
461

Volumen 13 | Número 6  | Noviembre-diciembre, 2021UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Fecha de presentación: septiembre, 2021  
Fecha de aceptación: octubre, 2021   
Fecha de publicación: noviembre, 202148 SUSTAINABILITY OF PRODUCTION CHAINS: THEORETICAL DETAILS
DE CADENAS PRODUCTIVAS: PRECISIONES TEÓRICAS
SOSTENIBILIDAD

Yanisleidy Quevedo Reyes1

E-mail: yquevedo@ucf.edu.cu 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7252-8782
Lliney Portela Peñalver1

E-mail: llportela@ucf.edu.cu 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7713-1047
Elia Natividad Cabrera Álvarez1

E-mail: elita@ucf.edu.cu 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7661-5894
Milagros de la Caridad Mata Varela1

E-mail: mmata@ucf.edu.cu 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2394-5990
1 Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”. Cuba.

RESUMEN

El enfoque de cadenas productivas hado sido considerado en los últimos años un elemento importante para el desarrollo de 
las empresas, tanto para países desarrollados como en vías de desarrollo. Sin embargo, no se precisan todos los aspectos 
necesarios exigidos por esta forma de organización de la producción y los servicios que la transformen en ventajas para 
el desarrollo de las organizaciones y de los territorios. De ahí la importancia y pertinencia de esta investigación de revisión 
bibliográfica, que se presenta con el objetivo de sistematizar aspectos teóricos sobre las cadenas productivas y su contribu-
ción al desarrollo sostenible. El análisis de los contenidos aquí presentados se realiza a partir de los criterios sobresalientes 
y de mayor aprobación encontrados en la bibliografía estudiada sobre la temática en cuestión. Como resultado de esto, se 
identifican los principales elementos definitorios del término cadenas productivas, así como las dimensiones del desarrollo 
sostenible pertinentes a esta investigación, lo cual permitió definir un conjunto de factores determinantes que sirven de base 
para evaluar la sostenibilidad de las cadenas productivas.
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ABSTRACT

The productive chains approach has been considered in recent years an important element for the development of compa-
nies, both for developed and developing countries. However, all the necessary aspects required by this form of organization 
of production and services that transform it into advantages for the development of organizations and territories are not 
known. Hence the importance and relevance of this bibliographical review research, which constitutes a partial result of a 
doctoral research. Correspondingly, it is presented with the objective of systematizing theoretical aspects about productive 
chains and their contribution to sustainable development. The analysis of the contents presented here is carried out based 
on the outstanding and most approved criteria found in the bibliography studied on the subject under study. As a result of 
the study, the main defining elements of the term production chains are identified, as well as the dimensions of sustainable 
development pertinent to this research, which made it possible to determine a set of determining factors that serve as the 
basis for evaluating the sustainability of production chains.

Keywords: Productive chains, sustainable development, chaining.
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INTRODUCCIÓN 

El fortalecimiento de cadenas productivas se ha converti-
do en un enfoque importante de fomento productivo des-
de las entidades públicas de los gobiernos de América 
Latina. Se reconoce que favorece procesos de coopera-
ción en torno a estrategias que apuntan a la competiti-
vidad del tejido empresarial. “El análisis de cadenas es 
solo una herramienta de análisis que permite identificar 
los principales puntos críticos que frenan la competitivi-
dad de un producto, para luego definir e impulsar estrate-
gias concertadas entre los principales actores involucra-
dos”. (Van der Heyden & Camacho, 2004, p.10)

En la última década del siglo pasado, en Colombia se 
llevaron a cabo estudios que profundizan en la necesidad 
de alcanzar ventajas competitivas a través del desarrollo 
regional. En esta línea de pensamiento, Porter (1999), ra-
tifica la importancia de utilizar esquemas productivos de 
trabajo conjunto en los sectores económicos del país. 

Castellanos, et al. (2001), consideran que los esquemas 
planteados por Porter, sumado a la necesidad de des-
centralizar la toma de decisiones y permitir que las re-
giones asumieran sus propias estrategias, dieron lugar a 
la creación de políticas que incluían en su metodología, 
prácticas empresariales cimentadas en cadenas produc-
tivas, como base crucial para aumentar la productividad 
industrial. 

