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RESUMEN

La integración de las universidades con el entorno em-
presarial ha sido un elemento clave para el desarrollo 
económico y social de los países en vía de desarrollo. 
El objetivo de la investigación es mediante la integración 
Universidad-Empresas fortalecer las capacidades de 
acopio y comercialización de cacao en la parroquia La 
Unión, Ecuador. La metodología empleada fue la de aná-
lisis DAFO y jerárquico para determinar el nivel de sos-
tenibilidad del proyecto que se presenta y para ello se 
enmarcó en 140 productores de cacao de la zona. Los 
resultados brindan la factibilidad para el desarrollo de 
los estudios de mercado, técnico, organizacional, legal 
y financiero. Se determinaron los costos beneficios, así 
como las debilidades, amenazas, oportunidades y forta-
lezas en el desarrollo de este proyecto lo cual permite 
demostrar que existe una oportunidad para emprender 
en este proyecto.
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ABSTRACT

The integration of universities with the business environ-
ment has been a key element for the economic and so-
cial development of developing countries. The objective 
of the research is to strengthen the capacities of cocoa 
collection and marketing in the La Unión parish, Ecuador, 
through University-Business integration. The methodology 
used was SWOT and hierarchical analysis to determine 
the level of sustainability of the project presented and for 
this it was framed in 140 cocoa producers in the area. The 
results provide the feasibility for the development of mar-
ket, technical, organizational, legal and financial studies. 
The costs and benefits were determined, as well as the 
weaknesses, threats, opportunities and strengths in the 
development of this project, which allows us to demons-
trate that there is an opportunity to undertake this project.
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INTRODUCCIÓN

La vinculación de la Universidad con los sectores produc-
tivos del país juega un papel decisivo para el desarrollo 
económico del mismo. En este contexto la creación de 
proyectos donde se evalúe su factibilidad antes de ser 
ejecutados, presupone de herramientas para la toma de 
decisiones correctas y una mayor sostenibilidad (Mejía et 
al., 2018). Esta investigación se enmarca en el desarro-
llo de un centro de acopio y comercialización de cacao 
en la parroquia “La Unión”, la cual desde una propuesta 
innovadora y educativa se establecen las bases para s 
correcto funcionamiento lo cual puede inducir al fortaleci-
miento de esta actividad económica en la región. 

La conexión entre la universidad y el mundo empresarial 
sirve como un vínculo vital que cierra la brecha entre el 
conocimiento teórico y la aplicación práctica. Este vínculo 
desempeña un papel crucial a la hora de llevar el cono-
cimiento directamente a las comunidades locales, donde 
más se necesita. La implementación de estrategias de 
enseñanza innovadoras, como la creación de redes pro-
ductivas, adquiere aún más importancia cuando se ali-
nean con las necesidades y aspiraciones genuinas de la 
comunidad (Pineda et al., 2011).

Este enfoque colaborativo aporta beneficios tanto a la 
universidad como a la comunidad. Proporciona a los 
estudiantes una experiencia de aprendizaje auténtica y, 
al mismo tiempo, mejora la capacidad de la comunidad 
para abordar desafíos específicos. La universidad no solo 
imparte conocimientos, sino que también obtiene infor-
mación valiosa de las experiencias locales, enriquecien-
do así su propio entorno académico.

La integración de los proyectos de cursos que fomen-
tan un fuerte vínculo entre la universidad y la comuni-
dad ofrece enormes ventajas tanto para los estudiantes 
como para los residentes locales. Este enfoque va más 
allá de los límites del aula y permite poner en práctica 
los conocimientos teóricos en situaciones del mundo real. 
Los aspectos clave de esta colaboración y los beneficios 
que aporta a ambas partes se detallan a continuación 
(Carruyo et al., 2017).

Borrego (2009) afirma que los proyectos de curso y la 
conexión entre la universidad y el mundo empresarial 
sirven como aplicaciones prácticas del conocimiento. 
Estas iniciativas brindan a los estudiantes la oportunidad 
de aplicar los conceptos teóricos que han aprendido en 
clase a situaciones de la vida real, fortaleciendo así su 
comprensión y sus habilidades prácticas. Además, este 
enfoque colaborativo fomenta el desarrollo de habilida-
des profesionales esenciales, como el trabajo en equipo, 
la comunicación efectiva y la resolución de problemas, 

todas las cuales son competencias vitales para sus futu-
ras carreras.El cacao es un cultivo básico cultivado por 
pequeños agricultores en los trópicos (Díaz-Valderrama 
et al., 2020). 

