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APRESENTAÇÃO

El libro “Redes de solidaridad y organizaciones en contextos 

de diversidad” es un trabajo colectivo de investigadores mexicanos, 

colombianos y brasileños, los cuales dan cuenta de las múltiples 

manifestaciones de solidaridad, reciprocidad y fraternidad que 

emergen en organizaciones y grupos comunitarios en el centro y 

sur del continente americano.  

El libro está compuesto por  aproximaciones teóricas, reflexiones y 

casos de estudio en los cuales se evidencia redes de solidaridad, lógicas y 

emergencias desde organizaciones que piensan y sienten sus territorios. El 

estudio de organizaciones en contextos de diversidad demuestra en común 

el cómo se constituyen formas de resistir y re-existir en medio de la 

compleja realidad del continente. Estas organizaciones y comunidades se 

entretejen, conviven y configuran redes de solidaridad en contextos de 

diversidad que implican procesos de gobernanza, emprendimiento social, 

posicionamientos ético-políticos, circuitos de proximidad, encadenamientos 

y potencialidades para el diálogo intercultural y de manifestación a través 

de movimientos sociales.  

El lector encontrará en el presente libro una radiografía de las 

redes de solidaridad y las organizaciones en contextos de diversidad en el 

centro y sur del continente americano.

Wilson Noé Garcés Aguilar 

Lina Juliana Robayo  

Selma Mendoza García
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CAPÍTULO 5

EXPERIENCIA DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 
DE LA QUINUA EN EL CAUCA, UNA MIRADA DESDE 

LAS ORGANIZACIONES
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 RESUMEN:     La idea de que el origen 
de la productividad de una empresa 
no dependa solamente de factores 
internos a esta, le da vida al concepto de 
cadena productiva. En este sentido, una 
cadena productiva se constituye como 
un conjunto estructurado de procesos 
de producción, con un mercado común 
y características técnicas y productivas 
por eslabón que interconectados afectan 
la eficiencia de la producción (Castro, 
2008). Así las cosas, el encadenamiento 
involucra el accionar de diferentes 
firmas en torno a la producción de un 
bien o servicio,  abarcando desde la 
producción de materias primas hasta 
el consumidor final, teniendo en cuenta 
las características inherentes a las 
estructuras organizacionales en el 
territorio. Respecto a la producción de 
quinua en Colombia, su cultivo cuenta 
con un área sembrada aproximada de 
2.550 hectáreas, cuya producción se 
concentra principalmente en 8 (ocho) 
departamentos, siendo Cundinamarca 
el de mayor participación, le siguen 

http://gehovell.vidal.p@uniautonoma.edu.co 
http://gehovell.vidal.p@uniautonoma.edu.co 
http:// jfgrass@unicauca.edu.co
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Cauca, Boyacá y Nariño de acuerdo con cifras reportadas por el Ministerio de 
Agricultura (2016). La quinua en el Cauca se constituye no solamente como un 
producto que puede generar seguridad alimentaria, sino también como fuente 
de ingresos para un gran número de familias. El propósito de este artículo  
es el de presentar la experiencia de encadenamiento productivo  partiendo 
del eslabón producción, acorde con la información que da cuenta de las 
características de la agrocadena de la quinua durante la intervención estatal a 
través de la ejecución del proyecto “Consolidación de la actividad productiva de 
la quinua, mediante el fortalecimiento de la cadena productiva”. Se soporta en 
la sistematización de experiencias en actores relacionados con la producción, 
transformación y comercialización. Como resultado se identifican factores 
que favorecieron el encadenamiento del eslabón de la producción con la 
agroindustria y los comercializadores del grano en el departamento, así como, 
estrategias que acentúan las potencialidades de eslabonamiento.
Palabras-Clave: Agrocadena,  Quinua, Organizaciones, eslabonamiento.