En los últimos años se ha alcanzado un mayor recono-
cimiento de la importancia del enfoque de cadenas pro-
ductivas para la implementación de estrategias de dina-
mización del desarrollo territorial. Los autores Sampaio, et 
al. (2020), consideran que están relacionadas con las po-
líticas públicas ambientales y de preservación de la iden-
tidad cultural de las comunidades tradicionales. Estas co-
mienzan a orientarse hacia “un desarrollo sostenible con 
viabilidad económica, ecológica, justicia social y huma-
nística, incremento en la capacidad de auto-conocimiento 
en las comunidades rurales, donde se integren los proce-
sos naturales con las de producción agrícola, alcanzando 
mayor productividad de plantas y productos orgánicos”. 
(Choy, 2015, p. 153)

Cuba no ha estado ajena a la temática, a raíz del VI 
Congreso del Partido Comunista de Cuba (2011), cobra 
auge el debate sobre la necesidad de articular cadenas 
productivas, en un período de profundas transformacio-
nes, agrupadas en lo que se conoce como “Actualización 
del Modelo Económico y Social Cubano”. Este interés 
también queda plasmado en los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la Revolución 
(PCC, 2011), donde se concibe la articulación de cade-
nas productivas como una contribución a la generación 

de ingresos para la capitalización del sector agropecua-
rio, tal como se plantea en el Lineamiento 185. De igual 
modo, los Lineamientos aprobados en el VII Congreso del 
PCC (14, 24, 160, 162, 193 y 251), abordan las cadenas 
productivas y su integración desde las múltiples esferas, 
dígase, políticas macroeconómicas, empresarial, agroin-
dustrial hasta el comercio.

El debate sobre la articulación de la producción se ha 
vuelto aún más recurrente en los últimos años y ha sido 
interés gubernamental, evidenciado a través del llama-
do a fortalecer los encadenamientos productivos entre 
la agricultura y la industria alimentaria, actualizar las in-
vestigaciones que se han hecho en Cuba en materia de 
alimentos, y lograr un adecuado balance entre lo que se 
produce por la vía estatal y la no estatal.

El tema de los encadenamientos productivos está 
implícito además en la nueva Política para impulsar 
el desarrollo territorial, donde queda claramente de-
finido como uno de los principios, la promoción de 
la integración entre actores estatales y no estatales 
sobre la base de encadenamientos productivos. Así 
mismo, en el más reciente VIII Congreso del PCC, 
también se evidencia la importancia de las cadenas 
productivas, tanto en la Conceptualización del mo-
delo económico y social cubano de desarrollo socia-
lista, como en los nuevos Lineamientos de la política 
económica y social del Partido y la Revolución para 
el período 2021-2026. Por su parte, Díaz-Canel & 
Delgado (2021), resaltan su relevancia para la toma 
de decisiones políticas y las tecnologías innovado-
ras de las transformaciones sectoriales.

De manera general, los estudios sobre cadenas producti-
vas, en el ámbito internacional se han realizado con el ob-
jetivo de evaluar, por un lado, la productividad y compe-
titividad de diferentes sectores económicos con miras a 
formular recomendaciones a futuro, y por otro lado, para 
analizar la integración entre actores económicos al mo-
mento de emprender una actividad económica en cual-
quiera de las formas de articulación productiva. En muy 
pocos casos se reconoce la necesidad de enfocar este 
término como una contribución al desarrollo sostenible, 
aspecto que se convierte en el propósito de la sistemati-
zación teórica de estos términos.

Se utilizan métodos del nivel teórico como el Histórico-
lógico en la búsqueda de relaciones esenciales y las in-
terpretaciones acotadas al contexto actual internacional 
y cubano. El Analítico-Sintético para el análisis de la bi-
bliografía sobre cadenas productivas y desarrollo soste-
nible, en la síntesis de los aspectos consultados, lo cual 
es útil para la elaboración del marco teórico conceptual; 
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el Inductivo-deductivo para la inducción de aspectos que permiten ir de lo general a lo particular en la deducción de 
los elementos encontrados durante el proceso de investigación.