La producción de cacao ha experimentado un creci-
miento significativo a lo largo de los años, y la produc-
ción mundial de granos de cacao se ha quintuplicado 
desde la década de 1960 (Gavrilova, 2021) siendo las 
áreas clave de producción a nivel de continente incluyen 
África, América, Asia y Oceanía, siendo Ghana, Costa de 
Marfil y Nigeria los principales países productores (De 
Beenhouwer et al., 2013). El Ecuador es considerado 
el principal productor y exportador de cacao en el con-
tinente Americano, además conocido por su variedad 
de cacao Fino de Aroma, que es muy deseada por los 
chocolateros de todo el mundo, representa el 4.8% de 
participación de las exportaciones no petroleras tradicio-
nes al 2022. Sin embargo, existen desafíos que enfrentan 
los pequeños productores de cacao, incluida la falta de 
equidad en la participación de mercado, oportunidades 
limitadas para los pequeños agricultores, la situación so-
cioeconómica de los productores de cacao no se alinea 
con la importancia del cultivo, lo que lleva a la necesidad 
de planes de acción para mejorar su situación (Saravia-
Matus et al., 2020).

En este contexto el objetivo de la investigación es me-
diante la integración Universidad-Empresas fortalecer las 
capacidades de acopio y comercialización de cacao en 
la parroquia La Unión, Ecuador. Existe la necesidad de 
creatividad y espíritu empresarial en la promoción de em-
presas locales enfocadas en el consumo de productos 
de cacao saludables, como la elaboración de bocadillos, 
snack de cacao revertido de chocolate y también la utili-
zación de la cáscara de cacao para la elaboración de té 
medicinal, a fin de contribuir a la mejora de la calidad de 
vida y generar oportunidades de empleo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación adopta una modalidad de in-
vestigación cuanti-cualitativa, en lo referente a lo cuan-
titativo se definió un diseño no experimental transversal 
exploratorio y descriptivo, y en los cualitativo se aplicó un 
diseño de investigación acción con la finalidad de aportar 
con mejores prácticas en el proceso de acopio y comer-
cialización, buscando fomentar la situación comunitaria 
de los productores de cacao.

Se utiliza la investigación de campo para recolectar in-
formación de carácter primario, como la aplicación de la 
técnica encuestas a los productores y exportadores de 
cacao de la zona. En cuanto a la información de carácter 
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secundario se aprovechó de referencias teóricas sobre el 
objeto de estudio. La población de estudio fue conforma-
da por 140 productores de la zona y 4 exportadores de 
cacao en Quinindé. El estudio contempla las dimensiones 
como el análisis de mercado, técnico y operativo, econó-
mico y evaluación financiera de acuerdo con (Charles-
Leija et al., 2020). 

Se realiza Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas, Oportunidades) el cual permite conocer los 
riesgos para afrontar su futuro a corto, medio y largo pla-
zo el desarrollo del proyecto de acopio y comercializa-
ción de cacao en la parroquia. Se trata de un mapa a 
través del que se establecen las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades de la organización. Un análisis 
interno y externo del entorno en el que se desarrolla la 
actividad para mejorar su rentabilidad, funcionamiento y 
posicionamiento en el mercado (Bernal, 2016).

Factores Internos: 

 • Fortalezas: Son los principales factores propios de la 
organización que constituyen puntos fuertes en los 
cuales apoyarse para trabajar hacia el cumplimiento 
de la misión. Son recursos y posibilidades especiales 
con que cuenta la empresa, que pueden elevar su 
poder.

 • Debilidades: Son los principales factores de la organi-
zación que constituyen aspectos débiles que es nece-
sario superar para lograr mayores niveles de efectivi-
dad. Son insuficiencias o problemas que confronta la 
entidad y que pueden reducir su poder.

