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Incentivar la innovación agrícola surgió como resultado de un taller 
internacional organizado en junio de 2004 en Washington, D.C. por el 
Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural del Banco Mundial. Una de 
las principales conclusiones fue que el fortalecimiento de los sistemas de 
investigación incrementará la disponibilidad de nuevo conocimiento y nuevas 
tecnologías, pero no necesariamente la capacidad de innovación del sector 
agrícola.

Un sistema de innovación puede ser definido como la red de organizaciones, 
empresas e individuos que demandan y ofrecen conocimiento y que le dan uso 
económico y social. Por tanto, el principal propósito de este libro es enfocarse 
en los inexplorados aspectos operacionales del concepto de sistemas de 
innovación y analizar su potencial para la agricultura.

El libro examina sistemas de innovación del mundo real y evalúa la utilidad del 
concepto para orientar la inversión en apoyo al desarrollo agrícola sostenible e 
intensivo en conocimiento, tanto para los países clientes del Banco como para 
sus colaboradores. Se desarrolla una tipología de sistemas de innovación, se 
bosquejan estrategias para guiar la inversión para el fortalecimiento de la 
capacidad de innovación y se identifican opciones concretas de intervención.

En sus conclusiones el libro enfatiza la importancia de los mecanismos para la 
colaboración y la interacción. Las organizaciones intermediarias, los consejos 
de innovación, las organizaciones de agricultores y otros medios para el 
fortalecimiento de la colaboración, son claves para la creación del intercambio 
de conocimiento y perspectivas que permitan convertir el conocimiento en 
nuevos y valiosos productos, y en servicios sociales y económicos.
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Prefacio

Este libro, originalmente un documento de trabajo económico y sectorial del Banco
Mundial, se inició como resultado de un taller internacional, “Desarrollo de sistemas
de investigación para el apoyo a un cambiante sector agrícola”, que fue organizado
por el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural del Banco Mundial en junio
de 2004 en Washington, DC. Una de las principales conclusiones del taller fue que
“el fortalecimiento de los sistemas de investigación puede aumentar la oferta de nue-
vos conocimientos y tecnologías, pero tal fortalecimiento puede no necesariamente
corresponderse con la capacidad para innovar y adoptar innovaciones en el sector
agrícola y, por tanto, con el crecimiento económico”. Este documento utiliza la pers-
pectiva de sistemas de innovación para explorar que otras intervenciones pueden ser
necesarias.

El concepto de sistemas de innovación no es nuevo. Ha sido aplicado en otros sec-
tores, principalmente en la industria. Se considera que tiene un gran potencial para
agregar valor a conceptos previos de sistemas de investigación agrícola y crecimiento,
mediante 1) un llamado de atención hacia la totalidad de los actores necesarios para
la innovación y el crecimiento, 2) la consolidación del papel del sector privado y el
énfasis en la importancia de las interacciones al interior del sector, y 3) el énfasis en
los resultados de la generación de tecnología y conocimiento, y su adopción antes
que en el fortalecimiento de los sistemas de investigación y sus resultados.

A pesar de que el concepto de sistemas de innovación ha generado interés al inte-
rior del sector agrícola, los aspectos operativos esencialmente siguen necesitando
exploración. A la vez, al interior y fuera del Banco Mundial, las estrategias de inver-
sión agrícola han sufrido varios cambios, algunos de los cuales están cercanamente
relacionados con el concepto de sistemas de innovación. Este documento aborda sis-
temas de innovación en el mundo real y evalúa la utilidad del concepto de sistemas
de innovación para guiar la inversión en el desarrollo de la tecnología agrícola y para
el crecimiento económico.
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El documento incorpora trabajo previo sobre sistemas de innovación y ocho
nuevos estudios de caso sobre sistemas de innovación, adicionalmente a inversiones
potenciales para apoyar su desarrollo. El texto ha sido producido a través de una
fructífera colaboración entre el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural del
Banco Mundial, su Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural para Asia Meri-
dional y la Universidad de Naciones Unidas-Centro Maastricht de investigación eco-
nómica y social y de capacitación en innovación y tecnología (UNU-Merit).
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Resumen ejecutivo

Las inversiones en conocimiento –especialmente en la forma de ciencia y tecno-
logía– han aparecido prominente y consistentemente en la mayor parte de estrate-
gias para promover el desarrollo agrícola sostenible y equitativo a nivel nacional.
Aunque muchas de estas inversiones han sido exitosas, el contexto para la agricul-
tura está cambiando rápidamente, algunas veces de forma radical.

Seis cambios en el contexto del desarrollo agrícola subrayan la necesidad de exa-
minar la forma como la innovación toma lugar en el sector agrícola:

1. Los mercados, y no la producción, crecientemente determinan el desarrollo
agrícola.

2. El ambiente de producción, comercio y consumo para la agricultura y los pro-
ductos agrícolas, se está haciendo más dinámico y evoluciona en formas im-
predecibles.

3. El conocimiento, la información y la tecnología, cada vez más son generados,
difundidos y aplicados a través del sector privado.

4. El crecimiento exponencial en las tecnologías de información y comunica-
ciones ha transformado la habilidad para tomar ventaja del conocimiento de-
sarrollado en otros lugares o para otros propósitos.

5. La estructura de conocimiento del sector agrícola está cambiando notoria-
mente en muchos países.

6. El desarrollo agrícola cada vez más tiene lugar en un ambiente globalizado.

La pregunta central que se explora en el documento es la siguiente: ¿Pueden las
nuevas perspectivas sobre las fuentes de la innovación agrícola, generar enfoques
prácticos para el desarrollo agrícola que puedan ser más adecuados para este con-
texto cambiante? 
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Enfoques cambiantes para el apoyo a la innovación agrícola

En la medida en que el contexto para el desarrollo agrícola ha evolucionado, las ideas
acerca de que constituye “capacidad de investigación” han evolucionado, como lo
han hecho los enfoques para invertir en la capacidad para innovar:

• En la década de 1980, el concepto de “sistema nacional de investigación agrí-
cola” (SNIA) focalizó los esfuerzos de desarrollo en el fortalecimiento de la
oferta de investigación, mediante el apoyo a la provisión de infraestructura,
capacidad, administración y política, a nivel nacional.

• En la década de 1990, el concepto de “sistema de conocimiento e información
agrícolas” (SCIA) reconocía que la investigación no era el único medio para
generar o ganar acceso al conocimiento. El concepto de SCIA se enfocaba aún
hacia la oferta de investigación, pero prestaba mucha mayor atención a los en-
laces entre la investigación, la educación y la extensión, así como a la identifi-
cación de la demanda de los agricultores por nuevas tecnologías.

• Más recientemente, la atención se ha focalizado sobre la demanda por investi-
gación y tecnología y sobre el desarrollo de sistemas de innovación, debido a
que el fortalecimiento de los sistemas de investigación puede aumentar la ofer-
ta de nuevo conocimiento y tecnología, pero no necesariamente mejora la ca-
pacidad de innovación a lo largo del sector agrícola.

El concepto de sistemas de innovación

Un sistema de innovación puede ser definido como una red de organizaciones, em-
presas e individuos orientados a dar un uso social y económico a nuevos productos,
nuevos procesos y nuevas formas de organización, conjuntamente con las institucio-
nes y políticas que afectan su comportamiento y desempeño. El concepto de sistemas
de innovación no solamente incluye a los oferentes de la ciencia sino también a la totali-
dad de actores y sus interacciones, involucrados en la innovación. Se extiende más allá
de la creación de conocimiento para incluir los factores que afectan la demanda por
y el uso de conocimiento en formas novedosas y útiles.

El concepto de sistemas de innovación se derivó de la observación directa de paí-
ses y sectores que presentan una fuerte trayectoria de innovación. El concepto ha sido
utilizado predominantemente para explicar patrones del desempeño económico pa-
sado en los países desarrollados y ha recibido mucha menos atención como una he-
rramienta operativa. Sólo recientemente ha sido aplicado a la agricultura en los paí-
ses en desarrollo, pero parece ofrecer importantes oportunidades para entender
cómo el sector agrícola de un país puede hacer un mejor uso del nuevo conocimien-
to y para diseñar intervenciones alternativas que vayan más allá de la inversión en
los sistemas de investigación.
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Resumen ejecutivo xvii

Objetivo del documento

Este informe busca evaluar la utilidad del concepto de sistemas de innovación para
guiar inversiones para apoyar el desarrollo de la tecnología agrícola. Para este fin,
desarrolla un concepto operativo de sistema de innovación agrícola para los países
clientes del Banco y sus colaboradores. El documento no niega la importancia de in-
vertir en capacidad de ciencia y tecnología, que es bien reconocida en la teoría de sis-
temas de innovación. Más bien, se concentra en los conocimientos adicionales y tipos
de intervención que pueden obtenerse de una perspectiva de sistemas de innovación
y que pueden influir en la generación y uso de la ciencia y la tecnología para el desa-
rrollo económico.

Metodología

Se adelantaron tres tareas clave para evaluar la utilidad del concepto de sistemas de
innovación y desarrollar un marco operacional:

1. Desarrollar un marco analítico para el concepto de sistemas de innovación.
2. Aplicar el marco analítico a ocho estudios de caso y adelantar un análisis com-

parativo de los resultados.
3. Utilizando los resultados del análisis, desarrollar un marco de intervención

para evaluar los sistemas de innovación (consistente de una tipología de inno-
vación y otras características diagnósticas) y para identificar intervenciones
potenciales (basadas en principios guía y ejemplos).

El marco analítico

Los cuatro elementos del marco analítico son: 1) los actores claves y sus funciones,
2) las actitudes y prácticas de los actores, 3) los efectos y las características de los pa-
trones de interacción, y 4) el ambiente facilitador para la innovación.

El análisis comparativo

Se utilizaron cuatro criterios para seleccionar los estudios de caso, que permitieran
capturar elementos del contexto dinámico de la agricultura: 1) sectores de nicho que
han mostrado fuertes patrones de crecimiento, 2) sectores que han estado fuerte-
mente integrados a los mercados globales, 3) sectores tradicionales que están siendo
transformados por el crecimiento de las actividades adelante en la cadena alimenta-
ria y que pueden resaltar las implicaciones de la industrialización para ésta, y 4) sec-
tores que proporcionan grandes oportunidades de empleo para los pobres. Los ocho
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estudios de caso incluyeron producción de plantas medicinales y vainilla en India;
procesamiento de alimentos y producción de camarones en Bangladesh; procesa-
miento de yuca y producción de piña en Ghana, y procesamiento de yuca y produc-
ción de flores cortadas en Colombia.

Se desarrolló un marco conceptual para facilitar el análisis comparativo de los sis-
temas de innovación en estos ocho ambientes. Varias herramientas fueron aplicadas
para explorar las asociaciones y las organizaciones. Una importante herramienta adi-
cional fue una lista de verificación para adelantar evaluaciones de diagnóstico en los
ocho casos y para desarrollar intervenciones con base en el marco de sistemas de inno-
vación.

La lista de verificación se diseñó para abordar una enseñanza central del marco
de sistemas de innovación: las asociaciones y enlaces deben ser analizados en su con-
texto histórico y contemporáneo, el que define en buena medida las oportunidades y
necesidades de innovación, especialmente cuando un rápido cambio está en curso. El
contexto incluye las condiciones de política, mercadeo y comercio y los desafíos que
éstos presentan, así como otros factores del contexto, como el ambiente sociopolíti-
co y la base de recursos naturales. Una descripción del cambiante contexto revela
cualquier divergencia entre el sistema de innovación y sus prácticas, por una parte,
y las cambiantes demandas impuestas por el contexto, por la otra. La lista de verifi-
cación incluye los siguientes principales temas:

• Actores, las funciones que desempeñan y las actividades en las cuales están invo-
lucrados, con énfasis en la diversidad de actores de los sectores público y pri-
vado y en lo apropiado de sus papeles.

• Actitudes y prácticas de los principales actores, con énfasis en la colaboración,
potenciales ineficiencias, patrones de confianza y la existencia de una cultura
de innovación.

• Patrones de interacción, con énfasis en redes y asociaciones, inclusión de los
pobres y la existencia y funciones de organismos potenciales de coordinación
y de los beneficiarios.

• Ambiente facilitador (políticas e infraestructura), con énfasis en el papel de las
políticas relacionadas con ciencia, tecnología y preocupaciones fiscales; el pa-
pel de las organizaciones de agricultores y otras organizaciones en la definición
de los desafíos a la investigación de la innovación, y la significación de los mar-
cos legales.

El marco de intervención

El marco de intervención, derivado del análisis de los estudios de caso, se aparta de
cualquier uso anterior del concepto de sistemas de innovación mediante la provisión
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de guía adicional acerca del diagnóstico (el uso más común del concepto) y agregan-
do ideas específicas para intervenciones orientadas al desarrollo de la capacidad de
sistemas de innovación. El marco tiene cuatro elementos: 1) una tipología de am-
bientes de innovación agrícola, que ayuda al usuario a evaluar rápidamente las carac-
terísticas del sistema de innovación en un contexto particular; 2) características diag-
nósticas para cada fase de desarrollo de los sistemas de innovación, que ayudan a
explicar por qué algunas características es probable que impidan la innovación y a
identificar arreglos prometedores a partir de los cuales se puede construir; 3) prin-
cipios de intervención, basados en las características diagnósticas, y 4) opciones de in-
tervención, basadas en ejemplos de los estudios de caso.

Hallazgos clave del análisis de capacidad de innovación

El análisis de capacidad de innovación en los ocho ambientes estudiados reveló lo si-
guiente:

1. Los enlaces para crear sistemas dinámicos de innovación frecuentemente han
estado ausentes.

2. Las actitudes y prácticas son un obstáculo importante a la innovación. La
existencia de fuertes incentivos para innovar, originados en la exposición a
mercados altamente competitivos, raramente ha sido suficiente para inducir
nuevos patrones de colaboración.

3. La falta de interacción da como resultado un limitado acceso al nuevo cono-
cimiento, una débil articulación de la demanda por investigación y capacita-
ción, un débil o nulo aprendizaje tecnológico, un débil o nulo aprendizaje or-
ganizacional a nivel de la firma-agricultor-empresario y a nivel sectorial, una
débil actualización del sector, una débil integración de preocupaciones so-
ciales y ambientales en la planificación y desarrollo del sector, y unas débiles
conexiones con fuentes de financiación para la innovación.

4. Los desafíos son evolutivos, continuos, siempre cambiantes e integrados.
5. Las principales características de la innovación a través de los estudios de caso

son los siguientes:

• La innovación no es ni ciencia ni tecnología sino la aplicación de cono-
cimiento de todo tipo para alcanzar resultados sociales y económicos de-
seados.

• Con frecuencia la innovación combina cambios técnicos, organizacionales
y de otro tipo.

• La innovación es el proceso a través del cual las organizaciones “dominan e
implementan el diseño y producción de bienes y servicios que son nuevos
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para ellas, independientemente de si son nuevos para sus competidores, su
país o el mundo” (Mytelka, 2000).

• La innovación comprende mejoramientos radicales y muchos de pequeña
escala y un proceso continuo de actualización.

• La innovación puede ser provocada de diferentes maneras.
• Un considerable nivel de valor está siendo agregado en los sectores agríco-

las no tradicionales.

Hacia un marco para el diagnóstico e intervención 
de los sistemas de innovación

Diferentes trayectorias de desarrollo

El proceso de innovación es formado de muy diferentes maneras, dependiendo del
contexto particular en el cual los sistemas de innovación surgen y la forma como este
contexto cambia en el tiempo. Primero, los actores clave que comienzan el proceso
son diferentes –hablando en términos generales, son actores públicos o privados. Se-
gundo, los factores que provocan la innovación son muy diferentes –se puede tratar
de impulsores de política o de mercado. Estas condiciones iniciales tienden a formar
dos trayectorias o sistemas distintos de innovación: una trayectoria dirigida y una
trayectoria liderada por las oportunidades.

Los sistemas de innovación dirigida tienen varias fases de desarrollo:

• Una fase de preplanificación, en la cual no se ha hecho ninguna intervención
de investigación o de otro tipo de política, en la medida en que las nuevas
oportunidades aún no han sido identificadas. Muchos países en desarrollo se
encuentran en esta etapa.

• En la fase de fundación, sectores y productos han sido identificados y el go-
bierno les apoya a través de intervenciones de investigación y política. Sin em-
bargo, estos esfuerzos con frecuencia tienen un efecto limitado sobre el creci-
miento.

• En la fase de expansión, el gobierno interviene con proyectos y programas es-
peciales para ligar a los actores en el sistema de innovación.

Los sistemas de innovación liderados por oportunidades tienen varias fases de
desarrollo:

• La fase de nacimiento se asemeja a la fase preplanificación de los sistemas di-
rigidos, pero en este caso el sector privado es más proactivo. Las compañías o
los empresarios individuales han identificado nuevas oportunidades de mer-
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cado, pero aún no ha surgido un sector que sea reconocible. Muchos de los
sectores en los estudios de caso comenzaron de esta forma.

• En la fase de surgimiento, el sector despega. Se observa un rápido crecimiento,
liderado por la actividad del sector privado o de organizaciones no guberna-
mentales (ONG). El sector comienza a ser reconocido por el gobierno.

• En la fase de estancamiento, el sector se enfrenta a crecientes e incrementales
presiones evolutivas para innovar, debido a la competencia, particularmente
de otros países, y debido a los cambios en las demandas de los consumidores
y en las reglas del comercio. Esta situación es la más común entre los estudios
de caso.

La última fase del desarrollo en los sistemas dirigido y liderado por oportunida-
des, es un sistema dinámico de innovación, el cual puede ser establecido con el tipo
correcto de apoyo. El sector no es liderado por el sector público ni por el privado,
sino que se caracteriza por un alto grado de interacción entre los dos sectores y de
colaboración en la planificación e implementación. Es ágil, respondiendo rápida-
mente a los desafíos y oportunidades que surgen y produce crecimiento económico
en formas socialmente incluyentes y ambientalmente sostenibles.

Opciones de intervención

El concepto de sistemas de innovación hace un gran énfasis en la naturaleza especí-
fica al contexto de los arreglos y procesos que constituyen una capacidad para la in-
novación. Por esta razón, en el libro se enfatizan principios de intervención antes que
prescripciones. Las intervenciones en las fases avanzadas del desarrollo típicamente
pueden construir sobre intervenciones hechas en fases anteriores; entre más avanza-
da la fase, más variadas son las intervenciones que pueden tomar lugar simultánea-
mente.

• Las intervenciones iniciales (por ejemplo, construcción de confianza o mejo-
ramiento de la habilidad para evaluar y reducir el riesgo para nuevas oportu-
nidades) permiten la transición de la fase de preplanificación a la fase de fun-
dación.

• Las intervenciones experimentales (por ejemplo, el apoyo a asociaciones para
aprovechar oportunidades emergentes, o el desarrollo de actitudes, prácticas
e incentivos financieros) permiten la transición de la fase de fundación a la
fase de expansión.

• Las intervenciones que ayudan a construir o nutren el éxito (por ejemplo, la ex-
pansión de iniciativas probadas, el fortalecimiento de buenas prácticas y el
tratamiento de las debilidades) permiten la transición de las fases de expan-
sión o de surgimiento hacia un sistema dinámico de innovación.
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• Las intervenciones remediales (por ejemplo, la construcción de coherencia y de
enlaces entre el sistema de investigación y el sector en general, el apoyo a los
organismos de coordinación y al fortalecimiento o rediseño de las organiza-
ciones existentes) ayudan a solucionar las debilidades de la capacidad de in-
novación en la fase de estancamiento.

• Las intervenciones de mantenimiento (por ejemplo, mantener la agilidad y la
habilidad para identificar nuevas oportunidades y desafíos, el fortalecimiento
de la colaboración entre actores y sectores y la contribución al mantenimien-
to de un ambiente facilitador) están orientadas a asegurar que el sistema di-
námico de innovación no se deteriora.

Conclusiones

Hallazgos clave

De la naturaleza de la innovación y de las capacidades de innovación surgen nueve
hallazgos clave:

1. La investigación es un componente importante –pero no siempre el compo-
nente central– de la innovación.

2. En el sector agrícola contemporáneo, la competitividad depende de la colabo-
ración para la innovación.

3. La sostenibilidad social y ambiental es parte integral del éxito económico y
debe verse reflejada en las intervenciones.

4. El mercado no es suficiente para promover la interacción –el sector público
tiene un papel central que jugar.

5. Las intervenciones son esenciales para construir la capacidad y para fortalecer
el aprendizaje que hacen posible que el sector responda a los continuos desa-
fíos competitivos.

6. La organización de los beneficiarios rurales es un concepto central del desa-
rrollo. Es un tema común en el desarrollo de sistemas de innovación y en nu-
merosos esfuerzos de desarrollo agrícola y rural.

7. Los actores que son críticos para coordinar los sistemas de innovación a nivel
sectorial con frecuencia son menospreciados o no existen.

8. Un amplio conjunto de actitudes y prácticas debe ser cultivado para fomen-
tar una cultura de innovación.

9. Un ambiente facilitador es un componente clave de la capacidad de inno-
vación.
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Utilidad del concepto de sistemas de innovación

La evaluación del concepto de sistemas de innovación y el marco de intervención ge-
neran las siguientes observaciones:

1. A través de su atención explícita a los resultados de desarrollo, el concepto de
sistemas de innovación ofrece un nuevo marco para analizar tanto los pape-
les de la ciencia y la tecnología como su interacción con otros actores para ge-
nerar bienes y servicios.

2. El concepto de sistema de innovación puede ser muy efectivo para identificar
los enlaces faltantes en los sectores tradicionales y potencialmente mejorar la
dinámica de la innovación. Con frecuencia, este dinamismo depende de la
presencia de alguna capacidad de coordinación sectorial para identificar los
desafíos de innovación y buscar nuevos enfoques para lograrla.

3. La aplicación del concepto de sistemas de innovación en el desarrollo agrícola,
requiere de validación empírica adicional. En este sentido, el análisis descrito
acá ha contribuido a un proceso de aprendizaje, similar al proceso propuesto
para construir capacidad de innovación en un sector.

4. No existen guías universales aplicables para el desarrollo de un sistema de
innovación. Los expertos en desarrollo deben estar dispuestos a trabajar con
conceptos que emergen y deben reconocer que las intervenciones que planifi-
can evolucionarán al paso que ellos aprenden.

5. El concepto de sistemas de innovación promueve la integración de temas de
pobreza y medio ambiente en la planificación del desarrollo del sector, me-
diante la alteración de los papeles e interacciones de los actores en el sector
público, la comunidad de negocios y la sociedad civil.

6. El concepto proporciona un marco para un desarrollo agrícola incluyente e
intensivo en conocimiento, pero se necesita más experiencia antes de que las
líneas de un sistema de innovación verdaderamente pro pobre, pro medio
ambiente y pro mercado puedan definirse plenamente.

Contribuciones para el diseño de intervenciones para el desarrollo

En conclusión, el concepto de sistemas de innovación hace las siguientes contribu-
ciones para el diseño de intervenciones para el desarrollo:

• Las intervenciones no deben focalizarse en primer lugar en el desarrollo de
capacidad de investigación y sólo posteriormente en otros aspectos de la ca-
pacidad de innovación. En cambio, la capacidad de investigación debe ser de-
sarrollada de forma tal que desde el comienzo nutra las interacciones entre las
organizaciones de investigación, privadas y de la sociedad civil.
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• El análisis revela la posibilidad de enlazarse con esfuerzos previos para desa-
rrollar capacidad. Recientes discusiones sobre la capacidad de innovación han
argumentado que el desarrollo de capacidad en muchos países involucra dos
tipos de tareas. La primera es crear redes de actores científicos alrededor de te-
mas de investigación, como la biotecnología, y redes de actores rurales alrede-
dor de temas del desarrollo, como la agricultura en zonas secas. El segundo es
construir enlaces entre estas redes, de manera que la investigación pueda ser
utilizada en la innovación rural. Una posibilidad provocadora es que las inter-
venciones que unen la capacidad basada en la investigación y la capacidad
basada en la comunidad pueden tener un costo relativamente bajo, agregar
valor a inversiones existentes, dar como resultado capacidad de innovación
pro pobre y proporcionar muy altos retornos.

Implicaciones para el Banco Mundial

¿Cuáles son las implicaciones para el Banco Mundial?

• Con respecto a la investigación y la extensión, el Banco debe mirar cada vez más
hacia lo que desea lograr y no hacia lo que quiere apoyar. El apoyo a los sis-
temas de investigación debe focalizarse más en el desarrollo de una interfase
con el resto del sector. Este esfuerzo requerirá que se preste una mayor aten-
ción al mejoramiento de la gobernanza del sistema de investigación y al for-
talecimiento de la habilidad para formar asociaciones. El Banco debe apoyar
inversiones que fomenten el pluralismo en los proveedores de servicios y que
tengan la habilidad de encontrar el enfoque y la mezcla de asociados correc-
tos en el contexto de diferentes sistemas de innovación.

• Con respecto a la educación agrícola, un sistema efectivo de innovación requie-
re unos cuadros profesionales dirigentes con un nuevo conjunto de destrezas
y mentalidades. La experticia técnica necesita ser complementada con exper-
ticia funcional en (por ejemplo) mercados, agronegocios, leyes de propiedad
intelectual, instituciones rurales y finanzas rurales, lo cual hará una fuerte de-
manda sobre los sistemas educativos. El Banco debe involucrarse nuevamente
en los esfuerzos para modernizar los currículos, apoyar la capacitación de
empleados y desarrollar la educación a distancia y otros servicios.

• Con respecto al apoyo al desarrollo del sector agrícola en general, ese documen-
to enfatiza la importancia de desarrollar la infraestructura institucional del
sector agrícola. El Banco debe apoyar más esfuerzos de innovación institucio-
nal, adicionales a la más tradicional investigación orientada a la tecnología,
especialmente en los países pobres, debido a que nuevas formas de hacer ne-
gocios con frecuencia han sido centrales para el éxito.

Innovación Agrícola  21/8/08  15:56  Página xxiv



Resumen ejecutivo xxv

• En relación con la posición del Banco en el diálogo sobre el desarrollo agrícola a
los niveles global y nacional, este documento sugiere que el Banco debería fa-
cilitar el desarrollo de una más fuerte comunidad global para la práctica en el
campo de la innovación agrícola. Un paso final concreto es recolectar más ex-
periencias de trabajo por el Banco y otras agencias, para desarrollar una infor-
mación operativa sobre las intervenciones alternativas que han sido pro-
puestas.
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Generación y aplicación del conocimiento en un contexto 
agrícola cambiante

El desarrollo agrícola depende en gran medida de qué tan exitosamente es genera-
do y aplicado el conocimiento. Las inversiones en conocimiento –especialmente en
la forma de ciencia y tecnología– han sido resaltadas prominente y consistentemente
en la mayoría de estrategias para promover un desarrollo agrícola sostenible y equi-
tativo a nivel nacional. Aunque muchas de estas inversiones han sido bastante exito-
sas (recuadro 1.1), el contexto para la agricultura está cambiando rápidamente –al-
gunas veces radicalmente– y el proceso de generación y uso de conocimiento se ha
transformado también (recuadro 1.2). Cada vez es más reconocido que las inversio-
nes tradicionales en ciencia y tecnología agrícola, como la investigación y la exten-
sión, aunque necesarias, no son suficientes para permitir la innovación agrícola.
Como este documento demostrará, nuevas perspectivas acerca de la naturaleza del
proceso de innovación agrícola pueden producir enfoques prácticos para el desarro-
llo agrícola, que pueden ser más adecuados para este contexto cambiante.

El cambiante contexto del desarrollo agrícola

Seis cambios en el contexto del desarrollo agrícola subrayan la necesidad de exami-
nar la forma como la innovación ocurre en el sector.

Primero, los mercados –no la producción– determinan cada vez más el desarrollo
agrícola. Durante la mayor parte del siglo XX, mucho del progreso en el desarrollo
agrícola estuvo indisolublemente ligado a mejoras importantes en la productividad

Razones para evaluar el valor 
del enfoque de sistemas de innovación

CAPÍTULO UNO
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de cultivos de alimentos básicos, pero esta situación está cambiando. Con la dismi-
nución en los precios de los alimentos básicos y el aumento de los ingresos rurales,
los retornos se han desplazado hacia estrategias que fortalezcan la diversificación
agrícola y aumenten el valor agregado de su producción (Barghouti et al., 2004). A
pesar de su pasada prominencia en la determinación del desarrollo agrícola, los sis-

Recuadro 1.1  Contribuciones pasadas de la ciencia y la tecnología

El enfoque histórico de la investigación sobre tecnologías para el cultivo de alimen-
tos, especialmente el mejoramiento genético de éstos, ha sido, sin duda, exitoso. Los
rendimientos promedios de los cultivos en los países en desarrollo han aumentado en
un 71% desde 1961, en tanto que los rendimientos promedio para los cereales se han
duplicado (2,8 toneladas por hectárea). Los rendimientos de muchos cultivos comer-
ciales y del ganado también han aumentado rápidamente (ver gráfico). Estudios del
Instituto Internacional para Investigación sobre Política Alimentaria (Ifpri) sobre los
impactos de la inversión pública en India y China, mostraron que la investigación y
el desarrollo agrícolas tuvieron altos impactos sobre la reducción de la pobreza, en
comparación con la mayor parte de otras inversiones públicas, cediendo el primer
lugar únicamente a la inversión en educación en China y en vías rurales en India (Fan,
Zhang y Zhang, 2002; Fan, Hazell y Thorat, 1999). Otros estudios han mostrado que
un incremento del 1% en los rendimientos agrícolas en países de bajo ingreso, condu-
ce a una reducción de 0,8% en el número de personas por debajo de la línea de pobre-
za (Thirtle, Lin y Piesse, 2003).
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temas centralizados de investigación pública están encontrando difícil servir a esta
tendencia.

Segundo, el ambiente de producción, comercio y consumo para la agricultura y los
productos agrícolas es crecientemente dinámico y evoluciona en formas impredecibles.
Si los agricultores y las compañías esperan resistir, competir y sobrevivir en la agri-
cultura contemporánea, necesitan innovar continuamente. Los determinantes de la
innovación incluyen, por ejemplo, nuevos problemas de salud y enfermedad, como
la influenza aviar y el VIH/sida; los cambiantes patrones de competencia en los mer-
cados locales y, en particular, globales; las nuevas reglas del comercio y la necesidad
de una actualización continua para cumplir con éstas, y los diversos paradigmas tec-
nológicos, como la biotecnología y las tecnologías de la información y las oportuni-
dades y desafíos que representan.

Tercero, el conocimiento, la información y la tecnología, son crecientemente genera-
dos, difundidos y aplicados a través del sector privado. Los negocios privados desarro-
llan y ofrecen un número sustancial de las tecnologías que los agricultores usan o in-
troducen (los ejemplos incluyen semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria). Se
espera que el papel del sector primario crezca con el aumento de la intensificación
en la agricultura.

Cuarto, el crecimiento exponencial de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones (TIC), especialmente Internet, han transformado la habilidad para tomar
ventaja del conocimiento desarrollado en otros lugares o para otros propósitos (Arnold
y Bell, 2001). Tanto la revolución de la TIC como la de la biotecnología han llevado
a casa el hecho de que muchas innovaciones al interior del sector agrícola –los ejem-

Recuadro 1.2  El cambiante proceso de generación y uso del conocimiento

De:

• La élite del conocimiento.

• El uso del papel para almacenar y com-
partir conocimiento.

• La investigación como herramienta
clave para generar conocimiento.

• El modelo lineal: investigación, adapta-
ción del conocimiento, uso de la tec-
nología.

A:

• La sociedad del conocimiento.

• El uso de los medios digitales y de
Internet para almacenar y compar-
tir el conocimiento.

• La investigación y la consulta para
generar conocimiento.

• El modelo interactivo: las innova-
ciones surgen de un proceso basado
en el aprendizaje que combina el
reconocimiento de problemas con
la generación de conocimientos.
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plos incluyen los sistemas de información geográfica, de posicionamiento global y la
bioinformática– se basan en conocimiento generado en otros sectores. La pregunta
acerca de cómo tomar ventaja de los nuevos conocimientos se ha hecho tan urgente
como la de cómo generar y difundir nuevo conocimiento.

Quinto, la estructura de conocimiento en el sector agrícola en muchos países está
cambiando notoriamente. Hace 30 años, el número de personas con estudios de pos-
grado era muy pequeño y el de agricultores y trabajadores agrícolas sin educación
estaba en los cientos de millones. Bajo esas circunstancias, tenía sentido crear una
masa crítica de recursos intelectuales en unos pocos lugares, fundamentalmente en
los institutos nacionales de investigación agrícola, para generar nuevas tecnologías.
Desde entonces, los niveles educativos general y en la agricultura han aumentado en
muchos países. Mayor número de personas con experiencia y educación –en la
comunidad agrícola, el sector privado y las ONG– interactúan ahora para generar
nuevas ideas o desarrollar respuestas ante condiciones cambiantes. La innovación y
el cambio tecnológico se han convertido en procesos mucho más interactivos, que
pueden ser liderados por muy diferentes tipos de actores (Janssen y Braunschweig,
2003).

Sexto, el desarrollo agrícola toma lugar crecientemente en un ambiente globalizado.
Este cambio afecta los otros cinco ya mencionados: el mercado doméstico no es el
único que define la demanda, los problemas ambientales y de salud cruzan las fron-
teras de cualquier país, el conocimiento producido en el exterior puede ser más im-
portante que el conocimiento producido localmente y las TIC permiten que la infor-
mación se difunda a través de redes de expertos internacionalmente organizadas. La
globalización hace que los estándares de calidad sean cada vez más definidos por los
mercados internacionales y lleva a que pequeños sectores se enfrenten súbitamente
al alto potencial de la demanda. Esto aumenta la apuesta para el desarrollo agrícola:
por ejemplo, el éxito en la exportación de productos no tradicionales puede asumir
dimensiones mayores de las que tendría en un mundo más insular, pero el fracaso
para adaptarse a las nuevas condiciones tendrá también mayores consecuencias y
puede llevar a que los patrones tradicionales de comercio se erosionen rápidamente.

Tendencias de la innovación en los sistemas de producción agrícola

La mayor parte de la producción agrícola está cada vez más integrada en cadenas de
valor con enlaces hacia adelante (mercadeo) y hacia atrás (oferta de insumos). Con
frecuencia los mercados urbanos hacen que las cadenas de oferta se hagan más lar-
gas; a su turno, la vida en estantería, los requerimientos de manejo y otros requisi-
tos del mercado, asumen una mayor importancia para los productos agrícolas. Antes
de llegar al consumidor, los alimentos básicos tradicionales, como el trigo y el arroz,
pueden pasar por las manos de varios agentes (acopiador, procesador, mayorista,
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detallista y panadero) y más valor puede ser agregado en la etapa del procesamien-
to de los alimentos que en la de la producción. Pueden aparecer nuevos mercados de
volumen o de nicho, como el mercado para el maíz con destino a la alimentación
animal (recuadro 1.3) o el de la yuca o el mercado de fibras solubles en el caso de la
avena. La producción agrícola se fundamenta cada vez más en un amplio rango de
insumos adquiridos (o gratuitos) –semillas, fertilizantes, pesticidas, maquinaria y
agua– que deben ser combinados y utilizados juiciosamente para conseguir sistemas
de producción sostenibles. Cada uno de esos enlaces, en estos sistemas de “produc-
ción-consumo”, proporcionan nuevas oportunidades para la innovación.

Los problemas que rodean a la agricultura han cambiado en paralelo con estas
transformaciones en la producción. Por ejemplo, la pobreza puede ser reducida más
rápidamente a través de la creación de empleo a lo largo de la cadena de valor que
mediante el aumento de la producción en las granjas. La preocupación acerca de la
seguridad de los alimentos puede influir en el uso de los insumos y en la administra-
ción poscosecha más que los costos. La productividad del trabajo y el agua puede ser
tan importante (o más) como la productividad de la tierra. Las amenazas a la salud
pública, como la enfermedad de las ‘vacas locas’ y la influenza aviar, han provocado
intervenciones públicas a una escala comparable a la de las hambrunas o los desastres
naturales. Otros problemas de salud pública incluyen preocupaciones nutricionales
relacionadas con deficiencias de nutrientes mayores o menores y la obesidad. En to-
das partes –tanto los países desarrollados como en desarrollo– la conveniencia del
consumo y preparación de los alimentos está siendo tan importante como el precio
de éstos (Maxwell y Slater, 2003).

Los sectores alimentarios tradicionales en los países en desarrollo no están aisla-
dos de estos desarrollos. Muchos muestran síntomas de rápida transformación. En
el extremo del mercado, las opciones para la utilización de la yuca y el maíz se han
expandido para incluir la alimentación animal, la fructosa y la harina. La demanda
por productos lácteos y carnes ha crecido muy rápidamente (con frecuencia al 5% o
más por año), estimulada por nuevos requerimientos de higiene y de manejo de la
salud pública, así como por una enormemente aumentada diferenciación de pro-
ductos (quesos, yogur, bebidas de yogur, crema, leche líquida, carnes frías, comidas
preparadas y una multitud de otros productos). A primera vista, los sectores del
arroz y el trigo pueden parecer menos dinámicos, pero consideraciones acerca de la
calidad y de la diferenciación de productos para el uso final (por ejemplo, grano, pan
o tortas) cada vez más presentan oportunidades para la innovación. En todos los
casos, la transformación de los sectores alimenticios tradicionales a través del mer-
cadeo puede verse acompañada por una transformación igualmente fuerte del lado
de la producción. Se requieren nuevos enfoques para responder adecuadamente a las
oportunidades y amenazas que estos procesos de transformación ofrecen (Banco
Mundial, 2005).
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Enfoques cambiantes para el apoyo a la innovación agrícola

Conforme ha cambiado el contexto del desarrollo agrícola, las ideas acerca de qué
constituye innovación han cambiado y lo mismo ha sucedido con los enfoques para
invertir en ella (recuadro 1.4). En la década de 1980 el concepto de “sistema nacional
de investigación agrícola” o SNIA,1 fue implementado para orientar la inversión en

Recuadro 1.3  Una mayor demanda en los mercados y el cambio de política 
cierran la brecha de rendimientos para la producción de maíz en India

Los esfuerzos de investigación en India desde la Revolución Verde se han concen-
trado en el arroz y el trigo. Los rendimientos del maíz –considerado un grano forra-
jero inferior– permanecieron bajos.

Recientemente, la percepción del maíz en India se ha visto transformada en la me-
dida en que los mayores ingresos, una población en crecimiento, la acelerada urbani-
zación y la disminución de los precios han empujado la demanda por carne de aves a
niveles insospechados. La producción de pollos creció al 12% por año entre 1995 y
2003. Debido a que el maíz es el principal ingrediente para la alimentación de las aves,
la demanda por maíz creció conjuntamente con la industria avícola.

La explosiva demanda por alimentos a base de maíz fue acompañada por impor-
tantes reformas de política que facilitaron la participación del sector privado. La Nue-
va Política para el Desarrollo de Semillas, emitida en 1988, cambió las políticas de
licenciamiento para incentivar la inversión por parte de compañías de semillas do-
mésticas y multinacionales. La subsiguiente política industrial de 1991, que identificó
a la producción de semillas como una inversión prioritaria, facilitó adicionalmente la
entrada de las empresas multinacionales al mercado de semillas en India.

Las compañías respondieron rápidamente. Se estimaba que, para 1998, 218 com-
pañías domésticas privadas y 10 multinacionales estaban ofreciendo semilla de maíz
en India. Muchas tenían sus propios programas de hibridación. Los rendimientos de
los híbridos recientemente disponibles son comparables a los rendimientos a nivel
internacional y la producción de maíz ha aumentado a 13 millones de toneladas.

Fuente: Naik, 2006.

1 El SNIA incluye todas las entidades en un país dado, que son responsables por la organización,
coordinación o ejecución de investigación que contribuye explícitamente al desarrollo de su
agricultura y al mantenimiento de su base de recursos naturales (ISNAR, 1992).
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el desarrollo agrícola. Las actividades de desarrollo basadas en el concepto de SNIA

generalmente se enfocaron en el fortalecimiento de la oferta de investigación me-
diante la provisión de apoyo de infraestructura, capacidades, administración y polí-
tica, a nivel nacional. En la década de 1990, el concepto de “sistema de conocimiento

Ladrillo y cemento. En el período anterior a mediados de la
década de 1980 se enfatizó en la expansión de la investiga-
ción pública a través de la inversión en infraestructura físi-
ca, equipo y desarrollo del recurso humano. En muchos
casos, las inversiones crearon sistemas nacionales centraliza-
dos de investigación agrícola (SNIA).

Sistemas de administración. A partir de finales de la década
de 1980, el énfasis se desplazó hacia el mejoramiento de la
administración de las organizaciones públicas de investiga-
ción existentes, a través de una mejor planeación, mejor ad-
ministración financiera y mayor rendición de cuentas, así
como a través del aumento en la relevancia de los programas
para los clientes.

Yendo hacia la base. Entre mediados y finales de la década
de 1990, la inestabilidad e ineficiencia evidente en muchas
organizaciones públicas de investigación, llevó a un énfasis
en el desarrollo de sistemas de conocimiento e información
agrícola plurales (SCIA), con una mayor participación de los
clientes en su financiación.

Sistemas de innovación. Más recientemente, el enfoque del
Banco se ha desplazado hacia el concepto de sistemas de
innovación agrícola y se ha focalizado en el fortalecimiento
de un amplio espectro de actividades de ciencia y tecnología,
por parte de organizaciones, empresas e individuos que de-
mandan y ofrecen conocimiento y tecnologías, así como de
las reglas y mecanismos a través de las cuales estos diferentes
agentes interactúan.

Recuadro 1.4  Evolución de los enfoques para invertir en capacidad 
de innovación

Comienzo de la
década de 1980 y

antes

Finales de la década
de 1980

Mediados a finales
de la década de 1990

Actualmente
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e información agrícola” (SCIA)2 se abrió paso. El concepto de SCIA reconoce que la
investigación no es el único medio para generar u obtener acceso al conocimiento.
Aunque el concepto de SCIA se enfoca también en la oferta de investigación, presta
mucha mayor atención a los enlaces entre investigación, educación y extensión, y a
la identificación de la demanda de los agricultores por nueva tecnología.

