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1. Introducción 

La globalización, a través de la internacionalización de la economía, genera un ambiente de competencia de las cadenas 
productivas entre países, y las cadenas agroalimentarias no se abstraen de este hecho.  

En este contexto, la coordinación público-privada entre los actores y agentes de las cadenas agroalimentarias es 
fundamental para aprovechar las oportunidades y eliminar los obstáculos al desarrollo y, por ende, para aumentar la 
competitividad sectorial. Así, se hace necesaria la participación activa de todos los involucrados en las cadenas para el 
diseño, implementación y evaluación de una determinada política. 

En este sentido, el Ministerio de Agricultura, en consonancia con la Agenda de Productividad, Crecimiento e Innovación, ha 
definido como estrategia, para aumentar la competitividad sectorial, la generación de mecanismos de coordinación público-
privada entre participantes en las cadenas agroalimentarias, reactivando las Comisiones Nacionales por Rubro. Dichas 
instancias de articulación buscan integrar a los diversos eslabones de dichas cadenas, con el propósito de aumentar la 
competitividad sectorial a través de la creación de una agenda estratégica para enfrentar y resolver las asimetrías sistémicas 
(“cuellos de botella”) propias de cada rubro,  

Actualmente están activas las comisiones nacionales de Agricultura Orgánica, Apícola, Vitivinícola, del Maíz, del Arroz, del 
Trigo, de la Ganadería de Carne Bovina, de Frutos Secos y Deshidratados y Hortícola.  

En el presente escrito se da una mirada global a este tipo de mecanismo de gestión de la política agrícola, con algunos 
ejemplos de coordinación público-privada en la región, una conceptualización y proceso de instalación de las Comisiones 
Nacionales, la determinación de limitantes y el tratamiento a través de las subcomisiones. 
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1. Las coordinaciones público-privadas: experiencias internacionales 

Los organismos internacionales han visualizado una tendencia global de recurrir a la generación de políticas públicas en un 
ambiente colaborativo entre los sectores público y privado. Estos espacios de convergencia pueden ser una vía para el 
desarrollo de capacidades y de la competitividad de los países en desarrollo; sin embargo, los potenciales beneficios que 
pueden derivarse de estos esquemas de coordinación no son automáticos. 

En un estudio realizado por Devlin y Moguillansky (Cepal, 2009), se demuestra que los países que han logrado disminuir la 
brecha con naciones de altos ingresos lo han conseguido sobre la base de dos factores clave, entre otros: la formulación de 
estrategias de mediano y largo plazo orientadas a una transformación productiva acelerada y la alianza público-privada que 
la sustenta, construida mediante un proceso socioeconómico adaptado a las particularidades locales. A modo de ejemplo, en 
el estudio mencionado se destaca que, en el período comprendido entre 1960 y 2005, España, Finlandia, Irlanda, la 
República de Corea y Singapur lograron disminuir en 10 puntos la brecha de ingreso con Estados Unidos, mediante el 
desarrollo de los dos factores anteriormente mencionados.  

En Latinoamérica, como resultado de la heterogeneidad y vulnerabilidad económica evidenciada en la fuerte recesión que 
sufrió la región en la crisis de 2008 (al igual que gran parte del mundo), se ha volcado la atención hacia la necesidad de 
plantear estrategias que incorporen la participación activa y eficiente del Estado como impulsor del desarrollo económico 
inclusivo, donde lo público y lo privado convergen para generar la sostenibilidad de la economía. 

En el ámbito de las cadenas agroalimentarias destacan tres países, en orden decreciente de acuerdo a su similitud con la 
realidad chilena, que han desarrollado esquemas, normados o no, de coordinación público-privada: 

 Brasil: Cámaras Sectoriales  

 
El concepto de Cámara Sectorial está fuertemente relacionado con la idea de agrupar a representantes de organismos 
o entidades, públicos y privados, que componen los enlaces de la cadena productiva del agronegocio, teniendo por 
sustrato uno o más productos. Tratándose de sectores productivos agropecuarios, y siempre bajo un enfoque sistémico 
(visión de cadena productiva), el concepto de Cámara está relacionado con un servicio, instrumentos de apoyo, tema o 
área de conocimiento, normalmente propuesto por el sector público, pero abierto a las propuestas de federaciones, 
asociaciones y órganos del sector privado. A su vez, se distinguen temas transversales a todos los sectores 
productivos, como son: infraestructura; abastecimiento y logística; cooperativismo y asociatividad; financiamiento, 
seguros y crédito; ciencias agrarias y relaciones internacionales. 
 
