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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las diferentes fases de la cadena de valor en el consumo 

de un cereal como el arroz en la provincia de Manabí - Ecuador, la lógica seguida para su desarrollo, 

aborda esta importante temática desde una perspectiva conceptual, tratándola de lo general a lo 

particular, haciendo énfasis en la calidad de cada procedimiento. 

Siguiendo la lógica general del trabajo se analiza conceptualmente la cadena de valor del arroz en otras 

provincias para tener referencia de su comportamiento dentro del país. 

Los resultados obtenidos permiten realizar las primeras fundamentaciones teóricas de la temática, que 

aún no ha sido tratada científicamente dentro de la provincia de Manabí, cuyos visos permitirían realizar 

propuestas que optimicen los procesos que predominan en la cadena de valor, desde el productor hasta 

el consumidor final; incorporando a futuro el análisis de cifras estadísticas que aporten profundidad al 

análisis desarrollado de esta investigación en proceso. Los métodos usados son: análisis-síntesis, 

teórico, histórico-lógico, general a lo particular, empírico y descriptivo. 
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SUMMARY 

The objective of this paper is to analyze the different phases of the value chain in the consumption of a 

cereal such as rice in the province of Manabí - Ecuador, the logic followed for its development, addresses 

this important topic from a conceptual perspective, treating it the general to the particular, emphasizing 

the quality of each procedure. 

Following the general logic of the work, the rice value chain is analyzed conceptually in other provinces to 

have a reference of its behavior within the country. 

The results obtained allow us to make the first theoretical foundations of the subject, which has not yet 

been scientifically treated within the province of Manabí, whose visions would allow proposals to optimize 

the processes that predominate in the value chain, from the producer to the consumer final; incorporating 

in the future the analysis of statistical figures that contribute depth to the analysis developed of this 

research in process. The methods used are: analysis-synthesis, theoretical, historical-logical, general to 

the particular, empirical and descriptive. 

KEY WORDS:  Value chain, consumption, rice, producer, consumer 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El arroz es uno de los cereales más consumidos a nivel mundial y uno de los productos que más persiste 

en la canasta básica de los ecuatorianos y por lo tanto se convierte en uno de los productos muy 

atrayentes para investigaciones. 

Los ecuatorianos se destacan, por lo general, en desarrollar actividades agropecuarias y sobre todo si es 

producción para consumo interno y satisfacción de necesidades locales, zonales y nacionales. 

Este cereal tiene importancia económica y social, la superficie sembrada en el año 2013 fue de 414,096 

hectáreas, con 93.94% en las provincias de Guayas y Los Ríos. La cadena genera un movimiento 

económico superior a los 146 millones de dólares que se inicia con el productor, luego el acopiador rural, 

pilador y/o agroindustrial, los comerciantes mayorista y minorista y al final el consumidor. (Viteri y 

Zambrano, 2016). 

Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC en el 2018 en la provincia 

de Manabí se usaron 5972 hectáreas destinadas a la plantación de arroz, de las cuales se cosecharon 

5357 hectáreas. Esta masiva plantación de este cereal originó 24618 toneladas métricas de producción 

de arroz para el consumo provincial y en otros casos nacional. El objeto de esta investigación no solo es 

el arroz como tal, sino la cadena de valor agregada que se le dé a este producto. 

Este tema lo estudió por primera vez Michael Porter en 1986, donde describía la cadena de valor como 

un conjunto de actividades que una organización debe desarrollar para llevar a cabo un producto, desde 

el productor hasta el consumidor en un sistema de negocios. En el caso del arroz desde la plantación 

hasta el consumo en los hogares, esta secuencia de actividades las conocemos como cadena de valor. 

Otro concepto destacado y en un sentido un poco más amplio, la cadena de valor se refiere a vínculos 

comerciales y los flujos de insumos, productos, información, recursos financieros, logística, 

comercialización y otros servicios entre proveedores de insumos, procesadoras, exportadoras, minoristas 

y otros agentes económicos que participan en el suministro de productos y servicios a los consumidores 

finales. (Rodríguez, 2008). 

Para toda esta secuela de actividades se necesita financiamiento y hace muchos años atrás existía 

informalidad en este caso, es decir préstamos personales para producción del arroz, arrendamiento de 

piladoras por horas de trabajo, pago de salarios de trabajo por canje de productos, incluso hasta 

préstamos entre los mismos agentes de la cadena. Pero el Gobierno Nacional hace un tiempo atrás ha 

impulsado mediante la institución financiera gubernamental BanEcuador a créditos de fomento 

productivo con bajas tasas de interés y meses de gracia que impulsen a todas las actividades 

relacionadas a la cadena de valor de productos agrícolas donde se incluyen el arroz también. 