DESARROLLO

En el contexto actual de evolución de la economía mundial, el enfoque de cadenas productivas se encuentra vinculado 
estrechamente a procesos esenciales y caracterizadores del contexto internacional como: la globalización y la inno-
vación. Por lo tanto, frente al proceso de generación de valor, al papel de cada una de las empresas que en él inter-
viene y la comprensión de la articulación entre las mismas, resulta útil la definición de cadenas productivas. Concepto 
innovador, que posee elementos significativos en la concepción de políticas de apoyo empresarial que favorecen la 
generación de riquezas, a través de la consolidación de ventajas competitivas. 

Para la conceptualización del término cadenas productivas se ha acudido a determinar cuáles son los rasgos que, 
explícita o implícitamente, suelen señalarse en la literatura para su definición. Para ello se desarrolla un estudio de la 
bibliografía internacional y nacional, a partir de las definiciones propuestas por diferentes autores en las últimas déca-
das, para identificar los principales elementos definitorios del término cadenas productivas. En la tabla 1 se resume el 
criterio de 8 autores, los cuales fueron ordenados cronológicamente según la fecha de su publicación.

Tabla 1. Resumen de los elementos definitorios del término cadenas productivas.

Autor/es 
(Año) Composición Relación entre 

actores
Eslabones o 

procesos Objetivo general Beneficio del 
enfoque

Castellanos, et 
al. (2001)

Empresas rela-
cionadas o enla-
zadas

Efectúan acuer-
dos que condicio-
nan sus vínculos 
y supeditan sus 
procesos técnicos 
y productivos

Abastecimiento de 
insumos, fabricación, 
distribución y comer-
cialización de un bien 
específico

Conectar todas 
las etapas a fin de 
hacerse competi-
tivos

Gereffi (2001)
Conjunto de 
agentes econó-
micos

Producción, transfor-
mación y distribución 
de un bien o servicio

Ser competitivos 
en los mercados 
internacionales

D i s m i n u y e 
costos de 
producción y 
t ransacción. 
Aumenta con-
fianza, cohe-
sión social y 
productiva

Van der He-
yden & Cama-
cho (2004)

Actores y actoras 
interrelacionados

Vinculados entre 
sí para llevar el 
producto de un
estado a otro

Producción,
transformación y co-
mercialización de un 
producto o grupo de 
productos

Permite dar 
una mirada 
sistemática a 
las actividades 
productivas.

Van der He-
yden (2006)

Actores interrela-
cionados some-
tidos a la influen-
cia del entorno 
representado por 
elementos como 
las condiciones 
ambientales o las 
políticas

Llevar un produc-
to hasta los con-
sumidores finales

Producción,
transformación y co-
mercialización de un 
producto

PCC (2011)
Conjunto de acto-
res de una activi-
dad económica

Interactúan lineal-
mente 

Desde el sector pri-
mario hasta el consu-
midor final

Promover e impul-
sar mayor nivel de 
competitividad
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Anaya (2015)

Actores indepen-
dientes que in-
tervienen en una 
misma actividad

Interrelacionados 

Abasto de insumos, 
producción, distri-
bución y comerciali-
zación para llevar el 
producto al consumi-
dor final

Lograr la satisfac-
ción de una de-
manda específica

Puede consti-
tuir una fuente 
de mejora so-
cial en térmi-
nos de ingre-
so, creación 
de empleo y 
desarrollo te-
rritorial

Door (2015)
Sistema que arti-
cula agentes eco-
nómicos

Participan en un 
mismo proceso 
productivo interre-
lacionado por el 
mercado

Provisión de insumos, 
producción, conser-
vación, transforma-
ción, industrialización 
y comercialización

Lograr la com-
petitividad en 
el mercado si 
existe una ar-
ticulación en 
cond ic iones 
de confian-
za, eficiencia, 
cooperación y 
equidad

Ojeda & Gar-
cía (2018)

Individuos y or-
ganizaciones , 
dependientes del 
entorno político, 
social y ambiental 
en el cual se des-
empeña

Proveedores, produc-
ción y beneficio, pro-
cesamiento industrial, 
distribución -comer-
cialización y mercado

Compromiso 
de apertura al 
mercado na-
cional e inter-
nacional.

