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Las regiones focalizadas para la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfo-

que Territorial están pasando por importantes procesos de transformación, lo anterior 

producto de, entre otros aspectos, la puesta en marcha de acciones encaminadas a la im-

plementación de las iniciativas y proyectos identificados y priorizados por las comunidades 

en los ejercicios participativos de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial  (PDET).

La implementación de los PDET ha permitido avanzar en la identificación de potencialida-

des territoriales para el desarrollo económico y adicionalmente de las necesidades de inver-

sión en bienes y servicios públicos que, bajo un enfoque de integralidad, permiten mejorar 

sus condiciones de competitividad.

Lo anterior, en particular, es el resultado de la construcción del Plan Maestro de Estructu-

ración del Pilar 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria, instrumento que 

se constituye en una metodología de planeación estratégica para el desarrollo económico y 

productivo de los territorios PDET, el cual se fundamenta en la implementación de procesos 

participativos que se soportan en información secundaría y primaria de carácter técnico, en 

el conocimiento comunitario e institucional acumulado sobre el territorio y las actividades 

económicas presentes en el mismo, así como también en el análisis adelantado desde los 

enfoques territorial y de cadena de valor.

Con respecto a los enfoques territorial y de cadena de valor, es importante indicar que el 

primero se orienta a las características y dinámicas propias de los territorios, contemplando 

acciones diferenciadas y ajustadas a sus necesidades y potencialidades, así como a las di-

námicas de relacionamiento logístico, de proveeduría y comercial a nivel interno y también 

como parte del sistema productivo y económico del país; el segundo, por su parte, hace 

referencia a la visión integral de las actividades económicas priorizadas, buscando abordar 

su fortalecimiento a partir del desarrollo de acciones estratégicas en cada uno de sus esla-

bones, de acuerdo con las fortalezas y brechas identificadas.
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De otra parte, la implementación de los PDET se sustenta en los procesos de participación 

comunitaria como ejercicios fundamentales para la generación de dinámicas de desarrollo 

productivo sostenible en los territorios, es por ello que en el marco de la implementación 

de los PDET, los principales protagonistas, tanto en la identificación de las problemáticas, 

como en la formulación de las soluciones, son los campesinos y campesinas, quienes con 

el conocimiento de su territorio, sus necesidades, fortalezas y oportunidades, lideraron el 

ejercicio de construcción del Plan Maestro de Estructuración (PME) aportando elementos 

claves para la comprensión de las dinámicas productivas, comerciales y sociales de las dife-

rentes actividades económicas priorizadas, de acuerdo a las necesidades de sus territorios.

Finalmente, es importante indicar que los territorios PDET tienen en el PME un instrumen-

to que permite a los diferentes actores públicos, privados y de cooperación internacional, 

proyectar y ejecutar sus intervenciones articulados alrededor de una agenda conjunta con 

proyecciones de corto, mediano y largo plazo; y por su parte, para los actores territoria-

les, entre estos los productores, organizaciones, gremios, empresas y entes territoriales, 

se constituye en una fuente de información para la planeación y gobernanza del desarrollo 

económico.

JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS

Director General ART
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) viene 

apoyando al Gobierno y a las comunidades de Colombia en el logro de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS) y la consolidación del Proceso de Paz, especialmente en 

lo referido al cumplimiento del punto 1 del Acuerdo “La Reforma Rural Integral-RRI”, del 

cual FAO es acompañante internacional. El objetivo de estas apuestas es contribuir a la 

transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre las zonas rurales y las 

zonas urbanas, creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, y el 

desarrollo de sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, 

sin dejar a nadie atrás. 

En este cometido, un imperativo es la adecuada planeación territorial y la coordinación de 

estrategias y esquemas de inversión para llevar prosperidad al campo colombiano, en es-

pecial en aquellas zonas más rezagadas. Bajo esta premisa, en una alianza entre la Agencia 

de Renovación del Territorio (ART) y la FAO, se formularon los Planes Maestros de Estruc-

turación (PME) para la Reactivación Económica de los 170 municipios más afectados por 

el conflicto armado, conocidos como zonas PDET. Se trata de un ejercicio de planificación 

y reorientación estratégica de las propuestas de reactivación económica construidas de 

forma participativa desde el nivel veredal (6 065 iniciativas), y depositadas en los Planes de 

Acción para la Planificación Territorial (PATR). A partir de ellas, los PME permiten definir las 

principales cadenas de valor del territorio y los impactos derivados de su fortalecimiento.

Los PME identifican los eslabones de las cadenas de valor territorial con mayor potencial 

dinamizador y que requieren ser fortalecidos para el cierre temprano de brechas. Una vez 

lograda la caracterización de las cadenas priorizadas se dio paso a la definición participativa 

de metas a corto, mediano y largo plazo, y a la construcción de una ruta de implemen-

tación plasmada en estrategias, actividades y proyectos, con su respectiva cuantificación 

presupuestal y la identificación de posibles fuentes de financiamiento, las cuales incluyen 

recursos públicos, contribuciones del sector privado en alianzas estratégicas y el aporte de 

la comunidad internacional comprometida en la implementación del Acuerdo de Paz en Co-

lombia. Para dimensionar el ejercicio de los PME, es necesario mencionar que se realizaron 
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1 357 mesas municipales, espacios de construcción de los diagnósticos de 54 cadenas de 

valor, con la participación de 2 200 organizaciones de base de las zonas PDET. 

Tiene mucho significado el hecho de juntar a pobladores, gobiernos locales, representan-

tes del sector privado y en general todas las fuerzas vivas de las zonas PDET para pensar 

el futuro del campo y los territorios, concretando en estrategias, metas y proyectos las 

apuestas productivas de impacto regional. Vale destacar que las estrategias de reactivación 

económica incorporan los enfoques de género, étnico y de resiliencia climática, siendo es-

tos los elementos claves para la prosperidad y la inclusión de los sectores poblaciones más 

vulnerables. 

La propuesta metodológica desarrollada y los escenarios de inversión que aquí se presentan 

han sido positivamente valorados por el gobierno nacional y la comunidad internacional. 

Producto de dicho reconocimiento, esta experiencia ha pasado a ser parte de la iniciativa 

global de la FAO denominada “Hand in Hand”, la cual busca dinamizar el conocimiento y las 

capacidades entre los territorios más rezagados, para avanzar hacia territorios con mayores 

oportunidades y cohesión social y ambiental.  

ALAN BOJANIC

Representante de FAO en Colombia
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La Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) extienden su agradecimiento a las institu-

ciones públicas, privadas, mixtas, a los organismos gremiales, a las organizaciones de pro-

ductores y sociales y a los organismos de cooperación internacional, que en su compromiso 

con el desarrollo rural del país aportaron en tiempo, conocimiento, experiencia y recursos 

para la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de las 16 subregiones PDET, resulta-

do de un arduo esfuerzo colaborativo, interdisciplinario y participativo desde los territorios.

De igual manera, un especial reconocimiento a las mujeres y hombres, y a las comu-

nidades étnicas, campesinas y afrodescendientes de nuestro país, que desde sus ro-

les individuales y colectivos participaron en cada fase de preparación, coordinación y 

ejecución de este proyecto, brindaron retroalimentación y agregaron valor a estos docu-

mentos, con la esperanza de que se conviertan en una guía para la toma de decisiones 

relacionada con la reactivación económica de las regiones PDET en los años venideros.

Finalmente, se reconoce el valor físico, social, cultural, ambiental, humano, técnico, tec-

nológico e institucional de cada territorio como el centro de desarrollo de este proceso, 

cada uno con un potencial único para la dinamización y competitividad económica a partir 

de la sinergia de estos factores. Se reconoce la importancia de la labor de las generaciones 

pasadas y presentes en favor del desarrollo, la paz y la reconciliación, que han sentado 

precedentes para que este proyecto se haga realidad; y de las siguientes generaciones que 

asumirán diversos retos y liderarán los procesos de implementación para el crecimiento 

sostenible de los territorios y de las familias rurales. 
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Atendiendo las medidas y criterios establecidos 

en el Acuerdo Final para la terminación del con-

flicto y la construcción de una paz estable y duradera, 

firmado en el año 2016, el Gobierno Nacional creó 

los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET), como un instrumento de planificación y ges-

tión para implementar, de manera prioritaria, los pla-

nes sectoriales y los programas definidos en el marco 

de la Reforma Rural Integral (RRI) para las 16 subre-

giones que agrupan los 170 municipios más afectados 

por el conflicto, con mayores niveles de pobreza, pre-

sencia de economías ilegales, cultivos de uso ilícito, 

minería ilegal y bajo desarrollo institucional, entre 

otros. 

De acuerdo con el Decreto 893 de 2017 que crea los 

PDET, estos se han constituido como una propuesta 

funcional del Estado colombiano, con el fin de forta-

lecer los territorios y las actividades económicas y 

productivas allí desarrolladas, impulsando procesos 

de reactivación económica y social, e integrando los 

municipios a los procesos de desarrollo del país con 

equidad y oportunidad. En este sentido, a partir de los 

procesos participativos desarrollados en las subregio-

nes que analizaron y proyectaron los escenarios de 

corto, mediano y largo plazo para los territorios más 

afectados por el conflicto, se identificaron más de  

32 000 iniciativas que se enmarcaron en 8 pilares: 

1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso 

del suelo; 2. Infraestructura y adecuación de tierras; 

3. Salud rural; 4. Educación rural; 5. Vivienda, agua 

potable y saneamiento; 6. Reactivación económica y 

producción agropecuaria; 7. Sistema para la Garantía 

Progresiva del Derecho a la Alimentación; 8. Reconci-

liación, convivencia y paz.

En el caso del pilar 6, que es en el que se enmarca el 

presente trabajo del Plan Maestro de Estructuración 

(PME), se identificaron 6 065 iniciativas en aspectos 

relacionados con el fomento, desarrollo y fortaleci-

miento de actividades económicas agropecuarias, no 

agropecuarias (comercio y servicios), ambientales y 

forestales.

En este contexto, a la Agencia de Renovación del Te-

rritorio (ART), considerada como entidad clave en la 

implementación de la Hoja de Ruta Única para el de-

sarrollo de la Política de Estabilización, se le asignó 

la responsabilidad de agenciar la coordinación para la 

ejecución de las iniciativas plasmadas en los Planes 

de Acción para la Transformación Regional (PATR), 

en el marco de los PDET, con el fin de avanzar en los 



SUBREGIÓN PDET CATATUMBO3

PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN - PME

Pilar 3
Salud rural

3 526

Pilar 2
Infrastructura y

adecuación de tierras
3 873

Pilar 7
Sistema para la 

garantía
progresiva del
Derecho a la

 Alimentación
1755

Pilar 6
Reactivación 
económica

y producción
agropecuaria

6 065

Pilar 8
Reconciliación,

convivencia y paz
4 556

Pilar 5
Vivienda, agua 

potable
y saneamiento

2 680

Pilar 1
Ordenamiento social 

de la propiedad rural y 
uso del suelo

3 304

Pilar 4
Educación rural

7 049

32 808
Iniciativas

Más de 200 000
participantes

procesos de estructuración, gestión e implementa-

ción de proyectos de desarrollo económico a partir 

de las cadenas priorizadas. Este proceso estratégico, 

toma el enfoque de cadena de valor, para fortalecer 

actividades que puedan generar concurrencia y ar-

ticulación de diversos actores, avanzando significa-

tivamente en la materialización de los pilares esta-

blecidos para la transformación territorial y la RRI. 

Es a partir de los PATR que se considera la necesidad 

de construir el presente documento de PME para las 

zonas PDET, con el objetivo de mejorar las condicio-

nes de vida de las poblaciones y el desarrollo de estos 

territorios que han sido los más afectados por el con-

flicto. El PME incorpora metodologías y herramientas 

de captura, procesamiento y análisis de información, 

con el fin de conocer los avances en la implementa-

ción de los PDET, así como para consolidar, proyectar 

y priorizar estrategias y proyectos que fortalezcan las 

cadenas de valor analizadas en los territorios, y con-

tribuyan a los procesos de reactivación económica. 

Dentro de los enfoques priorizados y aplicados al PME, 

se destacan los siguientes: enfoque territorial, de ca-

dena de valor, de sostenibilidad y cambio climático, 

enfoque étnico y de género, para construir y consoli-

dar apuestas con una mirada integradora que genere 

desarrollo y crecimiento de las economías locales. El 

proceso de captura, análisis, priorización, concerta-

ción y proyección de estrategias para las cadenas de 

valor de las subregiónes PDET, se trató de enmarcar 

y conectar con las apuestas de los instrumentos de 

Ilustración 1. Iniciativas PDET por pilar

Fuente: elaboración propia con base en ART (2018)
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planificación territorial y de la agenda 2030 con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que a con-

tinuación se mencionan: 

Para el desarrollo de este ejercicio de construcción de 

los PME, la ART en alianza con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultu-

ra (FAO), formalizaron un convenio de cooperación 

técnica, a través del Fondo Colombia en Paz, para 

apoyar el desarrollo de las actividades en torno al co-

nocimiento territorial, al trabajo con otros actores de 

gobierno, al sector agropecuario y de desarrollo rural, 

Ilustración 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible alineados con los Planes Maestro de Estructuración

al acompañamiento técnico a los gobiernos y actores 

territoriales, y a la gestión de recursos de la coope-

ración, que contribuyan a lograr los objetivos que se 

han trazado desde el Gobierno Nacional en torno a la 

implementación de la paz. 

Desde esta lógica, la generación de capacidades a ni-

vel territorial para darle viabilidad a grandes apuestas 

transformadoras es uno de los ejes de la estrategia 

Hand-In-Hand 100 Territorios de la FAO, como li-

neamiento de su misionalidad, y con el objeto de co-

nectar las necesidades y capacidades de los países y 

Fuente: elaboración propia
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territorios (receptores y donantes) a nivel nacional 

e internacional, así como dinamizar la participación 

del sector privado. La estrategia busca afianzar los 

recursos políticos, técnicos y económicos, con el fin 

de distribuirlos en los territorios más rezagados, con 

altos índices de pobreza e inseguridad alimentaria, 

contribuyendo de esta forma al cumplimiento de los 

ODS1 y ODS2. 

En este sentido, la FAO se presenta como un ente neu-

tral para negociar acuerdos y debatir entre actores, 

jugando un rol clave de articulador interinstitucional 

y filtro técnico; generando un espacio que garantiza 

la formulación de proyectos viables, técnicamente de 

acuerdo a las condiciones productivas y comerciales 

de las regiones, y articulando las apuestas políticas 

del gobierno nacional, con programas y proyectos se-

gún los requerimientos y expectativas de las comuni-

dades y entidades del territorio involucradas.

El presente documento de PME para la subregión 

Catatumbo, se divide en 8 capítulos, que buscan ex-

plicar el proceso metodológico y los principales re-

sultados obtenidos, los cuales se desarrollan en un 

primer capítulo de introducción, un segundo de an-

tecedentes, en el que se detalla el Acuerdo Final para 

la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera, en el punto 1 Hacia un nuevo 

campo colombiano (RRI), en el que se crean los PDET. 

Un tercer capítulo en el que se describen los objeti-

vos del PME; un cuarto de enfoques abordados en el 

PME, un quinto que explica cada fase de la ruta me-

todológica propuesta para la construcción del PME; 

seguido por un sexto capítulo de contexto territorial, 

en donde se describen por componentes estratégicos 

los aspectos sociales, económicos, ambientales y cul-

turales, que favorecen o limitan el desarrollo de las 

actividades productivas en la subregión. Un séptimo 

capítulo de análisis general de las cadenas de valor 

a partir de los procesos participativos y de captura 

de información con la metodología METAREC°; y un 

octavo capítulo, en el que se realiza un análisis espe-

cífico de las cadenas que fueron identificadas en las 

mesas de impulso del pilar 6 del PDET, para formu-

lar un perfil de proyecto que aporte a la puesta en 

marcha del PME,  que da lugar a las estrategias y el 

perfilamiento de proyectos para lograr los procesos 

de reactivación económica.



Antecedentes 2
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En Colombia, la mirada de desarrollo y territorio 

ha estado marcada por un contexto de enormes 

desigualdades entre el medio urbano y el medio ru-

ral en términos de pobreza, inequidad y desigualdad 

en factores como acceso a bienes y servicios de cali-

dad, educación, infraestructura productiva, vivienda, 

políticas públicas, género, entre otros; además de la 

marcada debilidad y desarticulación en los instru-

mentos y mecanismos institucionales que han perpe-

tuado las brechas existentes en un país que aún sigue 

siendo muy rural, donde más del 30% de la población 

vive lejos de las grandes ciudades y en donde exis-

te una gran dependencia del sector primario y de los 

alimentos para abastecer la demanda de los centros 

urbanos. “Hoy, la población rural es más pobre que la 

urbana, tiene menores oportunidades tanto económi-

cas como sociales y menor acceso a los servicios del 

Estado, lo que repercute directamente en su calidad 

de vida y en las oportunidades para su desarrollo y 

finalmente, en la movilidad social” (DNP, 2014, p. 3). 

Las cifras de afectaciones desagregadas por sexo se 

encuentran en materia de desempleo donde las mu-

jeres enfrentan mayores tasas de desempleo rural: 

con el 8,9% en comparación de 3,0% para los hom-

bres y el índice de feminidad de la pobreza es mayor 

a 100, es decir, hay más mujeres que hombres en esta 

condición (DANE-GEIH, 2018). Por su parte en el tra-

bajo no remunerado, las mujeres dedican 7 horas 14 

minutos al día, en contraste con 3 horas 25 minutos 

que dedican los hombres (DANE-ENUT, 2016), datos 

que reflejan las brechas de género.

En particular, en las zonas más afectadas por el con-

flicto armado en los territorios PDET, se identifica 

una serie de brechas de su población en componen-

tes básicos como salud, trabajo, educación, entre 

otros. De acuerdo con la ART (2021), las 16 subre-

giones, los 170 municipios y las 11 000 veredas que 

componen estos territorios, representan el 36% del 

territorio nacional con una población de 6 790 628 

de personas que representan el 13,3% de la población 

total del país (Fondo de Población de las Naciones 

Unidas-UNFPA, 2020), por su parte las cifras desa-

gregadas por sexo en los territorios PDET evidencian 

que el 50,05% son hombres y el 49,95% son muje-

res, donde la base piramidal que mayor porcentaje 

representa es de 0-24 años (UNFPA y Gobierno de 

Colombia, 2020). A pesar de la importante presen-

cia y contribución al desarrollo y transformación del 

campo, las mujeres no se han beneficiado en igual 

medida que los hombres de los avances en bienestar 

y calidad de vida, por ejemplo, según datos de Censo 

Nacional Agropecuario (CNA), solo el 32% de la tie-

rra está en manos de las mujeres (DANE-CNA, 2014). 

Pese a lo anterior, las zonas que componen estos 

territorios se enfrentan a problemas que hacen cre-

cer las disparidades, principalmente cuando su po-

blación representa el 24% de la población rural. Por 
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ejemplo, menos de la tercera parte de la población 

tiene acceso a una fuente de agua, 77,5% de la red 

vial terciaria está en mal estado, 3 de 4 habitantes no 

tienen viviendas dignas, entre otros factores que han 

reafirmado la importancia de trabajar de manera arti-

culada por promover procesos y estrategias con enfo-

que territorial y frente al proceso de acceso a bienes 

y servicios y asistencia técnica (DANE-CNA, 2014). 

En este contexto, en las últimas décadas los diferen-

tes gobiernos y entidades han tratado de diseñar po-

líticas públicas que buscan llegar a los territorios más 

afectados por el conflicto y garantizar la transforma-

ción social y económica bajo escenarios de seguridad 

que permitan la estabilidad mínima para el éxito de 

las iniciativas. Dentro de los ejemplos más recientes 

se tienen el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), 

los Programas de Desarrollo y Paz (PDP), la Política 

Nacional de Consolidación, Política de Consolidación 

y Reconstrucción Territorial (PNCRT); entre otros. 

También recientemente, con la firma del Acuerdo Fi-

nal para la Terminación del Conflicto y la Construc-

ción de una Paz Estable y Duradera (JEP, 2016), en 

el punto 1 de la RRI se crean los PDET mediante el 

decreto presidencial 893 del 28 de mayo de 2017. 

En el artículo 1 de este decreto, se definen como un 

instrumento de planificación y gestión para imple-

mentar de manera prioritaria los planes sectoria-

les y programas en el marco de la RRI y las medidas 

pertinentes que establece el Acuerdo Final, en ar-

ticulación con los planes territoriales para la trans-

formación del campo en las 16 regiones del país¹.

1Alto Patía-Norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Catatumbo, Chocó, Cuenca del Caguán y Piedemonte 
Caqueteño, Macarena-Guaviare, Montes de María, Pacífico Medio, Pacífico y Frontera Nariñense, Putumayo, Sierra Nevada-Perijá-
Zona Bananera, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Sur del Tolima y Urabá Antioqueño.
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Ilustración 3. Contexto de subregiones PDET

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio
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2 En correspondencia con lo establecido en el Capítulo II del Decreto 893 de 2017, la metodología participativa para los pueblos 
étnicos consistió en el desarrollo de las actividades y escenarios propuestos a través del Mecanismo Especial de Consulta (MEC), 
conforme las particularidades territoriales organizativas y culturales de dichos pueblos étnicos.

Si se observa en línea de tiempo (Ilustración 5), a par-

tir de los PDET y la construcción participativa de los 

PATR, en el año 2020 se dispuso una nueva acción 

liderada por la ART, para lograr aterrizar las más de  

32 000 iniciativas que surgieron en la concertación 

con más de 157 000 actores de las 16 zonas. 

Con esto, surgen los PME para validar, analizar y pro-

poner en prospectiva, cuáles serían esas cadenas de 

valor que se podrían convertir en las actividades que 

dinamicen la economía y que sigan promoviendo la 

reactivación. En este proceso se dio la participación 

de las mujeres de forma activa, resaltando que hay  

4 606 iniciativas de mujer rural y género que repre-

sentan el 14% del total de las iniciativas PDET. La 

participación de 65 000 mujeres permitió la incorpo-

ración del enfoque de género de forma trasversal en 

todos los pilares, dando cumplimiento a los indica-

dores de género del Plan Marco de Implementación 

(PMI).

En octubre de 2018, dada la complejidad de la ins-

titucionalidad creada para responder al punto 1, 

la RRI, se propuso, a través del informe La Paz, La  

Estabilización y la Consolidación Son de Todos, una 

ruta unificada para la estabilización, en donde los 

territorios más afectados por el conflicto siguieran 

siendo el eje de la concertación con los diferentes 

actores para proponer estrategias para la transfor-

mación y la reactivación económica de estas zonas 

(Ilustración 4). 

Algunos de los grandes retos que se identificaron en 

su momento para la ruta, fueron la integración inte-

ragencial, intersectorial, nación-territorio y el com-

ponente normativo para cada una de las estrategias y 

planes propuestos. Para lo anterior, se crearon con los 

PDET, los PATR, cuya metodología participativa con 

diferentes actores claves de los territorios priorizados 

consta de 3 fases: 1. fase municipal o veredal, de la 

cual surgen los pactos comunitarios; 2. fase munici-

pal, durante la cual se analizan los pactos comuni-

tarios y surgen los pactos municipales; y finalmente,  

3. fase subregional, la cual incluye los pactos munici-

pales y durante la cual se construyen los PATR².
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Ilustración 4. Esquema de implementación para la estabilización

Fuente: elaboración propia a partir de Presidencia de la República (2018)

En particular, un común denominador entre los 

procesos de los PATR y los PME, es la metodo-

logía participativa y los múltiples espacios gene-

rados a nivel local y territorial, para validar con 

los actores claves de las principales cadenas de valor, 

cuáles podrían ser esas apuestas de corto y mediano 

plazo que puedan dinamizar y potencializar la econo-

mía local.

11
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Bajo estos antecedentes, el PME contribuirá en 

gran medida al cumplimiento de los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo, beneficiando 

todos los procesos en la cadena de valor para el 

fortalecimiento socioeconómico de los munici-

pios foco de la violencia. Esto ha requerido de 

la cooperación de múltiples actores, tanto del 

sector público como del sector privado, para 

dar una respuesta rápida y progresiva a las ne-

cesidades de infraestructura, saneamiento, ener-

gía, educación, salud, desarrollo productivo, eco-

nómico y ambiental de las regiones; siendo una 

alternativa de solución a las brechas económicas y 

la persistencia de la pobreza del campo colombiano. 

El presente PME ayudará a la identificación de los 

mecanismos, estrategias y fuentes de financiación 

necesarias para el desarrollo progresivo de los 

proyectos productivos priorizados y aportará insu-

mos para la construcción de alternativas de desarro-

llo integral, desde la legalidad, el emprendimiento 

y la colectividad como valores fundamentales para 

el crecimiento económico y social de la subregión 

Catatumbo, así como el cierre de brechas de 

género y brechas étnicas en temas de participación, 

empoderamiento económico, capacidades y acceso 

a insumos.

Ilustración 5. Línea de tiempo hitos claves para la Política de Estabilización en zonas PDET

Fuente: elaboración propia
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3.1

3.2

Objetivo general

Objetivos específicos

Generar elementos para el diseño e implemen-

tación de estrategias de desarrollo económico 

regional, a partir del impulso de cadenas territoriales 

de valor en actividades económicas agropecuarias, 

forestales y de emprendimientos no agropecuarios 

definidas en las iniciativas PDET.

14

Proyectar acciones estratégicas encaminadas al for-

talecimiento económico de los territorios mediante 

la superación de brechas (urbano/rural, género, etnia, 

entre otras) y el aprovechamiento de oportunidades.

Diseñar y poner en operación un instrumento para 

la captura, consolidación, análisis y transferencia de 

información relacionada con las iniciativas de reac-

tivación económica, desarrollo productivo, ambien-

tal y forestal, que alimente la estrategia Central de  

Información PDET y de esta manera permita reali-

zar procesos de consulta, seguimiento y análisis de 

los procesos de estructuración e implementación de 

proyectos.

Fortalecer la capacidad de los entes territoriales 

para alinear, priorizar y coordinar las numerosas ini-

ciativas enfocadas en la reactivación económica de 

los municipios PDET, en alianza con el sector priva-

do, la cooperación internacional y representantes de 

productores y otros miembros de la sociedad civil.



Enfoques transversales 
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Para la construcción del PME se aplicaron los siguientes 5 enfoques que enmarcaron las diferentes acciones 

y actividades de captura, análisis y proyección de estrategias y proyectos para la subregión Catatumbo: 

Enfoque de Desarrollo Territorial

Las áreas rurales responden a dinámicas propias y 

especiales, determinadas por el entorno geográfico 

y los contextos político, económico y social, lo 

que hace que cada territorio tenga características 

específicas que merecen políticas acordes a esas 

realidades particulares, es por ello que el enfoque 

territorial en la política pública se entiende como: 

la capacidad de lograr intervenciones coherentes 

con la realidad social, política y económica de los 

territorios, que sean flexibles e integrales y que 

incluyan activamente a sus pobladores, generando 

las capacidades necesarias para que los propios 

territorios puedan gestionar su desarrollo, y a su 

vez, se superen las intervenciones sectoriales y 

poblacionales, para enfocarse en unas que tengan, 

como su nombre lo dice, un enfoque más territorial.

Ilustración 6. Enfoques de la metodología PME

Fuente: elaboración propia
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Enfoque de cadena de valor 

Entendiendo que las acciones conducentes a desa-

rrollar el pilar 6 del PDET, deben tener una lógica 

amplia que cubra los diferentes ámbitos de desa-

rrollo productivo de los territorios, es fundamental 

entender las dinámicas productivas con un enfoque 

de cadena de valor. Este enfoque permite recono-

cer que la creación de valor en torno a un bien, pro-

ducto o servicio requiere de la interrelación de di-

versos elementos a lo largo de su ciclo productivo y  

comercial. 

Este concepto ha tenido diferentes conceptualizacio-

nes dependiendo de los contextos y los autores, sin 

embargo, en el marco de este documento se entiende 

de la siguiente manera: “Una cadena de valor puede 

ser definida como todo el conjunto de actividades 

que son requeridas para llevar un producto o servi-

cio desde su concepción, a través de las diferentes 

fases de la producción (incluyendo una combinación 

de transformación física y los insumos de varios ser-

vicios de productores), entrega a los consumidores 

finales y desecho después de ser utilizado. Los acto-

res de la cadena que realizan transacciones con un 

producto particular que se mueve a lo largo de esta, 

incluyen proveedores de materia prima (por ejemplo, 

semillas), agricultores, comerciantes, procesadores, 

transportistas, mayoristas, minoristas y consumido-

res finales” (Hellin & Meijer, 2006).

Enfoque de sostenibilidad  
y cambio climático

Los escenarios actuales que enfrenta el mundo con 

respecto a las crisis climáticas y ambientales hacen 

que sea fundamental pensar el desarrollo con una 

mirada que permita mitigar dichas crisis y procurar 

regenerar los activos ambientales, que son funda-

mentales para la sostenibilidad de los sistemas vi-

tales. Por esta razón, en el marco del presente PME 

se propone que las acciones a tomar propendan por 

cumplir con los siguientes elementos:

• Acciones que tengan en cuenta lo estipulado en 

los diferentes instrumentos de planificación y or-

denamiento del territorio, las determinantes am-

bientales, así como las herramientas de zonifica-

ción de usos del suelo.

• Acciones que contribuyan con el cierre de la fron-

tera agropecuaria y eviten la transformación de 

las coberturas naturales. 

• Acciones que contribuyan con la protección de 

áreas de alto valor de conservación (valor bioló-

gico, ecológico, social o cultural), considerando 

medidas de manejo según su categoría en la nor-

mativa ambiental colombiana: Zonas de Reserva 

Forestal (ZRF), Sistema de Parques Nacionales 

Naturales (SPNN), Distritos de Manejo Integrado 

(DMI), entre otros.

17
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• Acciones que contribuyan a la reducción de in-

tensidad de gases de efecto invernadero (GEI). 

Reducción de GEI proveniente de actividades 

agropecuarias, o la captura y almacenamiento de 

carbono por aumento en la cobertura forestal, es 

decir, no incentivar la deforestación.

• Acciones que fomenten la generación de bene-

ficios ambientales como: aumento o enriqueci-

miento de coberturas naturales, restauración de 

áreas, e implementación de estrategias para la 

adaptación y mitigación al cambio climático.

Mapas generales de zonificación Cartografía construida

Para facilitar el entendimiento de los territorios y su 

observación, se construyeron una serie de herramien-

tas cartográficas en las cuales se zonifican elementos 

territoriales y ambientales. De acuerdo con la ubica-

ción de estos, es posible tomar decisiones de inter-

vención y desarrollo que estén acordes a los puntos 

mencionados anteriormente.

• Mapa de zonificación de la frontera agrícola: 

para cada subregión se desarrollaron los cortes 

respectivos a la zonificación de la frontera agríco-

la propuesta por la Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria (UPRA) en el 2019. 

• Mapa de zonificación de alertas ambientales:   

e tomó la categorización de alertas ambientales 

construida por ART. Estas alertas están categori-

zadas como alta, media y baja, de acuerdo con las 

características territoriales. Las particularidades 

de cada categoría pueden verse en la tabla 1.

18
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Cambio climático

Tabla 1. Tipologías de alertas ambientales

Fuente: elaboración propia con base en el análisis y categorización de alertas ambientales construida por la ART.

• Mapas de vocación de uso del suelo:   

Para cada subregión se realizaron los cortes res-

pectivos a la zonificación de cada uso del suelo 

de acuerdo con la zonificación construida por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el 

2019. Las categorías mapeadas son las siguientes:

• Agrícola

• Agroforestal

• Conservación de suelos

• Cuerpos de agua

• Forestal

• Ganadera

• Urbana

Entendiendo la realidad actual de variabilidad 

climática, y con el objetivo que las acciones pro-

puestas estén acordes a esta, principalmente en 

cuanto a adaptación, mitigación y prevención 

del cambio climático, se desarrolló el estudio 

de gestión integral de cambio climático: anexo 

1, en el cual se tuvieron en cuenta las caracte-

rísticas climáticas actuales de los territorios y 

los escenarios climáticos futuros. Con dicho es-

tudio se mapearon los escenarios generales de 

cambio climático para las subregiones PDET de 

acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional 

de Cambio Climático (TCNCC); y tomando en 

Tipo de alerta Característica

Alta

Media

Baja

Sistema de Parques Nacionales Naturales-SPNN

Zonas de Reserva Forestal-ZRF Tipo A

Páramos

Otras áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SINAP

Zonas de Reserva Forestal-ZRF Tipo B

Zonas de Reserva Campesina

Zonas de Reserva Forestal-ZRF Tipo C

Resguardos Indígenas

Consejos Comunitarios
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cuenta la zonificación de aptitud climática de la UPRA 

(para las líneas productivas con información dispo-

nible), se construyeron los escenarios de cambio en 

las áreas agroclimáticas óptimas para el desarrollo 

de las actividades productivas. Lo anterior permitió 

identificar cartográficamente si en las subregiones 

habrá aumento, disminución o permanencia de las 

condiciones agroclimáticas ideales para el desarro-

llo productivo de las cadenas analizadas y con esto 

poder tomar las acciones necesarias para la mitiga-

ción, adaptación y prevención del cambio climático.

Enfoque de género

Con el enfoque de género se logra que las interven-

ciones generen beneficios para mujeres y hombres de 

manera equitativa en todos los eslabones de la cade-

na, es decir, reconocer los diferentes roles que juegan 

y evitar reforzar desigualdades existentes en la cade-

na de valor (FAO, 2017). 

Se apunta a reducir las brechas de género en materia 

productiva, de acceso a recursos, de empoderamien-

to, toma de decisiones, participación organizativa, re-

cursos económicos, financiación y comercialización, 

para un empoderamiento y participación activa de 

la mujer en estos ámbitos, permitiendo “aumentar 

la visibilidad del rol productivo, especialmente en el 

caso de pequeñas propietarias, productoras o em-

prendedoras en espacio doméstico o en pequeña es-

cala, para garantizar que este rol sea reconocido y va-

lorado, y que las mujeres sean consideradas actores 

legítimos de la cadena de valor y tengan acceso 

a los recursos y servicios que necesitan para ser 

más eficientes y competitivas” (FAO, 2020:21). 

Este enfoque fue incorporado en cada uno de los 

procesos de recolección de información, análisis 

y definición de estrategias para el fortalecimien-

to de las cadenas de valor sensibles al género, así 

como los respectivos productos elaborados en el 

marco de los PME. 

Enfoque étnico 

El enfoque étnico en los PDET es tomado del 

Acuerdo de Paz y tiene en consideración:

• El reconocimiento de la diversidad étnica: 

Cultural, lingüística, cosmogónica y los siste-

mas de gobierno propio.

• Reconocimiento de los derechos fundamen-

tales de una población considerada como su-

jeto de especial protección constitucional.

• Garantías y salvaguardas de los derechos re-

conocidos en marcos jurídicos del orden na-

cional e internacional que implican: 

- La garantía de la NO regresividad en sus 

derechos. 