Sistemas de investigación fortalecidos pueden aumentar la oferta de nuevo cono-
cimiento y nuevas tecnologías, pero no necesariamente mejoran la capacidad para
innovar a lo ancho del sector agrícola (Rajalathi, Woelcke y Pehu, 2005). Reciente-
mente se ha prestado más atención a la demanda por investigación y tecnología, y al
desarrollo de más amplias competencias, enlaces, actitudes posibilitadoras, prácti-
cas, estructura de gobernanza y políticas, que permitan que ese conocimiento sea
puesto en uso productivo. El concepto de sistema de innovación ha guiado este en-
foque más totalizador para la planificación de la producción y uso del conocimien-
to. Este informe utiliza ese concepto para desarrollar un marco que permita guiar el
diagnóstico de la capacidad de innovación y para la planeación de intervenciones.

Un sistema de innovación puede ser definido como incluyendo las organizaciones,
empresas e individuos que conjuntamente demandan y ofrecen conocimiento y tec-
nología, y las reglas y mecanismos por medio de las cuales estos diferentes agentes in-
teractúan. El concepto de sistema de innovación no se enfoca solamente en los ofe-
rentes de ciencia sino en la totalidad de actores involucrados en la innovación y en su
interacción. Se extiende más allá de la creación de conocimiento para incluir los fac-
tores que afectan la demanda por el uso de conocimiento nuevo y existente, en for-
mas novedosas y útiles. Por tanto, la innovación es percibida en un sentido social y
económico y no simplemente como descubrimiento e invención. El gráfico 1.1 pre-
senta de forma estilizada un sistema de innovación y el contexto en el cual éste
podría operar.

El concepto de sistemas de innovación es atractivo no solamente porque ofrece
una explicación holística acerca de cómo se produce, difunde y usa el conocimien-
to, sino porque también enfatiza en los actores y procesos que se han hecho cada vez
más importantes en el desarrollo agrícola. Para recapitular algunos de los puntos
que se han mencionado antes, en la actualidad los planes de desarrollo agrícola no
se ocupan, casi que exclusivamente, con la producción de alimentos básicos. Estos
planes proporcionan ahora mucha mayor atención a la diversificación hacia nuevos

2 El SCIA vincula personas e instituciones para promover el aprendizaje mutuo y para generar,
compartir y utilizar tecnología, conocimiento e información relacionada con la agricultura.
Un SCIA integra agricultores, educadores agrícolas, investigadores y extensionistas para cana-
lizar el conocimiento la información de varias fuentes para el mejoramiento de las formas de
vida. Los agricultores se encuentran en el corazón de este triángulo de conocimiento (FAO y
Banco Mundial, 2000).
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cultivos, productos y mercados y a agregar valor para atender de mejor forma los
mercados (Barghouti et al., 2004). Estos cambios han estado determinados por la
rápida urbanización y por la mayor integración de muchos países en desarrollo a los
mercados globales para los productos y servicios agrícolas. Este desarrollo agrícola,
liderado por el mercado, descansa más fuertemente sobre el sector privado y sobre la
interacción de la agricultura con otros sectores y disciplinas. Debido a que los nuevos
mercados para los productos y servicios agrícolas cambian continuamente, el desa-
rrollo del sector depende más que nunca de un proceso continuo e incremental de in-
novación. El alcance de la innovación incluye no solamente la tecnología y la produc-
ción sino también las organizaciones (en el sentido de actitudes, prácticas y nuevas
formas de trabajar), la administración y los cambios en el mercadeo, requiriendo por
tanto de nuevos tipos de conocimiento que no han estado usualmente asociados con
la investigación agrícola y nuevas formas de utilizar ese conocimiento. Las formas de
producir y utilizar el conocimiento también deben adaptarse y cambiar. El concep-

Gráfico 1.1  Un sistema de innovación estilizado
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to de sistemas de innovación enfatiza las tendencias adaptativas como un elemento
central de la capacidad de innovación.

Hacia sistemas operativos de innovación agrícola

El concepto de sistemas de innovación parece ofrecer oportunidades excitantes para
entender cómo el sector agrícola de un país puede hacer un mejor uso de nuevos co-
nocimientos y diseñar intervenciones alternativas que van más allá de las inversiones
en investigación. El concepto es fuerte: sus principios se derivan de la observación
directa de países y sectores con fuertes récords de innovación, aunque la mayor parte
de esas observaciones proceden de países desarrollados y del sector industrial. A la
fecha, el concepto ha sido utilizado predominantemente para explicar los antiguos
patrones de desempeño económico. Ha recibido mucho menos atención como una
herramienta operativa para diagnosticar la capacidad de un sector para generar y
utilizar conocimiento y para diseñar intervenciones que superen sus debilidades en
la capacidad de innovación. Sólo recientemente ha sido aplicado a la agricultura en
los países en desarrollo (Hall et al., 2001; Hall, 2005). Tradicionalmente, la política
pública y la asistencia de donantes, incluyendo la asistencia del Banco Mundial, se ha
concentrado en la construcción de capacidad y en la provisión de fondos operativos
para los sistemas de investigación y transferencia de tecnología.

La pregunta es si los principios y sugerencias que surgen del concepto de sistemas
de innovación, y la perspectiva sobre desarrollo de capacidad de innovación que éste
implica, pueden convertirse en herramientas operativas para la implementación de
políticas y proyectos que aborden los desafíos prácticos del desarrollo agrícola y del
crecimiento económico sostenido. Este informe trata de responder esta pregunta.
Evalúa la utilidad del concepto de sistemas de innovación para orientar las inversio-
nes en apoyo al desarrollo de tecnología agrícola y amplía un concepto operativo de
sistemas de innovación agrícola para los países clientes del Banco y sus colaboradores.

Este informe no desafía la importancia de la inversión en capacidad de investiga-
ción, la que es bien reconocida en el concepto de sistema de innovación como un
elemento importante de la capacidad de renovación. En cambio, se concentra en las
sugerencias adicionales y tipos de intervención que pueden ser agregados desde una
perspectiva de sistemas de innovación.

Fundamentar el concepto de sistemas de innovación 
en la “nueva agricultura”

Aunque la producción de alimentos básicos seguirá siendo muy importante, una
interesante tendencia agrícola en muchos países es la rápida emergencia de nuevos
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sistemas de producción-consumo. Los sectores agrícolas alrededor del mundo se
están diversificando cada vez más hacia las frutas, especias, productos de la acuicul-
tura y no alimenticios (como plantas medicinales y flores cortadas); la producción de
proteína animal está aumentando y la importancia del manejo poscosecha y el proce-
samiento aumenta para satisfacer la demanda (especialmente urbana) de los con-
sumidores por conservación y conveniencia (GCIA-Consejo de Ciencia, 2005). Estas
nuevas actividades agrícolas son muy volátiles, pero con frecuencia proporcionan
oportunidades importantes de ingreso y empleo. Su implementación puede hacer
una contribución sustancial al desarrollo sostenible basado en las zonas rurales.

Muchas de estas nuevas actividades y productos agrícolas emergen cuando los
empresarios privados responden a nuevas oportunidades de mercado. Con frecuen-
cia los esfuerzos de producción y mercadeo de estos nuevos productos son bastante
sofisticados. Aunque el valor conjunto de las nuevas actividades agrícolas puede ser
considerable, el gran número de productos hace imposible el desarrollo de progra-
mas nacionales de investigación para cada uno, posiblemente con la excepción de
países muy grandes como China e India. En consecuencia, los países deben desarro-
llar nuevos enfoques para apoyar la innovación en estas actividades intensivas en
conocimiento.

La “nueva agricultura” proporciona muchos estudios de caso útiles para el desa-
rrollo de un marco operativo fundamentado en el concepto de sistemas de innova-
ción agrícola debido a que tipifica varios patrones nuevos importantes en los secto-
res agrícolas de muchos países en desarrollo:

• La aparición de nuevos sectores de nicho, dinámicos y muy intensivos en co-
nocimiento, como la horticultura de exportación y el agroprocesamiento.

• La rápida evolución de las condiciones de producción, consumo y mercadeo,
determinadas por nuevas tecnologías, la globalización y la urbanización.

• La industrialización de la cadena alimentaria.
• La importancia de estos nuevos sectores como fuentes de ingreso para los po-

bres –pequeños agricultores y trabajadores.
• Un importante papel para organizaciones diferentes a las del Estado –particu-

larmente organizaciones privadas, pero también cooperativas y organizacio-
nes de la sociedad civil.

• La necesidad de competir en mercados internacionales en rápida evolución y
la consiguiente importancia de la innovación como una fuente de ventaja
competitiva.

• La importancia de actualizarse e innovar, no solamente en sectores de alta tec-
nología sino también en sectores como la agricultura, que son considerados
más tradicionales y de baja tecnología.
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• La necesidad de adecuar las capacidades de innovación a condiciones extre-
madamente heterogéneas y volátiles.

La “nueva agricultura” es también un área en la cual los países en desarrollo están
compitiendo exitosamente con los países desarrollados. El cuadro 1.1 muestra que
entre 1992 y 2001, el crecimiento de las exportaciones de los países en desarrollo fue
más del doble del crecimiento de los países desarrollados.

Este estudio utiliza ocho estudios de caso de cuatro países –Bangladesh, India,
Ghana y Colombia– representativos de las principales tres regiones del mundo en
desarrollo –Asia, África y América Latina (cuadro 1.2; ver también anexo B). Cuatro
estudios de caso (uno por país) se enfocan en actividades verdaderamente nuevas o
no tradicionales. Los otros cuatro se concentran en sectores más tradicionales que
han experimentado una rápida transformación. La combinación de sectores tradi-
cionales y no tradicionales hace posible evaluar la utilidad del concepto de sistemas
de innovación en un amplio conjunto de condiciones.

Cuadro 1.1 Valor mundial de las exportaciones agrícolas no tradicionales,
1992 y 2001a

(US$ millones)

Exportadores 1992 2001 Crecimiento (%)

Países en desarrollo 4.412 8.606 95
Países desarrollados 4.783 6.902 44

Fuente: FAO, 2004.
a. Excluye cítricos y banano.

Cuadro 1.2  Estudios de caso por país y subsector

Subsector tradicional Subsector 
País de estudio de caso en rápida transformación no tradicional

Bangladesh Procesamiento de alimentos Camarones
India Plantas medicinales Vainilla
Ghana Procesamiento de yuca Piña
Colombia Procesamiento de yuca Flores cortadas

Fuente: los autores.
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Organización del informe

El concepto de sistemas de innovación se discute de manera más completa en el ca-
pítulo dos, especialmente con respecto a su valor potencial para intervenciones de
desarrollo agrícola. También se compara con la experiencia anterior de los enfoques
SNIA y SCIA. La discusión en el resto del capítulo utiliza el concepto de sistemas de
innovación para desarrollar un marco analítico para explorar la naturaleza de la in-
novación agrícola y de la capacidad de innovación.

El capítulo tres describe la metodología del estudio, discute un poco más la ra-
cionalidad para elegir cada estudio de caso y resume los resultados de cada uno. El
análisis de los estudios de caso va más allá de la comprensión acerca de qué estimu-
ló la innovación. También identifica las brechas en el sistema de innovación, en las
cuales se puede intervenir para mejorar la capacidad de innovación. En el capítulo
cuatro, un análisis comparativo de los ocho estudios de caso subraya las diferencias
en la evolución de éstos e identifica fuentes potenciales para estas diferencias. Los
principales hallazgos de los estudios de caso son utilizados en el capítulo cinco para
desprender lecciones acerca de qué determina la innovación y sobre las interven-
ciones genéricas que promueve la capacidad para innovar.

El análisis comparativo de los estudios de caso se utiliza para desarrollar un mar-
co de intervención (capítulo seis). Con base en los estudios de caso, se desarrolla una
tipología de ambientes de innovación agrícola, como punto inicial para guiar la eva-
luación de la capacidad de innovación en diferentes países y sectores, y para identi-
ficar el tipo de apoyo que cada uno puede requerir. El marco de intervención también
hace uso de algunas sugerencias diagnósticas de los estudios de caso, para desarrollar
principios de intervención y para la secuencia de las intervenciones. Proporciona
ejemplos de intervenciones que han sido adecuadas a las necesidades de cada am-
biente de innovación. Estas intervenciones son diseñadas para ayudar a fortalecer la
capacidad de innovación y colaborar para que los arreglos evolucionen hacia un sis-
tema dinámico, que dé respuesta y sea sostenible.

El capítulo siete recapitula las principales conclusiones de estos estudios de caso,
revisa la utilidad del marco analítico para la comprensión de la innovación agrícola
y también el valor del marco de intervención para identificar actividades en apoyo a
la innovación agrícola. Concluye con una breve discusión de las implicaciones para
futuras inversiones por el Banco Mundial.
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La ciencia y la tecnología son críticas para las estrategias de desarrollo y crecimien-
to económico, tanto en países desarrollados como en desarrollo. El conocimiento
científico y tecnológico y la información agregan valor a los recursos, destrezas, cono-
cimiento y procesos existentes, llevando a nuevos productos, procesos y estrategias.
Estas innovaciones son los cambios que conducen a mejoramientos en las condicio-
nes económicas y sociales y a la sostenibilidad ambiental. Por tanto, la innovación es
central para el desarrollo.

Durante los últimos 40 años se ha presenciado un debate sustancial acerca de la
mejor forma en que la ciencia y la tecnología pueden fomentar la innovación. A ries-
go de sobre simplificar una realidad compleja, se pueden delinear dos puntos de vista
diferentes:

• La primera y más antigua perspectiva consiste en que la investigación científica
es el principal determinante de la innovación, creando nuevos conocimientos
y tecnologías que pueden ser transferidos y adaptados a diferentes situaciones.
Esta visión es usualmente descrita como el modelo “lineal” o de “transferencia de
tecnología”.

• La segunda perspectiva, en tanto que no niega la importancia de la investiga-
ción y la transferencia de tecnología, reconoce que la innovación es un proce-
so interactivo. La innovación involucra la interacción de individuos y organi-
zaciones que procesan diferentes tipos de conocimiento al interior de un
particular contexto social, político, de políticas, económico e institucional.
Esta visión, cada vez más discutida en términos del concepto de “sistema de inno-
vación” es el objeto de este informe.

El concepto de sistemas de innovación:
un marco de análisis

CAPÍTULO DOS
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16 Incentivar la innovación agrícola

Estas dos perspectivas enfatizan diferentes políticas públicas e intervenciones para
apoyar la innovación. La perspectiva lineal se concentra en la investigación científi-
ca y en los recursos necesarios para apoyar y orientar las organizaciones de investi-
gación (usualmente) pública y de capacitación. La perspectiva del concepto de sis-
temas de innovación reconoce la importancia de estas actividades, pero prestan
mayor atención a 1) la interacción entre la investigación y la actividad económica
relacionada, 2) las actitudes y prácticas que promueven la interacción y el aprendi-
zaje que la acompaña, y 3) la creación de un ambiente facilitador que incentive la in-
teracción y ayude a que el conocimiento tenga un uso social y económicamente pro-
ductivo. Las diferencias críticas entre esas perspectivas se ilustran en el recuadro 2.1.

Recuadro 2.1 Dos visiones de la innovación: los modelos lineal 
y de sistemas de innovación

De acuerdo con Arnold y Bell (2001), el modelo lineal de innovación reflejaba el con-
vencimiento de que “la ciencia básica lleva a la ciencia aplicada, la cual genera inno-
vación y riqueza”. Las implicaciones de política del modelo de “empuje de la ciencia”
fueron simples: “si usted desea más desarrollo económico, debe financiar más cien-
cia”. En la medida en que se prestó más atención al papel de las fuerzas del mercado
en la innovación, se desarrolló un modelo correspondiente (e igualmente lineal) de
innovación por “jalonamiento por el mercado” (ver gráfico del recuadro).

El modelo lineal (que se asemeja a una torre de marfil de lado) captura la imagen
estereotípica de las instituciones de investigación que trabajan en aislamiento. En
contraste, la descripción de Arnold y Bell de un sistema nacional de innovación,
muestra la multiplicidad de “actores de actividades en la economía que son necesa-
rios para que la innovación industrial y comercial tenga lugar y conduzca al desarro-
llo económico” (p. 291). El punto central es que la innovación depende tanto del de-
sempeño de los enlaces entre actores como del de los individuos. La implicación, de
acuerdo con Arnold y Bell, es que “ciertas características del sistema –como enlaces
más fuertes entre actores– tienen la posibilidad de mejorar el desempeño” (p. 293).

El conjunto de actores potencialmente importantes en un sistema de innovación
difiere de la cadena de oferentes y clientes organizados a lo largo de una clásica cade-
na de valor o del conjunto de organizaciones involucradas en la investigación por el
sector público. No existe el supuesto de que un proceso de innovación se inicia con la
investigación o de que el conocimiento se transforma directa o automáticamente en
nuevas prácticas, procesos o productos. En cambio, los flujos de conocimiento e in-
formación que se encuentran en el corazón de un sistema de innovación son multi-
direccionales. Abren la oportunidad para desarrollar circuitos de retroalimentación
que estimulan la construcción de competencias, el aprendizaje y la adaptación. Con
mucha frecuencia, los tipos adecuados de actores están ausentes o no interactúan en
formas que apoyen el proceso de innovación. El concepto de sistemas de innovación

(Continúa en la página siguiente)
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ayuda a revelar por qué estas interacciones pueden no estar presentes y qué puede
hacerse para solucionar este problema.

Modelos lineales
Empuje de la ciencia

Infraestructura
• Banca, capital • DPI y sistemas • Sistema de apoyo • Normas y 

de riesgo de información a la innovación de estándares
los negocios

Ciencias 
básicas Ingeniería Producción Mercadeo Ventas

Necesidades 
del mercado

Desarrollo Producción Ventas

Jalonamiento del mercado

Modelo de sistema nacional de innovación

Condiciones marco
• Ambiente financiero • Confianza
• Cargas fiscales e incentivos • Movilidad
• Propensión a la innovación y empresarialidad • Educación, alfabetismo

Demanda
• Consumidores (demanda final)
• Productores (demanda intermedia)

Sistema de negocios

• Compañías

• Granjas

• Servicios de 
salud, etc.

Organizaciones 
intermedias

• Institutos de 
investigación

• Distribuidores, etc.

Sistema de educación
e investigación

• Educación profesional 
y capacitación

• Educación superior 
e investigación

• Investigación del sector
público

Fuente: adaptado de Arnold y Bell (2001), con autorización.

(viene de la página anterior)
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18 Incentivar la innovación agrícola

A continuación de una breve discusión de los orígenes del concepto de sistemas
de innovación, las siguientes secciones examinan los conocimientos analíticos que
proporciona, particularmente en comparación con otros dos bien conocidos marcos
para guiar el desarrollo de capacidad y promover la innovación en el sector agríco-
la: los conceptos de SNIA y de SCIA (introducidos brevemente en el capítulo uno).

Orígenes del concepto de sistemas de innovación

El concepto de sistemas de innovación surgió a través de debates de política en los
países desarrollados en las décadas de 1970 y 1980. Estos debates se centraron en la
naturaleza de la producción industrial en el mundo desarrollado y en los marcos ana-
líticos requeridos para explicar los patrones de crecimiento industrial. En la época, la
producción industrial se estaba haciendo más intensiva en conocimiento, en la me-
dida en que inversiones en intangibles, como la investigación y desarrollo, software,
diseño, ingeniería, capacitación, mercadeo y administración, comenzaron a jugar un
papel más importante en la producción de bienes y servicios y en la competitividad
de las organizaciones. Tales inversiones con frecuencia crearon un conocimiento
tácito antes que uno codificado. A diferencia del conocimiento codificado, que es
explícito y registrado, el conocimiento tácito es difícil de articular o de ser escrito;
con frecuencia está incorporado en destrezas, creencias o formas de hacer las cosas.
El dominio del conocimiento tácito requiere un esfuerzo consciente en el aprender
haciendo, en el uso y en la interacción (Mytelka, 1987, 1999).

Gradualmente, la intensidad de conocimiento de la producción se ha extendido
más allá de los sectores de alta tecnología para reconfigurar un amplio espectro de
industrias tradicionales –camarones y salmón en Filipinas, Noruega y Chile (recua-
dro 2.2); empresas forestales y de flores en Kenia, Holanda y Colombia, y produc-
ción de muebles, textiles y vestuario en Indonesia, Italia y Taiwán. Las empresas com-
piten menos con base en precios y más sobre la base de su habilidad para diseñar
productos innovadores o para mejorar la administración de la calidad de su produc-
ción. Las empresas que se anticipan o se adaptan rápidamente a la cambiante deman-
da de los consumidores o a las cambiantes condiciones de producción, se encuentran
en una mejor situación para navegar entre mercados cada vez más dinámicos para los
bienes de consumo, por una parte, y mercados rápidamente cambiantes para las
materias primas y los servicios negocio a negocio, por la otra.

A medida que se han desmantelado las barreras al comercio y a la inversión, la
competencia basada en la innovación se ha difundido a nivel mundial. Las empresas
locales en cualquier lugar se ven presionadas a involucrarse en un proceso de inno-
vación continua y están desafiando a los gobiernos para que desarrollen políticas
que estimulen y apoyen los procesos de innovación.
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Recuadro 2.2  Conocimiento y competitividad de la industria chilena 
del salmón, pasado y futuro

Las exportaciones chilenas de salmón aumentaron de menos de US$50 millones en
1989 a US$1.700 millones en 2005. El salmón representa en la actualidad cerca del 5%
de las exportaciones chilenas. La participación de Chile en la producción mundial de
salmón pasó de 2% en 1987 a casi 25% hacia finales de la década de 1990. La ventaja
comparativa del país para la producción de salmón se derivó no solamente de sus re-
cursos naturales –aguas puras y buenas condiciones ecológicas– sino de la receptivi-
dad de los empresarios locales y de la presteza de las agencias públicas y mixtas para
ayudar a despegar la industria.

Inicialmente –a finales de la década de 1970 y comienzos de la de 1980– las peque-
ñas empresas estaban preocupadas principalmente por superar su muy imperfecta
comprensión de las condiciones tecnológicas, organizacionales y ecológico-ambien-
tales de la producción de salmón. Las principales características del comportamiento
de las empresas a lo largo de esos años fueron el ensayo y error y el aprendizaje especí-
fico de la empresa. El gobierno jugó un papel catalítico crucial en el diseño de plan-
tas y en otras formas de generación y difusión del conocimiento.

En el período siguiente, de rápido crecimiento, surgió un sistema público-priva-
do alrededor del cultivo de salmón en Chile. Nuevas empresas entraron al mercado,
la capacidad se expandió y los mejoramientos en los procesos fueron incorporados en
nueva maquinaria y equipo –traído casi completamente del exterior–. El sector públi-
co contribuyó con la construcción de vías, la modernización de puertos e instala-
ciones de despacho y la inducción de las empresas –a través de agencias regulatorias–
a adoptar normas de calidad y estándares internacionales. En la actualidad, la indus-
tria es mucho más intensiva en capital. Las empresas son más grandes y tecnológica-
mente más complejas. Las más dinámicas están incursionando en productos con
mayor valor agregado doméstico, compitiendo globalmente a través de la venta bajo
marcas comerciales privadas a grandes detallistas internacionales.

Sin embargo, el futuro de la industria no está asegurado. El sector del cultivo del
salmón en Chile ha fracasado en el desarrollo de una fuerte capacidad para generar y
exportar conocimiento y tecnología. Tampoco ha inducido la expansión de la indus-
tria de bienes de capital hacia el cultivo del salmón. Una vez más –como en los años
tempranos del desarrollo del sector– el gobierno debe jugar un papel catalítico para
que la industria se mueva hacia la próxima etapa de desarrollo intensiva en conoci-
miento. Una alternativa es que el gobierno coordine la acción colectiva entre las
empresas del sector, las instituciones público-privadas de generación de conocimien-
to y las agencias de financiación, con la visión de superar fallas del mercado en la ge-
neración y diseminación de conocimiento.

Fuente: Katz, 2006.
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Los modelos económicos convencionales, que conciben la innovación como un
proceso lineal determinado por la oferta de investigación y desarrollo (I&D), no pue-
den explicar plenamente estas tendencias industriales u ofrecer una buena guía para
los tomadores de decisiones de política. Han surgido explicaciones alternativas del
proceso de innovación, de la tradición de la economía evolutiva y de otras tradicio-
nes (recuadro 2.3). Varios investigadores observan que las economías más exitosas
poseen lo que ellos describen como un “sistema nacional de innovación” efectivo
(Freeman, 1987; Lundvall, 1992). Estos sistemas se desarrollaron en un marco insti-
tucional (con frecuencia basado en redes), que fomentó la interacción y el aprendi-
zaje entre actores científicos y empresariales en los sectores público y privado, como
respuesta a las cambiantes condiciones económicas y técnicas. El proceso continuo de
innovación que emerge de este medio ha sido percibido como central para el éxito
económico de países como Japón en la década de 1980.

A lo largo del tiempo, el concepto de sistemas de innovación ha ganado amplio
apoyo entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE). Más recientemente, el concepto ha sido aplicado por la
Unión Europea (UE)3 por uno número de países en desarrollo como un marco para
el análisis de política (OCDE, 1997; Wong, 1999; Cassiolato, Lastres y Maciel, 2003).
A pesar de que el concepto de sistemas de innovación es relativamente nuevo para
los tomadores de decisiones de política agrícola y los administradores de la investi-
gación agrícola en los países en desarrollo, cada vez más he sugerido como una for-
ma de reexaminar la pregunta acerca de cómo fortalecer la capacidad de innovación
agrícola (Hall et al., 2001; Clark et al., 2003; Hall, 2005).

Innovación versus invención

Para comprender la relación entre ciencia y tecnología y cambio económico, es im-
portante entender que la innovación no es sinónimo de invención. Como en el ca-
pítulo uno, la invención culmina en la oferta (creación) de conocimiento, pero la
innovación involucra los factores que afectan la demanda y uso de conocimiento en
formas novedosas y útiles. La noción de novedad es fundamental a la invención, pero
la noción de proceso de creación de cambio local, nuevo para el usuario, es fundamen-
tal para la innovación –específicamente, el proceso a través del cual las organizacio-
nes “dominan e implementan el diseño y producción de bienes y servicios que son

3 Por ejemplo, ver el sitio de Internet para la política de innovación TrendChart en Europa, una
iniciativa de la Comisión Europea, Directorado General para las Firmas y la Industria, Unidad
para el Desarrollo de la Política de Innovación.
(http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2004/index.cfm).
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nuevos para ellas, independientemente de si éstos son nuevos para sus competidores,
su país o el mundo” (Mytelka, 2000; p. 18). Goel et al. (2004) resume la relación entre
inversión e innovación de una forma más sucinta: “el conocimiento se transforma en
bienes y servicios a través del sistema nacional de innovación de un país” (p. 14).

Entre las características distintivas de las innovaciones y los procesos de innova-
ción se incluyen las siguientes:

• Las innovaciones son creaciones nuevas de significación social y económica.
Pueden ser nuevas, pero con mayor frecuencia son combinaciones nuevas de
elementos existentes.

• La innovación puede implicar mejoramientos radicales, pero usualmente con-
siste de muchos mejoramientos pequeños y un proceso continuo de actua-
lización.

• Estas mejoras pueden ser de una naturaleza técnica, administrativa, institu-
cional (esto es, la forma en que las cosas son hechas de rutina) o política.

• Con frecuencia las innovaciones involucran una combinación de cambios
técnicos, institucionales y de otros tipos.

• La innovación puede ser suscitada de muchas formas. Los cuellos de botella
al interior de una empresa, los cambios en la tecnología disponible, en las

Recuadro 2.3 Bases teóricas de los sistemas de innovación

Varias corrientes de pensamiento económico son útiles para entender cómo están
cambiando los determinantes del crecimiento y las implicaciones que esto tiene para
la administración de la innovación.
• La nueva teoría del crecimiento subraya la importancia de los retornos crecientes

a la acumulación de conocimiento, basada en la inversión en nuevas tecnologías
en capital humano.

• La economía evolutiva e industrial demuestra que esta acumulación es un proce-
so de aprendizaje que involucra la interacción entre diferentes etapas de la investi-
gación y la innovación y es forjada por la interacción entre organizaciones del
mercado fuera de él (como redes y normas sociales o regulaciones).

• La economía institucional subraya la importancia de la innovación organizacional
al interior de las firmas y los gobiernos, para el diseño y coordinación de institu-
ciones y procedimientos involucrados en el manejo de interdependencias más
complejas, en la medida en que el crecimiento lleva a una mayor especialización
de las tareas y de las herramientas productivas.

• La sociología de la innovación subraya el papel de la “confianza” para evitar el cre-
cimiento de los costos de transacción que resulta de una mayor especialización y
el papel de la variedad institucional y cultural en el fomento de la creatividad.

Fuente: OCDE, 2001; Guinet, 2004.
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condiciones competitivas, las reglas del comercio internacional, las regulacio-
nes domésticas con las preocupaciones por la salud ambiental, pueden todas
generar procesos de innovación (Rosenberg, 1976; Dosi et al., 1988).

Enseñanzas clave del concepto de sistemas de innovación 
para marcos de diagnóstico e intervención

Un sistema de innovación puede ser definido como una red de organizaciones que
se focalizan en dar uso social y económico a nuevos productos, nuevos procesos y
nuevas formas de organización, conjuntamente con las instituciones y políticas que
afectan su comportamiento y desempeño. Los siguientes párrafos resumen 11 ense-
ñanzas analíticas acerca del concepto de sistemas de innovación. Estas enseñanzas se
utilizan posteriormente en este informe para desarrollar un marco para utilizar el
concepto de sistemas de innovación en el diagnóstico de las fortalezas y debilidades
en la capacidad de innovación existente, así como guía para la inversión e interven-
ciones para reforzar esta capacidad.

1. Concentrarse en la innovación antes que en la producción. En contraste con la ma-
yor parte de marcos analíticos económicos, que se concentran en la producción
o el producto, el enfoque aquí es sobre la innovación. La innovación se entiende
no como investigación o ciencia y tecnología, sino como la aplicación del
conocimiento (de todo tipo) en la producción de bienes y servicios para lograr
resultados sociales y económicos deseados. Así, por ejemplo, el desarrollo de un
nuevo material de empaque por parte de una organización de investigación o
una compañía, es una invención. En contraste, una compañía que empaca su
producto de una forma nueva, utilizando información nueva coexistente, es una
innovación.

2. Interacción y aprendizaje. La innovación es un proceso interactivo a través del cual
toman lugar la adquisición de conocimiento y el aprendizaje. Con frecuencia este
proceso requiere extensivos enlaces con diferentes fuentes de conocimiento. Estas
fuentes pueden ser científicas y técnicas, pero igualmente pueden ser fuentes de
otras formas de conocimiento, tanto tácito como codificado. Los patrones de in-
teracción entre las diferentes fuentes de conocimiento forman un componente
central de la capacidad de una organización o sector para innovar. Ideas como la
creación de parques científicos son una respuesta a la necesidad de fortalecer la
intensidad de la interacción para promover los procesos de innovación.

3. Enlaces para el acceso al conocimiento del aprendizaje. Las relaciones que sostie-
nen la adquisición de conocimiento y permiten el aprendizaje interactivo son
críticas y pueden tomar muchas formas. Puede haber asociaciones, por ejemplo,
en las cuales dos o más organizaciones reúnen su conocimiento y recursos y de-
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sarrollan conjuntamente un producto, pueden ser transacciones comerciales, en
las cuales una organización compra tecnologías (en las que está involucrado co-
nocimiento) o servicios de conocimiento de la organización, en cuyo caso la re-
lación se define por un contrato licencia. Los enlaces pueden tomar también la
forma de redes, que proveen a las organizaciones con inteligencia de mercados
u otra forma de advertencia temprana acerca de las cambiantes preferencias de
los consumidores o de la tecnología. Las redes pueden también personificar el
“saber quién” de las fuentes de conocimiento, que puede ser aprovechado cuan-
do la necesidad aparece. Esos enlaces y las relaciones que los gobiernan implican
flujos de conocimiento. No deben confundirse con los enlaces y relaciones que
gobiernan el movimiento de bienes a lo largo de las cadenas de valor, a pesar de
que muchos de los mismos actores pueden estar involucrados.

4. Nuevos actores, nuevos papeles. En el modelo lineal de innovación, especialmente
en relación con la agricultura de los países en desarrollo, las organizaciones de in-
vestigación pública son las primeras que entran en movimiento. Siguiendo este
modelo, los científicos han llevado a cabo investigación y sus servicios de ex-
tensión han transferido tecnología y estos papeles han permanecido comparti-
mentalizados y relativamente estáticos, aun cuando el ambiente externo ha cam-
biado (por ejemplo, en la medida en que el sector privado ha comenzado a
participar más). El concepto de sistemas de innovación reconoce que: 1) hay un
papel importante para un amplio espectro de actores fuera del gobierno (recua-
dro 2.4); 2) la importancia relativa de los actores cambia a lo largo del proceso de
innovación; 3) a medida que las circunstancias cambian y los actores aprenden,
sus papeles pueden cambiar, y 4) los actores pueden jugar múltiples papeles (por
ejemplo, en diferentes momentos pueden ser fuentes de conocimiento, buscado-
res de conocimiento y coordinadores de enlaces, entre otros (Hall, 2006; Mylyeka,
2004a, 2004b)).

5. Actitudes y prácticas que determinan la propensión a innovar. Las actitudes, ruti-
nas, prácticas, normas o leyes que regulan comúnmente las relaciones e interac-
ciones entre individuos y grupos, determinan en buena medida la propensión de
actores y organizaciones para innovar (Edquist, 1997). Algunas organizaciones
tienen la tradición de interactuar con otras organizaciones; otras tienden a tra-
bajar aisladamente. Algunas tienen la tradición de compartir información con
colaboradores y competidores, de aprender y actualizarse, en tanto que otras son
más conservadoras a este respecto. Algunas se resisten a tomar riesgos; otras no.
El cuadro 2.1 proporciona ejemplos de actitudes y prácticas comúnmente en-
contradas que afectan los procesos que son importantes para la innovación.

6. Interacción de patrones de comportamiento e impulsores de la innovación. Las
actitudes y las prácticas determinan también la forma como las organizaciones
responden a los impulsores de la innovación, como cambios en las políticas, los
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mercados y la tecnología. Debido a que tales actitudes varían entre organiza-
ciones y entre países y regiones, los actores en diferentes sectores o países pueden
no responder de la misma forma al mismo conjunto de impulsores de la inno-
vación. Las intervenciones que buscan desarrollar la capacidad de innovación
deben prestar particular atención a las actitudes y prácticas inculcadas y a la for-
ma como es probable que éstas interactúen con las intervenciones y sesguen su
resultado (Engel y Salomon, 1997).

7. El papel de las políticas. El apoyo de política para la innovación no es el resulta-
do de una política única sino de un conjunto de políticas que trabajan conjun-
tamente para moldear un comportamiento innovador. Para evaluar la efectivi-
dad de las políticas para el desempeño de la innovación, los investigadores deben

Recuadro 2.4 Fabricantes de equipo de pequeña escala y la adopción 
de cero labranza en el sur de Asia

Las planicies Indo-Ganges del sur de Asia se extienden desde Pakistán a través de In-
dia y desde Nepal hasta Bangladesh. Se considera que las prácticas de cero labranza
ofrecen ventajas ambientales y económicas para los sistemas de producción arroz-
trigo en las planicies Indo-Ganges y los agricultores han adoptado rápidamente estas
prácticas desde 2004. Ese año una misión para evaluar el Proyecto Nacional de Tecno-
logía Agrícola en India, financiado por el Banco, estimó que más de dos millones de
hectáreas del área arroz-trigo se encontraban bajo el sistema de cero labranza y que los
ahorros anuales en combustibles y agua se hallaban en el orden de los US$145 millones.

Un consorcio de organizaciones de investigación, liderado por el Centro Interna-
cional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo (Cimmyt) y el Consejo Indio de In-
vestigación Agrícola (ICAR), probaron y modificaron las prácticas de cero labranza
utilizadas en otras partes del mundo para ajustarse a las condiciones locales. Los cien-
tíficos y los agricultores concluyeron que la labranza cero podría ser una respuesta
apropiada al alto costo de preparar la tierra y a los problemas ambientales asociados
con la quema de los residuos de los cultivos. Sin embargo, la tecnología no se afianzó
en realidad sino hasta cuando investigadores e ingenieros agrícolas del extranjero
comenzaron a trabajar con productores locales de pequeña escala para diseñar sem-
bradoras prototipo de labranza cero. Se hicieron varias modificaciones al diseño ori-
ginal y los fabricantes ahora producen y distribuyen un amplio conjunto de nuevas
sembradoras. Estos fabricantes de pequeña escala fueron necesarios para que el pro-
ceso local de innovación funcionara efectivamente, lo cual permitió que una buena
idea se convirtiera en una actividad rentable.

Fuente: Banco Mundial, 2006b.
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ser sensibles a un amplio rango de políticas que afectan la innovación y buscar
formas de coordinarlas. Adicionalmente, las políticas interactúan con las acti-
tudes y las prácticas y, por tanto, las políticas que son efectivas deben tomar en
consideración los patrones comportamentales existentes (Mytelka, 2000). Por
ejemplo, la introducción de enfoques más participativos para la investigación
con frecuencia es ineficaz, a menos que las actitudes de los científicos (y sus in-
centivos) cambien. Similarmente, las regulaciones de salubridad de los alimen-
tos pueden llegar a ser ineficaces si las agencias a cargo de hacerlas cumplir tie-
nen una tradición de comportamiento de búsqueda de rentas. Las políticas para
promover la innovación deben estar sintonizadas a contextos específicos.

8. Inclusión de beneficiarios y del lado de la demanda. El concepto de sistemas de in-
novación reconoce la importancia de la inclusión de los beneficiarios y el desa-
rrollo de patrones de comportamiento que hagan que las organizaciones y las

Cuadro 2.1  Actitudes y prácticas que afectan procesos y relaciones claves de innovación

Actitudes y prácticas Actitudes y prácticas 
Procesos restrictivas de apoyo

Interacción, flujos de 
conocimiento, aprendizaje

Inclusión de los beneficiarios 
pobres y del lado de la
demanda

Toma de riesgos e inversión

Fuente: los autores.

• Desconfianza de otras
organizaciones

• Cierre a las ideas de otros

• Secretismo

• Falta de seguridad

• Jerarquías profesionales entre
organizaciones y disciplinas

• Jerarquías internas

• Culturas y enfoques de arriba
hacia abajo

• Encubrimiento de fracasos

• Alcance e intensidad de
interacción limitados en las
redes del sector

• Jerarquías

• Culturas enfoque de arriba
hacia abajo

• Conservadora

• Confianza

• Apertura

• Transparencia

• Seguridad

• Respeto mutuo

• Estructura administrativa
plana

• Reflexión y aprendizaje de
los éxitos y fracasos

• Construcción proactiva de
redes

• Actitudes consultivas
participativas

• Seguridad

• Incentivos profesionales
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políticas sean sensibles a las agendas de los beneficiarios y a sus demandas (En-
gel, 1997). Las demandas de los beneficiarios son importantes señales que pue-
den orientar el enfoque y la dirección de los procesos de innovación. Éstas no
están articuladas únicamente través del mercado sino que pueden expresarse a
través de otros canales, como las relaciones de colaboración entre usuarios y
productores de conocimiento o la participación mutua en la gobernanza organi-
zacional (por ejemplo, haciendo parte de las juntas de directores). Para un ejem-
plo, ver recuadro 2.5.

9. Aprendizaje construcción de capacidad. Las actitudes y prácticas que son críticas
para la innovación son en sí mismas comportamientos aprendidos que moldean
enfoques y arreglos y están cambiando continuamente, tanto de forma incre-
mental como radical. Estos cambios incluyen innovaciones institucionales que
emergen a través de la experimentación y el aprendizaje de los científicos, como
escuelas de campo para agricultores o hibridación participativa de plantas. Alter-
nativamente, una compañía puede iniciar utilizando la investigación para ganar
una ventaja sobre sus competidores. Otro ejemplo sería el aprendizaje orga-
nizacional para descubrir que la asociación es una estrategia clave para responder
rápidamente a las oportunidades que surgen en los mercados. Las nuevas formas
de trabajar que resultan del aprendizaje aumentan la habilidad de las organiza-
ciones y sectores para tener acceso y usar el conocimiento de una manera más
efectiva y, por tanto, para innovar. Por esta razón, la capacidad de aprender a tra-
bajar en nuevas formas y para construir nuevas competencias de forma incre-
mental, es una parte importante de la capacidad de innovación a nivel de las
organizaciones, sectores o sistemas.

10. Cambiar para enfrentar el cambio. La respuesta clásica de la mayor parte de sis-
temas de innovación exitosos, cuándo enfrentar choques externos, es reconfigu-
rar los enlaces o redes de asociados (Mytelka y Farinelli, 2003). Un problema
nuevo de plagas puede requerir nuevas alianzas entre disciplinas científicas; una
nueva tecnología, como la biotecnología, puede recorrer asociaciones entre los
sectores público y privado; o cambios en las reglas del comercio y la presión
competitiva en los mercados internacionales puede requerir nuevas alianzas
entre compañías locales y entre esas compañías y organizaciones de investigación.
Es imposible ser preceptivo acerca del tipo de redes, enlaces y asociaciones que,
por ejemplo, las organizaciones de investigación agrícola pueden necesitar en el
futuro, debido a que la naturaleza de eventuales choques es desconocida y en
una gran metida imposible de conocer. Sin embargo, una forma de lidiar con
esta incertidumbre es desarrollar actitudes que incentiven respuestas dinámicas
y rápidas ante las circunstancias cambiantes –mediante la construcción de
seguridad en sí mismo y confianza, incentivando la preparación para el cambio
y estimulando la creatividad.
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11. Habilidad para enfrentar información “rezagada”. Algunas de las enseñanzas dis-
cutidas antes enfatizan que la innovación puede basarse en diferentes tipos de
conocimiento poseído por distintos actores: conocimiento local, específico al
contexto (típicamente poseído por agricultores y otros usuarios de la tecnología)
y genérico (típicamente poseído por científicos y otros productores de tecnolo-
gía). En un sistema de innovación ideal existe un flujo de información de doble
vía entre estas fuentes de conocimiento, pero en la realidad este flujo está con

Recuadro 2.5  Inclusión de las demandas de los beneficiarios en el sistema 
de innovación agrícola: fundaciones hortícolas mexicanas

En 1996, México estableció las Fundaciones Produce en la totalidad de sus 32 estados,
para encargar a los productores el manejo de fondos operativos que anteriormente
eran asignados a las organizaciones nacionales de investigación agrícola (Inifap). Ini-
cialmente Inifap tenía un porcentaje garantizado de los recursos. Esa garantía fue eli-
minada en 1998 y en años subsiguientes la participación de otros proveedores de ser-
vicios de investigación, como las universidades y los institutos de investigación no
agrícola, aumentó.