Las Cámaras tienen por finalidad acompañar acciones para el desarrollo de las actividades de las cadenas productivas 
del agronegocio brasileño, y constituyen un foro consultivo del Consejo del Agronegocio del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento. Están compuestas por productores, consumidores, trabajadores, entidades empresariales 
y organizaciones no gubernamentales y otros órganos públicos relacionados con la agricultura. Son administradas a 
través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento y su funcionamiento se encuentra seminormado.  
Comenzaron a operar en el año 2010, con el fin de crear agendas estratégicas con un horizonte de implementación de 
cinco años 
 

 México: Comité Sistema-Producto Agrícola  
 
En la década de los 70 se introdujo en México el concepto de cadenas y sistemas para el análisis de las actividades 
agropecuarias, lo que permitió en los 80 la organización de comités mixtos por rama de producción, con alta incidencia 
gubernamental. En los 90 se establecieron Consejos Nacionales de Productores organizados con el enfoque de 
“Sistemas-producto”. 
 
En 2001 se da por primera vez un marco legal para estas organizaciones, a través de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable (LDRS) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
donde se plantea un enfoque que fortalece  el concepto de Sistema Producto y Cadena Agroalimentaria, como formas 
de integración de productores con los demás sectores productivos que participan en el proceso de producción y 
consumo, buscando lograr mayores niveles de competitividad en toda la cadena. 
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En el artículo 143, la LDRS enuncia como obligación del Gobierno Federal: “Promover y fomentar mediante 
mecanismos de coordinación, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, el desarrollo del 
capital social en el medio rural a partir del impulso a la asociación y la organización económica y social de los 
productores y demás agentes de la comunidad rural, quienes tendrán el derecho de coordinarse libre, voluntaria y 
democráticamente, procurando la promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo para lograr una 
vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del Desarrollo Rural Sustentable”. 
 
En artículos posteriores se señala la promoción de los “Sistemas Producto” en las cadenas agroalimentarias prioritarias 
y/o estratégicas, con participación de organizaciones de productores, agroindustriales y comercializadores. 
 
 Uruguay: Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas  
 
Este programa no reglado nació en el año 2006 a partir de la suscripción de un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo por parte del Gobierno del Uruguay, que hacía posible establecer el Programa de Competitividad de 
Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC). La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dependiente de la 
Presidencia, fue la encargada de implementarlo. 
  
Los conglomerados son un conjunto de empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas entre sí. Este concepto se 
comenzó a utilizar como herramienta de política pública para la mejora competitiva, a partir del diálogo entre las empresas, las 
instituciones y el Estado. 
 
Si bien en el PACC existen conglomerados para productos agrícolas, el Programa no es exclusivo para el sector 
agroalimentario. 
 

2. Conceptualización e historia de las Comisiones Nacionales por Rubro en Chile 

Las Comisiones Nacionales por Rubro son un mecanismo de integración de los participantes en la cadena agroalimentaria, 
donde actores públicos y privados convergen en la generación de una estrategia en común para enfrentar y superar las 
asimetrías sistémicas propias de cada rubro, a través del diseño y ejecución de una agenda de trabajo consensuada entre 
ellos. Las iniciativas y acciones contenidas en la agenda estratégica de mediano y largo plazo, que incluyen una visión de 
cadena, permiten gestionar eficazmente las políticas agrarias con el propósito de aumentar la competitividad sectorial. 