Factores Externos:

 • Oportunidades: Son factores que pueden manifestar-
se en el entorno sin que sea posible influir sobre su 
ocurrencia o no, pero que posibilitan aprovecharlos 
convenientemente si se actúa en esa dirección. 

 • Amenazas: Son factores del entorno sobre los cuales 
no se puede influir, pero que de producirse afectarán 
al funcionamiento del sistema y dificultan e impiden el 
cumplimiento de la misión. 

El paso que cierra esta Matriz es analizar los impactos 
que se producen al hacer converger cada una de las 
Fortalezas contra cada una de las Oportunidades y con 
cada una de las Amenazas, de igual manera se procede 
con las Debilidades. Donde más convergencia exista se 
determina donde se puede realizar el centro de acopio y 
comercialización de cacao en la parroquia La Unión. 

También para abundar en la investigación se realiza el 
análisis CAME según (Bernal, 2016) en donde se adopta 
una metodología suplementaria a la del Análisis DAFO, 
que da pautas para actuar sobre los aspectos hallados en 
los diagnósticos de situación obtenidos con anterioridad 

a partir de la matriz DAFO. El nombre del Análisis CAME 
viene de las iniciales “Corregir, Afrontar, Mantener y 
Explotar” Este análisis puede interpretarse como una am-
pliación del Análisis DAFO y sirve para definir las accio-
nes a tomar a partir de los resultados de la matriz DAFO: 
De forma detallada, se definen acciones para:

a. Corregir las debilidades: Hacer que desaparezcan las 
debilidades. Para ello se deben tomar medidas para 
que dejen de existir, o para que dejen de incidir nega-
tivamente en el sistema.

b. Afrontar las amenazas: Evitar que las amenazas se 
conviertan en debilidades. Para ello se deben tomar 
medidas para responder a cada una de ellas (evitar 
que un riesgo suceda, reducir su impacto, actuar para 
que desaparezca).

c. Mantener las fortalezas: Tomar medidas para evitar 
perder las fortalezas. El objetivo es mantener los pun-
tos fuertes y fortalecerlos para que sigan siendo una 
ventaja competitiva en el futuro.

d. Explorar/Explotar las oportunidades: Crear estrategias 
y planificar acciones para convertir las oportunidades 
en fortalezas.

Para la toma de decisiones a partir de lo recopilado en 
la matriz DAFO se utiliza el método AHP o Proceso de 
Análisis Jerárquico, el cual resuelve problemas complejos 
de criterios múltiples. Requiere que quien toma las deci-
siones proporcione evaluaciones subjetivas respecto a la 
importancia relativa de cada uno de los criterios y que, 
después, especifique su preferencia con respecto a cada 
una de las alternativas de decisión y para cada criterio. El 
resultado del AHP es una jerarquización con prioridades 
que muestran preferencia global para cada una de las 
alternativas de decisión, por lo que se utiliza para priori-
zar los factores que tienen mayor incidencia en el funcio-
namiento del sistema de gestión. Para su aplicación es 
posible realizar las evaluaciones con ayuda de términos 
como se puede apreciar en la Tabla 1. 

Tabla1: Escala de Saaty (1990).

Escala de Saaty Definición

1 Igualmente influyente

3 Ligeramente influyente

5 Fuertemente influyente

7 Muy fuertemente influyente

9 Absolutamente influyente

2, 4, 6, 8 Valores esporádicos entre dos escalas

Fuente: Elaboración propia a partir de Saaty (1990).
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El AHP consiste en aplicar los pasos siguientes: 

 • Seleccionar un grupo de expertos que sean capaces de realizar el análisis. 
Crear las matrices por cada nivel del árbol AHP para los criterios, sub-criterios y alternativas, según las evaluaciones 
de los expertos expresados en forma de escalas. Estas matrices se forman comparando la importancia de cada par 
de criterios, sub-criterios y alternativas, siguiendo las escalas que aparecen en la Tabla 1. 

 • Verificar la consistencia de las evaluaciones por cada matriz. 

 • Calcular el Índice de Consistencia (IC): que depende de γmax, el máximo valor propio de la matriz M y que se de-
fine por la ecuación 1: 

Donde n es el orden de la matriz. 