Mediante el involucramiento directo de los productores en las decisiones acerca
de investigación e innovación, las fundaciones ayudaron a enfrentar la necesidad lar-
gamente sentida de mejorar los enlaces entre las actividades en el sistema de investiga-
ción y las demandas de los agricultores por tecnología y conocimiento. Los investiga-
dores han aprendido a negociar con los agricultores y a combinar sus percepciones de
las oportunidades científicas con las urgentes necesidades tecnológicas de los agri-
cultores.

Las fundaciones desarrollaron activamente programas de innovación para secto-
res claves y rápidamente establecieron un papel para sí mismas como respetables in-
termediarios innovadores en la agricultura mexicana. Ellos dieron cuatro importan-
tes pasos para prepararse para este papel. Primero, se dieron cuenta de que a pesar de
que cada fundación estaba basada en los mismos principios, probablemente tendrían
mucho que aprender de las otras. Segundo, las fundaciones se organizaron como una
agencia nacional coordinadora (Cofupro) para estar en mejor posición para influir en
el proceso de toma de decisiones a nivel nacional. Tercero, se involucraron en una aso-
ciación estratégica con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para
aumentar su apalancamiento financiero. Finalmente, se capacitaron en enfoques de
diagnóstico, planeación de investigación y administración de la investigación, y desa-
rrollaron un catálogo nacional de necesidades de investigación.

Las fundaciones han ayudado en la transformación del sistema de investigación,
han creado canales de comunicación entre el gobierno y los agricultores y comenza-
do a administrar otros proyectos de desarrollo agrícola. Se han convertido rápida-
mente en un jugador clave en el sector agrícola mexicano.

Fuente: Ekboir et al., en preparación.
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frecuencia constreñido debido a que la información está personificada en dife-
rentes actores que no pertenecen a las redes o están coordinados. En estas cir-
cunstancias, la información no fluye fácilmente; se “rezaga”. Un desafío central
en el diseño de sistemas de innovación es superar esta asimetría –en otras pala-
bras, descubrir cómo acercar aquellos que poseen conocimiento localmente es-
pecífico (agricultores o empresarios locales) a aquellos que poseen conocimien-
to genérico (investigadores o actores con acceso a desarrollo de productos a gran
escala, colocación de productos en el mercado o tecnologías de financiación).
Las formas de tratar con esta asimetría, incluyen las siguientes:

• Incentivo a la innovación por los usuarios. Por ejemplo, a medida que la capa-
cidad del sector privado crece, éste puede adelantar una mayor proporción de la
innovación debido a que posee la ventaja fundamental de conocer el mercado.

• Desarrollo de plataformas de innovación para aprender, compartir, comunicar e
innovar. La estructura de los sistemas públicos de investigación se debe adap-
tar para permitir un diálogo más abierto, profundo y multifacético con otros
actores claves identificados en el análisis del sistema de innovación.

• Inversión en investigación pública y sistemas de asesoría. Esta inversión debe ba-
sarse en una identificación cuidadosa de las demandas de conocimiento y en una
planeación estratégica conjunta con los múltiples beneficiarios del sistema.

Sistemas de innovación y cadenas de valor

Los sistemas de innovación en las cadenas de valor con frecuencia comparten mu-
chos patrones y aunque responden a principios organizacionales muy diferentes,
son altamente complementarios y se sobreponen. (Una cadena de valor puede defi-
nirse como el conjunto de actividades interconectadas, creadoras de valor, llevadas a
cabo por una empresa o grupo de empresas para desarrollar, producir, ofrecer y
mantener un producto o servicio.) Desde la perspectiva de las cadenas de valor, el
desafío fundamental es ligar la oferta y la demanda de la manera más efectiva y el
compartir información es muy importante para hacer posibles estos enlaces entre
productores y consumidores. Las organizaciones que ayudan a relacionar a produc-
tores, transportadores y distribuidores con los mercados de consumo son vitales
para el funcionamiento efectivo de las cadenas de valor. Cuando los participantes en
una cadena de valor difunden información acerca de las características de la deman-
da, por ejemplo, o sobre los estándares y regulaciones que afectan al mercado (como
estándares sanitarios y fitosanitarios), están proporcionando simultáneamente
importante información para delinear la dirección del proceso de innovación. Si, en
adición a una cadena de valor en buen funcionamiento, existe una efectiva capaci-
dad de innovación, esta información de mercado se combinará con conocimiento
nuevo y existente acerca de las oportunidades tecnológicas y de información, como
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técnicas de cultivo, procesos de poscosecha y mercadeo, para innovar como respues-
ta a estas señales del mercado. Uno de los desafíos de la innovación en relación con
la agricultura sostenible, es expandir las oportunidades y medios para los agricul-
tores pobres en recursos para que se conviertan en actores y beneficiarios en estos
sistemas de innovación (recuadros 2.6 y 2.7).

Recuadro 2.6 Reducción de la pobreza rural mediante la unión 
de organizaciones de agricultores con socios público-privados en China

La agricultura en China occidental se caracteriza por una profunda pobreza rural li-
gada a sistemas tradicionales de producción. El apoyo del Banco Mundial se focaliza
en la asistencia al plan nacional para reestructurar y modernizar el sector. Una parte
especialmente innovadora de este esfuerzo es el desarrollo y prueba de asociaciones
tripartitas entre agronegocios, agricultores de pequeña escala y proveedores de inves-
tigación, para fortalecer la agregación de valor basada en conocimiento en la produc-
ción agrícola, especialmente la participación de los agricultores en el valor agregado.
El énfasis en las asociaciones surgió de una evaluación de las comunidades rurales y
sus relaciones con participantes públicos y privados, la cual reveló lo siguiente:

• Enlaces crecientemente complejos y no lineales desde la investigación hasta el pro-
ducto, con redes de asociados públicos y privados involucrados en la innovación,
desarrollo, producción y mercadeo.

• Agendas de investigación determinadas por la demanda de los consumidores, inclu-
yendo la integración de las agendas de la producción agrícola y de la sostenibilidad
ambiental, en surgimiento (como el manejo integrado de plagas y los alimentos
“verdes”).

• Un papel cambiante del sector público, retirándose de las actividades productivas y
moviéndose hacia el establecimiento y vigilancia del cumplimiento de marcos regu-
latorios y estándares de calidad.

Los participantes en esas asociaciones (institución de investigación/investigador,
empresa, y asociación de agricultores/agricultor) establecieron acuerdos para com-
partir riesgos y beneficios en la forma de contratos, participación accionaria o dis-
tribución de beneficios, que garantizan que éstos no son capturados por un solo
participante. Las organizaciones de agricultores cuentan con apoyo legal para la nego-
ciación de los contratos. Estos arreglos institucionales buscan asegurar que los nuevos
productos y tecnologías difundidos, desarrollados o en desarrollo, respondan a la de-
manda del mercado, estén apoyados por la investigación para seguir siendo competi-
tivos, e involucren a las organizaciones de agricultores como asociados comerciales
para garantizarles una participación justa en los beneficios.

Fuente: adaptado de Banco Mundial 2006a.
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Recuadro 2.7 Desarrollo liderado por la comunidad y sistemas 
de innovación agrícola

El Banco Mundial canaliza aproximadamente US$2.000 millones anuales en crédito
utilizando el enfoque de desarrollo liderado por la comunidad (DLC), que empodera
las comunidades locales para tomar en sus manos su proceso de desarrollo. El DLC no
es un modelo de desarrollo sino más bien un enfoque que promueve cuatro princi-
pios generales:

1. Hace que la inversión responda a la demanda informada y facilita el acceso de la
comunidad a la información.

2. Construye mecanismos de participación para el control de la comunidad y el in-
volucramiento de los beneficiarios, con especial consideración a la inclusión social
y de género.

3. Invierte en la construcción de capacidad para las organizaciones basadas en la co-
munidad.

4. Establece marcos institucionales y de política facilitadores, incluyendo reglas sim-
ples y claras, y fuertes incentivos apoyados en el monitoreo y la evaluación.

Durante buena parte de la década de 1990, las inversiones del Banco Mundial en
DLC se focalizaron en el desarrollo de servicios públicos y en la construcción de capi-
tal social a nivel local. En la medida en que las comunidades han ganado acceso a los
servicios básicos de los que carecían, sus necesidades han cambiado. La prioridad
ahora es transformar el capital social construido con esfuerzos anteriores en capital
económico para incrementar la productividad y el ingreso de las comunidades. En
áreas rurales, este énfasis se refleja en el creciente número de inversiones agrícolas que
han utilizado el DLC, las cuales promedian alrededor del 40% de los proyectos agríco-
las durante los últimos tres años.

El marco de sistemas de innovación claramente complementa al enfoque de DLC:
las comunidades locales y sus instituciones (construidas y fortalecidas a través del DLC)
se han hecho socios en el proceso de innovación a través de la búsqueda de alianzas
con organizaciones de productores y de investigación. El capital acumulado al inte-
rior de las comunidades rurales a través del DLC es un activo que las comunidades
pueden usar para incrementar la producción y convertirse en un socio atractivo para
el sector de agronegocios y puede dar también a las comunidades una vocería más
fuerte en la negociación de los términos de asociación con el sector privado. Movién-
dose hacia el futuro, la visión del DLC es fortalecer economías locales sostenibles que
participen plenamente en los sistemas de innovación locales, regionales, nacionales y
globales.

Fuente: Banco Mundial 2002.
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En resumen, una cadena de valor reúne asociados en su deseo de integrar temas
de producción, mercadeo y consumo, en la forma más rentable, tanto en el largo
como en el corto plazo. Por ejemplo, los asociados en una cadena de valor pueden
necesitar adelantar cambios organizacionales y tecnológicos, o pueden necesitar to-
mar acuerdos sobre prácticas de precios o sistema de control de calidad. La perspec-
tiva de sistemas de innovación reúne actores en su deseo de introducir o crear nove-
dad o innovación en la cadena de valor, permitiéndole a ésta responder de una forma
dinámica al conjunto de señales del mercado, de política o de otro tipo. La perspec-
tiva de sistemas de innovación proporciona una forma para planificar cómo crear y
aplicar nuevo conocimiento para el desarrollo, adaptación y futura rentabilidad de la
cadena de valor.

Comparación de SNIA, SCIA y sistemas de innovación agrícolas

¿Qué aporte hace el concepto de sistemas de innovación a la tarea de promover el
cambio, que otros marcos conceptuales no han hecho? Es instructivo compararlo
con otros dos marcos conceptuales importantes para planificar el desarrollo de ca-
pacidades: SNIA y SCIA. Las principales características de estos dos marcos se descri-
ben en las siguientes secciones, seguidas por una discusión acerca de sus principales
diferencias y similitudes (resumidas en el cuadro 2.2).

Sistemas nacionales de investigación agrícola

Un SNIA incluye todas las entidades que al interior de un país son responsables por
la organización, coordinación o ejecución de la investigación que contribuye explí-
citamente al desarrollo de la agricultura y al mantenimiento de su base de recursos
naturales (Isnar, 1992). El marco SNIA ha sido la principal vía para la planeación del
desarrollo agrícola a lo largo de los últimos 40 años. La idea básica es clásicamente
lineal: la investigación agrícola, a través de la transferencia de tecnología, lleva a la
adopción de tecnología y al crecimiento de la productividad. La capacidad para lo-
grar esta meta se encuentra al interior de las organizaciones de investigación agríco-
la, capacitación y extensión del sector público. La capacidad se desarrolla a través de
la inversión en infraestructura científica, el equipamiento de los recursos humanos
con conocimientos actualizados, el establecimiento de prioridades de investigación
y la provisión de fondos operativos para implementar esas prioridades. Este mode-
lo demostró ser muy efectivo en áreas en las cuales se requerían soluciones tecnoló-
gicas con una amplia aplicación potencial (por ejemplo, para superar la escasez ali-
mentaria en el sur de Asia en la década de 1970). El énfasis en establecer prioridades
por producto agrícola implica que las actividades pequeñas o en aparición tienden
a ser despreciadas hasta tanto no hayan alcanzado una importancia económica sig-
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nificativa. El marco SNIA resalta la base de investigación que lleva a una mejor tecno-
logía de producción, aunque en la práctica la adopción de los resultados de investi-
gación en las parcelas de los agricultores con frecuencia es incentivada por políticas
independientes de precios para productos e insumos (especialmente fertilizantes).

Fortalezas. El marco SNIA ha sido efectivo para crear capacidad científica agríco-
la y para poner a disposición variedades mejoradas de los principales alimentos bá-
sicos, particularmente en Asia, donde su uso ha transformado a la producción ali-
menticia.

Limitaciones. La investigación no está ligada explícitamente a los usuarios de la
tecnología y otros actores en el sector. Como resultado, las prioridades del SNIA son
lentas para reflejar las necesidades de los clientes en las cambiantes circunstancias en
el sector. El marco SNIA está pobremente dotado para responder a las condiciones de
un mercado en rápida transformación y para proporcionar tecnologías para los pro-
ductores que ofertan bienes a mercados de nichos de alto valor que están en surgi-
miento. Mediante el énfasis en el desarrollo de la capacidad del sistema de investiga-
ción, el marco SNIA tiende a limitar la atención prestada a otros factores que permiten
que las nuevas tecnologías sean utilizadas (aunque algunos esfuerzos se han hecho
para superar esta limitación; ver recuadro 2.8).

Sistemas de conocimiento e información agrícola

Los sistemas de conocimiento e información agrícola vinculan personas y organiza-
ciones para promover el aprendizaje mutuo y para generar, compartir y utilizar tec-
nología, conocimiento e información relacionados con la agricultura. Un SCIA in-
tegra a los agricultores, educadores agrícolas, investigadores y extensionistas, para
orientar el conocimiento y la información originados en varias fuentes para el me-
joramiento de las condiciones de vida. Los agricultores se encuentran en el corazón
del triángulo de conocimiento conformado por la educación, la investigación y la ex-
tensión (FAO y Banco Mundial, 2000).

El marco SCIA tiene su origen en el análisis de los arreglos para organizar la ex-
tensión agrícola. Hace un fuerte énfasis en la forma como la información y las ideas
son comunicadas entre los distintos actores en las zonas rurales y acerca de cómo
este conocimiento puede ser orientado para la subsistencia en estas zonas. El SCIA

reconoce el aprendizaje y la innovación como un proceso interactivo. El marco SCIA

ha sido fuertemente promovido por la Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y enfrenta muchas de las limitaciones de los sis-
temas convencionales de investigación y extensión agrícolas, particularmente sus li-
mitadas oportunidades para la interacción entre usuarios y productores de cono-
cimiento.
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Recuadro 2.8  Enfoques participativo, de base y de participantes múltiples 
para superar las limitaciones del modelo lineal

Las comparaciones entre los modelos lineales y de redes para la innovación, inevita-
blemente se enfocan en sus diferencias críticas; sin embargo, en realidad muchos sis-
temas de información se encuentran en algún lugar intermedio en el espectro entre
estos dos extremos. A lo largo de los años, algunos sistemas de investigación han bus-
cado romper la insularidad del modelo lineal mediante la experimentación con enfo-
ques participativos, de base y de participantes múltiples. Por ejemplo, la investigación
in situ y los métodos para la evaluación rural rápida fueron desarrollados a finales de
la década de 1970 y durante la de 1980 para buscar explícitamente involucrar a los
científicos en el aprovechamiento del conocimiento de los agricultores y para hacer
posible que estos últimos participen plenamente en la planeación, ejecución y evalua-
ción de la investigación. Esfuerzos más recientes incluyen los siguientes:

• Participación de los agricultores, el sector privado y otros beneficiarios en las juntas
directivas y grupos asesores para la investigación, para el logro de una influencia real
sobre las decisiones y prioridades de investigación. La participación de las mujeres
agricultoras es particularmente importante, dado su papel crucial en los sistemas
de producción rural, las especiales restricciones bajo las cuales operan (por ejem-
plo, restricciones de tiempo), y el rango de actividades y empresas que atienden,
incluyendo el mercadeo, el procesamiento y almacenamiento de alimentos.

• Investigación descentralizada, para llevar a los científicos un poco más cerca a los
clientes y focalizar en mejor forma la investigación hacia los problemas y oportu-
nidades locales.

• Servicios descentralizados de extensión que rindan cuentas a los grupos locales de
usuarios, para facilitar la “compra” de los servicios y productos de investigación
que responden a sus necesidades por parte de los clientes. Los programas de fon-
dos condicionados para grupos de agricultores y comunidades les permiten pro-
bar y difundir nuevas tecnologías.

• Fondos competitivos, para promover la investigación liderada por la demanda me-
diante el involucramiento de beneficiarios claves, especialmente usuarios, en el es-
tablecimiento de prioridades, la formulación de proyectos y la selección de pro-
puestas.

A pesar de que estos esfuerzos no han sido siempre exitosos al interior de los lí-
mites de los sistemas tradicionales de investigación, representan un abanico creciente
de iniciativas para involucrar a los agricultores y a otros de una manera más plena en
el proceso de investigación. El resultado es que muchos sistemas de investigación agrí-
cola han adoptado ya características propias de los sistemas de innovación; sin em-
bargo, en todos estos esfuerzos el papel central de la investigación como determinante
de la innovación aún se mantiene.
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Fortalezas. El concepto de SCIA reconoce que múltiples fuentes de conocimiento
contribuyen a la innovación agrícola y presta atención al desarrollo de canales de
comunicación entre éstas. El énfasis sobre la innovación como un proceso social de
aprendizaje amplía el alcance de la investigación y extensión agrícola hasta incluir el
desarrollo de capacidades locales. Es notable la adición de los educadores a este
marco. El marco SCIA reconoce claramente que la educación mejora la habilidad de
los agricultores para involucrarse en el proceso de innovación.

Limitaciones. El proceso se limita a factores y procesos en el ambiente rural y el
marco presta atención limitada al papel de los mercados (especialmente a los merca-
dos de insumos y productos), del sector privado, de un ambiente de política facilita-
dor y a otras disciplinas o sectores. El marco SCIA reconoce la importancia de trans-
ferir información de los agricultores a los sistemas de investigación pero tiende a
sugerir que la mayor parte de tecnologías serán transferidas de los investigadores ha-
cia los agricultores.

Sistemas de innovación agrícola

El concepto de sistemas de innovación valora las capacidades y procesos enfatizados
en los marcos SNIA y SCIA, incluyendo los canales que proporcionan a los agriculto-
res acceso a la información y organizaciones de investigación científica y capacita-
ción con buenos recursos y actualizadas. El concepto de sistema de innovación va
más allá en el reconocimiento de un amplio conjunto de actores y disciplinas o sec-
tores involucrados en la innovación, particularmente el sector privado en sus dife-
rentes formas a lo largo de la cadena de valor. El análisis de sistemas de innovación
reconoce que la creación de un ambiente facilitador que apoye la utilización del co-
nocimiento es tan importante como poner el conocimiento a disposición a través de
mecanismos de investigación y diseminación.

De la misma forma, un sistema de innovación involucra un más amplio conjun-
to de actividades que son susceptibles de apoyar la innovación, mediante la inclu-
sión de procesos como la adaptación creativa y la financiación de la innovación. De
manera similar al concepto de SCIA, el concepto de sistemas de innovación hace un
mayor énfasis en la interacción entre actores, pero incluye un más amplio conjunto
de relaciones que pueden potencialmente fortalecer la innovación. Debido a que el
concepto de sistemas de innovación incluye este más amplio conjunto de relaciones
entre actores y contextos, potencialmente ofrece un marco para vincular las capaci-
dades de innovación con los rápidamente cambiantes ambientes de los mercados, la
tecnología y las condiciones sociales y políticas de la agricultura contemporánea.

Fortalezas. El concepto de sistemas de innovación, que ha sido ampliamente pro-
bado en el sector industrial, ofrece una forma holística de fortalecer la capacidad
para crear, difundir y utilizar conocimiento. Aparte del conocimiento y las destrezas,
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el desarrollo de capacidad incluye las actitudes y prácticas que influencian la forma
en que las organizaciones se enfrentan con el conocimiento, el aprendizaje, la inno-
vación y los patrones de relaciones e interacciones que existen entre ellas. El concep-
to liga fuertemente las necesidades de innovación y de inversión.

Limitaciones. El concepto de sistemas de innovación sigue careciendo de prueba
en el sector agrícola. Es difícil diagnosticar las interacciones y dimensiones institucio-
nales de la capacidad de innovación a partir del análisis de fuentes de datos dispo-
nibles, en la medida en que éstas no son reflejadas rutinariamente en las estadísticas
industriales nacionales. Se hace un menor énfasis en la educación.

Hacia aplicaciones prácticas del concepto 
de sistemas de innovación

Este capítulo ha descrito los orígenes, fortalezas y debilidades comparativas del con-
cepto de sistemas de innovación para sentar la base para abordar las preocupaciones
prácticas que son el centro de este informe. El siguiente capítulo discute la forma
como se organizaron los ocho estudios de caso en Asia, África y América Latina, para
evaluar el potencial de aplicación del concepto de sistemas de innovación en varios
ambientes agrícolas a lo ancho del mundo en desarrollo. Se describen la metodolo-
gía de investigación, los instrumentos desarrollados para orientar la recolección de
información y los criterios para seleccionar los estudios de caso. Se proporciona ade-
más una síntesis de cada estudio.
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Metodología de investigación

El punto de partida para los ocho estudios de caso adelantados en el sur de Asia (In-
dia y Bangladesh), África subsahariana (Ghana) y América Latina (Colombia), fue
desarrollar un marco conceptual que pudiera guiar el análisis de los sistemas de in-
novación en estos contextos. Un estudio de base desarrollado y realizado con ante-
rioridad al inicio de los estudios (Hall, Mytelka y Oyeyinka, 2004) delineó el marco
conceptual (descrito en el capítulo anterior) y las guías metodológicas para los estu-
dios de caso, que son resumidos en este capítulo y se presentan en el anexo A.

El marco conceptual hace marcado énfasis en la comprensión de la naturaleza de
las relaciones entre actores y en las actitudes y prácticas que las moldean. Las relacio-
nes promueven la interacción, y la interacción promueve el aprendizaje y la innova-
ción. La información sobre esos procesos cualitativos usualmente no está disponible
en bases de datos4 y no estuvo disponible para los investigadores que adelantaron los
estudios de caso. Para evaluar estas características del sistema de innovación, los in-
vestigadores se apoyaron en una lista de verificación de los temas a ser investigados
(recuadro 3.1) y en un número de herramientas para explorar asociaciones, acti-
tudes y prácticas. Las herramientas incluyeron: 1) una matriz de enlaces entre acto-
res para mapear los patrones de interacción; 2) una tipología para diferenciar entre
formas de relaciones; 3) una tipología de diferentes formas de aprendizaje (un pro-

Metodología de investigación 
y descripciones de los estudios 
de caso

CAPÍTULO TRES

4 Para una excepción, ver Temel, Janssen y Karimov, 2003.
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ceso clave para la innovación) y de las asociaciones necesarias para apoyar el apren-
dizaje, y 4) una tipología de actitudes y prácticas que moldean los patrones clave de
interacción, la propensión a incluir beneficiarios pobres y la disposición a tomar
riesgo.

Recuadro 3.1 Una lista de verificación para la construcción 
de evaluaciones de diagnóstico y para el desarrollo de intervenciones 
basada en el concepto de sistemas de innovación

La siguiente lista de verificación fue desarrollada para orientar las evaluaciones diag-
nósticas de los estudios de caso y las opciones de intervención que se discuten en el
resto de este informe. La lista de verificación se diseñó para abordar la idea central del
concepto de sistemas de innovación: que las asociaciones y los enlaces son centrales
para el desempeño innovador y deben ser analizados en su contexto histórico y con-
temporáneo para entender sus fortalezas y debilidades.

El contexto histórico explica por qué las organizaciones hacen las cosas en la for-
ma como las hacen –por ejemplo, por qué las asociaciones industriales en algunos
sectores son activas únicamente para hacer cabildeo político y no para la actualiza-
ción tecnológica del sector. En otras palabras, proporcionan una explicación acerca de
los orígenes y limitaciones de las actitudes y prácticas que determinan la capacidad de
compañías, países y sectores para innovar. El contexto incluye las condiciones de po-
lítica, de mercado y comerciales y los desafíos y oportunidades que éstas presentan,
así como otros factores de contexto, como el ambiente sociopolítico y la base de re-
cursos naturales. La medida en la cual actitudes y prácticas interactúan con las nue-
vas demandas define la habilidad de los actores para innovar de una manera efectiva.
Así, por ejemplo, si los patrones internacionales de competencia demandan que las
compañías nacionales interactúen y colaboren para desarrollar nuevas estrategias de
mercadeo (e innovación), las actitudes y prácticas de éstas con respecto a tal colabora-
ción, determinarán su habilidad para innovar como respuesta a las nuevas demandas
al interior de su sector.

La descripción del contexto en proceso de cambio es, por tanto, un elemento clave
del diagnóstico para revelar cualquier diferencia entre las organizaciones u otros ac-
tores y sus prácticas (por un lado) y las cambiantes demandas impuestas por el con-
texto (por el otro). La exploración de estos temas es la contribución original del con-
cepto de sistemas de innovación.

Estas ideas fueron utilizadas para desarrollar la siguiente lista de verificación:

Actores, papeles que juegan y actividades en las cuales están involucrados:
• ¿Hay un conjunto suficientemente grande de organizaciones de los sectores

público y privado involucradas activamente en el sector?

(Continúa en la página siguiente)
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• ¿Es el conjunto de actores apropiado para la naturaleza del sector, el estadio de
desarrollo del mercado y el ambiente institucional del país en particular?

Actitudes y prácticas de los principales actores:
• ¿Qué actitudes facilitan o restringen la colaboración entre organizaciones?
• ¿Qué comportamiento no efectivo o conservador puede ser identificado?
• ¿Existen patrones de confianza y reciprocidad que sirvan de base para colabo-

raciones en proceso o futuras a lo largo del sistema de innovación?
• ¿Existe una cultura de innovación? Por ejemplo, ¿existe una demanda por in-

vestigación en el sector privado? ¿Existe un énfasis en la construcción de capa-
cidad para futuras eventualidades? ¿Se enfrentan las organizaciones de una
manera simplemente reactiva con sus actuales problemas y oportunidades?
¿Es común el uso de acuerdos colaborativos para desarrollar actividades basa-
das en el conocimiento? ¿Existe un énfasis tanto en el aprendizaje tecnológico
(el dominio de nueva tecnología) como en el aprendizaje institucional (acce-
so y uso más efectivo del conocimiento)?

Patrones de interacción:
• ¿Existen redes y asociaciones entre compañías privadas, asociaciones de agri-

cultores, ONG y organizaciones de investigación y de política?
• ¿Están integradas las preocupaciones de los pobres en las actividades de los sis-

temas de innovación y existen mecanismos para promover sus intereses?
• ¿Existen o no organismos de coordinación para el sector? Si hay, ¿son efec-

tivos?
• ¿Existen organismos que representan a los beneficiarios, como agricultores y

asociaciones industriales? Si existen, ¿cuál es el alcance de sus actividades basa-
das en el conocimiento (investigación, capacitación, adquisición de tecnolo-
gía, y proyecciones de mercados y de tecnología)?

Ambiente facilitador (políticas e infraestructura):
• ¿Existen políticas de ciencia y tecnología para promover la colaboración (como

fondos competitivos para asociaciones), para ampliar las innovaciones (como
incubadoras o capital de riesgo), o para incentivar la inversión privada en
investigación (como fondos de apoyo)?

• ¿Las políticas fiscales promueven la investigación y el desarrollo?
• ¿Están involucradas las organizaciones de agricultores y otras organizaciones

en la definición de los desafíos a la investigación en la innovación?
• ¿Existen marcos legales que faciliten la aplicación de nuevo conocimiento des-

de el interior o al exterior del país?

(Continuación recuadro 3.1)
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El análisis comparativo de los ocho estudios de casos (capítulo cuatro) se enfoca
en la forma como el proceso de innovación difiere entre ellos. Éste identificó factores
específicos que generaron, facilitaron o impidieron la innovación, y analizó la forma
como éstos se encontraban relacionados con los factores descritos en la lista de veri-
ficación. El análisis comparativo también exploró qué tipos de intervención facilita-
ban la innovación de manera exitosa.

Selección de estudios de caso

Parte de la lógica para explorar la utilidad del concepto de sistemas de innovación es
que los marcos analíticos viejos, con sus sistemas “tradicionales” asociados para la
generación de investigación y conocimiento, no pueden responder al contexto rápi-
damente cambiante para la agricultura en muchos países. Como se mencionó en el
capítulo uno, estas características incluyen un papel más prominente para el sector
privado; un contexto más dinámico de política, mercados, tecnología y ambiental; el
surgimiento de sectores de nicho que muestran fuertes patrones de crecimiento,
como la horticultura, la acuicultura y el procesamiento de alimentos; una más fuerte
integración del sector agrícola a los mercados internacionales y la consiguiente ex-
posición a las reglas del comercio mundial; la rápida urbanización y los cambios
asociados en las preferencias alimenticias; el reciente procesamiento de bienes bási-
cos tradicionales, frecuentemente acompañado por un desdibujamiento de la distin-
ción entre agricultura e industria y la industrialización de la cadena alimentaria, y,
en respuesta a estas tendencias, el surgimiento de nuevas oportunidades –y nuevos
impedimentos– para utilizar el desarrollo agrícola como un medio para reducir la
pobreza y para fortalecer el desarrollo sostenible.

Se utilizaron cuatro criterios principales para seleccionar los estudios de caso que
permitan capturar los elementos de este dinámico contexto agrícola: 1) sectores de
nicho que han mostrado fuertes patrones de crecimiento; 2) sectores que estaban
fuertemente integrados a los mercados mundiales; 3) sectores tradicionales que han
sido transformados por el crecimiento de actividades más allá de la cadena alimen-
taria, y 4) sectores que proporcionan grandes oportunidades de empleo para los
pobres. El cuadro 3.1 enumera los estudios de caso en relación con los criterios de
selección.

Recolección de información

Investigadores vinculados al país o región de estudio de caso fueron seleccionados
para adelantar cada estudio de caso. Recibieron el documento con el marco concep-
tual, las guías metodológicas y una estructura para el informe. También recibieron
capacitación en la metodología y fueron visitados durante la investigación para pro-
porcionarles asistencia en el uso de la misma.
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Los investigadores reunieron datos secundarios, informes y estudios que recolec-
taron también información primaria a través de entrevistas a informantes clave de
las compañías, agricultores, empleados de las organizaciones de investigación, orga-
nizaciones industriales, asociaciones de agricultores, organizaciones de coordina-
ción pública (como juntas de mercadeo), ministerios de gobierno e institutos de
análisis de política. Esta información se utilizó para desarrollar una descripción y
una evaluación de diagnóstico del sistema de innovación, la cual se presentó en el
informe del estudio de caso.

Descripciones de los estudios de caso

Camarones en Bangladesh

El sector. El crecimiento del sector camaronero despegó en la década de 1970 princi-
palmente a través de compañías exportadoras individuales que competían sobre la
base de precios y abastecían mercados caracterizados por una regulación limitada.
El contexto mundial ha cambiado radicalmente. El sector ahora debe: 1) satisfacer

Cuadro 3.1  Estudios de caso y criterios de selección

Sector de nicho Sector exportador Sector Sectores 
con historial integrado al tradicional en con gran 

de fuerte mercado transformación potencial
Sector y país crecimiento mundial agroindustrial de empleo

Camarones, X X X
Bangladesh

Procesamiento de X X X
alimentos, 
Bangladesh

Plantas X X X X
medicinales, 
India

Vainilla, India X X

Piña, Ghana X X

Procesamiento de yuca, Emergiendo Emergiendo X
Ghana

Procesamiento de yuca, Emergiendo Emergiendo X
Colombia

Flores cortadas, X X X
Colombia

Fuente: los autores (integrado de los distintos informes).
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mercados crecientemente regulados, como la regulación Análisis de Riesgo y Con-
trol de Puntos Críticos (Haccp) para productos marinos de la Administración de
Alimentos y Drogas de Estados Unidos, 2) abordar las consideraciones de protección
ambiental y equidad social asociadas con la producción de camarones, 3) competir
con productores de bajos precios, principalmente en Suramérica, y 4) construir una
reputación de calidad a través del cumplimiento de estándares y certificaciones.

Principales actores. Los empresarios que establecieron las plantas para el procesa-
miento del camarón y para las exportaciones han liderado el crecimiento de la indus-
tria. Estas compañías operaron y exploraron los mercados de una manera básica-
mente independiente. Se han desarrollado esfuerzos para coordinar y regular el sector
por parte de diferentes actores (Departamento de Pesca, asociaciones industriales y
grupos de investigación de política y de activistas) pero han sido relativamente caren-
tes de éxito. Agencias nacionales e internacionales de investigación tienen actividad
en Bangladesh, aunque no es clara la forma como han apoyado al sector camaronero.
Las ONG han proporcionado asistencia técnica a los cultivadores pobres de camarón
pero han sido ineficientes para integrarlos con el mercado y el proceso de políticas
domésticas.

Mecanismos de interacción e innovación. Por razones históricas e institucionales,
los actores en el sector camaronero son altamente fragmentados. Las prácticas loca-
les y relaciones sociales que restringen la habilidad del sector para responder ante
nuevos desafíos incluyen: 1) una cultura de negocios altamente individual que care-
ce de una tradición colaborativa; 2) un enfoque reactivo a la solución de problemas
a través de la asistencia técnica financiada por el gobierno, los donantes internacio-
nales y las ONG, y 3) la falta de confianza de la industria en la comunidad de inves-
tigadores. El contexto social y político también tiende a reforzar las relaciones entre
el gobierno y las grandes empresas industriales en formas que excluyen a los pobres
y minan su habilidad para innovar. Aunque las relaciones al interior de la cadena de
mercadeo están bien desarrolladas, todas las demás formas de interacción son muy
débiles –al interior de la industria (esto es, entre empresas), entre la industria y la
comunidad de investigación, entre la industria y el gobierno y entre las ONG y los
actores antes mencionados.

Ambiente facilitador. El gobierno ha apoyado al sector camaronero a través del
desarrollo de infraestructura. Existen estándares de calidad y políticas ambientales,
pero el contexto político e institucional que opera en Bangladesh ha impedido que
el gobierno los haga cumplir. El cumplimiento de estas políticas ha sido más fácil
para la industria formal y de gran escala que para los productores informales y de
pequeña escala y no siempre ha ocurrido a través de medios justos. La deficiencia en
el cumplimiento va en detrimento de la posición competitiva del país en los merca-
dos internacionales debido a que deteriora la imagen de marca nacional.
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El camino hacia adelante. El desafío real para el sector camaronero es abordar los
diferentes obstáculos (de mercadeo, sociales, ambientales, de calidad) de una mane-
ra integral y construir acciones coherentes y colaborativas a lo largo del sector. En el
actual contexto sociopolítico, es cuestionable si el gobierno –y de manera similar, los
principales actores en la industria exportadora– pueden ser suficientemente neutra-
les para coordinar el sector de manera eficiente y para impulsar un enfoque integra-
do. El avance en ese sentido requiere la creación de un organismo eficiente para
coordinar el sector, integrado por miembros seleccionados tanto del sector público
como privado, incluyendo a la comunidad de investigación nacional e internacional,
las ONG y otros representantes de los productores y de los principales países impor-
tadores. Algunas de las funciones claves de ese organismo podrían incluir una mejor
comprensión de los requerimientos del mercado y de calidad, así como una acción
coordinada para satisfacer los requerimientos específicos de la industria y de las ex-
portaciones y para ayudar a los productores a vincularse a los mercados y capturar
algo del valor agregado generado en el sector. La colaboración con compañías ex-
tranjeras de procesamiento de camarones podría exponer a la industria local a dife-
rentes culturas de negocios.

Procesamiento de alimentos a pequeña escala en Bangladesh

El sector. La creciente urbanización de la población de Bangladesh ha aumentado rá-
pidamente la demanda por alimentos procesados (ésta ha aumentado al 32% anual).
Alrededor del 80% del procesamiento de alimentos es realizado a pequeña escala en
los hogares. Debido a que este segmento del sector procesador de alimentos recibe
limitado o ningún apoyo de política, es posible que no logre adaptarse a la dinámica
del mercado y del contexto regulatorio y que no pueda seguir siendo competitivo
con la bien organizada industria procesadora de alimentos de gran escala.

Principales actores y sus desafíos. Enfrentados a un empleo agrícola en declinación
y a limitadas opciones de empleo rural no agrícola, los pobres rurales –principal-
mente mujeres que carecen de conocimientos técnicos y de negocios– han respon-
dido a la creciente demanda por alimentos procesados a través del establecimiento
de unidades de producción basadas en el hogar. Su trabajo es complicado por la ca-
rencia de entidades crediticias y por la insuficiencia de conocimientos técnicos para
satisfacer los estándares de higiene. Su aislamiento y limitado acceso a la informa-
ción les ha hecho difícil ajustarse a las rápidamente cambiantes preferencias de los
consumidores y requisitos de calidad de los mercados urbanos y a adoptar técnicas
de procesamiento y empaque que están en evolución. La industria procesadora com-
petitiva de gran escala, impone un peso adicional a la sostenibilidad financiera de los
negocios basados en los hogares. El gobierno enfatizó el agroprocesamiento en su
política agrícola de 1999 pero no ha implementado acciones para apoyar a los proce-
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sadores de pequeña escala. La investigación agrícola pública en el agroprocesamien-
to ha sido tradicionalmente débil y las ONG proporcionan prácticamente todo el
apoyo que recibe el sector procesador de alimentos en pequeña escala.

Mecanismos de interacción y prácticas de innovación. A comienzo de la década de
1990, una importante ONG internacional identificó el procesamiento de alimentos a
pequeña escala como una importante opción de generación de ingresos para los
pobres. La intervención de la ONG se basaba primordialmente en el supuesto de que
los pobres tenían un limitado conocimiento sobre la preparación de alimentos. La
capacitación en el procesamiento de alimentos se convirtió en una de las principales
intervenciones para el desarrollo, que luego fue multiplicada por las ONG locales. Por
razones históricas e ideológicas, incluyendo su dependencia financiera y técnica en
relación con la ONG internacional, las ONG locales casi nunca se involucraron en
otras actividades –especialmente la provisión de crédito para el procesamiento de ali-
mentos o la oferta de capacitación en el conjunto de conocimientos de negocios em-
presariales que podrían hacer que los pobres fueran empresarios más exitosos e inno-
vadores. La débil tradición del sistema público de investigación con respecto a la
investigación sobre agroprocesamiento, significa que éste no ha establecido relacio-
nes con las empresas industriales y de pequeña escala que se dedican a esta actividad.
De manera análoga, la interacción entre las ONG y el sector de investigación no existe.
Finalmente, la separación social y física de los procesadores de alimentos dominantes,
urbanos y de gran escala, y los procesadores pobres, rurales y de pequeña escala, ha
impedido la creación de patrones dinámicos de interacción y colaboración.

Ambiente facilitador. En el ambiente de política, los sectores de pequeña y gran
escala han sido percibidos de manera diferente. Los incentivos fiscales aplican única-
mente para las empresas de gran escala y cobertura, en tanto que el sector de pe-
queña escala no se beneficia de ninguno de estos (o de casi ningún otro) incentivos.
La infraestructura de transporte de mercadeo ha mejorado, pero, no obstante, mu-
chas zonas rurales siguen estando físicamente aisladas del principal mercado urbano
en Dahka.

El camino hacia adelante. En la medida en que el sector industrial de gran escala
se hace cada vez más competitivo, el potencial de reducción de la pobreza del sector
de pequeña escala se verá en peligro si no se le proporciona apoyo sustancial. La
acción se puede focalizar en el apoyo a la capacidad del sector de pequeña escala para
entender y beneficiarse de la relación con los mercados, para entender el desarrollo
de productos y mejorar sus características de calidad y seguridad y para aumentar la
escala de producción (por ejemplo, a través del acceso al crédito y la colaboración
con el sector de gran escala). El fortalecimiento del sector de las ONG es crucial para
que este esfuerzo tenga éxito. Esto involucrará una mejor comprensión del mercado
y una mejor coordinación y capacidad de relacionamiento de las ONG con varios
actores, que van desde la comunidad de investigación hasta la industrial. El mejo-
ramiento fundamental del procesamiento en pequeña escala probablemente tam-
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bién requerirá acción por parte del sector público, para fortalecer un ambiente facili-
tador para la producción de pequeña escala y para orientar la investigación hacia el
procesamiento y la solución de problemas. La acción conjunta en temas de tecnolo-
gía y de investigación tiene el potencial para beneficiar tanto a los actores de peque-
ña como de gran escala.

Plantas medicinales en India

El sector. India tiene una rica diversidad de plantas con significación médica y muy
sofisticadas tradiciones médicas nativas, como el ayurveda, un sistema holístico de sa-
nación que evolucionó en India desde hace entre 3.000 y 5.000 años. Tradicionalmen-
te las plantas medicinales han tenido gran importancia en los sistemas de atención
de salud locales para la mayor parte de la población pobre en India. Durante la parte
final de la década de 1990, las exportaciones de plantas medicinales aumentaron
como respuesta a una creciente demanda internacional por una variedad de produc-
tos herbóreos, incluyendo medicinas, alimentos funcionales y cosméticos. El sector,
en rápida expansión, enfrenta muchos desafíos, incluyendo: 1) degradación ambien-
tal originada en la cosecha destructiva de las plantas, 2) la explotación de recolectores
pobres de plantas, 3) la división de beneficios y ganancias entre compañías grandes y
pequeñas, 4) restricciones regulatorias y de calidad en los mercados doméstico y de
exportación, 5) competencia internacional, y 6) problemas de propiedad intelectual
a la luz de la membresía de India a la Organización Mundial de Comercio.

