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Resumen 

 

En Colombia, se han desarrollado diversas tácticas para la producción de panela a partir de 

la caña de azúcar, dos de ellas son la producción tradicional y la sostenible, donde su diferencia 

más importante es el cuidado del medio ambiente. Ahora bien, el tema de la investigación es la 

comparación  entre  la  cadena  de  valor  tradicional  y  la  cadena  de  valor  agroecológica  en  la 

producción de panela en Pacho Cundinamarca, esto con el fin de identificar los beneficios de una 

producción agroecológica. Para esto, se visitó la productora agroecológica “Pacho Panela”, donde 

se encontró que el manejo que se da a los procesos de producción es muy riguroso para disminuir 

los efectos negativos al medio ambiente, adicionalmente se encontró que este tipo de productoras 

manejan  un  nivel  mínimo  de  desperdicios,  ya  que  todo  se  puede  reutilizar  y  se  pueden  crear 

variedad de productos derivados de la panela. Al momento de analizar a detalle cada espacio físico 

y forma de trabajo en Pacho Panela, se resalta como factor principal la optimización y manejo de 

recursos que se utilizan en cada fase del proceso de transformación de la materia prima, las cuales 

están  altamente  estructuradas  con  el  propósito  de  tener  una  adecuada  conservación  y  un  fácil 

manejo. Sin embargo, estos criterios no son suficientes para originar una demanda amplia sobre el 

mercado;  al  transcurrir  el  tiempo  se  han  elaborado  y  modificado  las  presentaciones  de  los 

productos  con  la  perspectiva  de  crear  uno  que  sea  atractivo,  orgánico  y  económico  para  los 

consumidores. 

 

Palabras claves: Cadena de valor agroecológica, sistemas de producción, panela. 
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1.  Introducción 
 

La  presente  investigación  expondrá  las  diferencias  encontradas  entre  la  cadena  de  valor 

tradicional y la cadena de valor agroecológica en la producción de panela. Es importante resaltar 

que las diferencias entre estas cadenas de valor son notorias, por lo que la que más se destaca es la 

cadena de valor agroecológica, ya que tiene procesos más sostenibles que mejoran la producción 

y  la  calidad  de  la  panela;  es  por  esto  que  aplicar  una  cadena  de  valor  agroecológica  a  las 

productoras tradicionales sería muy beneficioso para el productor como para el consumidor. 

Las productoras tradicionales de Pacho Cundinamarca han venido en deterioro con el pasar de 

los años ya que la gran mayoría son administradas por personas de avanzada edad, esto trae como 

consecuencia un poco interés en implementar nuevas técnicas o procesos debido a que esto implica 

esfuerzos físicos y económicos y no están en la capacidad de hacerlo. Por otra parte, una de las 

pocas productoras agroecológicas de la zona llamada “Pacho Panela”, demuestra que hay factores 

mínimos que logran hacer la diferencia en la producción, como por ejemplo la altura del trapiche, 

ya que tiene que tener unas medidas específicas para que la ventilación ayude a que la producción 

sea más rápida. Por este tipo de cambios, se disminuyen los efectos negativos al medio ambiente 

y se aumentan los beneficios del producto de manera sostenible 

La  cadena  de  valor  permite  identificar  la  importancia  de  cada  uno  de  los  procesos  que 

intervienen  en  los  productos  y/o  servicios  de  una  organización.  Ésta  funciona  como  una 

herramienta  que  refleja  de  manera  detallada  las  metodologías  que  hacen  parte  del  sistema  de 

producción, aunque su implementación otorga beneficios, debe ser elaborada de forma correcta y 

estructurada para su efectividad (Rodríguez et al., 2021). Por lo tanto, existen diferentes enfoques 

que se pueden aplicar dado al tipo de negocio del que se está hablando. Por ejemplo, la cadena de 

valor  agroecológica  va  dirigida  hacia  las  técnicas  y  prácticas  ambientales  que  permitan  la 

preservación de los recursos relacionados con el cuidado del medio ambiente.  

A través de la metodología aplicada, se logró visualizar el procedimiento detallado de cada 

etapa de la transformación del producto de Pacho Panela con ayuda de todos los colaboradores de 

planta. Adicionalmente, se realizó un recorrido por todas las zonas de cultivos, obteniendo datos 

de información precisa del manejo, cuidado y recolección de sus materias primas. Esto nos permite 

identificar las ventajas competitivas que tienen sobre otros competidores del mercado, debido a 
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que  operan  bajo  un  sistema  óptimo  y  amigable  con  el  propósito  de  ir  aumentando  su 

reconocimiento y participación hacia la población local 

Entonces, este proyecto de investigación plantea el desarrollo de bases para la implementación 

de cadenas de valor agroecológicas y una metodología practica que permita la inclusión de nuevos 

hallazgos en la cultura tradicional, estos planteados a partir de los resultados obtenidos a lo largo 

del estudio de campo realizado en Pacho Panela. La implementación de combustibles naturales, la 

diversificación de nuevos productos y el principio de ayuda mutua que se evidencia en el desarrollo 

del  producto,  genera  bases  sostenibles  para  la  producción  y  alternativas  viables  para  crear 

sociedades con una visión ambiental y sostenible. 

En  consecuencia,  se  resalta  la  pertinencia  del  presente  estudio,  el  cual  permite  ampliar  el 

conocimiento del  sector panelero y de nuevas alternativas agroecológicas para  la aplicación en 

procesos tradicionales, que a su vez son fuente de nuevas propuestas teóricas para la aplicación de 

nuevas metodologías científicas que aporten a la academia y al sector productivo de la panela en 

el sector de Pacho Cundinamarca. De esta manera, comprender el proceso agroecológico como 

una alternativa de cambio hacia la sostenibilidad y aprovechamiento de los recursos. 
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2.  Identificación del problema 
 
2.1. Descripción del problema 

 

Actualmente  se  puede  evidenciar  que  las  productoras  de  panela  están  enfocadas  en 

garantizar la mayor calidad en sus productos y dejan a un lado las posibles variables que pueden 

afectar  las  ganancias  de  sus  ventas  pudiendo  adicionar  un  valor  agregado  a  la  cadena  de 

producción.  Con  el  tiempo  esto  traería  un  aumento  en  la  mano  de  obra  y  adicionalmente  un 

incremento en la explotación de los recursos naturales, lo que ayudaría a generar un crecimiento 

exponencial dentro del sector (FAO, 2014). 

Las  empresas  del  sector  demuestran  una  falta  de  seguimiento  a  los  costos  asociados  al 

proceso productivo, así como aspectos más puntuales como la dificultad de conseguir empaques 

para algunos productos en la zona, bajos niveles de transformación en la mayoría de las unidades, 

lo que lleva a un difícil acceso a nuevos mercados. Esto se puede dar por el desconocimiento de 

los productores en técnicas de conservación y poco desarrollo de estrategias de transferencia de 

información y tecnología que ayudarían a disminuir sus costos (Diaz, Aguilar 2022).  