 • Calcular la Proporción de Consistencia (PC): con ecuación 2, donde IR se toma de la Tabla 2. 

Tabla 2: IR asociado al orden de la matriz

Orden 1 2 3 4 5 6 7 8

IR 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40

Fuente: Elaboración propia a partir de (Saaty, 1990).

Si PC≤10% se considera que es suficiente la consistencia de la evaluación por los expertos y se puede aplicar el 
método AHP. En caso contrario se recomienda que los expertos reconsideren sus evaluaciones. De aquí en adelante 
las matrices  se sustituyen por sus matrices numéricas equivalentes M, calculadas en el paso anterior. Entonces se 
procede como sigue: 

 • Normalizar las entradas por columna, dividiendo los elementos de la columna por la suma total. 

 • Calcular el total de los promedios por filas, cada uno de estos vectores se conoce como vector de prioridad. 
Se procede a calcular las puntuaciones finales comenzando desde el nivel superior (Objetivo): hasta el nivel más bajo 
(Alternativas): donde se tienen en cuenta los pesos obtenidos para el vector de prioridad correspondiente al nivel in-
mediatamente superior. Este cálculo se realiza multiplicando cada fila de la matriz de vectores de prioridad del nivel 
inferior por el peso obtenido por cada uno de estos respecto a los del nivel superior, luego se suma por fila y este es 
el peso final del elemento de esta matriz.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La producción de cacao según el número de hectáreas se presenta en la Tabla 3. En referencia al número de hectá-
reas el 31% de los productores dispone de 1 a 5 ha destinada para el cacao injerto, de 6 a 10 ha, el 40% cacao fino 
de aroma, y 9% cacao injerto, y más de 10 ha, el 2 % lo destina a cacao injerto, mientras que el 18 % lo dedica a las 
dos variedades. El 31 % de productores que disponen de 1 a 5 ha, el 100 % produce cacao injerto con un promedio 
de 5 a 25 quintales mensuales. El 49 % de productores que dispone de 6 a 10 ha, cuya producción se concentra en 
cacao fino de aroma, el 29 % produce de 25 a 50 quintales mensuales, el 11% produce más de 50 quintales de cacao 
fino de aroma y el 9 % produce ambos tipos de variedad con más de 50 quintales al mes. Y aquellos productores con 
más de 10 ha, representados por el 20 % producen más de 50 quintales al mes concentrados en los tipos de producto.
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Tabla 3. Tipo de producción de cacao según el número de hectáreas.

Opciones F. a F. r F. a F. r Área dedicada al cultivo (ha)

Cacao nacional o fino de aroma 56 40% 56 40% 6-10 

Cacao injerto CCN51

    13 9%

59 42% 43 31% 1-5 

    3 2%
Más de 10 

Ambos tipos de cacao 25 18% 25 18%

Total 140 100% 140 100%

Fuente: Elaboración propia.

Según los resultados recogidos en la Tabla 4 referente a la producción de cacao según el número de hectáreas y de 
quintales por mes, los cuatro exportadores de la localidad, la cual manifiestan que en la generalidad reciben el pro-
ducto de los centros de acopio aledaños a la parroquia la Unión. El 50% de los exportadores envían cacao a Holanda, 
conformada por producción de cacao nacional, el 25% exportado a Alemania está representado por los dos tipos de 
cacao y el 25% a Indonesia, corresponde al cacao injerto.

Tabla 4. Producción de cacao según el número de hectáreas y quintales por mes.

Opciones F. a F. r F. a F. r Quintales por mes

Cacao nacional o fino de aroma
56 40% 40 29% 25 - 50 quintales

    16 11% Mas de 50 quintales 

Cacao injerto CCN51 59 42% 43 31% 5-25 quintales

Ambos tipos de cacao 25 18% 41 29% Mas de 50 quintales 

Total 140 100% 140 100%
Fuente: Elaboración propia.

En referencia al análisis técnico y organizativo se tienen los siguientes aspectos derivados del instrumento aplicado a 
los productores de cacao de la parroquia: 

 • El centro de acopio tiene una capacidad de operación de 7200 quintales en el año cubriendo la demanda insatis-
fecha en un 41%. En cuanto a la organización se requiere de 6 colaboradores, en el que incluye gerente, asesor 
contable, asistente, responsable de operaciones un responsable de fermentación y de almacenamiento.