La compilación de esta información les permite a las autoras reflexionar en los siguientes elementos: 

 • La existencia de una diferenciación entre las definiciones en estudio, con determinados puntos en común. A pesar 
de que en su origen el concepto se ha desarrollado teniendo como centro de atención a la producción agropecua-
ria, el mismo tiene un gran potencial para otros sectores productivos más allá de la agricultura. Su aplicación en 
otras áreas concibe al concepto universal y posibilita el empleo de sus capacidades y herramientas en una gama 
amplia de procesos productivos.

 • Cuando se estudia el término cadenas productivas, los principales elementos definitorios son: su composición, la 
relación entre los actores que intervienen en ella, los principales eslabones o procesos que la constituyen, así como 
el objetivo que se persigue con el encadenamiento y el beneficio de adoptar este enfoque.

 • Los elementos que no pueden dejar de ser analizados cuando de definir a las cadenas productivas se trata, son en 
primer lugar su composición (el 100% de los autores estudiados precisa por quién debe constituirse una cadena) 
y en segundo lugar, los principales eslabones o procesos que la constituyen (el 93,33 % de los autores estudiados 
los consideran en su conceptualización).

 •  Cuando se define la composición de la cadena productiva, la mayoría de los autores coinciden en que está cons-
tituida por un conjunto de agentes o actores económicos. En este elemento se destaca el autor Van der Heyden 
(2006), al definirlo con un enfoque de género, pues enfatiza que puede constituirse por actores de ambos géneros. 
Otro aspecto importante en este sentido, válido de destacar, es que la cadena no solo está compuesta por los acto-
res directos, sino también por un conjunto de servicios de apoyo, ya sean de transportación, financieros, asistencia 
técnica, certificación, investigación y comunicación.

 • El criterio que más se repite por los autores que abordan la relación existente entre los actores que intervienen en la 
cadena, es que están relacionados entre sí para llevar un producto de un estado a otro, hasta el consumidor final.

 • Una parte considerable de los autores opinan que las cadenas productivas se subdividen en procesos o eslabones, 
los cuales comprenden desde la provisión de los insumos, hasta llegar al consumidor final. Algunos consideran la 
transportación como un eslabón, lo cual es un criterio errado, a juicio de estas autoras, pues éste es un servicio de 
apoyo transversal a lo largo de la cadena, como se mencionó anteriormente. 
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 • Aunque no todos los autores a la hora de conceptualizar una cadena productiva, definen cuál es el objetivo general 
que ésta persigue, la mayoría de los que lo hacen consideran que el propósito de encadenarse es hacerse más 
competitivos, salvo Anaya (2015), al considerar que ésta permite lograr la satisfacción de una demanda específica. 
Esto constituye una insuficiencia en el tratamiento de este elemento, por los autores analizados, dado que pudiera 
disminuirse el aprovechamiento de las fortalezas que brinda una adecuada articulación de la cadena, orientada al 
desarrollo local.

 • En los estudios referidos, no es suficiente el análisis que realizan los autores sobre el beneficio que pudiera generar 
el enfoque de cadenas productivas. La mayoría visualizan solo las contribuciones que pueden generar a lo interno 
de cada eslabón, la alianza o integración entre ellos, sin tener en cuenta que puede constituir una fuente de mejora 
social y contribuir al desarrollo territorial, aspecto que solo es considerado por Anaya (2015).

 • Varios autores (Van der Heyden, 2006; Ojeda & García, 2018) consideran que el marco regulatorio institucional 
y organizacional son esenciales para la articulación de la cadena, pues ésta no se desarrolla independiente del 
entorno político, sociocultural y ambiental en el cual se desempeña, por el contrario, el contexto puede representar 
una limitante o una ventaja para su avance.