-  Acceso a los bienes y servicios que posi-

biliten cierres de brechas en los territorios 

desde un enfoque diferencial. 
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El punto 6.2.3, literal a, en materia de RRI, establece 

que los PDET, deberán contemplar un Mecanismo 

Especial de Consulta (MEC) para su implementación, 

con el fin de incorporar la perspectiva étnica y 

cultural en el enfoque territorial, orientados a la 

implementación de los Planes de Vida, Planes de 

Etnodesarrollo, Planes de Manejo Ambiental y Planes 

de Ordenamiento Territorial o sus equivalentes de los 

pueblos étnicos. 

Acorde a lo anterior, la ART viene desarrollando 

internamente en cada una de las subregiones el 

proceso de construcción participativa del MEC, que se 

entenderá como la garantía de participación efectiva 

de los pueblos y comunidades étnicas en el diseño, 

la formulación, la ejecución y el seguimiento de los 

PDET y los PATR.

21
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Al igual que los PATR, el PME parte de una lógi-

ca participativa en los territorios más afectados 

por el conflicto. Involucra un método mixto para la 

captura, análisis y proyección de información rele-

vante de las principales actividades y cadenas de va-

lor mapeadas en los territorios durante el proceso de 

construcción de los PATR (Anexo 3).

Por medio de la metodología propuesta se analizan 

e identifican las principales cadenas territoriales de 

valor de las subregiones PDET que, de acuerdo con 

las condiciones de entorno y de su anatomía a través 

del fortalecimiento en sus diferentes componentes, 

puedan ser multiplicadoras y dinamizadoras para la 

reactivación económica de los territorios más afecta-

dos por el conflicto. 

Este proceso metodológico retoma básicamente 5 

grandes procesos que en conjunto permiten el desa-

rrollo y concertación de estrategias y el perfilamiento 

de proyectos territoriales sujetos de inversión públi-

co-privada: 

1. Identificación de las actividades económicas, 

de acuerdo con las iniciativas priorizadas por las 

comunidades en el PATR. Para esta primera prio-

rización de las cadenas productivas, se realizó una 

revisión de las 6 065 iniciativas PATR, así como el 

análisis de estas a partir de información de fuentes 

secundarias, con el fin de establecer las actividades 

con mayor potencial para la generación de estra-

tegias de desarrollo económico en cada una de las 

subregiones PDET y se utilizaron las variables que 

se describen en el Anexo 3: Metodología para la 

priorización de líneas a partir del PATR.

2. Mesa de reactivación económica regional. Se 

realizaron las mesas de reactivación económica, a 

las que fueron convocados los actores estratégicos 

presentes en los territorios como gremios, orga-

nizaciones de productores, entidades públicas y 

privadas, entre otros, con la finalidad de validar la 

priorización de las cadenas productivas e iniciar el 

proceso de diagnóstico de las cadenas de valor.

3. Captura de información de caracterización y 

proyección de actividades económicas bajo enfo-

que de cadena de valor a nivel municipal-Mesas 

municipales. En todos los municipios de las subre-

giones PDET se realizaron 1 357 mesas municipales, 

allí se desarrollaron la caracterización, diagnóstico 

y proyecciones de las actividades económicas para 

su fortalecimiento en un horizonte de 10 años; al 

mismo tiempo se realizó el proceso de identifica-

ción de organizaciones de productores por cadena 

de valor. Se contó con la participación de produc-

tores, organizaciones, entidades gremiales e ins-

tituciones públicas y privadas. El levantamiento y 

sistematización de la información alfanumérica y 

geográfica se adelantó utilizando una plataforma 

interactiva diseñada para tal fin.
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4. Validación de información y análisis sectorial 

de cadenas de valor con enfoque territorial – Me- 

sas sectoriales. Posteriormente, en esta etapa se 

adelantaron los procesos de revisión y ajuste de la 

información levantada a nivel municipal bajo el en-

foque territorial de todas las cadenas de valor, con 

la participación de diferentes actores de la acade-

mia, el sector financiero (Fondo para el Financia-

miento del Sector Agropecuario-FINAGRO), entes 

territoriales, gobernaciones, gremios, productores, 

Consejos Comunitarios, entre otros. 

Además de esta información, se realizó una con-

sulta de las bases de datos oficiales de gremios y 

gobierno para cada una de las cadenas productivas 

identificadas, con el fin de construir contextos de 

la situación productiva y de mercado de estas. Adi-

cionalmente, este proceso se complementó con el 

análisis de los principales documentos de planifica-

ción territorial como los planes de desarrollo mu-

nicipales, departamentales, Planes de Ordenación 

y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), los 

Planes de Extensión Agropecuaria (PDEA), Esque-

ma de Ordenamiento Territorial (EOT), Planes In-

tegrales de Desarrollo Agropecuario con Enfoque 

Territorial (PIDARET), entre otros.

En total se realizaron 257 mesas sectoriales en las 

16 subregiones PDET. Además del análisis y conso-

lidación de la información, se diseñaron las estrate-

gias para todas las cadenas productivas, de acuerdo 

con las proyecciones planteadas por los asistentes 

en los territorios.

5. Consolidación, validación y transferencia. 

Finalmente, con la información de diagnóstico y 

prospectiva de las cadenas de valor y análisis de la 

información secundaria, se procedió al diseño de 

la metodología METAREC°, con la cual se evalúa el 

grado de desarrollo de cada cadena (esbozada más 

adelante), insumos básicos para la elaboración del 

presente documento.

 

También se realizaron actividades de difusión y so-

cialización de los resultados con gremios e institu-

ciones públicas y privadas. Adicionalmente, con el 

objetivo de conocer a mayor profundidad la par-

ticipación de la mujer en los diferentes eslabones 

de las cadenas de valor, se realizaron talleres con 

líderes y lideresas en cada subregión. De la misma 

manera, se propiciaron espacios con funcionarios 

de entidades territoriales orientados a sensibilizar 

la implementación de los PME, teniendo en consi-

deración este enfoque.

Diseño de la Metodología de 
valoración y análisis de cadenas para la 
reactivación económica (METARECo):

A partir de la identificación de cadenas priorizadas 

y dinamizadoras de los PATR, se contempló la nece-

sidad de proponer un nuevo modelo de análisis que 

permitiera categorizar y comparar las cadenas de 

una misma subregión, al tiempo que se lograra ana-

lizar los puntos fuertes y críticos sobre los cuales se 

podrían priorizar estrategias y perfiles de proyectos 

(Anexo 3). 
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Con base en lo anterior, se diseñó la metodología 

METARECo, a partir de la cual se busca analizar las 

principales cadenas de valor, con la evaluación y 

medición de su potencial, así como su contribución 

e impacto a los territorios más afectados por el 

conflicto armado, en el marco de la estrategia PDET; 

valorar e identificar las principales debilidades y 

fortalezas de las actividades priorizadas; seleccionar 

cadenas de valor que, desde su anatomía y relación 

con el entorno puedan ser parte de la apuesta por 

el desarrollo económico, social y ambiental en los 

territorios PDET; y formular apuestas de desarrollo 

de corto, mediano y largo plazo con base en los 

análisis de las cadenas y los territorios. En resumen, 

la metodología parte de una pregunta básica: ¿qué 

cadenas y cuáles componentes al interior de estas, 

pueden ser sujeto de fortalecimiento para que se 

conviertan en actividades claves para la reactivación 

económica de los territorios? 

Para el análisis y valoración de las cadenas prioriza-

das a partir de los PATR, la metodología contempla 

diferentes escenarios que buscan entender el estado 

y desarrollo de cada una de las cadenas, comparar-

las y, como ya se mencionó, llegar hasta un grado 

de priorización o calificación si así se desea. De esta 

manera, se definieron las siguientes categorías para 

lograr los escenarios de análisis descritos y además 

tener insumos para la formulación de estrategias y 

perfilamiento de proyectos que se realizan en la fase 

final de la ruta metodológica propuesta para el pre-

sente documento PME: 

Desde el entorno inmediato que 
rodea la cadena

Desde esta perspectiva, no solo se analizan 

variables de territorio relacionadas a dimen-

siones políticas, infraestructura, presencia de 

gremios, mercados locales, servicios de apo-

yo, entre otros, sino que además se intenta 

relacionar estos factores que parecen exó-

genos a la cadena, con su impacto en térmi-

nos de las oportunidades que pueden gene-

rar para un mayor desarrollo de la actividad.

Desde la anatomía de la cadena y 
las condiciones de los componentes 
y/o eslabones

Desde este tipo de análisis y valoración, cada 

cadena se evalúa respecto a sus eslabones, y al 

interior de estos, a partir de los cuales se identifi-

can puntos críticos o potencialidades (Ilustración 

7). El análisis permite identificar cuáles son los 

componentes con menores o mayores puntajes 

en una escala de: alto (>80 puntos), medio (50 a 

80 puntos) y bajo (<50). 

Desde las variables transformadoras 
priorizadas en los componentes de 
entorno y los componentes de la 
anatomía de la cadena

Una tercera perspectiva para analizar, valorar y 

comparar con otras cadenas a partir de medir el 
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estado de los indicadores o variables denominadas 

transformadoras. Estos integran un grupo de indi-

cadores que dimensionan en mayor medida la ca-

pacidad o potencial de la cadena para contribuir 

a la reactivación económica de los territorios y la 

oportunidad de que, ante cualquier fortalecimiento 

o apoyo, puedan generar efectos multiplicadores o 

aceleradores en el territorio. 

Los tipos de análisis y valoraciones descritas anterior-

mente también podrían realizarse de forma integral, 

midiendo los resultados totales de las cadenas en to-

dos sus componentes (entorno y anatomía). Además, 

para procesos de priorización o establecimiento de 

ranking de cadenas, se pueden ponderar los punta-

jes solo de entorno y de variables transformadoras u 

otras consideraciones que permitan comparar el es-

tado y prospectiva de las actividades para la prioriza-

ción y formulación de estrategias y proyectos para su 

fortalecimiento.

En total, la metodología cuenta con 5 componen-

tes de análisis, 1 referente al entorno y los otros 4 a 

los eslabones tradicionales de la cadena (Producción 

Primaria, Beneficio, Transformación y Comercializa-

ción³); 21 categorías de análisis divididas en cada uno 

de los componentes mencionados y, estas a su vez, 

integradas por 58 indicadores que ayudan a carac-

terizar las condiciones y perspectiva de las cadenas.  

 

De los 58 indicadores, 21 se identifican como varia-

bles transformadoras, es decir, aquellas acciones con  

mayor capacidad de incidencia y cuyo impulso deriva 

en una dinamización del desarrollo en los territorios, 

con efectos multiplicadores o aceleradores. Por ejem-

plo: indicadores relacionados con productividad y 

tecnología, registros y adopción de buenas prácticas, 

presencia y desarrollo de infraestructura de transfor-

mación, capacidad para generar empleo, entre otros. 

En la ilustración 7 se detalla el modelo de análisis para 

valorar y ponderar cadenas. Un elemento importante 

son las escalas para la ponderación y la relevancia de 

cada componente, categoría de análisis e indicado-

res. En este sentido, cada porcentaje que se observa 

en el esquema corresponde al peso relativo que tiene 

en la ponderación total en una escala de 0 a 100, por 

ejemplo, el componente de Entorno tiene un peso del 

15% sobre un total del 100%, y este a su vez tiene 7 

categorías internas, las cuales se valoran dependien-

do de su importancia para el desarrollo de la cade-

na y que suman 100%. En resumen, la ponderación 

y el análisis se puede dar de manera horizontal entre 

componentes (5) cuyos pesos relativos deben sumar 

100 puntos, así como un análisis vertical en donde las 

categorías de cada componente deben tener unos pe-

sos distribuidos entre 100.

3 En el caso de las líneas de pesca, PSA, turismo y artesanías, estos componentes, categorías de análisis e indicadores 
respectivos, varían de acuerdo con la particularidad de cada actividad.



27

15%

10%

ENTORNO
C

O
M

PO
N

EN
TE

S
C

AT
EG

O
RÍ

A
S 

D
E 

A
N

Á
LI

SI
S

PRODUCCIÓN PRIMARIA BENEFICIO TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN
20% 20% 25% 20%

Servicios de soporte 
y aspectos geográficos 35%Relación del territorio

con la producción 60%Capacidad y cobertura 
del beneficio 40%Capacidad para la

transformación
*   Infraestructura de acceso
Servicios públicos
Disponibilidad sistemas de información
Colocación de créditos específicos para la línea

Uso del suelo con vocación para la cadena 
por parte de la misma
Unidad mínima rentable promedio 
de la subregión

Utilidades de Beneficio individuales
* Cobertura del servicio de beneficio 
poscosecha
Estado de las unidades de beneficio individuales
* Cantidad de producto beneficiado 
en el territorio

Total de variables transformadoras: 21

Estado de las infraestructuras
de transformación
* Capacidad instalada para transformar

Grado de formalización

25%Capacidad para la
comecialización (infraestructura)

* Capacidad de las infraestructuras 
existentes para la comercialización
* Cobertura de las infraestructuras 
existentes para la comercialización
* Estado de las infraestructuras 
existentes para la comercialización

20%Destino de la
comecialización

45%Generación de valor

* Presencia de infraestructuras de 
transformación activas en el territorio
* Cantidad de la producción que
es transformada en el territorio

5%Presencia de dificultades

Dificultades para el desarrollo de la actividad

Destino de la comercialización

30%Canales de la
comecialización

Cantidad de aliados comerciales

20%Generación de valor

* Presencia de certificaciones

5%Presencia de dificultades

Alto (Calificación de 3)
Medio (Calificación de 2)

Bajo (Calificación de 1)

Variables transformadoras por categorías de análisis y componentes de anáisis

Dificultades para el desarrollo de la actividad

40%Presencia de dificultades

Anatomía de la cadena

Dificultades para el desarrollo de la actividad

* Participación de la población rural 
en la cadena analizada
* Cobertura de la línea en los municipios 
de la subregión

35%Generación de valor

5%Presencia de dificultades

Grado de dificultad para el desarrollo 
de la actividad

* Empleos generados actualmente 
por la línea productiva en la subregión, 
con respecto al total de los
hogares rurales
* Capacidad de generación de empleo

25%
Capacidad y eficiencia 
de la producción, tecnología 
y especialización

Participación de la cadena en la producción 
nacional
* Productividad o rendimiento

     * Tecnología apropiada para el territorio 
y la cadena
* Adopción de BPA, BPG y registro ICA

25%Capital social y 
económico
Educación aplicada
Índice de juventud
Índice de vejez
Porcentaje de productores asociados
Presencia de gremios
Presencia agroempresarial
Presencia de organizaciones de segundo nivel
PIB agropecuario
Enfoque diferencial

5%Seguridad y confianza

Cantidad de delitos por cada 100 000
habitantes
Presencia de cultivos ilícitos

20%Entorno político

*Inclusión en los instrumentos de 
planificación territorial
Presupuesto en los instrumentos 
de planificación territorial

5%Ambiental/cambio 
climático
*Capacidad de la cadena para mitigar 
el cambio climático
Grado de amenaza de cambio 
climático para la cadena
Disponibilidad de tierra dentro 
de la frontera agrícola por cada 
vocación de uso de suelo

25%Innovación y tecnología

Prestación del servicio de asistencia técnica
*Cobertura y variación en prestación del servicio de asistencia T
Relación con PDEA
Índice de innovación del departamento
Presencia y acceso a centros de investigación

10%Mercado

*Distancia de la producción al principal polo de consumo 
Estado general de las vías
Variación de las exportaciones
Consumo aparente por líneas productivas
Aplicabilidad de la línea para vincularse 
a la ley de compras públicas
Presencia operadores de compras públicas

Fuente: elaboración propia

Ilustración 7. Modelo de análisis y criterios de ponderación de la metodología METARECo
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A continuación, (Ilustración 8) se describen de manera general las fases de la ruta metodológica implementada para la construcción de 

los PME. Para consultar con mayor detalle cada una de las fases ver Anexo 4.
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Ilustración 8. Ruta metodológica para la construcción de los Planes Maestros de Estructuración (PME)

Ruta metodológica
Construcción de los PME en las subregiones PDET

ALISTAMIENTO PARA LA 
CAPTURA DE INFORMACIÓN
1.  Diseño de fichas de 
 diagnóstico de las cadenas
2.  Diseño de ficha para la 
 proyección de necesidades 
 y retos de la cadena
3.  Diseño y construcción de 
 aplicativo web para captura, 
 alojamiento y procesamiento 
 de información de las cadenas
4.  Contratación y formación 
 de equipos técnicos de los 
 territorios de zonas PDET

FASE 1. FASE 3. FASE 4.a FASE 4.c

FASE 4.b

FASE 5.

FASE 2.

VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE 
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
1.  Descargue de bases de 
 datos de la plataforma 
 para análisis de coherencia 
 y calidad de los datos capturados
2.  Revisión de datos faltantes, 
 los atípicos y coherencia de 
 las variables técnicas
3.  Actualización de información 
 validada
4.  Preparación de insumos para 
 la mesa sectorial
5.  Desarrollo del módulo de 
 presentación y validación de la 
 información en la mesa sectorial
6.  Capacitación de equipos técnicos

CONCERTACIÓN DE APUESTAS 
EN MESAS SECTORIALES
1.  Identificación de actores 
 claves para la participación 
 del proceso de validación
2.  Proyección de cronograma 
 de mesas
3.  Costeo preliminar de actividades 
 relacionadas con el componente 
 productivo como insumo para 
 los perfiles de proyecto
4.  Desarrollo de mesas sectoriales
5.  Construcción colectiva y concertada 
 de estrategias por eslabón y cadena 
 productiva y proyecciones de 
 apuestas para el desarrollo 
 de las cadenas

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
Y PERFILES DE PROYECTO
1.  Análisis de resultados por cadena 
 de la metodología METARECo
2.  Formulación de 32 estrategias 
 territoriales a partir de mesas sectoriales
3.  Formulación de estrategias por cadenas 
 de acuerdo a la metodología METARECo
 y mesas sectoriales
4.  Elaboración de perfiles de proyectos 
 considerando los retos y 
 oportunidades identificados en 
 mesas sectoriales y METARECo

CAPTURA DE INFORMACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA
1.  Revisión de bases de datos 
 oficiales del sector para la 
 información de fuentes secundarias
2.  Revisión de documentos de 
 planificación territorial (PMD, POMCAS…)
3.  Mapeo de actores claves de la cadena
4.  Capacitación de equipos técnicos
5.  Planeación y desarrollo de 
 “Mesas Municipales”

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 
DE CADENAS DE ANÁLISIS EN EL PME
1.  Consolidación de información clave
2.  Proyección de indicadores de 
 los componentes de análisis
3.  Adaptación de indicadores 
 por tipo de cadena
4.  Construcción de métodos 
 de análisis y priorización
5.  Construcción de salidas de información

1 3

2

4.a

4.b 5

4.c
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es CONSOLIDACIÓN DEL 
DOCUMENTO PME 
Sistematización de la información

 y elaboración de documento de 
 planificación territorial con
 formulación de estrategias
 y perfiles de proyectos por
 subregión PDET.

Fuente: elaboración propia
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Ilustración 9. Ubicación geográfica Subregión PDET Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en ART (2017)

La subregión se encuentra ubicada al nororiente del 

territorio colombiano. Por el oriente limita con la 

República de Venezuela y por el norte y occidente con 

el departamento de Cesar. La subregión está com-

puesta por 8 municipios, todos en el departamento 

de Norte de Santander: El Carmen, Sardinata, Haca-

rí, Teorama, Tibú, Convención, San Calixto y El Tarra 

(MADR, 2017). La superficie total es de 922 298 ha, y 

representa el 2,4% de los territorios PDET y el 2% del 

territorio nacional.

La subregión Catatumbo cuenta con un total de 5393 km de vías, de ellas sólo el 11% corresponden a las catego-

rías de 1 a 4, que permiten la conectividad con los demás departamentos del país (IGAC, 2020). 

Servicios de soporte y aspectos geográficos
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Cobertura de servicios públicos 

Con relación al acceso a los servicios públicos y de 

acuerdo con el censo poblacional del 2018, el acceso 

a servicios públicos es bajo, en particular en las zonas 

rurales. Para el caso del agua potable, solo el 14% de 

Zona urbana (87%)
Zona rural (14%)

Zona urbana (94%)
Zona rural (65%)

Zona urbana (9,9%)
Zona rural (1%)

Zona urbana (81%)
Zona rural (5%)

Zona urbana (79%)
Zona rural (5%)

 49%
ACUEDUCTO

79%
ENERGÍA ELÉCTRICA

3,5%
INTERNET 

42%
ASEO

40%
ALCANTARILLADO

los hogares acceden a ella. La cobertura de la red de 

energía eléctrica es media a alta, ya que el 65% de 

los hogares rurales tienen acceso, y solo el 1% tie-

nen acceso a internet de banda ancha (DANE, 2020).

En el marco del proyecto, se analizaron algunos 

instrumentos de planificación territorial, como 

el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo 

Departamento Norte de Santander, 8 planes de de-

sarrollo de los municipios pertenecientes a la subre-

gión, el Plan Regional de Competitividad y el PDEA, 

departamento de Norte de Santander.  

Como principal mecanismo de participación ciuda-

dana, el departamento de Norte de Santander, a tra-

vés de su plan de participación, quiere promover la  

cooperación y el diálogo con el ciudadano, mediante 

el uso de herramientas de control y colaboración, y la 

generación de espacios para la interacción, con el fin 

de mantener un flujo de comunicación constante y 

directa con la población. El Plan de Participación Ciu-

dadana de la Gobernación del Norte de Santander, 

representa la posición de una administración abier-

ta y dispuesta al diálogo, y la construcción colabo-

rativa del desarrollo regional, teniendo como base la 

transparencia administrativa, los principios de buen 

gobierno y la normatividad vigente.

Entorno político
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Ambiental/Cambio climático
Ilustración 10. Vocación de uso del suelo en la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en IGAC (2020)

La subregión Catatumbo tiene un total de 922 298 ha, de estas, 259 260,9 ha se encuentran dentro de la fron-

tera agrícola, representando el 28% del total del territorio. Según el IGAC, la vocación de uso del suelo es de 

la siguiente manera: agrícola 102 513,2 ha (11,2%), agroforestal 60 732,3 ha (6,6%), conservación de suelos  

3 580,33 ha (0,4%), cuerpos de agua 4 454,94 ha (0,5%), forestal 728 741,5 ha (79,3%), ganadería 18 746,9 ha 

(2%) y urbano 585,3 ha (0,1%) (IGAC, 2020).
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Ilustración 11. Alertas ambientales en la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en ART (2020), IGAC (2020) y UPRA (2020).

Del total del área de la subregión, se presenta un área con alerta ambiental baja de 130 105,0 ha (14%) y otra 

alerta ambiental alta con 273 615,8 ha (30%) (ART, 2020; IGAC, 2020).
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Escenarios de 
cambio climático 

Los municipios de la subregión Catatumbo se en-

cuentran inscritos dentro de 2 regiones climáticas, 

Bajo Magdalena y Catatumbo.

La región climática del Bajo Magdalena, está localiza-

da en la mitad nororiental del territorio, es de carác-

ter monomodal, con una temporada seca correspon-

diente al primer trimestre y precipitaciones promedio 

de 30 mm/mes. En los siguientes trimestres la preci-

pitación va aumentando, teniendo su máximo en el 

cuarto trimestre del año con una precipitación pro-

medio de 256 mm/mes. 

La región climática del Catatumbo, muestra un com-

portamiento de la precipitación similar, aunque con 

un clima menos seco, con precipitaciones mínimas de 

85 mm para el tercer trimestre y máximas de 231 mm 

en el segundo y cuarto trimestres.

Según los escenarios de cambio climático⁴ desarro-

llados por el Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales (IDEAM), el aumento de la 

temperatura esperado para la subregión, oscila entre 

los 0,81 y 1 ºC para el año 2040. Mientras que la pre-

cipitación promedio en la parte central y occidental, 

muestra una tendencia a permanecer constante, con 

una variación máxima de un 10% para el año 2040. 

En la parte oriental, la precipitación podría disminuir 

entre un 10 y un 40%.

4 Un escenario climático es una descripción coherente, consistente y plausible de un futuro estado del ambiente, no es una predicción, 
por lo tanto, cada escenario nos muestra una fotografía diferente de cómo el futuro puede comportarse en función de ciertos 
supuestos y asunciones socioeconómicas y ambientales, y muestra la diferencia entre un posible clima futuro y el clima actual. Es 
por lo tanto, una herramienta de carácter prospectivo para orientar la toma de decisiones acerca de los posibles impactos del cambio 
climático. 
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Ilustración 12. Regiones climáticas de la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA (2017)
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Ilustración 13. Diferencia de precipitaciones y temperaturas en escenarios 2011-2040

Fuente: elaboración propia con base en IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA (2017)
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El Catatumbo alberga 168 630 habitantes, que 

corresponde a cerca del 12% del total de personas 

que habitan los territorios PDET, y presenta una 

densidad poblacional de 18 hab/km2, cifra inferior 

al promedio de los territorios PDET 32,5 hab/km2. 

Cerca del 68% de los habitantes residen en la zona 

rural y, del total de residentes del territorio, el 47% 

son mujeres (DANE, 2020). El índice de juventud 

promedio de la zona (28), es ligeramente superior al 

promedio PDET (27,1), mientras que el índice de vejez, 

tanto para mayores de 60 (26) como de 65 años 

(17), se ubica por debajo del promedio PDET, 34 y 24 

respectivamente (DANE, 2020).

Capital social y  
económico

47%
MUJERES

53%
HOMBRES

68%

POBLACIÓN RURAL POBLACIÓN URBANA

32%

17%
>65

26%
>60

28%

Índice promedio de juventudÍndice promedio de vejez
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1,9%
Indígena Afrocolombiano Raizal

0,11%
Ninguno

98%
Gitano/Rom

0,02%0,005%

De acuerdo con el censo nacional de población, el 

98% de los habitantes de la zona no se auto reco-

nocen pertenecientes a ninguna etnia. El grupo po-

blacional étnico con mayor autorreconocimiento es 

indígena (1,9%), y comprenden los resguardos de las 

Autorreconocimiento 
étnico

Educación⁵

En términos generales, la subregión Catatumbo 

registra altos índices de cobertura bruta en edu-

cación. El municipio de San Calixto es el que tiene los 

índices más bajos, 79% para cobertura neta de edu-

cación. El municipio de Sardinata tiene el índice más 

bajo para educación bruta, con 93% de cubrimiento 

para cobertura bruta. El mayor índice de analfabetis-

mo lo tiene el municipio de El Carmen, con 21,6%, se-

guido por San Calixto con 21,1% (MEN, 2020).

5 El Ministerio de Educación evalúa la tasa de analfabetismo y la cobertura neta de educación de la siguiente forma: tasa de 
analfabetismo: número de personas que no saben leer y/o escribir de 15 años o más, expresado como porcentaje de la población total 
de la edad de referencia; cobertura neta de educación: cantidad o porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema educativo, 
sin contar los que están en extra edad (por encima de la edad correspondiente para cada grado).

comunidades Motilón-Barí y Catalaura la Gabarra, y 

el Parque Nacional Motilón Barí, que parte de los te-

rritorios de los municipios Tibú, El Tarra, Teorama, El 

Carmen y Convención. Igualmente se reconocen po-

blaciones negras, afrodescendientes y/o mulatos, con 

el 0,11%.

Se estima que en la subregión residen 8 933 migran-

tes provenientes de Venezuela, que representa el 

5,2% de los habitantes de la subregión.
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• Zootecnia 

• Ingeniería ambiental 

• Tecnología en procesamiento 

de alimentos

• Tecnología en gestión de 

empresas agropecuarias

• Tecnología en producción 

agropecuaria ecológica

• Tecnología en producción 

ganadera

• Tecnología en silvicultura 

y aprovechamiento de 

plantaciones forestales

Tasa de 
analfabetismo

Cobertura neta
de educación

16% 88%

Instituciones de educación técnica, tecnológica y superior,  
presentes en el territorio

Es relevante mencionar, que en los municipios del departamento de Norte de Santander que hacen parte del 

PDET Catatumbo, se ofrecen programas académicos en institutos técnicos, universidades públicas y privadas a 

nivel tecnológico y profesional, en áreas relacionadas con el sector agrícola, pecuario y forestal.

• Agronomía

• Agronomía

• Tecnología en  

Producción Agropecuaria

• Ingeniera Ambiental
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PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN-PME

Confianza y Seguridad

A   continuación, según la Fiscalía General de la Nación (2021) se relacionan las cifras de delitos promedio 

presentados en la subregión en los últimos 5 años:

EXTORSIÓN:  cantidad de casos promedio: 22. En 

el año 2018 se presentó la mayor cantidad de casos 

promedio en los últimos 5 años, y el municipio con 

mayor cantidad de extorsiones es Sardinata.

DESPLAZAMIENTO FORZADO: cantidad de casos 

promedio: 13 208. El año con mayores cifras en el in-

dicador fue el 2018, y se ha venido presentando un 

considerable aumento año tras año (2014-2018).

HURTO A RESIDENCIAS: cantidad de casos prome-

dio: 25. El municipio con la mayor cantidad de casos 

reportados es Tibú.

HOMICIDIOS: cantidad de casos promedio: 130. Tibú 

es el municipio con mayores casos reportados, igual-

mente se presentó un aumento año tras año (2014-

2018). 

SECUESTROS: cantidad de casos promedio: 7. El mu-

nicipio con mayor presencia del delito es Tibú.

De acuerdo con los datos del Triage Poblacional, en 

la subregión Catatumbo se presentan las diferentes 

tipologías de violencia de género. La tipología de ne-

gligencia y abandono es la que tiene mayores índices.
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PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN-PME

Porcentaje tipos
de violencias de
género

28%
SEXUAL

33%
FÍSICA

NEGLIGENCIA / ABANDONO

1,3%
PSICOLÓGICA

37%

Presencia de cultivos ilícitos

Según el Observatorio de Drogas de Colombia 

(ODC, 2021), con base en el Sistema Integrado 

de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), la región del Catatumbo es la zona con 

mayor presencia de cultivos de coca en el país, con 

41 749 ha en el año 2019. Las áreas sembradas de 

coca en esta subregión, han estado en permanente 

aumento en los últimos años, con un importante pico 

entre los años 2005 y 2019, pasando de representar 

el 2% al 23% del total de las áreas en el país. El 

municipio de Tibú es el municipio que tiene mayor 

cantidad de áreas dedicadas a la siembra de coca, con 

un aproximado de 20 000 ha en el año 2019, de igual 

manera El Tarra, Sardinata y Teorama, ocupan un lugar 

entre los 10 municipios con más coca en Colombia.
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Comercio

Principales productos exportados con origen des-

de los departamentos que hacen parte de la 

subregión.

De acuerdo con la información suministrada por la 

Gerencia de Inteligencia Competitiva, de la enti-

dad Colombia Productiva, con base en los datos del  

DANE-DIAN (2021), los principales productos de ex-

portación en Norte de Santander son, en su orden: 

carbón (coques y semicoques), aceites de soya y pal-

ma, placas y baldosas, cítricos, harina de cereales. 

Los principales 5 países a los que se exporta desde la 

subregión son: Venezuela, Ecuador, Panamá, España y 

Estados Unidos.

En la estructura agrícola, el departamento produce 

en su orden volúmenes importantes de cultivos per-

manentes, como aceite de palma, plátano, caña pa-

nelera, café, cacao, y en cultivos transitorios, arroz, 

tomate, cebolla de bulbo, maíz y fríjol. 

La subregión Catatumbo se caracteriza por la produc-

ción agropecuaria, principalmente cultivos perma-

nentes de café, cacao, palma africana, caña panelera 

y, cultivos de ciclo corto, como tomate, cebolla, fríjol, 

maíz, que requieren de importantes inversiones so-

ciales y económicas para su reactivación e impulso, 

como zona con potencial productivo y abastecimien-

to, principalmente de la costa norte colombiana.
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Principales polos de  
comercialización

Ilustración 14. Principales polos de comercialización

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME



PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN - PME

44SUBREGIÓN PDET CATATUMBO

Dentro del análisis realizado, se considera un polo 

potencial de comercialización de los productos 

de la subregión, aquellas ciudades o poblados con 

más de 100 000 habitantes. Para el caso particular 

del Catatumbo, se identifican 5 centros potenciales 

de comercialización: Ocaña, Bucaramanga, San José 

de Cúcuta, Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, 

Cartagena, Sincelejo y Montería, así como los pueblos 

ubicados sobre la ribera del río Magdalena.

Innovación y tecnología

Se identificaron algunos centros de investiga-

ción que prestan servicio al territorio. Además, 

se identifica un índice de innovación departamental 

según el IDIC (2020), que mide comparativamen-

te las capacidades y condiciones para la innovación 

en aspectos como: instituciones, capital humano e 

investigación, infraestructura, sofisticación de mer-

cados y de negocios de producción de conocimien-

to y tecnología, y producción creativa (DNP, 2020).

Índice
innovación

 de
⁶

30,98

Centros de investigación presentes en la subregión

3Tercera subregión 
PDET con mayor 
índice de innovación

6 Fue construido promediando los índices de innovación de los departamentos que componen la región PDET, basándose en el 
indicador calculado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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Gremios presentes 
en la subregión 

Procesos de
extensión agropecuaria

E n el PDEA, se plantearon metas para el fortaleci-

miento de los procesos de extensión agropecua-

ria, de manera general para las líneas agropecuarias 

y se contemplan metas específicas para las líneas de: 

café, ganadería, palma de aceite, cacao y caña pane-

lera.

En los municipios de la subregión, se han desarrolla-

do procesos de extensión agropecuaria financiados, 

en su mayoría, por entidades privadas y públicas 

municipales y nacionales, y los temas en los que se 

concentra son, en su orden: preparación, alistamien-

to del terreno, siembra, germinación (almácigo), es-

tablecimiento de viveros y fertilización, manejo cul-

tural (desyerbas), manejo de plagas y enfermedades, 

renovación (podas).
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C A P Í T U L O

Análisis de las cadenas de valor 
en el territorio de la subregión 
PDET Catatumbo

 7
C A P Í T U L O

© ART
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7.1 Generalidades de 
las cadenas analizadas 

En el Catatumbo se analizaron 17 cadenas de valor: 

11 agrícolas, 3 pecuarias, 2 forestales y 1 cadena 

no agropecuaria. La identificación de estas líneas se 

realizó teniendo en cuenta su nivel de relevancia para 

promover la reactivación económica y el desarrollo 

productivo, ambiental y forestal en el territorio, con 

base en los siguientes aspectos evaluados en el PATR: 

1) articulación de la cadena con los instrumentos de 

planificación territorial; 2) aptitud del suelo; 3) uso 

del suelo; 4) rendimiento (T/año); 5) generación 

de empleo; 6) variación de precios (Anexo 3). Esta 

selección también utilizó como referencia los análisis 

realizados en la mesa de impulso del pilar número 6 

y las reuniones de socialización de avance del PME, y 

otros  espacios de concertación de la subregión.

Luego del proceso antes mencionado, a través de una 

mesa técnica, se denomina a las cadenas de cacao, 

café, caña panelera y palma, como “líneas prioriza-

das” por el importante aporte a la dinámica econó-

mica de la subregión. Así mismo, fueron identificadas 

como “líneas dinamizadoras” las cadenas de agua-

cate, cebolla, fríjol, piña, cebollín, sacha inchi, yuca, 

pago por servicios ambientales, recuperación con 

uso productivo, artesanías, ganadería, piscicultura y  

apicultura, las cuales ocupan un papel relevante en el 

desarrollo rural de la subregión. 

