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INTRODUCCIÓN  

El arroz, Oryza sativa L, es una de los cultivos más antiguos e importantes en el mundo, 

se desarrolló por primera vez en China, hace aproximadamente 9 mil años (Molina et al, 

2011). 

Constituye una de las fuentes principales de ingesta de calorías para alrededor de la 

mitad de la población mundial, además es un punto de apoyo para las poblaciones 

rurales y pilar de la seguridad alimentaria en muchos países de bajos ingresos 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, s.f.). 

En el Ecuador, el arroz tiene sus inicios en el siglo XVIII, se cultivó especialmente en las 

provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas (Espinosa, 2000).  

Sin embargo, se consolidó en el periodo 1910 – 1920 en las parroquias y cantones de 

Daule, Samborondón, Yaguachi, Milagro, Naranjito, Babahoyo y Vinces. Se extendió por 

el norte de la provincia del Guayas a Balzar y Urdaneta y por el sur, hasta Taura 

(Espinosa, 2000)  

Según el III Censo Nacional Agropecuario 2000, el 51% de la superficie total sembrada 

de arroz (ha) correspondió a medianos productores, el 32% a grandes productores y el 

17% a pequeños productores. Cabe destacar que, en el 2000, el total de la superficie 

sembrada de arroz fue de 343.936 has (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca MAGAP, s.f.).  

Samborondón, es un cantón perteneciente a la provincia del Guayas, cuya fuente 

principal de ingreso es la producción de arroz, el cual se encuentra favorecido por un 

clima que oscila entre 22º y 32º y al recibir la afluencia de los ríos Daule y Babahoyo, 

hacen de Samborondón un sector sumamente fértil. Estos factores han permitido que la 
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agricultura constituya una de las principales fuentes económicas del cantón. Sin 

embargo, el sector presenta diversas problemáticas tales como: 

 Falta de coordinación en el alcance de los programas que ofrece el gobierno a 

través del MAGAP en la comercialización y distribución de insumos agrícolas 

subsidiados utilizados en la producción del arroz. 

 Escasez de créditos. 

 Los comerciantes que compran el producto a los pequeños agricultores, no 

respetan el precio mínimo de sustentación que es establecido por el MAGAP. 

 El contrabando de arroz peruano, que ingresa por la frontera sur y se 

comercializa en el mercado local. 

 Saturación del mercado local. 

 Falta de una infraestructura para el acopio del arroz 

 

3.1 Producción 

Blas en el Diccionario de Administración y Finanzas (2014) define a la producción como: 

Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Actividad 

principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente 

para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la 

satisfacción de las necesidades humanas. 

 

Otra definición indica que, desde el ámbito agrícola, es un término utilizado en economía 

para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad agrícola puede 

generar. En otras palabras, la cantidad total producida de los bienes destinados para el 

mercado interno y externo (Monteros et al., s.f.). 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (Definiciones básicas, s.f.), 

producción agrícola “es la cantidad de producto primario obtenido de un cultivo en el 

período de referencia”. 

 

3.2 Comercialización 

La comercialización es el mecanismo primario que coordina las actividades de 

producción, distribución y consumo en determinada área o campo económico para 

satisfacer las necesidades de las diferentes unidades consumidoras (Morales & 

Villalobos, 1985). 
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“La comercialización abarca el almacenamiento para la venta, la exhibición para la 

venta, el ofrecimiento para la venta, la venta, la entrega, o cualquier otra forma de puesta 

en el mercado” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura FAO, 2009).  

 

Dentro del sector agropecuario, la comercialización lleva a cabo funciones básicas tales 

como proporcionar y garantizar: alimento a la población, materias primas para la 

agroindustria y las divisas necesarias para el desarrollo y sostén de la economía 

nacional (Morales & Villalobos, 1985). 

 

3.3 El arroz: Origen 

El arroz tiene sus orígenes hace aproximadamente 9 mil años en China, lugar donde se 

cultivó por primera vez. Además, constituye el alimento básico y fuente de empleo de 

miles de millones de familias en América, África y Asia. En la actualidad existen 40 mil 

variedades de arroz en el mundo, cabe recalcar que el arroz apareció en Sudamérica 

cuando los conquistadores españoles lo llevan a comienzos del siglo XVIII. 

Oriza Sativa comúnmente llamado arroz, es un género de hierbas perennes 

perteneciente a la familia de las poáceas (Poaceae) o gramíneas (Courteau, s.f.).  

Según un estudio realizado en Estados Unidos y publicado en Proceedings of the 

National Academy of Sciences, el arroz es una de las especies de cultivo más antiguas 

e importantes en el mundo, se cultivó por primera vez en China, hace aproximadamente 

9 mil años (Molina et al, 2011). 

Según indicaron los expertos en genética, actualmente existen 40 mil variedades de 

arroz. De acuerdo a lo indicado en Molina et al. (2011): 

Las variedades que resultaron más antiguas junto a China fueron una hindú y 
una japonesa, que hoy en día tienen la mayor presencia en el mundo. Los 
resultados mostraron que las variedades hindú y japonesa probablemente tenían 
unos 3900 años de antigüedad. En cambio, la variedad de China tenía más del 
doble, entre 8200 y 9000 años. 

 

Posteriormente manifiesta “A medida que el arroz fue traído desde China a la India por 

los comerciantes y los agricultores migrantes es probable que se hayan combinado y 

producido híbridos con arroces silvestres locales” (Molina et al, 2011). 
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En los últimos seis siglos ha llegado a extremos tan lejanos como África Occidental, 

América del Norte y Australia. El cultivo de arroz llegó a establecerse de forma firme en 

Carolina del Sur, Estados Unidos, alrededor del año 1690 (Adair, 1972). 

El arroz se cultivó en Europa a partir del siglo VIII en Portugal y España, y del siglo IX 

al X en el sur de Italia (Lu & Chang, 1980). 

Consecutivamente, los conquistadores españoles lo llevan a Sudamérica a comienzos 

del siglo XVIII (Historia del arroz, s.f.). 

 

3.4 El arroz y la nutrición humana 

 

El arroz es fuente de vitamina B1, vitamina B2, vitaminas B3, importantes en proveer 

energía al cuerpo, y fibra alimentaria, la cual contribuye en la mejora de la digestión. Sin 

embargo, no puede ser consumido solo, debe ser combinado con productos de origen 

animal, pescado, leguminosas, frutas, verduras de hojas verdes, entre otros para una 

alimentación adecuada. 

El arroz constituye el alimento básico en la alimentación de más de la mitad de la 

población del planeta (Lantin, 1999). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura 

(FAO) en su informe “El arroz y la nutrición humana” (2004): 

Proporciona el 20 por ciento del suministro de energía alimentaria del mundo, en 
tanto que el trigo suministra el 19 por ciento y el maíz, el 5 por ciento. Es fuente 
de tiamina, riboflavina, niacina y fibra alimenticia, esta última importante en la 
digestión. 

 

La tiamina (vitamina B1) es responsable de ayudar a las células del organismo a 

convertir carbohidratos en energía para suministrarla al cuerpo, en especial el cerebro 

y sistema nervioso (MedlinePlus, 2015). 

La riboflavina (vitamina B2) es importante para el crecimiento del cuerpo y la producción 

de glóbulos rojos. También ayuda en la liberación de energía de las proteínas 

(MedlinePlus, 2015). 

El niacina (vitamina B3) ayuda al funcionamiento del aparato digestivo, la piel y los 

nervios. Asimismo, es importante para la conversión de los alimentos en energía 

(MedlinePlus, 2015). 
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De acuerdo a la FAO (2004): 

El arroz, como alimento único, no puede proporcionar todos los nutrientes 
necesarios para una alimentación adecuada. Los productos de origen animal y 
el pescado son alimentos adicionales útiles para el régimen alimenticio por 
cuanto proporcionan grandes cantidades de aminoácidos y micronutrientes 
esenciales. Las leguminosas, como el frijol, el maní y la lenteja, también 
constituyen complementos nutricionales para el régimen alimenticio basado en 
el arroz y ayudan a completar el perfil de aminoácidos. Muchos platos 
tradicionales en todo el mundo combinan estos ingredientes para lograr un mejor 
balance nutricional, es el alimento básico predominante para 17 países de Asia 
y el Pacífico, nueve países de América del Norte y del Sur y ocho países de 
África. Las frutas y las verduras de hojas verdes también se adicionan para 
mejorar la diversidad alimenticia y proporcionar los micronutrientes esenciales. 
 

3.5 Producción de arroz en cáscara a nivel mundial 

 

La producción de arroz a nivel mundial en el año 2014, por continente, se distribuyó de 

la siguiente manera: 

Tabla 2. Producción de arroz por continente, año 2014. 

Continente Producción (toneladas) % 

África 30.788.497,00 4,2 

América 38.120.702,00 5,1 

Asia 667.022.739,00 90,0 

Europa 4.716.895,00 0,6 

Oceanía 828.878,00 0,1 

Total 741.477.711,00 100,0 

Fuente: Elaboración propia mediante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (s.f). 
 

Asia es el continente con mayor producción de la gramínea (90%), América produjo 

5,1%, África 4,2%, Europa 0,6% y Oceanía, el menor productor de arroz, con el 0,1% 

de la producción a nivel mundial (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura FAO, 2014). 

En el año 2014, los mayores productores de arroz fueron China Continental con una 

producción de 206.507.400,00 toneladas, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, 

Tailandia, Myanmar, Filipinas, Brasil y Japón como se aprecia a continuación: 
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Tabla 2. Producción a nivel mundial de arroz en cáscara, año 2014. 