A pesar de esto también encontramos informalidad en la intermediación comercial que tiene el arroz, es 

decir existen miles de productores que tiene pocas hectáreas de siembra de arroz lo que origina un 

cultivo reducido de forma personal y pocos intermediarios que surgen en la comercialización del mismo 

dentro de la provincia, donde se aglomera la mayor cantidad de rentabilidad por fase. Y en la última fase 

de esta cadena de valor encontramos a los innumerables consumidores, que al ser un producto con 

bastante demanda diaria lo adquieren con el costo agregado de cada proceso. 

 

 

METODOLOGÍA 

La investigación es realizada en Ecuador, provincia de Manabí, es de tipo descriptiva, con un paradigma 

cualitativo, su resultado científico es teórico aplicado, se utilizaron los métodos siguientes: 

• Método análisis-síntesis. Permitió descomponer el conocimiento teórico y práctico sobre la cadena 

de valor en el consumo de arroz y su relación con los involucrados 

• Métodos teóricos. Han estado presentes a lo largo de la investigación, incluyendo la obtención del 

presente artículo.  

• Método general a lo particular. Empleado para analizar la cadena de valor del arroz en escenarios 

generales o universales llegando al análisis particular de la temática en la provincia de Manabí – 

Ecuador.  

• Método histórico-lógico. Empleado para el análisis teórico y práctico de la definición de la cadena de 

valor. 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

Definición de cadena de Valor  

El punto de partida de esta investigación es contar con una definición de la cadena de valor, la misma 

que guiará para el desarrollo de los datos, por lo que se define: cadena de valor es el conjunto de 

actividades que una organización debe desarrollar para llevar a cabo un producto desde el productor 

hasta el consumidor en un sistema de negocios. (Porter, 1986). 

Es aconsejable y para profundizar las diferentes definiciones, analizar otros autores que contribuirán al 

desarrollo y análisis de esta investigación, se textualiza como un conjunto de actividades que definen la 

posición estratégica y competitiva de toda una industria. Estos mismos conceptos se pueden aplicar al 

sector agroalimentario.(Serfirura, 2007). 

El enfoque de cadena productiva resulta útil para el análisis de diversas dimensiones de su desempeño o 

de sus componentes, como: la eficiencia, calidad de productos, sostenibilidad y equidad. Al igual que es 

pertinente en el contexto actual de la economía mundial, globalización y competitividad. (Velásquez, 

2016).  

De ahí parte su utilidad y su gran importancia ya que cada eslabón dentro de la cadena de valor mide 

componentes necesarios para las actividades. 

Una definición sencilla puede ser: “Una cadena productiva es un sistema constituido por actores y 

actoras interrelacionados y por una sucesión de operaciones de producción, transformación y 

comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado”. (CICDA, 2004) 

donde el Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola mediante su guía metodológica 

analiza las cadenas productivas y su comportamiento dentro del mercado. 

Dentro de toda cadena existen dinamismos, por lo tanto, una cadena de valor comprende toda la 

variedad de actividades que se requieren para que un producto o servicio transite a través de las 

diferentes etapas de producción, desde su concepción hasta su entrega a los consumidores y la 

disposición final después de su uso. (Kaplinsky, 2002) 



El concepto de cadena global divide distintos eslabones de la cadena de valor en diversas empresas o 

plantas de una empresa situadas en diferentes espacios geográficos. Existen cuatro dimensiones clave 

en una cadena global de valor: la estructura de insumo-producto, la cobertura geográfica, la gobernanza 

y el marco institucional. (Gereffy, 1999) y de ahí radica la importancia de la cadena de valor como tal y su 

fortalecimiento y es por ello que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su cita en 

Santiago de Chile junto a la Cooperación Alemana hicieron hincapié en el  fortalecimiento de las cadenas 

de valor, ya que permite diversificar la producción y ampliar la participación en aquella parte de la 

estructura productiva que tiene mayor intensidad en conocimientos o cuya tasa de crecimiento de la 

demanda es más elevada (CEPAL, 2014) 

Una vez analizado las ilustres definiciones se puede describir que la cadena de valor de arroz no es más 

que una serie de actividades requeridas para que este cereal llegue al consumidor final y donde 

participan algunos involucrados. 