Para el diagnóstico de las cadenas, y teniendo en 

cuenta la distribución de líneas antes mencionada, 

se desarrollaron en total 66 mesas municipales entre 

los meses de octubre de 2019 y junio de 2020 (Tabla 

2). En estas mesas, participaron organizaciones de 

productores, oficinas municipales de desarrollo rural, 

entre otros. A cada línea se le diagnosticó su estado 

actual, y se proyectaron acciones para el fortaleci-

miento en los diferentes eslabones de la cadena pro-

ductiva. En cada una de estas mesas se diagnosticó el 

estado actual de las líneas, y se proyectaron acciones 

para el fortalecimiento en los diferentes eslabones de 

las respectivas cadenas productivas.

Una vez finalizada la etapa de captura de información 

municipal, se realizaron 17 mesas sectoriales (Tabla 

3) entre los meses de febrero y junio de 2020. 

En estas mesas, se contó con la participación de 

organizaciones de productores, centros de investigación, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 

entidades crediticias, academia, cámara de comercio, 

secretaría de desarrollo económico departamental y 
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Cadena productiva 
Mesas 

municipales 
desarrolladas 

Municipios  
Total 

participantes 
% Participación 

femenina 
% Participación 

masculina 

Aguacate 3 Convención, El Carmen, San Calixto 64 30 70 

Apicultura 2 Sardinata y Tibú 64 31 69 

Artesanías 5 
Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama y
Tibú 

81 33 67 

Cacao 8 
Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, 
San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú 

222 32 68 

Café 6 
Convención, El Carmen, Hacarí, San 
Calixto, Sardinata y Teorama 

141  30 70 

Caña panelera 3 Convención, Sardinata y Teorama 77 32 68 

Cebolla 3 El Carmen, Hacarí y San Calixto 64 28 72 

Cebollín 1 El Carmen 17  24 76 

Fríjol 3 El Carmen, Hacarí y San Calixto 64 28 72 

Ganadería 8 
Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, 
San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú 

222 32 68 

Pagos por servicios 
ambientales 

8 
Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, 
San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú 

222 32 68 

Palma de aceite 2 Sardinata y Tibú 88 31 69 

Piña 2 Teorama y Tibú 64 34 66 

Piscicultura 4 El Tarra, San Calixto, Teorama y Tibú 126 34 66 

Recuperación con 
uso productivo 

3 Convención, San Calixto y Tibú 94 32 68 

Sacha inchi 4 Convención, El Tarra, Hacarí y Sardinata 113  31 69 

Yuca 1 Tibú 47 32 68 

Tabla 2. Relación de mesas municipales desarrolladas

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

municipales, entre otros. La participación por grupos 

poblacionales, estuvo determinada de la siguiente 

manera: 100% de familias campesinas, en el que el 

porcentaje de participación de hombres fue del 80% 

frente al 20% de participación femenina. Las mesas 

sectoriales, fueron espacios en los cuales se revisó y 

validó la información recolectada a nivel municipal 

(diagnóstico y proyecciones), al igual que el contexto 

de mercado para cada línea. Estos insumos, fueron 

utilizados para concertar el diseño de estrategias 

requeridas para el fortalecimiento de las cadenas 

productivas, definidas en la subregión.
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Tabla 3. Mesas sectoriales realizadas en la subregión por línea productiva

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

Según la información resultante del proceso de cap-

tura a nivel municipal, en la subregión Catatumbo, 

existen aproximadamente 48 685 ha establecidas de 

las líneas agrícolas priorizadas y dinamizadoras (Ta-

bla 4). Estas áreas están contribuyendo a fortalecer 

la economía, mediante la generación de empleo y el 

mejoramiento de los ingresos de 12 517 productores. 

En términos generales, en el nivel de asociatividad 

en la subregión se identificó que solo el 47% está 

vinculado a organizaciones. Es necesario analizar la 

situación particular de las líneas de yuca, fríjol y ce-

bollín, en las cuales, a pesar de existir organizacio-

nes, es bajo el porcentaje de productores asociados.

Cadena 
Número de actores 

participantes 
Tipo de actores participantes  

Aguacate 4 Público 

Apicultura 8 Organización, público 

Artesanías 8 Público 

Cacao 26 ONG, privado, público 

Café 10 Privado, público 

Caña panelera 4 Privado, público 

Cebolla 3 Público 

Cebollín 3 Público 

Fríjol 3 Público 

Ganadería 6 Privado, público 

Pagos por servicios ambientales 15 ONG,       público 

Palma de aceite 6 Privado, público 

Piña 4 Público 

Piscicultura 8 Organización, público 

Recuperación con uso productivo 16 ONG, público 

Sacha inchi 8 Organización, público 

Yuca 8 Organización, público 
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Tabla 4. Hectáreas establecidas por línea productivas, número de productores y vinculación a organizaciones

Líneas agrícolas Hectáreas 
establecidas 

Número 
productores 

por línea 

Número de productores que participan en alguna 
organización 

Total % Hombres % Mujeres 

Aguacate 270 240 299 79,8 20,2 

Cacao 7 425 3 690 1 264 79 21 

Café 6 060 3 980 960 80 20 

Caña panelera 3 530 710 267 20,3 79,7 

Cebolla 1 150 950 840 81,4 18,6 

Cebollín 90 90 32 84 16 

Fríjol 950 1 000 329 76,5 23,5 

Palma de aceite 28 175 1 445 1 559 65 35 

Piña 113 90 130 85 15 

Sacha inchi 22 22 200 85 15 

Yuca 900 300 32 70 30 

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

En cuanto al sector pecuario, se identificaron 4 

530 productores vinculados a las líneas de api-

cultura, ganadería y piscicultura. A nivel municipal, la 

ganadería es la línea con mayor vinculación de pro-

ductores (100% del total de participantes del sector). 

Por su parte las líneas apícola y piscícola, se han ve-

nido fortaleciendo a través de la implementación de 

proyectos de alianzas productivas, liderados por el 

MADR, aprovechando el potencial forestal e hídrico 

de la subregión, y la alta demanda local que tienen los 

productos derivados de dichas actividades. 

Es importante aclarar, que no todos los productores 

que pertenecen a las organizaciones mapeadas, de-

sarrollan las actividades pecuarias; existen organiza-

ciones que desarrollan diferentes tipos de actividades 

productivas y, por ello, tienen un número mayor de 

asociados Esto explica la diferencia entre el número 

de productores por línea, y los que se encuentran vin-

culados a alguna organización (Tabla 5). En cuanto al 

tema de género en las organizaciones, se resalta que 

la vinculación de hombres y mujeres es similar en 

aquellas que cobijan a productores apícolas y piscíco-

las. En el tema ganadero es mayoritaria la participa-

ción masculina.
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Tabla 5. Número de productores por línea pecuaria

 Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

 
 
 Líneas pecuarias  

No. de productores 
por línea 

Productores vinculados a organizaciones  

Total % Hombres % Mujeres  

Apicultura 70 133 52,5 47,5 

Ganadería 4 201 541 80,43 19,57  

Piscicultura 259 196 45,5 54,5 

Total  4 530 870 59,5 40,5 

El sector artesanal se viene desarrollando en el terri-

torio principalmente con la comunidad indígena Mo-

tilón-Barí, en la que se mapearon 337 mujeres, que 

están asociadas y desarrollan sus productos a partir 

de su riqueza cultural y ancestral, y son ellas las que 

producen las artesanías que se comercializan. Por su 

parte, los hombres fabrican de manera artesanal las 

herramientas de trabajo; sin embargo, ellos no están 

asociados y las herramientas no se comercializan, se 

intercambian.  

En los ejercicios a nivel municipal y sectorial, los 

actores de la subregión identificaron los principales 

desafíos transversales que existen en el territorio, 

y en particular aquellos que afectan los diferentes 

eslabones de las cadenas analizadas. Desde su 

conocimiento y percepción, proponen acciones 

conducentes a su intervención y mejoramiento, 

siempre con el objeto de mejorar la calidad de vida 

de las familias, y reactivar la economía del sector 

rural en la subregión. Los problemas más recurrentes 

identificados en las cadenas, se encuentran asociados 

a la escasa asistencia técnica prestada, altos costos 

de producción, limitado acceso a herramientas e 

insumos, falta de paquetes técnicos adecuados a la 

zona, dificultades para la implementación de nuevas 

tecnologías, y deficiente infraestructura productiva 

y comercial. Otras necesidades importantes identi-

ficadas, corresponden a las relacionadas con el 

entorno de las cadenas analizadas, tales como: 

mejoramiento de vías y canales de comunicación, 

acceso a servicios públicos, incidencia en documentos 

de política pública, acceso al sistema financiero y 

acciones orientadas a la innovación e investigación.

Como respuesta a las problemáticas identificadas, los 

actores en la subregión propusieron acciones condu-

centes al mejoramiento de la productividad, soste-

nibilidad y competitividad, tales como: aumentar la 

vinculación de productores a programas de extensión 

agropecuaria, fortalecer el conocimiento técnico de 

las actividades productivas en cuanto a estableci-

miento, sostenimiento, manejo fitosanitario, cose-

cha, poscosecha y beneficio. También se identificó 
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la necesidad de construir, dotar y poner en marcha 

activos productivos, como infraestructuras mixtas 

comunitarias para el beneficio y/o transformación de 

productos y subproductos destinados a la comercia-

lización. Otro de los elementos que requieren inter-

vención en el territorio, es la limitada participación de 

la mujer en los procesos productivos y/o comerciales, 

con excepción de las artesanías, causada en parte por 

la  dedicación casi exclusiva a actividades de cuidado, 

la falta de una oferta educativa, asistencia técnica y la 

falta de apoyo institucional al fortalecimiento de re-

des de mujeres, que conlleva a que se mantengan las 

brechas en ingresos, autonomía económica, violencia 

basada en género y participación activa en contextos 

socio empresariales. Pese a que en promedio el 43% 

de los beneficiarios de las organizaciones mapeadas 

son mujeres, se requiere avanzar en la disminución de 

la desigualdad y las brechas existentes, permitiendo 

que hombres y mujeres tengan las mismas oportuni-

dades de participación en el desarrollo de las activi-

dades productivas.

En el taller de género realizado en el marco del PME 

con organizaciones, líderes y lideresas, se identificó 

que la participación de la mujer en el ciclo de comer-

cialización y transformación es limitada, ya que es un 

espacio ocupado en su mayoría por hombres. Esto 

mismo ocurre en las etapas de siembra y cosecha, 

debido a estereotipos de género y roles. Adicional-

mente, se identificó la falta de apoyo en temas del 

cuidado por parte de sus parejas, lo que genera limi-

tantes en la participación de la mujer en capacitación 

técnica y de extensión agrícola. 

De igual manera, existe inequidad en el acceso a 

oportunidades como convocatorias, debido a tiem-

pos, requisitos y divulgación. Esto se ve reflejado, en 

la reducción de oportunidades de adquisición de re-

cursos, para la planeación y ejecución de proyectos y 

programas dirigidos especialmente a mujeres.   

Desde los actores institucionales, se encontraron li-

mitantes frente a la incorporación del enfoque de 

género por razones como: la falta de conocimiento 

del tema en la institucionalidad, la falta de datos  

desagregados por sexo y caracterización de organiza-

ciones de mujeres en el territorio. Frente a esta situa-

ción, en los talleres mencionados, se presentaron las 

siguientes propuestas: 

  

• Mayor fortalecimiento en asociatividad de muje-

res que genere un empoderamiento y pérdida del 

temor a la participación en escenarios de toma de 

decisión. 

• Fomentar amor por el campo en los jóvenes, que 

permita un arraigo territorial y fortalecimiento de 

la identidad campesina. 

• Fortalecimiento de procesos y lazos comerciales 

para que se logren posicionar en mejor medida 

los productos y establecer mayores canales y 

aliados comerciales especializados.

• Mayor participación de la familia en el trabajo del 

cuidado.

• Fortalecer el ejercicio de aprender haciendo y ge-

nerando procesos de empoderamiento.
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7.2 Evaluación de las cadenas de 
acuerdo con la metodología de 
análisis y valoración de cadenas 
para la reactivación “METAREC°”

Una vez se identificaron y caracterizaron las 17 

cadenas inicialmente priorizadas a partir de 

los PATR, surge la necesidad de realizar un análisis y 

valoración más profundo, que permita dimensionar 

y comparar entre cadenas las potencialidades para 

contribuir al desarrollo y la reactivación económica. 

Para este fin, se utilizó la metodología METAREC° 

(Capítulo 5), que toma en cuenta las condiciones de 

entorno que pueden limitar o favorecer las activida-

des productivas, además, hace un diagnóstico de la 

anatomía de la cadena en sus diferentes componen-

tes, identificando fortalezas y debilidades que se po-

drían capitalizar a través de estrategias y proyectos 

con un enfoque territorial (Capítulo 8).

Los valores que a continuación se presentan, se mi-

den en una escala de 0 a 100 puntos. El color rojo de 

los círculos muestra calificaciones bajas por debajo 

de 50 puntos, el color amarillo calificaciones medias 

entre 50 y 80 y el color verde calificaciones altas por 

encima de 80 puntos. Así, una calificación alta refleja 

un mejor estado o mayor grado de desarrollo de la 

cadena y/o sus componentes, por el contrario, una 

menor calificación se entiende como un menor grado 

de desarrollo, o un estado más crítico que necesita 

ser fortalecido o transformado.

7.2.1 Cadenas agropecuarias y forestales 

Condiciones de los componentes de 
entorno y anatomía de las cadenas 

En la tabla 6, se presentan los resultados de la valo-

ración realizada a las cadenas agropecuarias ana-

lizadas en la subregión Catatumbo. Se puede ver que 

las cadenas de café y cacao obtuvieron la calificación 

más alta, con un total de 60 puntos cada una, segui-

da por palma con 58 y ganadería con 55 puntos. Las 

cadenas con menor puntaje fueron yuca, aguacate, 

cebollín y sacha inchi, con calificaciones por debajo 

de los 42 puntos
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Calificación general por componente de análisis para las cadenas agropecuarias y forestales

Peso porcentual por 
componente

COMPONENTE

CADENA

15%

ENTORNO

67

63

57

60

62

56

53

50

56

57

20%

PRODUCCIÓN
PRIMARIA

56

53

57

70

45

57

41

41

47

44

20%

POSCOSECHA
Y/O BENEFICIO

51

51

35

68

35

43

59

59

35

37

25%

TRANSFORMACIÓN

62

68

82

37

73

37

37

37

45

37

20%

COMERCIALIZACIÓN

65

62

52

48

48

48

46

38

38

48

100%

CALIFICACIÓN
GENERAL

60

60

58

55

53

47

46

44

44

44

48

60

59

48

49

44

37

40

35

35

35

35

37

35

37

37

44

38

38

38

42

41

40

39

Palma de aceite

Café

Cacao

Ganadería

Caña panelera

Cebolla

Apicultura

Fríjol

Piscicultura

Piña

Aguacate

Sacha inchi

Cebollín

Yuca

Tabla 6. Calificación general de las cadenas agropecuarias

Fuente: elaboración propia

Al contrastar las cadenas de acuerdo con los compo-

nentes analizados, se identifica de manera transver-

sal que para la subregión Catatumbo, la Producción 

Primaria, Poscosecha y/o Beneficio y Comercializa-

ción, presentan las mayores necesidades de fortale-

cimiento. Por ejemplo, en el caso de las cadenas con 

menores calificaciones, se identifican las debilidades 

en temas como productividad, el acceso a la tecno-

logía, poca vinculación de productores a programas 

de extensión agropecuaria, activos productivos para 

la producción, transformación y comercialización, 

sumado al déficit en los procesos de fortalecimiento 

organizacional, que permitan suscribir acuerdos de 

comercialización formal, garantizando la sostenibili-

dad y el pago de precios justos de los productos.

Por su parte, el componente de Transformación refle-

ja un mayor desarrollo, particularmente para la cade-

na de palma de aceite (82 puntos), los productores, 

organizaciones y empresa privada, desarrollan proce-

sos industriales para la obtención de aceite rojo de 

palma, que se comercializa en el mercado regional y 

nacional. En la cadena de café (62 puntos), se realiza 

la transformación de café pergamino seco a café mo-

lido para ser vendido a nivel regional y otros depar-

tamentos del país. Finalmente, en cacao (65 puntos) 

se viene desarrollando, de manera artesanal, valor 

agregado mediante la producción de tortas de cacao 

y confitería, procesada para el mercado local princi-

palmente en el corregimiento de San Pablo, munici-

pio de Teorama.
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En el componente de Poscosecha y/o Beneficio, los 

resultados en rojo reflejan las valoraciones críticas de 

la mayoría de las cadenas, en temas como la cober-

tura y el estado de las unidades de beneficio y posco-

secha, tanto las individuales como las comunitarias. 

Esto conlleva, a la necesidad de priorizar acciones en 

función de mejorar estas infraestructuras producti-

vas, que pueden llegar a hacer mucho más competi-

tivas estas actividades, y por ende aportar a la reacti-

vación económica de la región.

Finalmente, el componente de Comercialización, si-

gue siendo una gran dificultad para los productores 

y la agricultura familiar. Entre las principales causas 

transversales de las calificaciones bajas de la cadena, 

se identificaron la ausencia o mal estado de la infraes-

tructura de acopio, la baja capacidad y cobertura de 

las existentes, lo que limita la posibilidad de generar 

procesos de agregación de valor y/o transformación 

de los productos. Los temas de calidad, asociatividad 

y certificaciones necesarias para algunos mercados, 

impactan la comercialización que normalmente se 

genera a partir de intermediarios a precios bajos, que 

no necesariamente valoran el esfuerzo de los produc-

tores. 

En el componente de Entorno, las cadenas evaluadas 

presentan una calificación media, sin embargo, 

persisten retos importantes relacionados con el bajo 

acceso a créditos, que para los actores participantes 

en mesas municipales y sectoriales, es una necesidad 

sentida. Así mismo, el bajo porcentaje de agricultores 

vinculados a organizaciones, la baja presencia de 

gremios, el deficiente acceso a servicios de asistencia 

técnica, dificulta que los productores implementen 

nuevos paquetes tecnológicos en el desarrollo de 

sus actividades productivas, esto sumado al mal 

estado de las vías, que causa demoras y pérdidas en 

el proceso comercial de los productos agropecuarios. 

Ahora bien, existen algunas categorías del Entorno 

que se convierten en una oportunidad para las ca-

denas. Por ejemplo, se resalta la presencia de insti-

tuciones educativas con programas relacionados con 

el sector agropecuario, lo que podría permitir la tec-

nificación, especialización o profesionalización de los 

productores de las diferentes cadenas, además de la 

oportunidad con los mercados para la comercializa-

ción de productos, a partir de las compras públicas 

que promueve la nueva Ley 2046 de 2020, que repre-

senta una oportunidad para vincular cadenas como la 

de arroz y panela, siempre y cuando se mejoren as-

pectos de calidad y manejo poscosecha.

Otro de los retos del territorio, de manera transversal 

para la totalidad de las cadenas analizadas, es lograr 

la participación y beneficios equitativos de hombres y 

mujeres en las cadenas de valor. Como se mencionó 

anteriormente, en los talleres se identificaron algu-

nas de las limitantes que tienen las mujeres para inci-

dir en el desarrollo de las actividades productivas. Por 

un lado, expresaron que la dedicación de tiempo casi 

completo a las labores domésticas, les limita la opor-

tunidad de permanecer y atender adecuadamente 
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sus cultivos, lo que repercute en productos de regular 

o mala calidad, y por ende en una comercialización a 

bajos precios y con dificultades. 

También expresaron que los componentes en los que 

más participan las mujeres corresponden a: Poscosecha 

y/o Beneficio, transformación y comercialización. Los 

hombres, por su parte, tienen mayor participación 

en actividades de los componentes de Producción 

Primaria (adecuación de terrenos, construcción de 

drenajes, siembra, sostenimiento).

Con base en estos hallazgos, los líderes de las orga-

nizaciones presentes en el taller, plantearon alter-

nativas para mejorar la incidencia de la mujer en las 

cadenas de valor, las cuales fueron descritas en el  

numeral 7.1.

Valoración de las variables 
transformadoras de las cadenas

En la tabla 7, se detalla el comportamiento de las va-

riables transformadoras para cada una de las cadenas 

analizadas en la subregión. Por ejemplo, las cadenas 

de cacao, palma, ganadería y apicultura son, en su 

orden, las que obtuvieron mejores puntajes. Por su 

parte, cadenas como la yuca, aguacate y piscicultu-

ra, obtuvieron puntajes por debajo de 40 puntos, que 

corresponden al nivel bajo y presentan condiciones 

que deberían ser fortalecidas, de manera que contri-

buyan al desarrollo y reactivación económica de la 

subregión Catatumbo.
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Tabla 7. Puntuación agregada de variables transformadoras por cadena7

Fuente: elaboración propia

A continuación, se observa el detalle de la valoración 

de las variables transformadoras por cadenas. Se pue-

den observar cadenas, con la mayoría de los punta-

jes en estos indicadores, entre bajo y medio. Algunas 

como las cadenas de cacao, palma de aceite, ganade-

ría y apicultura, tienen un mayor grupo de variables 

transformadoras con puntajes altos.

7 Los puntajes menores a 50 puntos se consideran en un nivel bajo de desarrollo, entre 50 y 80 puntos en un nivel medio, y los 
mayores a 80 en un nivel alto.

Calificación de las cadenas agropecuarias y forestales 
en variables transformadoras

CADENA
Variables

Transformadoras (60%)

60

55

55

54

53

52

43

43

42

42

41

40

38

35

Palma de aceite

Ganadería

Cacao

Apicultura

Café

Caña panelera

Sacha inchi

Piña

Fríjol

Cebollín

Aguacate

Piscicultura

Cebolla

Yuca
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Ilustración 15. Valoración de las variables transformadoras por cadenas agropecuarias

Café

Bajo

Medio

Alto

1E_IA
2E_IP

3E_MCC

4E_AT

5E_DC

1P_PP

2P_CM

3P_RP

4P_TEC

5P_REG
6P_EG7P_EP

1BP_PC

2BP_PB

1T_CT

2T_IT

3T_BT

1C_IC

2C_CI

3C_EC

4C_CP

Cacao

1E_IA
2E_IP

3E_MCC

4E_AT

5E_DC

1P_PP

2P_CM

3P_RP

4P_TEC

5P_REG
6P_EG7P_EP

1BP_PC

2BP_PB

1T_CT

2T_IT

3T_BT

1C_IC

2C_CI

3C_EC

4C_CP

Bajo

Medio

Alto

Caña panelera

1E_IA
2E_IP

3E_MCC

4E_AT

5E_DC

1P_PP

2P_CM

3P_RP

4P_TEC

5P_REG
6P_EG7P_EP

1BP_PC

2BP_PB

1T_CT

2T_IT

3T_BT

1C_IC

2C_CI

3C_EC

4C_CP

Bajo

Medio

Alto

Palma de aceite

1E_IA
2E_IP

3E_MCC

4E_AT

5E_DC

1P_PP

2P_CM

3P_RP

4P_TEC

5P_REG
6P_EG7P_EP

1BP_PC

2BP_PB

1T_CT

2T_IT

3T_BT

1C_IC

2C_CI

3C_EC

4C_CP

Bajo

Medio

Alto

Cebolla

1E_IA
2E_IP

3E_MCC

4E_AT

5E_DC

1P_PP

2P_CM

3P_RP

4P_TEC

5P_REG
6P_EG7P_EP

1BP_PC

2BP_PB

1T_CT

2T_IT

3T_BT

1C_IC

2C_CI

3C_EC

4C_CP

Bajo

Medio

Alto

Sacha inchi

1E_IA
2E_IP

3E_MCC

4E_AT

5E_DC

1P_PP

2P_CM

3P_RP

4P_TEC

5P_REG
6P_EG7P_EP

1BP_PC

2BP_PB

1T_CT

2T_IT

3T_BT

1C_IC

2C_CI

3C_EC

4C_CP

Bajo

Medio

Alto

COMPONENTE CÓD VARIABLE TRANSFORMADORA 

ENTORNO

1E_IA Infraestructura de acceso
2E_IP Inclusión en los instrumentos de planificación territorial 

3E_MCC Mitigación de cambio climático 
4E_AT Cobertura y variación en prestación del servicio de asistencia técnica 
5E_DC Distancia de la producción al principal polo de consumo 

PRODUCCIÓN 
PRIMARIA 

1P_PP Número de productores
2P_CM Cobertura subregional de la línea por municipios 
3P_RP Rendimiento promedio de los cultivos 

4P_TEC Tecnología apropiada  al territorio y a la cadena
5P_REG Presencia de registros ICA/BPA

6P_EG Empleos generados actualmente por la línea productiva en la subregión, con respecto al total 
de los hogares rurales. 

7P_EP Capacidad de generación de empleo
POSCOSECHA Y/O 

BENEFICIO
1BP_PC % productores vinculados a unidad de pos cosecha comunitarias
2BP_PB Cantidad de producto beneficiado en el territorio

TRANSFORMACIÓN
1T_CT Capacidad instalada para transformar 
2T_IT Presencia de infraestructuras de transformación activas en el territorio
3T_BT Beneficio al territorio por procesos de transformación 

COMERCIALIZACIÓN 

1C_IC Capacidad e las infraestructuras de comercialización 
2C_CI Cobertura de las infraestructuras existentes para la comercialización 
3C_EC Estado de las infraestructuras existentes para la comercialización 
4C_CP Predios certificados / total de predios de la región en la línea productiva
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Yuca

1E_IA
2E_IP

3E_MCC

4E_AT

5E_DC

1P_PP

2P_CM

3P_RP

4P_TEC

5P_REG
6P_EG7P_EP

1BP_PC

2BP_PB

1T_CT

2T_IT

3T_BT

1C_IC

2C_CI

3C_EC
4C_CP

Bajo

Medio

Alto

Apicultura

1E_IA
2E_IP

3E_MCC

4E_AT

5E_DC

1P_PP

2P_CM

3P_RP

4P_TEC

5P_REG
6P_EG7P_EP

1BP_PC

2BP_PB

1T_CT

2T_IT

3T_BT

1C_IC

2C_CI

3C_EC

4C_CP

Bajo

Medio

Alto

COMPONENTE CÓD VARIABLE TRANSFORMADORA 

ENTORNO

1E_IA Infraestructura de acceso
2E_IP Inclusión en los instrumentos de planificación territorial 

3E_MCC Mitigación de cambio climático 
4E_AT Cobertura y variación en prestación del servicio de asistencia técnica 
5E_DC Distancia de la producción al principal polo de consumo 

PRODUCCIÓN 
PRIMARIA 

1P_PP Número de productores
2P_CM Cobertura subregional de la línea por municipios 
3P_RP Rendimiento promedio de los cultivos 

4P_TEC Tecnología apropiada  al territorio y a la cadena
5P_REG Presencia de registros ICA/BPA

6P_EG Empleos generados actualmente por la línea productiva en la subregión, con respecto al total 
de los hogares rurales. 

7P_EP Capacidad de generación de empleo
POSCOSECHA Y/O 

BENEFICIO
1BP_PC % productores vinculados a unidad de pos cosecha comunitarias
2BP_PB Cantidad de producto beneficiado en el territorio

TRANSFORMACIÓN

1T_CT Capacidad instalada para transformar 
2T_IT Presencia de infraestructuras de transformación activas en el territorio
3T_BT Beneficio al territorio por procesos de transformación 

COMERCIALIZACIÓN 

1C_IC Capacidad e las infraestructuras de comercialización 
2C_CI Cobertura de las infraestructuras existentes para la comercialización 
3C_EC Estado de las infraestructuras existentes para la comercialización 
4C_CP Predios certificados / total de predios de la región en la línea productiva

Fuente: elaboración propia
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Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA)

L a cadena de PSA, obtuvo una calificación general de 57 puntos, indicando un desarrollo medio. La calificación 

más baja se presenta en el componente de capacidades financieras y presupuestales mínimas para el diseño, 

estructuración, implementación y seguimiento de proyectos PSA y carbono forestal con 41 puntos.

Calificación general por componente de análisis para la actividad de pago por servicios ambientales

Peso porcentual por 
componente

COMPONENTE

20%

ENTORNO

58

25%

CONOCIMIENTO 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA EN LOS 
MECANISMO PAGO POR

SERVICIOS AMBIENTALES 
Y CARBONO FORESTAL

CAPACIDADES TÉCNICAS
MÍNIMAS PARA EL DISEÑO,

ESTRUCTURACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
PSA Y CARBONO FORESTAL 

CAPACIDADES FINANCIERAS Y 
PRESUPUESTALES MÍNIMAS

PARA EL DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN
IMPLEMENTACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
PSA Y CARBONO FORESTAL

73

25%

58

30%

41

100%

CALIFICACIÓN
GENERAL

57Pago por servicios ambientales

Tabla 8. Calificación general de la actividad de PSA

Fuente: elaboración propia

A continuación, se observa el detalle de la valora-

ción de las variables transformadoras por cadenas. 

Se pueden observar cadenas, con la mayoría de los 

puntajes en estos indicadores, entre bajo y medio. Al-

gunas como las cadenas de cacao, palma de aceite, 

ganadería y apicultura, tienen un mayor grupo de va-

riables transformadoras con puntajes altos.

Valoración de las variables transfor-
madoras de la actividad de Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA)

La mayor calificación de la actividad de PSA, se pre-

senta en el componente de conocimiento general y 

experiencia en los mecanismos de pagos por servi-

cios ambientales y carbono forestal, con 73 puntos. 

Se evidencia que la cadena presenta gran potenciali-

dad en la subregión para la reactivación económica, 

ya que por la vocación de la subregión y los activos 

ambientales, se podrían promover proyectos de este 

tipo con mayor eficiencia y, por ende, requiere la rea-

lización de acciones que propendan por el fortaleci-

miento de esta actividad.
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Fuente: elaboración propia

Ilustración 16. Valoración de las variables transformadoras para la cadena de Pago por Servicios Ambientales (PSA)

Recuperación con Uso 
Productivo (RUP) 

L a línea de RUP, si bien no es una actividad comer-

cial o con una lógica de cadena de valor, fue una 

de las iniciativas identificadas en los PATR por su im-

portancia ambiental, y como base o activo para poder 

realizar procesos productivos. Esta línea identifica las 

zonas que han tenido procesos de degradación y que, 

por lo tanto, requieren intervenciones para su recu-

peración o restauración, de manera que estas vuelvan 

a ser productivas y puedan vincularse nuevamente a 

las cadenas de valor del territorio. Para la subregión 

Catatumbo, la actividad de RUP se trabajó en los mu-

nicipios de Convención, San Calixto y Tibú, donde se 

identificaron que existen 29 805 ha de ecosistemas 

terrestres degradados. 

La principal causa de los procesos de degradación ha 

sido el cambio de uso del suelo, deforestación, des-

lizamiento, incendios y/o quemas, obras de infraes-

tructura energética, sequía, ganadería extensiva y 

cultivos ilícitos. Los municipios cuentan con oportu-

nidades de financiamiento para el proyecto de RUP, 

mediante el recurso del sistema general de participa-

ción, recursos para áreas de intervención de Ecope-

trol, según la línea del oleoducto y rentas propias. Los 
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municipios cuentan con instrumentos de planifica-

ción identificados, como son los Planes de Desarrollo 

Municipal (PDM), Planes Básico de Ordenamiento Te-

rritorial, Planes de Ordenamiento Territorial (PBOT), 

Planes de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas 

(POMCA), Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Es-

tudio de Flora y Fauna y Planes de Vida.

Se han identificado 313 ha en iniciativas de RUP en 

la subregión, donde sus objetivos principales son: so-

breexplotación, inundaciones, incendios y deforesta-

ción, cambio de uso del suelo. Las entidades que li-

deran estas iniciativas son la Corporación Autónoma 

Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), la 

Gobernación del Norte de Santander y las alcaldías 

municipales.

Dentro de las estrategias establecidas en la mesa 

sectorial para desarrollar el proceso de recuperación, 

se identificaron las siguientes actividades: 

• Identificación y caracterización de áreas con po-

tenciales de restauración.

• Estructurar proyectos estratégicos que contribu-

yan a la recuperación de los suelos productivos 

de la región.

• Promover estrategias que permitan acceder a la 

percepción de ingresos por PSA, como medida de 

protección de los ecosistemas.

• Conformar y formalizar organizaciones de pro-

ductores vinculados a la recuperación de suelos 

con uso productivo.

• Promover la restauración con especies nativas en 

las áreas degradadas por minería, cultivos ilícitos 

y deforestación.
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7.2.2 Cadenas no agropecuarias

La cadena no agropecuaria analizada en esta subre-

gión fue artesanías, con la población Motilón-Ba-

rí. Esta cadena obtuvo una calificación general de 50 

puntos, indicando un desarrollo medio. El componen-

te de producto arroja la calificación más baja, debido 

a la poca capacitación y asesoría recibidas, para me-

jorar los procesos de producción por las comunidades 

indígenas. De igual manera el entorno y la actividad 

artesanal, presentan falencias con valores de 46 y 48 

puntos respectivamente. 

Los componentes con mayores calificaciones son 

activos productivos y comercialización, debido a que 

la comunidad Barí cuenta con una gran fortaleza, 

que radica en su identidad cultural propia, y que se 

ve reflejada en sus productos y desarrollo artesanal 

primario en la subregión, los cuales se ofrecen a 

través de redes sociales, página web y voz a voz. 

Los artesanos, elaboran sus propias herramientas 

necesarias para realizar sus actividades. Por un lado, 

los hombres elaboran arcos y flechas para cazar, 

chuzos para pescar y sombreros para el uso diario. 

Por el otro, las mujeres utilizan el bejuco de monte y 

el palmiche para trabajar la cestería, así como el 

algodón, con el cual elaboran las faldas tradicionales. 

Algunos indígenas trabajan tejidos en chaquira y 

en hilos que anteriormente tinturaban con achiote 

(Artesanías de Colombia).

Tabla 9. Calificación general de la actividad de artesanías

Fuente: elaboración propia

Calificación general por componente de análisis para la actividad de artesanías

Peso porcentual por 
componente

COMPONENTE

15%

ENTORNO

46

20%

LA ACTIVIDAD 
ARTESANAL

48

20%

ACTIVOS
PRODUCTIVOS

EL PRODUCTO

75

25%

43

20%

COMERCIALIZACIÓN

65

100%

CALIFICACIÓN
GENERAL

55Artesanías
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Valoración de las variables 
transformadoras de la actividad 
artesanal 

En general la actividad de artesanías, encuentra sus 

mejores valoraciones en variables transformado-

ras del componente de Entorno. La comunidad indí-

gena manifiesta su preocupación frente a la dificultad 

que tienen para conseguir algunas materias primas, 

con la que elaboran los arcos y las flechas, objetos 

que, además de servir como herramientas de caza y 

pesca para conseguir el alimento, son intercambiados 

durante los encuentros con otras comunidades de su 

misma etnia. 

