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Resumen

Con la firma del acuerdo de paz en Colombia, los 
esfuerzos gubernamentales se trasladaron de 
las reformas a la puesta en marcha de múltiples  
programas y proyectos que consoliden a largo 
plazo oportunidades para las víctimas del conflic-
to armado. En este escenario, el fortalecimiento 
del sector agropecuario y la diversificación de la  
canasta exportadora surgen con el propósito de es-
timular el desarrollo territorial. Considerando esta 
situación, el presente estudio analiza el compor-
tamiento en la producción y el comercio exterior 
del cacao colombiano, permitiendo identificar la 
ventaja comparativa de este producto a través del 
índice ventaja comparativa revelada (Relative Com-
parative Advantage [rca]) propuesto por Vollrath. 
Con el análisis, se identifican la ventaja compara-
tiva, las zonas de priorización por departamentos 
para restitución de cultivos ilícitos de acuerdo con 
las condiciones productivas y los países con mayor 
potencial importador de cacao.

Palabras clave: cacao, exportaciones, ventaja compara-

tiva, posconflicto.
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Abstract

With the signing of the peace agreement in Colom-
bia, the government’s efforts move from reform to 
the implementation of multiple programs and proj-
ects that consolidate long-term opportunities for 
the victims of the armed conflict. In this scenario, the  
strengthening of the agricultural sector and di-
versification of the export portfolio are expand-
ed in order to encourage territorial development. 
Considering this situation, this study analyzes the 
behavior in the production and foreign trade of  
Colombian cocoa, allowing the reader to identify the  
comparative advantage of this product through the 
Index Revealed Comparative Advantage (rca Index) 
proposed by Vollrath. Finally, the analysis identi-
fies the comparative advantage, the prioritization 
zones by departments for the restitution of illicit 
crops according to the productive conditions and 
the countries with the greatest potential for im-
porting cocoa.

Keywords: cocoa, exports, comparative advantage, 

post-conflict.
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Introducción
La demanda mundial del cacao en los últimos años se ha acrecen-
tado notablemente. Según el reporte de la Organización Interna-
cional del Cacao (International Cocoa Organization [icco]) en 2015, 
se estimó una demanda insatisfecha de aproximadamente 17.000 t  
para 2016. Varias de las razones para esta situación fueron, por 
ejemplo, el continuo incremento del 5 % anual de aproximadamen-
te la demanda en Asia (Terazono, 2017) y el conflicto de guerra civil 
en Costa de Marfil que afectó la oferta y el precio internacional. Por 
lo anterior, países tradicionalmente productores y exportadores en 
el mundo como Costa de Marfil, Ghana e Indonesia no fueron su-
ficientes para satisfacer la demanda mundial. Este panorama creó 
una oportunidad para que los demás productores aumentaran su 
participación. En la tabla 4.1 se observa la participación de los ma-
yores exportadores en 2015. Para 2015, en América Latina, los que 
lideran la producción y exportación fueron Ecuador, que registró 
ventas al mundo por un valor de usd 792.292.515; Brasil, pero la ma-
yor parte de su producción es para abastecer demanda interna; lo 
siguen República Dominicana y Colombia.

Colombia es el cuarto exportador latinoamericano y a nivel mun-
dial en 2015 ocupó la posición número 17 con exportaciones por 
un valor cercano a los usd 69 millones. Particularmente, este país 
cuenta con áreas geográficas potenciales para la siembra y el culti-
vo de cacao por sus condiciones climáticas y extensión territorial. 
La producción ha aumentado en un 58,95 % en los últimos diez 
años, pasando de 33.480 t en 2006 a 56.785 t en 2016, según cifras 
de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao, 2017b). Sin 
embargo, cabe resaltar que muchas áreas geográficas cultivables en 
Colombia no han sido aprovechadas, ya que durante mucho tiempo 
han sido territorios golpeados por el conflicto armado.
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Tabla 4.1. Principales países exportadores de cacao en el mundo, 2015

País Valor en dólares USD Participación
Costa de Marfil
Holanda
Ghana
Indonesia
Alemania
Nigeria
Francia
Ecuador
Bélgica
Camerún
Estados Unidos
Brasil
República Dominicana
Estonia
Papúa Nueva Guinea
Polonia
Colombia
Italia
Resto de países
Total

5.023.162.423
3.738.728.199
2.263.361.205
1.325.542.994
1.037.609.756

948.133.987
795.411.597
792.292.515
648.899.967
471.797.013

314.250.596
283.917.527
240.925.702
214.707.444
133.815.482

92.912.227
68.620.251
45.778.364

3.022.296.751
21.462.164.000

23,40  %
17,42  %
10,55  %

6,18  %
4,83  %
4,42  %
3,71  %
3,69  %
3,02  %

      2,2    %
1,46  %
1,32  %
1,12  %

              1       %
0,62  %
0,43  %
0,32  %
0,21  %

14,08  %
            100    %

Nota. Elaboración propia con datos de la unctad (2017).

El conflicto colombiano germinó en sus campos, en las zonas rurales  
del país, en la tenencia de la tierra, e inequitativas políticas eco-
nómicas ensancharon el desequilibrio agrario, generando espacios 
propicios, permeables y vulnerables para la guerra. Como lo señala 
Yaffe (2011), las prioridades de los grupos al margen de la ley han 
sido controlar las áreas de mayor producción del país:

Los grupos ilegales penetraron en regiones aisladas de los cen-

tros económicos de producción, en los cuales se podía establecer 

una relación entre pobreza, presencia guerrillera y ausencia del 

Estado. Sin embargo, desde mediados de los años ochenta la ubi-

cación geográfica de las guerrillas se desplazó hacia regiones es-

tratégicas, con abundantes recursos naturales y de gran potencial  

económico. “La expansión de los grupos guerrilleros en las últi-

mas décadas está relacionada directamente con el control de los 
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polos de producción de diversas riquezas: áreas de producción y 

procesamiento de drogas ilícitas, zonas ricas en oro, carbón, pe-

tróleo, banano, ganadería y café. (p. 197)

En el mismo sentido, Arias e Ibáñez (2012) mencionan que el conflic-
to armado afecta la producción agrícola tanto de manera indirecta 
como indirecta. De manera indirecta, con diferentes acciones vio-
lentas en contra de la población civil, como

la quema de cultivos, robo de activos productivos, despojo de tierras, 

y destrucción de infraestructura para transportar los productos.  