A  raíz  de  los  problemas  que  se  han  mencionado,  las  productoras  de  panela  muestran 

deficiencias en la presentación del producto y esto ha llevado al consumidor moderno a preferir 

otras alternativas como los son la miel de abejas y el azúcar por su fácil y rápida disolución y por 

la  homogeneidad  de  su  presentación  frente  a  las  dificultades  de  utilización  de  la  panela  y  las 

variantes condiciones de calidad que tradicionalmente exhibe la panela en el mercado (Rodríguez, 

2000). 

Según  Rodríguez  (2000)  se  puede  decir  que  el  consumo  de  panela  cumple  con  dos 

funciones,  la  primera  es  que  sirve  como  alimento  cuyo  consumo  suple  con  los  requerimientos 

nutricionales de las personas y la segunda es que actúa como ingrediente edulcorante o endulzadora 

de otros alimentos. Es por esto que la panela tiene una amplia variedad para su producción, lo cual 

beneficiaría a los productores para poder incrementar su oferta en nuevos mercados. 

Es importante resaltar que los mayores niveles de capitalización se ven representados en 

una  mayor  inversión  y  capital  de  trabajo,  los  cuales  se  derivan  de  las  ganancias  y  de  otros 

instrumentos  financieros,  lo que a  su vez significa el  cambio de recursos que  le permitan a  las 

empresas  obtener  un  crecimiento  que  dependa  de  actores  exteriores  para  comercializar  su 
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producción y generar oportunidades de mejora y posicionamiento para el desarrollo de las mismas. 

(FAO, 2014). 

          Colombia a pesar de ser considerado el segundo país con mayor producción de Panela a 

nivel mundial, presenta falencias que infieren en sus procesos y en su manejo de producción, como 

por  ejemplo  la  ausencia  de  la  tecnificación  y  la  especialización  de  los  cultivos,  falta  de 

emprendimiento,  inseguridad  del  precio  y  baja  productividad.  Lo  que  produce  una  desventaja 

frente a los demás competidores que buscan destacar en este mercado (Rodríguez et al., 2020). 

          Una de las grandes deficiencias de la producción de panela en Colombia es la informalidad, 

ya  que  está  ha  tenido  una  tendencia  incremental con  el  transcurso  de  los  años. Esto  se  genera 

debido  a  que  los  productores  de  panela  en  el  país  son  en  su  mayoría  campesinos  y  pequeños 

productores, lo que hace que no tengan el suficiente músculo financiero para invertir en aspectos 

como; insumos de calidad,  logística, comercialización y distribución hacía el consumidor final. 

Adicionalmente, es  importante resaltar que existen otros puntos a mejorar como la creación de 

marca e inversiones en infraestructura, con el fin de optimizar los procesos de producción (Ardila, 

2022). 

El precio de la panela es muy variable debido a diversos factores que lo afectan, dentro los 

cuales se destacan los intermediarios ya que pueden llegar a reducir hasta 8 veces el valor real del 

producto a través de la informalidad, permitiéndoles obtener beneficios económicos superiores en 

comparación a  los campesinos y pequeños productores, generando un sacrificio de calidad por 

cantidad, lo que produce un deterioro en el valor del producto afectando la buena comercialización 

del mismo dentro del mercado colombiano.(Ardila, 2022). 

Dentro del sector agroindustrial de la panela existen desafíos que prometen impulsar su 

crecimiento  e  implementar  un  valor  agregado  al  producto,  según  el  Ministerio  de  Agricultura 

(2019)  promover  el  consumo  a  nivel  nacional  e  incentivar  las  exportaciones,  esto  permitiría 

impactar en variables directas del producto como lo pueden ser el precio y su consumo. Desde un 

punto de vista de demanda y oferta, los pocos compradores que existen en las plazas de venta de 

este producto ejercen su poder de mercado y pagan un precio menor al precio competitivo (SIC, 

2019). 

Mientras  que  por  parte  de  la  demanda  existen  limitantes  para  competir  en  el  mercado 

debido a que los productores no cuentan con un poder adquisitivo amplio para generar una presión 
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competitiva y generar una libre competencia con respecto a los productos sustitutos como lo son 

los azúcares. 

 

2.2.Formulación del problema 

 

¿Cuáles  son  las  similitudes  y  diferencias  entre  la  cadena  de  valor  agroecológica  y  la 

tradicional asociada a los sistemas de producción de panela en Pacho Cundinamarca? 
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3.  Justificación 

 

El modelo de agricultura convencional ha mostrado serios problemas de sostenibilidad y 

ha  ocasionado  el  deterioro  de  los  recursos  naturales;  por  el  contrario,  la  agroecología  es  una 

estrategia de desarrollo que se fundamenta en mejorar el suelo, fomentar el uso de insumos locales, 

dar mayor valor agregado y tener una cadena de comercialización más justa (Gómez Betancur et 

al., 2018). 

La  comprensión  de  este  tipo  de  agroecosistemas  es  importante  debido  a  que  podrían 

mejorar  las  condiciones  de  los  procesos  tradicionales  y  así  poder  competir  en  mercados  más 

especializados,  Esto  permitiría  que  la  agroecología  se  convierta  en  el  uso  de  herramientas 

metodológicas de varias disciplinas que amplían significativamente la opinión de todos los actores 

involucrados dentro del proceso para lograr un mejor uso de los recursos (RuizRosado, 2006). 

 Las  cadenas  de  valor  de  los  mercados  locales  pueden  llegar  a  generar  dinamismo  e 

innovación dentro de la comercialización de la panela. Según Bancolombia (2021) estos sistemas 

agroecológicos  son  una  alternativa  para  el  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  y  la 

producción  de  alimentos  de  una  manera  más  limpia,  lo  que  ayuda  a  crear  cadenas  de  valor 

agroecológicas  que  permitan  generar  procesos  más  sostenibles  minimizando  las  pérdidas  de 

energía, agua y recursos energéticos (López Rodríguez et al., 2020). 

Según la Organización de las Naciones Unidas (2018) la agroecología puede salvaguardar 

los  recursos naturales y  la biodiversidad, así  como promover  la adaptación y  la mitigación del 

Cambio Climático. También puede mejorar la resiliencia de los agricultores familiares, en especial 

en los países en desarrollo donde hay una mayor concentración de situaciones de hambre. 

La  agroindustria  panelera  constituye  un  elemento  importante  en  la  dinámica 

socioeconómica nacional y regional ya que representa el 61% del área cultivada de caña de azúcar 

en el país, es por esto que está sujeta a cambios en aspectos de tipo tecnológico y normativo con 

el fin de encaminar la producción tradicional hacía una reestructuración que les permita elevar la 

calidad  de  sus  productos  (Ubaque,  2013).  De  acuerdo  a  lo  anterior,  es  importante  que  los 

productores  de  panela  se  adapten  a  los  cambios  con  el  fin  de  mantenerse  estables  dentro  del 

mercado y dinamizar la economía local. 