Artesanías de Colombia manifiesta que la comunidad 

motilón-barí, ha expresado su interés de fortalecer el 

uso de tintes naturales, y en crear un centro de for-

mación artesanal como espacio para la transmisión 

de los saberes y las destrezas propias del oficio. Con 

respecto a la participación por sexo, se tiene que las 

337 mujeres artesanas, cuentan con una organiza-

ción en la que no hay participación masculina, lo que 

muestra la importancia de esta línea, no solo para re-

saltar la participación de la mujer, sino la jerarquía 

que esto otorga en términos culturales, étnicos y de 

autonomía económica.

Ilustración 17. Valoración de las variables transformadoras para la actividad de artesanías

Fuente: elaboración propia
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········sAA_PL 
7 AA_EP 6AA_EG 

COMPONENTE 

ENTORNO 

LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

PRODUCTOS 

COMERCIALIZACIÓN 

-
1 E_IA 
ZE_IP 

3E_MCC 
4E_AT 
SE_DC 
1AA_PP 

ZAA_CM 
3AA_R 

VARIABLE TRANSFORMADORA   
Infraestructura de acceso 
Inclusión en los instrumentos de planificación territorial 
Mitigación de cambio climático 
Calificación prestación del servicio de asistencia técnica 
Distancia de la producción al principal polo de consumo 
Participación población en la cadena 
Cobertura subregional por municipios 
Rentabilidad 

4AA_ TEC Tecnología apropiada al territorio y a la cadena 
SAA_PL Tenencia de permisos o licencia 
6AA_EG Empleos generados actualmente por la línea productiva en la subregión, con respecto al total de los hogares rurales. 
7 AA_EP Capacidad de generacion de empleo 
1AP _TH Tenencia de herramientas básicas en buen estado 

ZAP _PMP Proveniencia de la materia prima 
1 P _ VM Capacidad ventas mensuales 
2P _LT Lugar donde desarrollo del trabajo 
3P _ VA Valor agregado 
1C_MP Medios de promoción 
ZC_CC Canales de comercialización 

3C_PMA Presencia de muestras artesanales y ferias artesanales en el territorio 
4C_PC Presencia de Certificaciones 
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Apartir de la selección de cadenas desarrollada en 

los PATR, y aquellas que fueron identificadas en 

las mesas de impulso del pilar 6 del PDET, para for-

mular un perfil de proyecto que aporte a la puesta en 

marcha del PME, se presenta, a continuación para las 

cadenas de cacao, café, cebolla, sacha inchi y piscicul-

tura, un análisis integrado del entorno y la anatomía 

de las cadenas, a partir de la metodología METAREC°, 

una propuesta de estrategias formuladas y concerta-

das con actores del territorio, y un perfil de proyecto 

que puntualiza las acciones de intervención sugeridas 

en el corto, mediano y largo plazo para cada una de 

ellas.

8.1 Análisis de la cadena de valor del cacao

8.1.1 Análisis del entorno y la anatomía del cacao, de acuerdo 
con la metodología METAREC°

La producción de cacao es una de las actividades productivas más relevantes en la subregión PDET Catatumbo. 

Esta se desarrolla en los 8 municipios que la conforman (100%), vinculando a 3 690 familias. 

En la ilustración 19, se muestra la anatomía de la ca-

dena de valor del cacao, donde se presentan los datos 

en torno a la línea de esta subregión, relacionados en 

los componentes de Entorno, Producción Primaria, 

Poscosecha y/o Beneficio, Transformación y Comer-

cialización. Las cifras expresadas, corresponden a la 

información recolectada y verificada en las mesas 

municipales y sectoriales del PME, y se incluye infor-

mación secundaria relevante para la cadena, como el 

dato de nivel de créditos reportados por FINAGRO.
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Ilustración 18. Municipios cacaoteros de la subregión PDET Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME
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Ilustración 19. Anatomía de la cadena productiva de cacao

ANATOMÍA DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO - CATATUMBO

$ 7 884 498 804 COP 

18

Otorgados en créditos para 
la cadena por Finagro en el 
2020. Línea priorizada en los 8 

municipios que conforman la subregión. 
Vincula el 5,4% de los productores de 

la línea 

Con capacidad para beneficiar 

181  T/año.

Capacidad para transformar 

50 kg/día.

La agroindustria identificada no cuenta con 

el registro INVIMA. 

100% de la planta de transformación se 

encuentra en mal estado de acuerdo con 

los actores del territorio.

Vincula el 5,42% de los productores de la 

línea. 

Capacidad para el

almacenamiento 150 T.

Vincula el 19,02%  de los productores de 

la línea.

Capacidad para el 

almacenamiento 400  T.

Sólo el 5% de los predios cuentan 

con certificaciones (producción 

orgánica).

En la subregión se realizan procesos de  

transformación al cacao

de tipo:

Artesanal y semi industrial.

La agroindustria de la subregión 

transforma el cacao en torta 

de Cacao.

16% de las unidades productivas 

cuentan con beneficio nivel predial.

91% de las unidades de 

beneficio/poscosecha prediales 

requieren intervención dado que se 

encuentran en regular o mal estado. 

79% 

no cuenta con unidades de beneficio 

individuales o colectivas.

Cobertura del 26% de los productores 

de la línea.

Capacidad para acopiar 430 T/año.

11
Centros de acopio

El PDEA contempla esta línea 

productiva de manera específica.

La cadena tiene una 

amenaza baja por cambio 
climático.

En general, las vías de 
comunicación están en 
mal estado.

Existen 2 centros potenciales de 
comercialización: 

Ocaña y Cúcuta

Está incluida en el 56% 

de los instrumentos de 

planificación del territorio.

63%

79%

Organizaciones 

de productores

Concentran 
1 264
asociados, de los 

cuales el 21,17% 

son mujeres.

Los centros de acopio del territorio tienen 

la capacidad para acopiar solo el 10,1 % 

de la producción. 

82% de los acopios identificados se 

encuentran en regular estado de acuerdo 

con los actores del territorio.

 Existe capacidad instalada en la subregión 

para transformar 4% de la producción 

identificada.

De los procesos de AT son 
financiados principalmente 

por entidades privadas. 

100% 
Cobertura Subregional 1 Planta de 

Transformación

2 puntos de venta

7 puntos de compra

 4 sellos o certificaciones

Casa luker

Nacional de Chocolates

Asoprocap

Principales Clientes: 

1 447,3 T/año

Volumen comercializado 

Productos 

transformados

4 Unidades de 

beneficio comunitario

582 
Unidades poscosecha

en predios 

3 690 Productores

Representa el 4,1% de los 
hogares rurales.

7 425 ha
Área sembrada

4 269 T/año
Producción

Rendimiento promedio 0,6 T/ha

El cultivo ocupa el 

34,4% del área con 
vocación agroforestal de la 

subregión (21 608 ha).

La producción de la subregión 

representa el 3,93% de la 
producción nacional.

9 viveros

66,7% corresponden a jardines 
clonales.
22% se encuentra registrado 
ante el ICA.

Unidad productiva promedio 

(2,01 ha) inferior a la unidad 
mínima rentable en la 

subregión (5,0 ha).

PRODUCCIÓN PRIMARIA POSCOSECHA Y/O BENEFICIO TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

De los municipios  recibieron 
Asistencia Técnica (AT) entre 
los años 2019-2020.

8 comercializadores

Destinos de  

comercialización 

Cúcuta

Ocaña -Sardinata

Tibú

ENTORNO

230 000
(plantas/año)
Capacidad de producción

Productos comercializado por los 

clientes:  cacao en grano seco, 

cacao en baba.

Fuente: elaboración propia con base en fuentes oficiales e información de las mesas municipales y sectoriales del PME
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En la Ilustración 21, se presenta la calificación general 

obtenida por la línea de 59,8 y las obtenidas en los di-

ferentes componentes de la cadena de cacao. Como 

se observa, los componentes con calificaciones infe-

riores fueron Poscosecha y/o Beneficio, con una ca-

lificación de 50,8 puntos, y producción Primaria con 

55,8.  De allí la necesidad de fortalecer algunas cate-

gorías y aspectos en los 2 componentes.

En el componente de Entorno, la categoría de Segu-

ridad y Confianza, obtuvo la menor calificación, debi-

do a la presencia de cultivos ilícitos. La categoría de  

Mercado obtuvo calificación media, afectada por el 

mal estado de vías terciarias, que encarecen y dificul-

tan las operaciones de intercambio comercial.

En la categoría de Innovación y Tecnología, con 

calificación de 60, se analiza el servicio de asis-

tencia técnica y extensión agropecuaria, el cual 

presentó una mediana cobertura de atención, 

dado que solo en el 63% de los municipios se 

prestó este servicio. Adicionalmente, se iden-

tificó que los temas están concentrados en as-

pectos relacionados con la producción primaria, 

requiriendo concentrar esfuerzos en los otros 

eslabones de la cadena, como beneficio y posco-

secha, transformación y comercialización. Fren-

te a esto, es importante vincular a la totalidad 

de cacaocultores de la subregión, a los progra-

mas de extensión agropecuaria contenidos en 

los PDEA, toda vez que esta actividad económica 

está priorizada en los documentos de planifica-

ción territorial realizados a nivel departamental.
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Ilustración 20. Cambios en el cultivo de cacao en relación con el cambio climático 8

Fuente: elaboración propia

8 Para mayor detalle sobre la valoración climática de las cadenas de valor de la subregión, dirigirse al Anexo 1. Análisis de Cambio 
Climático.
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Ilustración 21. Análisis detallado de la cadena de cacao

CALIFICACIÓN GENERAL OBTENIDA POR LA LÍNEA   59,8

67,2 55,8 50,8 61,7 65

83,3

ENTORNOC
om

po
ne

nt
es

PRODUCCIÓN PRIMARIA POSCOSECHA Y/O BENEFICIO TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

Servicios de soporte 
y aspectos geográficos 58,3Relación del territorio

con la producción 50Capacidad y cobertura 
del beneficio 33,3Capacidad para la

transformación
*   Infraestructura de acceso
Servicios públicos
Disponibilidad sistemas de información
Colocación de créditos específicos para la línea

70,4Capital social y 
económico

Educación aplicada
Índice de juventud
Índice de vejez
Porcentaje de productores asociados
Presencia de gremios
Presencia agro empresarial
Presencia de organizaciones de segundo nivel
PIB agropecuario
Enfoque diferencial

47,6Seguridad y confianza

Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes
Presencia de cultivos ilícitos

66,7Entorno político

*   Inclusión en los instrumentos de 
planificación territorial
Presupuesto en los instrumentos 
de planificación territorial

88,9Ambiental 
/cambio climático

*   Capacidad de la cadena para mitigar 
el cambio climático
Grado de amenaza de cambio climático 
para la cadena
Disponibilidad de tierra dentro de la frontera 
agrícola por cada vocación de uso de suelo

60Innovación y tecnología

*   Prestación del servicio de asistencia técnica
Cobertura y variación en prestación del 
servicio de asistencia técnica
Relación con PDEA
Índice de innovación del departamento
Presencia y acceso a centros de investigación

61,1Mercado

*  Distancia de la producción al principal 
polo de consumo
Estado general de las vías
Variación de las exportaciones
Consumo aparente por líneas productivas
Aplicabilidad de la línea para vincularse 
a la ley de compras públicas
Presencia operadores de compras públicas

Uso del suelo con vocación para la cadena 
por parte de la misma
*   Unidad mínima rentable promedio 
de la subregión
*   Participación de la población rural
en la cadena analizada
*   Cobertura de la línea en los municipios 
de la subregión

Predios con unidades de beneficio
*   Cobertura del servicio de beneficio poscosecha
Estado de las unidades de beneficio individuales
*   Cantidad de producto beneficiado
en el territorio

Estado de las infraestructuras de transformación
*  Capacidad instalada para transformar
Grado de formalización (Registro INVIMA) *   Capacidad de las infraestructuras existentes 

para la comercialización
*   Cobertura de las infraestructuras existentes 
para la comercialización
*   Estado de las infraestructuras existentes 
para la comercialización

83,3
*   Presencia de infraestructuras de 
transformación activas en el territorio
*   Cantidad de la producción que es 
transformada en el territorio

50Generación de valor

Generación de valor

*   Empleos generados actualmente por la línea 
en la subregión, con respecto al total de los 
hogares rurales
*   Capacidad de generación de empleo

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

100Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

66,7
*Presencia de certificaciones

Generación de valor

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

58,3
Capacidad y eficiencia de 
la producción, tecnología 
y especialización

Participación de la cadena en la 
producción nacional
*  Productividad o rendimiento
*  Tecnología apropiada para el territorio 
y la cadena
*  Adopción de BPA, BPG y registro ICA

33,3
Capacidad para la
comercialización 
(infraestructura)

Destino de la comercialización

50Destino de la 
comercialización

Cantidad de aliados comerciales

100Canales de comercialización

Alto nivel de desarrollo: Calificaciones totales superiores a 80 puntos
Medio nivel de desarrollo: Caificaciones totales entre 50 y 80 puntos
Bajo nivel de desarrollo: Calificaciones totoles inferiores a 50 puntos

*  Variables transformadoras por categoría de análisis y componentes de análisis. 
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Fuente: elaboración propia
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El PDEA de Norte de Santander, dentro de sus objeti-

vos estratégicos, estipula el acompañamiento técni-

co en los temas de producción primaria, sin embargo, 

no tiene metas específicas para transformación y co-

mercialización, mientras que en el PME, se contempla 

atender 285 productores de cacao, principalmente en 

temas de productividad. 

En la categoría de Capital Social y Económico, del 

componente de Entorno, se identificaron bajos nive-

les de asociatividad, es decir, que tan solo el 30% de 

los productores pertenecen a alguna organización. 

Estos niveles, según se indagó en el territorio, se de-

ben a la falta de apoyo institucional en la formación 

socio empresarial y organizativa. A esto se suma, el 

desconocimiento de las oportunidades que brindan 

los procesos asociativos en temas de comercializa-

ción, acceso a servicios de extensión agropecuaria, 

financiación de proyectos, etc. Existe una organiza-

ción de segundo nivel (ASOPROCANOR) que, con 

un adecuado acompañamiento institucional, podrá 

involucrar a las organizaciones de base en activida-

des de transformación y comercialización conjun-

ta, disminuyendo costos operativos. Así mismo, se 

requiere ampliar la presencia y cobertura técnica y 

financiera del gremio cacaotero (Federación Nacio-

nal de Cacaoteros-FEDECACAO), en la subregión, 

que permita potencializar la cadena productiva.

En el componente de Producción Primaria, la categoría 

que obtuvo una calificación inferior fue Generación 

de Valor, en la que se evalúan aspectos relacionados 

con la capacidad para la generación de empleo. 

La categoría Capacidad, Eficiencia de la Producción, 

Tecnología, con calificación media, está afectada por 

las mínimas prácticas de manejo realizadas por los 

productores, la poca adopción de Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA), y el bajo registro de predios ante el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

La categoría Relación del Territorio con la Producción, 

en la que se analiza la unidad mínima rentable, que 

para la región es inferior a la establecida en las mesas 

de la subregión. Las actividades para la implementa-

ción de los cultivos, se desarrollan de forma tradicio-

nal, con baja aplicación de tecnologías (socola, tumba, 

repique, arrume, siembra, deshierba manual y cose-

cha), esto no permite generar mayores volúmenes 

de producción. De igual forma, en la subregión el 5% 

de los predios cacaoteros cuenta con certificación o  

9 Se utilizan los datos del IGAC para la vocación de uso del suelo, la categorización de ART para las alertas ambientales y la capa 
de frontera agrícola de UPRA. Para los cultivos agrícolas, se toma el área dentro de la frontera agrícola sin alertas ambientales y 
alertas ambientales bajas con vocación agrícola. Para los cultivos agroforestales, se toma el área dentro de la frontera agrícola sin 
alertas ambientales, con alertas ambientales bajas y medias con vocación agroforestal. Para las plantaciones forestales, se toma el 
dato del área dentro de la frontera agrícola sin alertas ambientales, con alertas ambientales bajas y medias con vocación forestal y 
agroforestal.



PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN - PME

73 SUBREGIÓN PDET CATATUMBO

registros del Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA). La subregión Catatumbo, tiene 21 608 ha con 

aptitud de uso agrícola dentro de la frontera⁹, lo 

que representa el 34,4% de la misma, de acuerdo 

con los estándares de evaluación de la metodología  

METAREC°. Esto representa una calificación media, 

de tal manera que la producción de cacao, junto con 

la producción de café, caña panelera y palma, son las 

actividades que mayor cantidad de área ocupan. 

Otro aspecto para tener en cuenta, es que la unidad 

productiva promedio de la subregión es de 2,01 ha, 

y se encuentra por debajo de la unidad mínima ren-

table, identificada por los mismos productores que 

en esta zona es de 5 ha. La participación de la pro-

ducción de la subregión, sobre el total nacional, es 

baja, pues representa solo el 3,9%, y el rendimiento 

promedio de los cultivos de cacao, según información 

suministrada por los actores presentes en mesas mu-

nicipales es de 0,6 T/ha. Estos niveles de producción 

explican la necesidad de tener unidades productivas 

de mayor tamaño, con acciones que conduzcan a me-

jorar la eficiencia de la producción, y podría llegar a 

reducir el tamaño de las unidades mínimas rentables. 

De acuerdo con el análisis, la cantidad de población que 

se dedica al cultivo de cacao, representa el 4,1% de la 

población rural de la subregión (3 690 productores y  

89 480 hogares rurales). Es una de las cadenas produc-

tivas con mayor cantidad de productores, en compara-

ción con las otras cadenas que se analizaron en el PME.

El componente Poscosecha y/o Beneficio, tuvo una 

puntuación media de 50,8 en el análisis de la cadena. 

Esto está relacionado con la categoría de Capacidad y 

Cobertura del Beneficio, en la que se evidencia que solo 

el 16% de los productores cuentan con infraestructura 

de secado individual en regular estado. Así mismo, 

se identificaron 4 infraestructuras comunitarias de 

secado, las cuales se encuentran en regular estado 

y benefician al 5,4% del total de los productores.

De manera articulada con las entidades y organiza-

ciones que participaron en las mesas municipales y 

sectoriales, se identificaron acciones conducentes 

a superar las dificultades antes mencionadas. Para 

atender los vacíos en el componente de extensión 

agropecuaria, se requiere la gestión de capacitacio-

nes suministradas por el Servicio Nacional de Apren-

dizaje (SENA), entre otros. Se requiere, también, que 

estas capacitaciones fortalezcan el conocimiento en 

temas de fermentación y secado, que resulta de gran 

importancia en el sabor y aroma, tema clave debido 

a que si no se cuenta con el grado de humedad re-

querido durante el procesamiento (entre el 10% y 

el 12%), disminuirá la calidad final de la producción. 

Así mismo, se requiere la construcción y dotación de 

infraestructura para la poscosecha y facilitar el trá-

mite de solicitudes de crédito, con el fin de obtener 

recursos que permitan la compra de activos, y fi-

nanciar las actividades requeridas en la poscosecha.
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El componente de Transformación obtuvo 61,7 pun-

tos, debido a que se han presentado avances en el 

indicador de generación de valor con procesos de 

transformación agroindustrial. Gracias al apoyo 

del SENA, se han desarrollado de manera artesa-

nal capacitaciones y talleres sobre la elaboración 

de productos derivados del cacao, como tortas de 

cacao y alguna confitería, generando expectativa 

y motivación en los productores, para seguir de-

sarrollando acciones que permitan generar valor 

agregado e ingresos adicionales en la subregión. 

En cuanto a la infraestructura para adelantar los 

procesos agroindustriales, no se tienen los mismos 

avances, por lo que es necesario dotar de la infraes-

tructura y maquinaria necesarias, para que los pro-

ductores y organizaciones puedan poner en práctica 

los conocimientos del proceso de transformación.

Dentro del componente de Comercialización, se 

identificó que el principal aliado comercial es la 

Cooperativa de Caficultores del Catatumbo Ltda.  

(COOPERACAFE), entidad que además de comer-

cializar café, también lo hace con cacao, e inter-

mediarios, lo que le permitió una calificación me-

dia a este indicador. Anualmente, el 34% de la  

producción de cacao en la subregión es comercializa-

do por el aliado principal, y el restante por interme-

diarios, el cual es destinado al mercado nacional (cho-

colateras CasaLuker o Nacional de Chocolates), y el 

mercado internacional a través del socio estratégico  

COLCOCOA,  que distribuye cacao al mercado euro-

peo. 

Como se pudo evidenciar en el análisis de los dife-

rentes componentes de la cadena de valor, se re-

quiere desarrollar acciones que contribuyan al for-

talecimiento de la línea productiva, tales como: 

establecimiento de nuevas siembras y aumento de 

productividad de los cultivos establecidos, diseño e 

implementación de capacitaciones técnicas en los 

diferentes eslabones de la cadena, construcción, do-

tación y puesta en marcha de infraestructuras mix-

tas comunitarias para la transformación, y gestionar 

procesos de certificación, que permitan la comercia-

lización del producto en mercados diferenciales, así 

como fortalecer las organizaciones de productores de 

primer y segundo nivel para el mejoramiento de pro-

cesos organizativos, la presentación de servicios com-

plementarios y la comercialización de los productos.

Con base en lo expresado, en la siguiente tabla se 

resumen las categorías y respectivos componentes, 

que tienen una valoración crítica para la cadena de 

valor de cacao:
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Fuente: elaboración propia

Tabla 10. Identificación de Puntos Críticos por componente

8.1.2 Estrategias para el 
fortalecimiento de la cadena 
de cacao 

Las estrategias nacen en el marco de las con-

certaciones de las mesas sectoriales, donde los 

actores, de acuerdo con el conocimiento del con-

texto general del territorio y de las debilidades iden-

tificadas en la cadena productiva, plantean diferentes  

acciones a corto, mediano y largo plazo, con el objeti-

vo de fortalecer todos los eslabones de la cadena, con 

énfasis en la Producción Primaria, la Poscosecha y/o 

Beneficio, Transformación y la Comercialización. Con 

base en los puntos críticos que fueron identificados, 

se presentan a continuación algunas propuestas con 

acciones concretas por componente, para dirigir las 

inversiones orientadas al fortalecimiento de la cade-

na de cacao.

Componente de Produccíon Primaria

Como se expresó en la anterior sección, en el compo-

nente de Producción Primaria, se observaron debili-

dades en las variables de:

• Unidad mínima de cultivo rentable, que tienen en 

promedio las familias vinculadas a la producción 

de cacao en la subregión.

• Bajo nivel de participación de la cadena en la pro-

ducción nacional.

• Bajos niveles de productividad y rendimiento;

• Escasa apropiación de tecnología para el desarro-

llo de la cadena y las deficiencias en la adopción 

de BPA.

 

COMPONENTE CATEGORÍA CON VALORACIÓN CRÍTICA 

Entorno • Seguridad y Confianza

Producción Primaria • Generación de Valor

Poscosecha y/o Beneficio • Capacidad y Cobertura del Beneficio

Transformación • Capacidad para la Transformación

Comercialización 
• Capacidad para la Comercialización (Infraestructura)
• Destino de la Comercialización
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Tabla 11. Estrategias formuladas para atender el componente de Producción 
Primaria en la cadena de cacao de la subregión Catatumbo

COMPONENTE DE PRODUCCIÓN PRIMARIA CACAO 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Incrementar la 
producción 
mediante el 
establecimiento de 
nuevas áreas de 
producción, 
rehabilitación y 
sostenimiento de 
áreas plantadas, así 
como el 
establecimiento y 
registro de jardines 
clonales y viveros. 

Jardín Clonal con registro ICA. Jardín 
clonal 17 8 0 25 

Nuevas áreas-Diseñar e 
implementar el plan de siembras. Ha 9 380 5 400 3 795 18 575 

Renovación/Rehabilitación. Ha 5 980 0 0 55 980 

Sostenimiento y fertilización. Ha 16 805 22 205 26 000 65 010 

Vivero certificado ICA. Vivero 9 5 0 14 

Vivero establecido. Vivero 9 5 0 14 

Apoyar la implementación de 
sistemas de riego. Fincas 300 300 300 900 

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

De acuerdo con el análisis de las condiciones agroecológicas y de variabilidad climática del territorio, se proyecta 

que el establecimiento de los cultivos de cacao debe quedar en zonas tradicionalmente dedicadas a la actividad 

productiva, con el objetivo de evitar la ampliación de la frontera agrícola; por tanto, las nuevas siembras, se de-

berán realizar en las áreas con vocación agrícola en las regiones donde actualmente se cultiva el cacao, preferi-

blemente en zonas de bajo riesgo.

Para responder a esas debilidades, en la subregión se 

propuso establecer la siembra de 18 575 ha, la reno-

vación y rehabilitación de 5 980 ha, con sistemas de 

riego, la adopción y certificación en BPA, tendientes a 

mejorar la productividad y la participación de la pro-

ducción en la subregión, así mismo la implementación 

de jardines clonales y viveros debidamente registra-

dos ante el ICA. Estas siembras se deberán realizar en 

las actuales zonas de producción, y se implementarán 

con paquetes tecnológicos sostenibles y adecuados 

para la zona, garantizando el suministro de insumos, 

herramientas, equipos de acompañamiento técnico, 

que permitan la comercialización de productos en 

mercados diferenciados. A continuación, se presentan 

las estrategias construidas de manera participativa 

en la mesa sectorial:
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Ilustración 22. Establecimiento de nuevos cultivos de cacao

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME y UPRA (2020)
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Otras estrategias planteadas en las mesas relacio-

nadas con el componente de Producción Primaria, 

tienen que ver con la disponibilidad de material ve-

getal, para lo cual es necesario el establecimiento de 

jardines clonales y viveros certificados, ubicados es-

tratégicamente en los 8 municipios de la subregión, 

con el fin de proveer material vegetal adaptado a las 

condiciones de la zona y producido en el mismo te-

rritorio, en el cual se requiera trabajar en procesos de 

capacitación e implementación.

Componente de Poscosecha y/o 
Beneficio

Para el componente de Poscosecha y/o Beneficio, 

se observan debilidades en la infraestructura predial 

y comunitaria equipos de beneficio para el proceso 

de fermentación y secado del cacao, orientados 

técnicamente a la calidad del grano seco que se va 

a comercializar. Para responder a estas debilidades, 

los asistentes a las mesas plantearon la necesidad de 

avanzar en la infraestructura de unidades individuales 

y comunitarias, que permitan el acopio, fermentación 

y secado, con el fin de obtener cacao de excelente 

calidad, con características organolépticas que lo 

identifican. Es de anotar que el cacao de la región se 

caracteriza por bajos niveles de cadmio, elemento 

limitante, además de sabor y aroma, para acceder al 

mercado internacional.

Como complemento, es necesario el acompaña-

miento técnico y la capacitación por parte del gremio 

cacaotero a los productores, acorde con la norma-

tividad legal existente (Norma Técnica Colombiana 

1252), en la que se establecen los procesos mínimos y 

normas de calidad para la comercialización del cacao 

en grano.  A continuación, se describen las estrategias 

planteadas para este componente.

Tabla 12. Estrategias formuladas para atender el componente de Poscosecha y/o 
Beneficio en la cadena de valor de cacao en la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

COMPONENTE DE POSCOSECHA Y/O BENEFICIO EN LA CADENA DE CACAO 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Establecimiento 
de programa de 
dotación de 
infraestructuras 
de beneficio 
predial y 
comunitario. 

Infraestructura predial. Infraestructura 3 690 855 655 5 200 

Infraestructura comunitaria a 
construir. 

Infraestructura 11 12 0 23 

Infraestructura comunitaria 
a dotar. Infraestructura 13 12 0 25 

Maquinaria y equipos de 
beneficio predial . Adquirir 
y/o construir las unidades de 
beneficio en acuerdo con las 
familias beneficiarias. 

Maquinaria y 
equipos 3 690 855 605 5 150 
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Dado que en todos los municipios de la subregión se 

encuentran cacaocultores, en las mesas sectoriales se 

identificó la necesidad de que existan infraestructu-

ras adecuadas y suficientes, tanto comunitarias como 

Componente de Transformación

En este componente los aspectos más importantes 

que se deben fortalecer en la cadena son: la in-

fraestructura de transformación que se va a adecuar, 

construir y dotar, así como el desarrollo de produc-

tos derivados del cacao (licor, pasta, manteca o polvo 

de cacao, entre otros), debidamente registrados; es 

decir, generar procesos agroindustriales que poten-

cialicen el acceso a mejores mercados y precios di-

ferenciados. En la subregión no existen procesos de 

transformación de cacao significativos, motivo por 

el cual, se deben coordinar acciones institucionales 

para promover y consolidar este eslabón de la cade-

na, previendo que la zona produce más de 4 000 T 

de cacao en almendra. Actualmente se está adelan-

tando a través del proyecto Mejores condiciones de 

mercados agrícolas para productos del Catatumbo, 

la caracterización física y química del cacao produci-

do en la subregión, con el fin de ofrecer productos de 

calidad, con la información y certificación necesarias 

para acceder a mercados más competitivos, lo que 

significan avances en este proceso.

La implementación de la infraestructura planteada 

en el componente de Transformación, también ser-

virá para apoyar el componente de Comercialización, 

debido a que permiten acopiar la producción para ser 

enviada a los centros de consumo.

A continuación, se relacionan las estrategias, activi-

dades y metas planteadas en transformación para la 

cadena de cacao en la subregión Catatumbo.

individuales, para realizar un beneficio eficiente, sin 

tener que recorrer largas distancias como se hace ac-

tualmente.
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Componente de Comercialización

En este componente los aspectos más importan-

tes que se deben fortalecer son: capacidad de la 

infraestructura de comercialización, cobertura de las 

infraestructuras y la promoción de certificaciones. 

Para atender las necesidades que tiene este compo-

nente, se propone desarrollar las siguientes estrate-

gias:

• Implementar un programa de certificación BPA de 

predios para la inserción en mercados especiali-

zados. 

• Diseñar una estrategia de comercialización, que 

se consolida en acuerdos comerciales formales 

suscritos entre organizaciones de base y empre-

sas agroindustriales (COLCOCOA, Café Export, 

Nacional de Chocolates, Casa Luker, entre otras), 

que garanticen la compra por calidad y valor di-

ferencial.

• Construcción y adecuación de infraestructura ne-

cesaria para fortalecer la logística del componen-

te comercial.

Como se mencionó anteriormente, la implemen-

tación de las infraestructuras en el componente de 

Transformación, servirá para apoyar el componente 

de Comercialización, debido a que permite acopiar la 

producción para ser enviada a los centros de consu-

mo, razón por la cual no se plantea la construcción 

Tabla 13. Estrategias formuladas para atender el componente de Transformación en la cadena 
de valor de cacao en la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME 

COMPONENTE DE TRANSFORMACIÓN DE LA CADENA DE CACAO 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Fortalecer los 
procesos de 
transformación de la 
materia prima 
(manteca, polvo, 
tortas y otros), así 
como cacotas y 
lixiviados para su 
colocación en 
mercados 
diferenciados. 

Desarrollo de certificación y 
registro de marca para 
productos derivados del cacao. 

Producto 
certificado 16 4 1 21 

Desarrollo del producto. Producto 
desarrollado 16 4 1 21 

Infraestructura a construir. Infraestructura 0 3 0 3 

Infraestructura de 
transformación a adecuar. 

Infraestructura 0 1 0 1 

Infraestructura de 
transformación a dotar. 

Infraestructura 0 3 0 3 
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Tabla 14. Estrategias formuladas para atender el componente de Comercialización 
en la cadena de valor de cacao en la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN DE LA CADENA DE CACAO 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Implementar un 
programa de 
certificación de 
predios, para lograr 
un mayor número 
de predios con 
certificaciones o 
sellos que permitan 
mayor acceso a 
mercados. 

Desarrollo de certificación–sellos. Predio 
Certificado 2 149 2 412 657 5 218 

Estrategias de comercialización. Estrategia 11 9 1 21 

Infraestructura de acopio a 
construir. Infraestructura 9 9 1 19 

Infraestructura de acopio a dotar. Infraestructura 8 7 0 15 

Infraestructura de acopio a 
adecuar. Infraestructura 2 0 0 2 

de nuevas infraestructuras para la comercializa-

ción. Se propone también el diseño y ejecución de 

un programa regional para la certificación en BPA,  

Rainforest de 5 218 predios distribuidos en los 8 mu-

nicipios productores de cacao, tendiente a mejorar el 

acceso a nuevos mercados, especialmente a mediano 

y largo plazo. A continuación se relacionan las estra-

tegias, actividades y metas planteadas en la mesa 

sectorial de cacao, para atender el componente de 

Comercialización en la subregión Catatumbo.
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Tabla 15. Estrategias formuladas para atender el componente de Entorno en la cadena 
de valor de cacao en la subregión Catatumbo.

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

COMPONENTE DE ENTORNO DE LA CADENA DE CACAO 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Diseñar e 
implementar 
procesos que 
promuevan el 
capital socio 
empresarial y 
productivo de las 
organizaciones 
productoras de 
cacao. 

Capacidades administrativas, acompañamiento 
socioempresarial, contabilidad, finanzas y TIC a 
los asociados. 

Asociación 20 1 0 21 

Capacidades de gestión comercial-Fondos 
Rotatorios de Crédito dentro de las 
organizaciones. 

Asociación 20 1 0 21 

Capital de trabajo. Asociación 20 1 0 21 

Capital social, competencias y certificaciones 
laborales en administración y de marketing para 
los productores con habilidades y 
potencialidades técnicas, comerciales y de 
servicio. 

Asociación 20 1 0 21 

Brindar una 
extensión 
agropecuaria 
eficiente y aplicada 
que conduzca a 
mejorar la 
productividad y 
promedios de 
rendimiento por 
unidad de área. 

Extensión agropecuaria, prácticas de manejo 
para la conservación y mejoramiento de la 
productividad por unidad de área, buenas 
prácticas en cosecha y poscosecha del cacao para 
obtener calidad (sabor y aroma), construcción, 
mantenimiento y reparación de las unidades de 
beneficio. 

Productor 4 245 4 800 5 200 5 200 

Formación tecnológica de capital humano. Productor 13 15 16 44 

Formación técnica de capital humano. Productor 118 108 116 342 

Componente de Entorno

En este componente, específicamente en Inno-

vación y Tecnología, se observó que la cadena 

requiere la prestación del servicio de asistencia téc-

nica, acompañamiento y fortalecimiento a las orga-

nizaciones en capacidades administrativas, gestión 

comercial, capital de trabajo y capital social. Para 

atender esta necesidad, se planteó gestionar la vin-

culación de los productores de cacao de las organiza-

ciones de los diferentes municipios, a programas de  

extensión agropecuaria, en particular la articula-

ción con el PDEA, y un acompañamiento técnico de  

FEDECACAO, entre otros. También se considera estra-

tégico la formación de capital humano de cada zona, 

que a futuro sea el que brinde el acompañamiento, 

capacitación y extensión agropecuaria a sus núcleos 

productivos. A continuación se describe la estrategia 

para el componente de Entorno, donde se plantearon 

actividades y metas a corto, mediano y largo plazo, 

en la mesa sectorial del cultivo de cacao.
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8.1.3 Perfil del proyecto para 
la cadena de cacao

Como última etapa en la formulación del PME, y 

a manera de referente para las demás cadenas 

productivas, buscando atender las necesidades iden-

tificadas de la cadena en los componentes de Pro-

ducción Primaria, Poscosecha y/o Beneficio, Entorno 

y Comercialización, en los cuales se han encontrado 

debilidades, y sobre todo para mejorar la competiti-

vidad, el territorio ha planteado un perfil de proyecto 

en certificación para que la cadena de cacao y hortí-

cola (cebolla), siga fortaleciendo su importancia so-

cioeconómica en la subregión Catatumbo. 