Existen algunas clasificaciones de la cadena de valor con diferentes tipologías que las hace algo más 

complejas y diversas dentro de su táctica, pero para esta investigación se usará las cadenas de valor 

según sus actores involucrados o agentes que son aquellos que participan directamente en la provisión 

de insumos, la producción, el procesamiento, el transporte y la comercialización, por consiguiente, se 

trata de las empresas que forman parte de los eslabones. Los proveedores públicos y privados de 

servicios apoyan el funcionamiento de la cadena, incluyendo el embalaje y la manipulación, la 

certificación y el apoyo financiero, en la medida que tales actividades no sean llevadas a cabo por los 

actores propios de las cadenas (CEPAL, 2014) 

Porter, fue quien popularizó y se atribuyó el conocimiento inicial con el que se dió apertura a futuras 

investigaciones, tuvo la visión de que en cada producción deberían intervenir ciertos componentes y que 

es necesario darle valor agregado hasta llegar al consumidor final y así se activaría una cadena de 

actividades; para fines del presente trabajo esta definicion será asumida como primordial, pues engloba 

los aspectos relevantes de la temática. 

Se debe analizar ahora el concepto de la cadena de valor dentro del contexto geográfico en que este 

cereal es mayormente consumido y su participación en la economía. 

Desarrollo del concepto de la cadena de valor 

Al realizar un análisis general de la influencia que ha tenido los conceptos de cadena de valor en 

América Latina y su implementación en los procesos productivos y si se hace la comparación con el 

escenario global no solo se situaría como países subdesarrollados o en vías de desarrollo ya que se 

tomaría en cuanta algunos factores importantes como balanza comercial por rubro de las actividades 

agropecuarias por nación, las condiciones domésticas en las que se efectúan las acciones, la 

gobernabilidad, entre otros; si no que los resultados no han sido los esperados, ya que al introducir un 

nuevo modelo económico se buscaría alcanzar mayor interacción en América Latina con respecto al 

mercado global y la obtención de resultados concretos, desaprovechándose la propuesta de  este nuevo 

modelo lo que podría aportar como factor positivo para el crecimiento de estos países en desarrollo y 

una vía muy importante para la presencia en mercados internacionales. 

En definitiva, está claro que los problemas del desarrollo de América Latina deben ser buscados 

fundamentalmente en un conjunto de circunstancias internas entre las cuales la volatilidad 

macroeconómica y la inestabilidad de las instituciones o reglas de juego han ido en contra del desarrollo 

de actividades con retornos a largo plazo y han favorecido la búsqueda de rentas de corto plazo, 

conductas que incluso se han extendido a buena parte de las empresas extranjeras con inversiones en la 

región. (Kosakoff, 2008). 

En el caso de México en forma particular según un estudio realizado en el 2013, la cadena de valor de 

este cereal se ha visto gravemente afectada debido a las importaciones crecientes lo que ha ocasionado 

la desarticulación de la cadena productiva del arroz, entre los eslabones constituidos por los productores 



arroceros y los molineros. La desarticulación se debe a que los molineros optan por comprar el arroz 

importado, más barato que el nacional. Esto ha propiciado la disminución de la superficie sembrada con 

arroz, el incremento de la importación y de la dependencia del arroz importado para satisfacer la 

demanda interna. (Caballero, 2013). 

El Ecuador es netamente agrícola con pequeños procesos de industrialización, en el caso específico de 

la cadena de valor y su aplicación en las actividades agrícolas existen estudios en provincias como El 

Oro, Guayas que brindan información relevante de productos agrícolas como el banano, frutas que 

servirá de base para poder analizar la táctica en la provincia de Manabí, una de estas investigaciones 

define: la cadena de valor es un conjunto de actividades requeridas para la obtención de un producto o 

servicio, añade valor al producto final, da un beneficio al productor y al consumidor. (García, Juca y Juca, 

2016).  

El objetivo del análisis y profundizar la interacción de las componentes e involucrados de la cadena de 

valor del arroz en el Ecuador está enfocado a mejorar cada uno de los eslabones de dicha cadena a 

través de un sistema asociativo, buenas prácticas agrícolas, asistencia técnica y mejorar la 

infraestructura. (Salcedo, 2015).  

Al momento del levantamiento de la información de este trabajo, solo se ubicó una investigación con 

resultados científicos acerca de la cadena de valor del arroz en Ecuador, contextualizado en las 

provincias de Guayas y Los Ríos, ante este vacío para la provincia de Manabí, se hace necesario que se 

analice la temática por la gran importancia del cereal en la nutrición de esta provincia. 

Según estudio realizado publicado por catálogo del Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador uno de 

los productos más consumidos en los hogares portovejenses urbanos, que se puede tomar como 

referencia para analizar el comportamiento de toda la provincia de Manabí es el arroz con un 11.6% 

dentro de una lista de productos de primera necesidad. Resultan los alimentos más importantes para los 

habitantes de esta zona, por sus propiedades nutricionales, en la mayoría de los casos, y por el bajo 

costo relativo, que los hace accesible para conformar de la dieta alimentaria diaria. Como puede verse, 

en Manabí es usual el consumo diario de arroz en la mayoría de las comidas, hasta el punto de que se 

suele comentar que si no se ha comido arroz no has comido. (CIDE, 2018) 

Conocidos los aspectos relevantes en el concepto de cadena de valor del arroz, conviene ahora detallar 

ahora los agentes que intervienen en proceso.  