 • En cuanto al requerimiento de inversión, se define un total $ 93.479.90, el cual se considera un 57 % por aporte de 
socio y un 43 % con financiamiento generando una tasa mínima aceptable de rendimiento del 27%. En el detalle de 
la inversión se considera un 83% en bienes en muebles e inmuebles y el 27 % en capital de trabajo.

 • El 50 % de los exportadores, compran 1800 quintales mensuales, el 25 %, compran 1700 quintales mensuales, y el 
25 % restante compran 2900 quintales aproximadamente.

 • El 75% de los exportadores mencionan que no disponen de proveedores fijos para la compra de cacao en sus di-
ferentes presentaciones, sin embargo, el 100% menciona que dispone que maquinaria tecnificada para el proceso 
de secado. 

 • Las características para ser calificado como proveedor fijo de los exportadores, el 71% menciona el cumplimiento 
en tiempo y cantidad para la entrega y el 29% define como importante la entrega de producto maltratado. 

 • Para el acopio de cacao se considera la adquisición del cacao en baba un 40 % aproximadamente, seguido 35% 
de cacao semi seco y un 25 % de cacao seco. 

 • En cuanto a los costos de producción de acuerdo con la proyección se identifico que representan el 80 % de los 
ingresos, mientras que el 15% aproximadamente es el flujo neto de caja. 
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 • También el precio de compra a los productores se estableció de acuerdo al mercado considerando que es esta-
cional, el cacao en baba se encuentra en un promedio de $35.00 semiseco $ 70,00 y seco $ 95.00. En tanto que el 
precio de venta en promedio totalmente seco es de $105.00 aproximadamente.

En relación con los indicadores financieros como resultados del análisis se determina que el VAN (valor actual neto), 
es de 130.704.6, tasa interna de retorno TIR es de 80% y el periodo de recuperación de la inversión es de un 1 año 
10 meses, es decir siendo el VAN positivo y la TIR superior a la tasa mínimos aceptable de rendimiento corroboran la 
viabilidad de la implementación de un centro de acopio. Además, la relación costo beneficio indica que por cada dólar 
invertido se recupera 0.33 centavos.

El diagnostico de los productores y exportadores de cacao del cantón Quinindé, mediante la aplicación de encuestas, 
permite corroborar que la demanda internacional del cacao se encuentra en crecimiento, principalmente por el cacao 
fino de aroma y cacao injerto,  la especialización hacia monocultivos y la importancia de la materia prima también para 
el desarrollo de nuevos proyectos de consumo nacional de acuerdo a los autores (Felipa, 2020). 

De acuerdo con Intriagro et al. (2018) la elaboración de proyectos y creación de centros de acopio respectivamente, 
exponen la necesidad de realizar un estudio económico financiero, el cual contribuye en el desarrollo de la presente 
investigación, mediante el proceso de obtención de datos se determinó que el VAN fue de 130704.60, TIR 80% y 
tiempo de recuperación 1 año 10 meses, concluyendo en la viabilidad de la creación de un centro de acopio con una 
inversión de $ 93.479.90. 

Los centros de acopio cumplen la función de reunir la producción de pequeños productores para que puedan compe-
tir en cantidad y en calidad en los mercados de los grandes centros urbanos, es por ello que es importante estable-
cerlos en las parroquias, ya que el sector rural se caracteriza por tener los niveles de pobreza y extrema pobreza más 
altos del país (Vásquez et al., 2019), por tener un sistema productivo poco diversificado y por su baja productividad, 
en parte por estar desvinculado del comercio nacional e internacional y disponer de poca o nula información tecno-
lógica y de mercados. Por otro lado, se encuentran bajos niveles de organización de los productores, lo que limita su 
participación en los procesos de definición de políticas y programa (Molina-Cedeño et al., 2020).