Con base en lo anterior, ante la oportunidad de la agroindustria panelera como elemento de 

dinamismo en Colombia, se evidencia el privilegio de contar con una ubicación estratégica en el 
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aspecto geográfico lo que le permite ser uno de los países con un potencial significativo para la 

integración de cultivos en el sector de la caña de azúcar, permitiendo a su vez que la cadena de 

valor  de  pequeños  y  medianos  productores  se  vean  impulsadas  para  la  diversificación  de  sus 

principales productos en mercados exteriores (Fernández et al., 2018). 

Por lo tanto, esta ventaja competitiva beneficia en gran medida a varias regiones del país, 

ya que esto infiere directamente al desarrollo de metodologías enfocadas hacía el aprovechamiento 

y mejora de sus recursos. Por ejemplo, la producción de panela en Cundinamarca se caracteriza 

por desarrollarse en zonas de ladera, en sistemas de pequeña escala bajo el marco de economía 

campesina  lo  que  los  hace  tener  bajos  niveles  de  tecnificación  y  renovación  en  los  cultivos  y 

procesos de aprovechamiento de recursos (Ubaque, 2013). Es por esto por lo que Rodriguez (2004) 

con el fin de incrementar los ingresos de la familia campesina propone el aprovechamiento de los 

subproductos del proceso panelero en programas de producción pecuaria   

De  esta  manera  crear  nuevos  agroecosistemas  que  interactúen  entre  comunidades  de 

plantas y animales que conviven en un ambiente físico y químico donde ha sido modificado para 

producir  alimentos,  fibra,  combustible  y  otros  productos  para  el  consumo  y  procesamiento 

humano.  Por  lo  cual  centra  su  atención  sobre  la  forma,  la  dinámica  y  la  función  de  sus 

interrelaciones en las áreas donde será usada para la producción de panela (Altieri, 2002). 
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En la Tabla 1 se evidencia que entre el 2019 y 2020 se presentó un decrecimiento en la 

producción de panela, área sembrada y área cosechada, debido principalmente a los bajos precios 

durante  el  2018  y  2019.  Por  lo  tanto,  en  departamentos  como  Cundinamarca  esta  producción 

disminuyo  alrededor  del  0.13%  con  respecto  al  año  inmediatamente  anterior,  a  su  vez  el 

departamento de Caldas evidencio un ligero aumento en la producción alrededor del 0.8%.  

 

Tabla 1.Decrecimiento en la producción panelera (20192020) 

Cadena Agroindustria Panela 

Departamento 

2019  2020 

Área 

sembrada 

(ha) 

Área 

cosechada 

(ha) 

Producción 

(ton) 

Área 

sembrada 

(ha) 

Área 

cosechada 

(ha) 

Producción 

(ton) 

Antioquia  37208,08  33311,00  156540,01  35487,00  28643,00  157536,5 

Boyacá   17790,56  16015,65  153924,6  15148,00  12320,00  67760,00 

Caldas  10825,25  10150,75  46891,86  9830,00  8600,00  47300,00 

Caquetá  5271,15  4746,9  25032,02  5280,00  4369,00  24029,5 

Cauca  14688,9  13327,3  69178,36  14862,00  11754,00  64647,00 

Cundinamarca  38065,87  34583,65  161552,64  38412,00  25320,00  139260,00 

Huila  9068,89  8154,09  56316,27  9068,00  8123,00  44676,5 

Nariño  14537,6  13143,95  100346,38  14537,00  11720,00  64460,00 

Norte  de 

Santander  
8574,14  7792,15  37860,41  8620,00  6976,00  38368,00 

Quindío  570,00  515,25  4098,28  540,00  508,00  2794,00 

Risaralda  3743,95  3420,45  25244,73  3840,00  2913,00  16021,5 

Santander  22329,75  20695,49  218688,55  22847,00  15380,00  84590,00 

Tolima  12008,95  11121,8  65363,5  11960,00  8410,00  46255,00 

Valle del Cauca  6864,7  6371,95  41358,92  6890,00  5812,00  31966,00 

Total  201.547.79  183.350,38  1.162.396,53  197321,000  150848,00  829.664 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura (2021) 
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El  52%  de  la  producción  de  panela  nacional  está  representada  por  los  municipios  de 

Boyacá, Santander, Antioquía y Cundinamarca, tal como se puede observar en la Figura 1. Siendo 

estos  los más afectados en productividad por  las condiciones propias del cultivo, en cambio, a 

través de las estadísticas que ponen en manifiesto que el 48% restante puede a su vez verse afectado 

por estos mismos factores. 

 

 
Figura 1.Producción de panela nacional 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de agricultura (2019). 

 

 

La Figura 2 representa el consumo promedio del subsector panelero, lo que en promedio 

para  los  colombianos  es  de  19  kilos  por  año.  Este  sector  es  la  segunda  industria  con  mayor 

importancia en el país, donde según cifras detalladas son 39.961 empresas que generan 287.000 

empleos directos. Se detalla de igual manera la baja participación en mercados internacionales, lo 

cual como objetivo de exportación para el año 2022, sea alrededor de 15.000 toneladas. 

 

 

 

 

Valle del 
cauca

3%

Caqueta
2%

Risaralda
2%

Otros
8%

Cundinamarca

17%

Antioquia
17%Santander

10%

Boyacá
8%

Cauca
7%

Nariño
7%

Tolima
6%

Caldas
5%

Huila
4%

Norte de 
Santander

4%



11 
 

 

Hectáreas 

Sembradas 
 

Familias 

productora 
 

Empleos 

Directos 
 

Numero  de 

trapiches 
 

 

220000 
 

 
 

350000 
 

  287000   
 

20000 
 

 

               
               
               

Municipios 

productores 
 

Empresas 

productoras 
 

Toneladas 

exportadas  en 

2021 

 
Objetivo 

exportación 2022 
 

 

565 
 

  39961   
10800 

  15000   

               
               
               

Participación 

Rural 
 

Porcentaje 

colombianos 

que  la  han 

consumido 

 

Consumo 

promedio 

colombiano 
 

Departamento con 

mayor producción  
 

12%    97%    19 Kilos    Santander   

 
 

 
 

    10689   
               
               
               

       

Precio promedio 

en  el  mercado 

por kilo 

 
Departamentos 

productores 
 

Producción 

en  el 

mercado 

local 

 

Producción 

en  el 

mercado 

Internacional 

 

 $                      

3,700   29 
 

 

99% 
 

 

1% 
 

       

             



12 
 

             
               
               
               
               
Empresas  que  están  produciendo  nuevos  productos  a 

base de panela 
     

Postobon,quala,Don  Pedro,Fedepanela,D´origen  y 

Desquite 
     

   

Figura 2.Principales cifras del sector panelero 

Fuente: Elaboración propia con base en Diario La República (2022) 
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4.  Objetivos 

 

4.1 General 

 

Desarrollar un análisis comparativo entre la cadena de valor agroecológica y tradicional asociada 

a los sistemas de producción de panela en Pacho (Cundinamarca). 