 

Involucrados de la cadena de valor del arroz 

• Productor del arroz: que será el encargado de sembrar la semilla en las hectáreas definidas 

para la siembra una vez trabajada la tierra, esta tierra puede ser propia o en alquiler 

Este tiene un grupo de trabajadores que se encargaran de sembrar, regar, y cosechar el arroz en 

cascara. Uno de los graves problemas de los primeros involucrados es que en ocasiones aquí se 

rompe la cadena para ellos ya que solo se dedican a producir y venderlo bajo esa condición. 

• Acopiador: la persona o grupo que se encarga de almacenar en cantidad el cereal  

• Pilador: el encargado de comprar el arroz en cascara y pasarlo por las piladoras para dejar un 

producto listo para ser comercializado, también a este integrante se lo conoce como 

agroindustrial. 

• Comerciante: persona o grupo que compran el arroz ya pilado ya sea al por mayor o al por 

menor para ser distribuido en comercios, tiendas y más.  

• Consumidor: quien adquiere el arroz para su consumo una vez que ha pasado por todas las 

fases. 

 

 

 



Cadena de valor del arroz -  Involucrados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que se ha pasado por todas las fases de este cereal podemos identificar claramente cada uno 

de los involucrados y la interacción que se ejerce en cada actividad y la importancia de la misma de darle 

el valor agregado que active una cadena de acciones que generan millones de dólares para la provincia 

de Manabí, es por ello que precisamos analizar los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC, en la provincia de Manabí durante el 2018 de la superficie según producción y venta de arroz en 

cascara tabulados según la encuesta del Censo Nacional Agropecuario. 

Provincia: Manabí SUPERFICIE (Has.) PRODUCCIÓN 

(Tm.) 

VENTAS 

(Tm.) 

Plantada Cosechada 

Solo 5,972 5,357 24,618 18,541 

Asociado         

Fuente: Datos INEC 2018 

 

La siguiente tabla presenta datos relevantes en Manabí de las unidades de producción agropecuarias  

(arroz) según datos del 2018 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC como cultivo principal  

 

PROVINCIA ARROZ  

  
UPAs 

Superficie 

Sembrada 

Manabí  
    

10,118       12,185  

Fuente: Datos INEC 2018 

 



Principales ventajas de la integración de la cadena de valor del arroz 

• Mejorar las condiciones de organización de los productores de arroz de la zona de Manabí  

• Inclusión directa e indirecta de la comunidad de productores de arroz lo que facilitaría que se 

consiga entre ellos cantidades importantes de insumos de materia prima y materiales durante el 

proceso 

• Capacitación constante de procesos de la cadena de valor de todos los involucrados lo que 

resultara eficaces y eficientes procesos aumentando la rentabilidad y a su vez posibilidades para 

acceder a tecnología de punta para sus procesos. 

• Eleva el nivel de cultura de los integrantes de la cadena. 

Principales desventajas de la integración de la cadena de valor del arroz 

• Desconfianza entre agricultores de Manabí en compartir los procesos de producción. 

• Limitados conocimientos técnicos de los involucrados de la cadena de valor manabita. 

 

 

CONCLUSIÓN 

La finalidad de este trabajo fue analizar conceptualmente cada fase y el funcionamiento de la cadena de 

valor del arroz y la fuerte interacción en la oferta y demanda de este cereal. Con aquello se puede 

concluir y expresar cada etapa desde la plantación de la semilla del arroz hasta la adquisición del 

consumidor y el valor agregado en cada uno de ellas. 

 

RECOMENDACIONES 

Una vez analizado las fases y los involucrados de la cadena de valor de Manabí se puede recomendar lo 

siguiente: 

• En la provincia de Manabí no existen investigaciones de carácter científico acerca del valor 

agregado en la producción de arroz, por lo que se recomienda profundizar la información 

posteriormente y aportar en conocimientos a la ciudadanía estudiando la conducta entre cada 

fase de la cadena de valor que tenga el arroz. 

• Los primeros eslabones de la cadena de valor de este cereal, deberían tener continuas 

capacitaciones y a su vez apoyo del gobierno central para la tecnificación de los procesos y que 

la cadena no se corte al tan solo producir el arroz, ya que en la actualidad innumerables 

productores de arroz solo se dedican a sembrar, cosechar y venderlo en cascara.  

• Al ser un producto de mucha oferta y demanda, se recomienda levantar información relevante, 

que incluya cifras estadísticas que aporte en conocimiento y profundidad a la presente 

investigación, concomitante a ello se beneficie a todos los involucrados del ciclo de la cadena de 

valor del arroz. 
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