Algunas de estas comisiones se formaron hace varias décadas y desde entonces han tenido diferentes formas y han 
funcionado en forma intermitente. No cuentan con reglas formales para su funcionamiento ni una orgánica definida; sin 
embargo, tienen el carácter de ser asesoras del Ministro de Agricultura y su impulso depende fundamentalmente de la 
voluntad de la autoridad ministerial. En la primera década del 2000, las Comisiones Nacionales por Rubro se formalizaron a 
través de decretos del Ministerio de Agricultura que permiten su funcionamiento, seminormado, para el diseño de estrategias 
de los sectores de la agricultura. A contar del año 2014 se reimpulsó este mecanismo a través de reuniones periódicas y 
generación de agendas de trabajo para cada comisión. La convocatoria es realizada a través de la Secretaria Técnica, a 
cargo de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). En la instalación se invita a representantes del sector privado, 
compuesto principalmente por gremios y asociaciones de productores agropecuarios, la academia e institutos tecnológicos y 
representantes de la agroindustria. Por parte del sector público, las comisiones están compuestas principalmente por los 
servicios, autoridades regionales, institutos y fundaciones de carácter público del Ministerio de Agricultura (FIA, INIA, Indap, 
CNR, Achipia, SAG, Agroseguros, Infor)  y otros servicios relacionados con la actividad agroalimentaria, como la Dirección 
de Relaciones Económica (Direcon), la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Prochile, el Servicio Nacional de  
Aduanas, el Ministerio de Salud, entre otros. 

 

3. Proceso de las Comisiones Nacionales por Rubro 

Las Comisiones Nacionales por Rubro buscan ser un eje ordenador de la gestión de la política agraria mediante la 
determinación de limitantes que afecten el desarrollo de uno o más rubros y el tratamiento idóneo, a través de las 
instituciones del agro,  para la formulación e implementación de las acciones que den respuesta a los “cuellos de botella”.  

En este proceso se distinguen dos subprocesos: la elaboración de la agenda estratégica y la ejecución y seguimiento de 
dicha agenda (figura 1). 
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Figura 1. Proceso de las Comisiones Nacionales 

Fuente: Odepa. Elaborado por el autor usando el software Bizagi Modeler. 

En el subproceso “Elaboración de la agenda estratégica” se busca distinguir y consensuar, con base en una visión 
estratégica, aquellas fallas que impidan o limiten el desarrollo de las cadenas agroalimentarias y así determinar, a través de 
subcomisiones lideradas por los organismos del Ministerio de Agricultura, el tratamiento requerido mediante la generación de 
una agenda estratégica de corto, mediano y largo plazo. Además, es importante destacar que, dado el eje territorial de la 
implementación de las agendas, se pueden generar mesas regionales por rubro, amparadas en la Comisión Nacional 
respectiva (figura 2). 

 

Figura 2. Subproceso elaboración de agenda estratégica. 

Fuente: Odepa. Elaborado  por el autor usando el software Bizagi Modeler. 

Una vez finalizado el subproceso “Elaboración de Agenda Estratégica” se establece una calendarización de implementación 
y seguimiento de las iniciativas y acciones comprendidas en las agendas estratégicas de corto, mediano y largo plazo. A su 
vez, sobre la base de coyunturas específicas, existen las instancias pertinentes para el ajuste a la agenda estratégica. 
Finalmente, se debe dar cuenta a la Comisión Nacional por Rubro respectiva de los avances en la ejecución de la agenda, 
diagnosticando escollos que puedan surgir de los sectores privado y/o público. Una vez ejecutada la agenda, se debe 
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generar un informe final que dé cuenta del trabajo de la Comisión Nacional por Rubro nacida en el marco de una 
coordinación público-privada (figura 3).  

Figura 3. Subproceso ejecutar y realizar seguimiento de la agenda estratégica 

Fuente: Odepa. Elaborado por el autor usando el software Bizagi Modeler. 

4. Trabajo multiactores: comisiones y subcomisiones 

A pesar de las especificidades propias de cada rubro, es importante destacar que prácticamente en todas las agendas 
estratégicas se repite la necesidad de acceder a información técnico-productiva y de mercado; de trabajar los temas 
normativos y regulatorios, y de desarrollar los mercados externos e internos con inclusión de la Agricultura Familiar 
Campesina.  
 