RESUMO:     A ideia de que a origem da produtividade de uma empresa não 
depende apenas de fatores internos dá vida ao conceito de cadeia produtiva. 
Nesse sentido, uma cadeia produtiva se constitui como um conjunto estruturado 
de processos produtivos, com um mercado comum e características técnicas 
e produtivas por elo que, quando interligadas, afetam a eficiência da produção 
(Castro, 2008). Assim, a cadeia envolve a atuação de diferentes firmas em 
torno da produção de um bem ou serviço, desde a produção de matéria-prima 
até o consumidor final, levando em consideração as características inerentes 
às estruturas organizacionais do território. Quanto à produção de quinua na 
Colômbia, seu cultivo tem uma área plantada de aproximadamente 2.550 
hectares, cuja produção se concentra principalmente em 8 (oito) departamentos, 
sendo Cundinamarca o que tem maior participação, seguido de Cauca, Boyacá 
e Nariño segundo números reportados pelo Ministério da Agricultura (2016). A 
quinua no Cauca se constitui não só como um produto que pode gerar segurança 
alimentar, mas também como fonte de renda para um grande número de 
famílias. O objetivo deste artigo é apresentar a experiência da cadeia produtiva 
a partir do elo da produção, de acordo com as informações que dão conta 
das características da agro-cadeia da quinoa durante a intervenção estatal por 
meio da execução do projeto “Consolidação da atividade produtiva da quinua, 
por meio do fortalecimento da cadeia produtiva”. Apoia-se na sistematização 
de experiências em atores relacionados à produção, transformação e 
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comercialização. Como resultado, são identificados fatores que favoreceram a 
vinculação do elo produtivo com a agroindústria e os comerciantes de grãos do 
departamento, bem como estratégias que acentuam o potencial de vinculação.
PALAVRAS-CHAVE: Agro-cadeia, Quinoa, Organizações, ligação.

INTRODUCCIÓN

La producción, transformación y comercialización de quinua son  

instrumentos que generan capacidades productivas al interior de las regiones 

y  elementos clave para contrarrestar el hambre en el mundo. La quinua es 

un recurso alimentario natural que por su alto valor nutricional se considera 

como un alimento indispensable para fortalecer la seguridad alimentaria 

en nuestra sociedad, de manera especial para las generaciones futuras, de 

acuerdo con el informe presentado en el año 2017 por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO–. La producción 

de quinua en el Cauca, se ha visto como una oportunidad para fortalecer 

la alimentación de las familias del sector rural, así como un mercado en 

expansión gracias a la tendencia de un consumo más saludable. 

En este sentido, contextualizar la estructura de la cadena a través de 

las experiencias de los actores, permite analizar los procesos productivos, de 

poscosecha, transformación y de comercialización  adoptados por integrantes 

de algunas asociaciones productivas, entidades públicas e instituciones 

privadas que actúan en la agrocadena de la quinua en este departamento. 

Para ello se utilizó como metodología, el Análisis de Cadena a partir de la 

sistematización de experiencias con información suministrada por actores 

clave en cada territorio, propiciando la identificación de variables inherentes 

al proceso productivo que fortalecen la transformación y comercialización 

del grano en el departamento. Esto, se logró contextualizando acciones 

de producción y pos cosecha en el cultivo de quinua durante el proceso 

de fortalecimiento realizado por la gobernación del Cauca a través del 

primer proyecto implementado a partir del sistema general de regalías a la 

agrocadena de la quinua.
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Perspectivas de la producción de quinua en  Colombia y el mundo 

El cultivo de quinua tiene una gran adaptabilidad climática y de 

suelos, debido a su diversidad genética, en este sentido y dependiendo de 

la variedad puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 3.800 metros 

de altitud. A nivel global la producción de quinua ha ido en aumento en los 

últimos años y se concentra en Bolivia, Perú y Ecuador. Un poco más del 80% 

de la producción mundial se genera en estos tres países.

Adicional a lo anterior, en cuanto al intercambio comercial de quinua,  

el comportamiento es similar al de producción, en este caso los países 

exportadores son Bolivia, Ecuador y Perú. Un poco menos del restante de 

las exportaciones las realizan a Estados Unidos (9,8%) y la Unión Europea 

(7,5%), aunque en estos dos casos gran parte de las ventas corresponden a 

reexportaciones, del material procesado por la agroindustria (FAO-ALADI, 

2017). 

