultores y 

disminuye las oportunidades de participación en los mercados. (Rodriguez y Fusco 2017). 

Otro de los aspectos importantes es la industrialización del cacao, un ejemplo lo plantean 

Núñez, Moscoso y Rivas (2017) al mencionar que el proceso de secado y la selección del cacao 

en grano son tareas que las personas lo realizan de manera manual y por ende se encuentran 

expuestos a riesgos laborales (por enfermedades, plagas, etc) y pueden causar cuantiosas 

pérdidas para la actividad; es necesario implementar sistemas de automatización y tecnología 

para el aporte en la reducción de costos , mejoras en la higiene y aumento de la productividad. 

De acuerdo con González, Flores y García (2017) en la provincia de El Oro no se logran obtener 

datos por fuentes gubernamentales, esto se debe al alto índice de informalidad de los pequeños 

agricultores. Además, Carpio, Barrezueta y Sarmiento (2017) señalan que existe un problema 

con el modelo comercial interno, ya que los pequeños agricultores venden su producto a 

intermediarios itinerantes (informales). En este sentido, ellos muestran una nula participación 

en toda la red pública, por lo que se infiere en que no se emiten facturas para la actividad. 

Con lo expuesto señalan que se deben orientar acciones que permitan integrar a los agricultores 

e identificar alternativas que permitan generar ventajas de competitividad. El estudio de 

pobreza por ingresos es la más común de utilizar por ser un indicador de mayor comparabilidad 

en el mundo y en Ecuador para el año 2018 la pobreza alcanzaba los USD 84.79 dólares 

mensuales y en dicha consideración, las personas que percibían ingresos menores estarían 

consideradas pobres (Ollague, y otros 2019). 

Respecto a la provincia de El Oro, el aporte de los gobiernos locales no han creado beneficios 

debido a la falta de proyectos enfocados en el sector agrícola; para obtener resultados 

relevantes, es necesario que se fortalezca la tecnología agraria, aporte educacional para los 

procesos productivos e implementar estrategias que permitan captar nuevos espacios (Carrión 

y otros 2021). 



El trabajo de investigación se ha elaborado con la finalidad de aportar de manera teórica y 

numérica nuevos datos informativos respecto al sector cacaotero de la provincia, es decir, es 

una recopilación de información en base a la revisión bibliográfica que permitirá a los lectores 

tener conocimiento de la situación del sector cacaotero en El Oro para de esa forma determinar 

los alcances de la producción y las posibles mejoras que se han obtenido o se pueden obtener 

de este sector en constante crecimiento que contribuye de manera significativa a la economía 

ecuatoriana. 

Este trabajo de investigación es una apertura para la creación de proyectos al ser una fuente de 

consulta que mejora la idealización de la situación económica y social de este sector en la 

provincia, de forma que con los estudios pertinentes pueden adoptarse nuevas estrategias que 

permitan ampliar y objetivizar los alcances de futuros propósitos gubernamentales o privados. 

  



CONCLUSIONES 

El cacao es un producto que ha aportado significativamente a la economía nacional, por lo que 

se concluye que su relevancia es notoria en los ingresos de las arcas internas y promete mejoras 

para la consecución de nuevos mercados. Sin embargo, es necesario precisar que los procesos 

productivos aún carecen de tecnificación y adecuación para que se aprovechen de manera 

eficiente los terrenos y los insumos con los que se trabaja este producto. 

La forma en que se produce dentro de la provincia de El Oro y sobre todo en Machala, sigue 

careciendo de mejoras y apoyo por parte de las instituciones correspondientes, debido a que no 

existen asociaciones o grupos que cuenten con respaldo económico y educacional para que se 

mejoren los resultados financieros y de calidad. 

En la provincia, los beneficios son escasos para la economía local, debido a que no se 

comercializan insumos, no existen financiamientos y los productores obtienen ganancias 

mínimas de esta labor por lo que el Ministerio de Agricultura ha implementado estrategias y 

ha centrado su atención en esta importante zona del país. La provincia es la tercera en poseer 

cultivos de cacao a nivel nacional, se encuentra lejos del Guayas, principal productor; de todas 

formas, es necesario buscar las vías de acceso para escalar un peldaño más y lograr que la 

provincia se vuelva más competitiva. 

Se requiere a nivel provincial, la búsqueda de mejoras en el sector cacaotero para que se 

aumente la productividad, se emplee mano de obra calificada y no calificada con el objeto de 

mejorar los niveles productivos del sector y aprovechar en su máximo rendimiento los insumos 

para la obtención final de un fruto de calidad que posicione a la provincia como una de las más 

competitivas del país. 
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