 

4.2 Específicos 
 

•  Desarrollar un acercamiento conceptual orientado el tema de la cadena de valor tradicional 

y agroecológico. 

•  Identificar  las oportunidades de mejoramiento que  tendría  la aplicación de  la cadena de 

valor agroecológica asociada a los sistemas de producción de panela. 

•  Resaltar los beneficios que tendría la aplicación de la cadena de valor agroecológica en los 

sistemas de producción de panela en Pacho (Cundinamarca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

5.  Marco teórico 
 
 5.1 Cadena de valor tradicional 

 

  Según Porter (1985) define una cadena de valor como el conjunto de actividades que una 

organización debe desarrollar para llevar un producto desde el productor hasta el consumidor en 

un  sistema  de  negocios.  Las  cadenas  de  valor  facilitan  la  creación  de  alianzas  productivas, 

permitiendo el uso más eficiente de los recursos, resaltan el papel de la distribución y el mercadeo 

como factores claves de una mayor competitividad.  Una cadena de valor se refiere a los vínculos 

comerciales  y  los  flujos  de  insumos,  productos,  información,  recursos  financieros,  logística, 

comercialización  y  otros  servicios  entre  proveedores  de  insumo,  procesadoras,  exportadores  y 

minoristas  que  participan  en  el  suministro  de  productos  y  servicios  a  los  consumidores  finales 

(Peña et al, 2008). Según Iglesias (2002) el término “cadena del valor” corresponde a una red de 

alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas de negocios independientes dentro de una 

cadena agroalimentaria.   

  Respecto a lo anterior, la cadena de valor se crea cuándo las empresas tienen una visión 

compartida y metas comunes, donde se reúnen objetivos específicos de mercado para satisfacer 

las necesidades de los consumidores (Iglesias, 2002). Es por esto que comprende una secuencia de 

actividades  dependientes  y  relacionadas  que  son  necesarias  para  llevar  un  producto 

satisfactoriamente, desde la etapa de la producción hasta el consumo. Así una cadena puede ser 

formada por empresas de una economía local, una región, un país, un conjunto de países (Isaza, 

2008).  

  Según Quintero (2006) La cadena de valor empieza con el suministro de materia prima y 

continua a  lo  largo de  la producción de partes y componentes,  la  fabricación y el ensamble,  la 

distribución al mayor y de tal hasta llegar al usuario final del producto o servicio.  Está constituida 

por tres elementos básicos: 

 

•  Las Actividades Primarias, son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 

producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de post

venta. 
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•  Las  Actividades  de  Soporte  a  las  actividades  primarias,  se  componen  por  la 

administración de los recursos humanos, compras de bienes y servicios, desarrollo 

tecnológico  (telecomunicaciones,  automatización,  desarrollo  de  procesos  e 

ingeniería,  investigación),  las  de  infraestructura  empresarial  (finanzas, 

contabilidad, gerencia de  la calidad,  relaciones públicas, asesoría  legal, gerencia 

general). 

•  El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 

por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor 

 

  No  hay  reglas  fijas  acerca  de  quiénes  pueden  participar  en  una  cadena  de  valor,  sin 

embargo, hay que tener presente  los objetivos de  la relación.  Una cadena de valor exitosa  será 

orientada  a  las  necesidades  del  consumidor.  Esto  quizás  signifique  apuntar  a  la  calidad  del 

producto, tiempo de entrega o a los mecanismos de retroalimentación (Iglesias, 2002). Los agentes 

principales de una cadena de valor son aquellos que participan directamente en la provisión de 

insumos, la producción, el procesamiento, el transporte y la comercialización, y, por consiguiente, 

se trata de las empresas que forman parte de los eslabones (Padilla, 2014). 

  Según  CODESPA  (2011)  en  una  cadena  de  valor  todos  los  participantes  están 

comprometidos con la calidad del producto. Bajo este enfoque, se incorpora una mejora sistémica 

y sostenible al funcionamiento de una cadena productiva. Es por esto que uno de los objetivos que 

buscan  las  cadenas  de  valor  es  consolidar  el  interés  de  pequeños  productores  para  conseguir 

economías  de  escala  en  la  compra  de  insumos  y  en  la  venta  de  productos,  para  negociar  con 

comerciantes, proveedores y minoristas (Peña et al., 2008). 

 

5.2 Cadena de valor agroecológica 

 

  La cadena de valor agroalimentaria se ofrece como una metodología que permite abordar 

la variedad de problemas en productos, servicios, funciones y regulaciones, donde se requieran 

equipos multidisciplinares que aprovechen las sinergias profesionales en la búsqueda de soluciones 

viables y sostenibles (Escribano & Boente, 2011). Según Díaz & Sabaté (2015) estas cadenas, son 

canales  cortos  de  comercialización  de  alimentos  agroecológicos,  que,  mediante  procesos  de 
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producción,  trasformación  y  distribución  sostenibles,  consiguen  acercar  la  materia  prima 

(elaborada o sin elaborar), a los distintos tipos de consumidores. 

  Para  garantizar  que  las  tierras  agrícolas  se  mantengan  sanas,  es  vital  que  se  apliquen 

prácticas  agroecológicas.  Estas  políticas  reducirían  la  degradación  de  la  tierra,  aumentarían  la 

salud del suelo y proteger. (Uniseco, 2018).  La  cadena  agroecología  considera  a  la  producción 

como un medio para satisfacer las necesidades de reproducción ampliada de la vida, en el marco 

de  una  perspectiva  de  economía  social  y  solidaria  (Suchini,  2015). Existen  diferentes  tipos  de 

cadenas alimentarias agroecológicas, según el producto a obtener: 

 

 Las cadenas en las que se realiza una transformación del producto original, obteniendo alimentos 

elaborados, como el pan o el aceite. Estas cadenas suelen tener al menos un intermediario entre el 

productor y el consumidor, el transformador.  

 Las cadenas en las que se realiza una venta directa del producto original, sin realizar ningún tipo 

de transformación. Ofreciéndose productos frescos del productor al consumidor. Como es el caso 

de  la  mayoría  de  los  alimentos  obtenidos  en  huertos  (hortalizas,  frutas  etc.) Estas  cadenas,  en 

general y a diferencia de  las cadenas anteriores, poseen menor número de  intermediarios entre 

productor y consumidor y por ello, recorren una distancia menor entre la huerta y el plato. 