En cuanto al destino de las exportaciones se resalta la apertura de 

nuevos mercados, aunque no varían de manera significativa los tradicionales 

países de destino de la quinua y sus derivados. Es así como Estados Unidos, 

que importaba el 34%, pasa a importar aproximadamente el 56% de la quinua 

del mundo en los últimos cinco años. Alemania, Francia y Holanda también 

son países destino del comercio de quinua. Por su parte Canadá, Israel y 

Brasil aparecen como nuevos mercados de relevancia en un mercado cuyo 

precio de compra oscila entre los US$2,2 y los US$ 3, por kilo, para los tipos 

la blanca, roja y negra (FAO-ALADI, 2017).

En Colombia el cultivo de la quinua tiene gran potencial, el país 

cuenta con un área sembrada de 2.550 hectáreas, cuyo rendimiento es de 

4.781 toneladas al año, de acuerdo con cifras reportadas por el Ministerio de 

Agricultura (2016), se concentra principalmente en 8 (ocho) departamentos, 

siendo Cundinamarca el de mayor participación, le siguen Cauca, Boyacá 

y Nariño. La evolución de cantidades de producción en el cultivo de quinua 

se sustenta en la producción a pequeña escala, el 40% de ésta se origina 

por productores pertenecientes a grupos indígenas, de los cuales el 80% se 

ubican en el suroccidente colombiano (DINERO, 2016).
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Los retos para la producción nacional de quinua en términos de 

avanzar a nuevos mercados son altos, sin embargo, es innegable que el 

esfuerzo de los productores de quinua así como de los que impulsan este tipo 

de producción está dando fruto, ya que en los años ochenta la producción 

proyectada de quinua era aproximadamente de 6.000 hectáreas, distribuidas 

así: 500 hectáreas en zonas de cabildos indígenas, 1.200 hectáreas en 

minifundios y más de 4.000 hectáreas entre medianos agricultores de la zona 

de Nariño (CASTILLO, 2013). Para el año 2015 la quinua se cultivaba gracias 

al trabajo de 800 productores, que cosecharon 1.200 toneladas cultivadas 

en aproximadamente 800 hectáreas, propiciando al interior del país una alta 

comercialización de los subproductos como harina, leche, colada, snacks y 

grano (JAGGER, 2015). En Colombia la proporción de área sembrada es baja, 

respecto a los tres países latinoamericanos con los que se la compara; no 

obstante, a pesar de ser el país de menor producción cuenta con una alta 

productividad, lo que podría poner en evidencia la calidad de la tierra, aspectos 

climáticos relevantes y el aprovechamiento de las condiciones iniciales del 

cultivo respecto a cultivos asociados, que incrementan el rendimiento, como 

se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Países referentes en producción mundial de quinua destinada a la exportación.

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por PROCOLOMBIA 
2016.
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También, se debe tener en cuenta que la tradición en el cultivo de 

quinua, permite adoptar técnicas de cultivo más eficientes, como el uso 

de cultivos previos de papa, cuyos fertilizantes contribuyen a favorecer 

los procesos de producción y la presencia de mujeres al interior de las 

organizaciones puede favorecer la continuidad del agricultor en el cultivo 

a pesar de las fluctuaciones del mercado. Estos factores podrían influir en 

los rendimientos de la producción para Colombia, que son mayores, aunque 

el área sembrada por hectárea y la producción en toneladas es menos 

representativa que en Bolivia, Ecuador y Perú.

La economía agroalimentaria, el territorio y el rol de las cadenas productivas

La economía agroalimentaria como rama disciplinaria permite 

estudiar el desarrollo industrial de la agricultura, lo que incluye innovación 

tecnológica, las relaciones campo-ciudad y el estudio de las relaciones 

entre proveedores, productores, industria, mercado, entre otros. En el mismo 

sentido, los sistemas agroalimentarios que comprenden la producción y 

comercialización basados en la explotación de los recursos naturales. De 

esta manera, se permite el estudio de los componentes que se relacionan 

a las estrategias de las organizaciones y las empresas de cada territorio 

(GUTMAN y GORENSTEIN, 2017).

De acuerdo a lo anterior, Hirschman (1958) aporta en el estudio 

de las teorías de desarrollo, específicamente en lo que concierne a los 

encadenamientos productivos y a la importancia de hacer un análisis 

intersectorial territorial. Por su parte, Myrdal (1957) citado por Gutman 

y Gorenstein (2017), explica el nivel de desigualdad en las regiones y el 

crecimiento desequilibrado, así como las diferencias significativas entre 

crecimiento rural y urbano.