El proyecto Fortalecimiento del sector cacaotero y 

hortícola a través de la implementación y certifica-

ción en BPA y predio exportador para 400 pequeños 

productores asentados en los municipios PDET subre-

gión Catatumbo, departamento Norte de Santander, 

busca implementar un programa de certificación de 

predios que permitan mayor acceso a mercados, el 

diseño e implementación de procesos que promue-

van el capital socioempresarial y productivo de las 

organizaciones de productores, brindar un servicio 

de extensión agropecuaria eficiente y aplicada que 

conduzca a mejorar la productividad de las familias 

beneficiarias.

Es necesario aclarar, que en este proyecto se incor-

pora la certificación para la línea hortofrutícola, dado 

que como se verá más adelante en el análisis, tam-

bién es de vital importancia avanzar en los procesos 

de certificación predial, y es así como la regional de la 

ART Norte de Santander, considera debe ser un solo 

proyecto que cobije las 2 líneas productivas. 

Dentro de la estrategia de Implementar un programa 

de certificación de predios para lograr un mayor nú-

mero de predios con certificaciones o sellos que per-

mitan mejo acceso a mercados, en el componente de 

Comercialización, el proyecto plantea 400 producto-

res con la norma implementada en cada predio, de los 

cuales 300 predios de cacao serán certificados en la 

norma BPA Rainforest, y 100 familias productoras de 

cebolla serán certificadas en la norma BPA y registro 

de predio exportador.

En el componente de Entorno, y dentro de la estrate-

gia de brindar una extensión agropecuaria eficiente y 

aplicada que conduzca a mejorar la productividad y 

promedios de rendimiento por unidad de área, el pro-

yecto prevé que 400 productores cuenten con acom-

pañamiento integral (técnico y socio empresarial). 

A continuación, se describe brevemente el proyecto 

perfilado:
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Tabla 16. Ficha resumen del perfil de proyecto PME de cacao de la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia ART-FAO

FICHA INVERSIÓN PROYECTOS PME 
GENERALIDADES DEL PROYECTO 

Subregión PDET Departamentos Municipios 

Catatumbo Norte de Santander 
Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, 
Sardinata, Teorama y Tibú. 

Cadena de valor Cacao – Hortícola - Cebolla Duración de la 
ejecución del Proyecto 12 meses 

Nombre del proyecto 
Fortalecimiento del sector cacaotero y hortícola a través de la implementación y certificación en BPA y predio 
exportador para 400 pequeños productores asentados en los municipios PDET, subregión Catatumbo, departamento 
Norte de Santander. 

Metas: 

● 400 productores con la norma implementada en
cada predio.

● 400 productores con acompañamiento técnico y
socio empresarial en la implementación de la
norma.

● 300 predios de productores de cacao certificados
en la norma Rainforest.

● 100 familias productoras de cebolla certificadas en la
norma BPA y registro de predio exportador.

● Establecimiento de dos alianzas estratégicas y/o
acuerdos comerciales, gestados a partir de fincas
certificadas.

Aliados potenciales 

Gobernación de Norte de Santander. 
Alcaldías de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, 
San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. 
Otros aliados públicos: MADR, ICA, Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(AGROSAVIA), Asociación Hortifrutícola de Colombia 
(ASOHOFRUCOL), SENA y Agencia de Desarrollo 
Rural (ADR).  

Organizaciones: 19 
FEDECACAO, Cooperación Internacional y Empresas 
privadas (Cooperacafe - Colcocoa) y Certificadoras 

VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL 

Productores vinculados 400 Distribución por género 280 hombres 
120 mujeres 

Distribución por 
grupo étnico 400 campesinos 

Actividades del proyecto 
que cumplen con el 
enfoque ambiental y de 
sostenibilidad 

● Determinar las medidas de manejo ambiental requeridas para manejar, prevenir, mitigar y compensar, los
impactos ambientales generados por la actividad productiva desarrollada.

● Implementación y certificación de BPA para garantizar una producción limpia y sostenible.
● Reducir los niveles de contaminación por el mal manejo de residuos sólidos generados por la actividad

productiva.
RECURSOS E INGRESOS PROYECTADOS 

Valor total proyecto $ 5 089 300 000 Ingresos 
generados/año $ 5 280 975 000 

Componentes con oportunidades: Transformación / Entorno / Comercialización / Producción Primaria 
Componentes críticos: Poscosecha y/o Beneficio 

RECURSOS INVERTIDOS POR COMPONENTE O ESLABÓN

Componentes o eslabones 
intervenidos 

Producción Primaria $ 3 200 000 000 63% 
Comercialización $ 45 000 000 1% 
Fortalecimiento organizacional $ 1 844 300 000 36% 
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8.2 Análisis de la cadena de valor de cebolla

8.2.1 Análisis de entorno y anatomía 
de acuerdo con la metodología 
METARECº

El cultivo de la cebolla, más conocida en el territorio 

como Roja Peruana, es una actividad representativa 

y tradicional que vincula más de 900 familias cam-

pesinas con arraigo cultural y tradición, que deriva su 

sustento  de este producto. Es de anotar que la va-

riedad tradicional roja ocañera, en los últimos años 

perdió el liderazgo, dados los problemas fitosanita-

rios y productivos que presentaba por el manejo poco 

tecnificado y la falta de acompañamiento, motivo por 

el cual actualmente se explota la variedad peruana.

En la ilustración 24 se observa un resumen de datos, 

en torno a la línea de cebolla para esta subregión 

(anatomía de la cadena de valor), relacionados en 

cada uno de los componentes que tiene esta cadena: 

Entorno, Producción Primaria, Poscosecha y/o Bene-

ficio, Transformación y Comercialización. Las cifras 

expresadas corresponden a la información recolecta-

da y verificada en las mesas municipales y sectoriales 

del PME, y se incluye información secundaria relevan-

te a la cadena, como datos de nivel de créditos repor-

tados por FINAGRO.
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Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

 Ilustración 23. Municipios cebolleros de la subregión PDET Catatumbo
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Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

Ilustración 24. Anatomía de la cadena productiva de cebolla

 

ANATOMÍA DE LA CADENA DE VALOR DE LA CEBOLLA – CATATUMBO

13

No se otorgaron créditos 
para la cadena por 
Finagro en el 2020 . Línea dinamizadora en 3 de los 8 

municipios que conforman la 
subregión.

19,47% de las unidades productivas 

cuentan con unidades de poscosecha 

nivel predial. 

Más del 46% de las unidades de 

Poscosecha y/o Beneficio prediales 

se encuentran de regular estado.

En el marco del PME no se 

identificaron plantas de 

transformación.

100% 

de los productores vende 

directamente la cebolla a aliados 

comerciales  o intermediarios de 

la subregión.

33,3%  de los municipios 

recibieron Asistencia Técnica 

(AT) entre los años 
2019-2020.

El PDEA contempla la línea 

productiva hortofrutícola.

La cadena tiene una amenaza 
alta por cambio climático. 

Los procesos de AT son financiados  
en un 100% por entidades públicas.. 

En general, las vías de 

comunicación están en mal 
estado.

Existen 4 centros potenciales 
de comercialización: 

Ocaña, Cúcuta, Bucaramanga y 

Costa Caribe.

Está incluida en el 30% de   
los instrumentos de 

planificación del territorio.

Organizaciones 
de productores.

Concentran 

840 asociados, 

de los cuales 

el 18,6% son 

mujeres. 

1 organización de 2do. nivel

37,5%
Cobertura subregional 

Plantas de 
Transformación

Destinos de  
comercialización 

Unidades poscosecha
en predios 

185

950 
Productores

1 150 ha   
Área sembrada

Representa el 1,1% de los hogares 
rurales.

21,3 T/ha
Rendimiento promedio 

El cultivo ocupa el 2% del área 
con vocación agrícola de la 

subregión (55 360 ha)

Los cultivos requieren  mejoramiento  
en semillas, adecuación y/o 

implementación de sistemas de riego 
y ajuste tecnológico.

La producción de la subregión 

representa el 5,4% de la producción  
nacional.

24 533 T/año
Producción 

Unidad productiva promedio 

(1,2 ha)  inferior a la unidad mínima 

rentable en la subregión (1,5 ha)

PRODUCCIÓN PRIMARIA POSCOSECHA Y/O BENEFICIO TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

2 sellos

Sólo el 0,2% de los predios 

cuentan con 

certificaciones BPA y 

predio exportador.

Productos que comercializan los 

clientes: 

Cebolla bulbo para consumo en 

fresco.

Mercado nacional, 

principalmente Ocaña 

y ciudades de la Costa 

Caribe.

Sellos o certificaciones

Comercializadores

80,53%  

de los productores 

no acceden a unidades  

de poscosecha ni individuales ni 

colectivas.

Centros de 
acopio

Se manejan de manera individual, 

cada propietario realiza las 

actividades de poscosecha beneficio 

según su capacidad económica.

Principales clientes: 

Comerciantes 

intermediarios locales y 

regionales en Ocaña,

Bucaramanga y la Costa 

Caribe.

ENTORNO
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En la ilustración 26 se presentan los resultados obte-

nidos por la cadena de cebolla en todos los aspectos 

evaluados, con una calificación general de 47,3 pun-

tos. Los componentes con calificación inferior fueron 

Poscosecha y/o Beneficio y Comercialización, con un 

valor de 42,9 y 48,3 puntos respectivamente, los cua-

les mostraron mayor dificultad en el análisis. En estos 

componentes se identifican aspectos que necesitan 

ser fortalecidos. 

Respecto al componente de Entorno, las categorías 

de Seguridad y Confianza, Entorno Político e Innova-

ción y Tecnología, obtuvieron las menores calificacio-

nes. Desde la categoría de Entorno Político se eviden-

cia el bajo apoyo institucional en la cadena, reflejado 

en la poca inversión y limitado apoyo en el acompa-

ñamiento técnico. En Innovación y Tecnología, los 

actores identificaron la necesidad de vincular a pro-

ductores a programas de extensión agropecuaria, que 

permita fortalecer el conocimiento y la práctica para 

desarrollar las actividades requeridas en el cultivo, 

así como el desarrollo de investigaciones para ajustar 

el paquete tecnológico de la cebolla, enfocado prin-

cipalmente a utilizaciones de semillas certificadas y 

germinadores/bulbillos, que garanticen la calidad del 

material vegetal a propagar.

En cuanto a la categoría Ambiental/Cambio Climáti-

co, se identificó que la cadena presenta una amenaza 

para el cambio climático, debido a que se desarrollan 

actividades tradicionales para la cobertura del cultivo 

y poco uso eficiente del sistema de riego, motivo por 

el cual se prevén acciones orientadas a mitigar este 

tipo de prácticas. Además, se entiende que no es un 

cultivo con especial capacidad para mitigar el cambio 

climático. De igual manera, las zonas identificadas 

que producen cebolla (El Carmen, Hacarí y San Calix-

to), se ven afectadas por factores climáticos (fuertes 

veranos, principalmente el municipio de El Carmen), 

que pueden ocasionar pérdidas en la producción, por 

lo cual se recomienda emprender acciones de mitiga-

ción.

Para la categoría Innovación y Tecnología, se iden-

tificó la necesidad de vincular a los productores a 

programas de extensión agropecuaria, que permitan 

fortalecer el conocimiento y las nuevas prácticas para 

desarrollar las actividades requeridas en el cultivo, de 

manera eficiente en las actividades de adecuación 

de predios, siembra, sostenimiento, cosecha, posco-

secha, y comercialización. Se estima que estos servi-

cios pueden ser suministrados principalmente por la 

Secretaría de Desarrollo Rural del departamento, los 

municipios y la ADR, que son las directamente encar-

gadas de brindar este servicio. 



PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN - PME

89 SUBREGIÓN PDET CATATUMBO

Ilustración 25. Cambios en el cultivo de cebolla en relación con el cambio climático

Fuente: elaboración propia
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Dentro del componente de Producción Primaria, la 

categoría que obtuvo la calificación inferior fue Re-

lación del Territorio con la Producción, con 33 pun-

tos, en donde se evaluaron aspectos relacionados 

con la unidad productiva promedio de la subregión, 

que se encuentra en 1,2 ha, cerca de la unidad míni-

ma rentable, que para la zona se estableció en 1,5 ha. 

La subregión Catatumbo tiene 55 360 ha con aptitud 

de uso agrícola dentro de la frontera agrícola, de esta 

área el cultivo de cebolla emplea el 2%, lo que indica 

una ocupación baja en relación con otras actividades 

productivas. Las familias de la subregión que se de-

dican al cultivo, representa solo el 1,1% de la pobla-

ción rural de la subregión (950 productores/89 480 

hogares rurales); sin embargo, esto no significa que 

la línea no sea de gran importancia e interés, ya que 

además tiene una connotación tradicional  y cultural 

en la subregión y es por ello que se identificó como 

una línea dinamizadora, que tiene condiciones para 

la reactivación económica de las familias dedicadas a 

esta actividad en 3 de los 8 municipios, el cual corres-

ponde al 37,5% de la cobertura de la subregión PDET.

En cuanto a la categoría Capacidad y Eficiencia de la 

Producción, Tecnología y Especialización, que hace 

referencia a la participación de la producción de la 

subregión sobre el total nacional, se evidencia que 

es baja, pues representa tan solo el 5,0% y el rendi-

miento promedio de los cultivos de cebolla, según 

información suministrada por los actores presentes 

en mesas municipales, está por encima de la media 

nacional (21,3 T/ha vs 20,5 T/ha).

La cadena de la cebolla en la subregión, presenta una 

gran oportunidad de avanzar en los procesos de cer-

tificación, ya que tan solo se identificaron 2 produc-

tores que han avanzado en el proceso, 1 con BPA y el 

otro con registro predio exportador ICA, es decir, que 

tan solo el 0,2% cuenta con certificación. En cuanto a 

la capacidad de generación de empleo, el nivel es alto. 

Se estima que 1 ha de cebolla genera 5,1 empleos for-

males al año, sabiendo que requiere de 884 jornales 

en ese mismo período10.

El componente Poscosecha y/o Beneficio, tuvo una 

puntuación media con 42,9 en el análisis de la cadena. 

En lo que tiene que ver con la categoría de Capacidad 

y Cobertura de la Poscosecha, se evidencia que tan 

solo el 19,47% (185/950) de los productores cuen-

tan con unidades de poscosecha y beneficio, de los 

cuales el 46% están en regular estado, lo que sugiere 

que es necesario atender esta necesidad. El municipio 

con mayor presencia de unidades de poscosecha indi-

viduales, es San Calixto, con el 54% del total subre-

gional. Estas unidades son empleadas para realizar el 

proceso de secado y curado de la cebolla destinada a 

la comercialización. 

El componente de Transformación obtuvo una califi-

cación baja de 36,7 puntos. En cebolla no se realizan 

procesos de transformación, ya que luego de ser co-

sechada, secada y curada, es comercializada, para lo 

cual se requieren los ajustes e inversiones planteadas 

anteriormente.

10 De acuerdo con el factor de conversión del DANE (2011), 173 jornales año equivalen a un empleo formal.
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Fuente: elaboración propia

Ilustración 26. Análisis detallado de la cadena de cebolla

CALIFICACIÓN GENERAL OBTENIDA POR LA LÍNEA     47,3

56,5 57,1 42,9 36,7 48,3

66,7

ENTORNOC
om

po
ne

nt
es

PRODUCCIÓN PRIMARIA POSCOSECHA Y/O BENEFICIO TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

Servicios de soporte 
y aspectos geográficos 33,3Relación del territorio

con la producción 41,7Capacidad y cobertura 
de poscosecha 33,3Capacidad para la

transformación

* Infraestructura de acceso
Servicios públicos
Disponibilidad sistemas de información
Colocación de créditos específicos para la línea

74,1Capital social y 
económico

Educación aplicada
Índice de juventud
Índice de vejez
Porcentaje de productores asociados
Presencia de gremios
Presencia agro empresarial
Presencia de organizaciones de segundo nivel
PIB agropecuario
Enfoque diferencial

47,6Seguridad y confianza

Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes
Presencia de cultivos ilícitos

50Entorno político

* Inclusión en los instrumentos de 
planificación territorial
Presupuesto en los instrumentos 
de planificación territorial

77,8Ambiental/ 
cambio climático

* Capacidad de la cadena para mitigar 
el cambio climático
Grado de amenaza de cambio climático 
para la cadena
Disponibilidad de tierra dentro de la frontera 
agrícola por cada vocación de uso de suelo

33,3Innovación y tecnología

* Prestación del servicio de asistencia técnica
Cobertura y variación en prestación del 
servicio de asistencia técnica
Relación con PDEA
Índice de innovación del departamento
Presencia y acceso a centros de investigación

66,7Mercado

* Distancia de la producción al principal 
polo de consumo
Estado general de las vías
Variación de las exportaciones
Consumo aparente por líneas productivas
Aplicabilidad de la línea para vincularse 
a la ley de compras públicas
Presencia operadores de compras públicas

Uso del suelo con vocación para la cadena 
por parte de la misma
* Unidad mínima rentable promedio 
de la subregión
* Participación de la población rural
en la cadena analizada
* Cobertura de la línea en los municipios 
de la subregión

Predios con unidades de poscosecha
* Cobertura del servicio de poscosecha
Estado de las unidades de poscosecha individuales
* Cantidad de producto con poscosecha
en el territorio

Estado de las infraestructuras de transformación
* Capacidad instalada para transformar
Grado de formalización (Registro INVIMA) * Capacidad de las infraestructuras existentes 

para la comercialización
* Cobertura de las infraestructuras existentes 
para la comercialización
* Estado de las infraestructuras existentes 
para la comercialización

33,3
* Presencia de infraestructuras de 
transformación activas en el territorio
* Cantidad de la producción que es 
transformada en el territorio

66,7Generación de valor

Generación de valor

* Empleos generados actualmente por la línea 
en la subregión, con respecto al total de los 
hogares rurales
* Capacidad de generación de empleo

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora en el componente

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

100Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

33,3
* Presencia de certificaciones

Generación de valor

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

75
Capacidad y eficiencia de 
la producción, tecnología 
y especialización

Participación de la cadena en la 
producción nacional
*  Productividad o rendimiento
*  Tecnología apropiada para el territorio 
y la cadena
*  Adopción de BPA, BPG y registro ICA

33,3
Capacidad para la
comercialización 
(infraestructura)

Destino de la comercialización

50Destino de la 
comercialización

Cantidad de aliados comerciales

66,7Canales de comercialización

Alto nivel de desarrollo: Calificaciones totales superiores a 80 puntos
Medio nivel de desarrollo: Caificaciones totales entre 50 y 80 puntos
Bajo nivel de desarrollo: Calificaciones totoles inferiores a 50 puntos

*  Variables transformadoras por categoría de análisis y componentes de análisis. 
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Dentro del componente de Comercialización, se iden-

tificaron 3 aliados comerciales formales e interme-

diarios en la subregión, los cuales compran cebolla 

en bulbo. Anualmente la producción demandada de 

esos aliados e intermediarios es de 25 900 T de ce-

bolla, de las cuales el 100% se destina al comercio 

en los mercados local, regional y nacional. En este 

componente se debe mejorar la disponibilidad de la 

capacidad y la cobertura de la infraestructura, que 

obtuvo una calificación de 33 puntos, y que genera 

garantías de comercialización de la producción. Adi-

cionalmente, en este componente, la categoría de 

Generación de Valor también obtuvo una calificación 

baja, principalmente porque no se identificó la pre-

sencia significativa de certificaciones, como se men-

cionó anteriormente, que permitan comercializar la 

producción con valores diferenciales, previos acuer-

dos comerciales establecidos mediante el desarro-

llo de una adecuada estrategia de comercialización. 

Como se pudo evidenciar en el análisis de los dife-

rentes componentes de la cadena de valor, se re-

quiere desarrollar acciones que contribuyan al for-

talecimiento de la línea productiva, tales como: 

vinculación de los productores a programas de exten-

sión agropecuaria, construcción, dotación y puesta 

en marcha de unidades de Poscosecha y/o Beneficio, 

implementación y certificación de las buenas prácti-

cas agrícolas, construcción, suscripción de acuerdos 

comerciales y gestión de procesos de certificación, 

que permitan la comercialización de los productos 

en mercados diferenciales, así como fortalecer las 

organizaciones de productores de primer y segun-

do nivel, para el mejoramiento de procesos organi-

zativos, socio empresariales y de comercialización.

Con base en lo expresado anteriormente, en la si-

guiente tabla se resumen las categorías y respectivos 

componentes que tienen una valoración crítica en la 

cadena de valor de cebolla.
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Tabla 17. Identificación de puntos críticos por componente

Fuente: elaboración propia

 

COMPONENTE CATEGORÍA CON VALORACIÓN CRÍTICA 

Entorno 
●  Seguridad y Confianza 
●  Entorno Político 
●  Innovación y Tecnología 

Producción Primaria ●  Relación del Territorio con la Producción 

Poscosecha y/o
Beneficio  ●  Capacidad y Cobertura de la Poscosecha  

Transformación 
●  Capacidad para la Transformación 
●  Generación de Valor 

Comercialización 
●  Capacidad para la Comercialización (Infraestructura) 
●  Destino de la Comercialización 
●  Generación de Valor 

 
 

8.2.2 Estrategias para la cadena 
de cebolla

Con base en los puntos críticos de las estrategias 

identificadas, se busca dar respuesta a los pro-

blemas que presenta la cadena productiva, así como 

ejecutar acciones que permitan la toma de decisiones 

para el mejoramiento y fortalecimiento de la cadena, 

a través del incremento de la producción y mediante 

el establecimiento del cultivo de cebolla, dotar a los 

productores de infraestructuras intraprediales que 

mejoren los procesos de producción y poscosecha, y 

promover la vinculación de productores de cebolla a 

las organizaciones de los diferentes municipios, y a 

los  programas de extensión agropecuaria. También 

se debe implementar un programa de certificación en 

BPA de predios para la inserción en mercados espe-

cializados y suscribir acuerdos comerciales formales 

entre organizaciones de base o de segundo nivel, y/o 

empresas agroindustriales que garanticen la comer-

cialización de la producción.
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Componente de Producción Primaria

Para este componente se observan debilidades en 

las variables de tecnología apropiada para el te-

rritorio, implementación de riego intrapredial, nuevas 

áreas y sostenimiento de cultivos, la adopción y cer-

tificación en BPA, y registros predio exportador ICA, 

con la intención de mejorar la capacidad de genera-

ción de empleo. 

Para responder a esas debilidades, en la subregión 

se plantearon diferentes estrategias con sus respec-

tivas actividades, específicamente en adecuación de  

Tabla 18. Estrategias formuladas para atender el componente de Producción Primaria 
en la cadena de cebolla de la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

COMPONENTE DE PRODUCCIÓN PRIMARIA CEBOLLA 

Estrategia Actividad 
Unidad de 

medida 

Metas 

Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

Total 

Implementar un programa técnico   
adecuado a la región, con el fin de 
aumentar la productividad y el 
mejoramiento de la calidad de la 
cebolla roja de bulbo. 

Adecuación de tierras/Riego 
intrapredial eficiente en el 
uso y aprovechamiento del 
agua. 

Ha 1 050 100 0 1 150 

Nuevas áreas con cultivos de 
cebolla establecidas. 

Ha 425 150 0 575 

Dadas las condiciones de cambio climático, con veranos intensos e inviernos fuertes, es necesario incorporar 

sistemas de riego que permitan sembrar en épocas de sequía, que es la época más apropiada para el correcto 

desarrollo y manejo del cultivo.

1 150 ha para riego intrapredial eficiente en el uso y 

aprovechamiento del agua y la siembra de 575 nuevas 

ha. Para el éxito de esta línea, es necesaria la adop-

ción de BPA, tendientes a mejorar la productividad 

y la participación de la región en la producción en el 

territorio nacional. Para el logro de esta estrategia, se 

debe promover la aplicación de paquetes tecnológi-

cos adecuados a la zona, garantizando material ve-

getal, semillas o bulbillos certificados, riego intrapre-

dial, insumos, entre otros. A continuación, se describe 

la estrategia en la siguiente tabla.
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Ilustración 27. Establecimiento de nuevas áreas de cebolla en la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME y UPRA (2020)
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La estrategia de establecimiento de nuevas áreas 

de cebolla, y el apoyo para el sostenimiento de 

los cultivos existentes, es una de las propuestas cla-

ve para que las familias vinculadas a esta actividad 

agrícola, en los municipios de El Carmen, San Calixto 

y Hacarí, puedan alcanzar la unidad mínima renta-

ble, de 1,5 ha por familia, y que actualmente está en  

1,2 ha. Igualmente, representa una acción importante 

para aumentar los niveles de empleo generados por 

esta cadena, y su participación en el PIB regional y na-

cional. Esto tendrá un impacto positivo en el mejora-

miento del componente de Producción Primaria, que 

presentó un puntaje medio en el análisis METAREC°.

Las estrategias plantean el establecimiento y apoyo 

de cultivos existentes en esta zona, lo que va a re-

querir, entonces, de la verificación de las veredas 

y el impacto ambiental que tendrán, con base en 

los análisis realizados en el PME, del cual se deduce 

que, en solo 1 de los 3 municipios (El Carmen), los 

cultivos de cebolla se encuentran en zonas de aler-

ta ambiental alta. Se recomienda priorizar las zonas 

que tradicionalmente han sido dedicadas a esta acti-

vidad, en rotación con cultivos de fríjol, entre otros, 

y que no evidencian algún conflicto en uso del suelo 

y no implican la ampliación de la frontera agrícola. 

En las proyecciones y estrategias acordadas para los 

próximos 10 años en el PME, se contempla el esta-

blecimiento de 575 ha nuevas de cebolla, y apoyar  

1 150 ha mediante la adecuación y/o implementa-

ción del sistema de riego tecnificado, actividad que 

garantizará una mejor calidad de producto final para 

comercializar.
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Componente de Poscosecha y/o 
Beneficio

El componente de Poscosecha y/o Beneficio obtu-

vo una calificación baja. Los actores a nivel mu-

nicipal y sectorial, identificaron en la categoría Ca-

pacidad y Cobertura de la Poscosecha, la necesidad 

de fortalecer y/o construir, y dotar 1 150 unidades de 

poscosecha predial existentes en los 3 municipios, y 

la construcción, dotación y puesta en marcha de 2 in-

fraestructuras de beneficio comunitaria, con el fin de 

obtener un producto de óptima calidad acorde a los 

requerimientos del mercado. A continuación se des-

criben las estrategias para este componente:

Tabla 19. Estrategias formuladas para atender el componente de Poscosecha y/o Beneficio 
en la cadena de valor de cebolla en la subregión Catatumbo.

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

COMPONENTE DE POSCOSECHA Y/O BENEFICIO EN LA CADENA DE CEBOLLA 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo 
Mediano 

plazo 
Largo plazo Total 

Mejorar la 
infraestructura 
de beneficio con 
el fin de mejorar 
la calidad del 
producto. 

Infraestructura predial y sistemas 
de secado y curado para 
estandarizar y mejorar la calidad. 

Infraestructura 
predial 1 050 100 0 1 150 

Infraestructura comunitaria a 
construir. 

Infraestructura 
comunitaria 2 0 0 2 

Infraestructura comunitaria a 
dotar. 

Infraestructura 
comunitaria 2 0 0 2 

Maquinaria y equipos  de 
beneficio predial. 

Equipos  de 
beneficio 

predial 
1 050 100 0 1 150 
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Para el logro de las estrategias que se esperan imple-

mentar en todos los componentes, es necesario que 

se fortalezcan las acciones orientadas a mejorar los 

procesos de extensión agropecuaria. El diagnóstico 

municipal realizado con el PME, permitió identificar 

que solo el 9% de los productores de cebolla recibie-

ron asistencia técnica en los municipios de El Carmen, 

San Calixto y Hacarí. En particular, se recomienda que 

las inversiones orientadas a mejorar los procesos de 

beneficio, vengan acompañadas de un fortalecimien-

to de los procesos de asistencia técnica en la tota-

lidad de los respectivos municipios. Esto permitirá 

el mejoramiento de las capacidades de las familias 

vinculadas a esta actividad en todos los eslabones 

de la cadena, especialmente, en el proceso de imple-

mentación de prácticas de poscosecha adecuadas.

Componente de Comercialización

El componente de Comercialización presenta una 

calificación media (50 puntos). Las categorías de 

Capacidad para la Comercialización (Infraestructura) 

y Generación de Valor, son las que presentan menor 

calificación (33 puntos), debido a la ausencia de ac-

ciones específicas para dicho eslabón.

Frente a esta situación, en las mesas municipales, 

se identificó que es necesario desarrollar estrategias 

conducentes al fortalecimiento de la cadena, a partir 

de falencias identificadas de la siguiente forma:

• Implementar un programa de certificación en BPA 

y predio exportador para la inserción en merca-

dos especializados.

• Suscribir acuerdos comerciales formales con or-

ganizaciones de base y/o empresas agroindustria-

les, que promuevan la sostenibilidad de la comer-

cialización de la producción.

A continuación se relacionan las estrategias del com-

ponente de Comercialización, actividades y metas 

planteadas en la mesa sectorial de cebolla para la 

subregión Catatumbo.
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Tabla 20. Estrategias, actividades y metas del componente de Comercialización 
de la cadena de valor de cebolla en la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

 

COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN EN LA CADENA DE CEBOLLA 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Estrategias 
comerciales para 
acceder a nuevos 
mercados, partiendo 
de excelentes 
condiciones de 
calidad y cantidad. 

Estrategias de 
comercialización basados 
en acuerdos de calidad, 
cantidad y precios. 

Estrategia 14 0 0 14 

Infraestructura de acopio 
para  el almacenamiento. Infraestructura 5 2 0 7 

Infraestructura de acopio 
a dotar. Infraestructura 5 2 0 7 

Implementar el 
programa técnico 
adecuado a la 
región, con el fin de 
aumentar la 
productividad y el 
mejoramiento de la 
calidad de la cebolla 
roja de bulbo. 

Certificación de fincas en 
norma BPA. 

Predio 
certificado 100 100 100 300 

 
 

El territorio plantea la implementación de un programa 

para la certificación de 300 predios, distribuidos en los  

3 municipios productores de la subregión, lo que permi-

tiría mejorar el acceso a nuevos mercados y a una mayor 

competitividad de la cebolla, frente a la importación 

proveniente de países vecinos como Perú y Ecuador.

Para mejorar la gestión de las organizaciones y el  

acceso a los mercados, especialmente para cubrir la 

demanda local, regional y nacional, se deben suscribir 

acuerdos comerciales formales con las organizaciones 

de base y/o empresas agroindustriales que garanti-

cen la comercialización de la cebolla, en condiciones 

equitativas para el productor y el comercializador.

Se recomienda que las inversiones que se tienen con-

templado realizar en este componente, se prioricen 

en las zonas donde se cuenta con procesos organi-

zativos identificados y con mayores niveles de forta-

lecimiento y extensión agropecuaria. Los procesos 

de certificación y realización de eventos comerciales, 

requieren un alto grado de sensibilización y acom-

pañamiento por parte de las organizaciones involu-

cradas en los procesos de extensión agropecuaria, 

así como de compromisos por parte de las personas 

que están interesadas en desarrollar estos procesos.
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Componente de Entorno

En el componente de Entorno y su categoría de Ca-

pital Social y Económico, se observó que la cadena 

presenta buena vinculación de productores a las or-

ganizaciones de base (13 organizaciones registradas), 

ya que el nivel de asociatividad identificado es alto 

(93% de los productores asociados), sin embargo, se 

debe mejorar en la gestión y autonomía de las mis-

mas, para lo cual es necesario el acompañamiento en 

mejorar las capacidades administrativas, de gestión 

comercial y capital de trabajo, acompañadas del apo-

yo para acceder a las ofertas de proyectos asociativos 

cofinanciados por el gobierno, instituciones privadas 

y de cooperación. 

En la categoría de Innovación y Tecnología, aunque 

presenta una calificación baja, motivada principal-

mente por el escaso servicio de asistencia técnica y 

nulos procesos de investigación, que permitan reali-

zar los ajustes tecnológicos (semillas, distancias de 

siembra, prácticas de manejo), se plantearon estrate-

gias en la concertación de las mesas sectoriales, en lo 

que tiene que ver con la vinculación de los producto-

res de cebolla, y las organizaciones de los diferentes 

municipios a programas de extensión agropecuaria e 

investigación, como necesidad sentida para el forta-

lecimiento de las competencias técnicas requeridas 

en el desarrollo de la actividad productiva.

A continuación se describe la estrategia para el com-

ponente de Entorno, en la que se plantearon activi-

dades y metas a corto, mediano y largo plazo, en la 

mesa sectorial del cultivo de cebolla.
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Tabla 21. Estrategias formuladas para atender el componente de Entorno 
en la cadena de valor de cebolla en la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

 
 

COMPONENTE DE ENTORNO EN LA CADENA DE CEBOLLA 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Establecer un programa 
de capacitación continua 
para el talento humano 
de las asociaciones, con 
habilidades en liderazgo, 
participación 
comunitaria, 
gobernanza, resolución 
de conflictos y trabajo en 
equipo. 

Capacidades administrativas. Organización 14 0 0 14 

Capacidades de gestión 
comercial. Organización 14 0 0 14 

Capital de trabajo. Organización 14 0 0 14 

Capital social y fortalecimiento 
de las organizaciones, fondos 
rotatorios y recursos de 
capitalización de la 
organización. 

Organización 14 0 0 14 

Fortalecimiento y 
acompañamiento de las 
capacidades técnicas, 
comerciales, 
administrativas y socio 
empresariales para el 
manejo de la línea 
productiva. 

Extensión agropecuaria. Productor 1 050 1 150 1 150 1 150 

Formación técnica de capital 
humano, desarrollo de 
capacidades técnicas y 
tecnológicas en las 
comunidades. 

Productor 27 27 27 81 

 

Frente a las necesidades de fortalecimiento organi-

zativo, así como el acompañamiento para el estable-

cimiento de los cultivos, el PDEA de Norte de San-

tander, plantea brindar formación especializada a los 

productores de cebolla de bulbo del departamento, 

con la visión de incrementar sus capacidades de ma-

nejo del cultivo dentro del encadenamiento de valor, 

orientadas a mejorar significativamente las prácti-

cas de cosecha, poscosecha  y afianzar los vínculos 

comerciales con agentes compradores del producto 

(PDEA, Gobernación de Norte de Santander, 2020-

2023).

La articulación con estos instrumentos y con los 

otros actores públicos que se encuentran en el  

territorio, identificados por el PME y por el PDEA, 

se consideran relevantes para apoyar las activida-

des que hacen parte de las estrategias diseñadas:

 

1. Establecer un programa de capacitación continua 

para el talento humano de las asociaciones, con ha-

bilidades en liderazgo, participación comunitaria, go-

bernanza, resolución de conflictos y trabajo en equipo.