También daños en la infraestructura necesaria para emprender 

procesos de comercialización causan una reducción en la produc-

ción agropecuaria. La muerte de personas, el reclutamiento y el 

desplazamiento forzoso reduce la disponibilidad de mano de obra. 

Las acciones de los grupos armados también imponen obstáculos 

para el funcionamiento adecuado de algunos mercados, tales como 

los mercados de insumos y financieros. Todo lo anterior ocasiona 

un incremento en el precio de los insumos y un consecuente au-

mento en los costos de producción. (p. 3)

La situación referenciada permite evidenciar el impacto y el costo 
del conflicto armado para Colombia en connotación de producción 
agrícola. Las posibilidades de llegar al mercado nacional como al 
extranjero, tanto para acceder a insumos como para ofertar en el 
mercado mundial, se han visto afectadas por el flagelo del conflicto, 
el cual afecta directamente, como hemos señalado, la competitivi-
dad internacional del país.

Hoy en un escenario de posacuerdo, luego de la firma del acuerdo de 
paz, el fortalecimiento de políticas agrarias y el acompañamiento del 
Estado para la recuperación de los territorios, se vinculan estrategias 
desde la lucha contra el narcotráfico que buscan la erradicación de  
cultivos ilícitos y ofrecen garantías para los campesinos a través 
de la oportunidad de reemplazar estos por siembras productivas  
para la economía del país. Este tipo de estrategias le apuntan a 
brindar un trabajo legal y digno para los campesinos, que cuenta 
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con el respaldo y es financiado por el Gobierno nacional desde el 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilí-
cito (pnis), liderado por la Presidencia de la República. Uno de los 
objetivos pnis es la transformación estructural del campo junto con 
un desarrollo rural integral (Presidencia de la República, 2016). Por 
su parte, el Decreto 893/2017 insta al Gobierno a tener presencia 
y acción eficaz en todo el país, con mayor distinción en las zonas 
afectadas por el conflicto armado.

Ahora bien, la solución al conflicto no es solo el esfuerzo de las par-
tes enmarcadas en un acuerdo ni las propuestas: es la ejecución de 
programas agrícolas productivos, atractivos en los mercados inter-
nacionales, con ventajas comparativas y, mejor aún, con oportunida-
des de cadenas de valor global dentro de acuerdos internacionales  
que sean propicios al largo plazo. Legalizando no solo el uso de la 
tierra, sino aumentando y diversificando la canasta exportadora 
para el sector agrícola colombiano.

De esta manera, se observa para Colombia una oportunidad agraria 
en el cacao, que no solamente articule la sustitución de cultivos 
ilícitos, sino como estrategia productiva que forje un producto de 
calidad exportadora, acompañado de encadenamientos produc-
tivos, cadenas de valor global que lo posicionen en el mercado  
internacional. Según lo expuesto surge la pregunta: ¿posee el cacao 
colombiano ventajas comparativas para ser una apuesta productiva 
y exportadora en el escenario de posconflicto?

Por su parte, esta situación es una oportunidad para las investiga-
ciones académicas, pues se abre la puerta para pensar y trabajar 
en estrategias desde una perspectiva teórica y metodológicamente 
rigurosas que minimicen el margen de error y aumenten la pro-
babilidad de éxito, pues el vínculo entre los alcances políticos y  
económicos para el desarrollo de la innovación social no deben ser 
un hecho aislado y al azar.

Este capítulo se deriva de la investigación “Oportunidades del cacao 
colombiano en marco de la Alianza del Pacífico”, desarrollada en 2017 
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por el Semillero de Investigación de Negocios Internacionales (sini) 
en la Universitaria Agustiniana. El objetivo de este estudio es reve-
lar las ventajas comparativas del cacao colombiano en el mercado 
internacional, teniendo en cuenta varios puntos importantes para 
el análisis: en primer lugar, se hace un acercamiento a los acuer-
dos comerciales preferenciales para posteriormente caracterizar la 
producción del cacao en Colombia en una temporalidad de 2006 a 
2016 y se identifican los departamentos con mayor producción en 
los últimos seis años. Asimismo, se describe el comercio exterior del 
cacao en Colombia, calculando el índice ventaja comparativa reve-
lada para 1995-2015 e identificando los departamentos potenciales 
para incrementar la producción y exportación, lo anterior visto a la 
luz de los planes regionales de competitividad (prc).

Aspectos teóricos
El índice de ventaja comparativa revelada (vcr), conocido también 
como Revealed Comparative Advantage (rca), es comúnmente uti-
lizado en los análisis de economía internacional, ya que permite 
identificar el flujo o la intensidad del comercio internacional. Vo-
llrath (1991) hace un compilado de los diferentes vcr motivado por 
investigaciones anteriores como la de Ballance, Forstner y Murray 
(1985), quienes examinaron la consistencia de las medidas alterna-
tivas de vcr. Su objetivo principal fue comparar el fundamento teó-
rico de vcr alternativos, dedicando la mayor parte de la atención a 
las medidas de intensidad global utilizando el marco integrador de 
Kunimoto como base para la evaluación, ya que este proporcionaba 
un enlace estadístico útil a la teoría y facilitaba la interpretación 
económica. El trabajo de Vollrath identificó diez índices alternati-
vos y estableció vínculos evolutivos, pero de todos ellos se puede 
decir que el más pertinente para el análisis de flujos comerciales 
en economía internacional fue el vcr 2, propuesto por Balassa (Vo-
llrath, 1991).
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Aspectos metodológicos
La metodología comprende tres fases: la recopilación de datos 
cuantitativos de manera secuencial, la recolección de datos para 
probar analizar y argumentar según la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin de establecer patrones de compor-
tamiento y probar la teoría planteada. Los datos de este trabajo 
fueron obtenidos de fuentes internacionalmente avaladas como la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(unctad), específicamente de las exportaciones del cacao colombia-
no en el periodo de 1995 a 2015. La producción nacional de cacao se 
obtuvo de la Fedecacao.