Área Toneladas Símbolo 

Afganistán 537.000,00 
 

Albania - 
 

Angola 42.288,00 
 

Arabia Saudita - Im 

Argelia 320,00 F 

Argentina 1.581.810,00 
 

Australia 819.276,00 
 

Azerbaiyán 2.679,00 
 

Bangladesh 52.325.620,00 
 

Belice 16.259,00 
 

Benin 234.145,00 
 

Bhután 76.621,00 
 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 443.285,00 
 

Brasil 12.175.602,00 
 

Brunei Darussalam 1.211,00 Im 

Bulgaria 54.155,00 
 

Burkina Faso 347.501,00 
 

Burundi 67.377,00 
 

Camboya 9.324.000,00 
 

Camerún 203.000,00 * 

Chad 304.112,00 
 

Chile 134.884,00 
 

China, Continental 206.507.400,00 
 

China, RAE de Hong Kong - Im 

China, Taiwán provincia de 1.732.210,00 
 

Colombia 2.206.525,00 
 

Comoras 30.353,00 Im 

Congo 1.184,00 Im 

Costa Rica 223.564,00 
 

Côte d'Ivoire 2.053.520,00 
 

Cuba 584.800,00 
 

Ecuador 1.379.954,00 
 

Egipto 5.467.392,00 
 

El Salvador 41.838,00 
 

España 861.103,00 
 

Estados Unidos de América 10.079.500,00 
 

Etiopía 131.821,00 
 

Federación de Rusia 1.048.566,00 
 

Fiji 5.847,00 Im 

Filipinas 18.967.826,00 
 

Francia 835.300,00 
 

Gabón 1.646,00 Im 

Gambia 46.674,00 
 

Ghana 604.000,00 
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Área Toneladas Símbolo 

Grecia 229.900,00 
 

Guatemala 33.244,00 
 

Guayana francesa 8.226,00 Im 

Guinea 1.971.000,00 * 

Guinea-Bissau 133.000,00 * 

Guyana 977.280,00 
 

Haití 143.650,00 
 

Honduras 51.575,00 
 

Hungría 7.910,00 
 

India 157.200.000,00 
 

Indonesia 70.846.465,00 
 

Irán (República Islámica del) 2.300.000,00 * 

Iraq 403.028,00 
 

Islas Salomón 2.762,00 Im 

Italia 1.386.100,00 
 

Jamaica 22,00 
 

Japón 10.549.000,00 
 

Kazajstán 377.000,00 
 

Kenya 112.263,00 
 

Kirguistán 28.230,00 
 

La ex República Yugoslava de Macedonia 30.500,00 
 

Liberia 237.000,00 * 

Madagascar 3.977.863,00 
 

Malasia 2.645.119,00 
 

Malawi 111.437,00 
 

Malí 2.166.830,00 
 

Marruecos 33.051,00 
 

Mauricio 1.186,00 
 

Mauritania 293.219,00 
 

México 232.159,00 
 

Micronesia (Estados Federados de) 151,00 Im 

Mozambique 155.742,00 
 

Myanmar 26.423.300,00 
 

Nepal 5.047.047,00 
 

Nicaragua 385.000,00 * 

Níger 108.941,00 
 

Nigeria 6.734.000,00 
 

Nueva Zelandia - M 

Pakistán 7.002.832,00 
 

Panamá 217.557,00 
 

Papua Nueva Guinea 843,00 Im 

Paraguay 804.000,00 
 

Perú 2.896.613,00 
 

Portugal 167.322,00 
 

Puerto Rico - Im 
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Área Toneladas Símbolo 

República Árabe Siria - M 

República Centroafricana 46.294,00 Im 

República de Corea 5.637.682,00 
 

República Democrática del Congo 307.306,00 Im 

República Democrática Popular Lao 4.002.425,00 
 

República Dominicana 718.237,00 
 

República Popular Democrática de Corea 2.626.000,00 * 

República Unida de Tanzanía 2.621.034,00 
 

Reunión 265,00 Im 

Rumania 45.159,00 
 

Rwanda 72.723,00 
 

San Vicente y las Granadinas - M 

Senegal 559.021,00 
 

Sierra Leona 1.155.000,00 * 

Somalia 600,00 
 

Sri Lanka 3.381.000,00 
 

Sudáfrica 3.056,00 Im 

Sudán 16.900,00 
 

Sudán del Sur - M 

Suriname 275.851,00 
 

Swazilandia 147,00 Im 

Tailandia 32.620.160,00 
 

Tayikistán 79.757,00 
 

Timor-Leste 88.824,00 
 

Togo 147.930,00 
 

Trinidad y Tabago 2.912,00 
 

Turkmenistán 130.000,00 * 

Turquía 830.000,00 
 

Ucrania 50.880,00 
 

Uganda 237.000,00 
 

Uruguay 1.348.300,00 
 

Uzbekistán 356.097,00 
 

Venezuela (República Bolivariana de) 1.158.056,00 
 

Vietnam 44.974.206,00 
 

Zambia 49.640,00 
 

Zimbabwe 715,00 Im 

China 208.239.610,00 A 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
2014.  
 

Simbología: Im= Datos de FAO basados en una metodología de imputación; F= 

Estimación FAO; * = Cifras no oficiales; M= Datos no disponibles; A= Agregado, puede 

incluir datos oficiales, semi-oficiales, estimados o calculados. 
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Cabe recalcar que los mayores exportadores de arroz son India, Pakistán, Tailandia, 

Estados Unidos y Vietnam (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación 

y la Agricultura FAO, 2017). 

 

3.6 Superficie cosechada de arroz en cáscara en miles de hectáreas en 

América Latina y el Caribe. 

La superficie cosechada de arroz en cáscara en América Latina y el Caribe en el 2014 

tuvo un comportamiento al alza con respecto al 2013 en varios países tales como: 

Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Guyana, México, Paraguay, 

República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago y Venezuela. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (2013-2014), el mayor productor en superficie es Brasil, quien cosechó 2 

353,2 miles de hectáreas en el 2013; sin embargo, en el 2014 esta cifra disminuyó en 

12,3 miles de hectáreas.  

Tabla 3. Superficie cosechada de arroz en cáscara en miles de hectáreas en América 
Latina y el Caribe, 2013-2014. 

País  2013 2014 

Argentina    232,7   243,2 

Belice    3,9   3,5 

Bolivia (Estado Plurinacional 
de)  

  166,3   183,2 

Brasil   2 353,2  2 340,9 

Chile    21,0   22,4 

Colombia    520,3   461,3 

Costa Rica    66,4   56,6 

Cuba    197,8   171,6 

Ecuador    396,8   354,1 

El Salvador    5,9   7,1 

Guatemala    10,9   11,2 

Guyana    164,8   185,4 

Haití    58,8   56,6 

Honduras    8,1   8,0 

Jamaica    0,0   0,0 

México    33,1   40,6 

Nicaragua    90,8   88,7 

Panamá    93,1   78,2 

Paraguay    98,0   120,0 

Perú    395,7   381,4 

Puerto Rico    0,0   0,0 

República Dominicana    160,4   163,2 
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País  2013 2014 

San Vicente y las Granadinas  ... ... 

Suriname    58,3   62,2 

Trinidad y Tabago    2,5   3,3 

Uruguay    172,5   167,4 

Venezuela (República 
Bolivariana de)  

  214,9   226,6 

América Latina y el Caribe   5 526,1  5 436,7 

Fuente: FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: 
Base de datos estadísticos en línea FAOSTAT 
 

3.7 Producción de arroz en el Ecuador. 

El cultivo de arroz aparece en el Ecuador en el siglo XVIII como consecuencia del 

proceso de diversificación de la economía. En sus inicios, el arroz era destinado al 

mercado intracolonial y las exportaciones eran limitadas. 

Durante el último tercio del siglo XIX, los hábitos alimenticios se vieron modificados 

debido a la incorporación del arroz en la alimentación de la población. 

 

El arroz antes del siglo XIX.  

De acuerdo a Contreras en su estudio “Guayaquil y su región en el primer boom 

cacaotero (1750-1820) (1994) menciona: 

 

La introducción del cultivo del arroz se produjo en el Ecuador, como resultado 
del proceso interno de diversificación de la economía durante el siglo XVIII, que 
contribuyó, más tarde, las reformas borbónicas y de las leyes de 1770 que 
liberalizaron el tráfico marítimo intercolonial. El arroz en sus inicios, fue un 
producto destinado al mercado intracolonial, las exportaciones eran limitadas. 
Durante el siglo XVIII, tampoco logró filtrarse al consumo y, por consiguiente, al 
mercado, de la población de la Audiencia de Quito, sino en forma restringida, 
particularmente, en la Costa. El arroz se integró en la alimentación de la 
población, quienes modificaron sus hábitos alimenticios, en el último tercio del 
siglo XIX. Buena parte del arroz, se destinó a partir de 1765 a la exportación 
hacia el Chocó y estuvo controlado, al igual que otros productos, por el sector 
criollo mestizo estructurada alrededor del Puerto de Guayaquil. 

 

En 1765, se exportaron 1.600 quintales de arroz (Zelaya, 1974). En el siglo XVIII, según 

varios cronistas y viajeros, alrededor de la provincia de Guayaquil se producía arroz, sin 

embargo, el intercambio y consumo eran muy limitados (Espinosa, 2000). 

Las “adyacentes tenencias” de Guayaquil ingresaban por Babahoyo, “ganados mayores, 

cacería, pesca, frutas, arroz, algodón, anís, cacao” (Navarro, 1984). 
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Babahoyo comercializaba una parte pequeña de la producción de arroz en esta época 

(Miño, 1984). Además, por Yaguachi se comercializaba con Alausí y Riobamba, que era 

el paso obligado para la Sierra Centro – Norte y para Naranjal, con la Sierra Sur, Cuenca 

y Loja (Espinosa, 2000). 

El limitado intercambio estaba destinado a los sectores que disponían de los recursos y 

de los conocimientos para empezar a utilizar el arroz como bien de consumo, se 

desarrollaba más que nada con la Sierra sur del Ecuador, al menos, hasta comienzos 

del siglo XIX. Asimismo, se lo utilizaba en pequeña escala para confeccionar “polvillo de 

arroz”, que había empezado a ser utilizado como maquillaje de las clases altas 

(Espinosa, 2000). 

 

La producción arrocera en el Ecuador, siglo XIX. 

El siglo XIX, representó un incremento en la producción de arroz, no obstante, era 

insuficiente para satisfacer la demanda interna del país. La provincia con mayor 

producción fue Guayas; sin embargo, el comercio regional permaneció restringido, 

situación que cambió con la introducción del ferrocarril. 

Durante el siglo XIX la producción de arroz fue secundaria, aunque ésta se incrementó 

sustancialmente durante el último tercio debido a que había alcanzado notabilidad entre 

los productos de la cuenca del Guayas destinados a la exportación, aparte de que se 

había comenzado a popularizar su consumo y se había convertido en un artículo de 

intercambio regular entre la Sierra y la Costa (Espinosa, 2000). 

El cultivo del arroz se desarrolló principalmente en la provincia del Guayas, en las orillas 

de los ríos que componen la vasta extensión de la cuenca del Guayas y en pequeña 

escala en Manabí y Esmeraldas (Espinosa, 2000). 

Wolf en su libro “Geografía y Geología del Ecuador” (1892) mencionó:  

La producción arrocera del litoral no era suficiente para abastecer las 
necesidades ni de Guayaquil peor las del resto del país y, por consiguiente, 
también de la población serrana, región en donde se había empezado a 
popularizar su consumo, ya no solamente entre las clases altas. 

  

El comercio regional hasta finales de siglo siguió siendo restringido; se incrementó 

sustancialmente después de la llegada del ferrocarril, en la medida que coincidió con la 

emergencia de otros factores ligados al consumo que iban a “abrir” el mercado del 

altiplano (Espinosa, 2000). 
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Industrialización del arroz. 