La anterior reflexión permitió la construcción de un nuevo concepto a partir de la combinación de las ideas expuestas 
por otros autores, asumiendo como cadena productiva: al conjunto de actores económicos y servicios de apoyo inte-
rrelacionados entre sí, dependientes del entorno en el cual se desempeñan, subdivididos en eslabones que van desde 
la provisión de insumos, la producción, transformación, comercialización, hasta llegar al consumidor final, orientada al 
desarrollo territorial. En la Figura 1 se puede observar en detalles, una representación gráfica de este concepto.

v
Insumo Producción Transformación Comercialización Consumidor

Servicios de apoyo

Entorno

Marco regulatorio e 
institucional

Sociocultural Medioambiental

Desarrollo Territorial

Figura 1. Representación gráfica del concepto cadena productiva.

La concepción de cadenas productivas hasta aquí tratada, está relacionada con el crecimiento agrícola e in-
dustrial y el uso de la naturaleza y sus recursos, como objetivo del desarrollo económico productivo, lo cual causa un 
impacto en los procesos ambientales de la tierra. Es por ello que, además de lograr un crecimiento económico, deben 
encontrarse los mecanismos que permitan el aprovechamiento de la base de recursos naturales sin agotar el medio 
ambiente. Como respuesta a esta situación surge la necesidad de analizar la cadena productiva como agente y como 
tributaria de sostenibilidad.
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Se impone en este apartado, primeramente, conceptua-
lizar el desarrollo sostenible y cuáles son las principales 
dimensiones que lo componen, para poder comprender 
y analizar la sostenibilidad de las cadenas productivas, 
vista ésta como la forma en que las mismas pueden con-
tribuir al desarrollo sostenible del territorio en que se en-
marcan sus principales eslabones. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
ambiente en 1972, se debate por primera vez sobre la pro-
blemática medioambiental a nivel global (Conte & D´Elia, 
2017). Sin embargo, el concepto desarrollo sostenible 
fue formalizado en el documento titulado, “Nuestro Futuro 
Común” de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo en 1987, conocido también como Informe 
Brundtland. A partir de este informe el concepto se po-
pularizó y la definición se reafirmó en la Declaración de 
Río (1992, como se citó en Cabrera, 2017), donde ha sido 
definido como aquel desarrollo que permite satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer la habilidad 
de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades. 

Si bien es un concepto difícil de precisar, constituye 
un punto de partida hacia el debate teórico y la idea 
de sostenibilidad, desde el cual los países a través de 
las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, han acordado que el desarrollo 
debe ser sostenible, donde las naciones sean capaces 
de lograr el desarrollo económico y social, sin degradar 
el ambiente a niveles irreversibles, de manera tal que se 
protejan los derechos y oportunidades de las generacio-
nes venideras.

Otros autores conciben al desarrollo sostenible como un 
proceso armónico donde la explotación de los recursos, 
la dirección de inversiones, la orientación del cambio tec-
nológico y las transformaciones institucionales deben co-
rresponderse con las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras. O sea, este concepto emerge como 
una visión holística, que propone un modelo de desarrollo 
más integral (Antúnez & Ferrer, 2016).

Los autores antes mencionados han asumido una visión 
multidimensional del desarrollo, que valora un enfoque 
integral contemplando la vida en sus varias facetas, re-
quiriendo de lo multiactoral y revalorizando el territorio. Se 
ha planteado hasta aquí, incluso por otros autores (Conte 
& D´Elia, 2017; Mata, et al., 2018) que para lograr un de-
sarrollo sostenible se requiere del cumplimiento simultá-
neo de las dimensiones social, económica y ambiental. 
Sin embargo, a juicio de estas autoras y a los efectos 
de la presente investigación, debe incorporarse una 
cuarta dimensión presente y relevante en los procesos 

de desarrollo, la referida a la política e institucionalidad 
de los mismos, en especial cuando se estudia la gestión 
de cadenas productivas, dado que éstas se desarro-
llan en un entorno político e institucional, que debe ser 
considerado.

En este sentido, para (2018), el desarrollo es algo más que 
la simple satisfacción de necesidades de las personas, a 
lo que se deben sumar la preservación de la naturaleza 
y la calidad de las relaciones, en los ámbitos político, so-
cial y cultural. Al establecer los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, la Organización de Naciones Unidas indica 
una forma distinta de comprender el desarrollo, en tanto 
ofrece una significación más amplia que lleva a extender 
la comprensión de sus dimensiones, con elementos que 
van más allá de lo ambiental, económico y social, abrien-
do el campo a nuevos componentes que inciden en la 
vida de las personas y sus necesidades. 