Paralelamente, se identificaron los acuerdos comerciales vigentes 
para Colombia, en los que el cacao tiene acceso preferencial. Pos-
teriormente, se desarrolló el modelo de rca, que se realizó tomando 
la proporción de las exportaciones de productos agroindustriales 
dentro de Alianza del Pacífico (ap), con proporción a las exporta-
ciones de cacao colombiano. El indicador ayudó a mostrar si había 
ventajas o desventajas en los intercambios comerciales de Colombia 
hacia el resto del mundo; en este caso, con sus socios comerciales  
en la ap (Chile, México y Perú) (Balassa & Noland, 1989).

 RCA2 = X / X / X / Xa a a
c

m m
ci i i( ) ( )  (1).

El vcr revelada utiliza las siguientes variables: (X) son las expor-
taciones; (a) hace mención a las exportaciones de cacao durante 
los veinte años; (i) es algún país perteneciente al acuerdo que para 
este caso es Colombia; (c) hace referencia al total de países en el 
acuerdo (ap incluido Colombia); y por último (m) como el conjunto 
de productos agroindustriales1 (anexo 1). Para esta investigación, se 

1 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao) 
define agroindustriales como la subserie de actividades de manufacturación me-
diante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios derivados 
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tomaron 63 códigos de clasificación que cumplen con la definición 
de agroindustrial; el ciiu.072 identifica el cacao en grano crudo o 
tostado.

De los resultados obtenidos, se identificó la ventaja comparativa 
del cacao colombiano hacia el resto del mundo y dentro de la ap, 
y, por último, los países potenciales importadores de cacao según 
la herramienta de Comtrade de las Naciones Unidas. Con esta in-
formación, se hace una triangulación de estos importadores con  
respecto a los acuerdos preferenciales vigentes que tiene Colombia. 
La metodología de la investigación se identificó como una metodo-
logía mixta, que involucra mediciones numéricas para responder 
a la pregunta problema, y análisis detallados del comportamiento 
de las operaciones de comercio del cacao que expresa el análisis 
cualitativo.

Acceso preferencial de los productos colombianos  
en el mundo
En la creciente apertura económica que vive Colombia con respec-
to los mercados internacionales, cabe resaltar el esfuerzo guber-
namental por acceder a mercados con preferencias arancelarias 
en más de 60 países en el mundo. Esto se ha realizado a través de 
distintos tratados de libre comercio, así como mediante acuerdos 
de integración económica que convergen en una mayor interde-
pendencia no solo comercial sino económica, como los casos de la 
Comunidad Andina (can) y la ap. Para articular las oportunidades del 
cacao colombiano en mercados internacionales, se tomó como pri-
mer filtro los países con acceso preferencial con los que Colombia 
actualmente tiene acuerdos suscritos y vigentes. El segundo filtro 
se realizó de acuerdo con su significancia en las importaciones de 
cacao en grano. De lo anterior se obtienen las siguientes sistema-
tizaciones:

del sector agrícola. La agroindustria significa así la transformación de productos 
procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca (fao, 1997, p. 222).
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Los países con acuerdos comerciales suscritos y vigentes para Co-
lombia, con preferencias arancelarias para el cacao a 2017 según la 
información de la descripción arancelaria de la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (dian) en el sistema informático Muis-
ca, para la subpartida arancelaria 1801.00.20.00 que hace mención 
del cacao en grano crudo o partido seco o tostado. Se relacionan 
los siguientes países en la pestaña de gravámenes arancelarios por 
acuerdos internacionales:

Comunidad Andina de Naciones (can): Acuerdo 001 también 

conocido como Acuerdo de Cartagena para Ecuador, Perú y 

Bolivia.

Comunidad del Caribe (Caricom): Acuerdo 003, que cobija las 

islas del Caribe, específicamente a Antigua y Barbuda, Barba-

dos, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Monserrat, 

San Cristóbal Nieves, San Vicente y las Granadinas y Trinidad 

y Tobago.

Mercado Común del Sur (Mercosur): ampara países como Ar-

gentina con el código 011 y Brasil identificado en el acuerdo 

014, Paraguay 024 y, por último, Uruguay 027.

Triangulo del Norte: El Salvador 080, Guatemala 082 y Hon-

duras 084.

Alianza del Pacífico (ap): Chile, México y Perú, aunque es un 

acuerdo de integración con fórmula regional, se categoriza-

ron con el 151 al 153 en su respectivo orden.

European Free Trade Association (efta): Suiza y Liechtenstein 

codificados paralelamente en el 090, Noruega con el 140 e Is-

landia amparado en el código 146.

Unión Europea (ue): agrupa todos los países miembros de la ue 

en el código 124 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlan-

dia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,  
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Luxemburgo, Malata, Países Bajos (Holanda), Polonia, Portu-

gal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

Tratados de libre comercio bilaterales: con Chile 017, con Méxi-

co 021, con Canadá 093, con los Estados Unidos y con Puerto 

Rico 096, con Corea del Sur 156 y con Costa Rica 160.

Acuerdos de alcance parcial: aunque hay tres acuerdos, solo se 

puede usar Cuba con el código 053.