La creación del centro de acopio se propone como una alternativa generadora de ingresos para el sector producti-
vo cacaotero de La Unión y sus zonas aledañas. Para los exportadores de cacao la parroquia presenta un atractivo 
potencial, pero lamentablemente no existe un centro de acopio con estructura técnica que dinamice el mercado de 
compra y venta de este producto (Prazeres et al., 2021). Debido a las siguientes causas: altos costos en la logística 
para el productor influyen en el costo del producto para el traslado y posterior venta en los centros de acopio aleda-
ños, desconocimiento sobre la demanda, capacidad técnica y financiera para el acopio de este producto (Calmon da 
Conceição et al., 2020).

A través del diagnóstico situacional se conocen los elementos internos y externos o matriz DAFO (Tabla 5) que inciden 
de forma positiva o negativa en las operaciones del centro de acopio de cacao, el cual se muestra a continuación:

Tabla 5. Matriz DAFO.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Conocimiento del proceso de compra y calificación del grano de cacao.
Disponibilidad de equipos para pre secado y secado de cacao.
Amplio espacio para almacenamiento. 
Calidad del cacao, sobre todo el fino de aroma.

Gran oferta de cacao en grano en el sector.
No existe límite de compra por parte de las exportadoras.
Ubicación en un lugar con grandes cultivos de cacao.
Certificación del cacao por parte de las exportadoras.

DEBILIDADES AMENAZAS

Pocos recursos económicos para el almacenamiento del cacao cuando esta 
baja de precio.
Materialización de la idea de negocio.

Delincuencia.
Precio de compra de cacao depende de la bolsa de valores.
Presencia de bandas delictivas.
Presencia de plagas que afectan los cultivos.
La temporada invernal influye en la calidad del cacao.
Crecimiento y posicionamiento de la competencia.

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez determinados los factores internos y externos que influyen en el desarrollo del proyecto de acopio y comer-
cialización del cacao en la parroquia “La Unión” en el Ecuador a partir del criterio de los productores, se procede a 
su evaluación en función de cuáles son los que tienen una mayor incidencia en el correcto funcionamiento del mismo, 
de manera que se puedan trazar estrategias centradas en los elementos de mayor ponderación según el juicio de los 
expertos. 

El análisis se realiza primeramente para cada uno de los elementos que componen la matriz DAFO; y posteriormente 
se realiza dentro de cada uno de los grupos de factores para jerarquizarlos entre ellos (Tabla 5). Aplicando la ecuación 
7 a los datos mostrados se obtiene la matriz numérica a la que se le aplica el procedimiento normal del método AHP, 
se verifica la razón de consistencia es óptima para este tipo de método por ser RC ≤0.1 y se obtiene la matriz de pesos 
W para estos criterios.

Tabla 5. Matriz normalizada de evaluación de los criterios Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades usando 
valores lingüísticos según la evaluación de los expertos.

Variables D A F O Peso

D 0.84 1.53 0.15 0.97 0.15

A 0.54 0.97 0.65 0.87 0.11

 F 5.34 2.53 0.96 2.54 0.50

O 0.74 2.53 0.40 0.93 0.20

Fuente: Elaboración propia

Las Tablas del 6 al 9 muestran el resumen del mismo procedimiento aplicado a cada uno de los cuadrantes de la 
matriz DAFO para determinar sus importancias relativas entre ellas. Se les otorga un valor alfanumérico por orden de 
aparición para su identificación.

Tabla 6. Matriz de evaluación de las amenazas. RC= 0.04

Amenazas A1 A2 A3 A4 A5 Peso(w)

A1 1 1 3 1 0.04

A2 3 0.05

A3 3 3 1 3 1 0.13

A4 1 1 3 1 3 0.04

A5 1 1 1 3 1 0.06

A6 1 2 1 1 3 0.04
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Matriz de evaluación de las oportunidades. RC= 0.02.

Oportunidades O1 O2 O3 O4 Peso (w)

O1 1 1 1 0.07

O2 1
1 3 0.05

O3 1
3

1 1 0.10

O4 1 1 1 1 0.10

 
Fuente: Elaboración propia.