Díaz, et al. (2021), al enfocarlo como un proceso multidi-
mensional, considera que incluye elementos económicos, 
políticos, sociales que impactan sobre el uso de los recur-
sos e inflige huellas al medio ambiente. Se reconoce ade-
más la necesidad de una interpretación integrada de las 
tres dimensiones y un cambio sustancial en los enfoques 
existentes en materia de políticas y programas.

Así, esta concepción más integral del término desarrollo 
sostenible referida a un proceso que involucra 4 dimen-
siones del territorio (Sepúlveda, 2008; Riestra, 2018), se 
ilustra en la Figura 2, donde se representa un sistema 
territorial, en el que el espacio de interacción entre las 
dimensiones está representado por la esfera y se defi-
ne como el “espacio de desarrollo sostenible”, según 
Sepúlveda (2008).

Figura 2. Dimensiones del desarrollo sostenible.

Fuente: Sepúlveda (2008).

A continuación se definen los principales elementos que 
caracterizan las 4 dimensiones del desarrollo sostenible 
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asumidas en esta investigación, resumidos a partir del 
criterio de los autores antes mencionados:

 • Dimensión Social: esta debe sentar las bases para 
establecer procesos que promuevan la creación de 
puestos de trabajo, primando el desarrollo colectivo, 
así como lo referido a la calidad de vida, la equidad 
(de género, etaria y etnia), la integración social y el 
rescate y conservación de la identidad cultural del te-
rritorio, así como la creación de condiciones para la 
participación efectiva de los ciudadanos en las estruc-
turas del poder. 

 • Dimensión Económica: Esta dimensión se relaciona 
con la capacidad productiva y tecnológica de los te-
rritorios para generar los bienes y riquezas necesarios 
para el presente y el futuro de sus habitantes, utilizan-
do de manera rentable y eficiente los potenciales en-
dógenos para generar nuevas oportunidades de em-
pleo e ingresos.

 • Dimensión Ambiental: referida a la utilización racional 
y conservación de los recursos naturales, donde se 
comprenda al ambiente como activo del desarrollo, 
de manera que se adopte el principio de sustentabi-
lidad y se enfatice el principio de gestión integrada 
de los recursos naturales en el mediano y largo plazo. 
Esta dimensión se incorpora en todas las decisiones 
y prioridades de inversión, no sólo como una medida 
preventiva, sino también en propuestas innovadoras 
tales como servicios ambientales, la recuperación de 
áreas degradadas, protección de manantiales, el es-
tablecimiento de corredores ecológicos, cobertura ve-
getal de laderas y áreas de reserva y de preservación, 
así como incorporar de forma permanente el manejo 
de residuos sólidos y líquidos de todos los procesos 
productivos.

 • Político-institucional: incluye el gobierno local para 
asegurar la coordinación de los actores locales im-
plicados, las organizaciones administrativas locales y 
su relación con el sistema nacional (municipios, orga-
nismos locales del Estado, agencias locales de em-
presas nacionales, etc.). En este sentido, incorpora el 
concepto de gobernabilidad del territorio sustentado 
en la participación real de los actores, que permita la 
construcción de políticas territoriales negociadas.

Estas dimensiones constituyen la base para la evaluación 
de la contribución de las cadenas productivas al desa-
rrollo sostenible. Para poder comprender el aporte de las 
cadenas en este sentido, es necesario reflexionar en la 
complejidad del contexto en el cual se desarrollan las ini-
ciativas de cadena y analizar el carácter del proceso de 
cambio en las cuales se encuentran inmersas. 

Varios son los autores que consideran necesario el enfo-
que de cadenas productivas para favorecer el desarrollo 
de un territorio y algunos lo particularizan para las zonas 

rurales. Otros dirigen su estudio analizando la sostenibili-
dad de las cadenas desde varias aristas, relacionada con 
la equidad económica, social, participativa, entre otras.