Como se observa en este apartado, de los acuerdos con mayor po-
tencial de crecimiento en el mundo, es la ap el más oportuno, el cual 
está conformado por Chile, Colombia, México y Perú. Este acuerdo 
se distingue por ser joven y contar con una organización jerárquica 
sencilla que le permite una rápida atención a los temas relevantes y 
agilidad en la toma de decisiones. El Banco Mundial (bm) evidenció, 
con respecto a los indicadores del producto interno bruto (pib cop a 
precios actuales), específicamente para 2016 con respecto al pib de 
América Latina y el Caribe, que los países de la ap en conjunto su-
man usd 1.767.582,04 millones que representan el 33,9 % del pib total 
de la región, y que si se analiza como bloque, sería la segunda eco-
nomía más fuerte después de Brasil, que representa el 34,5 % del pib 
de América Latina (bm, 2016). La ap como bloque es una economía 
fuerte y su crecimiento en los pocos años de funcionamiento son el 
reflejo del ágil trabajo realizado.

Asimismo, la ap es una iniciativa de integración profunda para abor-
dar temas como política monetaria, fiscal, y la armonización de las 
diferentes iniciativas, no solo fundada en las motivaciones y aspi-
raciones comerciales de los miembros. A pesar de los acuerdos y 
tratados dentro de la ap, los autores realizaron una revisión de la 
dinámica comercial entre Colombia y los demás países que lo con-
forman. Como lo afirman Montoya-Restrepo, Montoya-Restrepo y 
Lowy-Ceron (2017), se encontró que hay un deterioro en el volumen  
de las exportaciones y un aumento de importaciones principal-
mente con México, lo que lleva a que Colombia presente una balan-
za comercial deficitaria (p. 50).
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Caracterización productiva y comercial del cacao  
en Colombia
En este apartado, se describe la producción colombiana de cacao 
de 2006 a 2016 y los departamentos con mayor participación, pos-
teriormente se hace un análisis de balanza comercial, que se enfoca 
en las exportaciones y los mercados destino del producto agrícola.

Descripción productiva del cacao en Colombia

La producción del cacao en Colombia durante los últimos cinco 
años ha tenido un crecimiento constante, según información de 
Fedecacao (figura 4.1). Para 2015 y 2016, se superaron las 50.000 t 
de producción y 2017 registró 60.535 t. La variación de los últimos 
diez años, es decir, de 2006 a 2016 fue del 58,95 %.

33.480

37.719

36.118

42.294

37.202
41.671

46.739

47.732

54.798

56.785

60.535

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producción de cacao en toneladas

Producción de cacao en toneladas

Figura 4.1. Producción nacional de cacao en grano (t). Elaboración propia con datos de Fedecacao (2017).

Asimismo, la producción por departamentos en el país ha registra-
do cambios importantes. De 30 departamentos productores, según 
el análisis realizado por Fedecacao, 22 de ellos registraron pro-
ducción en los últimos siete años. La tabla 4.2 agrupa la participa-
ción de los departamentos más representativos, en que Santander 
concentra la mayor producción en el territorio nacional. Se afirma 
que la producción de cacao en Colombia está enmarcada en los  
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departamentos de Arauca, Huila, Antioquia, Tolima y Cundinamar-
ca. Esta información es significativa puesto que son departamentos 
tradicionalmente agrícolas y con conexión a los centros urbanos 
más importantes del país.

Tabla 4.2. Producción de cacao por departamentos (2010-2016) en toneladas

Departamento/año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Santander 19.411 16 165 16.225 19.517 19.085 22.424 22.117

Arauca 3.988 6.495 4.501 4.532 5.448 5.629 6.398

Antioquia 3.254 2.537 3.377 3.478 3.553 4.391 5.285

Huila 4.237 2.172 3.708 3.166 3.301 3.787 4.159

Tolima 2.892 1.569 1.986 3.054 2.515 3.547 3.527

Cundinamarca 957 630 944 1.477 1.573 1.604 2.141

Nariño 1.152 2.289 2.882 2.711 2.763 2.876 2.059

Nota. Elaboración propia con datos Fedecacao (2017b).

Comercio exterior del cacao en Colombia

La balanza comercial presenta las exportaciones e importaciones 
colombianas del cacao, identificado con el ciiu.072, en los registros 
estadísticos de la unctad (2017).

Las cifras permiten deducir que Colombia es productor de cacao y 
exportador, así como importador de este. Incluso, en algunos años, 
como lo muestra la figura 4.2 según el anexo 2, las importaciones 
superaron las exportaciones (2000, 2002, 2006, 2007 y de 2010 a 
2012). Paralelamente se puede observar que la balanza comercial de 
2001 a 2011 se registró como deficitaria. En 2011, se acentuó regis-
trando una cifra de usd 34.509.675, pero posterior a esto las expor-
taciones incrementaron de manera constante hasta 2015, cuando 
registró su mayor superávit en usd 44.412.652, perfilando el poten-
cial exportador del cacao colombiano.
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Figura 4.2. Balanza comercial del cacao en Colombia. Elaboración propia con datos de Fedecacao (2017).

Exportaciones de cacao colombiano hacia el mundo

A continuación, se detalla el comportamiento de las exportaciones 
de cacao en Colombia, con variaciones importantes entre un año y 
otro, en que es de resaltar que en los últimos cuatro años las cifras 
han presentado un crecimiento constante.

Por otra parte, es importante resaltar que Colombia en 1980 se in-
corporó a la octava Conferencia Internacional del Cacao y en 1993 
entró en el Convenio Internacional del Cacao. La autosuficiencia 
nacional del cacao se obtuvo en la década de los ochenta, y debido a 
este avance, se logró una etapa de exportaciones exitosa del grano de  
cacao que duro aproximadamente hasta mediados de la década  
de los noventa (Fedecacao, 2017a).