Principales actores. El tamaño del sector es enorme. Posee un gran número y di-
versidad de actores con intereses diferentes y las políticas que influencian el sector se
encuentran dispersas en los portafolios de muchos sectores y ministerios. Comuni-
dades tribales en las áreas boscosas realizan la mayor parte de la recolección de plan-
tas y tienen pocas oportunidades alternativas de generación de ingresos. Un gran
número de negocios de propiedad familiar y pequeña escala manufacturan y venden
localmente medicinas herbóreas tradicionales, pero carecen de los conocimientos de
investigación, manufactura y mercadeo necesarias para aprovechar las oportunida-
des de los mercados doméstico e internacional. En contraste, un pequeño número
de grandes compañías farmacéuticas indias han desarrollado organizaciones asocia-
das para investigación, diseño y mercadeo, con fuertes enlaces con el mercado inter-
nacional. Sus productos tienen alguna semejanza con los sistemas tradicionales de
atención a la salud con base en hierbas, pero de hecho son cada vez más desarrolla-
dos a través de una mezcla de medios locales, alopáticos (medicina convencional, en
oposición a la homeopática) y científicos. El Consejo de Plantas Medicinales, esta-
blecido por el gobierno, no ha promovido la coordinación del sector de una mane-
ra muy efectiva. En contraste, organizaciones de la sociedad civil (ONG, fundacio-
nes) han sido parcialmente exitosas en la coordinación, aunque más bien alrededor
de objetivos de salud tradicional y desarrollo rural antes que a nivel sectorial.
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Mecanismos de interacción e innovación. Varias actitudes y prácticas complican las
interacciones entre los actores en el sector de plantas medicinales: 1) una descon-
fianza de largo tiempo entre las organizaciones de investigación pública, el sector
privado y las ONG; 2) las diferentes fundamentaciones filosóficas de la medicina cien-
tífica vs. la tradicional y la resistencia a hibridarlas; 3) rivalidades tradicionales entre
diferentes ramas de la ciencia relacionadas con las plantas medicinales (salud, agri-
cultura, silvicultura, etc.). La interacción alrededor de la investigación en la infor-
mación es también muy compleja, debido a que el vasto conocimiento acerca de las
plantas medicinales es mantenido por grupos diferentes con disímiles intereses y fi-
losofías. Los expertos locales en salud y las comunidades rurales tienen el conoci-
miento etnobotánico y se concentran en la atención tradicional a la salud, en tanto
que las organizaciones de investigación en el sector público y privado tienen el co-
nocimiento científico y se concentran en el desarrollo de productos y en la participa-
ción en el mercado.

Ambiente facilitador. Para 1983 el gobierno indio había reconocido formalmente
la gigantesca base de conocimiento y el enorme potencial de los sistemas de medici-
na tradicional indios y había apoyado la documentación y registro de este conoci-
miento, especialmente sobre el ayurveda. El recientemente aprobado sistema de de-
rechos de propiedad intelectual de India reconoce el derecho de la población rural
sobre este conocimiento tradicional. El gobierno ha apoyado también la elaboración
de mejores prácticas para la manufactura de medicinas tradicionales.

El camino hacia adelante. El desafío del sector es crear una capacidad de innova-
ción que promueva simultáneamente el crecimiento del mismo e incorpore preocu-
paciones de índole económica, ambientales y de reducción de la pobreza. Las princi-
pales tareas incluyen: 1) construir la red de conocimiento a través del fortalecimiento
de asociaciones entre diferentes ramas de la ciencia y entre los sistemas científico y
tradicional de atención a la salud; 2) repensar la perspectiva del sector hacia la coor-
dinación (por ejemplo, enfrentando la división entre desarrollo rural y negocios, por
una parte, y entre la ciencia y la medicina tradicional, por otra), y 3) rediseñar inicia-
tivas de investigación y capacitación basadas en la exploración de las interfases entre
la medicina tradicional y la científica.

Vainilla en India

El sector. En menos de dos décadas, la producción de vainilla en el estado de Kerala
se ha expandido desde una muy baja base de producción tradicional hasta su culti-
vo por parte de 100.000 hogares agricultores. Los excepcionalmente altos precios
mundiales para la vainilla verde y curada entre 2001 y 2003 ayudaron a la expansión
de la producción e India se convirtió rápidamente en un importante jugador en el
mercado internacional del producto. Sin embargo, la declinación fue igualmente
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rápida: para 2004 los agricultores enfrentaban mercados en caída y en 2005 el sector
indio de la vainilla parecía destinado al colapso. La rápida expansión inicial del sec-
tor se explica por la eficiencia con la cual diferentes formas organizativas preexisten-
tes hicieron posible que los agricultores innovaran en respuesta a una oportunidad
emergente. En contraste, el potencial declive del sector se desprende de restricciones
institucionales al surgimiento de nuevas redes e innovaciones para enfrentar las in-
certidumbres del mercado internacional de la vainilla.

Principales actores. El sector de la vainilla se ha desarrollado a lo largo de tres pe-
ríodos en los cuales diferentes actores han asumido distintos papeles. Al comienzo
de la década de 1990, una relativamente pequeña campaña de promoción por parte
del gobierno, proporcionó el ímpetu inicial para que los agricultores produjeran vai-
nilla. Una compañía grande de producción y exportación de especies proporcionó
el material vegetativo a los agricultores y a nuevas asociaciones de agricultores, crea-
das para compartir el conocimiento acerca de la producción y procesamiento de la
vainilla. Iniciando en 2000, el papel de las asociaciones se expandió hasta incluir la
negociación de precios y de estándares de calidad con los comerciantes y a la explo-
ración y desarrollo de nuevos mercados y productos con valor agregado. Las empre-
sas privadas fueron importantes compradores de vainilla y proporcionaron también
asesoría técnica para la producción y el procesamiento. En 2004, cuando el precio
mundial de la vainilla cayó dramáticamente, los agricultores no pudieron encontrar
asesoría para mejorar la rentabilidad del negocio, ni del Consejo de Especias del
gobierno ni del extenso sistema de investigación agrícola del país. Esta función fue
finalmente cumplida por una nueva organización de productores que había tenido
algún éxito en el desarrollo de productos de vainilla para el mercado doméstico.

Mecanismos de interacción e innovación. Las actitudes y prácticas locales han sido
una fuente de éxito y fracaso. La tradición de las asociaciones de agricultores en Ke-
rala, establecidas con anterioridad en el sector del caucho, facilitó la creación de una
fuerte interacción entre los agricultores de la vainilla alrededor de la innovación en
la producción y procesamiento. En contraste, la interacción no existía entre los prin-
cipales factores (agricultores y las agencias públicas de investigación y apoyo, agri-
cultores y compañías privadas) debido a la falta de confianza. Esa barrera había im-
pedido la integración de diferentes tipos de información (técnica, de inteligencia de
mercados, socioeconómica) necesaria para la innovación y para mantener la compe-
titividad internacional de la vainilla india.

Ambiente facilitador. Un ambiente facilitador para la innovación en el sector de
la vainilla está disponible de una forma amplia. Las exportaciones son ampliamente
promocionadas y los mercados indios enfrentan suficiente presión competitiva para
innovar. Existe infraestructura de investigación disponible para apoyar la inno-
vación. Sin embargo, el sector ha tomado poca ventaja de este ambiente facilitador.
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El camino hacia adelante. El sector de la vainilla requiere esfuerzos integrados por
parte de actores del sector público y privado para lidiar con las extremas incerti-
dumbres de los precios en el mercado internacional. Esta es una situación en la cual
innovaciones en la producción y en el procesamiento harían la vainilla india más
competitiva, el mercadeo y las marcas de calidad podrían atraer potencialmente un
premio para el producto indio y la investigación socioeconómica podría clarificar
las estrategias más efectivas para agricultores y comerciantes. Estos resultados re-
quieren la creación de una organización autónoma de coordinación del sector con el
mandato de ligar los diferentes grupos (asociaciones de agricultores, grandes compa-
ñías comercializadoras de productos básicos, organizaciones de investigación pú-
blica y el Consejo de Especias de India) alrededor de estos temas estratégicos. A me-
nos de que esto suceda, el sector indio de la vainilla está destinado a colapsar en el
futuro cercano.

Exportación de piña en Ghana

El sector. El crecimiento de las exportaciones de piña en Ghana desde la década de
1980, se basó inicialmente en un número de empresarios locales, bajos costos labo-
rales, apropiadas condiciones para la producción y la proximidad del mercado eu-
ropeo. En la actualidad el sector enfrenta muchos desafíos: 1) una mayor compe-
tencia por parte de nuevos países productores; 2) cambio en las preferencias de los
consumidores de las variedades tradicionales a nuevas variedades de piña; 3) la nece-
sidad de cumplir con una mayor regulación en los mercados (por ejemplo, con la le-
gislación alimentaria de la Unión Europea); 4) la necesidad de construir y mantener
una reputación de calidad para la fruta de Ghana en un contexto de producción hete-
rogénea (productores de pequeña escala y grandes plantaciones), y 5) escasez de per-
sonal técnico con sólidos conocimientos prácticos y administrativos.

Principales actores. Tres tipos de empresas exportadoras han sido los jugadores
principales en el sector: 1) empresas privadas establecidas por el gobierno por donan-
tes, con una red de pequeños productores, 2) corporaciones con sus propias planta-
ciones y plantas de procesamiento, y 3) pequeñas compañías con una base de produc-
ción de pequeños productores. La mayor parte de las empresas se cambiaron hacia
las nuevas variedades de piña y se diversificaron a partir de la fruta fresca entera ha-
cia el procesamiento con valor agregado, incluyendo fruta cortada y troceada, jugos
y certificaciones de producto de comercio justo u orgánico. En la búsqueda de tec-
nología y conocimiento, con frecuencia desarrollaron su propia experticia e investi-
gación o se apoyaron en asesores extranjeros. A pesar de que una asociación secto-
rial de exportadores de piña en Ghana tiene el mandato de coordinar estos enfoques,
en la práctica no lo ha hecho. El sector privado ha sido deficiente en la multipli-
cación y distribución de material vegetativo para las nuevas variedades. El gobierno
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ha sido relativamente exitoso en el establecimiento de compañías exportadoras de
propiedad de los agricultores, como un medio de ligar a los pequeños productores a
los mercados de exportación, pero sus intervenciones en el desarrollo y oferta de
material vegetativo han tenido un éxito limitado. La extensa comunidad de investi-
gación agrícola en Ghana ha jugado únicamente un papel menor en el crecimiento
del sector exportador de piña.

Mecanismos de interacción e innovación. El sector ha sido exitoso y sigue crecien-
do, pero no ha reaccionado muy bien ante el cambiante mercado de exportación. Las
relaciones entre las empresas exportadoras están dominadas por la desconfianza y la
autosuficiencia técnica, en la medida en que cada empresa trabaja independiente-
mente de sus competidores locales y lleva a cabo su propia actualización técnica. El
sector en su conjunto se encuentra en un círculo vicioso que impide la innovación:
en la medida en que la demanda de la industria por investigación es baja, debido al
supuesto de que el trabajo de los científicos es comercialmente irrelevante, las agen-
cias de investigación no abordan temas que son significativos para el sector y las uni-
versidades se encuentran desconectadas de las necesidades de investigación y ad-
ministración en evolución. Finalmente, la interacción entre el sector público y las
empresas exportadoras se limita a la capacitación de agricultores ofrecida por el Mi-
nisterio de Alimentación y Agricultura.

Ambiente facilitador. El gobierno apoya a los exportadores no tradicionales –por
ejemplo, a través de zonas de libre comercio– y ha establecido mecanismos de certi-
ficación para los sistemas de producción de piña. El Ministerio de Alimentación y
Agricultura ha apoyado la capacitación de cultivadores de piña para responder a los
requerimientos de manejo de pesticidas. Otros esfuerzos cruciales para asegurar el
cumplimiento con las regulaciones, normas y estándares de la Unión Europea, han
descansado en las relaciones con organizaciones internacionales, incluyendo la Agen-
cia Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ), la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (Usaid) y el Instituto de Recursos Naturales (IRN).

El camino hacia adelante. Para seguir siendo internacionalmente competitivo, el
sector piñero de Ghana necesita anticiparse y ajustarse al cambiante contexto e in-
novar en todos los frentes (producción, poscosecha, mercadeo, calidad, etc.) tanto a
nivel de las empresas como del sector. También debe seguir incluyendo a los peque-
ños productores. El logro de esas metas requiere una mayor colaboración entre las
compañías exportadoras y las agencias privadas y públicas de investigación y capaci-
tación. Temas claves para el sector incluyen el logro del cumplimiento con los están-
dares de calidad y certificación y la reorganización de la educación nacional y la ca-
pacitación en horticultura. Otros actores, como la asociación de exportadores de piña
de Ghana y organizaciones intermediarias (incluyendo las ONG), es probable que
sean esenciales en este esfuerzo de coordinación.
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Procesamiento de yuca en Ghana

El sector. La considerable inversión en Ghana en los usos alimenticios e industriales
de la yuca es ilustrada por tres enfoques: 1) procesamiento en pequeña escala de gari,
una forma procesada de yuca, tostada, similar a un grano; 2) la Iniciativa Especial
del Presidente para crear la Ayensu Starch Company Limited (ASCo) para la produc-
ción de almidón de yuca, y 3) el proyecto Uso Sostenible de la Yuca como un Pro-
ducto Industrial (Sucicp) para desarrollar productos industriales basados en la yuca,
como harinas, productos de panadería y pegantes (llevado a cabo por el Instituto de
Investigación Alimentaria local y sus socios internacionales, con apoyo financiero de
DFID, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido). El papel
y las interacciones de tres factores líderes (el sector público, el sector privado y las
ONG) en cada enfoque se puede relacionar con el éxito o fracaso del enfoque para
promover la innovación.

Principales actores y sus desafíos. En el caso del gari, la agencia pública de investi-
gación alimentaria jugó el papel tradicional de desarrollar la tecnología para el pro-
cesamiento. Las ONG que promocionaron el procesamiento en pequeña escala se
focalizaron en la transferencia de tecnología hacia grupos de autoayuda, que se en-
contraban al final de la cadena y no tuvieron participación en las etapas previas. El
sector privado estuvo involucrado en el procesamiento del gari, aunque de manera
casi independiente de cualquiera de estas iniciativas.

En el caso del ASCo, el gobierno incentivó el uso industrial de la yuca a través de
una iniciativa de política. Éste jugó un papel dual para: 1) proporcionar infraestruc-
tura e incentivos al sector privado, y 2) facilitar la interacción entre actores (por
ejemplo, mediante la creación de un consorcio de bancos para financiar la ASCo).
Las agencias de investigación se mantuvieron fieles a su función tecnológica tradi-
cional; sin embargo, sus nuevas variedades de yuca fueron relativamente inadecua-
das para el contexto de producción y procesamiento de los agricultores y de la ASCo.
Esta última, a diferencia de muchas otras empresas en Ghana, coordinó y apoyó una
red de varios miles de pequeños productores de yuca.

En el caso de Sucicp, se estableció un proyecto de investigación en el cual el sec-
tor privado (y en menor medida las ONG) y la agencia líder de investigación fueron
participantes igualitarios. Ellos colaboraron en temas empíricos acerca de la ciencia
de alimentos así como también en el desarrollo y la arquitectura de sistema. Aunque
el aporte de los investigadores fue crítico, éstos también jugaron un papel significa-
tivo en la mediación entre actores a lo largo de la cadena de valor y en el monitoreo
(al menos a nivel piloto) de la cadena de valor.

Mecanismos de interacción y prácticas de innovación. En el caso del gari, la interac-
ción se dio a través del mecanismo clásico de arriba hacia abajo: los científicos crea-
ron la tecnología para ser subsiguientemente transferida hacia los agricultores por
las ONG. En la práctica, la falta de interacción llevó a que la iniciativa fracasara.
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En el caso de ASCo, el gobierno facilitó exitosamente la interacción entre los ban-
cos y la nueva compañía y entre los agricultores y la compañía. Los buenos enlaces
a lo largo de la cadena de valor generaron éxito inicial para la compañía, pero la dé-
bil interacción basada en el conocimiento con las agencias de investigación agrícola
minó seriamente la habilidad de ASCo para innovar.

El éxito en el caso de Sucicp puede ser atribuido a la creación y mantenimiento,
por parte del proyecto, de interacciones entre los actores en la cadena de valor y en-
tre la cadena de valor y el sistema de investigación. Se debe notar que este enfoque
surgió después de una serie de proyectos tradicionalmente generados por la oferta y
encabezados por científicos de alimentos. Aunque estos proyectos fracasaron en un
sentido formal, fueron necesarios para descubrir la verdadera naturaleza del proble-
ma de investigación como uno de crear y fortalecer enlaces basados en el mercado y
en el conocimiento. Los nuevos papeles y prácticas de Sucicp ampliaron en gran ma-
nera la capacidad de la agencia pública de investigación para promover la innova-
ción en el sector.

Ambiente facilitador. El ambiente facilitador ha apoyado ampliamente las inicia-
tivas, especialmente en el caso de la Iniciativa Especial del Presidente. El gobierno
construyó infraestructura apropiada (vías, electricidad, instalaciones para oferta de
agua), facilitó la organización del grupo de agricultores y su interacción con el sec-
tor privado y construyó un consorcio de bancos para satisfacer los requerimientos
de financiación.

El camino hacia adelante. Un mayor desarrollo del sector de procesamiento de
yuca requiere intervenciones que identifiquen el verdadero potencial del mercado,
construyan a partir de las buenas prácticas de ASCo (infraestructura e incentivos, en-
laces con los servicios financieros, coordinación de pequeños productores) y Sucicp
(colaboración entre el sector privado y la comunidad de investigación a lo largo de
la cadena de valor) y apoyen la innovación por parte de las microempresas rurales.
El gobierno y las ONG están en una posición ideal para facilitar la interacción entre
los actores a lo largo de la cadena de valor y entre las compañías privadas y las agen-
cias de investigación. Esta interacción puede darse alrededor de problemas estraté-
gicos, como el alto costo de producir almidón de yuca, la necesidad de desarrollar
variedades de yuca más productivas y mejor adaptadas, y su adopción por parte de
los agricultores y la búsqueda de nuevos productos y cadenas de valor.

Procesamiento de yuca en Colombia

El sector. En Colombia la yuca ha evolucionado a lo largo de dos décadas desde un
cultivo tradicional de subsistencia hasta un importante cultivo agroindustrial debi-
do a su amplio espectro de usos. El éxito del sector es el resultado de factores de polí-
tica e institucionales que han creado una densa red entre los principales factores. El

Innovación Agrícola  21/8/08  15:56  Página 53



54 Incentivar la innovación agrícola

sector enfrenta ahora una creciente competencia internacional, principalmente rela-
cionada con los altos costos de producción y procesamiento comparados con otros
importantes jugadores mundiales, como Tailandia.

Principales actores. Los papeles que han desempeñado los actores en el sector han
evolucionado a lo largo de tres períodos. Entre 1983 y 1992, la Estrategia de Desa-
rrollo Rural Integrado del gobierno promovió la industrialización de la yuca con
una fuente de empleo e ingreso rural. La Asociación Nacional de Productores y Pro-
cesadores de Yuca fue creada para organizar y apoyar la comercialización de la yuca
seca. Promovido por políticas proteccionistas, el procesamiento comercial a peque-
ña escala de la yuca (principalmente para alimentación animal, harina y almidón)
surgió y se expandió con apoyo del Centro Internacional para Agricultura Tropical
(CIAT) y la agencia nacional colombiana para la investigación agrícola (actualmente
Corpoica, la Corporación Colombiana de Investigación Agrícola). El enfoque de in-
vestigación interdisciplinaria del CIAT, la orientación al desarrollo del mercado y los
enlaces con las plantas procesadoras cooperativas demostraron ser una ventaja para
atraer a los agricultores hacia el proceso de industrialización desde muy temprano.
Después de llevar a cabo una serie de estudios, incluyendo un análisis de necesida-
des, el CIAT orientó su investigación sobre yuca hacia las hojuelas de yuca seca como
una fuente alternativa de energía para la alimentación animal. La agencia nacional
de investigación trabajó cercanamente con el CIAT.

A comienzos de la década de 1990, el ajuste estructural y la drástica apertura de
la economía desviaron la atención de los decisorios de política en relación con la
yuca. La privatización llevó a una caída en la investigación agrícola financiada con
fondos públicos. Grandes importaciones de maíz y de almidón golpearon la pro-
ducción de yuca y la diversificación de sus usos. Cooperativas de productores de
pequeña escala y pequeños negocios familiares fabricantes de productos alimenti-
cios basados en la yuca, a pesar de debatirse bajo nuevas condiciones del mercado,
fueron los actores activos.

A partir de mediados de la década de 1990, con un renovado interés del gobier-
no en la yuca, considerable apoyo de investigación, de política y de coordinación, ge-
neró innovaciones en la tecnología (la mecanización desde la siembra hasta el pro-
cesamiento, introducción de nuevas variedades, etc.) y en la industria (como el uso
de contratos para entrega futura entre compradores y vendedores). Dos nuevos ac-
tores han jugado un papel significativo en la innovación y en la coordinación del
sector: el Consorcio Latinoamericano para la Investigación y Desarrollo de la Yuca
(Clayuca), un consorcio regional de países productores con una muy fuerte conexión
con las organizaciones nacionales e internacionales de investigación (incluyendo el
CIAT) y la Asociación de Pequeños Productores de Yuca de las Planicies de Córdoba
y Sucre (Aproysa), que se concentra en la investigación en la industria para la ali-
mentación animal.
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Mecanismos de interacción e innovación. Diferentes actitudes y prácticas locales
ayudaron a promover la innovación en una forma socialmente inclusiva: 1) el deseo
de explorar diferentes formas de asociación, 2) la tradición de cooperativas y asocia-
ciones industriales, 3) el énfasis en la factibilidad social y económica de un sector
dualista de productores de pequeña y gran escala, y 4) la importancia otorgada a la
ciencia y la tecnología para el desarrollo del sector. Estas tradiciones permitieron que
surgieran diferentes formas de interacción y coordinación, como: 1) la asociación
entre el CIAT, las plantas cooperativas para procesamiento y la organización nacional
colombiana para investigación agrícola; 2) la creación de una asociación sombrilla
para ligar a las cooperativas en las innovaciones, en el procesamiento y mercadeo, y
3) la creación de una red focalizada en la investigación, que incluye un consorcio
regional, la industria (con su base de pequeños productores), organizaciones nacio-
nales e internacionales de investigación, el gobierno y organizaciones financieras
–todas vinculadas a los mercados doméstico, regional e internacional.

Ambiente facilitador. El gobierno colombiano hizo un considerable esfuerzo para
organizar las cadenas de valor agrícolas e impulsar la interacción y coordinación en-
tre los agentes en la cadena. La yuca es considerada parte de las cadenas avícola y
porcícola. En 2004, el gobierno incluyó la yuca en su convocatoria competitiva de
proyectos de investigación y desarrollo. El apoyo para la financiación y las cadenas
de valor, creó un ambiente facilitador favorable.

El camino hacia adelante. Para asegurar su crecimiento futuro, el sector colom-
biano de la yuca debe reevaluar el potencial de mercado de varios productos basa-
dos en ésta. Con base en investigación de mercados y en la demanda, el sector debe
enfrentar los temas técnicos asociados con altos costos de producción y procesa-
miento y desarrollar nuevos productos con valor agregado, como biocombustibles
con base en yuca, productos biodegradables y precursores farmacéuticos. Un papel
importante para el gobierno es abordar las necesidades de política e inversión que
tienen el potencial para estimular la demanda en los mercados doméstico e interna-
cional. Para satisfacer los desafíos técnicos, las agencias de investigación y capacita-
ción deben recobrar su fuerte capacidad de innovación y jugar un papel más fuerte
y más integrado en la facilitación de la solución de los problemas y en la colabora-
ción entre los actores en la cadena de valor.

Flores cortadas en Colombia

El sector. A partir de la década de 1960, las flores cortadas se convirtieron rápida-
mente en la principal exportación no tradicional de Colombia. Para 2002, el país
proporcionaba el 15% de las exportaciones mundiales de flores cortadas y el 75% de
las importaciones de Estados Unidos. El éxito se basó en la ventaja comparativa na-
tural para cultivar flores y en los bajos costos de producción, pero el mercado inter-

Innovación Agrícola  21/8/08  15:56  Página 55



56 Incentivar la innovación agrícola

nacional de exportación, en rápida evolución, ha desafiado la capacidad del sector
para continuar siendo financieramente sostenible sin un más intensivo proceso de
innovación.

Principales actores y sus desafíos. A mediados de la década de 1960, muchos agri-
cultores individuales de pequeña escala, con limitado conocimiento de la floricultura,
comenzaron a cultivar flores no nativas (claveles y crisantemos) a campo abierto. La
producción dependía enormemente de insumos importados –esquejes, fertilizantes,
pesticidas, tecnología extranjera y conocimiento– y era despachada a compañías na-
cionales exportadoras. Estas últimas abastecían primariamente el mercado de Esta-
dos Unidos a través de bien desarrollados canales de distribución y mercadeo. Desde
finales de la década de 1980, las compañías exportadoras colombianas enfrentaron
barreras no arancelarias en Estados Unidos, así como una agresiva competencia por
parte de otros países, incluyendo a Ecuador, Kenia y Etiopía. Nuevas normas y están-
dares (de calidad, de medio ambiente y éticas) y la cambiante estructura de costos
(costos laborales en ascenso, pagos de regalías a depositarios extranjeros de derechos
de propiedad intelectual y costos relacionados con un cultivo más intensivo en capi-
tal) han desafiado aún más la sostenibilidad financiera del sector. La capacidad del
sector para adaptarse a este contexto en evolución se ve complicada por el menos-
precio del gobierno a la investigación local (especialmente la capacidad de creación
de nuevas variedades) para el sector floricultor.

Mecanismos de interacción y prácticas de innovación. Las estrategias locales de ajus-
te en la década de 1990, se enfocaron en mecanismos alternativos de producción y
mercadeo para fortalecer la cadena de valor. Se buscó un desplazamiento hacia la
producción y el mercadeo colectivos, con la búsqueda de canales diversificados de
producción, por empresas verticalmente integradas de creación reciente y por nue-
vos grupos en el sector. La participación de las ventas de flores colombianas a los
supermercados y cadenas detallistas en Estados Unidos, alcanzó el 85% al final de la
década de 1990 (era del 13% en la década de 1970). La exploración de nuevos mer-
cados fue acompañada por la diversificación de productos siguiendo las cambiantes
demandas de los consumidores a comienzos de la década de 1980. Las variedades
recibieron nombres de marca. Los productores cambiaron de los claveles y los cri-
santemos a claveles jaspeados y rosas y de tallos a bouquets listos. Productores de
gran y mediana escala recurrieron a condiciones controladas de cultivo (invernade-
ros, irrigación por goteo, fertigación) y produjeron especialmente rosas. Los agri-
cultores de pequeña escala, con dos a cinco ha, comenzaron a cultivar hortensias y
lirios de agua, que requieren una menor inversión de capital. Muchos agricultores
tradicionales, operando con únicamente 0,5 a 1,5 hectáreas, fracasaron en su inten-
to de adaptarse al nuevo contexto y se convirtieron en trabajadores rurales, a pesar
del apoyo del gobierno a las empresas intermediarias entre los pequeños produc-
tores y los mercados de exportación. La continua subinversión en tecnología e inves-
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tigación local para el sector floricultor, incrementó la dependencia de la tecnología y
conocimientos extranjeros e impidió la capacidad local para innovar. Las actitudes y
prácticas de la principal asociación de exportadores de flores, Asocolflores, como una
organización que se enfrentaba a problemas del mercado internacional, han bloquea-
do la habilidad de la organización para desarrollar capacidad de investigación para
enfrentar los problemas del sector.

Ambiente facilitador. El sector floricultor se ha desarrollado esencialmente a dis-
tancia del gobierno, con dos excepciones obvias –el desarrollo de regulaciones fito-
sanitarias y el apoyo del gobierno para la coordinación de la cadena de valor. La in-
vestigación oficial ha sido despreciable por mucho tiempo.

El camino hacia adelante. Se necesita con urgencia una más fuerte experticia co-
lombiana en la floricultura, tanto en el sector público como privado, para que la in-
dustria floricultora anticipe y se enfrente al cambio de una manera más eficiente y
dinámica. La distancia física y emocional entre el sector floricultor y la comunidad
de investigación debe disminuir. Temas estratégicos del desarrollo del sector (como
cómo satisfacer los cambiantes estándares ambientales internacionales o anticipar la
demanda por productos orgánicos) podría iniciar la colaboración entre los investi-
gadores y otros actores del sector. Esto requiere coordinación; los mecanismos de
interacción que han surgido para el mercadeo pueden servir como una buena prác-
tica, y facilitar el acceso a la tecnología y el apoyo en investigación. Para promover
este proceso de largo plazo, el gobierno y la industria deben invertir progresivamen-
te en educación e infraestructura específicas para la floricultura, en desarrollo insti-
tucional y en cambios de política.
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Este capítulo analiza los estudios de caso desde la perspectiva de los sistemas de in-
novación. El análisis sigue los cuatro principales elementos del marco analítico de-
sarrollado en los capítulos 2 y 3:

• Actores y sus papeles. ¿Quiénes fueron los principales factores asociados con
cada estudio de caso, qué papeles jugaron y cuáles fueron las fortalezas y de-
bilidades de estos papeles para promover la innovación?

• Actitudes y prácticas. ¿Qué actitudes y prácticas fueron características de los
actores en cada estudio de caso? ¿Cómo ayudaron (o impidieron) estas actitu-
des y prácticas la promoción de la innovación?

• Patrones de interacción. ¿Qué patrones de interacción existieron en cada estu-
dio de caso y en qué medida fortalecieron la capacidad de innovación?

• El ambiente facilitador de la innovación. ¿Cómo influenciaron los contextos
científico y tecnológico, fiscal y de política legal, la habilidad de innovación
del sistema?

Actores, sus papeles, y las actitudes y prácticas que los moldean

Los estudios de caso subrayan la diversidad de actores asociados con el desarrollo de
cada sector y las innovaciones que han tomado lugar. Los actores provienen del es-
pectro completo de actores del sector público y privado en la economía. Debido a
que los estudios de caso proporcionan una perspectiva histórica sobre el desarrollo
de los sectores, también revelan la forma como diferentes grupos de actores pueden

Capacidad del sistema de 
innovación: un análisis comparativo 
de los estudios de caso

CAPÍTULO CUATRO
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volverse importantes o tomar nuevos papeles en diferentes momentos (ver anexo C,
cuadro C.1, para un resumen detallado). En muchos de los estudios de caso, los úni-
cos actores que hicieron algo significativo en las primeras etapas de desarrollo del
sector fueron los empresarios, quienes innovaron en respuesta a las oportunidades.
En otros casos, notablemente en el procesamiento de yuca en Colombia y en Ghana,
el gobierno fue más activo, dirigiendo el despegue del sector a través de la provisión
de investigación y otro apoyo. En la explotación de estos temas, se hace evidente que
los papeles no necesariamente pueden ser discutidos con independencia de las acti-
tudes y prácticas que les informan o moldean.

El gobierno

En los casos dirigidos por el gobierno, el papel de éste fue obviamente importante
desde el comienzo. En los casos liderados por los empresarios, con frecuencia el sector
fue objeto de atención por el gobierno sólo después de que había despegado y el
gobierno no intervino hasta que el sector comenzó a estancarse o a enfrentar difi-
cultades mayores.5

Es bastante difícil distinguir entre la acción del gobierno diseñada para proporcionar
un ambiente facilitador para el sector y el apoyo específico para la innovación en el mis-
mo (recuadro 4.1), a pesar que programas de investigación focalizados sean ejemplos
de apoyo específico. Con frecuencia el gobierno puede haber invertido en investi-
gación y capacitación agrícola y subsecuentemente establecido un esquema focalizado
o iniciativa piloto para dirigir el despegue del sector. A pesar de que el apoyo a la inves-
tigación fue una forma común de intervención del gobierno, especialmente para
impulsar el surgimiento de un nuevo sector, con frecuencia éste estuvo pobremente
integrado con las iniciativas de otros actores en el sector y fue, por tanto, ineficaz.
Algunas veces el gobierno ha proporcionado personal capacitado para las agroin-
dustrias en surgimiento; sin embargo, con mayor frecuencia los currículos de las uni-
versidades han fallado para mantenerse al día las necesidades de un sector agroin-
dustrial pujante.

En Ghana, bajo el programa especial del presidente para la yuca, el gobierno pro-
porcionó infraestructura –vías, energía y otros servicios– para incentivar al sector pri-
vado para que estableciera fábricas de almidón. Debidamente establecidas, estas
fábricas casi inmediatamente cayeron en dificultades. Con limitadas conexiones con
la investigación y otro apoyo para la innovación, fracasaron para innovar en res-
puesta a los altamente competitivos mercados internacionales del almidón. El go-

5 Para mayores detalles acerca del papel del gobierno los estudios de caso, ver anexo C, cuadro
C.2.
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bierno colombiano reconoció su papel para incentivar los enlaces entre los actores en
el sector de la yuca e implementó medidas especiales para lograrlo. El gobierno usó
entonces un grupo de intervenciones para crear una densa red de investigación,
capacitación y organizaciones privadas para sostener un proceso dinámico de inno-
vación.

Recuadro 4.1 ¿Quién logra innovar? Escoger ganadores versus facilitar 
a los ganadores escogerse a sí mismos

Usualmente se considera esencial establecer un ambiente facilitador para el desarrollo
a través de estándares regulatorios apropiados, provisiones fiscales, un fuerte sistema
educativo y la eliminación de los trámites burocráticos. Las políticas para incentivar
la innovación se pueden beneficiar de este enfoque genético, pero ¿deberían dete-
nerse allí?

La provisión de un ambiente facilitador adecuado a través de la investigación, la
educación superior y los servicios de asesoría, puede ser muy costosa y usualmente no
es factible para cada producto –por tanto la administración de la investigación tiende
a asignar una alta prioridad al establecimiento de prioridades (ver, por ejemplo, Als-
ton, Norton y Pardey, 1995). En particular, los países pequeños usualmente compe-
tirán en los mercados mundiales sólo con unos pocos productos. Para ellos es imposi-
ble tener éxito con cada producto y es completamente racional focalizar sus sistemas
de administración de la propiedad intelectual, control fitosanitario, administración
de la estandarización y la calidad, investigación y educación superior, en algunos pro-
ductos seleccionados.

La pregunta clave entonces es cómo surgen estos ganadores prospectivos, cómo
son identificados y cómo se mantienen. Esta escogencia debería ser esencialmente el
resultado de un proceso consultivo entre los beneficiarios del sector, en lugar de una
definición que es dejada a los tomadores de decisiones de política o a los científicos
únicamente. En los lugares donde se han establecido procesos de consulta de manera
adecuada, los sistemas de fondos competitivos se convierten en una forma atractiva
de escoger a los ganadores, debido a que éstos usualmente asignan un premio elevado
a la iniciativa y la empresarialidad. Las innovaciones más prometedoras mantienen su
fortaleza y competitividad en rondas subsiguientes de inversión y pueden entonces
ser seleccionadas para un apoyo más intenso a través de todo el sistema de inno-
vación.

Fuente: los autores.
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El sector privado

Las organizaciones privadas juegan un papel central en todos los estudios de caso y
pueden desagregarse en diferentes tipos.

• Microempresarios, que incluyen agricultores que producen bienes básicos (como
los cultivadores de vainilla en India, que demostraron ser una importante fuente
de innovaciones en la producción) y empresarios no agrícolas (como los proce-
sadores de alimentos en pequeña escala en Bangladesh, que respondieron a la
demanda por bocadillos y alimentos procesados).

• Empresas, desde las muy pequeñas a las muy grandes, que actuando por su pro-
pia cuenta o en asociación con el gobierno, han sido centrales al surgimiento de
varios sectores. Por ejemplo, las compañías en Bangladesh reconocieron las opor-
tunidades del mercado internacional para los camarones y establecieron insta-
laciones para el procesamiento y la exportación. Las compañías indias desarro-
llaron nuevos remedios herbóreos y estrategias de mercadeo orientadas a los
consumidores de la clase media emergente. Las empresas fueron actores en algu-
nos de los escenarios liderados por el gobierno (las compañías de almidón parti-
ciparon en los esfuerzos del gobierno de Ghana para desarrollar el sector de la
yuca, por ejemplo).

• Servicios de asesoría privada que introdujeron innovaciones en la producción y
posproducción, que ayudaron a los sectores a responder a los cambiantes están-
dares y normas –conformando, por ejemplo, la Asociación Mundial por una Agri-
cultura Segura y Sostenible (EurepGAP)6 para la piña en Ghana y el HACCP para
el camarón en Bangladesh. Los servicios de asesoría no sólo apoyaron la actuali-
zación técnica y la solución de problemas de las compañías, sino que también
proporcionaron a las compañías información temprana acerca de cambios en los
estándares y las normas para ayudarles a innovar oportunamente.

• Compañías privadas de provisión de insumos, que proporcionaron tecnología a los
agricultores para que éstos pudieran responder a las nuevas oportunidades o re-
querimientos: el sector privado inicialmente proveyó algún material vegetativo
para la vainilla en India, los productores de flores en Colombia obtuvieron nue-
vas variedades a través de acuerdos de licencia con compañías extranjeras y una
compañía privada de cultivo de tejidos en Ghana proporcionó material de plan-
tación para una nueva variedad de piña en Costa Rica, que tenía alta demanda.

6 La misión de EurepGap, la Asociación Mundial para una Agricultura Segura y Sostenible, es
“desarrollar estándares y procedimientos ampliamente aceptados para la certificación mun-
dial de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)”. Ver: htpp://www.eurepgap.org.
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• Asociaciones de agricultores y compañías de propiedad de los productores y coopera-
tivas, igualmente han jugado un papel importante. Las asociaciones de agriculto-
res en India se convirtieron en un importante conducto para compartir conoci-
miento sobre la tecnología de producción de la vainilla entre los agricultores, la
negociación de precios con los comerciantes y la determinación de los estándares
de calidad. En Colombia, las asociaciones de agricultores probaron ser instru-
mentales para la provisión de tecnología de producción y procesamiento que fue
crítica para la actualización en el sector de la yuca. Vanillco, una compañía de pro-
piedad de los productores en India, desarrolló innovaciones al producto para im-
pulsar el mercado doméstico de la vainilla en respuesta a los bajos precios del
mercado internacional. La compañía de plantas medicinales de propiedad de la
comunidad, Gram Mouliga, fue una innovación de mercadeo para evitar las
prácticas explotadoras de los intermediarios y comerciantes.

• Asociaciones de productores, que han sido importantes en el fortalecimiento de los
acuerdos de mercadeo y en el cabildeo político, pero que con frecuencia fracasan
para expandirse o cambiar estos papeles cuando es necesario y jugar un papel más
productivo para facilitar la innovación (ver los ejemplos en la discusión acerca de
los organismos de coordinación, más adelante en este capítulo).

El sector privado puede jugar también un papel significativo en los programas de
investigación para apoyar la innovación. En Ghana, una asociación de investigación
entre el Instituto de Investigación Alimentaria y las compañías que utilizan la yuca
como materia prima, resultó en innovaciones organizacionales que mejoraron el
funcionamiento de la cadena de valor y en innovaciones al producto, para crear pro-
ductos nuevos y mejorar su calidad. La capacidad de investigación privada desarro-
llada por la asociación de la industria de flores en Colombia, redujo la dependencia
de variedades pertenecientes a compañías extranjeras. Una capacidad similar en la
subsidiaria colombiana de una empresa italiana, proporcionó a la colombiana ven-
taja sobre sus competidores, cuyos programas de hibridación estaban localizados en
el exterior. La experticia en investigación en las grandes compañías de drogas herbó-
reas de India, ha inspirado innovaciones en el mercadeo de los productos.

Organismos de coordinación

La necesidad de interacción, colaboración y coordinación es evidente en la mayoría
de los sectores estudiados. La mayoría de los estudios de caso documentaron la exis-
tencia de un conjunto de organizaciones establecidas para coordinar varias activida-
des, incluyendo el mercadeo, el acceso a la tecnología y a la capacidad o los servicios
financieros, la asesoría para la satisfacción o el establecimiento de estándares de cali-
dad y el cabildeo político. Los organismos de coordinación consistían en organiza-
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ciones públicas (como la Junta de Plantas Medicinales en India), ONG o fundacio-
nes, asociaciones industriales (como aquellas establecidas alrededor del sector de
procesamiento de yuca en Colombia o de la industria camaronera en Bangladesh) y
consorcios de organizaciones privadas y públicas (como Clayuca).

Algunos sectores claramente requieren de organismos coordinadores, sin embar-
go tales organismos no han sido creados. Muchos organismos de coordinación en
los estudios de caso fueron débiles en la promoción de la innovación. Bien sea por-
que enfatizaron un conjunto limitado de actividades alternativas, como el cabildeo
político en el caso de los camarones en Bangladesh, o porque sus actividades y ex-
perticia eran limitadas en su alcance, como fue el caso de Asocolflores, la Asociación
Colombiana de Exportadores de Flores. Esta asociación se desarrolló en la época en
que un mercadeo exitoso era percibido como la fuente clave de la competitividad y
no cultivó relaciones con las organizaciones de investigación para fomentar una in-
novación basada más en el conocimiento a lo ancho del sector. En contraste, Clayuca,
el exitoso organismo regional de coordinación con base en Colombia, ha tenido una
muy fuerte orientación hacia la investigación, que se origina en las organizaciones
de investigación nacional e internacional que le ayudaron a establecerse. Clayuca
jugó el papel de facilitador para la investigación y desarrollo de la yuca, incremen-
tando la colaboración entre los actores e identificando cuellos de botella organizaci-
nales y técnicos que requerían intervención.

En algunas ocasiones las ONG asumen el papel de organismo coordinador. Una
ONG india, la Fundación para la Revitalización de las Tradiciones Locales en Salud
(Frlht), con el interés de fortalecer la base material, humana y de conocimiento de
las medicinas tradicionales, se convirtió en un exitoso organismo de coordinación
para la construcción de asociaciones basadas en las preocupaciones compartidas re-
lacionadas con las plantas medicinales, las tradiciones locales para la atención a la
salud y la conservación de la biodiversidad. Estas asociaciones involucraron un con-
junto de departamentos de gobierno (con responsabilidad sobre los bosques, varios
aspectos de la investigación y la atención a la salud) así como otras ONG.

Organizaciones no gubernamentales

Las ONG jugaron diferentes papeles en los estudios de caso, sirviendo como organis-
mo coordinador (como se discutió anteriormente), agentes para la transferencia de
tecnología u organizaciones intermediarias.

Las ONG como agentes de transferencia de tecnología. En varios casos, las ONG ac-
tuaron como agentes de transferencia de tecnología (en ocasiones debido a que no
existían otros oferentes), pero tendían a fracasar en este papel. A pesar de que las
ONG en Bangladesh y en Ghana se focalizaron en la provisión de conocimientos téc-
nicos para los procesadores de alimentos, la restricción clave para los procesadores

Innovación Agrícola  21/8/08  15:56  Página 64



Capacidad del sistema de innovación: un análisis comparativo de los estudios de caso 65

pequeños y pobres no fue su carencia de conocimiento sino más bien sus débiles
enlaces con la información, la tecnología y servicios como el crédito. Aun en los casos
en que las ONG desarrollaron un modelo de negocios con grupos de autoayuda, éste
fue impuesto de una manera tan estricta que los negocios carecían de la flexibilidad
necesaria para satisfacer los desafíos del mercadeo y otras innovaciones. En cada caso,
los pobres necesitaban una organización intermediaria que facilitara o distribuyera
su acceso al conocimiento y los servicios –una destreza que muchas ONG deben de-
sarrollar si desean asumir este papel.