RC= 0.08
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Tabla 8. Matriz de evaluación de las fortalezas. RC= 0.02

Fortalezas F1 F2 F3 F4 Peso (w)

F1 1 3 3 1 0.04

F2 3 1 3 1 0.04

F3 3 3 1 3 0.13

F4 1 1 3 1 0.05

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Matriz de evaluación de las debilidades. RC= 0.06

Debilidades D1 D2 D3 Peso (w)

D1 1 3 5 0.07

D2 3 1 1 0.11

Fuente: Elaboración propia.

Una vez que se tienen las valoraciones individuales se procede a realizar el análisis global como se muestra en la 
Tabla 10. 

Tabla 10. Resumen de las evaluaciones globales de los factores interno y externos.

Ponderación Peso (W) Factores Peso (w) Valor global

Amenazas 0.06

A1 0.043 0.005

A2 0.049 0.005

A3 0.028 0.004

A4 0.142 0.015

A5 0.060 0.007

A6 0.040 0.041

Oportunidades 0.02

O1 0.072 0.014

O2 0.054 0.011

O3 0.105 0.021

O4 0.104 0.021

Fortalezas 0.02

F1 0.043 0.021

F2 0.036 0.018

F3 0.127 0.063

F4 0.047 0.024

Debilidades 0.06
D1 0.071 0.013

D2 0.112 0.020

Fuente: Elaboración propia.

Del análisis realizado se obtiene que los factores de mayor peso para realizar el proyecto de acopio y comercialización 
del cacao en la parroquia “LA Unión” son las oportunidades 3 y 4; la fortaleza 3; las debilidades 2 y la amenaza 4. 
Mediante la utilización del método CAME se trazan estrategias que permitan aprovechar las fortalezas y oportunida-
des para minimizar el impacto de las amenazas y eliminar las debilidades. De estos resultados obtenidos se resalta la 
necesidad de la integración de las universidades y las empresas como su papel crucial en el proceso de desarrollo 
local, particularmente cuando participan en proyectos educativos que abordan las necesidades de las comunidades 
(Bautista, 2014). La importancia de su participación va más allá de la mera aplicación del conocimiento académico, ya 
que sirve como un catalizador dinámico que fomenta el aprendizaje y contribuye de manera significativa al progreso 
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de las regiones locales. Al adoptar una perspectiva con-
temporánea e innovadora, los estudiantes presentan una 
perspectiva moderna y creativa cuando se enfrentan a los 
desafíos del mundo real (Briones et al., 2018). 

Su capacidad para pensar de manera innovadora se con-
vierte en un activo valioso para abordar problemas com-
plejos de una manera fresca y poco convencional, de-
safiando así las prácticas convencionales y proponiendo 
soluciones alternativas. Al interactuar directamente con la 
realidad local, se exponen de primera mano a los proble-
mas específicos a los que se enfrentan las comunidades, 
lo que permite una comprensión más profunda y allana el 
camino para soluciones personalizadas y relevantes des-
de el punto de vista del contexto.

La colaboración activa con la comunidad no solo implica 
la aplicación práctica de los conocimientos teóricos, sino 
que también abarca una interacción recíproca con la co-
munidad. Este compromiso mutuo genera un intercambio 
fructífero de ideas, conocimientos y experiencias, forta-
leciendo así el vínculo entre la institución académica y la 
realidad local. En consecuencia, esta colaboración pro-
porciona información valiosa y hallazgos empíricos, que 
enriquecen el conocimiento académico y comunitario.

CONCLUSIONES

A través del análisis de mercado se pudo identificar la 
oferta, demanda y demanda insatisfecha lo cual aportó 
de manera clara lo que la población objeto de estudio 
desea con relación a un determinado tema. Dentro del 
análisis técnico - organizacional se establece el tamaño 
óptimo, la capacidad de operación, el costo de la inver-
sión para maquinaria, equipos y obra física, así también, 
se plasma la distribución de la planta, el proceso de aco-
pio para el cacao y la localización de este. Se resalta el 
papel que juega la Universidad en el desarrollo de pro-
yectos de desarrollo local, a través del asesoramiento 
técnico y teórico. Las herramientas de análisis jerárquico 
identificaron las posibles fortalezas, debilidades, amenas 
y oportunidades por las cuales hace que el proyecto de 
acopio y comercialización del cacao en esta parroquia 
sea sostenible en el tiempo.
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