Paralelamente, se evidencia que los años de menor exportación son 
2007, 2009 y 2011, aunque en estos años hay un esfuerzo por tener 
participación en los mercados internacionales.
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Tabla 4.3 Exportaciones de cacao colombiano hacia el resto del mundo 1995-2015

Año Valor total en usd Variación

1995 $ 16 966 988 —

1996 $ 20 350 012 19,9  %

1997 $ 15 653 607 –23,1  %

1998 $ 10 864 131 –30,6  %

1999 $ 10 922 359 0,5  %

2000 $ 2 614 644 –76,1  %

2001 $ 6 764 321 158,7  %

2002 $ 8 387 842 24  %

2003 $ 10 716 125 27,8  %

2004 $ 10 985 380 2,5  %

2005 $ 16 549 702 50,7  %

2006 $ 13 070 023 –21  %

2007 $ 17 540 563 34,2  %

2008 $ 26 476 074 50,9  %

2009 $ 27 084 247 2,3  %

2010 $ 30 760 040 13,6  %

2011 $ 25 954 788 –15,6  %

2012 $ 21 758 785 –16,2  %

2013 $ 36 945 057 69,8  %

2014 $ 54 544 771 47,6  %

2015 $ 68 620 251 25,8  %

Nota. Elaboración propia con datos de la unctad (2017).
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Ventajas comparativas reveladas del cacao colombiano
Después de aplicar la fórmula del índice ventaja comparativa con 
los datos obtenidos y descritos en los apartados anteriores, se ob-
tuvo el resultado que se muestra en la tabla 4.4 (obtenida del anexo 
1), donde se revela una ventaja comparativa del cacao colombiano 
hacia el mundo dentro de la ap por diecinueve años de los veinte 
analizados, pues la excepción fue 2000. Con respecto a lo anterior, 
Colombia posee ventajas en la exportación del cacao al mundo y 
está en el compromiso de ser el exportador líder de cacao de los 
cuatro países que conforman la ap. Para ello, es necesario buscar 
mecanismos de articulación entre el Gobierno, los empresarios y la 
producción agrícola para potencializar la oportunidad exportadora 
de este bien, fortalecerse en el mercado nacional, participar en ca-
denas globales de valor con los países potencia, no solo del cacao 
en grano, sino también de los derivados del cacao.

Tabla 4.4. Índice de ventaja comparativa revelada para el cacao colombiano 1995-2015

Año rca Index
1995 1,14
1996 1,63
1997 1,14
1998 1,01
1999 1,35
2000 0,86
2001 2,08
2002 1,41
2003 1,57
2004 1,48
2005 1,59
2006 1,38
2007 1,28
2008 1,43
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2009 1,38
2010 1,54
2011 1,13
2012 1,06
2013 1,46
2014 1,27
2015 1,48

Nota. Elaboración propia.

Coyuntura en el posconflicto
Una vez identificadas las ventajas comparativas para el cacao co-
lombiano en el mercado mundial, se encontró en los programas 
planteados en el proceso de paz, con aplicabilidad en el posacuer-
do, sobre el sector rural, un vínculo propicio para fortalecer la 
oportunidad exportadora de este producto. Partiendo de este he-
cho, se identificaron las zonas más vulnerables y donde los actores 
del conflicto han causado mayor opresión, directa o indirecta, así 
como los proyectos a los cuales se puede adherir la expansión de 
siembra de cacao como producto agropecuario sustituto de cul-
tivos ilícitos. Cuando se habla de opresión, se hace referencia a la  
hegemonía, el control y el empoderamiento que por vía ilegítima 
los grupos al margen de la ley ejercieron en algunas zonas del país. 
Esta situación la describe claramente el Grupo de investigación  
Estudios sobre Identidad Línea Estado nación y procesos de subje-
tivación (2014) de la Universidad del Rosario:

En 1987, Alejandro Reyes, investigador de la Universidad Nacional, 
mostró que los procesos de violencia que se presentaron desde 
el siglo xix hasta 1966, tuvieron como consecuencia la expulsión 
del campesinado de sus tierras y la concentración de la propiedad 
rural. Esta situación aún se ve reflejada en los procesos de mo-
dernización agrícola de grandes haciendas y en regiones de alta 
producción de cultivos ilícitos, protegidos por grupos armados 
ilegales al servicio de propietarios y narcotraficantes. (p. 3)
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En Colombia existen 1.122 municipios, que incluyen cinco distritos 
especiales (dane, 2017), de los cuales 281 presentan vulnerabilidad en 
diferentes niveles, lo que representa el 23 % del total. Según Fun-
dación Paz y Reconciliación (2015, pp. 60-65), estos municipios en 
riesgo en el posconflicto se pueden categorizar en tres estadios: 
nivel extremo, nivel alto de vulnerabilidad y nivel medio alto. De 
los 281 municipios identificados con riesgo, el 30 % presentan un 
nivel extremo, el 29 % nivel alto de vulnerabilidad y el 37 % un ni-
vel medio alto (tabla 4.5). Esto quiere decir que casi el 60 % de los 
municipios afectados en el conflicto presentan vulnerabilidad en 
el posconflicto. Las zonas con mayor índice poblacional han sido 
menos afectadas por la guerra, como los departamentos de Cundi-
namarca y Boyacá, y los centros urbanos de las siete ciudades más 
pobladas del país. Pero en los lugares donde la institucionalidad es 
débil y la veeduría ciudadana escasa, cambia el panorama.

Tabla 4.5 Nivel de vulnerabilidad de posconflicto por municipios de Colombia

Nivel Municipios

Extremo 87

Alto 84

Medio alto 105

No disponible 5

Total 281

Nota. Elaboración propia con datos Fundación Paz y Reconciliación (2015).

Asimismo, según la Fundación Paz y Reconciliación (2015), los depar-
tamentos con alto potencial de siembra de cacao han sido categori-
zados con extremo y alto nivel de vulnerabilidad en el posconflicto, 
situación que llama la atención, ya que en ellos se podría implementar  
el apoyo gubernamental en la diversificación de la oferta exportable, 
lo que podría repercutir en el incremento de las cifras de exporta-
ción y la participación de Colombia en el mercado mundial.
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Ahora bien, entre las intenciones plasmadas por el Gobierno, pos-
terior a las negociaciones realizadas en el proceso de paz, en espe-
cífico de los proyectos planteados en el numeral 1 del acuerdo, la 
reestructuración del campo por medio de la Reforma Rural Integral 
(rri) es uno de los más importantes porque busca dar un cambio 
al sector agrario impulsando la economía del país y mejorando la 
calidad de vida de la población.