A lo anterior podemos sumar el concepto de ‘núcleo’, que se origina 

en los estudios sobre complejos agroindustriales en América latina, esto 

hace referencia a las empresas que controlan las dinámicas de producción 

en las cadenas de transformación de productos agrarios (GUTMAN & 
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GORENSTEIN, 2017). En este sentido, Gutman y Rebella (1989) plantean 

que, desde los denominados distritos industriales, así como los sistemas 

locales de producción, clústers y cadenas globalizadas, se constituyen como 

maneras para sistematizar las formas locales de producción enfatizando en 

los elementos endógenos.

La literatura que hace énfasis en la producción agroalimentaria y los 

factores que influyen en el desarrollo de cada componente, tanto internos 

como externos, dejan entrever la evolución de los conceptos y de la perspectiva 

de desarrollo visto desde un ámbito local, que pone en primer lugar al modelo 

de producción agroalimentaria. Debido a lo anterior, identificar la evolución 

del modelo permitirá detectar las dinámicas y los elementos endógenos que 

dinamizan el incremento de la productividad en un territorio.

La noción de distrito agroalimentario hace énfasis en los factores 

que impulsan el desarrollo de una región, desde el punto de vista de la 

evolución de cada uno de los factores y agentes que pueden influir en los 

procesos productivos que se encuentran en áreas de especialización. De la 

misma manera, la formación de distritos agroalimentarios puede responder 

a la generación de externalidades positivas, fruto de la existencia de 

multinacionales o industrias (Roberto FANFANI, 1991).

En este sentido, en el año 1999 Porter introduce el concepto de clúster 

agroalimentario, que hace referencia a las aglomeraciones productivas 

en torno a la explotación de recursos naturales. Este concepto además 

de tener en cuenta la generación de externalidades, también indica cómo 

influyen factores internos como el clima empresarial y elementos cognitivos 

adheridos a los procesos productivos (PORTER, 1999).

Pensar a la producción como un conjunto de enlaces surge a partir 

de lo planteado por Hirschman, para quien existen “encadenamientos 

hacia adelante y hacia atrás” (1958), que se constituyen como secuencias 

de decisiones de inversión en procesos propios de la industria y que son 

propulsores de desarrollo económico.

Porter por su parte describe el conjunto de actividades que se 

generan en pro de la competitividad en un sector vinculando así el concepto
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de ‘cadena de valor’. Las actividades que integran la cadena de valor se 

pueden agrupar en dos clases o categorías, las orientadas a fortalecer 

procesos como la producción, comercialización y servicios de posventa, 

y las actividades orientadas a fortalecer los factores de producción y 

la infraestructura (PORTER, 1985). En ese sentido, la cadena de valor se 

reconoce como una red que conecta diferentes actividades mediante enlaces 

que se caracterizan por afectar de manera positiva o negativa la eficiencia 

del funcionamiento entre actividades (ISAZA CASTRO, 2008).

Sin embargo, a pesar de la similitud de los conceptos, lo presentado 

por Porter respecto a la cadena de valor no podría ser equivalente al 

concepto de cadena productiva, pues deja de lado el análisis de los factores 

externos a la firma que también influyen en los procesos de producción 

como lo podrían ser los proveedores y los consumidores. En este sentido es 

necesario rescatar el concepto de “sistema de valor” en el cual se resalta la 

importancia de los encadenamientos orientados hacia el flujo de información, 

la provisión de bienes, la prestación de servicios y la generación de procesos 

innovadores en pro de la eficiencia productiva de las firmas (ISAZA CASTRO, 

2008).

Otro concepto relevante a la hora de hablar de cadena productiva es 

el de Redes de Producción Global; se atribuye la aparición de este concepto 

a la flexibilización de las relaciones laborales o neo-taylorización, fruto del 

proceso de reestructuración económica global. Dicho concepto surge como 

resultado de la fragmentación acelerada de las actividades en algunas 

cadenas de valor generalmente intensivas en conocimiento (ISAZA CASTRO, 

2008).

Al interior de la cadena se tiene que la percepción de los actores 

puede diferir, debido a ello es importante determinar estrategias que permitan 

identificar valores y características comunes en los eslabones de la cadena. 