El Consorcio de Consejos Provinciales de Ecuador 
(2011), considera que las cadenas productivas han he-
cho un aporte positivo al desarrollo económico territorial 
en zonas rurales, entendido ese desarrollo como el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de la población, sus-
tentadas en cambios hacia modelos de desarrollo más 
incluyentes, basados en una mayor equidad en el acce-
so a oportunidades, recursos, medios de producción y 
poder (información, conocimiento, negociación, partici-
pación en decisiones). Este Consorcio pone en relieve lo 
que considera principales aportes de las cadenas, tales 
como:

 • Visibilización del peso de las cadenas y los territorios.

 • Potenciación de las reservas productivas locales.

 • Dinamización de la economía y del empleo en el 
territorio.

 • Orientación de las infraestructuras y educación hacia 
la producción.

 • Inserción del territorio en circuitos económicos 
nacionales/globales.

 • Contribución a la reducción sostenible de la pobreza. 

 • Fortalecimiento de la asociatividad y del tejido social 
local.

 • Fortalecimiento de la identidad territorial.
Para Choy (2015), se necesita un nuevo enfoque en la 
cadena productiva agrícola que garantice “un desarrollo 
sostenible con viabilidad económica, ecológica, justicia 
social y humanística, con un incremento en la capacidad 
de auto-conocimiento en las comunidades rurales, donde 
se integren los procesos naturales con los de producción 
agrícola”. (p. 153)

Door (2015), menciona que “la estrategia de cadena debe 
completarse mediante la observación continua de los re-
sultados e impactos” y describe las siguientes tareas in-
volucradas en este proceso: 

 • Observación del entorno de negocios: La principal ta-
rea es la permanente observación del mercado y de 
las tendencias de precios. 

 • Monitoreo del proceso de desarrollo de la cadena: 
Significa verificar si los miembros de la cadena hacen 
buen uso de las intervenciones y servicios suministra-
dos, y obtienen un beneficio del programa de apoyo. 

 • Observación del desempeño de la cadena: La obser-
vación del desempeño económico incluye verificar los 
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parámetros esenciales de eficiencia y crecimiento: va-
lor de la producción y del comercio, eficiencia de la 
cadena, ingresos y empleo.

 • Observación de las implicaciones para el desarrollo 
sostenible: Aquí se trata de hacer un seguimiento de 
la evolución de la cadena a fin de percibir los cambios 
sociales en curso. Se trata de comprobar si el creci-
miento económico está vinculado con una disminu-
ción de la pobreza u otros indicadores sociales, y si no 
causa ningún daño ambiental. 

Estas autoras coinciden con Door (2015), al plantear que 
lo más importante de lo mencionado es que se describe 
la necesidad de “observar”, aunque sería mejor “medir o 
evaluar”, los beneficios que alcanzan los miembros de la 
cadena.

La sostenibilidad de la cadena productiva se refiere a su 
capacidad para mantenerse en términos financieros, so-
ciales y ambientales. El término sostenibilidad se refiere 
también a la vinculación de las actividades productivas 
y de agregación de valor con su contexto ambiental y 
social, de manera que cree beneficios también en estos 
ámbitos.

Por su parte, Antúnez & Ferrer (2016), consideran que 
para analizar la cadena productiva como agente y como 
tributaria de sostenibilidad, es preciso considerar al sis-
tema de producción agroalimentario por la utilización de 
recursos naturales, que son limitados y susceptibles de 
agotarse. Para estas autoras el crecimiento económico 
debe compatibilizar con la preservación ambiental me-
diante el aumento de la productividad y la eficiencia, que 
permite consumir menos recursos, generando menos re-
siduos al ambiente, aprovechando todas las potencialida-
des existentes. 

La sostenibilidad económica de una cadena depende, de 
que los recursos financieros aportados por la venta del 
producto al consumidor final sean suficientes para cubrir 
los gastos y generar beneficios para los actores econó-
micos que actúan en ella. Por lo tanto, resulta muy im-
portante que la cadena alcance los niveles de eficiencia 
necesarios para conseguir un equilibrio óptimo entre lo 
que el mercado puede pagar y los actores de la cadena 
necesitan recibir.