Las ONG con organizaciones intermediarias. Las organizaciones intermediarias
pueden desarrollar algunas de las mismas funciones que los organismos coordinado-
res, pero pueden tener también un papel especial en la promoción de objetivos socia-
les y económicos a través de una mejor interacción entre las organizaciones públicas
y privadas. Organizaciones intermediarias que abordaran específicamente objetivos
de negocios y sociales no estuvieron presentes en la mayoría de los sectores investi-
gados, indicando una debilidad importante en la capacidad de innovación pro po-
bre. Una excepción será en Ghana, donde Technoserve, una ONG especializada,
actuó como intermediaria en el sector piñero. Ésta brindó asistencia a compañías
exportadoras para el desarrollo de una red de pequeños cultivadores de piñas orgá-
nicas y para tener acceso a la asistencia técnica para los cultivadores y las empresas.
También brindó asistencia a las empresas para obtener certificaciones como expor-
tadores de productos orgánicos de piña y en la preparación de planes de negocios
para obtener créditos por parte del Fondo de Inversión para el Desarrollo de las Ex-
portaciones de Ghana.

Organizaciones financieras

Se requiere dar una mayor consideración a la innovación financiera y se necesitan or-
ganizaciones financieras que jueguen un papel más amplio. La innovación financiera
no figuró de manera prominente en la mayoría de los estudios de caso, lo cual es sin-
tomático del hecho de que las organizaciones de financiación y financieras usual-
mente son olvidadas en el proceso de análisis, diseño e implementación de interven-
ciones que son orientadas a fortalecer la capacidad de innovación. Hay algunas
excepciones: Technoserve ayudó a proporcionar acceso financiero a los productores
de piña en Ghana; en Colombia, una nueva forma de financiación –basada en el co-
mercio de futuros– fue crítica para la expansión de la producción de yuca de mane-
ra que la industria procesadora pudiera operar de forma más eficiente. Más común-
mente, los sectores estudiados se vieron limitados por el poco acceso al crédito,
particularmente para los empresarios pobres que deseaban iniciar y mantener sus
negocios. En Bangladesh, la mayor parte de las ONG (la principal forma de apoyo al
sector procesador de alimentos) no sólo carecían de programas de crédito, sino que
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muchas organizaciones de microcrédito que atendía a los pobres no reconocían el
procesamiento de alimentos como una opción válida para otorgar crédito.

Actores internacionales

Los actores internacionales, incluyendo los donantes, organizaciones internaciona-
les de investigación y las asociaciones comerciales de las compañías internacionales,
con frecuencia son vitales en la provisión de una base técnica inicial para nuevos sis-
temas de innovación y en la provisión de sostenibilidad para estos sistemas. Los ac-
tores internacionales en los estudios de caso jugaron tres tipos de papeles: apoyo al
desarrollo tecnológico, mejoramiento del mercadeo y de la sostenibilidad ambiental
y social de las innovaciones del subsector.

El principal papel desempeñado fue el apoyo al desarrollo tecnológico. En el pro-
grama industrialización de la yuca en Ghana, el DFID mantuvo un programa de apo-
yo técnico durante diez años para construir la fundamentación de los usos industria-
les de la yuca. De manera similar, el CIAT jugó un fuerte papel inicial en Colombia en
la provisión de tecnologías para los nuevos usos industriales de la yuca. Los donantes
fueron instrumentales para ayudar a los productores de piña de Ghana a satisfacer
los nuevos estándares de calidad europeos. Con respecto a la sostenibilidad social, el
apoyo del DFID fue también fundamental para ligar a los pequeños agricultores a los
mercados en el caso de la yuca en Ghana. El más claro ejemplo de apoyo a la soste-
nibilidad ambiental se dio en el caso de los camarones en Bangladesh, en el cual los
donantes apoyaron tecnologías que reducen los riesgos ambientales.

Actitudes y prácticas

Las actitudes y las prácticas establecidas definen fuertemente la forma como las or-
ganizaciones responden a las condiciones cambiantes. Esta sección revisa la forma
como las actitudes y prácticas definen los papeles que los actores pueden tomar y los
patrones de interacción en los cuales se involucran.

Las actitudes y prácticas definen los papeles que las organizaciones pueden tomar.
En algunos casos, el conjunto original de metas y conocimientos de una organiza-
ción interfiere con su capacidad para innovar cuando las condiciones cambian.
Como se mencionó anteriormente, el papel tradicional de Asocolflores fue apoyar el
mercadeo exportador. Cuando una mayor competencia hizo evidente la necesidad
de la investigación para ayudar a que la industria innovara, la asociación encontró
una gran dificultad para apoyar el desarrollo de la capacidad de investigación para
la industria las flores cortadas. Asocolflores no sólo carecía de experiencia –su tecno-
logía era licenciada por compañías extranjeras– sino que también carecía de la con-
fianza de la comunidad de investigación local. Fue necesario desarrollar las relacio-
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nes con los investigadores locales antes de que la asociación pudiera satisfacer su ne-
cesidad de investigación.

Las actitudes y prácticas llevan a la interacción por la razón equivocada. En algunos
casos, los motivos de las organizaciones para la interacción pueden ser inconsisten-
tes con las metas de la organización que promueve la interacción. Por ejemplo, la
ONG que proporcionó el apoyo inicial para los procesadores de alimentos en peque-
ña escala en Bangladesh, posteriormente fundó y entrenó una ONG local para que
interviniera y ayudara a que los pobres adoptaran el procesamiento de alimentos
como una forma de generación de ingresos. La ONG internacional estableció una red
para compartir conocimiento –un Foro para el Desarrollo de Empresas Procesadoras
de Alimentos (Ffped)– para promover el aprendizaje y fortalecer la capacidad de apo-
yar a los procesadores de alimentos de pequeña escala entre las ONG locales. Sin
embargo, el Ffped fracasó debido a que la mayor parte de las ONG participaron para
ganar acceso a la financiación por parte de la ONG internacional.

Las actitudes y prácticas llevan a una débil interacción entre actores. Las organiza-
ciones pueden fracasar en el logro de nuevos objetivos que requieren de la interac-
ción, debido a que sus actitudes y prácticas tradicionales lo impiden. El gobierno
central de India estableció la Junta de Plantas Medicinales para coordinar todos los
asuntos relacionados con las plantas medicinales, a través del impulso a la colabora-
ción entre los departamentos del gobierno y entre el gobierno, el sector privado y las
ONG. Establecido como un organismo de coordinación, la junta heredó, en primer
lugar, tradiciones muy burocráticas que han impedido la integración de diferentes
organizaciones e intereses relacionados con las plantas medicinales. En particular, la
falta de autonomía de la junta le impidió ejercer la flexibilidad y capacidad de res-
puesta necesarias para ser un organismo coordinador exitoso. Otro ejemplo es el
Frlht. Sus esfuerzos para servir como organismo de coordinación han sido atenua-
dos por su ideología, la cual inhibe la interacción con los negocios y las organiza-
ciones científicas, a pesar de que ha sido bastante exitoso en la coordinación de ac-
ciones con las agencias de desarrollo rural.

Las actitudes y prácticas apoyan buenas formas de interacción. En contraste con los
casos citados anteriormente, hay casos en los cuales las actitudes y prácticas pro-
mueven buenas formas de interacción. En el caso de la vainilla en India, la tradición
de asociaciones de agricultores en el sector del caucho, había preparado a los agricul-
tores para formas asociativas de operación que fueron importantes para difundir las
innovaciones en la producción de la vainilla entre ellos. Los estudios de caso en Co-
lombia también subrayan la forma como las asociaciones han sido importantes para
promover la innovación.

Las actitudes y prácticas moldean la interacción entre los sectores público y privado.
En muchos países en desarrollo, los sectores públicos y privados se han desarrollado
a pesar de, y no gracias al otro. El aislamiento de los sectores público y privado se
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convierte en una seria restricción para la innovación –por ejemplo, cuando el sector
privado puede intervenir para diseminar nuevas tecnologías producidas en el sector
público, pero resulta impedido debido a la carencia de acceso o a la falta de conoci-
miento sobre el desarrollo de éstas. Este problema es reforzado por una cultura de
“torre de marfil” en muchas de las organizaciones de investigación, que desvía la
atención de resolución de los problemas del sector hacia el descubrimiento de nuevo
conocimiento.

Las actitudes deben cambiar para promover la interacción entre múltiples actores.
Todos los actores en un sector necesitan cambiar sus actitudes y prácticas para apo-
yar un proceso continuo de innovación. Se necesitan actitudes muy diferentes hacia
las asociaciones y otras formas de colaboración y hacia la generación de investiga-
ción y conocimiento, conjuntamente con una modificación de las prácticas para
apoyar estas actividades. Por ejemplo, la industria debe reconocer que la agricultura
intensiva en conocimientos implica que la investigación no puede continuar siendo
catalogada como irrelevante y necesita identificar formas para articular los tipos de
investigación que necesita. A su vez, las organizaciones de investigación deben reco-
nocer que ellas no son las únicas que pueden cambiar la cara de la agricultura.

Las actitudes hacia el aprendizaje influyen en el logro del éxito. El aprendizaje al in-
terior de una red de actores construye la capacidad de la red para innovar, sobrevivir
y moverse delante, en tanto que lo contrario implicaría la muerte del sector. Pocos
estudios de caso mostraron que la experimentación y el aprendizaje se encontraban
en el centro del proceso de innovación, pero cuando lo estuvieron claramente deter-
minaron el éxito, un buen ejemplo de esto es la experimentación con diferentes tipos
de asociación en el sector de la yuca en Colombia.

Las actitudes hacia la pobreza influencian la innovación pro pobre. Un cierto nú-
mero de casos proporciona ejemplos de innovación pro pobre. Algunas innovacio-
nes permitieron a los pobres participar en las cadenas de valor, como el uso de redes
de productores de piña de pequeña escala en Ghana y los productores de leche en
Bangladesh, otros hicieron la participación de los pobres menos explotadora, tal
como sucede en el caso de la compañía de propiedad de la comunidad para la ad-
quisición y mercadeo de plantas medicinales en India. Esas innovaciones surgieron
debido a que la inclusión social era parte del interés de las organizaciones involucra-
das. Se pueden proporcionar incentivos para incrementar este enfoque.

Patrones de interacción

Los estudios de caso proporcionan ejemplos de sectores en los cuales la interacción
entre los actores fomentó la innovación, pero de manera más general mostraron
cómo la carencia de interacción, comúnmente encontrada, impidió la innovación.
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Los tipos de interacción se describen en las secciones a continuación y se resumen
en el cuadro 4.1 para cada estudio de caso (ver el anexo C, cuadro C.3, para un resu-
men detallado).

Interacción agricultor a agricultor

El estudio de caso de la vainilla en India, proporciona un buen ejemplo acerca de
cómo la interacción de agricultor a agricultor puede promover la difusión de inno-
vaciones en la producción y la poscosecha. En este caso particular, los agricultores
en Kerala tenían una buena cantidad de experiencia con asociaciones de agriculto-
res, las cuales demostraron ser una buena forma para organizar y facilitar las interac-
ciones. En Colombia, las cooperativas y asociaciones de la yuca incentivaron la inte-
racción de agricultor a agricultor, aunque esto se dio más para la organización de la
cadena de valor que para promover la innovación. En los casos restantes, la interac-
ción agricultor a agricultor, aunque ocurrió sin duda, no estuvo organizada de ma-
nera alguna y casi con certeza se hubiera podido beneficiar de mecanismos que la
fortalecieran.

Interacciones de los negocios con los pobres y el medio ambiente

Varios ejemplos de interacción entre las compañías y los pobres surgieron en los es-
tudios de caso. El caso de la piña en Ghana muestra cómo estas interacciones ayuda-
ron a desarrollar modelos de negocio pro pobre de tipo gana-gana, que fueron exi-
tosos en términos de la perspectiva de rentabilidad de la compañía así como de la
perspectiva de generación de ingresos para los pobres. Estas interacciones ayudaron
a las compañías a cumplir con los estándares y normas que se acomodaban a los sis-
temas de producción de los pequeños agricultores. En la mayoría de los casos, sin
embargo, estas interacciones faltaban y las ONG hubieran podido jugar un papel
mucho más fuerte para facilitarlas. El sector procesador de alimentos en Bangladesh
es un ejemplo de este tipo de fracaso, en particular debido al gran número de peque-
ños productores pobres, al surgimiento de un sector procesador organizado de gran
escala y a las medidas de apoyo al sector que parecían incrementar la competencia
entre éstos.

Interacción empresa a empresa

Esta forma de interacción raramente ocurrió en los estudios de caso, dada la ausen-
cia de mecanismos como asociaciones industriales u organismos públicos de coor-
dinación. Aún en las situaciones en que ocurrió, las compañías colaboraron úni-
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Cuadro 4.1  Patrones de interacción en apoyo a la innovación

Sector y país Principales tipos de interacción

Camarones,
Bangladesh

Procesamiento de
alimentos en pequeña
escala, Bangladesh

Plantas medicinales,
India

Vainilla, India

Piña, Ghana

Procesamiento de
yuca, Ghana

Yuca, Colombia

Flores cortadas,
Colombia

Empresa a empresa: a través de la asociación del sector, pero focalizada
en el cabildeo político
Transferencia de tecnología: a través de proyectos de asistencia técnica
de donantes y del gobierno
Interacciones faltantes: asociaciones entre los sectores público y privado

Transferencia de tecnología: a través de actividades de transferencia de
tecnología lideradas por ONG

Enfoque de arriba hacia abajo: a través del proceso de formulación de
política
Interacciones faltantes: entre las compañías y los representantes de los
pobres y el medio ambiente

Interacción multiactor: a través de un organismo público de coordina-
ción, pero no es muy efectiva, y a través de ONG que tienen las asocia-
ciones como su enfoque principal
Interacciones faltantes: interacciones multiactor que incluyen actores del
sector público, privado y las ONG

Agricultor a agricultor: a través de asociaciones de agricultores
Interacciones faltantes: interacción multiactor e investigación público-pri-
vada que incluya los agricultores

Compañías y representantes de los pobres y el medio ambiente: a través
de modelos de exportación que se apoyan en la producción en pequeña
escala
Interacciones faltantes: interacciones multiactor e interacciones público-
privadas tanto en la investigación como en la capacitación

Transferencia de tecnología: a través de investigación y extensión
Asociación público-privada: a través de un proyecto piloto que creó una
cadena de valor y los enlaces necesarios para integrar investigación de
apoyo

Asociación público-privada: a través de enfoques de investigación que
incentivaron la experimentación con las asociaciones y otras formas de
colaboración
Interacción multiactor: a través de un consorcio regional
Empresa a empresa: a través de asociaciones por producto

Empresa a empresa: a través de una asociación industrial establecida
principalmente para trabajar sobre temas de mercadeo
Interacciones faltantes: asociaciones público-privadas para la investiga-
ción y la capacitación; interacción multiactor

Fuente: los autores.
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camente en el cabildeo político o la coordinación de la cadena de valor, pero no en
la actualización técnica o en otras formas de innovación. Con todo, los estudios de
caso hacen evidente que la innovación a través de la interacción empresa a empresa
se está convirtiendo en una de las más importantes necesidades en muchos sectores.
A menos que sectores como el de los camarones en Bangladesh, la piña en Ghana,
los productos de la yuca en Ghana y Colombia y la vainilla en India, puedan respon-
der con agilidad a las cambiantes demandas del mercado –las cuales requerirán cam-
bios coordinados a lo largo de todo el sector– se verán forzados a salir del mercado
a través de la competencia con países de precios más bajos, productos de mejor cali-
dad y productos nuevos con valor agregado. El sector de las flores cortadas en Co-
lombia ha tenido un desempeño un poco mejor en la promoción de la interacción
empresa a empresa. Esas relaciones hacen parte de una gran red de conexiones que
el sector está desarrollando para que le permitan ser mucho más ágil y reaccionar
con mayor facilidad.

Un hallazgo importante de los estudios de caso es que aun cuando las presiones
competitivas proporcionan todos los incentivos para que las compañías interactúen
e innoven, éstas no dan como resultado una interacción suficiente. Las actitudes y
prácticas incorporadas en la cultura de los negocios de muchos sectores y países de-
terminan patrones de comportamiento, que restringen en buena medida el abanico
de temas acerca de los cuales las compañías colaborarán. Esta restricción debe ser
abordada en el mediano y largo plazo si se desea que la interacción empresa a em-
presa  se fortalezca y que se haga posible un proceso continuo de innovación.

Interacción para transferencia de tecnología

Se observaron interacciones para la transferencia de tecnología en algunos de los es-
tudios de caso y los problemas asociados con este enfoque han sido bien documen-
tados en otra parte. En el caso del procesamiento de yuca en Ghana, se desarrolló
una nueva variedad especialmente para el procesamiento y fue difundida a través de
la organización pública de investigación agrícola. Sólo después de haber sido difun-
dida, la industria descubrió que la variedad no era adecuada para el procesamiento.
Este tipo de situaciones son comunes en los lugares donde los sistemas clásicos de
investigación y extensión siguen funcionando, pero también surgen en los casos
donde las ONG han desarrollado programas de transferencia de tecnología, en Ban-
gladesh (procesamiento de alimentos) y Ghana (yuca). Dado que en general las ONG

tienen un buen enfoque pro pobre, el fortalecimiento de su capacidad para promo-
cionar la innovación en formas que se apoyan en mejores patrones de interacción en
lugar de únicamente en la transferencia de tecnología, parece tener un muy buen
sentido.
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Asociaciones público-privadas para mejorar la interacción con la investigación

A pesar del hecho de que la investigación sigue siendo una de las fuentes más impor-
tantes de conocimiento de los agricultores que compañías necesitan para innovar, su
interacción con las organizaciones de investigación es usualmente muy débil, debido
a tres razones principales. Primero, enfoques comúnmente utilizados de desarrollo
de capacidad, como el modelo SNIA han enfatizado la separación de la investigación
con respecto a las demás áreas de la actividad económica. Segundo, usualmente las
empresas han surgido y han despegado independientemente de un apoyo de inves-
tigación y nunca han construido relaciones con las organizaciones de investigación.
Tercero, pocas compañías tienen fuertes conocimientos técnicos formales y por
tanto carecen de un lenguaje común con los investigadores. En los casos en que las
compañías tienen una fuerte experticia técnica, éstas sienten que la misma es supe-
rior a la que posee el sector público, al que consideran como demasiado académico.
El resultado neto de esta percepción es que la investigación juega un papel muy
pequeño en las actividades de innovación de la compañía.

En los estudios de caso, cuando existían arreglos especiales para impulsar la cola-
boración entre investigadores y empresarios, la investigación fue más efectiva para la
promoción de la innovación. Un mecanismo utilizado para impulsar la colaboración
fueron las asociaciones (por ejemplo, en los casos de la yuca en Colombia y Ghana),
basadas en el reconocimiento de que la principal tarea de la investigación era la in-
dagación acerca de cómo crear o fortalecer cadenas de valor e identificar formas en
las cuales las organizaciones de investigación pudieran apoyar la innovación en di-
ferentes puntos de la misma. Otro mecanismo –asociaciones de agricultores e indus-
triales– ayudó a los agricultores a enfrentarse con problemas técnicos especiales a
través del relacionamiento con organizaciones de investigación. Con mayor frecuen-
cia, sin embargo, los estudios de caso subrayan que esta forma de interacción no
existe y sigue siendo una restricción importante para hacer posible la innovación.

Interacciones de múltiples actores

Ya se ha argumentado que la innovación requiere una densa red de interacciones.
Las redes pueden cristalizar alrededor de diferentes áreas de innovación en diferen-
tes momentos. En el caso de las plantas medicinales y del procesamiento de yuca en
Colombia, la interacción de múltiples actores fue importante para el desarrollo del
sector. Se establecieron organismos de coordinación en ambos casos para impulsar
la interacción. El establecimiento de estas organizaciones es una intervención impor-
tante. Sin embargo, su papel debe ser pensado cuidadosamente y su forma de gober-
nanza debe tomar en consideración las necesidades del sector, su economía política y
el medio institucional en el cual debe operar.
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En algunos de los estudios de caso, la carencia de un organismo de coordinación
impidió la innovación. Para enfrentarse a los fluctuantes precios del mercado, por
ejemplo, el sector de la vainilla en India necesitaba encontrar la forma de competir
con oferentes de bajos precios. El sector requería información precisa acerca de los
precios en los mercados (mantenida por la junta pública de las especies); experticia
para mejorar la productividad (mantenida en diferentes organizaciones públicas de
investigación); información acerca de tecnologías avanzadas para el procesamiento
de la vainilla (mantenida por compañías privadas); esfuerzos coordinados a través
del sector para mejorar la calidad y la imagen de marca de la vainilla india (todos los
actores), y aprendizaje para enfrentarse a mercados volátiles para especies de alto
valor (todos los actores). En la actualidad hay tal animosidad entre los actores, que
éstos encuentran difícil comunicarse entre sí y ciertamente no colaboran en la forma
en que el sector lo demanda. En ausencia de un mecanismo como un organismo de
coordinación que desarrolle formas más productivas de interacción, el sector pro-
ductor de vainilla en Kerala puede colapsar.

El ambiente facilitador

Varios elementos de un ambiente facilitador se pueden observar en los estudios de
caso. En Colombia, la yuca fue elegible para el otorgamiento de fondos competitivos
para investigación y desarrollo; en Ghana, las asociaciones de agricultores se estable-
cieron e involucraron en el desarrollo de innovaciones organizacionales necesarias
para enfrentar las oportunidades de exportación; en India, la estructura organiza-
cional existente en la comunidad agrícola ayudó a que el cultivo de la vainilla crecie-
ra rápidamente a niveles importantes (aunque no pudo impedir que disminuyera).
En el caso de las plantas medicinales, la adopción de un nuevo régimen de derechos
de propiedad intelectual en India ciertamente ayudará a la industria nacional a for-
talecer su posición en tanto que reconoce los derechos de la población rural.

Como se mostró en el caso de Bangladesh, instrumentos tradicionales como la
disminución de impuestos para inversiones en innovación, funcionan mejor en el
caso del sector más formal de gran escala que en el del sector informal de empresas
medianas y pequeñas o en las comunidades agrícolas. En tanto que la estandariza-
ción y la certificación se buscaron en varios casos, incluyendo la piña en Ghana, la
capacidad para hacer cumplir estos sistemas es limitada, dejando los esfuerzos regu-
latorios en un vacío.

Uno de los elementos más efectivos en el ambiente innovador en los estudios de
caso, parece ser incentivar la coordinación en la cadena de valor. La coordinación de
la cadena de valor lleva a interacciones más fuertes, un mayor acuerdo acerca de los
desafíos que enfrenta el sector y una mayor disponibilidad para buscar la innova-
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ción, como lo muestran los casos de las flores y de la yuca en Colombia. La simili-
tud entre los enfoques de la cadena de valor y de los sistemas de innovación puede
así llevarse un paso más adelante: muchos de los actores son los mismos, pero el tipo
de interacción es diferente. Con frecuencia se desarrollan enlaces basados en los mer-
cados sin dar suficiente consideración a los enlaces basados en el conocimiento que
son necesarios para la innovación. El enfoque de cadena de valor proporciona un útil
principio organizacional para la identificación de los actores clave en la cadena pro-
ducción-consumo. Sin embargo, los actores, sus papeles y los tipos de interacción,
deben ser analizados desde una perspectiva de sistemas de innovación. La sinergia
potencial de combinar las interacciones efectivas basadas en el mercado y en el cono-
cimiento, necesarias para la innovación en la cadena de valor, podían formar la base
para una poderosa forma nueva de intervención. Los casos colombianos, y en alguna
medida el caso de la yuca en Ghana, parecerían proporcionar evidencia acerca del
potencial de este enfoque.

El hallazgo más sobresaliente en muchos de los casos es que el sistema de innova-
ción no puede tomar ventaja de un ambiente facilitador existente. La capacidad para
hacer cumplir de manera efectiva los estándares o para implementar los sistemas de
certificación no existía o la habilidad de preparar compuestos competitivos para un
fondo de investigación era deficiente. Debido a esta carencia de capacidad, los acto-
res en el sector no se benefician del apoyo que un ambiente facilitador puede ofre-
cer. No fue la falta de un ambiente facilitador sino los débiles patrones de interac-
ción –y las actitudes y prácticas que impulsaron estos patrones– los que crearon el
principal cuello de botella en el proceso de innovación. En muchos casos, las mejo-
ras en el ambiente facilitador serán efectivas únicamente si se combinan con habili-
dades para fortalecer otros aspectos de la capacidad de innovación, particularmente
los patrones de interacción de los principales actores en el sistema de innovación.

Resumen del análisis de la capacidad de innovación 
en los estudios de caso

La evidencia de los estudios de caso (cuadro 4.2) sugiere que los patrones de interac-
ción necesarios para crear sistemas dinámicos de innovación con frecuencia no se
encuentran presentes. Con demasiada frecuencia, agricultores, empresarios y em-
presas no son parte de las redes de organizaciones de investigación, capacitación y
desarrollo, requeridas para llevar a término un proceso continuo de innovación. El
problema no es que las organizaciones candidatas para esta red no existan. Usual-
mente muchas de esas organizaciones existen, pero no están jugando los papeles
adecuados, o no forman las relaciones requeridas para apoyar el diálogo que lleva a
una interacción, aprendizaje e innovación fructíferos. La resistencia a formar tal tipo
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de relaciones se refuerza por patrones de comportamiento arraigados y por la des-
confianza, la que se origina en los papeles que esas organizaciones han jugado en
ambientes previos, menos dinámicos y desafiantes económicamente.

La evidencia de que las actitudes y prácticas son una dificultad, proviene del hecho
de que fuertes incentivos para innovar, que surgen de la exposición a mercados alta-
mente competitivos, rara vez han sido suficientes para inducir nuevos patrones de
colaboración. Esta carencia de interacción tiene varias consecuencias:

• Limitado acceso al conocimiento. Los agricultores, microempresarios y empre-
sas no tienen acceso a las fuentes de conocimiento que necesitan para solucio-
nar sus problemas, crear nuevos productos y procesos y, por tanto, lidiar con
los problemas y competir.

• Débil articulación de la demanda por investigación y capacitación. Las políti-
cas, currículo de capacitación y esfuerzo de investigación por parte de los or-
ganismos públicos están desconectados de las necesidades y de los intereses
del sector.

• Aprendizaje tecnológico débil o ausente. Las oportunidades para dominar nue-
vos conocimientos a través de la colaboración con otros son limitadas.

• Debilidad o carencia de aprendizaje institucional a nivel de la empresa, agricul-
tor, empresario o sectorial. Sólo existen oportunidades restringidas de construir
conocimiento acerca de la forma como se debe innovar en respuesta a condi-
ciones rápidamente cambiantes.

• Débil actualización del sector. Las organizaciones no son efectivas para enfren-
tar los estándares comerciales cambiantes o para desarrollar una imagen de
marca nacional.

• Débil integración de las preocupaciones sociales y ambientales en la planeación
y desarrollo del sector. El sector está usualmente preocupado con la producción
y las ganancias pero presta poca atención a las condiciones ambientales y so-
ciales en las cuales opera. Esta actitud puede crear problemas ambientales y
tensión social y reducir su acceso a los mercados de exportación.

• Débil conexión con fuentes de financiamiento para la innovación. La innova-
ción no se refiere únicamente a nuevo conocimiento o nuevas prácticas sino
también a la inversión en la capacidad para aplicar las novedades en gran
escala. El proceso de innovación puede fracasar debido a que no existen los
medios financieros para introducir el cambio a gran escala.
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Este capítulo utiliza ejemplos de los estudios de caso para ilustrar algunas de las ca-
racterísticas clave de la innovación que fueron esbozadas en el marco analítico. Éstas
se presentan para ilustrar la fuerza y potencial del concepto de sistemas de innova-
ción como base para la formulación de marcos de diagnóstico e intervención. El ca-
pítulo también ensambla algunos de los principales hallazgos del estudio, esboza los
desafíos contemporáneos claves a la innovación y presenta las implicaciones que tie-
ne para las intervenciones orientadas a fortalecer la capacidad de innovación. Con-
cluye revisando los tipos de intervención que han sido comúnmente utilizados y
examina sus limitaciones desde la perspectiva de sistemas de innovación.

La naturaleza de los desafíos agrícolas contemporáneos

Un tema común que surge de los estudios de caso es la crítica naturaleza evolutiva e
integrada de los desafíos y oportunidades contemporáneas que enfrenta la agricul-
tura. Estos desafíos y oportunidades son evolutivos en el sentido de que surgen en
formas impredecibles (como sucedió con los cambios en los estándares comerciales
o en las preferencias de los consumidores) y de que enfrentar estas nuevas condicio-
nes con frecuencia requiere nuevas alianzas y patrones de colaboración. Los desafíos
y oportunidades son integrados en el sentido en que las acciones a lo largo de la ca-
dena de valor no pueden ser emprendidas con independencia unas de otras y no
pueden ser abordadas sin considerar factores sociales y económicos. La implicación
es que la interacción, colaboración y coordinación, son ingredientes cada vez más
importantes para el éxito económico.

Revisión del concepto de sistemas 
de innovación a la luz de los estudios 
de caso

CAPÍTULO CINCO
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Naturaleza evolutiva de los desafíos

Los desafíos evolutivos están fuertemente relacionados con cambios en la regulación
de los mercados, en los patrones de competencia y en las preferencias de los consu-
midores, pero también reflejan cambios no relacionados con los mercados, como el
surgimiento de enfermedades animales y de los cultivos, variabilidad climática y cala-
midades naturales, como el tsunami asiático.

Regulaciones, estándares y normas. Los estándares sanitarios y fitosanitarios para
el camarón de Bangladesh o las piñas de Ghana, se están haciendo continuamente
más estrictos en respuesta a las preocupaciones sobre seguridad de los alimentos en
Europa y Norteamérica. Los estándares éticos, como las condiciones de trabajo de
los empleados y el uso de trabajo infantil, son preocupaciones importantes para la
industria de las flores. Una característica notoria del cumplimiento con los cam-
biantes estándares de calidad (física, social o ambiental) es que ésta con frecuencia
requiere un enfoque sectorial, debido a que la reputación nacional ejerce una gran
influencia sobre los patrones de compra en los principales mercados de Europa y
Norteamérica. Estas presiones para la innovación requieren patrones más fuertes de
interacción.

Competencia. Muchos de los estudios de caso ilustran que los sectores han en-
frentando una fuerte competencia, con frecuencia debido a la entrada de nuevos
competidores con más bajos costos de producción u otras ventajas. El sector del ca-
marón en Bangladesh enfrenta competencia en el mercado de Estados Unidos por
parte de Chile, Ecuador y Brasil, y está luchando para encontrar una respuesta ade-
cuada. En respuesta a la competencia de Kenia y Ecuador, el sector de flores cortadas
de Colombia ha desarrollado productos con valor agregado, como bouquets, y se ha
diversificado hacia productos destinados al mercado local. El procesamiento de yuca
en Colombia y en Ghana sufre a causa de relativamente bajos rendimientos del cul-
tivo, lo cual indica que el sector del procesamiento debe aumentar su productividad
o desarrollar productos de valor agregado, como almidones de alta calidad para las
industrias de pastelería y farmacéutica. La tendencia hacia un patrón de competen-
cia país a país para obtener participación en los mercados de exportación, antes que
el patrón de compañías individuales compitiendo una contra otra, incrementa la
presión para colaborar.

Preferencias cambiantes de los consumidores. Una preocupación importante de la
industria de flores en Colombia ha sido mantenerse al día con los cambios en las pre-
ferencias de la demanda. Inicialmente, los claveles y los crisantemos estándares eran
populares, pero luego las preferencias cambiaron hacia los claveles jaspeados y las
rosas y posteriormente hacia las plantas de follaje. El desafío ha sido el acceso a nue-
vo material vegetativo, especialmente debido a que Colombia prácticamente no tenía
investigación sobre flores y capacidad de generación de nuevas variedades y licen-
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ciaba la mayor parte de su material vegetativo de cultivadores europeos. El mismo
problema enfrentan los hogares rurales pobres que producen bocadillos para el mer-
cado urbano en Bangladesh. Las preferencias cambian, con frecuencia muy rápida-
mente, y los productores rurales deben adaptar sus productos para satisfacer estos
cambios. Una vez más los enlaces se hacen más importantes, tanto para adquirir la
información acerca de los cambios en los mercados como para obtener el conoci-
miento y el apoyo para enfrentarse a éstos.

Naturaleza integrada de los desafíos

Los desafíos a la innovación típicamente son de naturaleza integrada por dos razo-
nes: primero, el mejoramiento de un sector requiere acciones coordinadas en diferen-
tes eslabones de la cadena de valor; segundo, la innovación no sólo tiene que incre-
mentar la rentabilidad sino también cumplir con condiciones sociales y ambientales.

Integración de los desafíos a la innovación a lo largo de la cadena de valor. La indus-
trialización de la yuca en Ghana y en Colombia es un ejemplo de la naturaleza inte-
grada de los desafíos a la innovación. La industrialización requería innovaciones en
el procesamiento y el secamiento para convertir la yuca en harina o para ser destina-
da a la alimentación animal, variedades más adecuadas para el procesamiento, más
eficientes prácticas agronómicas, nuevas formas organizacionales para conectar los
sistemas de producción de pequeños agricultores con las plantas de procesamiento
y nuevos instrumentos financieros (acuerdos de mercado de futuros, con contratos
para entrega futura como garantía para los créditos). Estos temas tenían que ser
abordados de una manera integrada, requiriendo un alto grado de coordinación en-
tre los actores involucrados.

Integración de los desafíos sociales y ambientales en la agenda del mercado. Los te-
mas sociales y ambientales están cada vez más integrados en la agenda del mercado.
Los sectores necesitan apoyar a los pequeños productores, quienes proveen la pro-
ducción básica para la industria (piñas en Ghana, yuca en Colombia). En India, la
explotación de los pobres, los principales recolectores de plantas medicinales, no so-
lamente amenaza su supervivencia sino que los lleva a recolectar en formas no soste-
nibles. En Bangladesh existe el riesgo de que el sector de procesamiento de alimen-
tos de pequeña escala pueda ser desplazado por el sector de gran escala, pero con los
incentivos apropiados las grandes compañías podrían apoyarse en redes de peque-
ños productores y de fabricantes de productos semiprocesados, un modelo de nego-
cios que ha sido ya aprobado exitosamente en el país. Cada vez más, preocupaciones
sociales y ambientales están incorporadas en las preferencias de los consumidores de
los mercados globales. El comercio ético y la producción verde no son ya modas de
los consumidores en el margen sino preocupaciones de los consumidores masivos
en los mercados europeos y de Norteamérica. Nuevos regímenes, tales como Eurep-
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Gap, integran consideraciones ambientales así como sobre las condiciones de traba-
jo. Una implicación de la integración de preocupaciones sociales y ambientales, es
que las compañías y los gobiernos no pueden trabajar, planificar e intervenir sin in-
teractuar con actores involucrados con estas agendas; una segunda implicación es
que requieren de nuevas formas de experticia para hacerlo.

Características clave de la innovación en los estudios de caso

Característica 1: la innovación no es ni ciencia ni tecnología, sino la apli-
cación de conocimiento de todo tipo para lograr resultados sociales y eco-
nómicos deseados.

La mayoría de los casos se caracterizaron por una combinación de innovación ra-
dical e innovación continua, relacionada con diferentes tipos de nuevo conocimien-
to (cuadro 5.1).

Camarones,
Bangladesh

Procesamiento de
alimentos en
pequeña escala,
Bangladesh

Plantas medici-
nales, India

Inversión en plantas para
el procesamiento de pro-
ductos marinos por parte
del sector privado

Movimiento de la pobla-
ción pobre hacia el proce-
samiento de alimentos
como una nueva opción
de generación de ingresos

Modernización de grandes
fabricantes de medicinas
herbóreas; creación de
medicinas para despachos
sin fórmula médica, con-
juntamente con innova-
ciones en empaque y mer-
cadeo orientadas a un
nuevo mercado; reconoci-
miento de que la medici-
na tradicional es esencial
para una “salud para
todos”

Medidas de calidad e higiene para satisfacer los
cambiantes estándares y normas de los merca-
dos internacionales; control de enfermedades
del camarón; métodos de producción

Desarrollo de nuevos productos para satisfacer
las cambiantes preferencias alimentarias en
zonas rurales

Iniciativas para asegurar la sostenibilidad de la
base de producción; cambio de la recolección
hacia el cultivo de las plantas medicinales;
mecanismo para mejorar los beneficios para la
población pobre (compañías de propiedad de
los productores y revitalización del sistema de
conocimiento tradicional); mejores marcos re-
gulatorios; estándar industrial de buenas prác-
ticas para mejorar la calidad; innovación al em-
paque y al mercadeo por parte del sector cor-
porativo; compañías farmacéuticas explorando
medicinas basadas en hierbas; mecanismos
gubernamentales de coordinación del sector

Cuadro 5.1 Alcance de las innovaciones observadas

Innovaciones radicales 
Sector y país o iniciadas Innovaciones continuas

(Continúa en la página siguiente)
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Los estudios de caso ilustran la diversidad del cambio –cambios imprevistos en
el ambiente de producción, política y mercadeo, así como innovaciones internacio-
nales para aprovechar nuevas oportunidades o enfrentarse con un contexto cam-
biante. Algunas de esas innovaciones involucraron el uso de tecnología agrícola; en
Ghana, los productores de piña necesitaron adoptar una nueva variedad de ésta
debido a que las preferencias en el principal mercado europeo de exportación ha-
bían cambiado. Nuevas tecnologías de secado y procesamiento se encontraban entre
las innovaciones requeridas para que la yuca pudiera ser utilizada como una mate-
ria prima industrial en Ghana y Colombia.

Vainilla, India

Piña, Ghana

Procesamiento de
yuca, Ghana

Yuca, Colombia

Flores cortadas,
Colombia

Adopción de nuevo cul-
tivo

Adopción de una expor-
tación no tradicional

Novedoso uso de un culti-
vo alimenticio como culti-
vo industrial

Novedoso uso de un culti-
vo alimenticio como culti-
vo industrial

Adopción de las flores
cortadas como nuevo cul-
tivo

Formación de asociaciones de agricultores para
compartir el conocimiento y para la negocia-
ción colectiva; creación de compañías de pro-
piedad de los productores para mejorar los
retornos a los agricultores y desarrollar un nue-
vo mercado doméstico para productos basados
en la vainilla; nuevos productos (té de vainilla)

Introducción de nuevas variedades; medidas
para cumplir con los cada vez más estrictos
estándares de EurepGap y otros estándares

Desarrollo de sistemas de producción y merca-
deo; mejoramiento de la calidad, desarrollo de
productos y mejoramiento en la eficiencia del
procesamiento; proyectos de investigación con
fuerte participación de actores del mercado

Cambios organizativos para vincular agriculto-
res y procesadores; nuevo instrumento finan-
ciero para proporcionar mejor acceso al crédito
para aumentar la producción del cultivo; más
eficientes tecnologías de producción y proce-
samiento

Frecuentes cambios hacia diferentes variedades
de flores; plantas de follaje apropiadas para
productores en pequeña escala; cambio hacia
la atención al mercado doméstico; medidas
para introducir estándares laborales aceptables
para los compradores europeos y las ONG

Cuadro 5.1 Alcance de las innovaciones observadas (continuación)

Innovaciones radicales 
Sector y país o iniciadas Innovaciones continuas

Fuente: los autores.
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Además de las innovaciones técnicas, también han sido importantes las innova-
ciones de mercadeo. En la industria de flores cortadas en Colombia, innovaciones de
mercadeo para destinar productos a las celebraciones específicas en el mercado de Es-
tados Unidos asociadas con regalar flores (día de la madre, día de San Valentín) fue-
ron cruciales. Las innovaciones en el mercadeo no necesariamente están confinadas
al sector organizado. Las estrategias de mercadeo empleadas por los procesadores
pobres de alimentos en Bangladesh, quienes utilizaron recetas de su país y presenta-
ciones atractivas para llamar la atención de los consumidores hacia sus productos,
fueron igualmente importantes. La industria colombiana también utilizó una inno-
vación organizacional para apoyar el mercadeo, que consistió en la creación de la aso-
ciación de exportadores, Asocolflores.

Innovaciones en los procesos o institucionales –en otras palabras, nuevas formas
de trabajar– también fueron importantes. Por ejemplo, la utilización de un enfoque
basado en asociaciones para la investigación en ciencia de alimentos, fue una forma
completamente nueva de hacer investigación en Ghana y permitió que fuera dado
un mejor apoyo técnico para el desarrollo de la cadena de valor. Las innovaciones
financieras también fueron importantes en un número de casos. En el procesamien-
to de yuca en Colombia, un mecanismo de financiación basado en futuros fue utili-
zado para proporcionar créditos de producción a los pequeños agricultores para in-
crementarla.

Todos estos diferentes tipos de innovación fueron importantes para el éxito de los
sectores bajo estudio. Todos requirieron la utilización de conocimiento que era nue-
vo para las organizaciones involucradas. A pesar de que la investigación fue una
fuente importante de este conocimiento, de ninguna manera fue la única fuente.

Característica 2: con frecuencia la innovación combina cambios técnicos,
organizacionales o de otro tipo.

La innovación requirió el mejoramiento de los estándares de calidad y la confor-
midad con los estándares sanitarios y fitosanitarios, como la introducción de proto-
colos de Haccp en la industria de camarones en Bangladesh, que implicaron un
cambio técnico –nuevas técnicas de procesamiento– y cambio organizacional –nue-
vos protocolos, procedimientos de auditoría y otra documentación– para imple-
mentarlos y demostrar conformidad. La regulación EurepGap introdujo cambios
similares para el sector de la piña en Ghana.

Característica 3: la innovación es el proceso a través del cual las organiza-
ciones dominan e implementan el diseño y producción de bienes y servi-
cios que son nuevos para ellas, independientemente de si éstos son nue-
vos para sus competidores, su país o el mundo.
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La mayoría de las innovaciones observadas en los estudios de caso fueron nuevas
para el usuario o la localidad y no para el mundo. La difusión y desarrollo de la pro-
ducción de vainilla y el establecimiento de India como un productor internacio-
nalmente reconocido del producto, no eran nuevas en el escenario global pero cier-
tamente se constituyeron en una innovación en las actividades de producción y
mercadeo de los agricultores y comerciantes indios. Cuando los hogares rurales po-
bres en Bangladesh comenzaron a producir y vender alimentos procesados, esta nue-
va opción de generación de ingresos fue una innovación para ellos y se caracterizó
por el uso novedoso de conocimiento existente acerca del procesamiento de alimen-
tos y su mercadeo. La introducción del Haccp en el sector de camarones en Bangla-
desh, representó una innovación del manejo de la calidad para el sector, así como un
uso novedoso de un protocolo de administración de la calidad desarrollado y apli-
cado en otros países y sectores alimenticios.