La triangulación de la información en este contexto, permite identificar 

consistencia o inconsistencia en los hallazgos, lo que propicia el análisis del 

papel de la fuente que produjo la información, para así dar credibilidad a la 

interpretación (BENAVIDES y GOMEZ-RESTREPO, 2020).   
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Contexto de investigación y desarrollo metodológico

Para analizar la experiencia de encadenamiento productivo de la 

quinua en el Cauca, con el objetivo de formular un conjunto de estrategias 

que permitan fortalecer los procesos de eslabonamiento, se realizó un 

análisis comparativo en tres municipios: Bolívar, Silvia y Totoró. De esta 

manera, se identificaron las actividades, relacionadas con las combinaciones 

de factores de producción y su capacidad de eslabonamiento que influyeron, 

en el fortalecimiento de la producción primaria. Como aspectos a evaluar 

fueron, continuidad en la producción de quinua, el incremento de los cultivos 

y el adecuado manejo en cosecha y poscosecha.

En primera instancia se realizó un ejercicio de sondeo que  orientó la 

investigación exclusivamente a productores referidos de los municipios que 

a partir de la revisión de fuentes secundarias y la información  proporcionada 

por  el grupo de instituciones aliadas, se destacaron como municipio que 

produce volúmenes superiores y con mejor calidad a Bolívar  y también 

aquellos municipios que a pesar de su participación en el fortalecimiento 

de la agrocadena, no lograron incrementar sus niveles de producción 

o abandonaron el cultivo apenas se finalizó el proyecto, como Totoró y el 

municipio Silvia. En este sentido, el análisis de cadena se focalizó en la 

sistematización de las experiencias de líderes de las principales asociaciones 

productoras de quinua de cada municipio. 

Se realizó la priorización de factores en el eslabón producción de 

acuerdo con la sistematización de experiencias realizada para el análisis 

de la cadena. Retomando aspectos básicos a tener en cuenta a la hora 

de generar proyectos en el eslabón de producción primaria con miras a 

fortalecer el eslabonamiento para proponer estrategias que contribuyan a 

dicho propósito.

Resultados y Discusión

Previo al proyecto formulado por la Gobernación del Cauca en el año 

2012, para el fortalecimiento de la agrocadena de la quinua, la producción en 

el departamento del Cauca era incipiente. A pesar de ello, se reconocen como 
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zonas productoras Bolívar, La Vega y San Sebastián, en donde la quinua era 

utilizada principalmente para el autoconsumo y la alimentación animal. Luego 

se implementó la política pública Cauca sin hambre, a través del programa 

PANES de alimentación escolar que empieza a promocionar este alimento 

como altamente nutricional e instrumento para combatir la desnutrición 

infantil en el departamento, lo que potencializó la capacidad para generar una 

alianza con el propósito de formar un encadenamiento entre los eslabones, 

producción, agroindustria y comercialización en la agrocadena de la quinua 

(MUÑOZ, 2019). 

En municipios como Totoró y Silvia se reconoce el uso ancestral de 

la quinua dónde se conocía como ‘quinugua’ y era utilizada principalmente en 

la alimentación animal, aunque en algunas ocasiones se identificaba como 

maleza.

En el departamento del Cauca se identifican como zonas de mayor 

producción los municipios de Bolívar, La Vega y San Sebastián. En el municipio 

de Bolívar se tiene como productores principales a los agricultores de los 

Milagros, San Juan y Placetillas, de acuerdo con el director de la Oficina 

de Planeación de la Alcaldía Municipal de Bolívar.  También se evidencia la 

presencia de la Cooperativa de quinua del Cauca (PÉREZ, 2019).  

Respecto a los insumos –proveedores- asociados al eslabón de 

producción, se identificó la gallinaza como abono principal de acuerdo a 

productores de Bolívar, Silvia y la institución SEGALCO; pero en el caso 

de PRODESIC se menciona el abono orgánico compostado como insumo 

diseñado para ese proyecto. 