La necesidad de elevar la producción de arroz en el Ecuador a consecuencia del 

aumento en las importaciones procedentes de Perú y Asia para satisfacer la demanda 

interna hizo que a mediados de los noventas e inicios del siglo XX aparecieran las 

primeras fábricas de industrialización de la gramínea. 

En 1920, Ecuador dejó de ser importador y se convirtió en 1921 en exportador de arroz.  

De acuerdo a Espinosa en el estudio” La producción arrocera en el Ecuador 1900 -1950” 

(2000): 

El incremento de las importaciones de arroz provenientes del Perú y del Asia “vía 
Panamá”, desde finales del siglo XIX puso en evidencia las posibilidades de 
elevar la producción interna del arroz en el Ecuador, pero, al mismo tiempo, 
evidenció las dificultades que existían para hacer esta idea realidad. A mediados 
de la década de los noventa y principios del siglo XX se instalaron las primeras 
fábricas de industrialización del grano. En 1895, aparecieron en el Ecuador, las 
primeras máquinas y fábricas píldoras de arroz. La mayoría de píldoras se 
instalaron en el campo en zonas arroceras tales como Samborondón, Yaguachi, 
Milagro y Babahoyo. 

 

La instalación de las primeras píldoras permitió sustituir las formas tradicionales de 

decorticar el grano, usando el “pilón”; además se incrementó la producción de grano 

descascarado a tal punto que, según la Guía de la República en 1909, para finales de 

la primera década, se podían procesar entre 120.000 y 150.000 quintales, cifra bastante 

considerable para la época, lo que permitió disminuir la demanda de grano extranjero 

en el mercado local. El promedio de grano ingresado al país durante la primera década 

del siglo XX, giró alrededor de 50.000 quintales anuales. 

En 1920, el arroz se convirtió en uno de los productos de subsistencia básicos en la 

dieta de habitantes de la Costa y Sierra en especial, de la población urbana, Ecuador 

dejó prácticamente de ser importador del grano y en 1921 se convirtió en un exportador 

neto (Espinosa, 2000). 

Entre 1922 y 1926, a pesar de que las exportaciones disminuyeron, la demanda interna, 

especialmente procedente de la Sierra, se mantuvo en ascenso continuo, lo que originó 

un aumento notable de la producción nacional. Por último, entre 1927 y 1930, se 

recuperaron las exportaciones y hubo un aumento creciente de la demanda interna, 

especialmente procedente del altiplano (Espinosa, 2000).  
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Variedades de semillas de arroz en el Ecuador. 

“La semilla es uno de los factores que más influye en el éxito de la producción” (Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP, 2016). 

En el Ecuador, las siembras iniciales de arroz se realizaron con materiales criollos y 

variedades introducidas de Colombia, como la Orizica 1 (Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias INIAP, s.f.). 

El Programa Nacional del Arroz del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

desde el año 1971 ha entregado variedades de arroz, provenientes de diferentes 

orígenes como INIAP 11, INIAP 14, INIAP 15, INIAP 16, INIAP 17, INIAP FL-01, INIAP 

CRISTALINO (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP, s.f.). 

Tabla 4. Variedades de semillas de arroz. 

VARIEDAD CARACTERÍSTICAS 

IN
IA

P
 1

1
 

Origen Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) 

Rendimiento en riego (t/ha) 5,9 

Rendimiento en secano (t/ha) 5,5 a 6,8 

Ciclo vegetativo (días) 110 - 115 

Altura de planta (cm) 100 - 111 

Long. Grano descascarado (mm) 7,2 (Largo) 

Zonas de Producción Los Ríos y Guayas 

Quemazón (Pyricularia grisea) Resistente 

Manchado del grano Moderadamente resistente 

Sarocladium oryzae Moderadamente resistente 

Hoja Blanca Moderadamente resistente 

Rizhoctonia solani Tolerante 

Sogata (Tagosodes orizycolus) Resistente 

Acame de plantas (Pérdida de 
verticalidad) 

Resistente 

IN
IA

P
 1

4
 

Origen Instituto Internacional de 
Investigación del Arroz (IRRI) 

Rendimiento en riego (t/ha) 5,8 a 11 

Rendimiento en secano (t/ha) 4,8 a 6 

Ciclo vegetativo (días) 113 a 117 

Altura de planta (cm) 99 a 107 

Long. Grano descascarado (mm) 6,6 a 7,5 

Zonas de Producción Guayas, Los Ríos y El Oro 

Quemazón (Pyricularia grisea) Moderadamente susceptible 

Manchado del grano Moderadamente resistente 

Sarocladium oryzae Moderadamente susceptible 

Hoja Blanca Moderadamente resistente 

Rizhoctonia solani Tolerante 

Sogata (Tagosodes orizycolus) Resistente 
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VARIEDAD CARACTERÍSTICAS 

Acame de plantas (Pérdida de 
verticalidad) 

Resistente 
IN

IA
P

 1
5
 

Origen Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria 
(INIAP) 

Rendimiento en riego (t/ha) 5,9 

Rendimiento en secano (t/ha) 4 a 7 

Ciclo vegetativo (días) 117 a 128 

Altura de planta (cm)  
89 a 108 
 

Long. Grano descascarado (mm) más de 7,5 

Zonas de Producción Los Ríos, Manabí y Guayas 

Quemazón (Pyricularia grisea) Moderadamente susceptible 

Manchado del grano Tolerante 

Sarocladium oryzae Moderadamente resistente 

Hoja Blanca Moderadamente resistente 

Rizhoctonia solani Tolerante 

Sogata (Tagosodes orizycolus) Resistente 

Acame de plantas (Pérdida de 
verticalidad) 
 

Resistente 

IN
IA

P
 1

6
 

Origen Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria 
(INIAP) 

Rendimiento en riego (t/ha) 5,9 

Rendimiento en secano (t/ha) 4,2 a 8 

Ciclo vegetativo (días) 106 a 120 

Altura de planta (cm) 93 a 109 

Long. Grano descascarado (mm) más de 7,5 

Zonas de Producción Guayas, Los Ríos y Loja 

Quemazón (Pyricularia grisea) Tolerante 

Manchado del grano Tolerante 

Sarocladium oryzae Moderadamente resistente 

Hoja Blanca Tolerante 

Rizhoctonia solani Tolerante 

Sogata (Tagosodes orizycolus) Tolerante 

Acame de plantas (Pérdida de 
verticalidad) 
 

Resistente 

IN
IA

P
 1

7
 

Origen Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria 
(INIAP) 

Rendimiento en riego (t/ha) 6,4 a 10 

Ciclo vegetativo (días) 117 a 140 

Altura de planta (cm) 103 a 125 

Long. Grano descascarado (mm) más de 7,5 

Zonas de Producción Guayas, Manabí y El Oro 
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VARIEDAD CARACTERÍSTICAS 

Quemazón (Pyricularia grisea) Tolerante 

Manchado del grano Tolerante 

Hoja Blanca Tolerante 

Sarocladium oryzae Tolerante 

Rizhoctonia solani Tolerante 

Sogata (Tagosodes orizycolus) Tolerante 

Acame de plantas (Pérdida de 
verticalidad) 

Tolerante 

IN
IA

P
 F

L
-0

1
 

Origen Fondo Latinoamericano para 
Arroz de Riego (FLAR) 

Rendimiento en riego (t/ha) 6 A 10,5 
 

Rendimiento en secano (t/ha) 5,8 a 9,4 
 

Ciclo vegetativo (días) 120 a 140 
 

Altura de planta (cm) 94 a 115 
 

Long. Grano descascarado (mm) más de 7,5 
 

Zonas de Producción Guayas, Los Ríos y Manabí 
 

Quemazón (Pyricularia grisea) Tolerante 
 

Manchado del grano Tolerante 
 

Hoja Blanca Moderadamente resistente 
 

Sarocladium oryzae Tolerante 
 

Rizhoctonia solani Tolerante 
 

Sogata (Tagosodes orizycolus) Tolerante 
 

Acame de plantas (Pérdida de 
verticalidad) 
 

Tolerante 
 
 

IN
IA

P
 C

R
IS

T
A

L
IN

O
 

Origen INIAP - FLAR 

Rendimiento en riego (t/ha) 6,03 

Rendimiento en secano (t/ha) 5 

Ciclo vegetativo (días) 119 

Altura de planta (cm) 102 

Long. Grano descascarado (mm) 7,6 

Zonas de Producción Guayas, Los Ríos, El Oro y 
Loja 

Quemazón (Pyricularia grisea) Tolerante 

Manchado del grano Tolerante 

Sarocladium oryzae Tolerante 

Hoja Blanca Tolerante 

Rizhoctonia solani Tolerante 
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VARIEDAD CARACTERÍSTICAS 

Sogata (Tagosodes orizycolus) Tolerante 

Acame de plantas (Pérdida de 
verticalidad) 

Resistente 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuaria INIAP. (s.f). 
 

Producción de arroz en el Ecuador en la actualidad: Periodo 2014–2016. 

 

El arroz, cultivo transitorio propio de la región Costa, es realizado mediante dos sistemas 

de producción, bajo riego y secado, que determinan la fecha de inicio de siembra de la 

gramínea. 

El arroz es un cultivo semi-acuático propio de la región Costa, debido a las condiciones 

climáticas y geográficas (Dirección de Investigación y Generación de Datos 

Multisectoriales DIGDM, 2014). 

La fecha de siembra apropiada para el cultivo del arroz depende del sistema de cultivo 

que el agricultor utilice (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP, 

2016). 

Según Huaraca & Noriega en la “Guía para facilitar el aprendizaje en el manejo integrado 

del cultivo de arroz (Oriza sativa L.)” (2016): 

En el Ecuador, el cultivo de arroz se realiza bajo dos sistemas de producción, 
bajo riego, que representa alrededor del 70% del área cultivada; mientras que el 
sistema de secado representa el 30% que está determinado por el inicio de la 
época lluviosa. Bajo estos dos modelos de producción la tecnología aplicada por 
los productores está relacionada a factores: económicos, zonas de producción e 
infraestructura lo que determina los niveles de productividad y rentabilidad. 

 

El arroz, al igual que la papa y el maíz se considera un cultivo transitorio, fundamentales 

en la dieta alimenticia de los ecuatorianos y están caracterizados por un ciclo de 

crecimiento generalmente menor a un año, llegando incluso a ser de unos pocos meses 

y son destinados a la alimentación humana y/o animal o para materias primas 

industriales u otros usos (Sistema de Indicadores de Soberanía y Seguridad Alimentaria 

y Nutricional SISSAN - SIISE, s.f.). 
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Gráfico 1. Arroz en cáscara 

 

Fuente: (Diario El Telégrafo, 2014) 

 

Los cultivos transitorios representaron el 16,76% de la superficie de labor agropecuaria, 

siendo el maíz duro seco, arroz y papa los cultivos de mayor producción a nivel nacional. 