Un tema relevante es que, en general, se ha logrado “aislar” de las agendas los temas coyunturales y tener una mirada de 
desarrollo competitivo de las cadenas agroalimentarias, con un horizonte de mediano y largo plazos. En el cuadro 1, en 
forma general y sucinta, se dan a conocer las subcomisiones nacidas en el seno de cada Comisión Nacional, las temáticas 
tratadas y los principales agentes que dan origen a la generación de la agenda estratégica.  
 
 

Cuadro 1. Lista de Comisiones, Subcomisiones y actores 

Comisión Subcomisión Agentes y/o actores 

Trigo 

Información y mercados (coordinada por Odepa) SOFO A.G., CAS F.G., Molineros del Centro, Molineros 
del Sur, Sociedad Industrial Kunstmann, SAG, Odepa, 
FIA, Indap, Seremi de Agricultura del Maule y de La 
Araucanía, Servicio Nacional de Aduanas, Corfo, 
Cotrisa, Direcon, Empresa Molinera San Cristóbal, 
Copeval, Agrotop, INIA. 

 Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
(coordinada por FIA) 

Apícola 

Sanidad y Nutrición (coordinada por SAG) AGEM, Red Apícola Nacional, Fedemiel, Anpros, 
Fedefruta, Universidad Mayor, Universidad Católica, 
Universidad Austral, Universidad Católica de Temuco,  
Fraunhofer Chile, Consorcio Apícola, SAG, FIA, Infor, 
INIA, Conaf, Agroseguros, Seremi de Agricultura de 
O´Higgins y Metropolitana, Odepa, Indap, Achipia, 
Corfo, Consejo de Producción Limpia y Prochile. 

Profesionalización y Tecnología (coordinada por 
FIA) 
Calidad y mercado (coordinada por Odepa)  

Sustentabilidad y Territorio (coordinada por 
Odepa e Infor) 
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Ganadería de 
carne bovina 

Productividad y gestión (coordinada por Odepa, 
FIA e INIA) 

Aprocarne Ñuble, Fedecarne, SAGO A.G, Saval FG, 
Agrollanquihue, Faenacar, Frival, Corpcarne, Frigosur, 
Asociación Chilena de la Carne, SNA, Universidad 
Católica, Universidad Austral, Universidad de 
Concepción, FIA, Odepa, Indap, INIA, Achipia, 
Comisión Nacional de Riego, Seremi de Agricultura de 
La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, Corfo, Prochile y 
Direcon. 

 Certificación de exportaciones (coordinada por 
SAG) 
Mercado externo (coordinada por Odepa) 

  Mercado interno (coordinada por Odepa) 

Agricultura 
orgánica 

 Normativa e institucionalidad (coordinada por 
SAG) 

Biobío Orgánico AG, Tierra Viva AG, Orgánicos Centro-
Sur, Asociación de Agricultores Orgánicos de Chile, Los 
Ríos AG, Fedefruta, Vinos de Chile, Bioinsumos Nativa, 
Supermercados de Chile AG, Argencert, IMO Chile, 
Universidad de Talca, Universidad de Chile, FIA, 
Achipia, Indap, INIA, SAG, Odepa, Prochile y Corfo. 

Información y difusión (coordinada por Odepa) 
I+D+i (coordinada por FIA y Odepa) 
Fomento productivo, asociatividad y desarrollo de 
mercado interno (coordinada por  Indap)  
Desarrollo de mercado externo (coordinada por 
Odepa y Prochile) 

Frutos secos y 
deshidratados 

 Equidad (coordinada por Indap) Chilean Walnut Commission, Chile Prunes, Chilenut, 
Chile Alimentos, PUCV, Avellanos Maule, Odepa, FIA, 
SAG, INIA, Indap, Achipia, Corfo y Prochile. 

 I+D+i (coordinada por FIA y Odepa) 
Mercados externos (coordinada por Odepa). 