Programas para erradicar el narcotráfico y los cultivos ilícitos
Algunos de los principales programas para la erradicación de cultivos  
ilícitos son el Fondo de Tierras, el cual facilita el acceso igualitario 
a los predios que antes fueron ocupados por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (farc). En el Fondo de Tierras tam-
bién se incluyen las zonas de reserva campesina (zrc), territorios 
delimitados creados en 1994 para fomentar la agricultura, y de los 
cuales se pueden identificar seis zonas establecidas a 2011: la zrc 
de Calamar, San José de Guaviare; zrc de Cabrera, Cundinamarca; 
zrc de El Pato, Caquetá; zrc del Sur de Bolívar, Bolívar; zrc del Valle 
del Río Cimitarra, Antioquia y Sur de Bolívar; y la zrc Bajo Cuenbí y 
Comandante, Putumayo (Asociación Nacional de Zonas de Reserva 
Campesina [anzorc], 2012).

Asimismo, están los planes nacionales en los que el Gobierno bus-
ca generar un valor agregado a la producción agrícola por medio 
de alianzas entre productores. Algunos ejemplos de estos planes 
o programas son Programa de Desarrollo Rural con Equidad, Pro-
grama Nacional de Reactivación Agropecuaria, Plan Estratégico de 
Agricultura y Ganadería 2015-2018, programas de cafés especiales, 
entre otros (Decreto 893/2017).

Por otra parte, se encuentran los programas de desarrollo con en-
foque territorial (pdet), que provienen de las iniciativas derivadas de 
la rri, especificadas en el Decreto 893/2017, y proponen incremen-
tar la intervención del Gobierno en las zonas que han sido afectadas 
y abandonadas por el conflicto armado, que incluye a la comunidad 
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indígena y afrocolombiana, con el fin de generar una transforma-
ción en el campo. La visión de este programa es implementar en 170 
municipios 16 pdet que trabajen en conjunto con el Plan de Ordena-
miento Territorial (pot), los cuales serán coordinados por la Agencia  
de Renovación del Territorio (art) y regulados por el Gobierno  
nacional por medio del Plan Nacional de Desarrollo (pnd) (Decreto 
893/2017).

En este mismo sentido, dentro de los pdet se establece que para 
generar paz se debe tener en cuenta la mejora de las condiciones 
políticas, económicas, sociales y culturales en cada uno de los te-
rritorios que fueron afectados por el conflicto. Además, en los pdet, 
el Gobierno debe tener en cuenta todo el campo colombiano, pero 
se dará prioridad a las zonas rurales más afectadas, con el fin de 
superar todas las consecuencias que dejó el conflicto.

Para facilitar la transformación del campo, es necesario que se tra-
baje en conjunto, es decir, para que la rri se lleve a cabo, el Fondo  
de Tierras, los pdet y los planes nacionales deben articularse como 
uno solo y así impulsar la economía por medio de la producción 
agrícola. El Gobierno será el encargado de facilitar los recursos 
económicos para facilitar y garantizar la ejecución de estos pla-
nes y programas que benefician a la comunidad rural (Decreto 
893/2017). Según la Agencia de Renovación del Territorio y el Alto 
Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, 
Rafael Pardo Rueda, en los 170 municipios donde funcionarán los 16 
pdet, más de 155 son potenciales para la producción de cacao por 
sus condiciones climáticas y de tierra. Actualmente, el país cuenta 
con 87.000 ha aproximadamente de cultivos de cacao, aunque esta 
cifra podría incrementar a 100.000 ha adicionales con la ejecución 
de los pdet. Por otro lado, se señala que los principales producto-
res de cacao son las víctimas del conflicto, asociaciones de mujeres 
y campesinos, e incluso algunas de estas personas dedicadas a la 
producción cacaotera cuentan con reconocimientos internaciona-
les para exportación (Renovación del Territorio, 2017).
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Erradicación del narcotráfico y los cultivos ilícitos
Posterior al acuerdo de paz, el Gobierno propone programas de lu-
cha contra el narcotráfico en busca de la erradicación de cultivos 
ilícitos, brindando garantías para los campesinos que se dedicaban 
a trabajar en estos cultivos. Por ejemplo, el no tratamiento como 
delincuentes y dándoles la oportunidad de reemplazar los culti-
vos ilícitos por cultivos productivos para la economía del país, y así 
brindarles un trabajo legal y digno apoyado y financiado por el Go-
bierno nacional. Para esto, se creará un nuevo Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alter-
nativo en cabeza de la Presidencia, que será un capítulo especial de 
la transformación estructural del campo que se busca con el punto 
de desarrollo rural integral (Presidencia de la República, 2016). De 
esta manera, se trabajará no solo en la erradicación de las plantas, 
sino que se buscará una mejor condición para los campesinos que 
trabajan estas tierras, además de aquellos campesinos a los que les 
será restituidas, ofreciéndoles garantías de trabajo, calidad de vida 
y educación (Alto Comisionado para la Paz, 2014)

Zonas propicias para la siembra de cacao como sustituto de  
cultivos ilícitos
Teniendo en cuenta todas las medidas del acuerdo y las oportunida-
des agrarias con la reestructuración del campo, como se mencionó, 
se identificaron algunos de los departamentos más afectados por el 
conflicto y que pueden ser potenciales productores de cacao.