    En el municipio de Silvia, la producción contó con la participación de 

la asociación ADERCASIL, que tuvo 40 productores, cada uno con el aporte 

de una hectárea de siembra. No obstante, de los 40 productores solo un 

productor obtuvo unos pequeños resultados, los restantes fracasaron. Dentro 

de las principales razones de fracaso, se identifica la poca planificación en 

la entrega de insumos con los de cosecha, las plagas también fueron un 

factor muy influyente, en algunas partes el suelo no era fértil y a pesar que la 

variedad blanca jugaba a su favor por ser dulce, fue muy exigente.
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En lo que respecta a las instituciones aliadas, el proyecto marco 

contó con la participación de instituciones como PRODESIC, Agroinnova, 

SEGALCO y CREPIC, cada una de estas instituciones formó parte de la 

población objetivo en este estudio, puesto que generan actividades de apoyo 

a los diferentes eslabones de la agrocadena en algunos municipios. SEGALCO 

una empresa transformadora y comercializadora de quinua, con residencia 

en el departamento (BRAVO, 2019), compro quinua a las asociaciones 

beneficiarias del proyecto, resaltando la participación de la asociación 

ASPROQUINUA del municipio de La Vega Cauca, frente al cumplimiento en la 

cantidad de producción y el tipo de quinua requerido para la transformación 

y comercialización. En el caso de AGROINNOVA corporación privada sin 

ánimo de lucro, (AGUDELO, 2019). Participó en el proceso de generación 

de productos y fortalecimiento organizacional en el eslabón transformación, 

apoyando a organizaciones como Ricuras Santi, Nutricol, Asocal, Sunlife y 

SEGALCO.

El Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca –CREPIC–, 

se ocupó del fortalecimiento organizacional y comercial en el eslabón de 

producción primaria, enfocando su trabajo en las asociaciones vinculadas 

al proyecto, así como en la construcción de un paquete tecnológico y la 

articulación con otras instituciones.

Para el caso de la Gobernación del Cauca, operador del proyecto, su 

labor fue de gestión y por ello centra su atención en conectar a los productores 

con empresas transformadoras y comercializadores del grano y la harina 

de quinua. La Gobernación cumplió con la organización de capacitaciones, 

apoyo administrativo, elaboración de informes, supervisión, certificaciones 

INVIMA y dotación de maquinaria al interior de los eslabones de producción 

y transformación.

Ahora bien, en el análisis comparativo, por municipio se tiene que las 

condiciones climáticas adversas, son el principal elemento que propicia la 

reducción o el abandono en la producción de quinua en la población objetivo 

abordada para esta investigación, lo que coincide con con Rossler (2013), en 

cuya investigación los principales factores que influyen en el abandono en la 

producción de Leche son las contingencias climáticas y el precio.



Redes de Solidaridad y Organizaciones en Contextos de 
Diversidad

Capítulo 5 104

En el eslabón transformación agroindustrial, las instituciones que 

participaron en el trabajo de campo, identificaron la poca eficiencia en el 

cumplimiento de los tiempos pertinentes para entrega de materias primas 

y productos por parte de los operadores del proyecto, la entrega de la 

maquinaria o insumos requeridos fue otro de los inconvenientes que frenó la 

articulación en los eslabones de la agrocadena.

Respecto a la capacidad de los productores para adoptar, en primer 

lugar, el cultivo de la quinua y, en segundo lugar, técnicas de producción y 

de poscosecha que permitan la adecuada articulación entre el productor y 

la empresa transformadora, se encuentra; poca receptividad para fortalecer 

procesos administrativos en el eslabón de la transformación, fluctuaciones 

del mercado que promueven en los productores comportamientos de 

incumplimiento en cantidades y calidad del grano, problemas microbiológicos 

asociados a inadecuados procesos de poscosecha, la coexistencia de 

cultivos ilícitos que altera la percepción del productor y orienta la capacidad 

productiva hacia cultivos como el de la amapola, que genera ingresos 

adicionales a los productores. También, propicia poco interés en los procesos 

de capacitación, asociados a cultivos alternos. “La amapola tiene toda la 

cadena garantizada” (Yessica Enríquez, CREPIC, comunicación personal, 

2019).