 

2. Fortalecimiento y acompañamiento de las capaci-

dades técnicas, comerciales, administrativas y socio 

empresariales para el manejo de la línea productiva.
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8.2.3 Perfil del proyecto para 
la cadena de cebolla

Como última etapa en la formulación del PME, y 

a manera de referente para las demás cadenas 

productivas, buscando atender las necesidades iden-

tificadas en los componentes de Producción Primaria, 

Poscosecha y/o Beneficio, Entorno y Comercializa-

ción, en cuyos eslabones se han encontrado debilida-

des, el territorio ha planteado un perfil de proyecto, 

donde se propone atender una proporción de las me-

tas planteadas en las estrategias, como paso funda-

mental para que la cadena de cebolla siga siendo una 

actividad de importancia económica en la subregión 

Catatumbo. 

En el componente de Producción Primaria, y dentro 

de la estrategia de Establecimiento de programa de 

mejoramiento de riego intrapredial para incrementar 

la productividad y competitividad de los producto-

res de cacao y cebolla, se plantea la adecuación de 

800 ha con sistemas de riego tecnificado, con el fin 

de mejorar el establecimiento y manejo de culti-

vos de cebolla y cacao, en las áreas donde tradicio-

nalmente las comunidades cultivan este producto.

Es importante aclarar, que se incluye la línea de cacao 

en este proyecto, para mejorar los sistemas de rie-

go como condición limitante en el incremento de la 

productividad por unidad de área. La  ART regional de 

Norte de Santander solicitó que los perfiles de los pro-

yectos contemplaran las 2 líneas para esta actividad. 

Dentro de la estrategia de diseñar e implementar 

procesos que promuevan el capital socioempresarial 

y productivo de las organizaciones de cebolla y cacao, 

en el componente de Entorno, el proyecto plantea el 

fortalecimiento de 14 organizaciones de productores 

en las áreas administrativas, gestión comercial, ca-

pital de trabajo y social, que permitan la creación y 

sostenimiento de fondos rotatorios y recursos para 

la capitalización de la organización. Así mismo, en la 

estrategia brindar servicio de extensión agropecuaria 

eficiente y aplicada, que conduzca a mejorar la pro-

ductividad y promedios de rendimiento por unidad de 

área, el proyecto prevé que 800 productores cuenten 

con el acompañamiento integral (técnico y socio em-

presarial). A continuación, se describe brevemente el 

proyecto perfilado:
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Tabla 22. Ficha resumen del perfil de proyecto PME de cebolla de la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia ART-FAO

FICHA INVERSIÓN PROYECTOS PME 
GENERALIDADES DEL PROYECTO 

Subregión PDET Departamentos Municipios 

Catatumbo Norte de Santander 
Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, 
Sardinata, Teorama y Tibú. 

Cadena de valor Cacao – Hortícola Duración de la 
ejecución del proyecto 12 meses 

Nombre del proyecto 
Fortalecimiento del sector hortofrutícola y cacaotero, mediante la adecuación de tierras con la construcción de 
sistemas de riego intrapredial y reservorios para una hectárea de cultivo, en predios de 800 pequeños 
productores de los municipios PDET de la subregión Catatumbo, Norte de Santander.

Metas 

● 600 productores de cacao con sistemas de riego 
intrapredial (reservorios y sistema de distribución por 
microaspersión para 1 ha).

● 200 productores de cebolla con sistemas de riego 
intrapredial (reservorios y sistema de distribución por 
microaspersión para 1 ha).

● 800 productores con acompañamiento técnico y 
socio empresarial en el manejo de los cultivos y las 
organizaciones.

● Plan de capacitación con la metodología 
Escuelas de Campo para Agricultores (ECA), 
dirigido a los productores y las asociaciones.

● 800 concesiones de agua actualizadas y 
aprobadas para los beneficiario.

● 80 000 árboles de especies maderables 
protectoras sembrados y mantenidos.

Aliados potenciales 

Gobernación de Norte de Santander. 
Alcaldías de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San 
Calixto, Sardinata,Teorama y Tibú. 
Otros aliados públicos: MADR, ICA, AGROSAVIA, 
ASOHOFRUCOL, SENA y ADR. 

Organizaciones: 19 
FEDECACAO, cooperación internacional y empresas 
privadas (COOPERACAFE y COLCOCOA) y 
certificadoras. 

VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL 

Productores vinculados 800 Distribución 
por género 

560 hombres 
240 mujeres 

Distribución por grupo 
étnico 800 campesinos 

Actividades del proyecto 
que cumplen con el 
enfoque ambiental y de 
sostenibilidad 

● Promueve mediante los procesos de capacitación y extensión agropecuaria, la implementación de acciones
integrales que ayuden al uso eficiente del suelo agua, la agricultura familiar y la transferencia tecnológica
agropecuaria, con el fin de aumentar la productividad y competitividad.

● Se promoverán medidas de adaptación al cambio climático, como el aumento de coberturas naturales y la
reforestación.

● Acciones por cada uno de los beneficiarios para proteger y conservar las fuentes de agua que abastecen
cada una de las fincas, plantando y sosteniendo árboles de especies nativas.

RECURSOS E INGRESOS PROYECTADOS 

Valor total proyecto $ 13 183 926 000 Ingresos generados/año $ 5 760 390 000 
Componentes con oportunidades: Producción Primaria / Entorno 

Componentes críticos:  Poscosecha y/o Beneficio / Transformación / Comercialización 
RECURSOS INVERTIDOS POR COMPONENTE O ESLABÓN 

Componentes o eslabones 
intervenidos 

Producción Primaria $ 10 953 763 000 87% 
Fortalecimiento organizacional $ 2 230 163 000 17% 
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8.3 Análisis de la 
cadena de valor de café

8.3.1 Análisis del entorno y 
anatomía de acuerdo con la 
metodología METAREC°

A continuación se desarrollará el análisis de la cadena 

de valor del cultivo de café, actividad que está pre-

sente en Convención, Hacarí, El Carmen, San Calixto, 

Teorama, Sardinata, es decir, 6 de los 8 municipios 

productores de café en la subregión Catatumbo, vin-

culando 6 060 productores en un área de producción 

de 6 464 ha.

En la Ilustración 29, se presenta la anatomía de la ca-

dena de café con la información de la subregión, re-

lacionando los componentes de Entorno, Producción 

Primaria, Poscosecha y/o Beneficio, Transformación y 

Comercialización. Las cifras expresadas corresponden 

a la información recolectada y verificada en las mesas 

municipales y sectoriales del PME, y se incluye infor-

mación secundaria relevante como son los créditos 

reportados por FINAGRO.
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Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

Ilustración 28. Cobertura geográfica de los municipios cultivadores de café en la subregión Catatumbo
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Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

Ilustración 29. Anatomía de la cadena productiva de café

 

ANATOMÍA DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ – CATATUMBO

$ 3 206 601 619 COP

10

Otorgados en créditos para 
la cadena por Finagro en el 
2020. Línea priorizada en 6 de los 8 

municipios que conforman la subregión. 

En el marco del PME no se 

identificaron unidades de beneficio 

comunitario.

Equivalente al 66% de los 
productores con este 

servicio.

Capacidad para transformar 

1 130 kg/día.

Las cuales se encuentran en buen 

estado. 

75% de las agroindustrias identificadas 

cuentan con el registro INVIMA.

En el marco del PME no se identificaron 

puntos de venta.

Vincula 44% de los

productores de la línea.

Capacidad para el almacenamiento 

de 713 T.

75% de los puntos de compra de café 

identificados en el territorio requieren 

intervención dado que se encuentran en 

regular estado. 

El 85% de los predios cuentan 

con certificaciones 

(producción orgánica).  

Estas agroindustrias  

transforman el café en grano 

seco molido.

2 616 
Unidades poscosecha

en predios

92% de las unidades de poscosecha y/o 

beneficio prediales requieren intervención 

dado que se encuentran en regular o mal 

estado.

34% de los productores no acceden a 

unidades de beneficio ni individuales ni 

colectivas.

Tiene una cobertura del 41% de 
los productores de la línea. 

Capacidad para acopiar 
910 T/año.

Los centros de acopio del territorio tienen 

la capacidad para acopiar solo 11% de la 
producción.

71% de los acopios identificados se 
encuentran en  estado regular de acuerdo 

con los actores del territorio.

7 

Centros de acopio

100% de los municipios 

recibieron Asistencia Técnica (AT) 
entre los años 2019-2020.

EL PDEA no contempla esta línea 

productiva de manera específica.

La cadena tiene una 

amenaza baja por 

cambio climático

Los procesos de AT son financiados 
principalmente 83% por entidades 

públicas. 

En general, las vías de 
comunicación están en 
mal estado.

Existen 2 centros potenciales 
de comercialización: 
Ocaña y Cúcuta.

100% incluida la línea en los 

instrumentos de planificación 

del territorio.

Organizaciones 

de productores

Concentran 960 
asociados, de los 

cuales el 20% 

son mujeres. 

Existe capacidad instalada en la 

subregión para transformar 6% de la 

producción identificada. 

En la subregión se realizan procesos de 

transformación al café de tipo 

artesanal y semi-industrial 

75%
Cobertura subregional 

4 Plantas de transformación

Puntos de venta

8 puntos de compra

3 Sellos o certificaciones

Volumen comercializado

Productos comercializado por los 

clientes: café en grano molido, café 

pergamino seco.

Principales Clientes:

Cooperativa de caficultores 

del Catatumbo LTDA

COOPERACAFÉ 

Norte de Santander

2 191 T/año
3 Comercializadores

Destinos de comercialización 

Unidades de beneficio comunitario

3 980 
Productores

6 060 ha
Área sembrada 

Representa el 4,4% de los hogares 
rurales.

1,1 T/ha.
Rendimiento promedio 

2 víveros
100% se encuentra
registrado ante el ICA

El cultivo ocupa 28% del área con 
vocación agroforestal de la 

subregión (21 608 ha).

La producción de la subregión representa 
el 0,6% de la producción nacional.

6 464 T/año
Producción 

Unidad productiva promedio (1,52 ha) 
inferior a la unidad mínima rentable en 

la subregión (3,0 ha).

PRODUCCIÓN PRIMARIA POSCOSECHA Y/O BENEFICIO TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓNENTORNO
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En la ilustración 31, se presentan las calificacio-

nes obtenidas por la cadena de café en los aspec-

tos evaluados. La calificación general de la cadena 

corresponde a 59,6 puntos. Los componentes de la 

calificación inferior fueron Poscosecha y/o Beneficio 

y Producción Primaria, con calificaciones de 50,8 y 

52,9 puntos respectivamente, demostrando que son 

los componentes con mayor número de categoría de 

análisis en aspectos que necesitan ser fortalecidos. 

Respecto al componente de Entorno, la categoría 

de Seguridad y Confianza obtuvo la menor califi-

cación, 47,6 puntos, debido a la presencia de cul-

tivos ilícitos. Y en la categoría de Capital Social y 

Económico, se evidencia una debilidad frente al 

porcentaje de productores asociados, y a la no pre-

sencia de organizaciones de segundo nivel, que 

permitan el fortalecimiento productivo y el creci-

miento de la cadena. Es una línea que cuenta con 

la presencia y apoyo de la Federación Nacional de 

Cafeteros (FNC), 10 organizaciones de productores, 

dentro de las que se destaca la Cooperativa de Ca-

ficultores del Catatumbo, que dirige sus esfuerzos a 

potencializar la cadena productiva en la subregión. 

En cuanto a la categoría Ambiental/Cambio Climático, 

con 77,8 puntos, la actividad productiva contribuye a 

la mitigación del cambio climático, como cultivo agro-

forestal sostenible, dada la asociatividad producida 

entre café, plátano y árboles maderables, que contri-

buye a la conservación, sostenibilidad y productividad.

La categoría de Innovación y Tecnología, obtuvo una 

calificación media de 60 puntos. Esta valoración 

evidencia esfuerzos, que garantizan la vinculación 

de las personas dedicadas a esta actividad, a pro-

gramas de extensión agropecuaria en los diferen-

tes eslabones de la cadena. También evidencia, que 

se continúan con las investigaciones direccionadas 

al estudio y análisis de comportamientos produc-

tivos, de las diferentes variedades de café que se 

cultivan en el territorio. Estas investigaciones han 

permitido determinar y documentar las varieda-

des con mayor rendimiento y tolerancia a condi-

ciones climáticas, plagas y enfermedades, permi-

tiendo mayor eficiencia del cultivo en la subregión. 

Dentro del componente de Producción Primaria, 

las categorías que obtuvieron las calificaciones in-

feriores, fueron Relación del Territorio, Capacidad y 

Eficiencia y Generación de Valor, en las que se eva-

luaron aspectos relacionados con la unidad mínima 

rentable y la participación de la población, donde se 

evidencio en la matriz de análisis de cadenas de va-

lor, que el área establecida de café equivale al 28%  

(6 060 ha) del área con vocación en la subregión, lo 

que deja en evidencia que la línea productiva cuenta 

con una oportunidad para seguir recuperando nuevas 

áreas, y la vinculación de nuevos productores, per-

mitiendo la posibilidad de aumentar la unidad pro-

ductiva rentable de 1,52 ha a 3 ha, con el objetivo 

de mejorar la competitividad y la participación del 

0,6% de la cadena de café en la producción nacional. 
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La cantidad de población de la subregión que se dedica 

al cultivo de café, representa el 4,4% de la población 

rural de la subregión (3 980 productores), la línea 

productiva fue priorizada en 6 de los 8 municipios de 

la subregión, que equivale al 75% de cobertura en el 

territorio, partiendo del conocimiento y tradición del 

cultivo de café. Es importante tener en cuenta, que 

existen buenas posibilidades para que productores 

en el municipio de El Tarra, no caracterizado como 

productor de café, ubicados dentro de la zona ideal 

y frontera agrícola, puedan implementar cultivos, 

dado el acercamiento realizado en los últimos meses 

entre la comunidad y el Comité Departamental 

de Cafeteros de Norte de Santander, aumentando 

la cobertura territorial y el número de familias 

vinculadas al sistema productivo.

En la categoría de Generación de Valor, la línea tuvo 

una calificación media, pues se identificó como una 

actividad con un alto potencial para la generación de 

empleo. Se estimó que 1 ha de café requiere de 215 

jornales anualmente, en establecimiento y alrededor 

de 490 jornales en producción, lo que equivale a 1,24 

y 2,83 empleos formales al año.

El componente Poscosecha y/o Beneficio presen-

ta una calificación de 50,8 puntos. En la subregión 

el 66% de los productores (2 616) poseen unidades 

de beneficio, de las cuales el 92% presentan difi-

cultades con la maquinaria y los equipos para dicha 

labor, pues los productores poseen despulpado-

ras, tanques de lavado y áreas de secado en regular  

estado, que afectan directamente la calidad final 

del café pergamino seco comercializado, dejando de 

percibir ingresos muy importantes en la última fase 

del proceso productivo. En lo referente a los 7 cen-

tros de acopio identificados, el 71% se encuentra 

en regular estado y requiere de adecuaciones loca-

tivas para garantizar el cumplimiento de la norma.

El componente de Transformación obtuvo una ca-

lificación de 68,3 puntos, pues se han identifica-

do 4 plantas con capacidad para transformar 1 130  

Kg/día en café tostado, y algunos molinos de los cua-

les el 75% posee registro INVIMA. Es de resaltar el 

trabajo adelantado por la Cooperativa de Caficulto-

res del Catatumbo, con la marca registrada Don An-

tón, que con recursos propios y el apoyo institucional 

de Colombia Transforma y Territorio de oportunida-

des, adelantan acciones para mejorar la maquina-

ria involucrada en el proceso de tostado, molido y 

empacado, laboratorio de calidad, y gestión comer-

cial necesarios para ampliar la participación de café 

Don Antón en el mercado local y nacional. Sin em-

bargo, es necesario continuar con la implementa-

ción de estrategias que conlleven al fortalecimiento 

de este eslabón, aumentando la cantidad de mate-

ria prima transformada y la competitividad de línea 

productiva en los diferentes mercados; de igual ma-

nera, con la puesta en marcha de estas infraestruc-

turas de transformación, se contribuye a la creación 

directa e indirecta de nuevos puestos de trabajos.
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Fuente: elaboración propia

Ilustración 30. Cambios en el cultivo de café en relación con el cambio climático
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Fuente: elaboración propia

Ilustración 31. Análisis detallado de la cadena de café

CALIFICACIÓN GENERAL OBTENIDA POR LA LÍNEA   59,6

62,8 52,9 50,8 68,3 61,7

75

ENTORNOC
om

po
ne

nt
es

PRODUCCIÓN PRIMARIA POSCOSECHA Y/O BENEFICIO TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

Servicios de soporte 
y aspectos geográficos 50Relación del territorio

con la producción 50Capacidad y cobertura 
del beneficio 66,7Capacidad para la

transformación

* Infraestructura de acceso
Servicios públicos
Disponibilidad sistemas de información
Colocación de créditos específicos para la línea

63Capital social y 
económico

Educación aplicada
Índice de juventud
Índice de vejez
Porcentaje de productores asociados
Presencia de gremios
Presencia agro empresarial
Presencia de organizaciones de segundo nivel
PIB agropecuario
Enfoque diferencial

47,6Seguridad y confianza

Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes
Presencia de cultivos ilícitos

66,7Entorno político

* Inclusión en los instrumentos de 
planificación territorial
Presupuesto en los instrumentos 
de planificación territorial

77,8Ambiental/ 
cambio climático

* Capacidad de la cadena para mitigar 
el cambio climático
Grado de amenaza de cambio climático 
para la cadena
Disponibilidad de tierra dentro de la frontera 
agrícola por cada vocación de uso de suelo

60Innovación y tecnología

* Prestación del servicio de asistencia técnica
Cobertura y variación en prestación del 
servicio de asistencia técnica
Relación con PDEA
Índice de innovación del departamento
Presencia y acceso a centros de investigación

50Mercado

*  Distancia de la producción al principal 
polo de consumo
Estado general de las vías
Variación de las exportaciones
Consumo aparente por líneas productivas
Aplicabilidad de la línea para vincularse 
a la ley de compras públicas
Presencia operadores de compras públicas

Uso del suelo con vocación para la cadena 
por parte de la misma
* Unidad mínima rentable promedio 
de la subregión
* Participación de la población rural
en la cadena analizada
* Cobertura de la línea en los municipios 
de la subregión

Predios con unidades de beneficio
* Cobertura del servicio de beneficio poscosecha
Estado de las unidades de beneficio individuales
* Cantidad de producto beneficiado en el 
territorio

Estado de las infraestructuras de transformación
*  Capacidad instalada para transformar
Grado de formalización (Registro INVIMA)

* Capacidad de las infraestructuras existentes 
para la comercialización
* Cobertura de las infraestructuras existentes 
para la comercialización
* Estado de las infraestructuras existentes 
para la comercialización

66,7
* Presencia de infraestructuras de 
transformación activas en el territorio
* Cantidad de la producción que es 
transformada en el territorio

50Generación de valor

Generación de valor

* Empleos generados actualmente por la línea 
en la subregión, con respecto al total de los 
hogares rurales
* Capacidad de generación de empleo

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora en 
el componente

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

100Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

100
* Presencia de certificaciones

Generación de valor

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

58,3
Capacidad y eficiencia de 
la producción, tecnología 
y especialización

Participación de la cadena en la 
producción nacional
*  Productividad o rendimiento
*  Tecnología apropiada para el territorio 
y la cadena
*  Adopción de BPA, BPG y registro ICA

33,3
Capacidad para la
comercialización 
(infraestructura)

Destino de la comercialización

50Destino de la 
comercialización

Cantidad de aliados comerciales

66,7Canales de comercialización

Alto nivel de desarrollo: Calificaciones totales superiores a 80 puntos
Medio nivel de desarrollo: Caificaciones totales entre 50 y 80 puntos
Bajo nivel de desarrollo: Calificaciones totoles inferiores a 50 puntos

*  Variables transformadoras por categoría de análisis y componentes de análisis. 
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Dentro del componente de Comercialización, la ca-

lificación obtenida de 61,7 puntos, obedece a que la 

cadena de café cuenta con una logística comercial 

en los 6 municipios productores en la subregión, per-

mitiendo fluidez en el acopio y transporte del café 

pergamino seco; sin embargo, se deben mejorar las 

condiciones generales de los centros de acopio, el es-

tado general de las vías terciarias y secundarias, para 

facilitar el flujo comercial y la reducción de costos de 

transporte, principalmente en la época de invierno, 

donde coincide la temporada de cosecha y beneficio 

del grano.

Para este componente, el café cuenta con un aliado 

comercial muy sólido, la FNC, quien absorbe la ma-

yor parte de la cosecha, a través de la Cooperativa 

de Caficultores del Catatumbo e intermediarios de la 

subregión, determinando el destino de la producción 

(nacional e internacional), de acuerdo con la evalua-

ción de calidad realizada al café pergamino seco reci-

bido.

Como se pudo evidenciar en el análisis de los diferentes 

componentes de la cadena de valor, se requieren 

acciones que contribuyan al fortalecimiento de la 

línea productiva, tales como el establecimiento de 

nuevas áreas, que permitan aumentar la producción 

y la participación de la cadena en la producción 

nacional, la ampliación de la cobertura de productores 

a programas de extensión agropecuaria, diseñar 

programas para la vinculación de la población joven y 

de mujeres a los procesos productivos, construcción, 

dotación y puesta en marcha de infraestructuras de 

poscosecha y/o beneficio predial, transformación y 

comercialización de subproductos derivados del café. 

Esto promoverá que la línea productiva garantice 

puestos de trabajo formales y que contribuya a la re-

activación económica de las familias que se dedican a 

la actividad productiva. Todo esto deberá venir de la 

mano del fortalecimiento de las organizaciones, para 

el mejoramiento de la comercialización.             

Con base en lo expresado anteriormente, en la si-

guiente tabla, se resumen las categorías y respectivos 

componentes que tienen una valoración crítica en la 

cadena de valor de café:
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Tabla 23. Identificación de puntos críticos por componente

Fuente: elaboración propia

COMPONENTE CATEGORÍA CON VALORACIÓN CRÍTICA 

Entorno 
● Seguridad y Confianza
● Mercado

Producción Primaria 
● Relación del Territorio con la Producción
● Generación de Valor

Poscosecha y/o Beneficio ● Capacidad y Cobertura del Beneficio

Comercialización 
● Capacidad para la Comercialización (Infraestructura)
● Destino de la Comercialización

8.3.2 Estrategias para la 
cadena de café

Con base en los puntos críticos identificados, se 

busca responder a los problemas que presen-

ta la cadena productiva, así como tomar acciones 

que permitan, a su vez, la toma de decisiones para 

el mejoramiento y fortalecimiento de la misma, a 

través del incremento de la producción mediante el 

establecimiento, renovación por siembra o zoca, y el 

sostenimiento de cultivos de café, fortalecimiento de 

infraestructuras de poscosecha y/o beneficio, pro-

mover la ampliación y vinculación de productores de 

café vinculados a las organizaciones de los diferentes 

municipios, a programas de extensión agropecuaria y, 

finalmente, fortalecer las organizaciones a programas 

de extensión agropecuaria y, finalmente, fortalecer 

las organizaciones.
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Componente de Producción Primaria

Para este componente, se observan debilidades 

en las variables de unidad mínima rentable pro-

medio de la subregión, participación de la cadena en 

la producción nacional, y calidad dependiente de la 

disponibilidad de riego y unidad de beneficio predial.

Para responder a esas debilidades, en la subregión se 

plantearon diferentes estrategias con sus respectivas 

actividades, específicamente en la implementación 

de 4 030 ha con sistema de riego predial, la siembra 

de 6 330 ha nuevas, la renovación y rehabilitación de 

3 449 ha y el sostenimiento de 35 330 ha, tendien-

tes a mejorar la productividad y la participación de 

la producción en el territorio nacional. Para el logro 

de esta estrategia, se debe promover: 1. El diseño e 

implementación de un plan de siembras. 2. Garanti-

zar la toma de muestras de suelos. 3. Material vegetal 

certificado, insumos y materiales para el estableci-

miento del cultivo. 5. Diseñar e implementar planes 

de fertilización acorde a los resultados de los análisis 

de suelos, manejo fitosanitario, buenas prácticas de 

cosecha y poscosecha, entre otros. A continuación, se 

describe la estrategia en el siguiente tabla.

Tabla 24. Estrategias formuladas para atender el componente de Producción Primaria
en la cadena café de la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

COMPONENTE DE PRODUCCIÓN PRIMARIA EN LA CADENA DE CAFÉ 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Fortalecer el sistema 
de producción 
cafetero y lograr la 
estandarización de la 
producción. 

Adecuación de tierras/riego 
intrapredial. Ha 3 980 50 0 4 030 

Nuevas áreas. Ha 5 090 940 300 6 330 

Renovación/rehabilitación. Ha 3 449 0 0 3 449 

Sostenimiento y fertilización. Ha 11 150 12 090 12 090 35 330 
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El establecimiento de los cultivos de café en la subre-

gión, está relacionado con la continuidad de la pro-

ducción en las áreas donde se desarrolla esta activi-

dad, proyectada a corto, mediano y largo plazo, con 

el objeto de atender la demanda nacional e interna-

cional. 

Actualmente la subregión cuenta con un área sem-

brada de 6 060 ha, y los actores han manifestado el 

interés de llegar a una meta de siembra de 6 630 nue-

vas ha a largo plazo, en los 6 municipios que desarro-

llan esta actividad.

La estrategia de nuevas áreas, permite que las familias 

avancen en alcanzar las unidades mínimas rentables 

de su cultivo, mejorar la participación en la producción 

nacional, incrementar el PIB; lo que posibilita mejorar 

los indicadores METAREC° en el componente de 

producción, que mostraron debilidades en su análisis. 

No obstante, la ampliación de cultivos, deberá tener 

en cuenta las alertas ambientales y las restricciones 

generadas por el uso del suelo que existen en el 

territorio. Al comparar las zonas donde se encuentran 

los cultivos que se proyectan establecer, con las 

zonas con alertas ambientales y la vocación para 

el uso del suelo, se evidencia que existen veredas 

que presentan conflictos en torno al uso del suelo, 

y con alta vulnerabilidad ambiental. Frente a esta 

situación, se recomienda no realizar cultivos en las 

zonas donde coinciden estas alertas ambientales. El 

establecimiento y apoyo de cultivos existentes en 

esta zona, va a requerir entonces de la verificación de 

las veredas y el impacto ambiental que tendrán, con 

base en los análisis realizados en el PME.

La subregión presenta una oportunidad importante 

para ampliar e implementar sistemas productivos 

agroforestales, partiendo del área potencial con vo-

cación agrícola, aumentando la vinculación del nú-

mero de familias en la subregión, y la participación en 

la producción nacional.
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Ilustración 32. Establecimiento de nuevas áreas de café

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME y UPRA (2020)
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Componente de Poscosecha y/o 
Beneficio

Para este componente, se plantearon estrate-

gias orientadas al mejoramiento de la calidad 

del grano de café, partiendo de la adecuación e im-

plementación de las unidades de beneficio predial y 

comunitario, ya que un 44% de la población carece 

de ellas, y el 92% de las unidades prediales exis-

tentes, requieren de ajustes o reemplazo, según la 

vida útil de la maquinaria, los materiales y equipos.

Tabla 25. Estrategias formuladas para atender el componente de Poscosecha y/o Beneficio  
en la cadena café de la subregión Catatumbo.

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

COMPONENTE DE POSTCOSECHA/BENEFICIO DE CAFÉ 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Fortalecimiento y 
aseguramiento de la 
calidad del café, 
mediante la adopción 
de buenas prácticas de 
cosecha y poscosecha. 

Infraestructura predial y 
mejorar la infraestructura de 
secado del café. 

Infraestructura 
predial 3 840 790 0 4 630 

Infraestructura comunitaria a 
construir. 

Infraestructura 
comunitaria 1 1 0 2 

Infraestructura comunitaria a 
dotar. 

Infraestructura 
comunitaria 1 1 0 2 

Maquinaria y equipos de beneficio 
predial. Mejorar la infraestructura 
de beneficio en los predios 
cafeteros. 

Infraestructura 
predial 3 733 397 0 4 130 
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Para este componente se requiere seguir apoyan-

do y fortaleciendo su desarrollo. Se observan de-

bilidades en la capacidad de transformación y, por 

lo tanto, en la ampliación de la cobertura y acceso a 

nuevos mercados. Para responder a estas debilidades, 

el territorio planteó la implementación de infraes-

tructuras de transformación que ampliaen la oferta 

Componente de Transformación

de productos derivados del café, mediante la cons-

trucción, dotación y puesta en marcha de 6 plantas 

de transformación en mediano y largo plazo.

A continuación se describen las estrategias para dicho 

componente:

Tabla 26. Estrategias formuladas para atender el componente de Transformación en la cadena café de la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

 
 

COMPONENTE DE TRANSFORMACIÓN EN LA CADENA DE CAFÉ 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Fortalecimiento de 
los actuales 
emprendimientos 
derivados del café. 

Desarrollo de certificaciones y 
registro de marca, estrategia de 
marketing, enfocado en fortalecer 
la participación en el mercado. 

Producto 
certificado 7 4 0 11 

Desarrollo de productos derivados 
del café molido y nuevos productos, 
determinación de calidad del café 
regional. 

Producto 
desarrollado 8 3 0 11 

Infraestructura a construir. Infraestructura 
comunitaria 0 4 2 6 

Infraestructura de transformación a 
adecuar. 

Infraestructura 
comunitaria 0 1 0 1 
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En el componente de Comercialización, según la 

metodología METAREC°, los aspectos más im-

portantes que se deben fortalecer son: el incremento 

del número de predios y productores certificados en 

normas de BPA, y fortalecer la estrategia de comer-

cialización referente a la venta colectiva, a través de 

las organizaciones, la construcción y el mejoramiento 

de la infraestructura existente. Para atender estas ne-

cesidades, se deberían implementar las siguientes es-

trategias que fueron planteadas en la mesa sectorial:

Componente de Comercialización

• Asegurar la comercialización de café de calidad, a 

partir de una estrategia de diferenciación, de valor 

agregado y derivados del café.

 

El territorio plantea la implementación de un progra-

ma para la certificación de 4 039 predios, distribuidos 

en los 6 municipios productores de la subregión, ten-

diente a mejorar el acceso a nuevos mercados. A con-

tinuación se relacionan las estrategias, actividades y 

metas planteadas para la línea de café en la subregión 

Catatumbo.

Tabla 27. Estrategias formuladas para atender el componente de Comercialización en la cadena café de la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN EN LA CADENA DE CAFÉ 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 
Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo Total 

Asegurar la 
comercialización 
de café de calidad, 
a partir de una 
estrategia de 
diferenciación, de 
valor agregado y 
derivados del café. 

Certificación de calidad, sellos que permitan 
la diferenciación de cafés y valor agregado 
en el mercado. 

Productor y 
predio 

certificado 0 4 039 0 4 039 

Estrategias de comercialización. Estrategia 5 5 0 10 

Infraestructura de acopio a construir. Infraestructura 5 4 0 9 

Infraestructura de acopio a dotar. Infraestructura 5 5 0 10 

Infraestructura de acopio a adecuar. Infraestructura 0 1 0 1 

Puntos de venta. Infraestructura 5 5 0 10 
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En  este componente, se observó que la cadena re-

quiere ampliar la cobertura en la vinculación de 

productores a programas de extensión agropecuaria; 

así como la formación técnica y tecnológica de la co-

munidad. En el área de fortalecimiento organizacio-

nal, la subregión planteó la estrategia para generar 

conocimientos y experiencias administrativas, ges-

tión comercial, capital de trabajo y acompañamiento 

Componente de Entorno

social, orientado a la formación integral de las orga-

nizaciones.

A continuación se detalla la estrategia para el compo-

nente del Entorno, donde se plantearon actividades 

y metas a corto, mediano y largo plazo, en la mesa 

sectorial del cultivo de café.

Tabla 28. Estrategias formuladas para atender el componente de Entorno en la cadena de café de la subregión Catatumbo.

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

 
 

COMPONENTE DE ENTORNO CAFÉ 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Fortalecimiento 
integral de los 
procesos 
organizacionales. 

Capacidades administrativas, 
acompañamiento y 
fortalecimiento integral 
pertinente a las organizaciones. 

Organización 10 1 0 11 

Capacidades de gestión 
comercial. Organización 10 2 0 12 

Capital de trabajo. Organización 10 1 0 11 

Capital social, fomento al 
complemento del empalme 
generacional y de género. 

Organización 10 1 0 11 

Fortalecer el 
programa de 
extensión 
agropecuaria de 
la cadena de café. 

Extensión agropecuaria, 
capacitación en manejo integral 
del cultivo y BPA. 

Productor 4 030 4 030 4 030 4 030 

Formación tecnológica de 
capital humano. Productor 55 55 55 165 

Formación técnica de capital 
humano. Productor 87 87 87 261 
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Aspectos a considerar para 
la implementación de las 
estrategias 

Tener en cuenta que los 6 municipios priorizados 

en la línea productiva, poseen las características 

agroecológicas para seguir desarrollando la actividad 

cafetera, sin embargo, se presentan dificultades de 

acceso por el estado de las vías terrestres. Esto po-

dría ser un factor determinante para avanzar en pro-

cesos de valor agregado, por lo tanto, es importante 

el asocio con los planes de conectividad que tenga el 

territorio. 

Frente a las necesidades de fortalecimiento organiza-

tivo y comercial, así como el acompañamiento para el 

establecimiento de los cultivos, es importante consi-

derar el interés y la priorización que tienen la mayoría 

de las políticas públicas en el territorio, entre las cua-

les está el Plan de Desarrollo Departamental, el Plan 

Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA), 

de Norte de Santander  y  planes de desarrollo mu-

nicipales. A continuación, se describe brevemente el 

proyecto perfilado:

8.3.3 Perfil del proyecto para 
la cadena de café 

Como última etapa en la formulación del PME, y 

a manera de referente para las demás cadenas 

productivas, buscando atender las necesidades iden-

tificadas de la cadena en los componentes de Produc-

ción Primaria, Poscosecha y/o Beneficio, Entorno y 

Comercialización, en cuyos eslabones se han encon-

trado debilidades, el territorio ha planteado un perfil 

de proyecto, donde se propone atender una propor-

ción de las metas planteadas en las estrategias, como 

paso fundamental para que la cadena de café siga 

siendo una actividad de importancia económica para 

la subregión Catatumbo.

En el componente de Producción Primaria, y dentro de 

la estrategia de Fortalecer el sistema de producción 

cafetero y lograr la estandarización de la producción, 

en el proyecto se plantea el establecimiento y 

sostenimiento de 360 ha de café, en asocio con 

plátano y maderable en los municipios de Convención, 

El Carmen, Hacarí, Teorama, San Calixto, El Tarra y 

Sardinata, subregión PDET Catatumbo.