La participación del arroz en la superficie sembrada total del 2015 fue de 32,78%, según 

la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos INEC, 2015).  

En el 2016, los cultivos transitorios representaron el 15,76% y la participación del arroz 

en la superficie sembrada total fue de 36,87% (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos INEC, 2016). 

Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2016, 

el porcentaje de superficie sembrada de arroz por región fue de 98,82% en la región 

costa, 0,51% en la región sierra y 0,67% en la región oriental (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos INEC, s.f.). 
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Gráfico 1. Porcentaje de superficie sembrada, según región 2016. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2016. 

 

En el 2015, la mayor producción de arroz se concentró en la provincia del Guayas con 

el 71,83 % del total nacional (Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2015). 

De igual manera, en el 2016 la mayor producción se concentró en la provincia del 

Guayas con el 67,47% (Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2016). 

 

Gráfico  1. Porcentaje de producción de arroz en cáscara, según provincia 2016. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2016. 

 

En el 2015, la producción de arroz aumentó con respecto al 2014. La superficie a nivel 

nacional sembrada creció de 375.820 hectáreas (Ha) en el 2014 a 399.535 (Ha) en el 

2015, aunque en el 2016 disminuyó a 385.039 (Ha). 

 

REGIÓN SIERRA
0,51%

REGIÓN COSTA
98,82%

REGIÓN 
ORIENTAL

0,67%

REGIÓN INSULAR PRODUCCIÓN    
 

           

        

         

         

     

 

   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    

 

    

         

         

         
 

 

DEL 40% A MENOS DEL 60%

MAS DEL 60%

INTERVALOS PORCENTUALES DE

PARTICIPACIÓN PROVINCIAL

DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

SIN PRODUCCIÓN

MENOS DEL 20%

DEL 20% A MENOS DEL 40%



 LAS PYMES ARROCERAS EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN 

 

56 
 

Tabla 5. Superficie, producción y ventas según región y provincia. Arroz (en cáscara). 

REGIÓN Y PROVINCIA SUPERFICIE (Has.) PRODUCCIÓN  
(Tm.) 

VENTAS  
(Tm.) 

Sembrada Cosechada 

TOTAL 
NACIONAL 

 
385.039 366.194 1.534.537  

1.432.318 
 

REGIÓN 
SIERRA 

 
1.962 1.958 2.986 2.983 

REGIÓN 
COSTA 

 
380.506 361.679 1.527.615 1.425.735 

REGIÓN 
ORIENTAL 

 
2.572 2.557 3.937 3.601 

ZONAS NO 
DELIMITADAS 

 
. . . . 

REGIÓN 
SIERRA 

     

AZUAY Solo . . . . 

Asociado . . . . 

BOLÍVAR Solo 1 1 1 . 

Asociado . . . . 

CAÑAR Solo 1.957 1.953 2.980 2.978 

Asociado . . . . 

CARCHI Solo . . . . 

Asociado . . . . 

COTOPAXI Solo . . . . 

Asociado . . . . 

CHIMBORAZO Solo . . . . 

Asociado . . . . 

IMBABURA Solo . . . . 

Asociado . . . . 

LOJA Solo . . . . 

Asociado . . . . 

PICHINCHA Solo . . . . 

Asociado . . . . 

TUNGURAHUA Solo . . . . 

Asociado . . . . 

SANTO 
DOMINGO DE 
LOS 
TSÁCHILAS 

Solo 4 4 5 5 

Asociado . . . . 
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REGIÓN Y PROVINCIA SUPERFICIE (Has.) PRODUCCIÓN 
(Tm.) 

VENTAS 
(Tm.) 

Sembrada Cosechada 

REGIÓN 
COSTA 

     

EL ORO Solo 3.817 3.444 15.251 11.943 

Asociado . . . . 

ESMERALDAS Solo 1 1 1 0 

Asociado . . . . 

GUAYAS Solo 247.640 237.217 1.035.344 979.301 

Asociado . . . . 

LOS RÍOS Solo 114.201 107.277 421.483 386.324 

Asociado . . . . 

MANABÍ Solo 14.847 13.740 55.536 48.166 

Asociado . . . . 

SANTA ELENA Solo . . . . 

Asociado . . . . 

REGIÓN 
ORIENTAL 

     

MORONA 
SANTIAGO 

Solo 5 5 8 7 

Asociado . . . . 

NAPO Solo 27 27 39 . 

Asociado . . . . 

ORELLANA Solo 2.078 2.067 3.465 3.309 

Asociado . . . . 

PASTAZA Solo . . . . 

Asociado . . . . 

SUCUMBÍOS Solo 462 458 425 284 

Asociado . . . . 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

Solo . . . . 

Asociado . . . . 

ZONAS NO 
DELIMITADAS 

Solo . . . . 

Asociado . . . . 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2016. 

 

La superficie cosechada aumentó en el año 2014 de 354.136 (Ha) a 375.117 (Ha) en el 

2015, lo que representó una producción en el 2015 de 1.652.793 (Tm) de las cuales se 
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vendió 1.534.476 (Tm), por otro lado, la superficie cosechada en el 2016 se redujo a 

366.194 (Ha), representó una producción de 1.534.537 (Tm) y se destinó a las ventas 

1.432.318 (Tm). 

 

Tabla 6. Producción nacional de arroz en cáscara1 (2014-2016) 

Nacional2 

Año Superficie (Ha) Producción 

(Tm) 

Ventas 

(Tm) Sembrada Cosechada 

2014 375.820 354.136 1.379.954 1.282.065 

2015 399.535 375.117 1.652.793 1.534.476 

2016 385.039 366.194 1.534.537 1.432.318 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2016. 

 

 

La provincia del Guayas alcanzó una producción en el 2015 de 1.187m toneladas 

métricas (Tm) que representa un incremento de 285m Tm con respecto al 2014, sin 

embargo, el 2016 presentó una disminución de 152m Tm.  

 

En la provincia de Los Ríos la producción disminuyó de 411m a 383m Tm, no obstante, 

en el 2016 la producción aumentó a 421 Tm, finalmente la provincia de Manabí registró 

un crecimiento en el 2015 de 11m Tm con referencia al 2014 y en el 2016 bajó 1m Tm. 

                                                             
1  Arroz que ha mantenido su cáscara después de la trilla o actividad tras la cosecha de retirar el 
grano de la paja Fuente especificada no válida.. 
2 Los valores registrados en producción y ventas corresponden al estado primario del producto, 
con el cual el productor cuantifica la cosecha; es decir, contiene porcentaje de humedad e 
impurezas. 
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Gráfico 4. Miles de toneladas métricas de arroz producidas en Guayas, Los Ríos y 

Manabí. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2015. 

      

Superficie sembrada de arroz en la provincia del Guayas, año 2016. 

 

Según la Dirección de Investigación y Generación de Datos Multisectoriales (DIGDM) 

en el análisis acerca de la “Estimación de superficie sembrada de arroz (Oryza sativa 

L.), maíz amarillo duro (Zea mays L.) y soya (Glycine max), del año 2016; en las 

provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Loja y El Oro” (s.f.): 

En el primer cuatrimestre del 2016, la provincia del Guayas presentó la mayor superficie 

cultivada de arroz con 81,694 ha, que representa el 59% del total de superficie sembrada 

en este período, distribuida en los cantones: Daule (15,149 ha), Santa Lucía (9,011 ha) 

y San Jacinto de Yaguachi (8,928 ha). La superficie cultivada de arroz en Samborondón 

representó el 9%. 

Los cantones de la provincia del Guayas con mayor superficie sembrada de arroz en el 

segundo cuatrimestre del 2016 fueron Daule (27,768 ha), Samborondón (24,323 ha), 

Urbina Jado (El Salitre) (17,320 ha), San Jacinto de Yaguachi (17,177 ha) y Santa Lucía 

(13,701 ha); que junto con los otros cantones representaron para la provincia un 

aumento del 73% respecto al primer cuatrimestre debido al descenso del nivel de agua. 

La superficie sembrada en el tercer cuatrimestre del 2016 en la provincia del Guayas, 

estuvo distribuida de la siguiente manera:  
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Daule (6,692 ha), Santa Lucía (5,089 ha) y Samborondón (3,006 ha), es necesario 

enfatizar que son superficies que disponen de agua de riego durante todo el año, 

permitiendo cultivar por más de dos ciclos y que han alcanzado una superficie sembrada 

de 29,802 ha. 

 

Rendimiento de arroz en cáscara, año 2016. 

Monteros et al en su estudio “Productividad agrícola en el Ecuador” (s.f.) define al 

rendimiento como: 

Medida que se obtiene de la cantidad producida y dividida para la superficie que 
se dedica a determinado cultivo. La unidad de medida más utilizada es la 
tonelada por hectárea (t/ha). Este valor recoge el efecto final de los factores e 
insumos usados en la producción del cultivo. Es decir, un mayor rendimiento 
indica una mejor calidad de la tierra (por suelo, clima u otra característica física) 
o una explotación más intensiva, en trabajo o en técnicas agrícolas.  

 

Según la Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información; Coordinación 

General del Sistema de Información Nacional y MAGAP (2016), el cultivo del arroz en el 

Ecuador presentó las siguientes características: 

 En promedio el rendimiento del arroz en cáscara a nivel nacional en el primer 

cuatrimestre del 2016 fue de 4,16 toneladas por hectárea (t/ha). La provincia de Loja 

presentó el mayor rendimiento con 8,70 t/ha, mientras que Los Ríos el más bajo con 

3,46 t/ha. La variedad más usada fue la INIAP 14 con un rendimiento promedio de 4,4 

t/ha. 

Gráfico 5. Rendimientos ponderados por superficie: Invierno 2016 (t/ha) 

 

Fuente: MAGAP/ CGSIN/ DAPI. 

 

Entre los cantones que presentaron los mejores rendimientos destacan: Macará con 

8,94 t/ha, Zapotillo 8,39 t/ha ambos pertenecientes a Loja, Tosagua de la provincia de 

Manabí 6,75 t/ha y Nobol de la provincia del Guayas 5,8 t/ha. Por otro lado, los cantones 
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arroceros de menor rendimiento están en la provincia de Los Ríos: Babahoyo 3,84 t/ha, 

Valencia 1,53 t/ha y Montalvo 2,72 t/ha. Samborondón tuvo un rendimiento de 4,62 t/ha 

en el periodo de enero a mayo 2016. 