Estos ejemplos apuntan hacia el valor potencial del desarrollo de enfoques de ex-
tensión y modos de organización que reflejen las formas en que los sistemas de inno-
vación trabajan –en otras palabras, que quieren a la persona más cerca a la demanda,
compartimiento y uso del conocimiento (recuadro 5.1). Es cada vez más evidente que
la innovación surge con frecuencia de los agricultores y las compañías que vuelven a
trabajar sobre el inventario existente de conocimiento, antes que de un proceso lide-
rado por un sistema de investigación. Este hallazgo sugiere que los servicios de asis-
tencia técnica que proporcionan consejería y asistencia (por ejemplo, para proveer
servicios técnicos especializados o para desarrollar enlaces suficientes) deben jugar
un papel más prominente en este proceso.

Característica 4: la innovación incluye mejoramientos radicales, muchos
mejoramientos pequeños y un continuo proceso de actualización.

Las innovaciones observadas no fueron únicamente eventos de un solo tipo, in-
cluyeron también cambios importantes y mejoramientos incrementales. En el caso
de las flores cortadas en Colombia, la industria tuvo que cambiarse a la producción
de diferentes tipos de flores debido a que los mercados continuaban cambiando. En
Ghana, la industria de la piña tuvo que enfrentarse con la introducción de las regula-
ciones de EurepGap; en la medida en que éstas se hicieron más estrictas, la industria
tenía que responder con mejores protocolos. Cuando los consumidores europeos
comenzaron a favorecer una variedad diferente de piña, se requirieron innovaciones
para producir y distribuir material vegetativo para efectuar un rápido cambio a lo
largo del sector.

El caso de los camarones en Bangladesh, es un catálogo de los obstáculos que una
industria tuvo que superar a través de la innovación a lo largo de las dos décadas pa-
sadas: un patógeno que decoloraba el camarón, una restricción a las exportaciones
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(Continúa en la página siguiente)

Recuadro 5.1 Las organizaciones de agricultores y un nuevo enfoque 
de extensión aceleran la innovación agrícola en India

En 1991 el gobierno de India, con el apoyo del Banco Mundial, comenzó la evaluación
de un sistema de extensión utilizando como guía las agencias administradoras de tec-
nología agrícola (AATA) operando a nivel de distrito. El enfoque AATA fue desarrolla-
do como respuesta a varias preocupaciones:

• El actual servicio de extensión (basado en el enfoque de capacitación y visitas) era
muy costoso y difícil de sostener.

• La extensión se había convertido en liderada por la oferta antes que liderada por
el mercado.

• La extensión se focalizaba en cultivos de alimentos básicos y prestaba poca aten-
ción a la ganadería y a la agricultura de alto valor.

• La extensión prestaba poca atención a la organización de los agricultores.

Cada AATA trabaja al interior del distrito como una organización intermediaria
para ligar a las organizaciones de agricultores, agencias de gobierno, empresas priva-
das y ONG. Los oficiales del gobierno y los beneficiarios se encuentran representados
de manera igualitaria en la junta directiva de las AATA, que incluye una selección de
agricultores, mujeres, grupos desaventajados y firmas privadas. Una actividad clave de
las AATA es organizar los grupos de interés de los agricultores a nivel local. Esta estra-
tegia efectivamente movilizó hombres, mujeres y jóvenes, para unirse a los grupos de
interés común para la producción (flores, frutas, leche y otros productos) así como
para el mercadeo. Los grupos de interés han desarrollado también federaciones para
el apoyo mutuo.

Los AATA son un enfoque nuevo, descentralizado, que enfatiza la diversificación y
el ingreso agrícola, y el empleo rural. La toma de decisiones se basa en procedimientos
de abajo hacia arriba, que involucran directamente a los grupos de interés de los agri-
cultores, el sector privado y las ONG, en la planeación e implementación de los pro-
gramas. Las AATA han apoyado iniciativas privadas de extensión a través de la con-
tratación de ONG para que asuman responsabilidades de extensión, mediante la
utilización de servicios de extensión agricultor a agricultor provistos por individuos
o a través de organizaciones de agricultores, a través del desarrollo de asociaciones
con los proveedores de insumos (semillas, fertilizantes, químicos para la protección
de los cultivos) para demostraciones y capacitación a los agricultores y mediante la
facilitación de contratos entre procesadores con grupos de agricultores.
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en el mercado europeo debido a preocupaciones de higiene, condiciones climáticas
que afectaron la producción de camarones, y el tsunami y sus afectos sobre las per-
cepciones acerca de la calidad de los productos marinos originados en Asia. Se re-
quirieron innovaciones para superar todos estos obstáculos. Adicionalmente, no hay
una progresión lógica de un tipo de innovación a la siguiente. La única certidumbre
es que en la medida en que los sectores se vinculan más a los mercados domésticos
y de exportación, los desafíos que enfrentan se hacen más dinámicos y exigentes y la
presión a los agricultores y las empresas para innovar se hace mucho mayor.

Característica 5: la innovación puede ser provocada de muchas formas.

Los casos ilustran un número de impulsores de la innovación: del mercado, de
política, de conocimiento y de recursos (cuadro 5.2). Estos impulsores no actúan
aisladamente sino que tienden a interactuar. El crecimiento de la producción de vai-
nilla resultó de un impulsor (menor) de política y de un impulsor (importante) de
mercado. El resurgimiento de las plantas medicinales, provocado por el mercado,
tuvo lugar debido a la herencia medicinal tradicional de India, su rica biodiversidad
y su tradición de uso y manufactura de medicinas basadas en hierbas.

Característica 6: un valor considerable está siendo agregado en los sec-
tores agrícolas no tradicionales.

Hay carencia relativa de datos para muchos de los sectores estudiados, pero la
evidencia disponible muestra que muchos de ellos tienen considerable valor econó-
mico y contribuyen significativamente a las opciones de generación de ingreso de los

(Continuación recuadro 5.1)

Las historias de éxito de las AATA incluyen el cultivo y mercadeo de productos de
alto valor (como flores, frutas, vegetales y plantas medicinales); el manejo integrado
de plagas; la agricultura orgánica; la recarga de pozos de aguas subterráneas, y el de-
sarrollo de nuevas empresas (como el procesamiento del marañón, la agricultura, la
producción de lácteos y el mercadeo grupal). Para 2004, más de 250 innovaciones
lideradas por los agricultores habían sido implementadas exitosamente. Las tasas de
crecimiento fueron significativamente más altas en los distritos AATA que en aquellos
que no eran. La tasa de retorno a la inversión en las AATA se estimó, conservadora-
mente, en 23%.

Fuente: Singh, Swanson y Singh, 2005; Banco Mundial, 2006b.
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pobres (cuadro 5.3). En varios casos, la importancia económica de estos sectores en
rápido crecimiento se puso por encima de las expectativas. Se puede trazar un para-
lelo con la evidencia acerca de la creación de trabajos en la mayoría de países: la ma-
yor parte de los trabajos no se crean usualmente a través del sector corporativo for-
mal sino a través del establecimiento de nuevas empresas que luego pueden crecer y
hacerse grandes. De manera similar, el mejoramiento de las opciones de generación
de ingreso, de los niveles de ingreso y de las oportunidades de empleo en la agricul-
tura, no sólo se alcanzará a través de los alimentos tradicionales sino a través del cre-
cimiento de actividades no tradicionales y nuevas.

Intervenciones comunes y sus limitaciones

Intervenciones tradicionales de investigación

En muchos de los estudios de caso, la investigación jugó un papel notoriamente me-
nor. En ninguno de los casos fue la investigación el principal disparador de la inno-
vación. El papel limitado de la investigación no significa que ésta no se requiera. Al
contrario, en casi todos los casos los sectores enfrentaron o están enfrentando desa-
fíos mayores que requieren de la investigación, incluyendo los siguientes:

• Problemas de plagas en los camarones de Bangladesh y las flores cortadas en
Colombia.

• Mejor productividad y menores costos de producción para mejorar la competiti-
vidad, como se ve en los casos de la vainilla en India, el cambio de la recolec-
ción al cultivo de plantas medicinales en India y con la yuca en Ghana y Co-
lombia.

• Diversificación de productos para abordar nuevos mercados, incluyendo la ge-
neración de nuevas variedades de flores en Colombia, la producción de hari-
na de yuca en Ghana y Colombia y el procesamiento de alimentos a pequeña
escala en Bangladesh.

• Sistemas de administración de la calidad, incluyendo el empaque y el cumpli-
miento de los estándares y normas internacionales, en todos los casos.

• Preocupaciones ambientales, como se observa en el sector de camarones en
Bangladesh y de plantas medicinales en India.

• Preocupaciones éticas, como en el caso de la industria de flores cortadas en
Colombia.

• Estudios sectoriales para propósitos de política y planificación para la vainilla en
india y el procesamiento de alimentos de pequeña escala en Bangladesh.
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Cuadro 5.3  Valor y significación para el desarrollo de los sectores 
de los estudios de caso

Significación 
Sector y país Fecha de despegue Valor para el desarrollo

Camarones,
Bangladesh

Procesamiento de
alimentos de
pequeña escala,
Bangladesh

Plantas medicina-
les, India

Vainilla, India

Piña, Ghana

Procesamiento de
yuca, Ghana

Yuca, Colombia

Flores cortadas,
Colombia

Década de 1980

Década de 1980

Década de 1980

Década de 1990

Década de 1990

Década de 1990

Década de 1980

Década de 1970a

US$300 millones (2003)

No disponible

Tamaño del mercado
doméstico de US$1.000
millones (2000)

US$28,5 millones (2004)

US$15,5 millones (2002)

US$667 millones (2004) 
para el sector de la yuca
en conjunto

US$128 millones (2004)

US$700 millones (2003)

Cultivo de los pobres,
oportunidad de empleo
para los pobres

Opción de generación de
ingresos de los pobres;
80% del procesamiento
hecho por hogares po-
bres y principalmente por
mujeres; 40 millones de
personas involucradas en
diversas dimensiones; ali-
mento de los pobres

Opción de generación de
ingresos para los pobres;
1,5 millones de expertos
en medicina tradicional

Cultivo de los pobres;
100.000 agricultores de
pequeña escala involucra-
dos en la producción y
comercialización

Cultivo de los pobres;
oportunidad de empleo
para los pobres

El principal cultivo pro-
ducido por los hogares
rurales pobres; 22% del
PIB agrícola

Cultivo de los pobres,
oportunidad de empleo
para los pobres

Oportunidad de empleo
para los pobres; segundo
más grande producto
legal de exportación de
Colombia

Fuentes: los autores, a partir de varios informes.

a. Las flores son una de las más grandes historias de éxito económico en Colombia, expandiéndose desde
US$20.000 en la década de 1970 a más de US$673 millones en 2002 (Asocolflores, 2003).
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¿Por qué no ha sido la investigación una intervención útil? Una razón es la falta
de experticia para atender sectores en surgimiento, como las flores cortadas. Otro es
la falta de respuesta a las necesidades específicas y dinámicas de los sectores. El cua-
dro 5.4 proporciona un resumen de las intervenciones de investigación y otras como
herramientas para apoyar la innovación.

El caso de las flores cortadas en Colombia muestra cómo estos dos factores –la
carencia de experticia y de respuesta– interactúan. El Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural de Colombia, apoya la investigación relacionada con cultivos de
alimentos básicos. Debido a que no existía investigación sobre flores en Colombia,
la naciente industria de las flores obtuvo nuevas variedades mediante el licencia-
miento de tecnología extranjera y desarrolló un dominio tecnológico a través de
alianzas con asociados. Las asociaciones del sector creadas en la época, trabajaron en
la promoción de exportaciones. Posteriormente, bajo una fuerte presión competiti-
va, se requirió experticia de investigación para desarrollar un programa local de ge-
neración de nuevas variedades de flores. Al no haber experticia en la industria, y
prácticamente ningún enlace con la comunidad de investigación en Colombia, tomó
largo tiempo que se desarrollaran conexiones entre el sector de las flores y el sistema
de investigación.

En Bangladesh, la investigación agrícola se ha focalizado en la productividad de
los cultivos –principalmente del arroz. El sector público no ha realizado investiga-
ción sustancial sobre el procesamiento que sea relevante para los productores a pe-
queña escala, que siguen permaneciendo prácticamente desconectados de las orga-
nizaciones de investigación. La industria de exportaciones de camarón, casi no tiene
conexión visible con el sistema de investigación del país. No tiene tradición de uti-
lización de la investigación y ha descansado en la importación de experticia y tec-
nología para resolver los problemas que surgen.

Aún en los casos en que las organizaciones de investigación están trabajando acer-
ca de productos y temas relevantes, las tradiciones de investigación son aún inade-
cuadas para las demandas de la innovación contemporánea. Muchas de las innova-
ciones requieren de cambios incrementales. La obtención de información de actores
no vinculados a la investigación, puede ser una forma más fácil de tratar con este
tipo de innovación que la investigación. Las innovaciones incrementales no son ade-
cuadas para las tradiciones de investigación, en las cuales las publicaciones de hallaz-
gos de alto impacto son una medida clave del desempeño. Cuando los procesadores
de alimentos de pequeña escala en un pequeño pueblo rural en Bangladesh necesi-
tan apoyo de investigación para mejorar la vida en estantería de un nuevo producto
procesado, esta necesidad es poco probable que atraiga la atención de las organiza-
ciones de investigación.

Existe la necesidad de crear soluciones de investigación, muchas de ellas en la es-
fera de la posproducción, relacionadas con calidad, empaque, manejo y mercadeo de
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productos de nicho. La mayoría de las soluciones requerirán de investigación apli-
cada o apoyo técnico, lo que a su vez requerirá de arreglos descentralizados de inves-
tigación. La importancia de los servicios de asesoría técnica que puedan ayudar a la
aplicación del conocimiento existente en situaciones locales es fundamental. El caso
de las flores cortadas en Colombia, ilustró un punto que parece aplicar a muchos
otros casos –al interior del sector privado, la demanda es débil y la carencia de aper-
tura, confianza y tradición de colaboración, hace difícil el compartir el conocimien-
to, cerrando oportunidades para construir una fuerte base de conocimiento al inte-
rior del país. Este problema se retroalimenta. La débil demanda por investigación
significa que las organizaciones de investigación tienen pocos incentivos para hacer-
se más relevantes y atraer los tipos de enlaces que ayudarían a articular la demanda
por investigación.

Intervenciones basadas en consorcios de investigación

El caso de la yuca en Ghana y en Colombia ha seguido un patrón ligeramente dife-
rente, apoyándose en un consorcio de asociados investigadores y no investigadores.
En Ghana, después de una serie de proyectos de investigación que exploraron las res-
tricciones técnicas a la utilización industrial de la yuca, se hizo claro que una pregunta
clave era cómo desarrollar una cadena de valor e integrar la experticia de investiga-
ción a ella. Se gastó un largo tiempo identificando a los asociados y encontrando for-
mas para establecer canales efectivos de colaboración, de manera que los científicos
alimentarios pudieran responder efectivamente a las necesidades de los factores en
la cadena de mercadeo. Por ejemplo, el color del almidón producido por una com-
pañía llevó a que éste fuera rechazado por la industria de los dulces. Al finalizar el
proyecto, una red informal de procesadores de yuca y de científicos alimentarios se
había desarrollado con suficiente confianza para hacer que fuera posible una mayor
colaboración cuando fuera necesario.

En años recientes, Ghana y Colombia han tenido éxito en el desarrollo del pro-
cesamiento industrial de la yuca como resultado de la investigación. Sin embargo, la
fuente de este éxito no descansa en innovaciones que surjan ni de un fortalecimien-
to de la productividad ni de una tecnología de procesamiento más efectiva, ni de
productos procesados novedosos. A pesar de que existe algún progreso, se requieren
más resultados para enfrentarse a los mercados internacionales altamente competi-
tivos. Lo que la investigación logró en ambos países, fue establecer la colaboración
entre organizaciones de agricultores en formas que vincularon la producción y el
procesamiento de la yuca.
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Organismos de coordinación

Se han observado organismos de coordinación en diferentes estudios de caso. Éstos
no han sido exitosos universalmente. El éxito ha sido determinado por: 1) el manda-
to de estos organismos, 2) sus actitudes y prácticas, 3) sus interacciones con otras
agencias de apoyo, 4) el reconocimiento de que tanto la cadena de valor como los
enlaces para la integración del conocimiento deben ser desarrollados, y 5) un énfa-
sis en las asociaciones como metodología clave. El recuadro 5.2 proporciona un
ejemplo de un organismo de coordinación relativamente exitoso.

Recuadro 5.2 Fundación para la revitalización de las tradiciones locales de atención
a la salud en India: un organismo de coordinación exitoso

La fundación, establecida como una ONG con apoyo del gobierno y donantes, se em-
barcó en un junto de actividades incluyendo la conservación ex situ e in situ; la inves-
tigación para la conservación; el desarrollo de una base de datos sobre plantas medici-
nales y la base de conocimiento tradicional; investigación sobre el fortalecimiento de
las culturas locales de salud; estudios de laboratorio acerca de los estándares de cali-
dad para los materiales herbóreos, productos y procesos tradicionales; desarrollo de
material educativo, y capacitación y desarrollo de habilidades.

La fundación reconoció la necesidad de fortalecer simultáneamente las cadenas de
oferta y agregar valor mediante la implementación de nuevas medidas de conserva-
ción y estándares de calidad para los materiales herbóreos. La fundación ha tratado
de integrar diferentes tipos de conocimiento; por ejemplo, combinando la ciencia
para la conservación de los recursos genéticos con el conocimiento etnobotánico de
las comunidades. La búsqueda de compatibilidad entre el conocimiento científico y,
por ejemplo, los sistemas de medicina ayurvédica, no ha estado exento de problemas,
pero el diálogo entre los participantes en otros campos construirá la confianza nece-
saria para mantener la colaboración de la innovación.

La intervención de la fundación ha sido relativamente exitosa. Ha iniciado impor-
tantes esfuerzos de conservación y documentación relacionados con las plantas medi-
cinales y sus usos. Estableció una firma de propiedad de la comunidad para la com-
pra y venta de plantas medicinales para apoyar a los pobres rurales que las recolectan
y cultivan. Finalmente, la fundación ha sido reconocida por el gobierno de India
como una organización científica y de investigación y ha sido designada como un
centro nacional de excelencia para las plantas medicinales y el conocimiento tradicio-
nal. Ciertas actitudes y prácticas de la fundación han sido críticas para sus logros, in-
cluyendo las siguientes:

• Un enfoque experimental de aprender haciendo
• Continua evaluación del desempeño del programa

(Continúa en la página siguiente)
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Intervenciones de apoyo integrado al sector

El caso de la yuca en Colombia proporcionó un buen ejemplo de una intervención
de apoyo integrado al sector. Esta intervención tuvo muchas facetas, incluyendo de-
sarrollo de enlaces con organizaciones financieras; la actualización tecnológica; la
experimentación con diferentes formas de colaboración, que fue percibida como
una forma de construir experiencia y de identificar enfoques apropiados, y apoyo de
política a la cadena de valor –la yuca era parte de la cadena porcícola y avícola. Im-
portantes aspectos del éxito fueron la existencia de un conjunto integrado de meca-
nismos de apoyo para el desarrollo de la cadena de valor y la integración de conoci-
miento, necesarios para la innovación.

Intervenciones de transferencia de tecnología

En el caso del procesamiento de alimentos de pequeña escala en Bangladesh, las ONG

locales enfocaron todo su esfuerzo en la capacitación de microempresarios en aspec-
tos técnicos del procesamiento de alimentos –higiene, técnica de procesamiento e
introducción de nuevos productos. Esta capacitación fracasó en la construcción de
capacidad en los empresarios para sobrevivir en mercados dinámicos, debido a que
no logró ligarlos a las fuentes de información acerca de las cambiantes demandas de
los consumidores o a las fuentes de conocimiento que hubieran podido ayudarles a
innovar para enfrentarse a los cambiantes mercados. La falta de crédito restringió
aún más la habilidad de los empresarios para invertir en nuevos enfoques de pro-
ducción o mercadeo.

• Apertura a nuevas estrategias y amplia participación del personal en todos los
niveles de la toma de decisiones

• Compromiso con la investigación y la implementación
• Compromiso ideológico con la salvaguarda de las tradiciones indias para la

atención a la salud
• Adopción de un enfoque de asociación
• Compromiso con el desarrollo pro pobre

Un punto final es el rol crítico del liderazgo de la fundación. Una persona ha mol-
deado la visión, actitudes y prácticas de la organización y en consecuencia ha deter-
minado en buena medida la manera como ésta ha articulado su misión y enfocado su
implementación.

Fuente: estudio de caso sobre plantas medicinales en India.

(Continuación recuadro 5.2)
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Limitaciones de los enfoques cortoplacistas

Los estudios de caso proporcionan un número de ejemplos de intervenciones dise-
ñadas para resolver problemas particulares. Sin duda, estas intervenciones condu-
jeron a innovaciones requeridas por los diferentes sectores, pero contribuyeron muy
poco a su capacidad para innovar productivamente en un ambiente en cambio con-
tinuo. Por ejemplo, en respuesta a la prohibición de entrada de exportaciones de ca-
marones de Bangladesh a la Unión Europea, el gobierno de Bangladesh y un número
de donantes internacionales ayudaron a la industria a adoptar protocolos de Haccp.
Sin embargo, las normas de higiene introducidas por la Unión Europea fueron sola-
mente una en una serie de estándares de calidad que los países importadores estaban
por imponer a Bangladesh, y éstas cambian también constantemente. La utilización
de la asistencia técnica para enfrentar cada regulación nueva no genera capacidad
para innovar, a menos que esté ligada a esfuerzos específicos para aprender de esas
experiencias y desarrollar redes que puedan tanto anticipar los cambios como pro-
porcionar la experticia requerida para enfrentarlos en la medida en que sea ne-
cesario.

En otras palabras, los enfoques cortoplacistas dan como resultado respuestas ad
hoc pero no una capacidad sostenible para responder. En los ambientes dinámicos
observados en todos los estudios de caso, tales enfoques no pueden sostener un pro-
ceso continuo de innovación. Los sectores u organizaciones requieren de una capa-
cidad adaptativa, a través de la cual se conectan a las fuentes de información acerca
del ambiente cambiante. La otra faceta de la capacidad adaptativa es que ésta requiere
el desarrollo de enlaces con las fuentes de conocimiento y experticia que son ne-
cesarias para enfrentar un conjunto variado e impredecible de tareas de innovación.
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Este capítulo presenta un marco que: 1) ayuda a caracterizar las circunstancias y es-
tado de la innovación en un sector particular (preguntándose, por ejemplo, qué es
lo que dispara la innovación y qué actores son predominantes); 2) proporciona guía
para el diagnóstico de la capacidad actual y los requerimientos futuros para la inno-
vación, y 3) sobre la base del diagnóstico, sugiere principios y proporciona ejemplos
acerca de cómo orientar el diseño de intervenciones que puedan fortalecer la capaci-
dad de innovación.

El marco, que se basa en los estudios de caso, se aparta de muchos usos anterio-
res del concepto de sistemas de innovación, a través de la provisión de guía adicional
sobre el diagnóstico (el uso más común del concepto) y agregando ideas específicas
para intervenciones que desarrollen la capacidad de los sistemas de innovación.

Siguiendo la discusión del marco, este capítulo presenta una tipología de ambien-
tes de innovación, en otras palabras, las situaciones donde está siendo evaluada la ca-
pacidad de innovación y donde son aplicadas las intervenciones para fortalecer la
capacidad. Describe luego cómo puede ser aplicado el marco a las necesidades de
diagnóstico e insinúa principios y opciones de intervención. Un listado de posibles
opciones de intervención aparece en el recuadro 6.1 al final del capítulo.

Un marco de intervención para el desarrollo de sistemas 
de innovación agrícola

El marco de intervención está compuesto por cuatro elementos, dos que pertenecen
a la evaluación y dos a la intervención.

Hacia un marco para el diagnóstico 
y la intervención

CAPÍTULO SEIS
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• Una tipología de ambientes de innovación agrícola. Una tipología de situacio-
nes que es posible que se encuentren en diferentes sectores en distintos países,
puede ayudar al usuario a evaluar rápidamente las características de la capa-
cidad de innovación en un contexto particular. La tipología que aquí se men-
ciona se basa en los orígenes del desarrollo del sector (¿fue el desarrollo orques-
tado por el gobierno o liderado por la aparición de nuevas oportunidades?) y
las fases de desarrollo del sector.

• Características del diagnóstico. Se identifican las características distintivas de la
capacidad de innovación para cada fase de desarrollo del sector. Estas caracte-
rísticas diagnósticas son derivadas del análisis de los cuatro elementos clave
del concepto de sistemas de innovación utilizados en el marco analítico de
este estudio: actores, actitudes y prácticas, patrones de interacción y ambiente
facilitador (descritos en el capítulo 2). La discusión de las características diag-
nósticas explica por qué ciertas características es probable que impidan la in-
novación e identifica arreglos promisorios que pueden ser construidos.

Los elementos de intervención incluyen:

• Principios de intervención. Las características diagnósticas están asociadas con
un conjunto de principios distintivos de intervención para abordar las debi-
lidades típicas de la capacidad de innovación en cada fase de desarrollo del
sector. Se enfatizan los principios antes que las prescripciones, debido a que las
características específicas de las intervenciones deben acondicionarse a los
ambientes locales institucional y de política.

• Opciones de intervención. Se proporcionan ejemplos de intervención, con base
en los estudios de caso descritos en el capítulo 3.

Trayectorias de innovación

Los sectores y su capacidad de innovación están moldeados por el contexto particu-
lar en el cual surgen y por las formas en que ese contexto cambia con el tiempo.
Como han mostrado los casos de estudio, el surgimiento de algunos sectores puede
ser iniciado por el gobierno, en tanto que otros surgen espontáneamente, determi-
nados por las oportunidades que se presentan.

Esa diferencia influye el proceso de innovación de muy diferentes maneras. Primero,
los actores clave que inician el proceso son diferentes –hablando en sentido amplio,
éstos pueden ser actores públicos o privados. Segundo, los factores que disparan la
innovación son muy diferentes –hablando de manera general, pueden ser dispara-
dores bien sea de política o de mercado. Debido a que el proceso de innovación tiene
un alto grado de dependencia de trayectoria, estas condiciones iniciales tienden a
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determinar dos trayectorias o sistemas distintivos de innovación: una trayectoria di-
rigida y una trayectoria liderada por la oportunidad.

Los estudios de caso proporcionan dos ejemplos de la trayectoria dirigida: el pro-
cesamiento de yuca tanto en Colombia como en Ghana. En ambos casos la inversión
pública en investigación de alimentos y de cultivos y programas especiales del go-
bierno, fue utilizada para estimular innovaciones que permitieran iniciar las indus-
trias de procesamiento de la yuca. En ambos casos, las organizaciones de investiga-
ción jugaron un papel dominante. Todos los demás estudios de caso proporcionan
ejemplos de trayectoria liderada por las oportunidades. En esos casos, las oportuni-
dades de mercado iniciaron el despegue de un sector particular y las empresas y los
empresarios jugaron el papel dominante. Por ejemplo, los empresarios en Ghana
respondieron a la demanda por piña en Europa, en tanto que los hogares pobres en
Bangladesh establecieron firmas para el procesamiento de alimentos en respuesta a
cambios en el patrón de consumo urbano de alimentos.

El contexto en el cual se origina la capacidad de innovación usualmente cambia
a lo largo del tiempo. Las siguientes dos secciones describen las fases características
del desarrollo de las trayectorias dirigida y liderada por las oportunidades. El cuadro
6.1 muestra cómo los estudios de caso encajan en la tipología de sistemas de innova-
ción agrícola.

Cuadro 6.1  Ubicación de los estudios de caso en la tipología 
de sistemas de innovación

Fase de 
Liderada por las Fase de Fase de sistema dinámico
oportunidades surgimiento estancamiento de innovación

Plantas medicinales, Camarones, Flores cortadas, 
India Bangladesh Colombia

Piña, Ghana Vainilla, India

Procesamiento de 
alimentos, Bangladesh

Dirigida Fase de expansión Fase de sistema dinámico de innovación

Procesamiento de yuca, Procesamiento de yuca, Colombia
Ghana

Fuente: los autores.
Nota: en las fases de nacimiento, preplaneación y fundación, no se llevaron a cabo estudios de caso.
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Fases de desarrollo de la trayectoria de innovación dirigida

La fase preplaneación describe la situación en la cual no se ha realizado ninguna in-
tervención de investigación o de otro tipo de política, en la medida en que no se han
identificado aún nuevas oportunidades. Existe un sistema de investigación, pero éste
no ha identificado nuevas prioridades. Ninguno de los estudios de caso ilustra la fase
preplaneación, debido a que los estudios se focalizaron en sectores en surgimiento,
pero la “preplaneación” habría sido la situación en Ghana, por ejemplo, antes de que
el procesamiento de alimentos hubiera sido identificado como una prioridad. Mu-
chos países en desarrollo se encuentran en esta etapa; su investigación y otras inter-
venciones de política se enfocan principalmente hacia los productos agrícolas tradi-
cionales. Esta etapa es esencial para construir una masa crítica de científicos agrícolas,
pero no sienta la base para que un sector despegue.

En la siguiente fase, la fase de fundación, se han identificado sectores y productos
prioritarios y el gobierno los apoya a través de intervenciones de investigación y po-
lítica. Esta fase se caracteriza por una significativa inversión en investigación a lo
largo de un período extendido de tiempo, por el desarrollo de tecnologías y, con fre-
cuencia, por el limitado efecto de este esfuerzo sobre el crecimiento. En tanto que
puede estar en pie la base para que un sector despegue, los patrones de interacción
entre la investigación, sector privado y otros actores requeridos para innovación no
existen.

Luego viene la fase de expansión. El gobierno interviene ahora con proyectos y
programas especiales para conectar a los actores en el sistema de innovación. Tales
esfuerzos pueden involucrar mecanismos de investigación basados en consorcios
(como fue el caso en el procesamiento de yuca en Ghana) o programas de apoyo a
los productos, orientados al sector privado. Alternativamente, pueden involucrar
asociaciones entre los sectores público y privado o el establecimiento de organismos
coordinadores (como en el procesamiento de yuca en Colombia). Esa fase de expan-
sión es un tiempo para probar una variedad de mecanismos para construir patrones
más productivos de interacción en un sector y para identificar problemas adicionales
que surgen de la interacción con las prácticas y actitudes existentes. En esta etapa,
intervenciones bien diseñadas, que se basan en el éxito y atacan las dificultades iden-
tificadas por las experiencias piloto, pueden conducir al desarrollo de un sistema
dinámico de innovación.

Fases de desarrollo de la trayectoria de innovación 
liderada por las oportunidades

La fase de nacimiento en los sistemas de innovación liderados por las oportunidades,
se asemeja a la fase preplaneación de los sistemas dirigidos en varias formas. La prin-
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cipal diferencia es que el sector privado es más proactivo. Las empresas o los empre-
sarios individuales han identificado nuevas oportunidades de mercado, pero un sec-
tor reconocible está aún por surgir. Muchos de los sectores de los estudios de caso
comenzaron de esta forma. Por ejemplo, a final de la década de 1970 y comienzos de
1980, los empresarios en Bangladesh percibieron no sólo que su país estaba bien
dotado para la producción de camarones sino que había surgido un lucrativo merca-
do internacional para el producto.

En la fase de surgimiento, el sector despega. Se observan rápidas tasas de creci-
miento: por ejemplo, el procesamiento de alimentos de pequeña escala en Bangladesh
creció al 32% por año y el sector exportador de piñas en Ghana creció a alrededor del
15% por año. El sector comienza a ser reconocido por el gobierno. El crecimiento es
liderado por la actividad del sector privado (fundamentalmente) o de las ONG (algu-
nas veces). El conocimiento y recursos existentes en las compañías y agricultores son
suficientes para que ellos participen en estos nuevos mercados.

En la fase de estancamiento, el sector comienza a enfrentar mayores e incrementa-
les presiones evolutivas para innovar, debido a la competencia, particularmente de
otros países, y debido a las cambiantes demandas de los consumidores y reglas del
mercado. Esta es la situación más común encontrada en los estudios de caso. El sec-
tor privado es el principal actor y tiene poca conexión con la investigación y otras
actividades del gobierno, a pesar de que el sector puede estar haciendo cabildeo para
obtener apoyo de éste. Los precios bajan como resultado de la competencia, los es-
tándares de higiene y las normas se hacen más estrictos y los problemas de plagas y
enfermedades se hacen más serios. Las empresas y los agricultores carecen del cono-
cimiento para enfrentarse a estos nuevos desafíos y carecen de los patrones de inte-
racción para obtener acceso a este conocimiento desde otras fuentes. Preocupaciones
relacionadas con la higiene llevaron a la Unión Europea a imponer una prohibición
total a las importaciones de camarones de Bangladesh, por ejemplo, y las preferen-
cias en el principal mercado para las flores cortadas colombianas cambiaron de cla-
veles a claveles jaspeados.

Logro y mantenimiento de un sistema dinámico de innovación

La última fase de desarrollo en los sistemas dirigido o liderado por oportunidades,
es un sistema dinámico de innovación, que puede ser establecido con el tipo correc-
to de apoyo. En este punto el sector no es liderado por el sector público ni por el pri-
vado, sino que se caracteriza por un alto grado de interacción público-privada y
colaboración en la planeación e implementación. Estas relaciones ayudan a crear un
sector ágil que responde rápidamente a los desafíos y oportunidades que surgen y
proporciona crecimiento económico de formas socialmente inclusivas y ambiental-
mente sostenibles. Los estudios de caso incluyen dos sectores que se están movien-
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do hacia esta fase dinámica (cuadro 6.1). En Colombia, por ejemplo, un cierto nú-
mero de cambios organizacionales e institucionales están creando la capacidad local
de investigación, necesaria para que la industria de exportación de flores responda a
los rápidamente cambiantes patrones de competencia y demanda de los consumi-
dores.

Características diagnósticas

Como se mencionó, las características diagnósticas distintivas de los sistemas dirigi-
do y liderado por las oportunidades, se derivan de los cuatro elementos analíticos del
concepto de sistemas de innovación explicado en el capítulo 2 (actores y sus funcio-
nes, actitudes y prácticas, patrones de interacción y ambiente facilitador). El cuadro
6.2 resume las principales características de los cuatro elementos analíticos en cada
fase. Por ejemplo, una característica clave de la fase de fundación los sistemas dirigi-
dos es un sistema de investigación que está bien desarrollado pero tiene débiles en-
laces con las empresas privadas, las ONG y los microempresarios. Esta limitada inte-
racción fracasa en la promoción de la innovación y usualmente surge a partir de la
carencia de confianza y entendimiento mutuo.

Principios de intervención

El concepto de sistemas de innovación hace un gran énfasis en la naturaleza especí-
fica al contexto de los arreglos y procesos que se constituyen en capacidad para la in-
novación. Por esta razón, acá se enfatizan principios de intervención antes que pres-
cripciones.

Dependiendo del contexto y de la fase de desarrollo del sistema de innovación, se
pueden considerar diferentes tipos de intervención. Las intervenciones en las fases
avanzadas de desarrollo, típicamente pueden aprovechar las intervenciones realiza-
das en fases anteriores; entre más avanzada sea la fase, más variadas son las interven-
ciones que pueden tener lugar simultáneamente. Las intervenciones iniciales permi-
ten la transición de la fase preplanificación a la fase de fundación. Las intervenciones
experimentales permiten la transición de la fase de fundación a la fase de expansión.
Las intervenciones que se basan en el éxito o que nutren el éxito, ayudan a moverse
desde la fase de expansión o de surgimiento hacia la de sistema dinámico de inno-
vación. Las intervenciones remediales están orientadas a resolver las debilidades en la
capacidad de innovación en la fase de estancamiento. Finalmente, las intervenciones
de mantenimiento están orientadas a asegurar que el sistema dinámico de innova-
ción no se deteriore. El gráfico 6.1 describe las fases de desarrollo de los sistemas de
innovación agrícola, iniciando bien sea en los sistemas dirigido o liderado por las
oportunidades, y la forma como las intervenciones interactúan con estas fases.
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En tanto que el diagnóstico del sistema de innovación indica qué intervenciones
pueden producir los mayores beneficios, es también útil considerar criterios de cos-
tos, dadas las restricciones presupuestales en el manejo cotidiano del sector público.
Muchas de las intervenciones propuestas no serán costosas o pueden ser implemen-
tadas a través de la canalización de fondos existentes (por ejemplo, fondos para in-
vestigación) de una manera diferente. Adicionalmente, consideraciones de costos
pueden sugerir invertir inicialmente en las intervenciones que proporcionan una
mayor coordinación y gobernanza del sector, debido a que éstas son relativamente
poco costosas y hacen posible crear la base financiera, así como la política, para ma-
yores inversiones. También puede ser sabio acordar desde el comienzo mecanismos
para compartir los costos y la forma como éstos deben ser implementados.

La fase preplanificación en la trayectoria dirigida

Características diagnósticas

Resumen. En la fase preplanificación, aún no se han identificado nuevas oportuni-
dades. Existe experticia local, pero productores y empresarios no están suficiente-
mente vinculados para evaluar conjuntamente las tendencias del mercado e identi-
ficar las oportunidades que surgen.

Actores y funciones. Existen organizaciones para investigación pública y capacita-
ción y actores del sector privado, pero éstas se enfocan en las prioridades tradicio-
nales del sector agrícola. No existen las organizaciones intermediarias que podrían
ligar a los actores, construir asociaciones o proporcionar acceso a nuevas fuentes de
conocimiento e información.

Actitudes y prácticas. Las organizaciones de investigación tienen una tradición de
torre de marfil. Los sectores público y privado trabajan independientemente uno del
otro y la confianza entre ellos es limitada.

Patrones de interacción. La interacción entre los actores está estructurada alre-
dedor de los sectores tradicionales; la investigación se enlaza con los agricultores a
través de arreglos de extensión agrícola; hay poca o ninguna interacción entre la in-
vestigación y el sector privado, y el sector privado interactúa con el gobierno princi-
palmente a través del cabildeo político. Los sectores público y privado tienen pobre
acceso a información acerca de los mercados que surgen y otras oportunidades, lo
que los restringe para compartir conocimiento acerca de nuevas oportunidades.

Ambiente facilitador. La investigación genérica y provisiones para la capacitación
pueden existir, pero las medidas de apoyo al sector específico no, debido a que las
oportunidades aún no han sido identificadas. Usualmente están ausentes los meca-
nismos para la innovación.
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Gráfico 6.1  Fases de desarrollo de los sistemas de innovación agrícola
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Principios y opciones de intervención

Las intervenciones son necesarias para mejorar la conciencia y habilidad de los ac-
tores existentes para buscar nuevas oportunidades. Las intervenciones deben ser di-
señadas para construir confianza en los diferentes actores. Con un número poten-
cialmente grande de diferentes oportunidades de las cuales escoger, muchas de las
cuales resultarán ser inapropiadas, otro principio útil de intervención es establecer
medidas para reducir el riesgo inherente a la búsqueda de nuevas oportunidades.

Las opciones de intervención incluyen las siguientes:

• Establecer un grupo conjunto de prospectiva de representantes del sector, el
gobierno, la sociedad civil y la comunidad de investigación, para revisar las
amenazas y oportunidades de largo plazo para la agricultura y para sugerir la
forma como pueden ser abordadas (1).

• Establecer mecanismos de administración para la investigación y la capacita-
ción, que permitan que los agronegocios participen en el desarrollo estraté-
gico, el establecimiento de prioridades y la financiación (2).

• Proporcionar incentivos para que el sector privado invierta en actividades
agroindustriales en zonas rurales en asocio con organizaciones de investiga-
ción (3).

• Establecer mecanismos para reducir los riesgos a la nueva actividad empresa-
rial, como incentivos fiscales, fondos de riesgo, con nuevos mecanismos de
financiación (4).

Los números entre paréntesis, corresponden a las intervenciones específicas de-
lineadas en el recuadro 6.1 (ver recuadro 6.1 para una lista completa de interven-
ciones).

La fase de fundación

Características diagnósticas

Resumen. En la fase de fundación, el gobierno ha identificado nuevas oportunidades
y establecido las prioridades para el sector. Las principales herramientas para esti-
mular la innovación han sido inversiones en investigación y capacitación, pero el
sector no ha despegado (por ejemplo, la demanda por productos animales puede
estar creciendo rápidamente, pero la investigación en el área no ha tenido un fuerte
impacto en el sector). El sector privado ha comenzado a involucrarse en estas áreas
de nueva oportunidad.

Actores y funciones. Las organizaciones gubernamentales y de investigación y de-
sarrollo, han escogido temas prioritarios o establecido programas específicos. En
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tanto que pueden haberse desarrollado nuevas tecnologías, éstas no han sido adopta-
das por los agricultores o por los empresarios. La actividad empresarial ya es mayor
que en la fase de preplanificación. Las compañías exploran nuevas oportunidades,
identificadas por el sector público. Las organizaciones intermediarias que podrían
ligar a los actores o son débiles o no existen. Las organizaciones financieras no jue-
gan un papel efectivo.

Actitudes y prácticas. Los sistemas de investigación son compartimentalizados, je-
rárquicos y no son apropiados para la colaboración interdisciplinaria. Los sectores
público y privado tienen poca confianza uno en el otro o práctica en el trabajo con-
junto.

Patrones de interacción. La interacción continúa siendo al interior de cada sector
y no cruza la división público-privado (por ejemplo, las agencias de investigación
colaboran con las agencias de extensión pero no con los oferentes de insumos). Es
probable que ésta sea la principal restricción a la innovación en esta fase.

Ambiente facilitador. Se encuentran en funcionamiento arreglos de investigación
y capacitación pública, primariamente determinados por la oferta. También pueden
estar funcionando incentivos para la actividad empresarial, pero el financiamiento
de la innovación puede continuar siendo un cuello de botella.

Principios y opciones de intervención

El principio clave es hacer que los diferentes actores trabajen conjuntamente acerca
de oportunidades de proyectos específicos identificados por los principales actores.
Las intervenciones se deben focalizar en abordar las oportunidades que surgen (exis-
tentes o nuevas), la construcción de confianza entre los actores y el desarrollo de ac-
titudes y prácticas, así como de los incentivos financieros necesarios para promover
la interacción entre los actores clave del sector.