De acuerdo con la viabilidad que tiene el país en cuanto a produc-
ción cacaotera, se busca incrementar dicha producción a nivel  
nacional para incentivar su exportación, brindar un valor agrega-
do y tener mejoras en la economía nacional. Por lo cual se tiene 
en cuenta que las regiones con mayor producción de cacao son 
Santander, Arauca, Antioquia, Huila, Tolima, Cundinamarca, Nariño 
(Fedecacao, 2016).
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Según la Fundación Paz y Reconciliación (2015), se identificó que 
algunos de los departamentos que más producen cacao, como 
Arauca, Antioquia, Nariño, han sido afectados por la violencia. Cabe 
resaltar que estos tres departamentos no han sido los únicos dete-
riorados por la violencia, pues existen otros como el Chocó, Cauca, 
Caquetá, Guaviare, Magdalena, Meta, entre otros, que su fuerte no 
es la cosecha del producto, sino que se enfocan en producir otro 
tipo de bienes.

A continuación, se expondrán las apuestas exportadoras de los de-
partamentos de Arauca, Antioquia y Nariño, que han sido los más 
vulnerables por el conflicto armado, y su producción de cacao 
también ha resultado ser importante para el país. Para tener más  
conocimiento acerca de las apuestas exportadoras de estos tres 
departamentos, se explicará un poco acerca de los planes regio-
nales de competitividad (prc) y la visión estratégica departamental.

Arauca

En primera instancia, se encuentra el departamento de Arauca, el 
cual es el segundo con mayor producción de cacao en el país y con 
un nivel de vulnerabilidad alto en el posconflicto. Como se men-
ciona en el prc, Arauca para 2019 se consolidará como una región 
productiva y transformadora basándose en el desarrollo agroindus-
trial por medio de las cadenas de cacao, plátano, ganadería bovina, 
forestal y turística (Sistema Nacional de Competitividad, 2018).

Para esta visión estratégica, se desarrollará un sistema de enca-
denamiento productivo del cacao con sello orgánico por medio de 
empresas regionales que contribuyan con la producción y transfor-
mación del cacao orgánico. Para ello, se debe fortalecer la investiga-
ción e innovación de tecnologías que apoyen los encadenamientos 
productivos a través de centros de investigación. Además de una 
consolidación productiva, para 2019 también se busca un posicio-
namiento y reconocimiento de la región de Arauca como principal 
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productor y comercializador de cacao orgánico del país (Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo [MinCIT], 2017).

Por otro lado, también se puede evidenciar que Arauca es un de-
partamento que tiene mucha confianza en su producción agrícola,  
por ello para 2032 en su visión estratégica se habla de generar un 
posicionamiento regional, nacional e internacional con miras a  
incrementar la inversión y el desarrollo de este por medio de los 
clústeres de sectores de clase mundial; también se busca impul-
sar la producción, transformación y comercialización, fortalecer el 
desarrollo tecnológico, las alianzas productivas y, por último, opti-
mizar la infraestructura (Departamento Nacional de Planeación y 
Gobernación de Arauca, s. f.).

Antioquia

Este es el tercer departamento con la mayor producción de cacao  
en Colombia y posee un índice de vulnerabilidad alto-extremo en  
algunos municipios que se ubican en la región del Bajo Cauca, 
nordeste antioqueño y Magdalena Medio. De acuerdo con el Plan  
Regional de Competitividad de 2011 de la Gobernación de Antioquia, 
se busca que para 2032 el departamento sea el líder económico  
de la región, además de ser el centro empresarial más grande de 
América Latina. Entre sus objetivos estratégicos está fortalecer los 
clústeres y los sistemas productivos territoriales estratégicos en 
los que se acogerán políticas de competitividad y desarrollo pro-
ductivo. Se complementará el trabajo de cadenas productivas a 
través del enfoque de los sistemas productivos territoriales en las 
subregiones.

Por el lado de la internacionalización, se busca mejorar las expor-
taciones gracias a la tecnificación y el valor agregado que se les 
otorgará a los bienes. Se fomentarán programas que capaciten, 
promocionen y fortalezcan el comercio exterior, además de la di-
versificación de las exportaciones con el fin de atraer una mayor 
inversión extranjera directa (ied).
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El programa se enfoca, además, en cada una de las regiones del te-
rritorio antioqueño. Para este caso, se tomarán las regiones donde  
se encuentran los municipios con el mayor índice de vulnerabili-
dad. Paralelamente, se destaca el nordeste antioqueño que para 
2020 busca que esta región esté articulada al mundo, una ciuda-
danía educada y la potencializarían los recursos agroforestales y 
minero-energéticos Sistema Nacional de Competitividad e Innova-
ción (2018).

Los datos recogidos por el Anuario Estadístico de la Gobernación 
de Antioquia muestran que la región se concentra en el desarrollo 
agrícola en el que el cacao está entre los más destacados. Entre los 
proyectos se busca fomentar y promocionar la actividad agroin-
dustrial de la región, además de estructurar una planta procesado-
ra de cacao en la zona Ñus (Maceo-Caracolí). Asimismo, se busca la 
reforestación industrial y comercial con fines productores (Comi-
sión Regional de Competitividad, 2011).

Nariño

El Plan Regional de Competitividad de Nariño, en cuanto a la agricul-
tura, buscará, entre otras cosas, que el departamento se fortalezca 
a nivel tecnológico y científico, mediante centros de investigación 
donde se realicen estudios biológicos y de cadenas productivas pa-
ra implementar una agricultura tecnificada. Aunque en este plan no 
se mencionen los cultivos de cacao, y a pesar de que en este depar-
tamento actualmente la producción del bien no sea muy alta, Nariño  
puede ser una propuesta para apostarles a los cultivos de cacao, ya 
que esta región ha sido una de las más afectadas por el conflicto y 
está incluida en el Plan de Recuperación de Tierras para un Campo 
más Productivo. Teniendo como base el Plan Regional de Competi-
tividad por medio de estudios de las cadenas productivas de cacao y 
de su cosecha tecnificada, se podrá obtener una producción de cali-
dad e incrementar la exportación del cacao (MinCIT, 2017).
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Nariño es uno de los principales departamentos productores y el 
que más aporta a las exportaciones de cacao colombiano, por lo que  
estos cultivos ya se encuentran sujetos al apoyo del MinCIT, que 
busca entre sus apuestas para los próximos años dar valor agrega-
do y aumentar la producción de cacao. Por esta razón, se puede ob-
servar que, aunque la cosecha de cacao en Nariño no se encuentra 
contemplada dentro del plan de competitividad, aún sigue siendo 
viable la posibilidad de incluirlo en reemplazo de los cultivos ilícitos,  
de una forma más tecnificada para darle valor agregado y de es-
ta forma generar mayores oportunidades para los campesinos  
de estas zonas (MinCIT, 2017).