El incremento de plagas y enfermedades, como el vaenamiento y manchado de grano 

influyeron en el rendimiento. Cabe recalcar, que la cobertura de los programas de 

fomento productivo disminuyó con respecto al mismo periodo en el 2015. Durante este 

ciclo a nivel nacional, el 8% de los productores arroceros fueron beneficiados por 

programas de fomento productivo subsidiado por el Estado. La baja cobertura del Plan 

Semillas de Alto Rendimiento fue resultado de la reducción presupuestaria del MAGAP. 

Para el segundo cuatrimestre del 2016, en promedio el rendimiento nacional de arroz 

en cáscara (20% de humedad y 5% de impureza) fue de 4,80 t/ha. La provincia del 

Guayas reportó el mejor rendimiento con 4.93 t/ha; mientras que Los Ríos registró 4,47 

t/ha. 

Gráfico 6. Rendimientos ponderados por superficie: Segundo Cuatrimestre 2016 (t/ha) 

 

Fuente: MAGAP/ CGSIN/ DAPI. 

 

Entre los cantones que presentaron los mejores rendimientos del segundo ciclo del 2016 

sobresalen: Santa Lucía 6,04 t/ha, Urbina Jado 5,75 t/ha y Samborondón 5,42 t/ha; por 

otro lado, los cantones arroceros de menor rendimiento fueron Colimes 3,54 t/ha y 

Balzar 3 t/ha, todos pertenecientes a la provincia del Guayas. 

En el segundo cuatrimestre, se incrementó la presencia de plagas y enfermedades, 

particularmente el manchado de grano y el caracol manzana. La superficie sembrada 

promedio por agricultor fue de 7,07 hectáreas. La variedad más usada fue INIAP 14, con 

un rendimiento promedio de 4,76 t/ha. Asimismo, la cobertura de los programas de 

fomento productivo disminuyó con relación al mismo ciclo del 2015. 

El rendimiento promedio nacional de arroz en cáscara para el periodo comprendido de 

septiembre a diciembre (tercer cuatrimestre) fue de 6,81 toneladas por hectárea. La 
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provincia de Loja registró el mejor rendimiento con 9,61 t/ha; mientras que, la provincia 

de El Oro presentó la más baja productividad con 3,01 t/ha. 

Gráfico 7. Rendimientos ponderados por superficie: tercer cuatrimestre 2016 (t/ha) 

 

Fuente: MAGAP/ CGSIN/ DAPI. 

 

Los cantones arroceros que presentaron los mejores rendimientos en el tercer 

cuatrimestre del año 2016 fueron: Santa Lucía (9,02 t/ha), Colimes (8,26 t/ha), Daule 

(7,43 t/ha) pertenecientes a la provincia del Guayas, Rocafuerte (9,06 t/ha) de la 

provincia de Manabí y Macará (10,15 t/ha) de Loja.  

Los cantones arroceros de menor rendimiento en el tercer cuatrimestre resultaron ser: 

Yaguachi (3,86 t/ha), Baba (4,93 t/ha) y Alfredo Baquerizo Moreno (2,54 t/ha). 

Samborondón tuvo un rendimiento en el tercer cuatrimestre del 2016 de 5,61 t/ha. 

El 34% de productores emplearon semilla certificada, donde la variedad más utilizada 

fue SFL-11 con un rendimiento estimado de 7.69 t/ha. Además, el principal problema 

que afrontó el productor fueron las plagas y enfermedades, entre ellas, el manchado de 

grano e hydrellia sp (minador). 

La producción de arroz en el 2016 representó el 15% al tercer cuatrimestre, en el 

segundo cuatrimestre se obtuvo el 53%, mientras que, en el primer cuatrimestre, la 

producción significó el 32% con respecto al total producido en el año a nivel nacional. 

 

3.8 Precio mínimo de sustentación. 

 

El precio mínimo de sustentación está determinado por dos variables: 20% de humedad 

y 5% de impurezas, cabe recalcar que los porcentajes permitidos son acordados en 

Consejo Consultivo del MAGAP cada año (Unidad Nacional de Almacenamiento UNA 

EP, 2016). 
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En el año 2013, el porcentaje de humedad permitido fue del 20%, valor que se ha 

mantenido fijo desde el año 2007, si sobrepasan representan un castigo al precio para 

el productor ya que generan mayores costos para las píldoras, debido al tiempo y 

maquinaria necesarios para que puedan secar el arroz (Moreno, s.f.) .   

El precio de la saca de 200 libras de arroz paddy (en cáscara) al 20% de humedad y 5% 

de impurezas es de $35,50 (Unidad Nacional de Almacenamiento, 2016). 

Tabla 7. Tabla de conversión del precio mínimo de sustentación del arroz en cáscara 
según niveles de humedad e impureza, 2016. 

Porcentaje 
de 

Impurezas 

Porcentaje de Humedad 

20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 

5% 35,5 35,06 34,61 34,17 33,73 33,28 32,84 32,39 31,95 31,51 31,06 30,62 30,18 

6% 35,13 34,69 34,25 33,81 33,37 32,93 32,49 32,05 31,61 31,17 30,74 30,3 29,86 

7% 34,75 34,32 33,88 33,45 33,02 32,58 32,15 31,71 31,28 30,84 30,41 29,97 29,54 

8% 34,38 33,95 33,52 33,09 32,66 32,23 31,8 31,37 30,94 30,51 30,08 29,65 29,22 

9% 34,01 33,58 33,16 32,73 32,31 31,88 31,45 31,03 30,6 30,18 29,75 29,33 28,9 

Fuente: Unidad Nacional de Almacenamiento EP, 2016. 

 

3.9 Análisis de precios al productor del arroz en cáscara seco y limpio en 

Ecuador, periodo 2014 – 2017. 

 

El precio del arroz en enero del 2014 subió $1,01 con  respecto al mes de diciembre del 

2013, mes en que el precio estaba a $31,66, en los meses de febrero al mes de abril el 

precio pasó de $33,55 a $34,42, en el mes de mayo bajó a $34 la saca de arroz, a partir 

del mes de julio a $36,84, agosto $37,27, septiembre $38,79, octubre $39,07, noviembre 

$39,67, el precio mantuvo un comportamiento a la alza, cabe destacar que en el mes de 

julio hubo un incremento debido a la finalización de la cosecha en las principales zonas 

de producción (Guayas, Los Ríos y Manabí)  y finalmente en el mes de diciembre el 

precio disminuyó a $38,65 (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MAGAP, 2016). 

Los precios en el 2015 presentaron una tendencia a la alza desde el mes de enero a 

marzo, en el mes de abril y mayo disminuyó, pasó de $42,55 debido al aumento de la 

producción especialmente en la provincia de Los Ríos a $40,75 por el incremento de la 

producción, ya que la provincia de Guayas dio inicio a la cosecha, el precio en el mes 

de  junio fue de $42,95, bajó en julio a $40,97 ya que se encontraba en etapa de 

cosecha, en agosto el precio incrementó a $45,57 debido a la disminución en la oferta 

por la estacionalidad propia del cultivo de arroz, en septiembre decreció a $41,50 por la 
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época de cosecha, en el mes de octubre el precio bajó a $40,26 por el aumento de la 

oferta debido a que el cultivo se encontraba en época de cosecha de verano, en los 

meses de noviembre y diciembre, el precio disminuyó a $38,55 y $36,17 

respectivamente. En el caso de la disminución en el mes de diciembre, se debe a una 

sobre oferta en las bodegas a causa de que se encontraban finalizando la cosecha del 

tercer cuatrimestre (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, 

2016). 

La tendencia de los precios al productor del 2016 presentó una baja en el mes de enero 

debido a que el stock era suficiente y en las bodegas estaba almacenado el producto de 

la cosecha del tercer cuatrimestre. En febrero, el precio subió a $37,25 debido a que el 

cultivo se encontraba en estado de desarrollo vegetativo en las zonas productoras, en 

marzo aumentó a $38,98, en abril decreció a $36,51 a causa de una mayor oferta del 

producto, ocasionado por el inicio de las cosechas en las principales provincias 

productoras (Guayas, Los Ríos), en mayo continuó con la tendencia a la baja con un 

precio de $36,25 la saca de arroz en cáscara.  

En junio y julio aumentó a $38,66 y $39,51 respectivamente, por la finalización de la 

cosecha. En agosto bajó a $37,41 por el inicio en las cosechas en las provincias de 

Guayas y Los Ríos, en septiembre y octubre continuó con la misma tendencia por la 

estacionalidad, debido a que la gramínea aún se encontraba en época de cosecha. El 

inicio de las cosechas de arroz del tercer cuatrimestre fue la principal causa de la 

disminución de los precios en el mes de noviembre y diciembre (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, 2016-2017). 

Asimismo, el incremento en la oferta afectó el precio del arroz en enero del 2017, en 

febrero decreció a $28,11 mientras que en marzo incrementó a $31,01 a causa de la 

estacionalidad del cultivo. En abril se observó un leve incremento, el precio subió a 

$31,55; sin embargo, en mayo bajó a $28,76 debido a una sobre oferta en el mercado, 

en mayo se incrementó a $31,55 por la finalización de la cosecha de la gramínea en las 

provincias de Guayas y Los Ríos, lo que ocasiona menor oferta. En julio, el precio 

continuó con la misma tendencia, ascendió a $34,37, este comportamiento fue causado 

por la disminución en la oferta, debido a que en las principales zonas de producción los 

cultivos se encontraban en etapas de crecimiento (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca MAGAP, 2017). 
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Tabla 8. Precio3 al productor del arroz en cáscara seco y limpio4 (Saca aprox. 200 lb) 

Mes 2014 2015 2016 2017 

Enero   $     32,67   $     37,64   $     34,97   $     29,62  

Febrero  $     33,55   $     38,68   $     37,25   $     28,11  

Marzo  $     34,36   $     43,11   $     38,98   $     31,01  

Abril  $     34,42   $     42,55   $     36,51   $     31,55  

Mayo  $     32,35   $     40,75   $     36,25   $     28,76  

Junio  $     34,00   $     42,95   $     38,66   $     31,55  

Julio  $     36,84   $     40,97   $     39,51   $     34,37  

Agosto  $     37,27   $     45,57   $     37,41    

Septiembre  $     38,79   $     41,50   $     34,03    

Octubre  $     39,07   $     40,26   $     32,19    

Noviembre  $     39,67   $     38,55   $     30,59    

Diciembre  $     38,65   $     36,17   $     32,52    

Fuente: Elaboración propia a partir de la Coordinación General del Sistema de 
Información Nacional (CGSIN)-MAGAP, 2014-2017. 
 