  Los  enfoques  agroecológicos  han  demostrado  que  las  fincas  orgánicas  pueden  ser  tan 

productivas como  las convencionales, consumiendo menos energía y conservando el  suelo y el 

agua. Hay fuerte evidencia de métodos orgánicos que producen suficiente alimento, sin disminuir 

los recursos naturales ni dañar el medio ambiente (Altieri; Nicholls, 2001).  

 

Con  base  en  lo  anterior,  estos  enfoques  se  han  organizado  en  diferentes  categorías: 

provisión de agua en calidad,  así  como  regulación del ciclo hidrológico para atenuar  sequías e 

inundaciones, erosión y salinidad del suelo; materia orgánica en los suelos y la conservación de la 

biodiversidad (Fonseca et al, 2014). La agricultura sustentable, requiere cuatro condiciones para 

desarrollarse:  el  uso  de  tecnologías  agropecuarias  sustentables;  la  puesta  en  marcha  de 

experiencias por parte de grupos y organizaciones  locales, el  apoyo de  instituciones externas y 

políticas agrícolas favorables (Pretty 1995). Por tanto, como enfoque teórico y metodológico, la 

Agroecología  constituye  una  estrategia  pluridisciplinar  y  pluriepistemológica  para  el  análisis  y 

diseño  de  formas  de  manejo  participativo  de  los  recursos  naturales  aplicando  conceptos  y 
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principios ecológicos vinculados a propuestas alternativas de desarrollo  local  (Sevilla Guzmán; 

Soler Montiel, 2010).  

  Según Graziano Da Silva (2018) un ejemplo de agroecología en acción es un ecosistema 

diseñado por campesinos chinos que utiliza hojas de moreras para alimentar a gusanos de seda 

cuyos desechos corporales se usan a su vez para los peces. El material orgánico contenido en el 

lodo  del  estanque  de  peces  se  reutiliza  como  fertilizante  para  las  moreras,  completando  así  un 

círculo  productivo  virtuoso.  Durante  siglos,  este  sistema  ha  sostenido  además  actividades 

suplementarias como la fabricación de seda.  La agroecología tiene grandes ventajas, en cuanto a 

los procesos naturales y las interacciones benéficas dentro del sitio, con el fin de reducir el uso de 

insumos externos al sitio y de optimizar la eficiencia de los sistemas de cultivo (Reintjes et al., 

1992). Peña (2008) afirmó lo siguiente: Las cadenas de valor del sector agroalimentario surgen 

con distintos objetivos: Vender un producto nuevo o introducir un producto existente a un nuevo 

mercado, garantizar seguridad alimentaria con productos de alta calidad, mantener o aumentar la 

presencia en un mercado en medio de una creciente competencia doméstica o externa.  

  Al  mejorar  la  sostenibilidad  social  y  ambiental  se  está  convirtiendo  en  un  objetivo 

estratégico para  las empresas agroalimentarias porque determina el  acceso al mercado y puede 

aumentar la competitividad (Peña et al, 2008). Según la FAO (2014) con las nuevas condiciones 

del  mercado  agrícola,  cada  vez  aumenta  la  necesidad  por  parte  de  diferentes  grupos  como  los 

supermercados,  agroindustrias  y  comercializadoras,  de  trabajar  de  manera  conjunta  con 

asociaciones  de  productores,  para  garantizar  la  calidad  de  los  productos,  obtener  precios  más 

competitivos y mejorar el abastecimiento de los productos. 
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6.  Metodología 

 

  El objetivo de la investigación descriptiva es describir de forma precisa y metódica una 

población, situación o fenómeno. Puede responder a preguntas sobre el qué, el dónde, el cuándo y 

el  cómo,  pero  no  el  por  qué.  Para  explorar  una  o  más  variables,  un  diseño  de  investigación 

descriptivo  puede  emplear  una  amplia  gama  de  métodos  de  investigación.  La  investigación 

descriptiva  puede  no  encajar  limpiamente  en  las definiciones  de  los  enfoques  de  investigación 

cuantitativos o cualitativos, aunque puede incorporar componentes de ambos, frecuentemente en 

el mismo estudio (Arias Gonzalez et al., 2022). 

  Por otro lado, esta contará con un enfoque cualitativo, que se caracteriza por una realidad 

subjetiva,  dinámica  y  compuesta  por  multiplicidad  de  contextos.  El  enfoque  cualitativo  de 

investigación  privilegia  el  análisis  profundo  y  reflexivo  de  los  significados  subjetivos  e 

intersubjetivos que forman parte de las realidades estudiadas (Mata Solís, 2020).   La población a 

investigar  estará  conformada  por  los  productores  de  panela  del  municipio  de  Pacho, 

Cundinamarca, siendo esta una población finita. 

  La  técnica  que  se  utilizó  para  el  levantamiento  de  la  información  es  la  entrevista 

semiestructurada. Donde el entrevistador tiene que atenerse a los temas previstos, pero puede ir 

formulando  preguntas  en  función  de  la  respuesta  del  entrevistado.  De  esta  manera,  el  flujo 

conversacional es mejor y la entrevista se torna más dinámica (Díaz Bravo et al., 2013).   La 

estructura  de  dicha  entrevista  está  fundamentada  en  categorías  y  ejes  de  indagación  desde  las 

cuales surgirán las preguntas a aplicar a la población. Las cuales estarán descritas en la tabla 2. 

 

Tabla 2.Categorías y ejes de indagación 

Objetivos 

específicos 

Categorías 

orientadora

s 

Ejes  de 

indagación 
Preguntas 

Códig

o axial 

Desarrollar 

un 

Análisis 

económico 
Precio de venta 

¿Cuál  es  el  precio  de  venta 

unitario del producto?  
PV 
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acercamiento 

conceptual 

orientado  el 

tema  de  la 

cadena  de 

valor 

tradicional  y 

agroecológic

o 

Volumen  de 

producción 

¿Cuál es el volumen aproximado 

de producción mensual? 
VP 

Certificaciones, 

permisos  o 

licencias 

¿Poseen  alguna  certificación, 

permiso o licencia? 
CPL 

Análisis 

ambiental  

Uso de fuente de 

energía 

¿Qué alternativas de combustible 

manejan para la producción? 
USF 

Identificar  las 

oportunidade

s  de 

mejoramiento 

que tendría la 

aplicación  de 

la  cadena  de 

valor 

agroecológica 

asociada a los 

sistemas  de 

producción 

de panela 

Análisis 

económico 

Métodos  de 

Innovación  en  la 

producción 

¿Existen  métodos  de  innovación 

en  el  proceso  de  fabricación  del 

producto  que  disminuya  los 

tiempos y costos? 

MIP 

Análisis 

social 

Participación  en 

organizaciones 

comunitarias  

¿La  unidad  se  preocupa  por 

participar  en  organizaciones 

comunitarias de la zona? 

POC 

Participación  en 

redes asociativas  

¿La  organización  participa  en 

redes  asociativas  en  productores 

de la zona? 