Hortícola 

Agregación de valor (coordinada por FIA) ASOF, Lo Valledor, Vega Central Mapocho, Asach, 
Chile Alimentos, Codema, Afipa, IMPPA, Adiac, 
Corporación 5 al día, INTA, PUCV, Universidad de 
Chile, Usach, UDLA, Hortach, Mucech, UOC, Seremi 
de Agricultura de Valparaíso, Región Metropolitana,  
O'Higgins y Maule, Odepa, Achipia, Indap, INIA, FIA, 
SAG, CNR, Agroseguros, Departamento de Alimentos y 
Nutrición (Subsecretaría de Salud Pública, Minsal), 
Corfo, División de Asociatividad y Economía Social 
(Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor 
Tamaño - Minecon) y Prochile. 

Calidad e inocuidad (coordinada por Achipia y 
SAG) 

Comercialización (coordinada por Indap y Odepa) 

Producción (coordinada por INIA). 

Vitivinícola 

Sanidad vegetal (coordinada por SAG) Corporación Chilena del Vino, Cofradía al Mérito 
Vitivinícola, Red del Vino del Bío Bío, Red del Vino de 
Colchagua, Asociación de Pequeños Productores 
Vinícolas de Colchagua, Agrícola Central, Asociación 
de Productores Vitivinícolas de Curicó y Maule, Vinos 
de Chile A.G., Movimiento de Viñateros 
Independientes, Asociación de Enólogos de Chile, 
Universidad Católica, Universidad de Concepción, 
Odepa, Indap, INIA, SAG, FIA, Seremi de Agricultura 
de O’Higgins, del Maule y del Bío Bío, Corfo, Prochile y 
Direcon. 

Reglamentación y normativa (coordinada por 
Odepa y SAG) 
Exportaciones (coordinada por Odepa) 
 Transparencia e inclusión (Mesa Regional del 
Vino del Bío Bío, coordinada por el seremi del Bío 
Bío). 

I+D+i y desarrollo de productos (coordinada por 
FIA y Odepa) 

Arroz 

Comercialización (coordinada por Odepa) 
Fedearroz, Fenarroz, Unicaven AG, Tucapel, Carozzi, 
SAG, Odepa, INIA, FIA, Agroseguros, Indap, Seremi 
Agricultura del Maule, Gobernación del Maipo, Prochile, 
Cotrisa. 

Innovación (coordinada por FIA) 

Mesa Campesina (coordinada por Indap y 
presidida por el seremi de Agricultura de la 
Región del Maule) 

Maíz 

Reglamento (coordinada por Odepa) Agrícola Central, Productores de San Vicente AG,  
Asociación de Maiceros del Valle Central, Coopeumo, 
Coagra, Copeval, Asprocer, APA, Asohuevo, Ariztía, 
CarozzI, Agrosuper, SAG, Odepa, FIA, Indap, Cotrisa, 
Aduanas y Direcon. 

Información (coordinada por Odepa) 
Mesa Campesina del Maíz (coordinada por 
Indap) 

Fuente: elaborado por el autor con base en información de agendas estratégicas de las Comisiones Nacionales por Rubro, 
2015. 
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Actualmente se está llevando a cabo la ejecución e implementación de las agendas estratégicas por rubro, permitiendo 
cristalizar el proceso de discusión y consenso de una mirada común que integre el sentido estratégico de la política pública y 
privada con el afán de aumentar el impulso competitivo del sector agroalimentario. Si se requiere mayor información, se 
recomienda ingresar a  http://www.odepa.cl/comisiones-nacionales/ 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Es indudable el aporte que hacen las Comisiones para apoyar y dirigir la formulación de políticas agrarias, trabajando al 
unísono los aspectos estratégicos y coyunturales de las cadenas agroalimentarias. Por esto se requiere dotarlas de una 
institucionalidad que asegure que su operación no depende sólo de la voluntad de las autoridades ministeriales, dándoles la 
continuidad necesaria en un horizonte de largo plazo de manera que se puedan alcanzar los resultados esperados.   

Es necesario fomentar y fortalecer la mirada integradora en los eslabones de las cadenas agroalimentarias, 
enriqueciéndolas a través de conceptos como la agregación de valor, la sostenibilidad y la inclusión. Lo anterior se debe dar 
bajo un marco de participación entre los diversos agentes económicos y por el ejercicio de liderazgo de las autoridades 
ministeriales. 
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