Las instituciones y productores referidos en los municipios objeto de 

este estudio coincidieron en que aspectos como el clima, la adaptabilidad 

del cultivo, el liderazgo de los productores, la trayectoria en la producción, 

credibilidad en las instituciones, apertura a nuevos mercados y capacidad en 

la producción (áreas de producción) son los factores principales, sumados al 

fortalecimiento del eslabón de producción hacia la generación de una quinua 

de calidad y apta, para el nicho en crecimiento que se ha generado en el  

mercado alimenticio de Colombia y el mundo. La facilidad para comercializar 

el producto en todos sus tipos se constituye como un beneficio que aporta al 

productor una reducción en el nivel de incertidumbre.

“La quinua aquí de pronto, uno se arriesga porque es un producto que 
se vende, sea barato o sea caro, se vende y tampoco es un cultivo 
que uno tenga que estar ahí fumigue y fumigue, es más descansado 
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y en realidad viéndolo a la larga es sostenible para la comunidad” 
(Sandra PÉREZ, productora, comunicación personal, 2019).

En línea con lo anterior, instituciones como SEGALCO encontraron en 

municipios como La Vega organizaciones indígenas muy bien establecidas, 

con quienes se pudo constituir relaciones comerciales que perduran. Así 

mismo Asocal, organización campesina del municipio de Caldono, también 

se constituye como una empresa muy bien organizada, lo que implica que 

la tradición o experiencia en la producción y el liderazgo potencializan la 

adopción de mejor tecnología de producción.

“Mira de hecho por ejemplo a la asociación de La Vega, ellos son 

indígenas y están bien organizados, en ese sentido, Asocal es una asociación 

campesina, ellos están también muy organizados” (Jesús Eduardo Bravo, 

SEGALCO, comunicación personal, 2019).

Las instituciones aliadas y los productores referidos, identifican al 

clima como principal factor que influye sobre la producción de quinua en 

el departamento. Dentro de otros factores ya mencionados en el apartado 

anterior se destacan como potencializadores, la posibilidad de contar 

con instituciones aliadas que favorezcan la transferencia tecnológica y 

eslabonamiento entre productores y empresas transformadoras.

“El SENA tiene mucha credibilidad”. (Juan Pablo GUEVARA, 

Gobernación, comunicación personal, 2019).

Acorde con lo anterior, la empresa transformadora SEGALCO 

encuentra que existen tejidos, en los municipios en los que se facilita generar 

conexión entre eslabones. El trabajo colaborativo entre instituciones a la hora 

de generar acciones para incrementar el volumen de producción y la calidad 

de la quinua en el departamento del Cauca y municipios con potencial de 

colaboración entre productores, son características que potencializaron la 

adopción de prácticas para fortalecer el eslabón de producción.

“Esa es una parte muy positiva, porque la gente de Agroinnova, tenía 

un personal con un enfoque muy diferente, muy innovador, esa transferencia 

tecnológica, ese apoyo para generar el desarrollo” (Jesús Eduardo Bravo, 

SEGALCO, comunicación personal, 2019).



Redes de Solidaridad y Organizaciones en Contextos de 
Diversidad

Capítulo 5 106

Respecto al análisis comparativo de las potencialidades identificadas 

por las instituciones clave, se resaltan el clima favorable, la trayectoria de los 

productores en el cultivo y la adaptabilidad del cultivo, como factores que 

potencializan la producción de quinua en los municipios abordados. 

Lo anterior coincide con el análisis realizado por Martínez (2015), 

donde uno de los factores relevantes en el éxito o fracaso de proyectos 

maderables en el contexto mexicano es el capital social.

Para fortalecer la capacidad de producción en el cultivo de quinua y 

la calidad del grano, que faciliten la articulación del eslabón de producción 

primaria con la agroindustria, se proponen tres grupos de aspectos 

relevantes, para tener en cuenta, en la fase de formulación e implementación 

en proyectos productivos en la agrocadena de la quinua. En este sentido son 

aspectos clave los factores bióticos, agronómicos y sociales. 

Al interior de los factores bióticos se tienen en cuenta las condiciones 

climáticas de la zona. Respecto a los factores agronómicos estos encierran 

el tipo de suelo y la sincronización en tiempos para la entrega de insumos, 

semillas, fertilizantes, fungicidas entre otros, así como las cantidades de dichos 

materiales que correspondan a lo requerido por el cultivo, teniendo en cuenta 

la adopción de técnicas de poscosecha, (esto principalmente en la fase de 

implementación) es importante tener en cuenta el grado de relacionamiento 

que pueda desarrollar el productor con la empresa transformadora, para que 

se comprenda la importancia de adoptar prácticas adecuadas en poscosecha. 