RA 

Agente  de 

cambio  de 

prácticas 

¿El  personal  ha  sido  agente  de 

cambio  de  prácticas  productivas 

en la zona? 

ACP 

Análisis 

ambiental  

Manejo  de 

excedentes 

¿El  personal  tiene  una  idea 

ambiental  que  se  enfoque  en  la 

reutilización de recursos? 

ME 

Resaltar  los 

beneficios 

que tendría la 

Análisis 

económico 

Diversificación 

de productos 

¿Qué  otro  tipo  de  productos  se 

pueden  elaborar  a  partir  de  su 

materia prima? 

DP 
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aplicación  de 

la  cadena  de 

valor 

agroecológica 

en  los 

sistemas  de 

producción  

Análisis 

Social 

Selección  de 

personal  en 

proceso 

productivo 

¿Existe  la  posibilidad  de  que  se 

emplean personas de la zona en el 

proceso productivo? 

EPPP 

Comercializació

n  y 

reconocimiento  

del producto 

¿Hay  participación  de  redes 

locales  de  comercialización  del 

producto? 

CRP 

Análisis 

Ambiental 

Técnicas  y 

prácticas  de 

conservación  de 

recursos 

¿Se  realizan  prácticas  que 

promueven  la  conservación  y 

protección  del  suelo  (uso  de 

abonos  orgánicos,  cobertura 

natural, rotación de cultivos, entre 

otros)? 

TPCR 
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7.  Resultados 

 

     Según la figura 3 se puede inferir que la productora Pacho Panela maneja gran variedad en sus 

productos  hechos  a  partir  de  la  caña  de  azúcar.  Inicialmente  se  pueden  diferenciar  sus  dos 

productos más importantes como lo son la panela en bloque con un precio de venta de $3.500 y la 

panela  en  pastilla  con  un  precio  de  venta  de  $5.000.  Adicionalmente,  esta  productora  tiene  el 

objetivo de diversificar su producción por lo que incursiona en la venta de panela pulverizada a un 

precio de $7.000 y miel hecha a base de caña de azúcar con un precio de $12.000. Hay que tener 

en  cuenta  que  la  productora  ofrece  sus  productos  directamente  al  consumidor  por  lo  que  no 

requiere de intermediarios. 

 

 

                                                      

 

 

 

   

 

 

Figura 3.Precio de venta unitario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Figura 4 se puede observar el ciclo por el que tiene que pasar la caña de azúcar 

para poder convertirse en un combustible totalmente natural para la producción de la panela. Es 

importante resaltar que estos procesos son muy rigurosos para no afectar la calidad del producto; 

por  esto  es  necesario  que  el  bagazo  esté  totalmente  seco  para  que  pueda  ser  utilizado  como 

combustible  y  así  generar  un  ciclo  continuo  donde  los  residuos  pueden  ser  reutilizados 

minimizando la contaminación ambiental.  

 

 

 

Precio de venta unitario 

Panela en bloque 
$3.500  

Panela en pastilla 
$5.000 

Para otros productos derivados se 
manejan  precios  entre  $7.000  y 
$12.000 
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Caña de azúcar  

 

 

 

 

 

Figura 4.Fuente de energía 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede concluir a partir de la Figura 5 que la producción de panela depende de factores 

tanto físicos como ambientales para que se dé una buena cosecha. Inicialmente en Pacho Panela 

se  producían  hasta  20  cajas  de  panela  mensualmente  con  las  condiciones  en  las  que  estaba  el 

trapiche. Con el tiempo fueron implementando mejoras físicas como la altura y la ventilación lo 

que  ayudó  a  incrementar  su  producción  a  60  cajas  de  panela  en  el  mes  para  posteriormente 

venderlas en los mercados de Pacho Cundinamarca a un precio estimado de ochenta mil pesos. 

 

 

 

                                                   Depende de dos factores 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Volumen de Producción 

¿Qué combustible se 
utiliza en la producción? 

Al  extraer  el  jugo  de  la  caña  de 
azúcar  se  produce  un  residuo 
húmedo conocido como el bagazo 

Se  procede  a  dar  un  secado 
ambiente  al  residuo  en  una 
bagacera 

Se procede a usar el bagazo seco 
como combustible 

Se  genera  el  jugo  de  la  caña  de 
azúcar  para  la  producción  de  la 
panela 

¿Cuál es el volumen de 
producción mensual? 

Condición física del trapiche  Condición climática 
  Buena infraestructura 
  Buen estado del motor 

 

  Humedad de las tierras 
  Calidad de la caña 
  Secado del bagazo 

En  buenas  condiciones  se  producen 
mensualmente hasta 60 cajas de 20 unidades 
de panela a un precio de $80.000 
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Fuente: Elaboración propia 

 

     Según la Figura 6 Pacho Panela actualmente cuenta con una certificación que lo acredita como 

negocio verde gracias a sus buenas prácticas que no afectan drásticamente al medio de ambiente. 

Es por esto que pertenece a la Cooperativa Agrosolidaria DC, donde son participes de diferentes 

programas comunitarios en los cuales se comercializan productos del campo de manera directa al 

consumidor. Esto les genera una gran variedad de beneficios en los cuales se destaca que pueden 

ser partícipes en las decisiones de la comunidad para crear alternativas ecológicas que ayuden a 

los productores a ser más sostenibles (LópezRodríguez et al., 2021). 

 

 

 

 

                                        Gracias a esto se obtienen beneficios como: 

 

 

 

Figura 6.Certificaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Desde lo observado en  la Figura 7, se encuentran tres diferentes métodos de innovación 

que aplica Pacho Panela en sus procesos productivos, en los cuales se entiende que el combustible 

es un bagazo seco que surge a partir de los residuos de la caña de azúcar con el cual accionan el 

motor para el proceso de molido; en segundo lugar, se evidencia el uso de cera de laurel para el 

reemplazo  de  la  grasa  animal  como  mecanismo  de  descomposición.  Por  otra  parte,  dentro  del 

proceso de siembra de la caña se usan abonos orgánicos en lugar de químicos. 

 

 

 

 

 

Certificaciones, permisos o licencias 

Pacho  Panela  tiene  la  certificación  de 
negocio verde, lo que lo ayuda para ser 
asociado de Agrosolidaria  

Fortalecimiento 
de  relaciones 
ecológicas 

Participación  en  la 
toma  de  decisiones 
de la comunidad 

Prioridad en venta y 
competencia  dentro 
de los mercados 
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Figura 7.Metodos de Innovación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la Figura 8, la cual explica las diferentes organizaciones de corte comunitario 

a  las  cuales  pertenece  Pacho  Panela  como  agente  de  cambio  social;  tanto  los  mercados 

comunitarios, como las reuniones entre Ecoaldeas permiten ampliar el conocimiento de nuevos 

beneficios que influyan en el impulso de programas sociales y ambientales en la zona de Pacho 

apoyados por la Alcaldía del municipio. 