Las opciones de intervención incluyen las siguientes:

• Proporcionar financiación a la investigación basada en consorcios para incen-
tivar la interacción de los sectores público y privado sobre temas prioritarios
seleccionados (5).

• Modelos de negocios piloto, basados en redes de productores de pequeña es-
cala (8).

• Provisión de incentivos para la colaboración con compañías extranjeras agro-
procesadoras, para exponer el sector a diferentes culturas de negocios (9).

• Proporcionar incentivos para que el sector privado invierta en la actividad
agroindustrial en zonas rurales en asociación con organizaciones de investiga-
ción (10).
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• Crear asociaciones de agricultores de manera que éstos puedan convertirse en
asociados comerciales más efectivos y adquirir conocimientos y tecnología
(11).

• Crear o fortalecer organizaciones intermediarias que puedan desarrollar y fa-
cilitar enlaces entre productores pobres, empresas privadas y organizaciones
de investigación (12).

• Crear fondos de capital de riesgo para la innovación rural (13).

La fase de expansión

Características diagnósticas

Resumen. Para esta fase, el gobierno ha identificado algunas oportunidades promete-
doras para satisfacer objetivos nacionales, como el crecimiento de las exportaciones
o la reducción de la pobreza rural. Es típica de esta fase la existencia de un conjunto
de proyectos y programas limitados en el tiempo, de los cuales no todos tienen éxito.
Esta fase piloto es importante porque proporciona una oportunidad para hallar qué
tipo de arreglos es probable que conduzcan al surgimiento de un sistema dinámico
de innovación en los diferentes ambientes específicos por sector y país.

Actores y funciones. Los actores públicos, privados y de la sociedad civil, cada uno
con diferentes papeles, han formado agrupaciones las cuales están centradas típica-
mente en la investigación o en el desarrollo empresarial. Organizaciones coordina-
doras del sector, usualmente establecidas con apoyo del gobierno, pueden existir en
este punto. Con frecuencia las organizaciones financieras aún no están incluidas en
el sistema de innovación. Cada vez es más claro que los principales factores tienen
una capacidad variable para desempeñarse efectivamente en sus papeles.

Actitudes y prácticas. Las intervenciones piloto han incrementado la disponibili-
dad a colaborar entre los sectores público y privado, pero la práctica de la colabora-
ción es aún frágil y vulnerable a los malos entendimientos.

Patrones de interacción. Al interior de las agrupaciones, los principales actores in-
teractúan, pero la interacción aún depende de los incentivos y el apoyo del sector
público. La inclusión es bastante débil aún; por ejemplo, con frecuencia las ONG no
pueden garantizar la participación de los pobres, o una red-agrupación liderada por
una ONG usualmente no está vinculada al sector corporativo.

Ambiente facilitador. Existe financiación para la investigación y la capacitación.
La disponibilidad de capital de riesgo y de incentivos fiscales para las inversiones en
innovación puede ser restringida. La carencia de un régimen claro de derechos de
propiedad intelectual puede impedir la colaboración y la innovación.
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Principios y opciones de intervención

Las intervenciones se deben focalizar en la identificación y mayor ampliación de los
mecanismos e iniciativas que han probado que funcionan. Por ejemplo, si la finan-
ciación para la investigación y los consorcios industriales ha sido efectiva, este me-
canismo puede ser expandido a nuevos temas o productos. Las intervenciones deben
también fortalecer las buenas prácticas existentes y abordar las debilidades que sur-
gen de los actuales mecanismos.

Las opciones de intervención incluyen las siguientes:

• Revitalizar las redes de ONG, con un enfoque en el aprendizaje en la construc-
ción de capacidad (14).

• Expandir la financiación para la investigación basada en consorcios, para tó-
picos en los cuales la interacción entre las compañías privadas y las organiza-
ciones de investigación es importante (15).

• Proporcionar fondos complementarios para apoyar las inversiones del sector
privado en investigación (16).

• Crear o fortalecer un organismo coordinador del sector, con miembros del sec-
tor público, privado, ONG y representantes de los principales mercados (17).

• Establecer instalaciones para capacitación e investigación, financiadas conjun-
tamente y gobernadas por los sectores público y privado, posiblemente inclu-
yendo programas de posgrado (19).

• Cambiar los currículos universitarios e involucrar al sector privado en la go-
bernanza de las universidades (20).

• Establecer programas de pasantía e intercambio entre la industria, universida-
des y organizaciones de coordinación (21).

• Establecer mecanismos para la certificación de calidad y comercial y crear ca-
pacidad de asesoría para lograr conformidad (22).

La fase de nacimiento en la trayectoria liderada por oportunidades

Características diagnósticas

Resumen. En la fase de nacimiento en la trayectoria liderada por oportunidades, los
empresarios y algunas veces las ONG pueden haber comenzado a reconocer las opor-
tunidades de innovación, como nuevos productos de alto valor, alimentos orgánicos,
biocombustibles u oportunidades para transformar los sectores tradicionales. Debi-
do a que existe experticia local y actores, algunas iniciativas generan nuevos mer-
cados. Sin embargo, el gobierno no es consciente de estas prometedoras oportu-
nidades.
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Actores. Los principales actores son un pequeño número de productores, empre-
sarios u ONG que han reconocido las nuevas oportunidades. Pueden existir organi-
zaciones tradicionales de investigación pública.

Actitudes prácticas. Los empresarios involucrados muestran un fuerte compor-
tamiento tomador de riesgo y buscador de oportunidades.

Patrones de interacción. Los empresarios tienen suficientes enlaces locales para
obtener información acerca de mercados que surgen y otras nuevas oportunidades,
pero no han desarrollado ningunas redes al interior del sector.

Ambiente facilitador. Pueden existir programas públicos de investigación y capa-
citación pero no están focalizados hacia las nuevas oportunidades.

Principios y opciones de intervención

En este caso no se listan principios u opciones, debido a que la necesidad de inter-
vención usualmente no es evidente hasta que algunas oportunidades comienzan a
mostrar potencial en la fase de surgimiento (discutida a continuación).

La fase de surgimiento

Características diagnósticas

Resumen. Siguiendo el liderazgo de una empresa o individuo pionero, otras compa-
ñías o individuos se han involucrado en el mismo sector, imitando o posiblemente
mejorando los logros del pionero. En esta fase, el sector se basa con frecuencia en
bajos precios como su fuente de competitividad. La fase de surgimiento puede ser
corta en condiciones dinámicas de mercado –por ejemplo, la demanda de los consu-
midores y los estándares del mercado aumentan rápidamente la presión para inno-
var. La fase puede ser breve, pero las intervenciones pueden ser importantes. Con
frecuencia se carece de las redes que podrían responder a las nuevas condiciones a
través de la innovación y el sector puede estancarse.

Actores y funciones. El sistema de innovación está dominado por empresarios que
se apoyan en su propio conocimiento y ganan acceso a nuevas tecnologías e informa-
ción a través de redes informales (amigos, parientes en comunidades que han migra-
do). La experticia técnica, tal como instalaciones para cadenas de frío, puede ser com-
prada a proveedores privados. La investigación pública juega un papel tradicional y
limitado. Pueden haberse establecido asociaciones de agricultores y el sector.

Actitudes y prácticas. La comunidad de negocios no tiene tradición en prestar
atención a consideraciones sociales y ambientales, ni tiene mucha confianza o expe-
riencia en asociaciones con el sector público. Pueden existir estándares de calidad y
ambientales pero usualmente no pueden hacerse cumplir.
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Patrones de interacción. A pesar de que existen buenas redes locales informales,
los empresarios difícilmente interactúan con las comunidades de investigación y de
toma de decisiones de política. Los débiles enlaces entre el sector y las organizacio-
nes de investigación, crean un círculo vicioso de débil demanda por investigación y
de subsiguientes resultados irrelevantes. Dado que los precios bajos son la principal
fuente de competitividad del sector, su actualización y la creación de una imagen de
marca nacional reciben poca atención. En los casos en que las asociaciones del sec-
tor existen, éstas se enfocan en el cabildeo para el cambio de política.

Ambiente facilitador. El ambiente facilitador es usualmente muy débil. Las orga-
nizaciones de investigación, capacitación y financiación, no se enfocan en las nece-
sidades del sector. Los tomadores de decisiones de política están apenas comenzan-
do a reconocer la importancia del sector.

Principios y opciones de intervención

Las intervenciones deben concentrarse en juntar los actores públicos y privados y
ayudarles a abordar los desafíos de una manera colaborativa. Este resultado puede
lograrse a través del desarrollo de mecanismos de coordinación e incentivos y a tra-
vés del fortalecimiento de actitudes y prácticas colaborativas en la investigación, ca-
pacitación, estándares y clasificación y desarrollo de marca. Otro principio de inter-
vención es focalizarse en la selección de aglomeraciones de actividades que pueden
recibir apoyo para una mayor innovación, en formas que satisfagan tanto metas eco-
nómicas como sociales.

Las opciones para intervención incluyen las siguientes:

• Proporcionar financiación para investigación basada en consorcios para for-
talecer la interacción entre los sectores público y privado en ámbitos emer-
gentes (6).

• Establecer modelos de negocios basados en redes de productores de pequeña
escala (8).

• Crear asociaciones de agricultores, de tal forma que éstos puedan convertirse
en más efectivos asociados comerciales y adquirir conocimientos y tecnolo-
gía (11).

• Crear fondos de capital de riesgo para la innovación rural (13).
• Crear o fortalecer un organismo coordinador del sector, con miembros del sec-

tor público, privado, ONG y representantes de los principales mercados (17).
• Establecer instalaciones de capacitación e investigación conjuntamente finan-

ciadas y dirigidas por los sectores público y privado, incluyendo posiblemente
programas de posgrado (19).
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• Cambiar los currículos universitarios e involucrar al sector privado en la go-
bernanza universitaria (20).

• Establecer programas de pasantía e intercambio entre industria, universida-
des y organismos de coordinación (21).

• Establecer mecanismos de certificación de calidad y comerciales y crear capa-
cidad de asesoría para lograr conformidad (22).

• Lanzar marcas de productos basadas en el procesamiento a pequeña escala
(23).

• Establecer diálogos de política con participación del sector público, el sector
privado, ONG e investigadores (24).

• Establecer un fondo de investigación específico al sector, dirigido por repre-
sentantes del mismo (25).

• Fortalecer a las ONG para que se conviertan en organizaciones intermediarias
que nutran las microempresas rurales, con un énfasis en el compartir conoci-
miento y destrezas administrativas (26).

La fase de estancamiento

Características diagnósticas

Resumen. Muchos sectores tradicionales se ven a sí mismos atrapados en esta fase,
en tanto que muchos otros sectores que han surgido recientemente, con frecuencia
entran rápidamente en ella. Típicamente, los actores no pueden innovar de cara a las
restricciones que surgen, o fracasan en el intento de aprovechar nuevas oportunida-
des. Una complicación adicional es que existe limitada capacidad para lidiar con las
preocupaciones sociales y ambientales como parte integrada del desarrollo del sec-
tor. Los gobiernos y los donantes están activamente involucrados en intentar apoyar
el sector con distintos grados de éxito, usualmente abordando problemas de una
manera parcial en lugar de construyendo una capacidad sostenible para la inno-
vación.

Actores y funciones. Se encuentran bien establecidos múltiples actores pero con
frecuencia se hallan atrincherados. Los empresarios y agricultores tradicionales jue-
gan un papel importante. El sector público ha reconocido al sector y le proporciona
apoyo. Las organizaciones de la sociedad civil se han vuelto activas, pero frecuente-
mente se confinan al papel de transferir tecnología. Los organismos de coordina-
ción, con frecuencia establecidos por el sector público, usualmente no son efectivos.
Las asociaciones sectoriales (establecidas, por ejemplo, para trabajar en el mercadeo
y para hacer cabildeo político para el cambio de políticas) pueden ser incapaces de
expandir su papel para promover la innovación.
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Actitudes y prácticas. La mayor parte de actores han logrado ser efectivos en sus
funciones iniciales, pero enfrentan dificultades para transformar sus prácticas para
responder ante nuevas situaciones. La focalización de las asociaciones sectoriales en
el mercadeo o en el cabildeo para obtener apoyo político, restringe su habilidad para
involucrarse en la actualización tecnológica. El enfoque regulatorio de los organis-
mos públicos de coordinación, se convierte en un obstáculo a su capacidad para ac-
tuar como solucionador de problemas. Existen programas públicos de investigación
pero están pobremente articulados con la comunidad agrícola y de negocios; como
resultado, frecuentemente la investigación es considerada irrelevante. Las interven-
ciones se concentran en la asistencia técnica y la solución de problemas y menos en
la creación de capacidad para anticipar y enfrentar nuevos problemas.

Patrones de interacción. La colaboración entre los múltiples actores es débil. Los
enlaces entre el sector privado y la comunidad de investigación y capacitación siguen
siendo pobres; las organizaciones de la sociedad civil con frecuencia actúan inde-
pendientemente de otros actores. Aun en los casos en que las presiones competitivas
proporcionan fuertes incentivos para asociarse, la colaboración no se desarrolla.

Ambiente facilitador. Existen apoyo de investigación y capacitación y mecanismos
de financiación, pero están pobremente sintonizados con las necesidades que apare-
cen en el sector. La protección a los derechos de propiedad intelectual puede haberse
hecho importante para permitir que los oferentes de nuevas tecnologías crezcan, pero
un régimen de derechos de propiedad no está disponible o puede no hacerse cumplir.

Principios y opciones de intervención

Como quiera que usualmente la importancia económica del sector se ha hecho evi-
dente, la dimensión de los esfuerzos futuros puede ser definida claramente. Las inter-
venciones que construyen enlaces entre el sistema de investigación y el sector, son
particularmente importantes en esta etapa. Existe necesidad de una acción coheren-
te entre los actores del sector, así como entre los donantes, para abordar los temas
emergentes de índole técnica, ambiental, social y de mercados. Por tanto, hay un pa-
pel importante que deben jugar los organismos de coordinación del sector, para que
permitan que los diferentes actores compartan sus posiciones y tomen acuerdo sobre
los principales temas del desarrollo. Dado que las actitudes hacia la colaboración
están pobremente desarrolladas, enfoques paso a paso, que se concentren en temas y
tareas específicos, puede ser el mejor camino hacia adelante. En el largo plazo, este
enfoque construirá nuevas actitudes que valoren las formas colaborativas para traba-
jar. Es útil explorar opciones para fortalecer las funciones de las organizaciones exis-
tentes –particularmente para que éstas ayuden a promover patrones de interacción
más fuertes– o para rediseñar los programas existentes de investigación, capacitación
o educación, de forma que se hagan más ágiles y tengan capacidad de respuesta.
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Las opciones de intervención incluyen las siguientes:

• Proporcionar fondos para investigación basada en consorcios para incentivar
la interacción público privada en los sectores que surgen (5).

• Establecer modelos de negocios basados en redes de productores de pequeña
escala (8).

• Proporcionar incentivos para la colaboración con compañías extranjeras agro-
procesadoras para exponer al sector a diferentes culturas de negocios (9).

• Proveer incentivos para que el sector privado invierta en la actividad agroin-
dustrial en zonas rurales en asociación con organizaciones de investigación
(10).

• Crear asociaciones de productores, de manera que los agricultores se convier-
tan en más eficientes asociados comerciales y adquieran conocimientos y tec-
nología (11).

• Crear o fortalecer organizaciones intermediarias que puedan desarrollar y fa-
cilitar enlaces entre los productores pobres, las empresas privadas y las orga-
nizaciones de investigación (12).

• Crear fondos de capital de riesgo para la innovación rural (13).
• Crear o fortalecer un organismo coordinador del sector, con miembros de los

sectores público y privado, las ONG y representantes de los principales merca-
dos (17).

• Establecer instalaciones para la capacitación y la investigación, financiadas y
gobernadas conjuntamente por los sectores público y privado, posiblemente
incluyendo programas de posgrado (19).

• Cambiar los currículos de las universidades que involucrar al sector privado
en la gobernanza de éstas (20).

• Establecer programas de pasantía y de intercambio entre industrias, universi-
dades y organismos de coordinación (21).

• Establecer mecanismos de certificación de la calidad y para el comercio y
crear capacidad de asesoría para conseguir conformidad (22).

• Lanzar marcas de productos basadas en el procesamiento a pequeña escala
(23).

• Establecer diálogos de política con el sector público, el sector privado, las ONG

y la participación de investigadores (24).
• Establecer un fondo de investigación específico para el sector, dirigido por

representantes de éste (25).
• Fortalecer las ONG para que se conviertan en organizaciones intermediarias

que nutran a las microempresas rurales, con énfasis en compartir el conoci-
miento y las destrezas administrativas (26).

• Localizar organizaciones de investigación y empresas en el mismo espacio
(por ejemplo, desarrollar parques científicos para los agronegocios) (27).
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Un sistema dinámico de innovación

Características diagnósticas

Resumen. Este ágil sector responde rápidamente a los desafíos y oportunidades que
surgen y proporciona crecimiento económico socialmente incluyente y ambiental-
mente sostenible. El sector no es liderado únicamente por actores públicos o priva-
dos, sino que se caracteriza por un alto grado de interacción entre ellos, incluyendo
la colaboración para la planificación y la implementación.

Actores y funciones. Todas las organizaciones del gobierno, privadas y de la socie-
dad civil, juegan un papel activo en el sector. Los papeles están determinados por la
naturaleza del sector y los desafíos que enfrenta y han evolucionado a lo largo del
tiempo. La investigación juega un papel prominente, bien sea a través de una fuerte
demanda del sector privado por la investigación pública o a través de la investiga-
ción financiada y/u operada por el sector privado. El organismo de coordinación del
sector ayuda a identificar y abordar los problemas técnicos y organizativos, inclu-
yendo las prioridades de investigación, estándares de calidad, imagen de marca del
sector y negociaciones comerciales y de política. Las organizaciones financieras han
desarrollado productos financieros para las necesidades específicas del sector.

Actitudes y prácticas. Existe apertura a la asociación, una tradición de colabora-
ción, confianza entre los principales grupos de actores, inclusión de los actores po-
bres, una fuerte cultura de investigación al interior de las empresas y la disposición
a tomar riesgo. Las preocupaciones sociales y ambientales son parte de la cultura de
negocios.

Patrones de interacción. Una densa red de interacciones liga a los actores clave. Es-
tos enlaces pueden ser basados en contratos, en proyectos, en la estructura de gober-
nanza o informales. La red se renueva y adapta a sí misma en respuesta a nuevas
oportunidades y desafíos.

Ambiente facilitador. Hay suficientes recursos disponibles para investigación y ca-
pacitación, organizados de manera tal que se incentiva la interacción entre organi-
zaciones. Existen incentivos para la toma de riesgo y hay capital de riesgo disponible
para promover la innovación.

Principios y opciones de intervención

Las intervenciones se focalizan en el mantenimiento de la salud y agilidad del siste-
ma de innovación. El sistema necesita permanecer bien conectado con el contexto
en evolución. Las actitudes y prácticas requieren permanecer abiertas y colaborati-
vas; el ambiente facilitador continúa operando. La evolución del sistema puede in-
volucrar nuevas áreas de actividad que requieren nuevas formas de apoyo a la inves-
tigación o nuevos tipos de organización.
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Las opciones de intervención incluyen las siguientes:

• Establecer un grupo conjunto de prospectiva entre la industria, el gobierno, la
sociedad civil y la comunidad de investigación, para revisar las amenazas y
opotunidades de largo plazo a la agricultura y para sugerir la forma como de-
ben ser abordadas (1).

• Localizar organizaciones de investigación y empresas en el mismo lugar; por
ejemplo, desarrollar parques científicos para los agronegocios (27).

• Adelantar encuestas detalladas que permitan rastrear la innovación en el sec-
tor y en otros países; adelantar eventos para compartir el conocimiento (28).

• Desarrollar organizaciones nuevas para investigación, capacitación o finan-
ciación, para buscar nuevas oportunidades (7).

• Llevar a cabo ferias comerciales para reunir las opciones de innovación públi-
cas y privadas (18).

(Continúa en la página siguiente)

Recuadro 6.1  Lista numérica de intervenciones, con referencias a enfoques 
potenciales de inversión del Manual de inversión en la agricultura

Los ejemplos listados después de cada opción de intervención son tomados del Ma-
nual de inversión en la agricultura (Banco Mundial, 2006a). A pesar de que puedan
proporcionar un mayor conocimiento acerca de inversiones potenciales, no fueron
desarrollados con el propósito específico de fortalecer un sistema de innovación
agrícola. Por tanto, pueden requerir de una mayor interpretación y elaboración para
ser utilizados en el marco de los sistemas de innovación agrícolas.

1. Establecer un grupo conjunto de prospectiva entre la industria, el gobierno, la socie-
dad civil y la comunidad de investigación, para revisar las amenazas y oportuni-
dades de largo plazo a la agricultura y para resugerir la forma como deben ser abor-
dadas.
Módulo 1. Resumen: construcción de capacidad de política agrícola e institu-
cional.
Módulo 12. Resumen: aumento de la inversión agrícola en el cambiante entorno
interno del Banco.

2. Establecer mecanismos administrativos para la investigación y la capacitación, que
permitan a los agronegocios participar en el desarrollo de estrategias, el estableci-
miento de prioridades y la financiación.
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Módulo 12. Nota de inversión agrícola (NIA): focalizar la inversión agrícola para
maximizar los impactos sobre la pobreza.
Módulo 7. Perfil de actividades innovadoras (PAI): Colombia: asociaciones pro-
ductivas agronegocios/agricultores.

3. Proporcionan incentivos para que el sector privado invierta en actividades agroin-
dustriales en zonas rurales, en asocio con organizaciones de investigación.
Módulo 7. PAI: Colombia: asociaciones productivas agronegocios/agricultores.

4. Establecer mecanismos para reducir los riesgos a las nuevas actividades empresaria-
les, como incentivos fiscales, fondos no reembolsables o nuevos mecanismos de finan-
ciación.
Módulo 8. NIA: instituciones de microfinanzas movilizadas hacia las microfinan-
zas rurales para la agricultura.

5. Provisión de financiación para investigación basada en consorcios, para incentivar
la interacción entre los sectores público y privado sobre temas prioritarios selec-
cionados.
Módulo 7. NIA: desarrollo de empresas privadas de semillas.

6. Provisión de financiación para investigación basada en consorcios, para incentivar
la interacción entre los sectores público y privado en los actores que surgen.
Módulo 11. PAI: India: seguro innovador basado en las lluvias.

7. Desarrollar organizaciones nuevas de investigación, capacitación o financiación, para
buscar nuevas oportunidades.
Módulo 7. NIA: seguridad alimentaria y salud agrícola.

8. Establecer modelos de negocios con base en redes de productores de pequeña escala.
Módulo 4. NIA: producción láctea de pequeña escala.
Módulo 11. PAI: Kenia: manejo de las sequías basado en los productos.

9. Proporcionar incentivos para la colaboración con compañías extranjeras agroproce-
sadoras, para exponer el sector a diferentes culturas de negocios.
Módulo 2. PAI: Brasil: efectos derivados de laboratorios extranjeros de investiga-
ción y desarrollo.

10. Proporcionar incentivos para que el sector privado invierta en la actividad industrial
en zonas rurales, en asocio con organizaciones de investigación.

(Continúa en la página siguiente)

(Continuación recuadro 6.1)
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Módulo 2. NIA: ampliar la participación de la Universidad en los sistemas nacio-
nales de investigación agrícola.

11. Crear asociaciones de agricultores, de forma que éstos se conviertan en más efectivos
asociados comerciales y adquieran conocimientos y tecnología.
Módulo 7. PAI: Bangladesh: organización autónoma para la facilitación de las
exportaciones orientadas al mercado.

12. Crear o fortalecer organizaciones intermediarias que puedan generar y facilitar
enlaces entre productores pobres, empresas privadas y organizaciones de investi-
gación.
Módulo 7. NIA: promoción de sistemas de distribución de fertilizantes por el sec-
tor privado.

13. Crear fondos de capital de riesgo para la innovación rural.
Módulo 7. PAI: Mongolia: innovación tecnológica al servicio de las zonas rurales
(Banco Khan de Mongolia).

14. Revitalizar las redes de ONG, con énfasis en el aprendizaje y la creación de capaci-
dades.
Módulo 2. PAI: Ecuador: alianzas estratégicas internacionales para la construc-
ción de capacidad y la investigación.

15. Expandir la financiación para investigación basada en consorcios, para temas en los
cuales la interacción entre las compañías privadas y las organizaciones de investi-
gación es importante.
Módulo 4. NIA: sistemas orgánicos de producción agrícola.
Módulo 5. PAI: Brasil: estrategia participativa de microcaptación para una mayor
productividad y conservación de los recursos naturales.

16. Proporcionar fondos complementarios no reembolsables para apoyar las inversiones
del sector privado en investigación.
Módulo 2. NIA: fondos competitivos para investigación.

17. Crear o fortalecer un organismo coordinador del sector, con miembros del sector pú-
blico, el privado, las ONG y representantes de los principales mercados.
Módulo 1. NIA: fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de agricul-
tores para influir en la política agrícola.
Módulo 1. PAI: Ecuador: consejos consultivos por cadena de producto para la for-
mulación de política.

(Continuación recuadro 6.1)

(Continúa en la página siguiente)
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(Continuación recuadro 6.1)

18. Organizar ferias comerciales para reunir las opciones de innovación públicas y pri-
vadas.
Módulo 7. NIA: apoyo al desarrollo de mercados y cadenas de oferta.
Módulo 7. NIA: exportaciones hortícolas desde países en desarrollo.

19. Establecer instalaciones de capacitación e investigación conjuntamente financiadas
y dirigidas por los sectores público y privado, posiblemente incluyendo programas de
posgrado.
Módulo 2. NIA: ampliar la participación de la Universidad en los sistemas nacio-
nales de investigación agrícola.

20. Cambiar los currículos de las universidades e involucrar al sector privado en su go-
bernanza.
Módulo 2. NIA: comités locales de investigación agrícola.

21. Establecer programas de pasantía e intercambio entre industrias, universidades y or-
ganizaciones de coordinación.
Módulo 2. PAI: India: revitalización de la capacidad institucional en investigación
forestal.

22. Establecer mecanismos de certificación de calidad y comerciales y crear capacidad de
asesoría para lograr conformidad.
Módulo 2. NIA: administración de los derechos de propiedad intelectual.

23. Lanzamiento de marcas de productos basados en procesamiento a pequeña escala.
Módulo 2. NIA: biotecnología, bioseguridad y desarrollo agrícola.

24. Establecer diálogo de política con participación de los sectores público, privado, ONG

e investigadores.
Módulo 1. NIA: préstamos de ajuste para la reforma de política agrícola.

25. Establecer un fondo de investigación específico al sector dirigido por representantes
de éste.
Módulo 2. PAI: India: focalización en la biotecnología.

26. Fortalecimiento de las ONG para que se conviertan en organizaciones intermediarias
que nutran las microempresas rurales, con un enfoque en compartir conocimiento y
destrezas administrativas.
Módulo 12. NIA: desarrollo liderado por la comunidad para aumentar el ingreso
agrícola.

(Continúa en la página siguiente)
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(Continuación recuadro 6.1)

27. Ubicar organizaciones de investigación y empresas en la misma localidad (por ejem-
plo, desarrollar parques científicos para los agronegocios).
Módulo 2. NIA: comités locales de investigación agrícola.
Módulo 7. NIA: desarrollo de empresas privadas de semillas.

28. Adelantar encuestas detalladas que rastreen la innovación en el sector y en otros
países; llevar a cabo eventos para compartir conocimiento.
Módulo 2. PAI: Senegal: desarrollar investigación liderada por la demanda.
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El sector agrícola de muchos países está cambiando como respuesta a las oportuni-
dades del mercado y a los requerimientos de productividad, a nuevos problemas de
manejo de los recursos naturales y a nuevos papeles asumidos por los actores públi-
cos, privados y de la sociedad civil. En ese contexto, el ritmo del cambio y el nivel de
incertidumbre pueden ser considerables. El apoyo a los sistemas de investigación y
extensión agrícola es necesario, pero no es suficiente para expandir la capacidad de
innovación en la agricultura. Se requieren nuevas formas de facilitar que la innova-
ción genere crecimiento económico y reduzca la pobreza.

Este informe ha buscado responder a esas preocupaciones y de él surgen dos gran-
des conjuntos de conclusiones a partir de los análisis presentados. El primer con-
junto se refiere a la naturaleza de la innovación y de las capacidades de innovación
y a las correspondientes necesidades de intervención que estos hallazgos implican.
El segundo conjunto de conclusiones se refiere a la utilidad del concepto de sistemas
de innovación y al marco de intervención resultante para diagnosticar las necesida-
des del sistema de innovación y diseñar intervenciones.

La naturaleza de la innovación: nueve hallazgos

Hallazgo 1: la investigación es un componente importante –pero no siem-
pre el componente central– de la innovación.

El conocimiento creado por la investigación es una pieza fundamental de un sis-
tema de innovación. Sin embargo, el camino para utilizar este conocimiento exi-

Conclusiones

CAPÍTULO SIETE
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tosamente en una economía depende del tiempo y el lugar en el cual éste entra en el
sistema de innovación. El conocimiento creado a través de la investigación puede
estar separado espacial y/o temporalmente del sistema de innovación donde es uti-
lizado. El éxito inicial del sector floricultor en Colombia, por ejemplo, se basó en
variedades y tecnologías importadas. A medida que la competencia internacional
aumentó, se hizo claro que Colombia necesitaba invertir en investigación y desarro-
llo de tecnología para apoyar al sector. En otras palabras, la generación y utilización
de los resultados de investigación deben ser procesos coordinados y paralelos.

Este punto lleva a otro hallazgo clave y hace eco de una observación similar sur-
gida en el sector manufacturero, que consiste en que la innovación con frecuencia
involucra cambios organizacionales, institucionales, administrativos, de mercadeo o
de diseño, que requieren experticia y conocimientos especiales. Adicionalmente, la
innovación exitosa depende de un conjunto de otras condiciones, como la disponi-
bilidad de conocimiento sobre los mercados, capital de riesgo u otras formas de cré-
dito, oportunidades de capacitación, mecanismos colaborativos y políticas que faci-
liten el desarrollo del sector. Dados estos requerimientos, una de las principales
restricciones a la innovación es la débil interacción entre la actividad empresarial y
la investigación.

La investigación es una importante fuente de conocimiento para la innovación,
pero sirve fundamentalmente como complemento a otro conocimiento y otras ac-
tividades. Muchos países tienen la urgente necesidad de desarrollar los otros ele-
mentos del sistema de innovación, particularmente patrones más extensivos de in-
teracción y las actitudes y prácticas que dan apoyo a la interacción. Una vez que la
investigación está mejor integrada a este más amplio conjunto de actividades, se
hará más claro en qué casos la capacidad de investigación es una limitación y en qué
casos necesita ser fortalecida.

Esta forma de pensar refleja un cambio en los tipos de intervenciones que se re-
quieren. En lugar de apoyar actividades y actores en aislamiento, como investigación
y organizaciones de investigación, o de apoyar la generación de productos, como el
conocimiento agrícola y la información, los gobiernos deben hacer énfasis en apo-
yar resultados que lleven al desarrollo sostenible a través de sistemas de innovación
agrícola (Hall, 2002; Fukuda-Parr, Lopes y Malik, 2002) (cuadro 7.1).

Hallazgo 2: en el sector agrícola contemporáneo, la competitividad de-
pende de la colaboración para la innovación.

El contexto de la agricultura está en permanente evolución. Nuevas regulaciones,
preferencias de los consumidores, competidores, plagas y enfermedades, cambio cli-
mático y problemas de salud humana como el VIH/sida, son sólo algunos de los cam-
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bios que los sistemas agrícolas pueden enfrentar. Se necesitan diferentes fuentes de
conocimiento para enfrentarse a estos cambios, lo que requiere de densas redes de
conexiones. La información puede provenir de organizaciones de investigación pú-
blica, servicios técnicos en los sectores público o privado, agencias para el desarrollo,
así como de otros empresarios o productores. Muchos problemas no pueden ser re-
sueltos únicamente por el productor; con frecuencia requieren cambios en diferentes
segmentos de la cadena de valor. Por ejemplo, el mejoramiento de la calidad se refiere
tanto a la producción como a la innovación poscosecha y puede requerir de la cola-
boración entre cultivadores, acopiadores, mayoristas, exportadores y despachadores.
Tal colaboración es aún más importante cuando el sector desea construir una ima-
gen de marca nacional, que puede incluso requerir de la colaboración entre expor-
tadores que compiten entre ellos. Las empresas necesitan colaborar para competir y
el gobierno necesita ser un asociado que nutre este proceso.

Hallazgo 3: la sostenibilidad social y ambiental es integral al éxito eco-
nómico y debe verse reflejada en las intervenciones.

La necesidad de integrar las preocupaciones sociales y ambientales puede ser per-
cibida de varias maneras.

La cadena de oferta y la sostenibilidad social y ambiental. En muchos sectores, los
agricultores de pequeña escala son la base productiva de un sector (el procesamien-
to de la yuca es un ejemplo de esto en los estudios de caso), en tanto que en otros
sectores (como las plantas medicinales en India) descansa fuertemente en la base de
recursos naturales. La creación de un sector sostenible requiere prestar atención a la
“línea de base triple”: las intervenciones y el apoyo de política deben ser pro pobre,
pro medio ambiente y pro mercado. La atención a las preocupaciones sociales no es

Cuadro 7.1  Enfoques que vinculan inversiones en ciencia tecnología agrícola 
con el progreso hacia el desarrollo sostenible

Fundamento del enfoque Instituciones apoyadas

Basado en actividades Sistemas nacionales de investigación agrícola (SNIA)

Basado en rendimientos Sistemas nacionales de conocimiento e información 
agrícola (SCIA)

Basado en resultados Sistema nacional de innovación agrícola (SNINA)

Fuente: los autores.
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importante solamente para crear o sostener una base productiva. Formas social y
ambientalmente irresponsables de producción no son defendibles políticamente.
Éstas implican e incrementan el riesgo de alzamientos civiles, terrorismo y otras for-
mas de disrupción económica.

Los pobres y la sensibilidad de los mercados a las preocupaciones sociales y ambien-
tales. Las preocupaciones sociales y ambientales están cada vez más integradas a las
preferencias de los consumidores en los mercados globales. El comercio ético y verde
se está convirtiendo en una preocupación de primera línea para los consumidores
en muchos mercados. Las empresas y los gobiernos necesitan interactuar con los ac-
tores involucrados en estas agendas (principalmente organizaciones de la sociedad
civil). Enfrentarse a los temas sociales y ambientales puede requerir de nuevas for-
mas de experticia y comprensión (en cuanto a la estructura social, base de activos y
funciones de las comunidades de agricultores) que puedan guiar las intervenciones
orientadas a llevar a estas comunidades hacia los sistemas de innovación en calidad
de asociadas. Es importante darse cuenta de que pueden existir diferentes tipos de
comunidades de agricultores en la misma región o país y de que éstos tienen diferen-
tes niveles de interés, capacidad y recursos, para crear enlaces con otros actores en
un sistema de innovación.

Una regla elemental es que las comunidades de agricultores con una buena base
de activos y acceso a los mercados, con frecuencia son más inclinadas a asociarse con
sistemas intensivos de producción de cultivos básicos o de explotación animal, alta-
mente especializados y de gran escala, o con sistemas de innovación para productos
de alto valor liderados por los intereses de los agronegocios. Los agricultores con po-
ca tierra pero buenas conexiones con los mercados, tienen interés en diversificar la
producción. Éstos pueden estar más inclinados a asociarse en sistemas de innova-
ción que se focalizan en productos de alto valor y bajo volumen, especialmente si se
consigue una escala suficiente a través de la formación de grupos de productores. Las
asociaciones público-privadas pueden ser altamente instrumentales para vincular a
estos agricultores en empresas rentables (ver el ejemplo de China en el recuadro 2.6).
En el otro extremo del espectro se encuentran los agricultores pobres en recursos y
de pequeña escala, localizados en áreas marginales, donde el sector público tiene un
papel central que jugar en el apoyo de la construcción de capacidades sociales y hu-
manas así como a las actividades económicas, como la provisión de nuevas especies
y semillas para aumentar la productividad (cuadro 7.2). Desde la perspectiva de los
sistemas de innovación, la prioridad es colaborar con los facilitadores y grupos de
expertos que poseen un conocimiento profundo de las comunidades de agricultores
y otros recursos para: 1) traer a los agricultores hacia el ámbito del sistema de inno-
vación y 2) adaptar arreglos institucionales para asegurarse que los agricultores –así
como otros beneficiarios– estén representados de manera justa.
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Hallazgo 4: el mercado no es suficiente para promover la interacción; el
sector público tiene un papel central que jugar.

Los estudios de caso muestran que aun en los casos en que los incentivos com-
petitivos para la innovación son muy fuertes, no son siempre suficientes para vin-
cular a todos los actores necesarios para que la innovación funcione o para alcanzar
una escala suficiente. El papel del sector público es importante en cuatro sentidos:

1. Mejorar los patrones de interacción entre todos los actores relevantes.
2. Proporcionar y hacer cumplir un marco regulatorio facilitador para los mer-

cados de productos diferenciados.
3. Apoyar a los agricultores de pequeña escala para que se conviertan en asocia-

dos en los sistemas de innovación y para que agreguen valor a sus activos y
conocimientos (por ejemplo, a través de asociaciones público-privadas).

Cuadro 7.2  Sistemas de innovación y reducción de la pobreza rural por tipo 
de agricultor y sistema agrícola

Tipo de agricultor Marco de sistema Principales actores en 
y de sistema de innovación la etapa de iniciación

Agricultores comerciales

Agricultores de pequeña
escala orientados al 
mercado

Agricultores de 
subsistencia

• Sistemas intensivos de produc-
ción para alimentos básicos no
transables

• Sectores de alto valor

• Diversificación de sistemas de
producción

• Producción intensiva de pro-
ductos básicos para dejar tierra
disponible para productos de
alto valor

• Sistemas de producción de
productos de alto valor y bajo
volumen

• Sistemas de producción de ali-
mentos básicos

• Construcción de capital
humano y social para abordar
un conjunto de oportunidades
de generación de ingresos

• Agronegocios privados
• Marco regulatorio público
• Organizaciones de produc-

tores/comerciantes

• Investigación pública
• Asociaciones público-privadas
• Organizaciones de produc-

tores
• ONG

• Investigación pública
• Organizaciones de produc-

tores y comunitarias
• Grupos de mujeres
• ONG

Fuente: adaptado de Berdegue y Escobar, 2001.

Innovación Agrícola  21/8/08  15:56  Página 129



130 Incentivar la innovación agrícola

4. Proporcionar financiación e infraestructura para llevar las invenciones al mer-
cado (parques científicos) o para alcanzar una proporción suficiente del mer-
cado global.

Hallazgo 5: las intervenciones son esenciales para la construcción de 
capacidad y el fortalecimiento del aprendizaje, que hagan posible que el
sector responda a los continuos desafíos competitivos.

La interacción dinámica y coordinada entre los actores en un sistema de innova-
ción con frecuencia es frustrada por un conjunto de actitudes y prácticas profunda-
mente enraizadas que se originaron cuando la investigación, a través de un proceso
lineal de transferencia de tecnología, era percibida como el principal determinante
de la innovación, o cuando tener bajos costos (en lugar de innovar) era considerada
la principal fuente de competitividad. Tales actitudes y prácticas llevan a que aún
sectores ágiles se estanquen, como sucedió en la industria de flores cortadas en Co-
lombia y la industria camaronera en Bangladesh.

La habilidad para responder rápidamente ante el cambio es un elemento cada vez
más importante de la capacidad de innovación. Por esta razón, las intervenciones
para el fortalecimiento de la capacidad requieren una mayor prioridad en las medi-
das que fomentan fuertes patrones de interacción y construyen acción coordinada
para responder a los continuamente cambiantes desafíos competitivos y otros tipos
de cambios. Se deben desarrollar nuevos tipos de destrezas si se desea que las orga-
nizaciones aprendan de sus experiencias propias o de las de otros, para enfrentarse
al cambio en un ambiente altamente incierto. Este esfuerzo puede implicar nuevas
iniciativas (como la predicción de tecnologías o la planificación por escenarios) y
procesos organizacionales (como comunidades de práctica para capturar el conoci-
miento tácito en el aprendizaje organizacional) que puedan promover la adminis-
tración y compartir el conocimiento y el aprendizaje para responder efectivamente
al cambio.

Hallazgo 6: la organización de beneficiarios rurales es un concepto 
central del desarrollo. Es un tema común en el desarrollo de sistemas de
innovación y en numerosos esfuerzos de desarrollo agrícola y rural.

En diferentes momentos, este informe ha subrayado la importancia de organizar
los beneficiarios rurales. La organización fue clave para el éxito de las Fundaciones
Produce en México y de las AATA en India (que no hacen parte de los análisis de es-
tudios de caso). Ésta movilizó la innovación en las industrias colombianas de la yuca
y las flores cortadas y en las industrias indias de las plantas medicinales y la vainilla.
La organización de los beneficiarios rurales es un elemento común de los enfoques
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de cadena de valor y de desarrollo liderado por la comunidad. Dado que las inversio-
nes en organización se extienden a lo largo de la mayoría de esfuerzos de desarrollo
en la agricultura (el corolario de la irrigación, por ejemplo, son las asociaciones de
usuarios del agua), éstas ofrecen importantes posibilidades de sinergia con los es-
fuerzos para la innovación agrícola. La organización puede fortalecer dos capacida-
des de las que los beneficiarios rurales tienden a carecer: la habilidad para articular
y hacer oír sus demandas y la habilidad para negociar. Por tanto, la inversión en or-
ganizaciones rurales tiende a hacer más efectivos los sistemas de innovación agríco-
la. La organización agrícola no sustituye la tecnología, pero mejora la habilidad de
concretar y comunicar las necesidades acerca de tipos particulares de tecnología e
incrementa la probabilidad de que la tecnología sea empleada.

Hallazgo 7: los actores que son críticos para coordinar los sistemas 
de innovación a nivel sectorial o bien son pasados por alto o no están 
presentes.