Dentro de estas prácticas se tiene principalmente la identificación de lugares 

aptos para el secado y el almacenamiento. De igual forma, el relacionamiento 

con la agroindustria permite llegar a acuerdos que reduzcan la incertidumbre 

en el nivel de precios, generando la posibilidad de establecer un rango de 

precios que favorezca tanto a productores como a transformadores.

Respecto a los factores sociales se destaca la participación de la 

mujer, a la cabeza de las asociaciones debido a su contribución como lideresas 

de las asociaciones que manejan niveles y calidades de producción más 

representativas. Respecto a lo anterior, el informe de la FAO sobre género 

y sistemas agroalimentarios sostenibles afirma que: “[…] las relaciones de 
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género predominantes en la sociedad tienen lugar y se modifican con las 

transformaciones económicas e inciden en ellas, es decir las relaciones 

de inequidad y exclusión no contribuyen a hacer sostenibles las cadenas” 

(Patricia BIERMAYR- JENZANO, 2016). Por lo anterior, el mismo informe 

sugiere tener en cuenta los puntos en los que se puede incluir la participación 

de las mujeres al interior de la cadena de valor.

Por último, en los factores sociales se sugiere analizar el papel de 

la mujer, en las asociaciones con el fin de determinar su influencia en la 

permanencia dentro del eslabón producción. Identificar fluctuaciones en los 

precios para generar alternativas como precios anuales que favorezcan tanto 

a productores como a transformadores, y conciliar el tipo de infraestructura 

productiva que se adapte a los requerimientos de la agroindustria y a los 

recursos de los productores. También, al interior de los factores sociales se 

sugiere tener en cuenta la tradición en el proceso de producción (perfil del 

productor), y su antigüedad en procesos asociativos.

CONSIDERACIONES FINALES

El departamento del Cauca carece de información oficial relevante 

para el productor agrícola y las organizaciones asociadas, que permitan dar 

cuenta de procesos y características de productores, organizaciones, climas, 

calidad del suelo, características de asociaciones, entre otros, considerados 

como relevantes a la hora de incrementar la probabilidad de éxito de proyectos 

productivos de este tipo. Debido a lo anterior, los esfuerzos organizacionales 

y del Estado se convierten en una labor individual, atomística, que carece de 

relevancia y, por ello, se pierden con el tiempo las capacidades desarrolladas 

en la implementación de proyectos previos.

Es importante consolidar la relación entre el transformador o 

comercializador del grano y el productor, con miras a acoger recomendaciones 

de secado, trillado y almacenamiento para garantizar la calidad de la quinua 

en este sentido las empresas transformadoras pueden contribuir al proceso 

de especialización de la producción, lo que reduciría los costos de tanto para 
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el eslabón de producción primaria, como para ellos y en este sentido no solo 

garantizar comercialización, sino mayores beneficios para los productores.

Otro aspecto importante en la producción de quinua es la coordinación 

de tiempos de entrega de insumos para la producción con la época adecuada 

de siembra así como generar procesos de vinculación con instituciones 

como el SENA y la Cámara de Comercio, pues estas son reconocidas por los 

productores y generan confianza en los procesos. 

Respecto a la diversidad de las comunidades, se podría concluir que 

en la producción de quinua las comunidades indígenas y campesinas pueden 

ser eficientes siempre y cuando las condiciones climáticas y el tiempo de 

entrega de insumos sean apropiados para el cultivo.

Los programas de acompañamiento a productores, deben ser más 

estables para generar resultados al largo plazo, un subsidio permanente a 

productores, o provisión de maquinaria entre otros, podrían hacer frente a la 

fluctuación de precios, y condiciones climáticas inestables.  

Las capacitaciones que se realicen en el eslabón producción, deben 

incluir temas de liderazgo y procesos administrativos. Pues estos fortalecen 

las capacidades de los productores se sugiere utilizar métodos como la 

investigación- acción –participativa u otros que permitan la interacción 

de los diferentes actores para dar valor a sus capacidades y condiciones 

particulares, respecto al proceso productivo.
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