 

 

 

 

 

 

     
 

   
 

 
 

 

           

Métodos de Innovación 

Siembra de la caña 

Uso de 
abono en 
lugar de 
químicos  Proceso productivo 

Uso de Cera de Laurel 
para el reemplazo de 
grasa animal  

Combustible 

Uso de bagazo seco, 
obtenido de residuos 
de la caña de azúcar 

se da en 

Organizaciones Comunitarias 

Llamados de la 
Montaña 

Mercados 
Comunitarios 

Reuniones entre 
Ecoaldeas 

Intercambio de 
diferentes productos 
entre productores 
de otras zonas 
aledañas a Pacho  

Alcaldía de Municipal de Pacho 

En 
asociación 
con 
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Figura 8.Organizaciones Comunitarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

La  Figura  9  analiza  las  diferentes  Organizaciones  Asociativas  a  las  que  Pacho  Panela 

pertenece  y  recibe  apoyo  para  el  proceso  productivo  de  sus  productos,  se  identifican 

organizaciones  como  Agrosolidaria,  FedePanela  y  la  CAR  las  cuales  aportan  con  insumos  y 

otorgan certificaciones relacionadas con el proceso productivo. Que pueden llegar a ir desde el 

aporte de las semillas para la siembra de la caña de azúcar, hasta la cera de laurel como reemplazo 

de la grasa animal para la conservación de la panela. 

 

      
 

       
               
               
 

 

 
 

 
 

   
               
               
               
               

 

 

 

Figura 9.Agente de cambio 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Desde lo observado en la Figura 10, el manejo de excedentes por parte de Pacho Panela se 

deriva desde su proceso de molido, en el cual el motor es impulsado por bagazo seco obtenido 

como residuo de la caña. Por otro lado, dentro del proceso de diversificación de productos Pacho 

Panela, toma la iniciativa de usar esos excedentes de la caña de azúcar y promover la producción 

de otros productos como: La Miel, la mermelada y la panela pulverizada. 

 

 

Agente de cambio de prácticas productivas 

Uso de bagazo seco, 
obtenido de residuos de la 
caña de azúcar 

Como  Uso de Cera de Laurel 
para el reemplazo de 
grasa animal  

Principio de la ayuda 
mutua, entre trabajadores 
de otras fincas 
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Figura 10.Manejo de excedentes 

Fuente: Elaboración propia 

   

En lo que corresponde a la diversificación de productos, según la Figura 11, Pacho panela 

busca no depender de un solo producto, gracias a la materia prima que poseen, pueden realizar 

productos derivados y en distintas presentaciones para ofrecer una mayor alternativa al consumidor 

para captar su atención y conocer sus preferencias. En este caso Pacho panela es reconocida por la 

producción de panela en dos diferentes presentaciones cuadrícula o por pastilla, ésta última fue de 

agrado para los clientes debido a que su manipulación y uso, es mucho más práctico y rápido que 

la primera. Adicionalmente, Pacho panela elabora miel envasada y panela pulverizada, es decir, 

no contiene una gota de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Produccion PachoPanela 

Fuente: Elaboración propia 

 

    

Producción de Pacho Panela  

Panela sólida  
(cuadrícula o pastilla) 

 
Se desarrolló distintas 
presentaciones para 

identificar las preferencias 
del consumidor y 

aumentar las ventas del 
mercado. 

Miel envasada de 400 
mililitros  

 
Esta derivación 

pareció agradar al 
mercado de manera 

proporcional 

Panela pulverizada por 
sobres  

 
Implementando una 

presentación donde el 
cliente tenga lista la 

panela para el uso que 
quiera otorgarle. 

Manejo de 
excedentes  

Mediante 

Uso de bagazo seco, en lugar de llantas 
para el funcionamiento del motor 

Diversificación de Productos  Miel 
Panela 
pulverizada 

Mermelada 
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El personal de la producción de Pacho panela es completamente de la zona local, ya que las tareas 

a las que se someten los trabajadores solo las realizan aquellos que viven a sus alrededores, debido 

a que la mano de obra para esta clase de negocio se puede denominar “pesada” por lo que implica 

un alto grado de compromiso, dedicación y paciencia. Con esto y a partir de la Figura 12 se puede 

evidenciar  los resultados de todas las actividades que se deben ejecutar para alcanzar las metas 

estimadas. Desafortunadamente no hay muchas personas a trabajar en esta parte del mercado, por 

lo que, en el caso de Pacho Panela, su personal está compuesto de un pequeño grupo familiar y 

algunos vecinos que realizan trabajos ocasionales con cierta durabilidad de tiempo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Organigrama PachoPanela 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Según la Figura 13 la comercialización y reconocimiento del producto son dos puntos en 

los que Pacho panela ha implementado diferentes metodologías para mejorar en estos aspectos, 

Por  ejemplo,  están  en  la  búsqueda  de  implementar  un  mercado  físico  en  una  ubicación  lo 

suficientemente reconocida y concurrida para darse a conocer a sus productos y sus respectivos 

beneficios  donde  juega  el  papel  importante  del  reconocimiento  de  marca,  Pacho  Panela  quiere 

impactar  en  el  mercado  de  una  forma  ambiental  y  perseverante  donde  dan  a  destacar 

principalmente la calidad de su materia prima, es decir, en que el producto elaborado es netamente 

natural y su vez, Pacho panela ejerce como negocio verde frente al mercado ya que busca generar 

Organigrama de Pacho Panela 

Personal interno  

3 personas 
 

Producción, 
recolección de materia 
prima, coordinadores 

de planta 
 
 

Personal externos 

2 personas  
 

Ayudantes de producción, 
cosecha, conversación de 

siembras y cultivos 
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un movimiento donde se prevalezca la conservación de la materia prima y el medio ambiente que 

la genera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Comercio y Reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

  A partir de la Figura 14 se evidencia que la preservación y optimización de los recursos 

son  de  los  puntos  que  destacan  en  Pacho  Panela,  ya  que  uno  de  sus  principales  objetivos  es 

gestionar de  la mejor  forma el proceso de producción con el propósito de que exista  la menor 

cantidad  de  excedentes  posibles,  sin  embargo,  estos  son  inevitables,  pero  Pacho  panela  ha 

ingeniado un uso a estos, por ejemplo la espuma que se extrae del juego de la caña después de ser 

limpiado por el primer filtro se utiliza como abono e insumo para su planta dándole un uso a lo 

que en otras productoras puede considerar residuo. Incluso la panela que se mantiene adherida a 

los contenedores de acero inoxidable la utilizar para uso del personal de la productora dándole su 

propio consumo evitando que se desperdicie o se deteriore en un ambiente inadecuado. 