Dentro de la estrategia de Fortalecimiento y asegura-

miento de la calidad del café, mediante la adopción 

de buenas prácticas de cosecha y poscosecha, en el 
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componente de Poscosecha y/o Beneficio, el proyec-

to plantea adquirir 480 unidades de secadores sola-

res, tipo túnel y marquesinas construidas en los pre-

dios de los beneficiarios del proyecto, 480 equipos de 

clasificación integrado para beneficio y poscosecha 

de café (medidor de humedad, rastrillo y fermaestro), 

adquiridos para apoyar la estandarización de la fer-

mentación y secado del grano. 

En el componente de Comercialización,  la estrategia 

de asegurar la comercialización de café de calidad, a 

partir de la diferenciación de valor agregado y deri-

vados del café, el proyecto plantea la negociación de 

pago y bonificaciones de acuerdo con la calidad del 

café pergamino seco producido.

En el componente de Entorno, y dentro de la estra-

tegia de Fortalecimiento Integral de los procesos or-

ganizacionales y fortalecer el programa de extensión 

agropecuaria de la cadena de café, el proyecto prevé 

que 10 organizaciones y 480 productores cuenten 

con acompañamiento integral (técnico y socio em-

presarial).

A continuación se describe brevemente el proyecto 

perfilado:
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Tabla 29. Ficha resumen del perfil del proyecto de café en la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia ART-FAO

FICHA INVERSIÓN PROYECTOS PME 
GENERALIDADES DEL PROYECTO 

Subregión PDET Departamentos Municipios 

Catatumbo Norte de Santander Convención, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, 
Teorama. 

Cadena de valor Café Duración de la 
ejecución del Proyecto 18 meses 

Nombre del proyecto 
Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cafetero, mediante la siembra y beneficio de 360 
hectáreas de café en arreglo agroforestal, para beneficiar a 480 familias en 7 municipios de la subregión PDET  
Catatumbo. 

Metas 

● 360 hectáreas de café en asocio con plátano 
maderable, en los municipios de Convención, El 
Carmen, Hacarí, Teorama, San Calixto, El Tarra y 
Sardinata.

● 480 caficultores capacitados en buenas prácticas 
agrícolas y beneficio del cultivo de café.

● Fortalecimiento socioempresarial a 10 organizaciones 
de caficultores ubicadas en la subregión PDET  
Catatumbo.

● 480 unidades de secadores solares tipo túnel y 
marquesinas construidas en los predios de los 
beneficiarios del proyecto.

● 480 equipos de clasificación integrados para el 
beneficio de café adquiridos.

● 480 paquetes de poscosecha adquiridos para 
apoyar la estandarización de la fermentación y 
secado del grano.

● Servicio de asesoría y acompañamiento técnico y 
socio empresarial a 480 familias beneficiarias.

Aliados potenciales 

Gobernación Norte de Santander. 
Alcaldías de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, 
San Calixto, Sardinata y Teorama.  
Otros aliados públicos: ART, MADR. 

Organizaciones: 10 

Otros aliados privados: Comité de Cafeteros, FNC y 
cooperación internacional. 

VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL 

Productores vinculados 480 Distribución por género 336 hombres 
144 mujeres 

Distribución por 
grupo étnico 

480 
campesinos 

Actividades del proyecto 
que cumplen con el 
enfoque ambiental y de 
sostenibilidad 

● Presentar medidas para manejar, prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales generados por la
actividad. Como cultivo agroforestal, café asociado con plátano (Dominico Hartón) y árboles maderables, que
contribuyen en la conservación del medio ambiente.

● Difundir y propiciar entre las familias caficultoras vinculadas al proyecto, el cumplimiento de la legislación
ambiental.

● Proponer en las unidades caficultoras opciones tecnológicas de producción más limpia y un uso racional del agua
en el proceso de beneficio.

● Promover la implementación de todas las BPA orientadas a la mitigación del impacto de la actividad caficultora
en los recursos naturales existentes.

● El proyecto estará acorde con la zonificación territorial de alertas ambientales, conforme a los mapas diseñados
por el PME.

RECURSOS E INGRESOS PROYECTADOS 

Valor total proyecto $ 10 663 722 859 Ingresos 
generados/año $3 355 000 000 

Componentes con oportunidades: Transformación/Comercialización/Entorno/Producción Primaria 
Componentes críticos: Poscosecha y/o Beneficio 

RECURSOS INVERTIDOS POR COMPONENTE O ESLABÓN 

Componentes o eslabones 
intervenidos 

Producción Primaria $ 3 470 411 923 33% 
Poscosecha y/o Beneficio $ 4 536 000 000 43% 
Fortalecimiento organizacional $ 120 307 544 1% 
Extensión agropecuaria $ 527 760 000 5% 
Administrativos $ 2 009 243 392 19% 
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8.4 Análisis de la cadena de valor de sacha inchi

A continuación se analizará la cadena de valor del 

cultivo de sacha inchi, actividad que está presente en 

Convención, Hacarí, El Tarra, Sardinata, es decir, 4 de 

los 8 municipios de la subregión Catatumbo.

8.4.1 Análisis del entorno y 
anatomía de acuerdo con la 
metodología METAREC°

En la ilustración 34 se observa un resumen de da-

tos en torno a la línea de sacha inchi en la subre-

gión (anatomía de la cadena de valor), relaciona-

dos en cada uno de los componentes que tiene 

esta cadena: Entorno, Producción Primaria, Posco-

secha y/o Beneficio, Transformación y Comercia-

lización. Las cifras expresadas corresponden a la 

información recolectada y verificada en las mesas 

municipales y sectoriales del PME, y se incluyen da-

tos de nivel de créditos reportados por FINAGRO.
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Ilustración 33. Cobertura geográfica de los municipios cultivadores de sacha inchi en la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME
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Fuente: elaboración propia con base en fuentes oficiales e información de las mesas municipales y sectoriales del PME

Ilustración 34. Anatomía de la cadena productiva de sacha inchi

 

ANATOMÍA DE LA CADENA DE VALOR DE SACHA INCHI - CATATUMBO 

No se han otorgado 
créditos para la cadena por 
Finagro en el 2020. Línea dinamizadora en 4 de los 8 

municipios que conforman la subregión. 

En el marco del PME no se identificaron 

unidades de beneficio ni centros de acopio 

En el PME no se identificaron plantas de 

transformación.

La empresa Sacha Catatumbo esta en 

proceso gestión de recursos para la compra 

de equipos para la extracción de aceite.

En el marco del PME no se identificaron 

puntos de venta y compra para esta línea.

4 sellos

18% de los predios 

cuentan con 

certificaciones BPA.

100% de los municipios 

recibieron Asistencia Técnica (AT) 

durante 2019.

El PDEA no contempla esta línea 

productiva de manera específica.

La cadena tiene una 
amenaza baja por 
cambio climático

Los procesos de AT son financiados 
principalmente en un 100% por 

entidades nacionales. 

En general, las vías de 
comunicación están en 
mal estado.

Centros potenciales 
de comercialización: 

Cúcuta, Bucaramanga, 

Bogotá y mercado internacional

Está incluida en el 20% de los 

instrumentos de planificación 

del territorio.

1 organización

de productores

Concentra 50 asociados, de los 

cuales el 15% son mujeres. 

50% Cobertura subregional 

Plantas de transformación

Puntos de venta

y compra

Sellos o certificaciones

Productos comercializado por los clientes: 

aceite y torta sacha

Se requiere fortalecer el componente 

comercialización pues a pesar de existir 

un alto potencial se debe concretar 

acuerdos comerciales.

Principales clientes: 

Sacha Colombia

Intermediarios

Bucaramanga, Bogotá y 

potencial para 

exportación.

2 Comercializadores

Destinos de 

comercialización 

Unidades de poscosecha 

22 Productores

21,5 ha 
Área sembrada

Representa una iniciativa con potencial 
para el desarrollo de la subregión.

4 T/ha
Rendimiento promedio

Estrellas con almendras – sin descascarar.

4 víveros

100% se encuentran
registrados ante el ICA

El cultivo ocupa 0,04% del área 
con vocación agrícola de la 

subregión (55 360 ha).

La producción de la subregión representa 

el 0,9% de la producción nacional.

86 T/año
Producción 

Unidad productiva promedio (0,9 ha) 
inferior a la unidad mínima rentable en la 

subregión (2,63 ha).

PRODUCCIÓN PRIMARIA POSCOSECHA Y/O BENEFICIO TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓNENTORNO
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En la ilustración 35 se presentan las calificaciones ob-

tenidas por la cadena de sacha inchi. La calificación 

general corresponde a 41,2 puntos. Los componentes 

en su mayoría obtuvieron calificaciones bajas, como     

Producción Primaria con 44,2 puntos, Poscosecha y/o 

Beneficio y Transformación con 35 puntos, y Comer-

cialización con una calificación de 38,3 puntos, mos-

trando que en las categorías de análisis se identifican 

aspectos que necesitan ser fortalecidos. 

En el componente de Entorno con un puntaje de 59,7, 

la categoría de Seguridad y Confianza obtuvo la me-

nor calificación con 47,6 puntos, debido a la presencia 

de cultivos ilícitos. La categoría de Entorno Político 

obtuvo una calificación de 50 puntos, esto responde 

a que la línea productiva tiene un bajo porcentaje de 

inclusión en las políticas de planificación municipales 

y departamental, que incluya estrategias para el for-

talecimiento productivo, de infraestructura y para la 

transformación y comercialización de la cadena.

Las categorías de Innovación y Tecnología y Am-

biental/Cambio Climático, obtuvieron calificaciones 

medias de 60 y 77,8 puntos respectivamente. Esto 

evidencia, que se debe seguir garantizando la vincu-

lación de las familias productoras a programas de ex-

tensión agropecuaria en los diferentes eslabones de 

la cadena. 

De igual manera, es importante promover la articula-

ción de la actividad productiva con centros de investi-

gación (AGROSAVIA y universidades), que apoyen la 

adopción y ajuste de tecnología apropiada, emplean-

do materiales y paquetes tecnológicos acordes con 

las necesidades del mercado.

En cuanto a la categoría Ambiental/Cambio Climáti-

co, la actividad productiva tiene un grado de amena-

za baja, como cultivo semipermanente, sostenible y 

orgánico, requerido para acceder a mercados diferen-

ciados. Dado el manejo agronómico que se debe dar 

al cultivo, contribuye a la conservación, sostenibili-

dad y productividad; sin embargo, se debe prever que 

el cultivo para su desarrollo requiere tutorado, y que 

podrá generar algún impacto negativo en la subre-

gión, motivo por el cual se deben implementar las 

medidas de mitigación necesarias.

En la categoría de Mercado, con una calificación media 

de 50 puntos, una de las limitantes identificadas en 

las mesas municipales y sectoriales, es el mal estado 

de las vías terciarias, pues dificultan y encarecen los 

costos de producción y logística de comercialización.

Desde la categoría de Capital Social y Económico se 

evidencia la baja presencia de organizaciones de se-

gundo nivel, participación en el PIB agropecuario, el 

enfoque de género y el índice de juventud, por lo cual 

es necesario desarrollar en el componente, capacita-

ción, asistencia técnica y formación de talento huma-

no, acciones que promuevan el relevo generacional, 

la vinculación y la participación de la juventud y la 

mujer en el proceso productivo y organizativo de la 

línea en la subregión. De igual forma, se identificó la 
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ausencia de gremios que permitan apoyar y potencia-

lizar la cadena productiva.

Dentro del componente de Producción Primaria, las 

categorías que obtuvieron las calificaciones infe-

riores, fueron Generación de Valor con 33,3 puntos 

y Relación del Territorio con la Producción con 41,7 

puntos. La categoría Capacidad y Eficiencia con 58,3, 

tiene una calificación media. En el análisis de los as-

pectos relacionados con el uso del suelo, se eviden-

ció que el área establecida en sacha inchi equivale al 

0,04%, que corresponde a 21,5 ha establecidas en el 

área con vocación en la subregión. 

La cantidad de población de la subregión que se de-

dica a este cultivo es baja, pues representa solo 22 

familias de la población rural que habita en la subre-

gión. La unidad productiva promedio de 0,9 ha, está 

por debajo de la unidad mínima rentable de 2,63 ha; 

así mismo, dada la cantidad de hectáreas estableci-

das, no genera un número significativo de empleos, lo 

que evidencia que la línea productiva está iniciando 

un proceso de adaptación y evaluación en la región, 

como especie promisoria. 

Esta línea productiva fue identificada como dinami-

zadora en 4 de los 8 municipios de la subregión, que 

equivale al 50%. Partiendo del conocimiento de la 

demanda del producto, precios del aceite de sacha, 

condiciones agroecológicas de la zona, y precocidad 

y ciclo de producción del cultivo, esta actividad se 

convierte en una oportunidad para la reactivación  

económica en la subregión; sin embargo, se han iden-

tificado debilidades en el componente comercial, 

que deben ser subsanadas para ampliar y sostener un 

mercado potencial.

En la categoría de Generación de Valor, se obtuvo una 

calificación baja, debido a que esta se desarrolla a pe-

queña escala y las labores requeridas utilizan la mano 

de obra familiar, lo que no permite generar empleos 

formales en el desarrollo de la actividad productiva. 

En cuanto a la categoría Capacidad y Eficiencia de la 

Producción, Tecnología y Especialización, la cual pre-

senta una calificación media, en la que se hace refe-

rencia a la participación de la producción de la subre-

gión sobre el total nacional, se evidencia que es baja, 

pues representa tan solo el 0,9%.

El componente Poscosecha y/o Beneficio, presenta la 

calificación más baja (35 puntos), como se mencionó 

en el componente de Producción Primaria, la activi-

dad productiva en la subregión se realiza a pequeña 

escala, el 100% de los productores no posee unida-

des de beneficio, que permita la extracción de las al-

mendras de las estrellas cosechadas, incrementando 

costos de transporte y reduciendo los márgenes de 

rentabilidad. Dentro de las estrategias y acciones a 

desarrollar, se plantea la infraestructura y maquinaria 

básica necesaria para facilitar la labor de poscosecha.
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Ilustración 35. Análisis detallado de la cadena de sacha inchi

CALIFICACIÓN GENERAL OBTENIDA POR LA LÍNEA   59,6

59,7 44,2 35 35 38,3

58,3

ENTORNOC
om

po
ne

nt
es

PRODUCCIÓN PRIMARIA POSCOSECHA Y/O BENEFICIO TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

Servicios de soporte 
y aspectos geográficos 41,7Relación del territorio

con la producción 33,3Capacidad y cobertura 
de la poscosecha 33,3Capacidad para la

transformación

* Infraestructura de acceso
Servicios públicos
Disponibilidad sistemas de información
Colocación de créditos específicos para la línea

70,4Capital social y 
económico

Educación aplicada
Índice de juventud
Índice de vejez
Porcentaje de productores asociados
Presencia de gremios
Presencia agro empresarial
Presencia de organizaciones de segundo nivel
PIB agropecuario
Enfoque diferencial

47,6Seguridad y confianza

Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes
Presencia de cultivos ilícitos

50Entorno político

* Inclusión en los instrumentos de 
planificación territorial
Presupuesto en los instrumentos 
de planificación territorial

77,8Ambiental/ 
cambio climático

* Capacidad de la cadena para mitigar 
el cambio climático
Grado de amenaza de cambio climático 
para la cadena
Disponibilidad de tierra dentro de la frontera 
agrícola por cada vocación de uso de suelo

60Innovación y tecnología

* Prestación del servicio de asistencia técnica
Cobertura y variación en prestación del 
servicio de asistencia técnica
Relación con PDEA
Índice de innovación del departamento
Presencia y acceso a centros de investigación

50Mercado

*  Distancia de la producción al principal 
polo de consumo
Estado general de las vías
Variación de las exportaciones
Consumo aparente por líneas productivas
Aplicabilidad de la línea para vincularse 
a la ley de compras públicas
Presencia operadores de compras públicas

Uso del suelo con vocación para la cadena 
por parte de la misma
* Unidad mínima rentable promedio 
de la subregión
* Participación de la población rural
en la cadena analizada
* Cobertura de la línea en los municipios 
de la subregión

Predios con unidades de poscosecha
* Cobertura del servicio de poscosecha
Estado de las unidades de poscosecha individuales
* Cantidad de producto con poscosecha 
en el territorio

Estado de las infraestructuras de transformación
*  Capacidad instalada para transformar
Grado de formalización (Registro INVIMA) * Capacidad de las infraestructuras existentes 

para la comercialización
* Cobertura de las infraestructuras existentes 
para la comercialización
* Estado de las infraestructuras existentes 
para la comercialización

33,3
* Presencia de infraestructuras de 
transformación activas en el territorio
* Cantidad de la producción que es 
transformada en el territorio

33,3Generación de valor

Generación de valor

* Empleos generados actualmente por la línea 
en la subregión, con respecto al total de los 
hogares rurales
* Capacidad de generación de empleo

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora en 
el componente

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

*Presencia de certificaciones

Generación de valor

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

58,3
Capacidad y eficiencia de 
la producción, tecnología y 
especialización

Participación de la cadena en la 
producción nacional
*  Productividad o rendimiento
*  Tecnología apropiada para el territorio 
y la cadena
*  Adopción de BPA, BPG y registro ICA

33,3
Capacidad para la
comercialización 
(infraestructura)

Destino de la comercialización

50Destino de la 
comercialización

Cantidad de aliados comerciales

33,3

33,3

Canales de comercialización

Alto nivel de desarrollo: Calificaciones totales superiores a 80 puntos
Medio nivel de desarrollo: Caificaciones totales entre 50 y 80 puntos
Bajo nivel de desarrollo: Calificaciones totoles inferiores a 50 puntos

*  Variables transformadoras por categoría de análisis y componentes de análisis. 
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El componente de Transformación obtuvo una califi-

cación de 35 puntos. Se ha identificado que existe en 

la subregión la organización Sacha Catatumbo, que 

está adelantando un proceso de extracción de almen-

dras y aceite de sacha. A la fecha no cuentan con los 

análisis de calidad del aceite extraído, ni el correspon-

diente registro INVIMA. Es de resaltar que la Coope-

rativa Multiactiva de Productores Agroindustriales 

del Catatumbo (COOMULPACA) y Sacha Catatumbo, 

vienen adelantando una gestión con Colombia Trans-

forma, para la adquirir maquinaria básica que mejo-

re el proceso de extracción de aceite, necesaria para 

elevar la calidad y oferta del producto a comercializar 

en los mercados nacional e internacional. Es necesa-

rio continuar con la implementación de estrategias 

y acciones que conlleven al fortalecimiento de este 

eslabón, aumentando la cantidad de materia prima 

para la transformación y los productos que se ofre-

cerán, incrementando las posibilidades de competiti-

vidad de línea productiva en los diferentes mercados. 

De igual manera, con la puesta en marcha de estos 

procesos, se contribuye a la generación de mejores 

ingresos y nuevos empleos.

Dentro del componente de Comercialización, con ca-

lificación de 38,3 puntos, las categorías de Capacidad 

para la Comercialización (Infraestructura), Canales 

de Comercialización y Generación de Valor, obtuvie-

ron calificaciones bajas de 33 puntos cada una, evi-

denciando que no se cuenta con aliados comerciales 

sólidos que absorban importantes y periódicos volú-

menes de aceite de sacha, a nivel nacional e interna-

cional, y que permitan el crecimiento proporcional en 

las áreas sembradas y las actividades de poscosecha 

y transformación, con el fin de que haya fluidez en el 

acopio y transporte de la estrella, almendra y aceite 

de sacha.

Como se pudo evidenciar en el análisis de los diferen-

tes componentes de la cadena de valor, se requieren 

acciones que contribuyan al fortalecimiento de la 

línea productiva, tales como la implementación de 

nuevas unidades productivas, igualando la unidad 

mínima rentable, para aumentar la producción y la 

participación de la cadena en la producción nacional; 

vinculación de productores a programas de extensión 

agropecuaria; diseñar programas para la vinculación 

de la población joven a los procesos productivos, 

como estrategia de relevo generacional; diseñar e im-

plementar paquetes tecnológicos apropiados para la 

actividad productiva en la zona; gestionar procesos 

de certificación en BPA, para garantizar el desarrollo 

de la actividad bajo parámetros legales; construcción, 

dotación y puesta en marcha de infraestructuras mix-

tas comunitarias para el acopio, transformación y/o 

procesamiento y comercialización del producto y 

subproductos derivados de la sacha, asegurando así 

que la línea productiva garantice puestos de trabajo 

formales, y permitiendo que esta contribuya a la re-

activación económica de las familias que se dedican 

a la actividad, al igual que el fortalecimiento de or-

ganizaciones existentes para el mejoramiento de pro-

cesos organizativos y de comercialización. Con base 

en lo expresado anteriormente, en la siguiente tabla 

se resumen las categorías y respectivos componentes 

que tienen una valoración crítica en la cadena de va-

lor de sacha inchi.
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Tabla 30. Identificación de puntos críticos por componente

Fuente: elaboración propia

COMPONENTE CATEGORÍA CON VALORACIÓN CRÍTICA 

Entorno 
● Seguridad y Confianza
● Entorno Político
● Mercado

Producción Primaria 
● Relación del Territorio con la Producción
● Generación de Valor

Poscosecha y/o 
Beneficio 

● Capacidad y Cobertura de la Poscosecha

Transformación 
● Capacidad para la Transformación
● Generación de Valor

Comercialización 

● Capacidad para la Comercialización (Infraestructura)
● Canales de Comercialización
● Generación de Valor
● Destino de la Comercialización

8.4.2 Estrategias para la 
cadena de sacha inchi

La subregión PDET Catatumbo, por sus caracterís-

ticas ecoambientales, es una región idónea para el 

desarrollo de la cadena sacha inchi, actividad que 

requiere mayor apoyo y alineación con las políticas 

del orden nacional, departamental, con su plan de de-

sarrollo, en el PDEA y en los planes municipales. La 

actividad se desarrolla en 4 de los 8 municipios (Con-

vención, Hacarí, El Tarra y Sardinata), cuenta con 50 

productores (22 activos), organizados en la Coopera-

tiva Multiactiva de Productores Agroindustriales del 

Catatumbo (COOMULPACA).

sacha inchi, en el departamento, es una actividad re-

lativamente nueva, ha generado espacio en la acti-

vidad agrícola, debido a la inquietud de productores 

particulares interesados en identificar alternativas 

productivas, económicas, sociales y ambientalmente 

sostenibles para la población del Catatumbo, además 

es una fuente de generación de ingreso y empleo ru-

ral, si se concretan las acciones inherentes al poten-

cial de mercado nacional e internacional existente. 
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La mejor forma de apoyar y fortalecer el área produc-

tiva, es creando proyectos de desarrollo regional, que 

mitiguen los impactos causados por la presencia de 

cultivos de uso ilícito, y se hace de vital importancia 

hacer una caracterización que ofrezca el marco de 

referencia del estado productivo de la cadena sacha, 

el cual puede ofrecer herramientas que permitan su 

desarrollo como una actividad rentable y sostenible.

Con base en los puntos críticos identificados en el 

análisis, se busca proponer acciones que permitan la 

toma de decisiones para el mejoramiento y fortaleci-

miento de todos sus eslabones. Es así como las ins-

tituciones y organizaciones plantearon estrategias 

tendientes a mejorar la producción, mediante el es-

tablecimiento de nuevos cultivos de sacha inchi, in-

fraestructura y equipos de poscosecha, ampliación y 

vinculación de productores a la organización y a los 

programas de extensión agropecuaria, para fortalecer 

las asociaciones de base y los procesos de comercia-

lización colectiva. Las anteriores estrategias se desa-

rrollan a continuación.

Componente de Producción Primaria

En este componente de la cadena sacha inchi, la 

principal estrategia se basa en la adecuación de 

250 ha con sistema de riego predial, la siembra de  

897 ha, y el sostenimiento de 900 ha en los muni-

cipios de Convención, Hacarí, El Tarra y Sardinata, 

donde actualmente se desarrolla la actividad para 

alcanzar las unidades mínimas rentables; esto acom-

pañado de la implementación y adopción de BPA, y la 

tecnificación  de la producción. Con la ampliación del 

área, se proyecta la producción escalonada de 1 800 T 

de almendras  y alrededor de 900 T de aceite de sacha.

Lo anterior permite aumentar los niveles de empleo 

generados por esta cadena, y su participación en el PIB 

regional. Esto tendrá un impacto positivo en el me-

joramiento del componente de Producción Primaria, 

que presentó un puntaje bajo en el análisis METAREC°.

Es de anotar que la ampliación de áreas en cultivos de 

sacha, deberá tener en cuenta las alertas ambientales 

y las restricciones generadas por el uso del suelo, que 

existen en el territorio.

Se debe fortalecer esta línea, en cuanto a procesos 

de certificación, teniendo en consideración que es un 

producto con potencial para la exportación. Actual-

mente ninguno de los productores cuenta con regis-

tro BPA ante el ICA, como condición habilitante para 

acceder a nuevos mercados. Por lo anterior, se pro-

yecta el fortalecimiento de por lo menos 40 produc-

tores (incluidos los antiguos), para que puedan estar 

registrados.
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Tabla 31. Estrategias formuladas para atender el componente de Producción 
Primaria en la cadena de sacha inchi de la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

 
 

COMPONENTE DE PRODUCCIÓN PRIMARIA SACHA INCHI 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Incrementar la 
producción 
mediante el 
establecimiento 
de nuevas áreas 
con adecuado 
manejo técnico. 

Adecuación de tierras y riego 
intrapredial para optimizar los 
rendimientos por unidad de área. 

Ha 109 101 40 250 

Nuevas áreas dentro de la 
frontera agrícola en zonas 
óptimas para la producción. 

Ha 537 360 0 897 

Sostenimiento y fertilización, 
insumos necesarios para el 
establecimiento y sostenimiento 
de las nuevas áreas. 

Ha 407 373 120 900 

 

Para  este componente, se plantearon estrategias 

orientadas a mejorar la extracción y calidad de 

la almendra de sacha, partiendo de la construcción y 

dotación de 6 unidades de beneficio comunitario, dis-

tribuidas estratégicamente en los municipios de Con-

vención, El Tarra, Hacari y Sardinata, ya que el 100% 

Componente Poscosecha y/o  
Beneficio

de la población carece de ellas. Esto acompañado de 

programas de capacitación y formación de operarios 

para la administración y manejo de estas unidades.

En la tabla 32 se describen las estrategias para el 

componente de Poscosecha y/o Beneficio:
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Ilustración 36. Áreas nuevas de sacha inchi a establecer en los municipios de la subregión Catatumbo.

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME y UPRA (2020)
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Tabla 32. Estrategias formuladas para atender el componente de 
Poscosecha y/o Beneficio en la cadena de sacha inchi de la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

COMPONENTE DE POSCOSECHA Y/O BENEFICIO EN LA CADENA DE SACHA INCHI 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Diseño e implementación 
de planes de poscosecha 
y beneficio, que 
estandarice la calidad de 
la materia prima. 

Infraestructura comunitaria para 
construir centros de acopio y 
descascarado de estrellas de sacha. 

Infraestructura 
predial 4 2 0 6 

Infraestructura comunitaria para 
dotar una descascarilladora y 
algunas básculas. 

Infraestructura
comunitaria 4 2 0 6 

Componente de Transformación

En este componente se observan debilidades en 

la capacidad de transformación y, por lo tanto, la 

capacidad para ampliar la cobertura y acceder a nue-

vos mercados. Para responder a estas debilidades, el 

territorio planteó la implementación de infraestruc-

tura de transformación para ampliar la capacidad de 

extracción de aceite y derivados de la sacha inchi, 

mediante  la construcción, dotación y puesta en mar-

cha de las plantas de transformación a mediano y lar-

go plazo.

A continuación se describen las estrategias para el 

componente de Transformación:
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Tabla 33. Estrategias formuladas para atender el componente de Transformación 
en la cadena de sacha inchi de la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

COMPONENTE DE TRANSFORMACIÓN EN LA CADENA DE SACHA INCHI 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Plan de 
transformación 
que 
estandarice los 
procesos y 
genere valor al 
productor. 

Desarrollo de certificaciones y 
registro de marca de aceite y 
subproductos de sacha inchi. 

Producto 
certificado 3 3 0 6 

Desarrollo de producto, aceite y 
subproductos de sacha inchi. 

Producto 
desarrollado 3 3 0 6 

Infraestructura de 
transformación a adecuar. 

Infraestructura 
comunitaria 3 0 0 3 

Infraestructura de 
transformación a dotar para 
mejorar la eficiencia en el 
proceso de extracción. 

Infraestructura 
comunitaria 4 0 0 4 

Componente de Comercialización

Los esfuerzos en este componente van dirigidos a 

mejorar el proceso de comercialización, a partir 

de la certificación de los productores y sus predios en 

normas de BPA El territorio plantea la certificación 

inicial de 40 predios distribuidos en los (4 municipios 

productores de sacha inchi en la subregión, para cum-

plir con la normatividad nacional vigente y mejorar 

las posibilidades de acceso a nuevos mercados.

También se debe desarrollar una estrategia de co-

mercialización que concrete alianzas comerciales a 

nivel nacional e internacional, y que permitan el cre-

cimiento y sostenibilidad de la actividad agroindus-

trial a través de la organización. Para este eslabón se 

planteó la estrategia de identificación de mercados, a 

los cuales se dirigirá la producción, determinados por 

condiciones de calidad, cantidad y precios.
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Tabla 34. Estrategias formuladas para atender el componente de 
Comercialización en la cadena sacha inchi de la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

Componente de Entorno

En este componente, y específicamente en las ca-

tegorías de Entorno Político e Innovación y Tec-

nología, se observó que la cadena requiere la inclu-

sión en los instrumentos de planificación territorial, y 

la asignación de recursos para el fortalecimiento de la 

cadena, de igual forma de la vinculación de producto-

res a programas de extensión agropecuaria y generar 

conocimientos y experiencia administrativas, gestión 

comercial, capital de trabajo y acompañamiento so-

cial, orientado a la formación integral de las organiza-

ciones, para generar su propio desarrollo basados en 

capital humano, técnico y  financiero. 

A continuación se describe la estrategia para el com-

ponente de Entorno, donde se plantearon actividades 

y metas a corto, mediano y largo plazo, en la mesa 

sectorial sacha inchi.

A continuación se relacionan las estrategias, actividades y metas planteadas en la mesa sectorial de la cadena de 

sacha inchi para la subregión Catatumbo.

 
 

COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN EN LA CADENA DE SACHA INCHI 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Identificación de 
mercados a los 
cuales se dirigirá la 
producción. 

Estrategias de comercialización, 
gestión comercial para la 
identificación de oportunidades 
comerciales que permitan el 
crecimiento de la actividad. 

Estrategia 3 2 1 6 

Incrementar la 
producción 
mediante el 
establecimiento de 
nuevas áreas con 
adecuado manejo 
técnico. 

Certificación de fincas en BPA. 
Productor      

Predio 
certificado 

0 20 20 40 
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Tabla 35. Estrategias formuladas para atender el componente de Entorno en la cadena sacha inchi de la subregión Catatumbo.

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

 
 

COMPONENTE DE ENTORNO SACHA INCHI 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Establecer un 
programa de 
capacitación 
continua para el 
talento humano de 
las asociaciones 
con habilidades en 
el cumplimiento de 
compromisos y 
acuerdos 
comerciales. 

Capacidades administrativas, 
promover el trabajo colectivo. Organizaciones 2 4 0 6 

Fortalecimiento de las capacidades 
de gestión comercial. Organizaciones 2 4 0 6 

Capital de trabajo, fondos 
rotatorios y acuerdos comerciales. Organizaciones 2 4 0 6 

Fortalecimiento del capital social. Organizaciones 2 4 0 6 

Promover 
proyectos de 
investigación para 
el ajuste y la 
adopción de 
tecnología. 

Plan de acompañamiento y 
extensión agropecuaria, acorde a 
las exigencias de mercados y las 
condiciones del cultivo. 

Productores 112 237 270 270 

Formación técnica de capital 
humano. Productores 5 6 6 17 

Establecer alianzas con el fin de 
desarrollar investigación y 
transferencia de tecnología 
(semillas, tutorado, distancias de 
siembra etc.), sobre el 
mejoramiento de la productividad. 

Productores 0 1 1 2 
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8.4.3 Perfil de proyecto para la 
cadena sacha inchi

Como última etapa en la formulación del PME, y a 

manera de referente para las demás cadenas produc-

tivas, buscando atender las necesidades identificadas 

en los componentes de Producción Primaria, Poscose-

cha y/o Beneficio, Transformación y Comercialización, 

en cuyos eslabones se han encontrado debilidades, el 

territorio ha planteado un perfil de proyecto donde se 

propone atender una proporción de las metas plan-

teadas en las estrategias, como paso fundamental 

para que la cadena se desarrolle como actividad de 

importancia económica en la subregión Catatumbo. 

En el componente de Producción Primaria, y dentro 

de la estrategia de Incrementar la producción me-

diante el establecimiento de nuevas áreas con ade-

cuado manejo técnico, en el proyecto se plantea la 

siembra y sostenimiento de 200 ha de sacha inchi con 

BPA.

Dentro de la estrategia de Diseño e implementación 

de planes de Poscosecha y/o Beneficio que estan-

daricen la calidad de la materia prima, el proyecto 

plantea un proceso de poscosecha y agroindustria 

mejorado, extracción y calidad de la almendra, aceite 

y demás subproductos de la sacha, con el correspon-

diente registro sanitario INVIMA. En el componente 

de Comercialización en la estrategia de Identificación 

de mercados a los cuales se dirigirá la producción, el 

proyecto plantea una estrategia de comercialización, 

que permita a las organizaciones de productores iden-

tificar nuevos mercados y potencializar la producción 

de almendra de sacha y sus derivados.

En el componente de Entorno, y dentro de las estra-

tegias de Establecer un programa de capacitación 

continua, para el talento humano de las asociaciones 

con habilidades en cumplimiento de compromisos y 

acuerdos comerciales y promover proyectos de in-

vestigación para ajuste y adopción de tecnología, el 

proyecto prevé que 200 productores con acompa-

ñamiento técnico, socio empresarial y comercial, en 

el manejo de la producción de sacha y sus derivados, 

y el plan de capacitación dirigido a los productores 

y juntas directivas de las asociaciones, con enfoque 

de género. A continuación se describe brevemente el 

proyecto perfilado:
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Tabla 36. Ficha de resumen del perfil del proyecto de sacha inchi

Fuente: elaboración propia ART-FAO

FICHA INVERSIÓN PROYECTOS PME 
GENERALIDADES DEL PROYECTO 

Subregión PDET Departamentos Municipios 
Catatumbo Norte de Santander Convención, El Tarra, Hacarí y Sardinata. 
Cadena de valor Sacha inchi Duración de la ejecución del Proyecto 12 meses 

Nombre del proyecto
Fortalecimiento de la comercialización y producción de aceite de sacha inchi, como alternativa de
diversificación para 200 familias de 4 municipios de la subregión PDET Catatumbo. 

Metas 

● Una estrategia de comercialización que permita a
las organizaciones de productores identificar
nuevos mercados y potencializar la producción de
almendra de sacha inchi y sus derivados.

● 200 productores con acompañamiento técnico,
socio empresarial y comercial en el manejo de la
producción de sacha inchi y sus derivados, así
como el fortalecimiento organizativo.

● Plan de capacitación dirigido a los productores y
juntas directivas de las 4 asociaciones con
enfoque de género.