Para estas autoras, el análisis más amplio del término 
sostenibilidad de la cadena productiva es el realizado por 
Pérez & Rivera (2018), al abordarla no solo desde una 
perspectiva económica, sino que amplía la dimensión so-
cial, analizando la equidad en varios sentidos como se 
muestra a continuación:

Equidad económica: todos los actores deberían percibir 
una ganancia producto de su actividad económica, de tal 

manera que se facilite y garantice su permanencia como 
actores. 

Equidad social: cada actor debería tener la posibilidad 
de optar por la alternativa de articulación que satisfaga 
mejor sus intereses, respetando los compromisos comer-
ciales previamente establecidos. 

Equidad de género: las mujeres y hombres deberían te-
ner las mismas oportunidades para participar y tomar de-
cisiones sobre los recursos y los beneficios. 

Equidad generacional: las prácticas de uso, manejo y con-
trol de los recursos que desarrollan las generaciones ac-
tuales deberían garantizar que las futuras generaciones.

Equidad cultural: toda persona o grupo humano debería 
tener derecho a utilizar su propia cultura, y a identificarse 
según ella, en los diversos ámbitos de la vida (costum-
bres, organización, tecnología, tradiciones, etcétera), sin 
que esto sea motivo de discriminación. 

Participación: conseguir información confiable, desarro-
llar capacidades en los actores para la construcción de 
una visión integral y consensuada de la cadena, facilitar 
el paso del análisis a la acción, promover la sinergia entre 
los actores directos e indirectos de la cadena, mejorar 
el conocimiento de la realidad de los otros actores, y así 
contribuir a romper prejuicios establecidos entre los acto-
res de una cadena.

En resumen, a partir del criterio de los autores antes men-
cionados, se ha definido un conjunto de factores deter-
minantes que servirán de base para evaluar la sostenibi-
lidad de las cadenas productivas. Éstos se han resumido 
por cada una de las cuatro dimensiones del desarrollo 
sostenible, asumidas por las autoras:

Dimensión social:

 • Inclusión social.

 • Equidad de género.

 • Distribución de ingresos de forma equitativa y propor-
cional a lo largo de la cadena.

 • Contribución a la reducción de la pobreza.

 • Capacitación a todos los actores de la cadena.

 • Mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población.

 • Generación de fuentes de empleo.

 • Fortalecimiento de la identidad territorial.
Dimensión económica:

 • Competitividad.
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 • Incremento de ingresos y ganancias.

 • Equidad en la distribución de los beneficios en cada 
eslabón de la cadena.

 • Generación de valor a lo largo de la cadena.

 • Enfocarse en todos los eslabones en la satisfacción de 
la demanda del consumidor final.

 • Reducción de costos de transacción.
Dimensión ambiental:

 • Consumo razonable de los recursos no renovables.

 • Conservación del medio ambiente.

 • Uso razonable de agroquímicos contaminantes.

 • Poca generación y emisión de residuos tóxicos al 
ambiente.

 • Reducción de pérdida de la biodiversidad.

 • Uso eficiente de los recursos energéticos en todas las 
etapas de producción.

 • Utilización de fuentes renovables de energía.
Dimensión política-institucional:

 • Gobernabilidad democrática.

 • Participación ciudadana.

 • Autonomía administrativa de los gobiernos locales.

 • Vínculo del sistema institucional público y privado.

 • Marco jurídico regulatorio con enfoque de cadena, en 
lugar de políticas específicas para los actores y proce-
sos que lo componen.

 • Construcción de redes y asociatividad entre actores.

CONCLUSIONES

Los conceptos sobre encadenamientos se relacionan di-
recta e indirectamente con su interpretación, los que re-
sultan condicionados por el contexto socioeconómico o 
los objetivos que justifican su uso.

Los elementos más importantes definitorios del término 
cadenas productivas son: su composición, la relación en-
tre los actores que intervienen en ella, los principales es-
labones o procesos que la constituyen, así como el objeti-
vo que se persigue con el encadenamiento y el beneficio 
de adoptar este enfoque.

Cuando se estudia la sostenibilidad de las cadenas 
productivas debe enfocarse en cuatro dimensiones del 
desarrollo sostenible: económica, social, ambiental y la 
política-institucional, dado que éstas se desarrollan en el 
entorno de esta última dimensión.
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