Bajo Cauca

En su visión para 2020, se espera que la región esté completamente 
ligada al Estado y al departamento gracias a su desarrollo agroin-
dustrial, minero, pecuario y ecoturístico, que sea sostenible y que 
se cuente con generación de empleo. La región está enfocada en 
la producción del sector primario y se quiere apostar a mejorar la 
línea productiva por medio de un valor agregado a sus bienes. De 
acuerdo con el Anuario Estadístico de la Gobernación de Antioquia, 
se analiza que en la vocación productiva de la región se encuentra 
el cacao, por lo que se busca implementar planes de comercializa-
ción de productos oriundos de la región en la capital antioqueña y 
aprovechar la localización estratégica para impulsar la exportación 
del cordón cacaotero (Gobernación de Antioquia, 2017).

Magdalena Medio

Para 2020 esta región buscará tener un nivel alto en lo que a desa-
rrollo humano se refiere, con una economía muy fuerte. Actividades  
como la minería y el turismo son las que más generan riqueza, des-
pués de estas dos se encuentra la producción agropecuaria, en la 
que el cacao será la principal apuesta para algunos de los municipios  
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de los departamentos de Antioquia y Caldas (Sistema Nacional de 
Competitividad e Innovación, 2018).

Oportunidad en mercados internacionales
Ahora bien, los diez países que mayor importación de cacao regis-
tran a 2016, según la información de Comtrade de las Naciones Uni-
das, se enseñan en la tabla 4.6 (The Observatory of Economic Com-
plexity, 2016).

Tabla 4.6. Países mayores importadores de cacao en el mundo

País Importación de cacao (%)

Holanda 25

Estados Unidos 13

Alemania 11

Bélgica 9,8

Malasia 6,4

Francia 4,8

España 3,4

Italia 3,1

Nota. Elaboración propia con información de The Observatory of Economic Complexity (2016).

Se encuentra que entre los principales importadores de cacao 
en grano con los que Colombia tiene acceso preferencial son los  
Estados Unidos con el 0 % de arancel por el Tratado de Libre Co-
mercio (tlc), Holanda, Alemania y Francia. En su respectivo orden, 
son mercados de acceso para el cacao colombiano cumpliéndose 
las condiciones sanitarias y fitosanitarias tanto del Acuerdo 096 
con acceso a los Estados Unidos y el 124 para los países de la ue. 
Se tiene acceso preferencial también a Malasia con un arancel del 
0 %, aunque no hay acuerdo comercial amparado con respecto a  
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la nación más favorecida (nmf) dentro de la Organización Mundial 
del Comercio (omc).

Tampoco se pueden descartar las exportaciones que pueden reali-
zarse con los países europeos como Bélgica, España, Italia y Suiza, 
o con México en la ap, como con Ecuador y Perú en la can, desde los 
cuales se pueden hacer cadenas globales de valor.

Conclusiones
El trabajo permitió evidenciar que el cacao colombiano posee ven-
tajas comparativas reveladas hacia el mundo y dentro del acuerdo  
de integración económica ap. Esto se demostró con el índice (2) 
propuesto por Vollrath, ya que de los veinte años de análisis solo 
en un año no se registró esta ventaja. De acuerdo con la teoría, se 
puede admitir que el cacao cuenta con el potencial exportador en 
mercados internacionales.

Se identificó que Colombia no ha aprovechado en los últimos veinte 
años su área geográfica en la siembra y explotación de productos 
agropecuarios por causa del conflicto armado, la posesión territorial 
de los grupos al margen de la ley, que no solo controlan el territorio, 
sino que sus actividades ilícitas irrumpen en el fortalecimiento 
de los cultivos lícitos agropecuarios. Por ende, en el periodo de 
posconflicto, se percibe que el Gobierno nacional empieza a tener 
el control de todo el territorio nacional y hacer presencia colectiva 
en los municipios más vulnerables para en parte aprovechar el te-
rritorio para la siembra y la producción lícita.

En la restitución de cultivos ilícitos, el cacao emerge como un pro-
ducto de ventajas en mercados internacionales, que desencadena 
desarrollo regional en los departamentos de Santander, Arauca,  
Antioquia y Nariño; la siembra, el cultivo, la manutención y los pro-
cesos de producción del cacao también contribuyen al empleo digno  
y al aumento de la productividad y de la canasta exportadora.
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En el marco de los acuerdos internacionales que tiene Colombia 
vigentes, se observa una oportunidad al poder exportar el cacao 
en grano tostado o crudo principalmente a los Estados Unidos y a 
países de la ue como Holanda, Alemania, Francia y Bélgica.

Asimismo, se pueden contemplar las cadenas globales de valor con 
países como Suiza, Ecuador y Perú dentro de la can o con México 
en la ap.

Con respecto a los resultados, algunas de las recomendaciones que 
se pueden hacer desde esta investigación es la implementación de 
estudios de mediciones económicas de los diferentes productos 
agrícolas por parte del Gobierno, lo anterior con el objetivo de sa-
car el mayor provecho a largo plazo de la inversión extranjera, al 
igual que de concentrar los programas en productos con ventajas 
en mercados internacionales para articularse como potencial pro-
ductor al 2050.

Aunque Colombia presenta potencial e incremento en la produc-
ción por aumento de hectáreas cultivadas, no se pueden desconocer  
los esfuerzos de Ecuador y Perú, pues producen y exportan ma-
yores volúmenes que los convierten en competencia en mercados 
internacionales.
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