 

3.10 Crédito Financiero Privado – Cantonal. 

Según el informe del MAGAP (2015 y 2016) con respecto al Crédito Financiero Privado, 

en el tercer bimestre del 2014 se otorgaron alrededor de USD 268 millones en créditos 

a nivel cantonal en el país, de los cuales el 80% se concentró en veinte de los 199 

cantones beneficiarios. Samborondón fue uno de los cantones en el que descendió el 

volumen del crédito, en el bimestre de mayo y junio, el crédito otorgado fue de $648.737 

con respecto al bimestre anterior, en el que se otorgó créditos por un total de $1.903.474, 

cabe destacar que el monto corresponde al total de instituciones que conforman el 

Sistema Financiero Privado. 

 

3.11 Crédito Financiero Público para producción de arroz. 

De acuerdo al MAGAP (2016 y 2017), el crédito financiero público tuvo un 

comportamiento: 

En enero del 2016, la banca pública otorgó un monto de $748.376 en créditos para el 

cultivo de arroz a nivel nacional, significó un incremento de $472.384 tomando como 

referencia el mes de diciembre del 2015. En febrero y marzo, los productores de arroz 

                                                             
3 Todos los precios son un promedio ponderado, de acuerdo a la producción en cada provincia. 
 
4 Arroz con 20% de humedad y 5% de impurezas (cuerpos extraños del arroz en cáscara).  
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se beneficiaron con montos de $565.628 y $731.734 respectivamente. En el mes de 

abril y mayo, la tendencia fue a la baja. 

Gráfico 8. Crédito del Sistema Financiero Público. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BanEcuador (anterior Banco Nacional de 
Fomento), Corporación Financiera Nacional, 2016-2017. 
 

El monto de financiamiento para el rubro de arroz en el mes de junio se triplicó, con 

mayor presencia de BanEcuador, debido a que los productores se encontraban en 

actividades de siembra correspondiente al ciclo de verano, de los dos millones 

solicitados en junio, Babahoyo captó el 25%, Baba el 18%, Daule el 11%, Samborondón 

el 10%, el 36% restante se distribuyó entre 25 cantones. Cabe mencionar, que cerca de 

cuatro mil hectáreas de la gramínea fueron aseguradas por los productores, bajo el 

Proyecto Agroseguro. 

En el mes de julio ascendió a $2.689.529, en el siguiente mes disminuyó $828.501 en 

comparación el mes anterior, en septiembre se mantuvo el comportamiento a la baja, 

bajó el monto en $285.230. El crédito para arroz, en octubre descendió debido a que los 

productores se encontraban en época de cosecha, especialmente en Babahoyo y Daule, 

en noviembre siguió con el mismo comportamiento, disminuyó a $693.667, por el 

contrario, en diciembre ascendió a $1.725.629. 
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El mes de enero del 2017 estuvo caracterizado por un alza significativa llegando a la 

cifra de $ 2.847.775. La estación invernal favoreció la inundación de los terrenos 

volviéndolos aptos para la siembra. Los cantones con mayor requerimiento de recursos 

monetarios fueron: Daule, Yaguachi, Urdaneta, Babahoyo y Santa Lucía, en el mes de 

febrero hubo una reducción en el monto. Sin embargo, en el mes de marzo incrementó 

a $2.387.418. En el mes de abril y mayo el crédito disminuyó, en junio y julio subió a 

$2.553.908 y $3.034.714 respectivamente y en agosto se otorgaron $1.977.243. 

Tabla 9. Crédito del Sistema Financiero Público a nivel nacional5. 

Mes 2016 2017 

Enero $ 748.376 $ 2.847.775 

Febrero $ 565.628 $ 2.048.524 

Marzo $ 731.734 $ 2.387.418 

Abril $ 553.918 $1.385.031 

Mayo $ 527.795 $1.111.818 

Junio $ 1.931.435 $2.553.908 

Julio $ 2.689.529 $3.034.714 

Agosto $ 1.861.027 $1.977.243 

Septiembre $ 1.575.797 
 

Octubre $ 727.409 
 

Noviembre $ 693.667 
 

Diciembre $ 1.725.629 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de BanEcuador (anterior Banco Nacional de 

Fomento), Corporación Financiera Nacional, 2016-2017. 

 

3.12 Crédito concedido por el Sistema Financiero Nacional para el rubro arroz, 

2016. 

 

De acuerdo a la Superintendencia de Bancos-SB, Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria-SEPS, Banco Nacional de Fomento-BNF/BanEcuador y la 

Corporación Financiera Nacional-CFN (2017), el Sistema Financiero Nacional en el 

periodo comprendido de enero a junio otorgó créditos al sector agropecuario (arroz) 

distribuidos de la siguiente manera: 

                                                             
5 Sumatoria de las dos instituciones públicas (BanEcuador y Corporación Financiera Nacional. 
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Con respecto al sistema financiero privado, los bancos privados concedieron 

$22’680.037 en créditos, cifra superior a la otorgada por Cooperativas de Ahorro y 

Crédito con $8.604.285, Sociedades Financieras con $123.602 y Mutualistas con 

$1.668. El crédito privado ascendió a $31.409.592, cifra superior al crédito otorgado en 

el segundo semestre del 2015, el cual reportó $24.818.939. 

El sistema financiero público otorgó créditos distribuidos por el Banco Nacional de 

Fomento/BanEcuador, quien otorgó $4.670.366 y la Corporación Financiera Nacional 

con $120.000. 

Ambos sistemas financieros representaron una participación del 4,49% frente al total del 

crédito agropecuario de $806.450.907. 

Tabla 10. Crédito concedido por el Sistema Financiero Nacional para el rubro arroz, 
2016 (acumulado enero – junio). 

PRIVADO PÚBLICO TOTAL 

Bancos 
Privados 

Cooperativas 
de Ahorro y 
Crédito 

Sociedades 
Financieras 

Mutualistas Banco Nacional de 
Fomento 
/BanEcuador 

Corporación 
Financiera 
Nacional 

Valor Part  

 $ 22.680.037   $ 8.604.285   $ 123.602   $ 1.668  $ 4.670.366 $ 120.000  $ 36.199.958  4,49% 

Fuente: Superintendencia de Bancos-SB, Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria-SEPS, Banco Nacional de Fomento-BNF/BanEcuador, Corporación 
Financiera Nacional-CFN (cifras sujetas a revisión) a partir de MAGAP/CGSIN/DAPI. 
 

En el periodo comprendido de julio a diciembre, la banca privada otorgó créditos por un 

monto de $52.867.685, las cooperativas de ahorro y crédito $18.985.659, las sociedades 

financieras $148.602 y las mutualistas $1.668. El Banco Nacional de 

Fomento/BanEcuador otorgó $12.999.425 y la Corporación Financiera Nacional 

$1’064.000. Ambos sistemas financieros representaron una participación del 4,25 % en 

el segundo semestre frente al total del crédito agropecuario de $2.023’821.729. 

Tabla 11. Crédito concedido por el Sistema Financiero Nacional para el rubro arroz, 
2016 (acumulado julio - diciembre) 

Fuente: Superintendencia de Bancos-SB, Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria-SEPS, Banco Nacional de Fomento-BNF/BanEcuador, Corporación 
Financiera Nacional-CFN (cifras sujetas a revisión) a partir de MAGAP/CGSIN/DAPI. 

PRIVADO PÚBLICO TOTAL 

Bancos 

Privados 

Cooperativas 

de Ahorro y 

Crédito 

Sociedades 

Financieras 

Mutualistas Banco 

Nacional de 

Fomento 

/BanEcuador 

Corporación 

Financiera 

Nacional 

Valor Part  

 $ 

52.867.685  

 $ 18.985.659   $ 148.602   $ 1.668   $12.999.425   $ 1.064.000   $ 86.067.039  4,25% 
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3.13. Samborondón 

Samborondón, es un cantón de la provincia del Guayas, que consta de dos parroquias: 

La Puntilla (urbana) y Tarifa (rural). La cabecera cantonal es Samborondón, localidad 

rural dedicada a la producción de arroz.  

El cultivo de arroz tiene una gran importancia en las zonas rurales como actividad 

económica y productiva. La alcaldía y la Corporación Nacional de Productores Arroceros 

se encuentran realizando inversiones en el sector con la construcción del primer Centro 

de Investigación de Arroz (CINAR). 

 

Ubicación Geográfica. 

Samborondón está ubicado en la cuenca baja del río Guayas, separado de Guayaquil 

por el río Daule y de Durán, por el río Babahoyo (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Samborondón, s.f.). 

Según el censo del 2010, cuenta con una superficie de 389,05 kilómetros cuadrados 

(SUPRAQUAM Servicios Profesionales - Outsourcing Integral, 2015). 

Limita al norte con el cantón Salitre, al sur con los cantones Guayaquil y Durán, al este 

con el cantón San Jacinto de Yaguachi y al oeste con el cantón Daule. 

 

Gráfico 9. Ubicación del Cantón Samborondón (Límites) 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Samborondón. (s.f.) 
Elaborado por: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Samborondón. 
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División Política 

La cabecera cantonal es Samborondón y sus parroquias son: Tarifa (rural) y la Puntilla 

(urbana satélite). Además, posee 120 recintos (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Samborondón, s.f.). 

 

Población del Cantón Samborondón 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la población de Samborondón es de 

aproximadamente 67,590 habitantes, representa el 1,9% respecto a la provincia del 

Guayas (Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2010). 

El 63,1% corresponde a la población urbana y el 36,9% a la población rural. La Población 

Económicamente Activa de Samborondón representa el 52,4% (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES, 2014). 

 

Uso y cobertura del suelo. 

De acuerdo al Plan Cantonal de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2015 - 

2019 (Cantón Samborondón - Provincia del Guayas) desarrollado por SUPRAQUAM 

Servicios Profesionales - Outsourcing Integral (2015), Samborondón posee un área total 

de 38905 ha., la cual se encuentra dividida de la siguiente manera: 

La cobertura de uso agrícola es de 27.281,91 ha., cubierta en su mayoría por 
cultivos de arroz, cobertura pecuaria corresponde a 3.231,44 ha., agropecuario 
mixto 26,44 ha, áreas que se mantienen en conservación y protección 1.398,74 
ha., en Protección y Producción 3,14 ha., Conservación y producción 1.913,37 
ha., las áreas para desarrollo urbanístico o residencia constan los Antrópicos 
1.757,47 ha.; y el territorio ocupado por Agua es de 3.292,12 ha.  

 

Alrededor del 70% del territorio es apto para el desarrollo del cultivo de arroz 

(SUPRAQUAM Servicios Profesionales - Outsourcing Integral, 2015). 

 

Economía del Cantón Samborondón. 