La conservación y la protección en Pacho panela se mantienen de forma regular y constante 

de la forma en que el personal puede manejarlo, esto quiere decir que dentro de toda la materia 

prima que poseen, se dificulta darle el  seguimiento y control a cada espacio teniendo en cuenta 

que carece la mano de obra en este negocio, por ejemplo, se tienen grandes cantidades de caña que 

Pacho panela 
Comercio y 

Reconocimiento 

Contacto directo 
Se otorgan pequeñas 

muestras a los turistas, 
estas degustaciones 
buscan garantizar al 

cliente el alto grado de 
calidad y conservación 

de la panela y son 
denominadas como 

“Panelin” 

Certificaciones, 
permisos y licencias 

Pacho panela es 
catalogado como 

negocio verde como se 
refleja en su etiquetado 
en su producto, lo que 
demuestra que prioriza 

la preservación de 
recursos y favorece al 

medio ambiente. 

Negocio favorable 
Proporciona un mercado 

agradable y amigable frente 
a la comunidad, esto con la 

perspectiva de que los 
intereses económicos no son 

lo más importante en un 
negocio 
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con  un  adecuado  acercamiento  y  cuidado,  se  podría  cortar  a  tiempo  las  mayores  cantidades 

obteniendo en un punto de maduración más adecuado posible para adentrarse en el proceso de 

producción. Solo que al no tener el suficiente personal varias siembras se pierden por variables 

externas o internas como el clima o falta de atención y cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.Preservacion y reutilización de materia prima 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caña 
Lista para 
producción  

Jugo de caña  
Una vez molida 

pasan a los 
contenedores 

Espuma (Cachaza) 
Producida al momento 

de la elevación de 
temperatura y mezcla, 
donde se separa de la 

disolución líquida. 

Abono 
La espuma es 

utilizada 
como abono 

para su 
planta de 

producción 

Preservación y reutilización de materia 
prima  

La base de caña pasa por diferentes 
procesos que en su última etapa se 

preserva y utiliza para evitar tenerla 
como residuo. 
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8.  Conclusiones 

 

Según el análisis realizado entorno a la cadena de valor tradicional (Isaza,2008) resalta que 

para  llevar  un  producto  satisfactoriamente  desde  la  etapa  de  producción  hasta  el  consumo,  es 

necesario una secuencia de actividades dependientes y relacionadas. Lo anterior hace referencia a 

todo el proceso productivo el cual debe contemplar unos aspectos mínimos que mejoren la calidad 

del  producto.  Actualmente  las  productoras  tradicionales  en  Pacho  Cundinamarca  manejan 

procesos arcaicos  los cuales  limitan  la productividad, de forma que no  implementan mejoras y 

carecen de interés por un mayor aprovechamiento de los recursos para generar más ingresos. 

Es por ello por lo que se menciona el concepto de cadena de valor agroecológica, ya que 

esta considera a  la producción como un medio para  satisfacer  las necesidades de  reproducción 

ampliada de la vida, en el marco de una perspectiva de economía social y solidaria (Suchini, 2015). 

Por lo anterior, en la productora agroecológica Pacho Panela, se hace énfasis en la conservación 

del suelo,  la disminución de residuos contaminantes y la reutilización de materia prima. Es por 

esto  que  sus  procesos  productivos  son más  eficientes  y  ayudan  a  reducir  los  desperdicios  para 

posteriormente incrementar la diversificación de productos. 

Es  importante  resaltar  que,  a  partir  de  los  resultados  obtenidos,  se  da  un  acercamiento 

conceptual entre cadena de valor tradicional y agroecológica, por lo cual fue necesario vincularse 

con cada uno de los procesos para identificar  las diferentes actividades que son necesarias para 

llevar  el  producto  desde  su  creación  hasta  el  consumo.  Inicialmente,  se  observó  que  en  las 

productoras  tradicionales  basan  sus  procesos  en  la  rapidez  por  encima  de  la  calidad,  donde  se 

identificó  que  para  agilizar  el  funcionamiento  del  trapiche  utilizan  neumáticos  como  fuente  de 

combustible. En cambio, las productoras agroecológicas se enfocan en optimizar sus procesos de 

forma que no se afecte negativamente el medio ambiente a través de fuentes de energía naturales 

como lo es el bagazo derivado de la caña de azúcar y el aire usado para la ventilación de este. 

A pesar de que la cadena agroecológica aporta gran variedad de beneficios, se identificó 

que al momento de realizar la recolección de los cultivos, parte de la materia prima sufre perdidas 

y descomposición debido a que no se tiene un control del tiempo de maduración de la caña, lo cual 

genera un reproceso en el tiempo de recolección. Para esto sería importante incorporar una base 

de datos donde se lleve un control de los cultivos donde se puedan observar las fechas estimadas 

de recolección con el fin de disminuir los desperdicios. 
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Adicionalmente, se evidencio que en la parte de la producción, hay cuatro etapas que se 

dividen  en  extracción,  limpieza,  evaporación  y  concentración.  Específicamente  en  la  etapa  de 

limpieza se encontró que hay tres tanques separados donde se moviliza el jugo, allí se realiza el 

proceso  de  filtrado  manualmente  por  medio  de  un  remellón,  lo  que  demora  el  proceso  ya  que 

depende de una sola persona. Con el fin de disminuir el tiempo aplicado en esa etapa, se podría 

implementar una conexión entre los tanques donde se realice un proceso de filtrado más eficaz y 

eficiente. 

Las  cadenas  de  valor  agroecológicas  poseen  un  importante  aporte  en  materia  de 

productividad lo que permite consumir menos energía y aumentar la perduración del suelo. Dentro 

del contexto de Pacho Cundinamarca, aplicar este concepto de cadena de valor agroecológica en 

las  demás  productoras  de  panela,  resulta  muy  beneficioso  ya  que  se  disminuye  tiempo  en  la 

producción, se aumentan las oportunidades de diversificar sus productos, se obtiene una panela 

más saludable y en términos de desperdicios, estos son mínimos debido a que la misma materia 

prima sirve como combustible para el trapiche y también como abono para una posterior cosecha. 

Se  hace  relevante  que  las  próximas  investigaciones  sean  enfocadas  en  procesos 

administrativos específicos en la parte comercial y mercadotecnia dado que los productores están 

interesados  en  ampliar  sus  reconocimientos  en  el  mercado  con  el  propósito  de  incrementar  la 

promoción  de  sus  demás  productos  y  así  incrementar  sus  ventas.  A  su  vez,  apoyar  la  idea  de 

turismo  educativo  con  la  finalidad  de  promover  el  funcionamiento  y  operación  del  proceso 

panelero. 

Es importante resaltar que, las vías de acceso existentes para el ingreso a estas productoras 

se encuentran en un estado intransitable debido a que están dispuestas en zonas montañosas,  lo 

que infiere un alto riesgo de presentar algún accidente. De igual manera, y de forma lamentable, 

no se logró evidenciar el proceso de manera completa a causa del mantenimiento que se le estaba 

ejecutando al trapiche, limitando así la recolección de información que se tenía estimada para el 

desarrollo de los resultados. 
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