● 200 ha de sacha inchi establecidas y
sostenidas.

● Proceso de poscosecha y agroindustria
mejorado, extracción y calidad de la
almendra, aceite y demás subproductos de la
sacha inchi, con el correspondiente registro
sanitario INVIMA.

Aliados potenciales

Gobernación: Norte de Santander. 
Alcaldías: Convención, El Tarra, Hacarí y Sardinata. 
Otros aliados públicos: AGROSAVIA, MADR, 
ASOHOFRUCOL, ICA. 

Organizaciones: 4 

Otros aliados privados: Sacha Colombia, Suma 
Sacha, universidades. 

VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL 

Productores vinculados 200 Distribución por 
género 

140 hombres 
60 mujeres 

Distribución por 
grupo étnico 200 campesinos 

Actividades del proyecto 
que cumplen con el enfoque 
ambiental y de 
sostenibilidad 

● Disminuir y mitigar los impactos ambientales generados por el desarrollo agrícola en el territorio,
acorde con las medidas de prevención y mitigación del cambio climático.

● Promueve mediante los procesos de capacitación y extensión agropecuaria la implementación de
acciones integrales, que ayuden al uso eficiente del suelo, la agricultura familiar y la transferencia
tecnológica agropecuaria.

● Como medida de mitigación y compensación a la utilización de madera para el tutorado de los
cultivos, el establecimiento de 200 árboles de especies nativas o introducidas por cada familia,
generando conciencia y reducción de la presión al bosque nativo.

RECURSOS E INGRESOS PROYECTADOS 

Valor total proyecto $ 4 646 040 000 Ingresos generados/año $ 2 600 000 000 

Componentes con oportunidades: Entorno 
Componentes críticos: Poscosecha y/o Beneficio/Producción Primaria/Transformación/Comercialización 

RECURSOS INVERTIDOS POR COMPONENTE O ESLABÓN 

Componentes o eslabones 
intervenidos 

Producción Primaria $ 3 158 700 000 68% 
Fortalecimiento organizacional $ 24 000 000 5% 
Comercialización $ 324 000 000 7% 
Extensión agropecuaria $ 234 000 000 2% 
Poscosecha y/o Beneficio $ 100 000 000 1% 
Administrativos $ 805 340 000 17% 
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8.5 Análisis de la cadena de valor de piscicultura

8.5.1 Análisis del entorno y 
anatomía de acuerdo con la 
metodología METAREC°

A continuación se desarrollará el análisis de la cadena 

de valor piscícola. Esta actividad productiva está pre-

sente en los municipios El Tarra, San Calixto, Teorama 

y Tibú, es decir 4 de los 8 municipios de la subregión 

Catatumbo.

En la ilustración 38, se observa un resumen de da-

tos en torno a la línea de piscicultura para esta 

subregión (anatomía de la cadena de valor), re-

lacionados en cada uno de los componentes que 

tiene esta cadena: Entorno, Producción Primaria, 

Poscosecha y/o Beneficio, Transformación y Comer-

cialización. Las cifras expresadas corresponden a la 

información recolectada y verificada en las mesas 

municipales y sectoriales del PME, y se incluyen da-

tos de nivel de créditos reportados por FINAGRO.
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Ilustración 37. Cobertura geográfica de los municipios piscicultores en la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME
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Fuente: elaboración propia con base en fuentes oficiales e información de las mesas municipales y sectoriales del PME

Ilustración 38. Anatomía de la cadena productiva de piscicultura

 

ANATOMÍA DE LA CADENA DE VALOR DE PISCICULTURA - CATATUMBO 

Otorgados en créditos 
para la cadena por Finagro 
en el 2020 .

$ 405 859 261  COP

Línea priorizada en 4 de los 8 municipios 
que conforman la subregión. 

En el marco del PME no se identificaron 

este tipo de unidades.

En el marco del PME no se identificaron 

puntos de venta y compra para esta línea.

En el marco del PME no se 

registraron sellos y 

certificaciones.

A nivel comunitario la 
asociación de piscicultores de 
El Tarra-Asopistar, viene 
adelantando mejores prácticas 
de poscosecha y/o beneficio a 

través de 1 centro de acopio 
dotado con equipos básicos.

1

Centro de acopio

38% de los  municipios 
recibieron Asistencia Técnica (AT) 
entre los años 2019–2020. 

El PDEA no contemplan esta línea 

productiva de manera específica.

La cadena tiene una 
amenaza alta por 
cambio climático.

Los procesos de AT son financiados 
principalmente 90,5% por entidades de 

cooperación internacional. 

En general, las vías de 
comunicación están en 
mal estado.

Centros potenciales 
de comercialización: 
Ocaña y Cúcuta

30% está incluida en los 

instrumentos de planificación 

del territorio.

4 Organizaciones

de productores

Concentran 196 asociados de los 
cuales el 54,5% son mujeres. 

50%
Cobertura subregional 

Plantas de transformación

Puntos de venta
y compra

Sellos y certificaciones

Productos que comercializan los aliados: 

Pescado entero, evicerado,

con escamas y refrigerado. 

100% 

de la producción se comercializa a 

través de venta directa.

Principales Clientes: 

Agrocampo

Mi Cachama

Unidades de beneficio comunitario 

y predial

259 
Productores

Representa el 0,3% de los hogares 
rurales.

445
Producción (T/año).

La producción de la subregión representa el 
0,3% de la producción  nacional. 

7 peces/m

Principales 
especies cultivadas

Los cultivos piscícolas ocupan el 0,003% 
del área con vocación de la subregión

(258 088 ha)

95,9% del área se emplea 
en estanques de tierra, 
bajo sistemas 
semi-intensivos.

Rendimiento promedio

7,44 ha
Espejo de agua 

47,2% de las unidades productivas 
piscícolas de la subregión se encuentran en 

estado regular.

PRODUCCIÓN PRIMARIA POSCOSECHA Y/O BENEFICIO TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

85,3%
11,6%

1,2%
1,2%
0,7%

Cachama blanca

Tilapia roja

Bocachico

Tilapia nilótica

Cachama negra

No existen procesos de 

transformación en la subregión, 

el pescado se vende entero 

eviscerado, con escamas y 

refrigerado.

volumen comercializado.

445 T/año

2 Comercializadores

ENTORNO

2
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En la ilustración 39, se presenta la calificación general 

obtenida por la línea de 43,6 puntos, y se muestran 

las calificaciones obtenidas en los diferentes compo-

nentes evaluados, así: Producción Primaria con 44,2 

puntos, Poscosecha y/o Beneficio, Transformación, 

con 36,7 puntos y Comercialización con 48,3 puntos. 

Estos 4 componentes son los que muestran mayor 

número de categorías de análisis con dificultades, 

identificando aspectos que necesitan ser fortalecidos. 

El componente de Entorno con 57,1 puntos, presenta 

una calificación media, y las categorías de Innovación 

y Tecnología 46,7, Seguridad y Confianza 47,6 pun-

tos, Entorno Político 50 puntos y Ambiental/Cambio 

Climático, con 55,6 puntos obtuvieron calificaciones 

inferiores. La categoría de Innovación y Tecnología, 

afectada por la baja presencia y acceso a centros de 

investigación, y la débil relación de la cadena con el 

PDEA, evidencia que se debe garantizar la vincula-

ción de familias productoras a programas de exten-

sión agropecuaria, en los diferentes eslabones de la 

cadena. También debe promover la articulación de 

la actividad productiva en centros de investigación, 

control y regulación (Autoridad Nacional de Acui-

cultura y Pesca-AUNAP), que permitan prestar los 

servicios de análisis de agua y la producción contro-

lada de alevinos en laboratorios, a través de la incu-

bación, para evitar actividades degenerativas en las 

especies. La categoría Seguridad y Confianza, tiene 

regular calificación debido a la presencia de cultivos 

ilícitos en la región. La categoría de Entorno Político 

obtuvo una calificación de 50 puntos. Esto respon-

de a que la línea productiva requiere mayor aten-

ción desde las políticas de planificación municipales 

y departamentales, que incluyan estrategias para el 

fortalecimiento productivo y de infraestructura, para 

la transformación y comercialización de la cadena.

En la categoría Ambiental/Cambio Climático, la 

actividad productiva en la actualidad cuenta con 

una oportunidad importante para la ampliación de 

áreas, mediante la implementación de proyectos, 

esto debido a que el número de ha dedicadas a la  

producción piscícola (7,4), no es significativa y existe 

gran potencial para la explotación, pues el área dispo-

nible con vocación equivale a (258 087 ha) para la ac-

tividad productiva, sin embargo, es fundamental aten-

der los aspectos técnicos, que permitan a la actividad 

no generar (o disminuir) impactos ambientales nega-

tivos, entendiendo que el uso del agua y su vertimien-

to son actividades inherentes a esta línea productiva.

En la categoría de Mercado, pese a que cuenta con 

una calificación media de 61,1 puntos, una de las limi-

tantes identificadas en las mesas municipales y sec-

toriales, es la dispersión de las unidades productivas 

frente a los centros de comercialización, ocasionando 

demoras en las entregas a aliados comerciales; sin 

embargo, dados los volúmenes de producción ac-

tual, la comercialización se realiza a nivel local, salvo 

en el municipio de El Tarra, a través de la asociación 

Asopistar, que despacha a otras regiones del departa-

mento Norte de Santander.
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Desde la categoría de Capital Social y Económico, 

se evidencia una calificación media de 66,7 pun-

tos, debido a los resultados del análisis del índice 

de juventud y la presencia de gremios en la subre-

gión, que permitan potencializar la cadena produc-

tiva, al igual que la inexistencia de organizaciones 

de segundo nivel, que logren involucrar a las orga-

nizaciones de base en actividades de comercializa-

ción conjunta, disminuyendo los costos operativos.

Dentro del componente de Producción Primaria, las 

categorías que obtuvieron las calificaciones inferio-

res fueron Relación del Territorio con la Producción, 

Capacidad y Eficiencia y Generación de Valor, con 

41,7, 58,3 y 33 puntos respectivamente. En el análi-

sis de los aspectos relacionados con el uso del sue-

lo con vocación para la cadena, se evidenció que al 

área dedicada a la producción piscícola (7,4 ha), se 

encuentra por debajo del área con vocación de cuer-

pos de agua (258 087 ha). Esto señala que la línea 

productiva, cuenta con una oportunidad para la am-

pliación de nuevas unidades productivas (estanques 

en tierra y en geomembranas), y la vinculación de 

nuevas personas a esta actividad, lo que permitiría 

el aumento de la productividad, competitividad y 

participación de la cadena en la producción nacional. 

La cantidad de población de la subregión que se de-

dica a la piscicultura es baja, pues representa solo el 

0,3% de la población rural que habita en la subregión.

Se identificó que la línea productiva fue prioriza-

da en 4 de los 8 municipios de la subregión, que 

equivale al 50%. Partiendo del conocimiento de 

la demanda del producto, y de la disponibilidad 

y calidad de las aguas en la subregión, esta acti-

vidad se convierte en una oportunidad para que 

otros municipios implementen sistemas produc-

tivos piscícolas, aumentando la producción y par-

ticipación de la línea en la producción nacional.

La categoría de Generación de Valor es baja, debido a 

que esta actividad se desarrolla a pequeña escala en 

3 (Teorama, San Calixto y Tibú) de los 4 municipios, y 

las labores requeridas utilizan mano de obra familiar, 

lo que no permite generar empleos formales. La ca-

tegoría Capacidad y Eficiencia de la Producción, Tec-

nología y Especialización, presenta una calificación 

media de 58,3 puntos, ya que la participación de la 

producción de la subregión sobre el total nacional es 

baja, pues representa el 0,3% (445 T vs 165 444 T).
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Fuente: elaboración propia

Ilustración 39. Análisis detallado de la cadena de piscicultura

CALIFICACIÓN GENERAL OBTENIDA POR LA LÍNEA   43,6

57,1 44,2 36,7 36,7 48,3

75

ENTORNOC
om

po
ne

nt
es

PRODUCCIÓN PRIMARIA POSCOSECHA Y/O BENEFICIO TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

Servicios de soporte 
y aspectos geográficos 41,7Relación del territorio

con la producción 33,3Capacidad y cobertura 
del beneficio 33,3Capacidad para la

transformación

* Infraestructura de acceso
Servicios públicos
Disponibilidad sistemas de información
Colocación de créditos específicos para la línea

66,7Capital social y 
económico

Educación aplicada
Índice de juventud
Índice de vejez
Porcentaje de productores asociados
Presencia de gremios
Presencia agro empresarial
Presencia de organizaciones de segundo nivel
PIB agropecuario
Enfoque diferencial

47,6Seguridad y confianza

Cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes
Presencia de cultivos ilícitos

50Entorno político

* Inclusión en los instrumentos de 
planificación territorial
Presupuesto en los instrumentos 
de planificación territorial

55,6Ambiental / 
cambio climático

* Capacidad de la cadena para mitigar 
el cambio climático
Grado de amenaza de cambio climático 
para la cadena
Disponibilidad de tierra dentro de la frontera 
agrícola por cada vocación de uso de suelo

46,7Innovación y tecnología

* Prestación del servicio de asistencia técnica
Cobertura y variación en prestación del 
servicio de asistencia técnica
Relación con PDEA
Índice de innovación del departamento
Presencia y acceso a centros de investigación

61,1Mercado

*  Distancia de la producción al principal 
polo de consumo
Estado general de las vías
Variación de las exportaciones
Consumo aparente por líneas productivas
Aplicabilidad de la línea para vincularse 
a la ley de compras públicas
Presencia operadores de compras públicas

Uso del suelo con vocación para la cadena 
por parte de la misma
* Unidad mínima rentable promedio 
de la subregión
* Participación de la población rural
en la cadena analizada
* Cobertura de la línea en los municipios 
de la subregión

Predios con unidades de beneficio
* Cobertura del servicio de beneficio poscosecha
Estado de las unidades de beneficio individuales
* Cantidad de producto beneficiado 
en el territorio

Estado de las infraestructuras de transformación
*  Capacidad instalada para transformar
Grado de formalización (Registro INVIMA)

* Capacidad de las infraestructuras existentes 
para la comercialización
* Cobertura de las infraestructuras existentes 
para la comercialización
* Estado de las infraestructuras existentes 
para la comercialización

33,3
* Presencia de infraestructuras de 
transformación activas en el territorio
* Cantidad de la producción que es 
transformada en el territorio

33,3Generación de valor

Generación de valor

* Empleos generados actualmente por la línea 
en la subregión, con respecto al total de los 
hogares rurales
* Capacidad de generación de empleo

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

100Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

*Presencia de certificaciones

Generación de valor

66,7Percepción de necesidades

Percepción de necesidades de mejora 
en el componente

58,3
Capacidad y eficiencia de 
la producción, tecnología 
y especialización

Participación de la cadena en la 
producción nacional
*  Productividad o rendimiento
*  Tecnología apropiada para el territorio 
y la cadena
*  Adopción de BPA, BPG y registro ICA

33,3
Capacidad para la
comercialización 
(infraestructura)

Destino de la comercialización

50Destino de la 
comercialización

Cantidad de aliados comerciales

66,7

33,3

Canales de comercialización

Alto nivel de desarrollo: Calificaciones totales superiores a 80 puntos
Medio nivel de desarrollo: Caificaciones totales entre 50 y 80 puntos
Bajo nivel de desarrollo: Calificaciones totoles inferiores a 50 puntos

*  Variables transformadoras por categoría de análisis y componentes de análisis. 

C
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O
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Los componentes de Poscosecha y/o Beneficio y 

Transformación, presentan una calificación de 36,7 

puntos. Como se mencionó en el componente de Pro-

ducción Primaria, la actividad productiva en la subre-

gión se realiza a pequeña escala, y los piscicultores no 

cuentan con unidades de beneficio que cumplan con 

las normas sanitarias, desarrollando la actividad de 

eviscerado y lavado de manera tradicional. Es nece-

sario resaltar el avance obtenido en el municipio de El 

Tarra, por la asociación de piscicultores ASOPISTAR, 

que por más de 15 años, con recursos propios y el apo-

yo institucional, han logrado avances importantes en 

los procesos de Poscosecha y/o Beneficio, poseen a 

la fecha una infraestructura con área de eviscerado 

y lavado, cuarto frío, máquina para la producción de 

hielo y transporte refrigerado, logrando desarrollar 

la actividad piscícola en el municipio y vinculando de 

manera directa más de 120 familias. Para el desarro-

llo de la cadena, es importante fortalecer la actividad 

de poscosecha, que mejora la sanidad y la frescura del 

producto, como condición especial para incursionar 

en nuevos mercados.

Dentro del componente de Comercialización, con ca-

lificación de 48,3 puntos, las categorías de Capacidad 

para la Comercialización (Iznfraestructura) y Gene-

ración de Valor, obtuvieron calificaciones de 33 pun-

tos cada una, en las que se evidenciaron necesidades 

por la inexistencia de infraestructuras de comercia-

lización, que permitan desarrollar esta actividad de 

manera efectiva. Desde la concertación en las mesas 

sectoriales del PME, se plantearon estrategias con 

miras a la construcción, dotación y puesta en marcha 

de infraestructuras mixtas comunitarias, donde se 

pueda realizar el acopio, transformación y comercia-

lización del producto y subproductos derivados de la 

actividad piscícola. 

Para este componente no se identificaron compra-

dores específicos. Esto se debe a que se cuenta con 

2 formas de comercialización del pescado (inter-

mediarios y ventas directas a plazas de mercados y 

supermercados). La producción anual asciende a las  

445 T/año de pescado, las cuales son vendidas de 

manera directa en las veredas, cascos urbanos y al-

gunos centros de consumo, como Ocaña y Cúcuta. 

Como estrategia para el fortalecimiento de este esla-

bón, se planteó la consolidación de acuerdos forma-

les, que garanticen la comercialización del producto y 

subproductos obtenidos.  

Como se pudo evidenciar en el análisis de los dife-

rentes componentes, se requieren acciones que con-

tribuyan al fortalecimiento de la línea productiva, 

tales como la implementación de nuevas unidades 

productivas, igualando la unidad mínima rentable 

para aumentar la producción y la participación de la 

cadena en la producción nacional, la vinculación de 

productores a programas de extensión agropecuaria, 

diseñar programas para la vinculación de población 

joven a los procesos productivos, como estrategia de 

relevo generacional, diseñar e implementar paquetes 

tecnológicos apropiados para la actividad produc-

tiva en la zona, gestionar permisos de concesión y  
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vertimientos de aguas, que garanticen el desarrollo 

de la actividad bajo parámetros legales, la constru- 

cción, dotación y puesta en marcha de infraestruc-

turas mixtas comunitarias para el acopio, transfor-

mación y/o procesamiento y comercialización del 

producto y subproductos derivados de la piscicultura,  

asegurando así que la línea productiva genere pues-

tos de trabajo formales, y permitiendo que contribu-

ya a la reactivación económica de las familias que se  

Tabla 37. Identificación de puntos críticos por componente

Fuente: elaboración propia

dedican a la actividad, al igual que el fortalecimiento 

de organizaciones para el mejoramiento de procesos 

de comercialización.

Con base en lo expresado, en la siguiente tabla se 

resumen las categorías y respectivos componentes, 

que tienen una valoración crítica en la cadena de va-

lor de piscicultura:

COMPONENTE CATEGORÍA CON VALORACIÓN CRÍTICA 

Entorno 
● Seguridad y Confianza
● Entorno Político
● Innovación y Tecnología

Producción Primaria 
● Relación del Territorio con la Producción
● Generación de Valor

Poscosecha y/o 
Beneficio 

● Capacidad y Cobertura del Beneficio

Transformación 
● Capacidad para la Transformación
● Generación de Valor

Comercialización 
● Capacidad para la Comercialización (Infraestructura)
● Generación de Valor
● Destino de la Comercialización
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8.5.2 Estrategias para la 
cadena de piscicultura

La subregión PDET Catatumbo, por sus caracterís-

ticas ecoambientales, es una región idónea para el 

desarrollo de la cadena piscícola, actividad alineada 

con las políticas del orden nacional, departamental 

en su plan de desarrollo y en el PDEA, y en los planes 

municipales. La actividad se desarrolla en 4 munici-

pios (Teorama, San Calixto, El Tarra y Tibú), cuenta 

con 259 productores, organizados en 4 asociaciones.

La piscicultura en el departamento de Norte de San-

tander es importante, gracias a los recursos econó-

micos generados y al valor nutricional que otorga a  

la población; además es una fuente de generación de 

empleo rural. De acuerdo con la información reco-

lectada en el PME, las principales especies cultivadas 

son: Cachama, Tilapia Roja y Bocachico.

La producción piscícola en la subregión Catatumbo 

no ha alcanzado un desarrollo significativo, salvo en 

el municipio de El Tarra; incluso, se puede afirmar 

que la falta de información en aspectos técnicos, 

administrativos y de mercado, han hecho de esta 

actividad otro renglón informal en el sistema 

productivo. La mejor forma de apoyar y fortalecer el 

área productiva, es creando proyectos de desarrollo 

regional, que mitiguen los impactos causados por 

los cultivos ilícitos, y es necesario hacer el marco de 

referencia del estado productivo de la piscicultura, 

el cual puede ofrecer herramientas que permitan su 

desarrollo como una actividad rentable y sostenible.

Con base en los puntos críticos identificados, las ins-

tituciones y organizaciones plantearon estrategias 

tendientes a mejorar la producción, mediante el in-

cremento de estanques piscícolas, y la aplicación de 

técnicas y tecnologías adecuadas para las zonas, for-

talecimiento de infraestructuras comunitarias para 

la transformación y/o procesamiento del pescado, 

suscribir acuerdos comerciales formales que garan-

ticen la comercialización de la producción, gestionar 

la vinculación de productores piscícolas de las orga-

nizaciones de los diferentes municipios a programas 

de extensión agropecuaria, crear y fortalecer las or-

ganizaciones para el mejoramiento de procesos orga-

nizativos y de comercialización de los productos, im-

pulsar la adecuación y/o mantenimiento de las vías 

terrestres existentes, que faciliten el transporte de los 

productos piscícolas. Las anteriores estrategias se de-

sarrollan a continuación.

Componente de Producción Primaria

Su principal estrategia se basa en la construc-

ción y adecuación del número de estanques, ac-

tualmente de 300 a 1 200 unidades, con un área de  

350 m² cada uno,  en los municipios de Teorama, San 

Calixto, El Tarra y Tibú, donde actualmente se desa-

rrolla la actividad, con el fin de alcanzar las unidades 

mínimas rentables, esto acompañado de la dotación 

de equipos, la implementación y adopción de buenas 

prácticas acuícolas, y la tecnificación de la producción. 
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Con la ampliación en área se proyecta la produc-

ción escalonada de 800 T/año de carne de pescado.

Lo anterior permite aumentar los niveles de empleo 

generados por esta cadena,  y su participación en el PIB  

regional. Esto tendrá un impacto positivo en el me-

joramiento del componente de Producción Primaria, 

que presentó un puntaje bajo en el análisis METAREC°.

Es de anotar que la ampliación de las explotaciones piscí-

colas, deberá tener en cuenta las alertas ambientales,  

Tabla 38. Estrategias formuladas para atender el componente de 
Producción Primaria en la cadena piscícola de la subregión Catatumbo.

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

COMPONENTE DE PRODUCCIÓN EN LA CADENA PISCÍCOLA 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto plazo Mediano 
plazo Largo plazo Total 

Fortalecimiento 
de la 
producción 
primaria que 
respalde a las 
organizaciones 
de base para 
ser 
competitivos. 

Aireadores para mejorar la 
oxigenación y productividad de 
los estanques. 

Equipos 467 360 0 827 

Equipos para la medición 
digital de la calidad del agua 
(colorimetría). 

Equipos 157 470 200 827 

Otros equipos: recipientes 
plásticos, balanzas, entre otros. Equipos 467 360 0 827 

Fortalecimiento, adecuación y 
reactivación de la piscicultura 
en la región del Catatumbo 
(nuevos estanques para la 
producción). 

Estanques 800 400 0 1 200 

Gestión de permisos por parte 
de la entidad competente 
AUNAP, Corporación 
Autónoma e ICA. 

Permisos 
tramitados 800 400 0 1 200 

Alevinos e insumos necesarios. Estanques 800 400 0 1 200 

las restricciones generadas por el uso del agua y suelo 

que existen en el territorio, y la normatividad exigida 

por la AUNAP.

Se fortalecerá la formalización de la actividad: ac-

tualmente ninguno de los 259 productores cuenta 

con permisos de cultivo ante la AUNAP, ni predios 

registrados ante el ICA, por lo que se considera nece-

sario que el 100% de los productores se formalicen.
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Componente de Comercialización

Los esfuerzos en este componente van dirigidos  a 

brindar las condiciones de capacidad y cobertura, 

que permita el mercadeo de la producción, median-

te la construcción y dotación de 4 infraestructuras 

para la comercialización (punto de acopio, proceso y 

venta), una por cada municipio productor, y la imple-

mentación de una estrategia comercial que permita 

mejorar el proceso a nivel local y regional, garanti-

zando la calidad y comercialización de los productos 

a obtener, derivados de la actividad piscícola.

Para este eslabón, se plantearon 2 estrategias de 

comercialización: construcción, dotación de puntos 

de venta, que a su vez permita el desarrollo de valor 

agregado y el fortalecimiento de la producción y la 

oferta de carne de pescado en el mercado local, re-

gional y nacional.

A continuación se relacionan las estrategias, activi-

dades y metas planteadas en la mesa sectorial de la 

cadena.

Tabla 39. Estrategias formuladas para atender el componente de Comercialización 
en la cadena piscícola de la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

 
COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN PISCÍCOLA 

 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

Total 

 
Estrategia de 
comercialización para 
posicionar la 
piscicultura en el 
mercado nacional. 

Estrategias de comercialización, 
fortalecimiento de la producción y 
oferta de carne de pescado en el 
mercado local, regional y nacional. 

Estrategia 2 1 0 3 

Fortalecimiento de la 
comercialización mediante la 
construcción, dotación de puntos de 
venta, que a su vez permita el 
desarrollo de valor agregado. 

Puntos de venta 0 4 0 4 
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Componente de Entorno

En este componente, y específicamente en las 

categorías de Entorno Político e Innovación y 

Tecnología, se observó que la cadena requiere la 

inclusión en los instrumentos de planificación territo-

rial, y la asignación de recursos para el fortalecimien-

to de la cadena, de igual forma, de la vinculación de 

productores a programas de extensión agropecuaria, 

y el fortalecimiento organizacional como mecanismo 

de apropiación y sentido de pertenencia, que permita 

atender estas necesidades.

A continuación se describe la estrategia del compo-

nente de Entorno, en la cual se plantearon activida-

des y metas a corto, mediano y largo plazo.

Tabla 40. Estrategias formuladas para atender el componente de Entorno en la cadena piscícola de la subregión Catatumbo.

Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada en las mesas municipales y sectoriales del PME

 
COMPONENTE DE ENTORNO PISCÍCOLA 

 

Estrategia Actividad Unidad de 
medida 

Metas 

Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

Total 

 
Brindar y ampliar la 
cobertura del servicio 
de extensión 
agropecuaria en los 
eslabones de la línea 
productiva. 

Generar procesos de formación 
tecnológica de capital humano. 

Productor 2 18 18 38 

Formación técnica de capital humano. Productor 21 23 23 67 

Brindar acompañamiento técnico 
mediante un adecuado plan de 
asistencia técnica. 

Productor 667 826 316 1 809 

 
 
Fortalecimiento 
organizacional socio 
empresarial que 
permita la 
sostenibilidad. 

Capacitación a las organizaciones de 
base con enfoque empresarial 
(principalmente en temas 
administrativos, contables y TICs). 

Organización 
 

4 
 
1 

 
0 

 
5 

Competencias técnicas y comerciales. Organización 4 1 0 5 

Capital de trabajo, acompañamiento a la 
creación de fondos rotatorios. 

Organización 4 1 0 5 

Capital social, formulación de proyectos 
productivos ajustados a las zonas. 

Organización 4 1 0 5 
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8.5.3 Perfil de proyecto para la 
cadena piscícola 

Como última etapa en la formulación del PME, 

a manera de referente para las demás cade-

nas productivas y buscando atender las necesidades 

identificadas de la cadena en los componentes de 

Producción Primaria, Entorno y Comercialización, en 

los cuales se han encontrado debilidades; el territorio 

ha planteado un perfil de proyecto donde se propone 

atender una proporción de las metas planteadas en 

las estrategias, como paso fundamental para que la 

cadena de piscicultura siga siendo una actividad de 

importancia económica en la subregión Catatumbo. 

En componente de Producción Primaria, se plantea 

beneficiar a 400 familias, mediante la construcción 

y adecuación de 1 200 estanques piscícolas (3 estan-

ques/familia), con un área de 200 m2 cada uno, para 

la ceba escalonada de 4 500 alevinos de Cachama, 

por productor al año, con las correspondientes con-

cesiones de agua actualizadas y aprobados para los 

beneficiarios y las solicitudes de permiso de cultivo 

aprobadas ante la AUNAP.

Dentro de la Estrategia de comercialización para 

posicionar la piscicultura en el mercado nacional, 

en el componente de Comercialización, el proyecto 

plantea la capacitación y el acompañamiento a los 

productores y las organizaciones con el fin de suscribir 

acuerdos formales con empresas agroindustriales, 

que garanticen la comercialización de la producción. 

En el componente de Entorno, y dentro de la estrate-

gia de Gestionar la vinculación de productores piscíco-

las de las organizaciones de los diferentes municipios 

a programas de extensión agropecuaria, el proyecto 

prevé que 400 productores cuenten con acompaña-

miento integral (técnico y socio empresarial).

A continuación se describe brevemente el proyecto 

perfilado:
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Tabla 41. Ficha resumen de perfil de proyecto de piscicultura para la subregión Catatumbo

Fuente: elaboración propia ART-FAO

FICHA INVERSIÓN PROYECTOS PME 
GENERALIDADES DEL PROYECTO 

Subregión PDET Departamentos Municipios 

Catatumbo Norte de Santander 

Cadena de valor Piscicultura Duración de la ejecución 
del Proyecto 12 meses 

Nombre del proyecto Fortalecimiento de la producción piscícola en 400 predios de pequeños productores de 7 municipios PDET de la subregión 
Catatumbo.

Metas 

● 1 200 estanques piscícolas con un área de 200 m2

cada uno, para la ceba escalonada de 4 500 alevinos
de cachama por productor al año.

● 400 productores con acompañamiento técnico,
socio empresarial y comercial en el manejo de la
producción piscícola y el fortalecimiento
organizativo y de mercado de las organizaciones.

● Plan de capacitación dirigido a los productores y juntas
directivas de las asociaciones, con enfoque de género.

● 400 concesiones de agua actualizadas y aprobadas para los
beneficiarios.

● 400 legalizaciones de permiso de cultivo aprobadas ante la
AUNAP.

Aliados potenciales 

Gobernación: Norte de Santander. 
Alcaldías: Convención, El Tarra, Hacarí, San Calixto, 
Sardinata, Teorama y Tibú. 
Otros aliados públicos: MADR, AUNAP, ICA, SENA y ADR.  

Organizaciones:  7  

Otros aliados privados: cooperación internacional. 

VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL 

Productores vinculados 400 Distribución por género 280 hombres 
120 mujeres 

Distribución por 
grupo étnico 400 campesinos 

Actividades del proyecto 
que cumplen con el 
enfoque ambiental y de 
sostenibilidad 

● El proyecto está acorde con la zonificación territorial de alertas ambientales, conforme a los mapas diseñados por el
PME.

● El proyecto promueve las actividades familiares y la transferencia tecnológica agropecuaria, que aumenten la
competitividad y disminuya la vulnerabilidad ante el cambio climático.

● Promueve la adecuada utilización de subproductos del proceso de eviscerado del pescado para mayor
aprovechamiento, reducción de la contaminación, reducción de costos de producción y vertimientos de aguas
residuales, aportando de esta manera a la reducción de la huella hídrica.

RECURSOS E INGRESOS PROYECTADOS 

Valor total proyecto $ 6 452 937 500 Ingresos generados/año $ 7 200 000 000 

Componentes con oportunidades: Entorno 
Componentes críticos: Poscosecha / Transformación / Comercialización / Producción Primaria 

RECURSOS INVERTIDOS POR COMPONENTE O ESLABÓN 

Componentes o eslabones 
intervenidos 

Producción Primaria $ 4 255 500 000 66% 
Fortalecimiento Organizacional $ 756 000 000 12% 
Comercialización $ 47 000 000 1% 
Administrativos $ 1 394 437 500 22% 

Convención, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, 
Teorama y Tibú.
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PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

SUBREGIÓN PDET

Atendiendo las medidas y criterios establecidos en el Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz esta- ble y duradera, 

firmado en el año 2016, el Gobierno Nacional creó los Programas de Desar-

rollo con Enfoque Territorial (PDET), como un instrumento de planificación y 

gestión para implementar, de manera prioritaria, los planes sectoriales y los 

programas definidos en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) para las 16 

subre- giones que agrupan los 170 municipios más afectados por el conflic- to, 

con mayores niveles de pobreza, presencia de economías ilegales, cultivos de 

uso ilícito, minería ilegal y bajo desarrollo institucional, entre otros.

Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Carrera 7 # 32-24, Bogotá-Colombia

Teléfono: +57 601 422 10 30

www.renovacionterritorio.gov.co/

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO)

Calle 72 # 7-82 Of. 702, Bogotá-Colombia

Teléfono: +57 601 346 51 01

www.fao.org/colombia

Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Carrera 7 # 32-24, Bogotá - Colombia

Teléfono: +57 601 422 10 30

www.renovacionterritorio.gov.co/

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO)

Calle 72 # 7-82 Of. 702, Bogotá - Colombia

Teléfono: +57 601 346 51 01

www.fao.org/colombia

Con el propósito de impulsar la reactivación económica de las zonas PDET, la ART 

diseñó la metodología de planificación productiva territorial denominada Plan 

Maestro de Estructuración (PME), ejercicio participativo que permite a los difer-

entes actores públicos, privados y de cooperación internacional, proyectar y ejecu-

tar sus intervenciones articulados alrededor de una agenda conjunta; y por su parte, 

para los actores territoriales, entre estos los productores, las organizaciones, los 

gremios, las empresas y los entes de gobierno, se constituye en una fuente de infor-

mación para la planeación, la gobernanza del desarrollo económico y el monitoreo 

a la implementación del acuerdo de paz.

Los PME identifican los eslabones de las cadenas de valor territorial con mayor 

potencial dinamizador y que requieren ser fortalecidos para el cierre de brechas. 

Una vez se realiza la caracterización de las cadenas priorizadas, se procede con la 

definición participativa de metas a corto, mediano y largo plazo, y de una ruta de 

implementación plasmada en estrategias y actividades, con la identificación de 

posibles actores clave a vincular, que estén comprometidos con la implementación 

del acuerdo de paz en Colombia. Para dimensionar el ejercicio de los PME, es nece-

sario mencionar que se realizaron 1 357 mesas municipales y 257 talleres sectori-

ales, con el fin de adelantar la caracterización, plantear proyecciones y validar la 

información de 54 cadenas de valor, con la participación de 2 200 organizaciones de 

base de las zonas PDET.
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