La mayoría de los habitantes de la cabecera cantonal de Samborondón se dedican a 

actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

El sector arrocero del cantón Samborondón agrupa 74 establecimientos económicos y 

genera cerca de 6.700 fuentes de empleo, la mayor cantidad de plazas de trabajo en el 

sector (SUPRAQUAM Servicios Profesionales - Outsourcing Integral, 2015). 
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Según el Censo Económico del 2010, las actividades que generan mayor ingreso en 

Samborondón son el comercio al por mayor y menor y la reparación de vehículos 

automotores y motocicletas las cuales representan el 52,1%, las actividades 

inmobiliarias generan el 10,3% y el 6,3% la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2010). 

Gráfico 10. Actividades que generan ingreso en el Cantón Samborondón. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC – Censo de Población y 
Vivienda, 2010. 
 

La Alcaldía de Samborondón y la Corporación Nacional de Organizaciones de 

Productores Arroceros, firmaron un convenio el 18 de abril del 2017 para la construcción 

e implementación del primer Centro de Investigación del Arroz y Transferencia de 

Tecnología CINAR- SAMBORONDÓN (Alcaldía de Samborondón, 2017). 

Para la firma del convenio estuvieron presentes el Ing. José Yúnez Parra, Alcalde de 

Samborondón y el Ing. Heitel Lozano Peña, Presidente de la Corporación Nacional de 

Organizaciones de Productores Arroceros “CORNOARROZ”, entidad que agrupa a más 
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de 13 organizaciones con alrededor de 12.000 miembros arroceros en todo el país 

(Alcaldía de Samborondón, 2017). 

CINAR tendrá como objetivo desarrollar tecnología en manejo del cultivo de arroz, 

orientadas al aumento de la productividad, implementando laboratorios de: investigación 

genética de semilla, análisis de suelo, control fitosanitario y la creación del departamento 

de análisis de variables climatológicas (Alcaldía de Samborondón, 2017). 

 

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el cantón 

Samborondón. 

La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una medida de pobreza 

multidimensional desarrollada en los 80’s por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe CEPAL (Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, s.f.). 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (s.f.): 

Una persona es pobre por necesidades básicas insatisfechas si pertenece a un 
hogar que presenta carencias en la satisfacción de al menos una de sus 
necesidades básicas representadas en cinco componentes: capacidad 
económica, acceso a educación, calidad de la vivienda, acceso a servicios 
básicos y hacinamiento. 

 

La pobreza por (NBI) en el cantón Samborondón es de 1.6% con respecto a la provincia 

de Guayas (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, 2014). 

En el 2001, el porcentaje de personas pobres por NBI del cantón Samborondón fue del 

74,59%, en cambio en el 2010 disminuyó a 60,1% (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo SENPLADES, s.f.). 

 

3.14 Problemas en la producción y comercialización del arroz. 

Existen diversos problemas y limitaciones en la producción de arroz, factores climáticos 

tales como la temperatura, radiación solar y viento pueden llegar a afectar el crecimiento 

de la planta, los procesos fisiológicos relacionados con la formación del grano e 

indirectamente el rendimiento aumentando el daño causado por las plagas y las 

enfermedades (Chaudhary, J., & Tran, 2003). 

La erosión, la deficiencia de nutrientes y toxicidad presentes en el suelo, la falta o exceso 

de agua, el mal manejo del cultivo especialmente en los procesos de labranza y 

preparación de la tierra, establecimiento del cultivo, manejo de los nutrientes, manejo 
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del agua y cosecha, limitantes bióticos tales como malezas, roedores, termitas, aves, 

insectos (plagas), enfermedades y los cambios ambientales como el calentamiento 

global, la alta radiación infrarroja, son otros de las mayores limitantes en el cultivo de 

arroz (Chaudhary et al, 2003). 

Con respecto a las limitaciones socioeconómicas, el cultivo de arroz presenta dos 

extremos: 

El bajo rendimiento en relación con el potencial de las fincas de los agricultores y el 

rendimiento comparable a los resultados obtenidos en las estaciones experimentales 

por el uso de mejores sistemas de producción (Chaudhary et al, 2003). La primera 

situación se da debido a que, en la mayoría de los casos, el agricultor prefiere maximizar 

sus ganancias antes que los rendimientos. Otras limitaciones socioeconómicas 

incluyen: 

 Falta de una política gubernamental favorable. 

 Inadecuado abastecimiento de los insumos. 

 Falta de crédito. 

 Precios desfavorables. 

 Pobre infraestructura y comercialización. 

 Falta de mano de obra. 

 Falta de conocimientos. 

 Falta de protección para los agricultores contra los altos riesgos. 

A pesar de que el arroz es un cereal importante en la dieta de la mayoría de la población 

mundial, el comercio internacional de la gramínea se caracteriza por ser un mercado 

residual, debido a los elevados costos de transacción reflejados en una carencia de un 

mercado central donde se forme el precio del arroz y la existencia de elevadas 

comisiones de los brokers (Cannock & Geng, 1994).  

Asimismo, en este mercado existe inestabilidad de los participantes, quienes pasan 

frecuentemente de ser exportadores a ser importadores y viceversa, lo que imposibilita 

las relaciones comerciales de mutuo beneficio de largo plazo y ocasiona problemas de 

abastecimiento o colocación de excedentes (Cannock & Geng, 1994). 

Existen varios problemas en el sector arrocero del cantón Samborondón, especialmente 

en la comercialización de la producción de pequeños y medianos agricultores. Los 

comerciantes locales no respetan el precio mínimo de sustentación que considera el 

costo de producción, margen de rentabilidad y variables de los mercados regionales y 

es establecido por el MAGAP, pagan dependiendo de la calidad del producto y castigan 
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fuertemente al productor con los precios. De acuerdo a agricultores del cantón 

Samborondón, las píldoras han llegado a pagar entre $24 y $26 por la saca de 240 a 

250 libras de arroz en cáscara. 

Según Calero & Zambrano (2015), la falta de acceso a financiamiento es un problema 

transversal. 

La escasez de créditos ha ocasionado en la mayoría de los casos que pequeños 
y medianos agricultores acudan a prestamistas informales (usureros o píldoras 
privadas), con los que se obligan a comercializar su producción por estar en 
deuda con ellos a precios no competitivos, sumado a esto las altas tasas de 
intereses de estos préstamos informales hacen que muchas veces el productor 
tenga pérdida en su producción o gane un pequeño porcentaje. 

 

Según los agricultores del cantón Samborondón, otro de los problemas que afecta al 

sector arrocero es la falta de coordinación en el alcance de los programas del MAGAP, 

en algunos casos los paquetes tecnológicos subsidiados que contienen semillas 

certificadas, fertilizantes y agroinsumos (productos para el control de maleza, plagas y 

enfermedades) llegan tarde, cuando ya han realizado la siembra del arroz. 

El 29 de enero del 2014, mediante oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0107-OF, la  

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) emitió el Dictamen de 

Prioridad del "Proyecto Nacional de semillas para agrocadenas estratégicas" que cuenta 

con el aval del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 

(MCPEC) cuyo objetivo es "incrementar la productividad en los cultivos de pequeños y 

medianos productores, garantizando la disponibilidad, acceso y uso tecnificado de 

semilla de alto rendimiento aplicando soluciones integrales agronómicas en el manejo 

del cultivo, a través de la dotación de semillas, incentivos económicos, insumos 

tecnológicos y asistencia técnica" (Gobierno por resultados, 2016).   El Proyecto 

beneficia a pequeños agricultores que siembran hasta 10 hectáreas (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, s.f.). 

 

Para poder acceder al proyecto, el agricultor debe acercarse a las oficinas técnicas para 

inscribir o actualizar su ubicación, lo que permitirá verificar y enviar la información a la 

base nacional de datos del MAGAP. De acuerdo al manual de AgroSeguros, los 

paquetes tecnológicos se distribuyen sobre la base de una lista de productores 

aprobada por el MAGAP. 

 

Asimismo, el MAGAP posee varios planes en beneficio del pequeño y mediano 

productor de arroz, entre los que constan los siguientes: 
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El Plan de Semillas de Alto Rendimiento de Arroz, en el cual se suscriben convenios 

con empresas como Agripac, Ecuaquímica, Pronaca/India, Interoc S.A., Afecor y Del 

Monte para la comercialización de paquetes tecnológicos subsidiados (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, s.f.).  

El Plan Piloto de Multiplicación de Semillas Registradas de Arroz para Certificación y el 

Plan Nacional de Agricultura Asociativa, los cuales son liderados por el MAGAP y la 

empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA-EP) (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, s.f.). 

El ingreso ilegal de arroz peruano por la frontera sur a través de los cantones Macará 

(Provincia de Loja) y Huaquillas (Provincia de El Oro) colocado en algunos casos en 

sacos con identificación ecuatoriana también ha afectado la producción local.  

El arroz peruano es más barato que el arroz producido en Ecuador, debido a que, en 

Perú, la mano de obra e insumos agrícolas son más baratos, además con el cambio de 

dólares a soles, a los peruanos se les hace muy atractivo el mercado ecuatoriano. 

Otra de las deficiencias que presenta el sector arrocero de Samborondón es la falta de 

una infraestructura para el acopio del arroz. La Unidad Nacional de Almacenamiento 

tiene 5 plantas de silos fijos operativas ubicadas en Babahoyo, Ventanas, Quevedo, en 

la provincia de Los Ríos; Daule, en Guayas; y Portoviejo, en Manabí (Unidad Nacional 

de Almacenamiento EP, 2014).  

Se denomina centro de acopio, a una construcción en el área rural, que permite reunir 

la producción de varios agricultores para alcanzar un volumen comercial de operación, 

en el cual se realiza la preparación del producto para su transporte y venta en las 

mejores condiciones posibles (Oballe, Torrealba, & Torres, 1974). 

 

3.15 Análisis e interpretación de resultados 

 

A través de las herramientas empleadas (entrevistas y encuestas) se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

El Ingeniero Agrónomo César López, presidente del Centro Agrícola Cantonal de 

Samborondón, el cual cuenta con 176 agricultores inscritos mencionó que el principal 

ingreso en la economía del Cantón Samborondón es el cultivo de arroz. Alrededor de 

25,000 hectáreas según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

(ESPAC) se destinan a la producción de la gramínea. 
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Sin embargo, entre los principales problemas que afectan al sector arrocero de la 

localidad se encuentran el bajo precio y no contar con un lugar adecuado para el secado. 

El arroz de Samborondón presenta el 23% en humedad, razón por la cual el pequeño 

productor no puede buscar un mejor precio, se ve obligado a vender de manera 

inmediata su producción ya que no se lo puede mantener por más de 3 días en sacos 

debido a que se descompone. 

Cabe recalcar que el precio de la saca de 200 libras de arroz paddy (en cáscara) al 20% 

de humedad y 5% de impurezas es de $35,50 (Unidad Nacional de Almacenamiento, 

2016). 

Con referencia a la creación de un centro de acopio en la cabecera cantonal de 

Samborondón, indicó que representaría muchos beneficios para el pequeño y mediano 

productor, ya que tendrían dónde entregar la producción a precio justo, además que 

solucionaría el problema de la humedad, además enfatizó que el gremio de agricultores 

que agrupa el Centro Agrícola estaría dispuesto a apoyar de alguna manera en la puesta 

en marcha del centro de acopio. 

Según López, además de las problemáticas anteriormente mencionadas, hay escasez 

de créditos, aparición de nuevas plagas y enfermedades por el ingreso ilegal de arroz 

peruano. Además, Samborondón cuenta con un clima diferente a otras zonas 

productoras de arroz, la influencia de los dos ríos Daule y Babahoyo que lo atraviesan 

y las mareas, por estar cerca del golfo de Guayaquil ocasiona que en ciertas épocas del 

año como invierno y en temporadas de aguaje se vea afectada la producción por la 

presencia de agua salada. 

De acuerdo a la Secretaría de Gestión de Riesgos (s.f.), se denomina aguaje a “las 

mareas que ocurren cada 14 días, durante las fases de luna nueva y luna llena y que se 

caracterizan porque las pleamares son de mayor amplitud, y las bajamares son menores 

que el promedio, ocasionando incremento en el nivel del mar y mayores corrientes”. 

Para la elaboración de las encuestas, se consideró el 70% de la población de 

Samborondón que se dedica a la producción de arroz, que representa los 47,313 

habitantes. 

Aplicando la fórmula con un 95% de nivel de confianza y un 5% de error muestral se 

obtuvo una muestra de 381 pequeños y medianos productores de arroz. 

Los principales resultados que se obtuvieron se detallan a continuación:  
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 La producción de arroz representa un ingreso entre el 100% y 75% en la 

economía de los pequeños y medianos agricultores del cantón Samborondón. 

 Por hectárea se obtiene una producción entre 60 y 70 sacas de arroz de 200 

libras por hectárea. 

 Con respecto a los kits de insumos agrícolas subsidiados para la producción de 

arroz, el 67% considera que los programas son excelentes, el 27% muy buenos 

y el 6% manifestó que los programas son buenos, sin embargo, en ocasiones no 

han recibido la ayuda del gobierno a tiempo, debido a que los kits agrícolas les 

han llegado cuando ya han comenzado la siembra, por ende, tuvieron que acudir 

a empresas privadas y comprar los insumos sin el subsidio que ofrece el 

gobierno.  

 El 94% de los productores encuestados consideran que es necesario mejorar la 

calidad del arroz, para obtener un mayor rendimiento y para que esta sea más 

resistente a las diversas plagas y enfermedades que afectan al agro 

samborondeño. El 5% mencionó que tal vez y el 1% dijeron no, debido a que se 

encuentran satisfechos con la calidad de la semilla que producen y piensan que 

una mejora en la calidad representaría mayor inversión.  

 El 75% de los encuestados conocen los créditos que ofrecen instituciones 

financieras públicas como BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) e instituciones financieras privadas para la producción de arroz, sin 

embargo, el 25% desconoce las opciones que existen de financiamiento debido 

a la falta de cultura bancaria. 

 El 100% de los encuestados mencionó que no existe en el cantón Samborondón 

un centro de acopio en el que puedan entregar su producción, cabe recalcar que 

en otros cantones el MAGAP y la Unidad Nacional de Almacenamiento EP han 

implementado estos centros de acopio no solamente para el arroz sino para una 

gran variedad de productos como el maíz, leche, entre otros, en beneficio de 

pequeños y medianos productores. En el cantón Daule, existe un centro de 

acopio de arroz, pero al no estar cerca, genera gastos en el traslado de la 

producción para el agricultor. 

 El 100% de la muestra indicó que representaría muchos beneficios la 

implementación de un centro de acopio en Samborondón, ya que disminuiría el 

problema de los precios puesto que al no existir este centro de acopio en el 

cantón, el pequeño y mediano productor tiene que vender su producción a 

comerciantes que pagan un valor inferior al precio que ha establecido el MAGAP, 

la calidad de la gramínea se vería beneficiada debido a que el gobierno tendría 
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un contacto directo con  el agricultor y determinaría las necesidades existentes 

del sector, además, al estar equipado el centro con tecnología, se trataría el 

problema de humedad que presenta el arroz. 

 El 56% de los encuestados manifestó que el precio era rentable, si el arroz era 

grano corto, pero en el caso de que sea grano largo el precio sugerido de la saca 

de arroz paddy de 200 lbs debía ser de mínimo $40. 

 

 

3.16 Propuesta: creación de un centro de acopio 

La creación de una infraestructura pública de acopio de arroz en cáscara en la Cabecera 

Cantonal de Samborondón cercana a las áreas de producción de pequeños y medianos 

agricultores, que funcione durante la temporada de invierno y verano, con el objetivo de 

regular el mercado mediante la reducción de intermediarios en la comercialización, 

permitiría estandarizar la calidad, regularizar y garantizar precios justos con la finalidad 

de que pequeños y medianos agricultores obtengan un mayor margen de rentabilidad, 

además de poder acceder a la industrialización.  

Sería financiado por el MAGAP, con el propósito de garantizar un trabajo digno, mejorar 

la calidad y producción de este grano, lograr un mayor control en los precios para que 

de esta manera el agricultor no reciba menos del valor mínimo referencial, brindando 

mejores y mayores oportunidades de ingresos a los productores de materia prima 

agropecuaria evitando su especulación y acaparamiento, además se fortalecería la labor 

del MAGAP en la distribución de los insumos agrícolas, ya que existiría un contacto 

directo con los agricultores para determinar en qué temporadas realmente son más 

demandados los insumos agrícolas lo que permitiría mejorar la productividad. 

El centro de acopio también pretende a corto plazo unificar la labor de almacenamiento 

y comercialización de insumos utilizados en la producción del arroz. La implementación 

de la propuesta aspira fortalecer los esquemas asociativos, para así dar solución a la 

problemática en la comercialización de la producción arrocera de pequeños y medianos 

productores, ya que al existir unidad se pretende lograr mejoras en las negociaciones 

en el mercado. 

La Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) entidad adscrita al 

MAGAP responsable de servicios como el almacenamiento y comercialización de 

productos agropecuarios, administración de la reserva estratégica de los mismos, 

comercialización y distribución de insumos, será la entidad rectora en la implementación 
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del centro de acopio en la cabecera cantonal de Samborondón (Unidad Nacional de 

Almacenamiento EP, s.f.). 

Entre los servicios que se ofrecen en las plantas de acopio de propiedad de la U.N.A. 

constan: 

Pesaje automático en básculas camioneras certificadas por el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), análisis de laboratorio en base a las normas INEN, limpieza de 

granos, secado de granos, mantenimiento fitosanitario y conservación del producto 

(Unidad Nacional de Almacenamiento EP, s.f.). 

Según la Unidad Nacional de Almacenamiento EP (2016), actualmente los requisitos 

que los pequeños y medianos productores de arroz deben presentar al momento de 

entregar la producción en las plantas de la UNA EP constan los siguientes: 

 Cédula de ciudadanía del agricultor. 

 Certificado bancario actualizado de cualquier entidad del sector financiero a 

nombre del agricultor. 

 Copia del Registro Único del Contribuyente. 

 Factura / nota de venta vigente. 

Según la UNA EP (2017), el procedimiento que están manejando los centros de acopio 

existentes en otras ciudades es el siguiente: 

1. El ciudadano debe acercarse con la producción de arroz en cáscara a los lugares 

de acopio de la UNA EP. 

2. Se procede con la toma de muestra para realizar el análisis de calidad al 

producto; si cumple con los parámetros exigidos por la norma INEN será 

aceptado; caso contrario será rechazado.  

3. En el caso de ser aceptado el producto se procede con los procesos de pesaje, 

descarga, análisis, contable, secado, limpieza, almacenamiento.  

4. El productor deberá acercarse al área contable del lugar de entrega del producto 

con todos los requisitos mencionados anteriormente; para realizar la liquidación.  

5. Después de 3-5 días hábiles, se procede con la acreditación del dinero en la 

cuenta bancaria.  

El centro deberá contar con instalaciones para la selección, limpieza, secado, 

mantenimiento fitosanitario y conservación del producto y posterior empaque del arroz. 

La propuesta de la creación de un centro de acopio, trata de optimizar el sistema de 

comercialización del arroz a través de mejoras tecnológicas y económicas pero para ello 
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es necesario tomar en cuenta varios temas como la información de los precios, normas 

de clasificación de la gramínea, el correcto manejo del producto, asistencia técnica, la 

extensión del centro (capacidad), los mercados objetivos para la venta de la producción 

y los sistemas de crédito para su financiamiento debido a que no solamente es una 

instalación física, es una estrategia que aspira mejorar la economía de los pequeños y 

medianos agricultores del cantón Samborondón. 

 

CONCLUSIONES 

 

La producción de arroz constituye la base en la economía de la cabecera cantonal de 

Samborondón, alrededor del 70% del territorio se emplea para el desarrollo del cultivo. 

Representa un ingreso entre el 100% y 75% en la economía de los pequeños y 

medianos agricultores. 

Sin embargo, existen factores que han influido de forma negativa en la comercialización 

del arroz como la falta de un centro de acopio, el contrabando de arroz peruano y 

saturación del mercado local, el irrespeto al precio mínimo de sustentación por parte de 

los comerciantes. Si bien es cierto, los programas que ha implementado el MAGAP, los 

cuales contienen insumos agrícolas subsidiados han beneficiado a gran parte de la 

población que se dedica a esta actividad. Por tal razón, existe una falta de coordinación, 

además de la escasez de créditos que incentiven la producción arrocera. 

La propuesta de creación de un centro de acopio de arroz representaría mejoras en la 

condición socioeconómica de los pequeños y medianos productores, con respecto a la 

calidad del arroz. Este proceso estaría equipado de tecnología e infraestructura para la 

limpieza, secado, mantenimiento fitosanitario, conservación y pesaje de la producción y 

la productividad fortaleciendo la labor del MAGAP. Un contacto más directo hacia los 

agricultores, beneficiaría el proceso; ya que se aspira unificar, a corto plazo, la labor de 

almacenamiento y comercialización de insumos agrícolas subsidiados que ofrece la 

institución, esto le permitiría al MAGAP determinar las temporadas por la cual existe una 

mayor demanda de los insumos. 
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