Este estudio sugiere que los sistemas de innovación dependen de organizaciones
intermediarias que faciliten la interacción o el acceso a la tecnología y a la informa-
ción y dependen también de la existencia de organismos de coordinación que ayu-
den a integrar la actividad de diferentes actores en un sector. Sorprendentemente
hay pocos ejemplos de tales tipos de organismos, cuasi públicos, cuasi privados, que
en la terminología económica pueden ser descritos como “clubes de productos”. Po-
siblemente estos actores desaparecieron de la vista con el énfasis en la privatización
hecha durante las últimas décadas, debido a que desde un punto de vista macro el
alcance de su atención no es suficientemente público. Desde el punto de vista de un
actor individual en el sector, sin embargo, estos organismos juegan un papel impor-
tante que beneficia a todos sus integrantes. Los comités de producto pueden ser
reinventados o relanzados justamente para jugar este tipo de papel. Se debe obser-
var que en los casos en que tales organismos funcionan efectivamente, usualmente
es más factible establecer mecanismos que les permitan, después de recibir un apoyo
inicial del gobierno, ser financiados por el mismo sector (por ejemplo, a través de un
impuesto o un sistema de contribución).

Hallazgo 8: se debe cultivar un amplio conjunto de actitudes y prácticas
para fomentar una cultura de innovación.

La interacción es solamente una (aunque importante) práctica para promover la
innovación. La capacidad de innovación es sostenible únicamente cuando un mu-
cho más amplio conjunto de actitudes y prácticas se funden para crear una cultura
de innovación, incluyendo una apreciación generalizada acerca de la importancia de
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la ciencia y la tecnología en la competitividad, modelos de negocio que involucran
la sostenibilidad social y ambiental, actitudes que abarcan una diversidad de culturas
y sistemas de conocimiento y que buscan una solución inclusiva a los problemas y
una capacidad de coordinación, aprendizaje institucional como una rutina común y
una perspectiva que mira hacia adelante en lugar de ser reactiva. En el mediano a
largo plazo, el desarrollo de estos tipos de actitudes y prácticas será crítico para el de-
sempeño económico.

Hallazgo 9: un ambiente facilitador es un componente importante de la
capacidad de innovación.

El concepto de sistemas de innovación otorga atención a un ambiente facilitador
como un importante promotor de la capacidad de innovación. Con frecuencia este
ambiente influencia la forma como los actores en el sector pueden utilizar su cono-
cimiento. Los estudios de caso, sin embargo, sugieren que con frecuencia el rango de
actores y las actitudes y prácticas de un sector, restringen el desarrollo de la capaci-
dad sostenible de innovación, a pesar de la existencia de un ambiente facilitador (por
ejemplo, un régimen de protección a los derechos de propiedad intelectual). Este
hallazgo sugiere que las intervenciones de política (para crear un ambiente facilita-
dor) frecuentemente pueden carecer de efectividad si no están acompañadas por es-
fuerzos para cambiar las actitudes y prácticas prevalecientes.

La segunda conclusión relacionada con el ambiente facilitador es que la habili-
dad para ponerse de acuerdo sobre los desafíos a la innovación en un sector, es mu-
cho mayor cuando existe una efectiva coordinación de la cadena de valor. Por tanto,
es más factible vincular el apoyo de política y los esfuerzos de innovación y focali-
zarse en aquellas actividades facilitadoras que efectivamente apoyan la innovación.
Una vez más, este punto confirma la importancia de los organismos de coordinación
del sector.

El valor del concepto de sistemas de innovación

Mediante su atención explícita a los resultados de desarrollo, el concepto de sistema
de innovación ofrece con nuevo marco para analizar el papel de la ciencia y la tecno-
logía y su interacción con otros actores para generar bienes y servicios. A partir de
este análisis, se ha diseñado un marco de intervención que identifica las debilidades
comunes en la capacidad de innovación en situaciones corrientemente encontradas,
proporciona principios (en oposición a prescripciones) de intervención y ejemplos
de opciones de intervención.

El valor del concepto de innovación es ilustrado por su poder para explicar los
patrones de desarrollo del sector en los ocho estudios de caso –cuatro que represen-
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tan sectores tradicionales que sufren una rápida transformación y cuatro represen-
tando actividades más nuevas. Los estudios de caso muestran que el concepto de sis-
temas de innovación puede ser muy efectivo en la identificación de las debilidades
sistemáticas en la capacidad de innovación en sectores estancados (frecuentemente
tradicionales) y opciones para la creación de una capacidad dinámica de innova-
ción. Los estudios de caso también muestran que este dinamismo depende con fre-
cuencia de la presencia de organismos coordinadores del sector que identifiquen
nuevos desafíos y faciliten los patrones de interacción necesarios para hacer posible
el proceso de innovación. Los casos han sugerido un gran número de intervenciones
que pueden ayudar a sostener el dinamismo de estos sectores, como el desarrollo de
asociaciones de agricultores y el establecimiento de redes de productores de pequeña
escala, el establecimiento de organismos coordinadores del sector, intervenciones
que liguen las organizaciones de investigación y las empresas y desarrollen las actitu-
des y prácticas que sostienen la interacción. Aunque el punto específico de partida
de este informe fue examinar la forma como el concepto de sistemas de innovación
podría proporcionar guía para ir más allá del fortalecimiento de la investigación
agrícola, claramente el concepto puede proporcionar una perspectiva fresca sobre el
desarrollo agrícola en general, dado su énfasis en las asociaciones para el desarrollo,
las organizaciones intermediarias, las de agricultores y otras formas de organización
e interacción que son críticas para el desarrollo. Esta versatilidad sugiere que el con-
cepto de sistemas de innovación puede ser utilizado para apoyar otras decisiones de
inversión agrícola, como esquemas de crédito rural o políticas de desarrollo del sec-
tor privado.

A pesar de que parecería que el concepto de sistemas de innovación tiene algo
que ofrecer a los expertos sobre el desarrollo, la aplicación potencial del concepto
para el desarrollo agrícola requiere de validación empírica adicional. En este senti-
do, el análisis aquí descrito ha contribuido a un proceso de aprendizaje, similar al
proceso propuesto para construir capacidad de innovación en un sector. Algunos de
los hallazgos son mejor percibidos como hipótesis que requieren de mayor prueba.
Por ejemplo, la tipología de ambientes de innovación parece trabajar para los estu-
dios de caso, pero necesita ser validada en otros contextos.

El estudio se originó con el propósito de explorar nuevas formas de pensar acer-
ca de intervenciones que pudieran promover el desarrollo agrícola mediante una
mejor facilitación del proceso de innovación. Una lección es que no existen guías
universalmente aplicables. Los expertos en desarrollo deben estar dispuestos a traba-
jar con conceptos que surgen y deben reconocer que las intervenciones que están
planificando evolucionarán en tanto que ellos aprenden.

Los hallazgos del estudio revelan que un enfoque de sistemas de innovación pue-
de promover la integración de temas sobre pobreza y ambientales con la planifica-
ción del desarrollo del sector, mediante la alteración de los roles e interacciones de
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los actores en el sector público, la comunidad de negocios y la sociedad civil. Con-
voca a los actores del sector negocios a desarrollar nuevos patrones de colaboración
y gobernanza y a involucrarse en nuevos modelos de negocios. Convoca a los actores
del sector público a asumir un papel más regulador y facilitador, dirigiendo los re-
cursos que permitirán a los productores pobres asociarse en sistemas de innovación.
Finalmente, convoca a los sectores de la sociedad civil a asumir un papel clave y res-
ponsable en el servicio como facilitadores entre las comunidades locales y los otros
actores en el sistema de innovación. El concepto de sistemas de innovación propor-
ciona un marco para el desarrollo agrícola incluyente e intensivo en conocimiento,
pero se requiere más experiencia antes de que los contornos de un sistema de inno-
vación verdaderamente pro pobre, pro medio ambiente y pro mercado puedan defi-
nirse completamente.

El concepto de sistemas de innovación hace dos contribuciones fundamentales
para el diseño de intervenciones para el desarrollo. Primero, reconoce que las condi-
ciones iniciales en un país en particular, como se expresan en las tipologías, definen
en muy buena medida la forma como puede ser diseñada la capacidad para el desa-
rrollo. Segundo, el concepto de sistemas de innovación enfatiza que las intervencio-
nes no deben focalizarse primero en el desarrollo de capacidad de investigación y sólo
después en otros aspectos de la capacidad de innovación. En cambio, sugiere que la
capacidad de investigación debe ser desarrollada de forma tal que desde el comienzo
nutra las interacciones entre la investigación, las organizaciones privadas y las de la
sociedad civil. En otras palabras, países que poseen sistemas de investigación pueden
tener el potencial para saltar hacia sistemas de innovación más dinámicos.

El análisis también revela la posibilidad de enlazarse con esfuerzos previos para
desarrollar capacidad para el desarrollo. Por ejemplo, un país puede haber invertido
en capacidad científica e independientemente construido capacidad para el desarro-
llo liderado por la comunidad, a través de asociaciones de grupos de autoayuda.
Cada una de estas capacidades tiene sus limitaciones, pero si se integran pueden
crear la interacción necesaria para la innovación pro pobre. Recientes discusiones
sobre la capacidad de innovación han argumentado que la capacidad para el desa-
rrollo en muchos países involucra dos tipos de tareas. La primera es crear redes de
actores científicos alrededor de temas de investigación como la biotecnología, y
redes de actores rurales alrededor de temas del desarrollo, como la agricultura en
zonas secas. La segunda es construir enlaces entre estas redes de manera que la inves-
tigación pueda ser utilizada en la innovación rural (Hall, 2005). Una posibilidad
atractiva es que las intervenciones que reúnen la capacidad basada en la investiga-
ción y en la comunidad, podrían costar relativamente poco, agregar valor a inversio-
nes existentes, dar como resultado capacidad de innovación pro pobre y lograr muy
altos retornos.
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Implicaciones para el Banco Mundial

Con respecto a la investigación y la extensión, el Banco debe mirar cada vez más ha-
cia lo que desearía lograr y no hacia lo que desea apoyar. La distribución tradicional
investigación-extensión puede ser intercambiada por un modelo en el cual la inves-
tigación apoya la innovación a nivel nacional regional y donde la extensión la apoya
en el local.

La investigación pública seguirá siendo una parte esencial de la mezcla para el de-
sarrollo en cualquier sector agrícola, pero si el apoyo al sistema de investigación
pública le permite aislarse de los beneficiarios, este apoyo es una pérdida de recur-
sos. El apoyo de los sistemas de investigación debe focalizarse más en el desarrollo
de una interfase con el resto del sector agrícola. Se debe prestar mayor atención a la
forma como y a quién gobierna el sistema de investigación y a la habilidad y actitu-
des requeridas para involucrarse en asociaciones. También se debe prestar atención
a desarrollar estrategias de conciencia pública. Estos tipos de cambios no necesaria-
mente son muy costosos, pero son las precondiciones para inversiones efectivas en
investigación que pueden contribuir a la innovación.

En cuanto a la extensión, las implicaciones pueden ser aún más amplias. Las in-
versiones en extensión deben crear la capacidad para identificar alternativas nuevas
y prometedoras a nivel de las granjas y para asegurar que son apoyadas en la forma
correcta (por ejemplo, a través de ONG, mediante el involucramiento de compañías
privadas u organizaciones de agricultores, o mediante la provisión de información
de mercados). El Banco debe apoyar inversiones que incentiven el pluralismo en los
proveedores de los servicios y en las organizaciones que tienen la actitud y la habili-
dad para encontrar el enfoque correcto en diferentes situaciones. Por definición, las
inversiones en tales modelos serán más flexibles y menos definidas en términos del
número concreto de agentes o vehículos que se adquirirán. Para balancear los ries-
gos involucrados en tal flexibilidad, la gobernanza y la rendición de cuentas deben
recibir atención adicional.

Con respecto a la educación agrícola, un sistema efectivo de innovación requiere
un grupo de profesionales con un nuevo conjunto de destrezas y mentalidades. La ex-
perticia técnica debe ser complementada con experticia de mercados, agronegocios,
leyes de propiedad intelectual, instituciones y finanzas rurales, para mencionar unas
pocas áreas. Por encima de todo, ese conocimiento debe ser funcional –un gradua-
do debe ser capaz de aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas, el tra-
bajo en grupo, la facilitación de grupos y aun en la resolución de conflictos. La com-
plejidad de la experticia y conocimientos requeridos coloca fuertes demandas sobre
los establecimientos de educación técnica vocacional y superior. El Banco podría
involucrarse nuevamente en inversiones en educación agrícola para modernizar los
currículos, apoyar la capacitación de funcionarios e incorporar la educación a dis-
tancia y otros instrumentos de frontera.
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Con respecto al apoyo al desarrollo del sector agrícola en general, este informe en-
fatiza la importancia de desarrollar la infraestructura institucional del sector. Las or-
ganizaciones intermediarias, los consejos de innovación y otras instituciones simi-
lares, son centrales para crear el intercambio de conocimiento y perspectivas que
fortalecerán la innovación. Si su desarrollo es bien manejado, muchas de esas orga-
nizaciones no serán una continua carga sobre el sector sino que eventualmente se
harán autofinanciables y contribuirán a la autorregulación.

El Banco puede también vincular las inversiones para el desarrollo liderado por
la comunidad (DLC) con las realizadas en innovación agrícola, por ejemplo median-
te la inclusión de un fondo de innovación en los créditos para DLC o abriendo una
ventana para el DLC y otras organizaciones en sus créditos para innovación.

El Banco debe apoyar más experimentación institucional, adicional a la tradi-
cional experimentación tecnológica, especialmente en países pobres, debido a que es
claro que con frecuencia nuevas formas de hacer negocios o de organizar el sector
agrícola han sido claves para el éxito. Esta conclusión sugeriría el valor que tiene la
inclusión de fondos para capital de riesgo en los créditos del Banco.

Una implicación final para el apoyo al desarrollo del sector agrícola es involucrar
a las organizaciones privadas, pequeñas y grandes, de manera más activa como so-
cios del gobierno en el desarrollo e implementación de sus préstamos y créditos. Tal
estrategia ayudaría en primer lugar a mejorar el entendimiento entre las diferentes
partes y en segundo lugar permitiría una determinación más precisa del apoyo que
se requiere para el desarrollo rural y de dónde es requerido.

Con respecto a la posición del Banco en el diálogo sobre desarrollo agrícola a los nive-
les global y nacional, este documento sugiere que el Banco debería facilitar el desa-
rrollo de una más fuerte comunidad global en el campo de la innovación agrícola,
para desarrollar más y probar la perspectiva de los sistemas de innovación. En tanto
que el Banco puede tomar la iniciativa inicialmente, no se esperaría que tuviera un
papel de liderazgo en el largo plazo. Las universidades o los institutos de investiga-
ción pueden estar en una mejor posición para este papel.

Un paso final concreto es recolectar más experiencias de los proyectos del Banco
y otros proyectos y desarrollar información operativa acerca de las intervenciones al-
ternativas que han sido propuestas, incluyendo su costo, intensidad de conocimien-
tos, dependencia del contexto y efecto sobre la pobreza y el medio ambiente.
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Este anexo presenta la metodología utilizada en los estudios de caso para explicar
las limitaciones de los arreglos utilizados en la promoción de la innovación en el sec-
tor agrícola y para identificar puntos de intervención para los gobiernos y las agen-
cias de asistencia para el desarrollo. La hipótesis básica del marco de sistemas de
innovación es que la capacidad para una innovación continua es función de los en-
laces, prácticas de trabajo y políticas, que promueven los flujos de conocimiento y el
aprendizaje entre todos los actores al interior de un sector.

La metodología ha sido desarrollada para no especialistas o para aquellos con
limitada capacitación que desean identificar rápidamente intervenciones plausibles.
Describe los elementos clave que deben ser explorados para evaluar la capacidad de
los sistemas de innovación agrícola. Se utilizan entrevistas y fuentes secundarias de
información para entender los patrones históricos de desarrollo y para proporcionar
el contexto para la evaluación. Aunque la metodología no requiere una encuesta sis-
temática de los actores en el sector de interés, establece los parámetros para diseñar
una encuesta, en caso de ser necesario.

Para un mayor detalle sobre la metodología ver Hall, Mytelka y Oleyaran-Oye-
yinka (2006).

Sistemas de innovación agrícola:
una metodología para evaluaciones 
de diagnóstico

ANEXO A
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Cronología y evolución del sector

Mensaje central o diagnóstico

¿Cuál es la naturaleza y dinámica del sector? ¿Quiénes son los principales actores?
¿Cuál ha sido el desempeño del sector a la fecha? ¿Cuáles son los desafíos que enfren-
ta el sector? ¿Qué tan efectivas han sido las políticas y las estructuras de apoyo para
generar innovación y desarrollar una capacidad de innovación dinámica?

Marco

Nuevos sectores o aglomeraciones de actividad son usualmente generados por un
evento o una combinación de eventos, como cambios en la política o en el mercado,
o la intervención de una organización para el desarrollo internacional o una corpo-
ración internacional. Hay muchos tipos de disparadores y es importante entenderlos,
debido a que cada uno ayuda a crear un diferente contexto en el cual las políticas que
apoyan la innovación deben operar. Puede haber también una serie de puntos de
inflexión en el ciclo de vida del sector. La conciencia acerca del patrón histórico de
desarrollo y del contexto de política local e institucional es vital, porque los actuales
patrones de actividad, funciones y relaciones, usualmente se han desarrollado de
manera incremental en el tiempo.

Es importante subrayar que estos sectores evolucionan y son dinámicos y que las
capacidades de innovación deben hacer posible apoyar su evolución. Por ejemplo, en
la industria de flores cortadas en Kenia, muchos productores efectivamente iniciaron
produciendo legumbres para el mercado europeo pero posteriormente cambiaron
hacia las flores. Es importante entender por qué tuvieron que cambiar; qué recursos,
enlaces y capacidades les permitieron hacerlo, y cómo su respuesta se relacionó con
las condiciones locales, particularmente el ambiente institucional y de política.

Preguntas clave

¿Cuando comenzó el desarrollo del sector? ¿Qué factores dispararon su surgimien-
to? ¿Fueron estos disparadores tipo técnico, político, de mercado u otros (por ejem-
plo, cambios en las reglas del comercio con la apertura de nuevos mercados)?

¿Quiénes fueron los principales actores que iniciaron el desarrollo del sector y
cuáles fueron sus características (por ejemplo, fueron agencias públicas o privadas,
grupos élite de agricultores, compañías locales o extranjeras o agencias de desarro-
llo internacional)?

¿Cómo ha crecido y evolucionado el sector con el tiempo? ¿ Desafíos importantes
en los mercados, la tecnología o la política, han hecho que el sector evolucione en
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nuevas formas? ¿Cuáles fueron los puntos de inflexión a lo largo del camino (por
ejemplo, hubo un cambio de un producto hacia otro, o del mercado doméstico hacia
el internacional)?

¿Qué otra dinámica se dio en el sector? Por ejemplo, ¿cayeron los precios interna-
cionales? ¿Entraron en escena nuevos países competidores? ¿Cambiaron los patrones
de enlaces o de capacidad en el sector para enfrentar estas dinámicas? O ¿caracterís-
ticas de la dinámica al interior del sector hicieron difícil que las organizaciones reac-
cionaran, llevando a la salida, el deterioro o a desarrollos alternativos?

Estadísticas del sector, fuentes de información y métodos de recolección de datos

Las estadísticas y otra información incluyen el valor, tamaño, tasa de crecimiento,
potencial de empleo y naturaleza del mercado doméstico e internacional.

Los métodos de recolección de datos se basan en documentación secundaria; re-
visiones de inversión del sector; estudios anteriores que han explorado temas de la
ciencia, tecnología y política de innovación en el sector, y entrevistas con informan-
tes clave y especialistas del sector en el país –considerando la importancia de trian-
gular y siendo conscientes de la posibilidad de que existan visiones que compiten o
que son alternativas a la forma como el sector ha evolucionado y qué ha sido impor-
tante en esa evolución.

Bosquejo del sector

Mensaje central y diagnóstico

¿Quiénes son los principales sectores y organizaciones en el sector? ¿Qué papeles
juegan y cuáles son sus habilidades y competencias? ¿Qué actores y competencias
faltan? ¿Se necesitan políticas para cambiar el papel del sector público o para incen-
tivar a otros a jugar diferentes papeles o para jugar los actuales de una manera más
efectiva? ¿Cuál es el alcance de los enlaces entre los sectores y organizaciones? ¿Cuál
es la naturaleza de esos enlaces y cómo apoyan éstos la interacción y el aprendizaje?
¿Qué enlaces faltan? ¿Qué tipos de enlace se necesita incentivar?

Marco

En el centro del concepto de sistemas de innovación se encuentra la pregunta de qué
actores están involucrados, la naturaleza e intensidad de sus interacciones y el papel
que juegan en el sistema. Es particularmente importante entender la diversidad de
actores en relación con los desarrollos recientes del sector agrícola. Los actores del
sector privado y otros actores fuera del gobierno se han convertido en actores im-
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portantes y las organizaciones de investigación pública deben reconfigurar sus fun-
ciones y relaciones a la luz de estos desarrollos.

Desde la perspectiva de los sistemas de innovación es esencial no solamente iden-
tificar los enlaces (o enlaces faltantes) sino analizarlos y ver cuáles están trabajando
apropiadamente. Por ejemplo, ¿si los exportadores de mango están comprando ser-
vicios de expertos de una universidad local, es esta conexión suficiente para mejorar
continuamente la calidad e innovar con nuevos empaques o productos? ¿Escuchan
los científicos los problemas de los exportadores o simplemente les dan lecciones?
¿Tiene algún valor su asesoría? ¿Cómo pueden mejorarse las relaciones?

El bosquejo del sector puede ser dividido en cuatro partes que involucran la
identificación de la presencia de las organizaciones relevantes, el grado de compe-
tencia de éstas, los papeles de los actores en el sector y la existencia y naturaleza de
los enlaces entre las organizaciones relevantes para la innovación en el sector.

Parte 1: existencia de organizaciones relevantes
Una forma útil de identificar las organizaciones relevantes para el sector es utilizar
la tipología de actores en un sistema de innovación de Arnold y Bell (2001; gráfico
A.1). Esta tipología tiene cuatro clasificaciones amplias:

• El dominio de la investigación involucra primariamente a las organizaciones de
investigación formal que producen esencialmente conocimiento codificado,
principalmente en el sector público, pero reconoce que el sector privado y las
ONG pueden jugar un papel.

• El dominio de las empresas involucra fundamentalmente a las empresas y los
agricultores, que esencialmente utilizan conocimiento codificado y tácito y
producen conocimiento tácito.

• El dominio de la demanda involucra principalmente a los consumidores en los
mercados domésticos e internacionales. También incluye los actores de polí-
tica. Los actores de política no son consumidores en el sentido convencional,
pero tienen una demanda por conocimiento e información producida por el
sistema de innovación (para apoyar las decisiones de política) y deben ser
considerados una parte integral del sistema, tal como los consumidores de
productos más convencionales lo son.

• El dominio intermediario involucra organizaciones que no necesariamente es-
tán implicadas en la creación o utilización de conocimiento, pero que juegan
un papel crítico en asegurar que los flujos de conocimiento van de una parte
del sistema hacia las otras. Por ejemplo, las ONG, cooperativas o asociaciones
del sector, pueden articular la demanda por conocimiento o por productos de
grupos desaventajados o fragmentados, como los agricultores. Este dominio
puede también incluir a las organizaciones cuyo negocio es conseguir acceso
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al conocimiento, incluyendo las compañías de consultoría o agencias de ter-
ceras partes, como aquellas que tratan de dar a los países en desarrollo acceso
a las herramientas de la biotecnología.

Esta tipología está lejos de ser perfecta. Las categorías no son mutuamente exclu-
yentes. Los actores pueden jugar múltiples papeles y éstos pueden evolucionar en el
tiempo (ver adelante). Sin embargo, la tipología proporciona una guía simple acer-
ca de los tipos de organizaciones que es probable que sean importantes en un sis-
tema de innovación sectorial. A través de la identificación del conjunto de organiza-
ciones que son relevantes para la innovación en el sector, este ejercicio inicial ayuda
a identificar las organizaciones que son útiles para ser entrevistadas en detalle. Las
entrevistas iterarán con el levantamiento del bosquejo.

Las fuentes de información incluyen las revisiones de inversión en el sector; estu-
dios anteriores que han explorado temas de la ciencia, tecnología y política de inno-
vación en el sector, y entrevistas con informantes clave y especialistas en el sector en
el país.

Parte 2: alcance de la competencia de las organizaciones relevantes
Aun al interior de las categorías de organización discutidas antes existirá una gran
heterogeneidad. Es importante ganar alguna comprensión acerca de la competencia
que existe al interior de esas organizaciones para ganar visión acerca de los conoci-
mientos subyacentes y de la medida en que estos conocimientos pueden apoyar la
solución de problemas, la creatividad y la innovación. Estas capacidades incluirán el
número, calificación y destrezas de científicos, administradores y expertos de merca-
deo. Los tipos de competencias a ser investigadas dependerán de la naturaleza de la
organización.

Las fuentes de información incluyen fuentes secundarias, particularmente repor-
tes anuales cuando estén disponibles. Una encuesta sistemática del sector no hace
parte de esta metodología; en cambio, las preguntas deben ser parte de una lista de
verificación utilizada en entrevistas cara a cara con informantes clave. La selección
de los informantes debe asegurarse de que se cubren adecuadamente las diferentes
categorías de organización.

Parte 3: funciones de los actores
Una las características de los sistemas de innovación efectivos es la forma en que las
organizaciones, más allá del sector público, juegan un papel proactivo en la creación
y desarrollo de oportunidades. Adicionalmente, también es importante la flexibi-
lidad en las funciones, en la medida en que cuando éstos están altamente comparti-
mentalizados y rígidamente definidos no permiten que las organizaciones se recon-
figuren y respondan flexiblemente ante circunstancias cambiantes. Así, por ejemplo,
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Gráfico A.1 Elementos de un sistema de innovación agrícola

Dominio de la demanda
• Consumidores de alimentos y productos alimenticios en áreas rurales y urbanas
• Consumidores de materias primas industriales
• Mercados internacionales para bienes básicos
• Proceso de diseño de política y agencias

Dominio de las 
empresas
Usuarios de conocimiento
codificado, productores
principalmente de
conocimiento tácito:
• Agricultores
• Comerciantes de pro-

ductos básicos
• Agentes oferentes de

insumos
• Compañías e industrias

relacionadas con la
agricultura, particular-
mente el agro proce-
samiento

• Transportadores

Dominio 
intermediario
Grupos e individuos
que actúan como
proveedores de servi-
cios y como interme-
diarios:
• ONG
• Servicios de exten-

sión
• Consultores
• Compañías pri-

vadas y otros
empresarios

• Asociaciones de
agricultores y co-
merciantes

• Donantes

Dominio de la 
investigación
Productores principal-
mente de conocimiento
codificado:
• Organizaciones

nacionales e interna-
cionales de investi-
gación agrícola

• Universidades e institu-
ciones de educación
superior técnica

• Fundaciones privadas
de investigación

Productores ocasionales
de conocimiento codifica-
do:
• Compañías privadas
• ONG

Estructuras de apoyo
• Sistema bancario y financiero
• Infraestructura de transporte y mercadeo
• Redes profesionales, incluyendo asociaciones comerciales y de agricultores
• Sistema educativo

Fuente: adaptado de Arnold y Bell (2001, p. 292), con autorización.
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¿si las compañías privadas de semillas surgen como una fuente importante de exper-
ticia para la producción de nuevas variedades, debe el sector público continuar
jugando este papel o debe adaptarse y encontrar un nuevo papel estratégico? ¿Si el
sector de las ONG es el mayor impulsor de las actividades de desarrollo rural, qué
papel debe jugar el sector público? ¿Se concentra excesivamente el sector público en
el desarrollo de tecnología y no lo suficiente en su papel de proveedor de estructuras
de apoyo para la innovación, tales como el crédito y la capacitación?

Entre las preguntas claves se pueden mencionar, ¿quién es el líder del sector? ¿Per-
tenece el líder al sector público o al privado? ¿Qué papel juegan los agricultores y
otras organizaciones del sector en la planeación y en la determinación de políticas?
¿En qué medida están los papeles en las agencias públicas relevantes compartimen-
talizados? ¿Qué tan rígido es su mandato? ¿Ha evolucionado éste para enfrentarse a
las preguntas del desarrollo contemporáneo? ¿Han definido las reformas nuevos
papeles que en realidad no han sido adoptados por estas agencias? ¿Están las organi-
zaciones más allá del sector público comenzando a aumentar su importancia? Si esto
es así, ¿cómo están las agencias públicas y las políticas públicas tratando de lidiar con
este cambio?

Las fuentes de información incluyen fuentes secundarias, las que pueden incluir
estudios y revisiones sectoriales acerca del avance de los planes de reforma en el sec-
tor público. De mayor importancia serán las entrevistas cara a cara con informantes
clave.

Parte 4: existencia y naturaleza de los enlaces entre las organizaciones relevantes para
la innovación en el sector
Las interacciones entre los actores y las organizaciones son centrales para un sistema
de innovación efectivo. Para entender los patrones de interacción, es importante
primero bosquejar los enlaces de una manera general y luego entender la naturaleza
y propósito de éstos. Dos herramientas son útiles para estas actividades. La primera
es una matriz de enlaces de actores, que permite investigar de manera sistemática el
alcance de los enlaces. Con frecuencia la matriz es más útil que un diagrama con fle-
chas, que puede llegar a ser demasiado complejo y amplio. En la matriz de enlaces,
se localizan todos los actores relevantes en el sistema de innovación del sector (iden-
tificados en la parte tres) tanto en la primera fila como en la primera columna de la
matriz. Cada celda de la matriz representa entonces un enlace entre dos actores u or-
ganizaciones. Es importante ser específico y mencionar una compañía, organización
de productores o instituto de investigación particular, antes que bosquejar enlaces
entre diferentes categorías de organizaciones. El ejemplo en el cuadro A.1 muestra
que a pesar de que existen extensos enlaces entre las organizaciones, los tipos de en-
lace que apoyan el aprendizaje interactivo y la innovación no están presentes.
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La segunda herramienta es una tipología de enlaces que incluye tanto el tipo de
enlace como su propósito (cuadro A.2). Esta información es importante, por cuan-
to ayuda a distinguir los enlaces que una organización puede tener con un provee-
dor de insumos (importantes como pueden ser) y los enlaces que puede tener para
tener acceso a la tecnología o para colaborar en un proyecto conjunto, que clara-
mente son más importantes para el aprendizaje y la innovación. Esa clasificación de
enlaces ayuda a identificar los tipos de enlace que puede ser necesario desarrollar
para que se implante un proceso de innovación continua. Los seis tipos de enlaces
discutidos pueden ser todos importantes en un sistema de innovación en diferentes
momentos. Es más importante asegurarse de que los tipos correctos de enlace exis-
ten en el lugar correcto. Los enlaces paternalistas, por ejemplo, son de escaso valor
en situaciones en las cuales el aprendizaje interactivo y la resolución de problemas
son necesarios. Los sistemas de innovación exitosos tienden a tener enlaces que apo-
yan relaciones interactivas.

Es útil también clasificar los enlaces por el tipo de aprendizaje que apoyan. La
perspectiva de sistemas de innovación reconoce que el aprendizaje puede tomar dis-
tintas formas: aprendizaje por interacción, por práctica, por imitación (para dominar
un proceso o tecnología), por búsqueda (por fuentes de información) y por capaci-
tación. De nuevo, en tanto que todas estas formas de aprendizaje son importantes, los
sistemas de innovación exitosos se caracterizan por un alto grado de aprendizaje
interactivo.

Cuadro A.1  Ejemplo de una matriz de enlaces de actores

Agentes
Instituto de Compañía de Asociación de comisionistas

investigación exportaciones agricultores en el mercado 
agronómica de mango, Vijay Krishna de Krishna

Instituto de investi-
gación agronómica

Compañía de
exportaciones de
mango, Vijay

Asociación de
agricultores Krishna

Agentes comisionis-
tas en el mercado de
Krishna

Contrato de
servicio de
conocimiento

Paternalista

Enlaces de provi-
sión de insumos

Mínimo

Enlaces de provi-
sión de insumos.

Enlaces de mer-
cado de produc-
tos finales

Fuente: los autores.
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Asociación

Paternalista

Contrato de compra de
tecnología o de servi-
cios de conocimiento

Redes

Enlaces entre 
grupos de interés y el
proceso de toma de
decisiones de política

Alianzas

Enlaces con la oferta y
con los mercados de
insumos y productos

Resolución de problemas, aprendizaje e innova-
ción conjuntos. Puede involucrar un contrato for-
mal o un memorando de entendimiento. Puede
ser menos formal, como sucede en la investiga-
ción participativa. Altamente interactivo. Puede
involucrar dos o más organizaciones. Proyecto
focalizado, definido por objetivos.

Entrega de bienes, servicios y conocimiento a los
consumidores con poca consideración acerca de
sus preferencias e intereses.

Aprendizaje o resolución de problemas mediante
compra de conocimiento generado en otro lugar.
Acuerdo interactivo de las relaciones cliente-con-
tratista. Usualmente es un acuerdo bilateral.
Altamente focalizado, definido por objetivos, a
través de un contrato referente al acceso a bienes
y servicios.

Puede ser formal o informal, pero el principal ob-
jetivo es facilitar los flujos de información. Pro-
porciona “saber cómo hacer” e información
temprana sobre cambios en los mercados, la tec-
nología y las políticas. También construye capital
social, seguridad y confianza y prepara para el
cambio, disminuyendo las barreras a la formación
de nuevos enlaces. Objetivo amplio.

Enlaces específicos a través de redes y asocia-
ciones del sector para proporcionar información e
influenciar en la toma de decisiones de política.

Colaboración en el mercadeo de productos, com-
partir la base de consumidores y la infraestructura
de mercadeo. Usualmente gobernado por un
memorando de entendimiento. Puede involucrar
una o más organizaciones. Objetivo colaborativo
amplio.

Principalmente acuerdos informales, pero tam-
bién formales, conectando las organizaciones con
los mercados de materias primas, insumos y pro-
ductos. Incluye el acceso al crédito y a fondos no
reembolsables otorgados por organismos nacio-
nales e internacionales. Objetivo focalizado de
acceso a los bienes.

Principalmente el
aprendizaje me-
diante la interac-
ción, pero también
por imitación y
búsqueda.

Aprendizaje por
capacitación.

Aprendizaje por
imitación y domi-
nio; puede involu-
crar aprendizaje
por capacitación.

Aprendizaje por
interacción y bús-
queda.

Aprendizaje inte-
ractivo.

Aprendizaje por
práctica.

Oportunidades li-
mitadas para el
aprendizaje; algún
aprendizaje por
interacción.

Cuadro A.2  Tipologías de enlaces y tipo de aprendizaje

Tipo de enlace Propósito Tipo de aprendizaje

Fuente: los autores.
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Actitudes y prácticas de las organizaciones

Mensaje central o diagnóstico

¿Qué actitudes y prácticas de las organizaciones restringen la interacción, el compar-
tir conocimiento, el aprendizaje, la inversión y la exploración de los temas sobre de-
manda? ¿Qué tipo de actitudes y prácticas deben desarrollarse y en qué organiza-
ciones? ¿Están siendo negadas por las actitudes y prácticas existentes las políticas que
son diseñadas para apoyar la innovación? ¿Qué medidas se pueden implementar para
superar esos problemas?

Marco

Las actitudes y prácticas de las organizaciones determinan su propensión a innovar
continuamente. Algunas actitudes y prácticas afectan los procesos críticos de inte-
ractuar, compartir el conocimiento y aprender. Otros influencian la toma de riesgo
y determinan, por ejemplo, si una organización invierte o no en capacitación, nuevo
equipo o tecnología necesaria para innovar. Otras actitudes definen la disponibili-
dad de una organización para tomar en consideración los intereses de diferentes be-
neficiarios, especialmente los pobres. La inclusión es importante para la innovación
porque a menudo es una fuente de demanda y los mecanismos que operan fuera del
mercado, como la colaboración en los enlaces, son importantes aún en los casos en
que se desarrollan mecanismos de mercado.

Las actitudes y las prácticas pueden ser muy sutiles. Con frecuencia es útil pen-
sar primero acerca de las actitudes en general. Por ejemplo, ¿existe una tradición de
que las organizaciones del sector privado trabajen con las del sector público, o de
que las organizaciones de investigación trabajen con las organizaciones empresaria-
les y de la sociedad civil? ¿Cómo se han caracterizado las relaciones entre los actores?
¿Existe desconfianza? ¿Competencia? ¿Prevención? ¿Desdeño?

Las relaciones al interior de los grupos de organizaciones similares también de-
ben ser entendidas. Por ejemplo, ¿están acostumbrados los agroprocesadores de pe-
queña escala a trabajar colectivamente y a compartir información? ¿Es la competen-
cia por fondos de los donantes tan intensa que las ONG compiten unas con otras en
lugar de colaborar?

¿Cómo interactúan las organizaciones individuales con otras? Utilizando la tipo-
logía del cuadro A.2, ¿cuáles son los tipos de enlace que se encuentran predominan-
temente? ¿Existe una tradición de buscar activamente nuevos enlaces y asociados o
es estática la base para asociarse? Esta pregunta es importante, debido a que la res-
puesta indica cuál es la habilidad de una organización para reconfigurar esos enlaces
cuando se enfrenta a circunstancias cambiantes (en otras palabras, su capacidad
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dinámica para innovar). ¿Es la cultura de la organización participativa e inclusiva o
elitista y de arriba hacia abajo? ¿Cómo se enfrenta la organización al fracaso, como
una oportunidad para aprender o como algo para ocultar? ¿Es la organización muy
jerárquica? Una estructura jerárquica puede obstaculizar la creatividad y el aprendi-
zaje a niveles bajos, o al menos impedirles ser notados o aceptados a los niveles más
altos cuando las decisiones se toman.

¿Existen actitudes y prácticas específicas que aumenten la intensidad y calidad de
la interacción con beneficiarios particulares o grupos de clientes, particularmente
los pobres? En el caso de las organizaciones de investigación, estas prácticas pueden
incluir enfoques participativos o grupos conjuntos de evaluación, por ejemplo. Para
las empresas, tales actitudes o prácticas pueden también incluir políticas específicas
para adquirir el producto de productores pobres o para emplear personas pertene-
cientes a grupos sociales particulares. Para los organismos de política, estas prácti-
cas pueden consistir en el encargo de estudios para indagar acerca de los intereses de
los pobres, de manera que sus necesidades puedan ser tomadas en cuenta en la for-
mulación de políticas.

¿Cómo afectan las actitudes y prácticas de una organización la toma de riesgo?
Los negocios familiares establecidos de largo tiempo que han seguido la misma línea
de negocio por muchas generaciones, probablemente son menos dados a tomar ries-
go. Las jerarquías fuertes en las organizaciones públicas tienden a obstaculizar la to-
ma de riesgo. Los incentivos profesionales, como los criterios para ascenso, pueden
también afectar la toma de riesgo. Es importante reconocer la existencia de estos
tipos de actitudes y prácticas, en la medida en que se pueden diseñar políticas para
facilitar que las organizaciones respondan a otros incentivos, políticas, estímulos
para interactuar, invertir o ser incluyentes. El cuadro A.3 presenta una tipología de
las actitudes y prácticas que pueden afectar: 1) la interacción, los flujos de conoci-
miento y el aprendizaje; 2) la inversión, y 3) la inclusión de los beneficiarios pobres
y de la demanda.

Fuentes de información

A menos que se hayan realizado estudios específicos para explorar las actitudes y
prácticas de las organizaciones, las fuentes secundarias de información suelen ser
bastante limitadas. Por tanto, las entrevistas cara a cara son muy importantes para
entender las actitudes y prácticas. Es útil recordar que debido a que la mayor parte
de organizaciones en un país y sector particular han sido moldeadas por el mismo
ambiente histórico, cultural y político, las actitudes y prácticas en el mismo tipo de
organización pueden ser muy similares. Los científicos en una organización de in-
vestigación pública pueden tener similares actitudes y prácticas a los científicos en
otra organización en el mismo sistema de investigación. Por ejemplo, existen simi-
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litudes entre compañías fabricantes de alimentos para animales. Aunque es peligroso
generalizar excesivamente, se pueden encontrar amplios patrones de actitudes y
prácticas a partir de un número limitado de entrevistas con informantes clave.

Estructuras amplias de política y apoyo

Mensaje central y diagnóstico

¿Qué tipo de políticas se han implementado para incentivar la innovación? ¿Cuáles
están teniendo un impacto positivo en el comportamiento de actores y organiza-
ciones? ¿Cuáles no? ¿Hay políticas contradictorias que se enfrentan unas a otras?
¿Fracasan algunas políticas debido a las actitudes y prácticas de actores y organiza-
ciones? ¿Qué medidas o incentivos adicionales podrían superar ese problema? Simi-
larmente, ¿son efectivas las estructuras de apoyo? Si no, ¿cómo deben ser adaptadas?

Cuadro A.3  Tipología de actitudes y prácticas que afectan procesos y relaciones 
claves para la innovación

Procesos y relaciones Actitudes y prácticas Actitudes y prácticas
de innovación restrictivas de apoyo

Interacción, flujos de
conocimiento, apren-
dizaje

Inclusión de los benefi-
ciarios pobres y de la
demanda

Toma de riesgo e inver-
sión

• Desconfianza de otras organiza-
ciones

• Cierre a las ideas de otros
• Secretismo
• Falta de seguridad
• Jerarquías profesionales entre

organizaciones y disciplinas
• Jerarquías internas
• Culturas y enfoques de arriba

hacia abajo
• Encubrimiento de los fracasos
• Alcance e intensidad limitados

de la interacción en las redes del
sector

• Jerarquías
• Culturas y enfoques de arriba

hacia abajo

• Conservadora

• Confianza
• Apertura
• Transparencia
• Seguridad
• Respeto mutuo
• Estructura administrativa

plana
• Reflexión y aprendizaje de

los éxitos y fracasos
• Búsqueda proactiva de

redes

• Actitudes consultivas y
participatorias

• Seguridad
• Incentivos profesionales

Fuente: los autores.
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Marco

Las políticas pueden estimular la innovación a través de la provisión de los incenti-
vos, recursos (incluyendo nuevo conocimiento generado en la investigación) y es-
tructuras de apoyo correctas (como los sistemas educativo o financiero y las políti-
cas laborales). Sin embargo, las políticas tienen que coordinarse: no existe una única
“política de innovación” sino más bien un conjunto de políticas que trabajan con-
juntamente para moldear la innovación. Las políticas deben ser también relevantes
al contexto local y a las actitudes y prácticas de los actores con cuyo comportamien-
to están designados a influir.

En el análisis del sistema de innovación agrícola, es necesario examinar el impac-
to sobre los agricultores, y otros actores, de las políticas que afectan directamente al
sector agrícola (por ejemplo, los arreglos para investigación y extensión agrícola).
También es necesario examinar los impactos de las políticas que afectan los insumos
para el sector (por ejemplo, las políticas industriales y de educación) y los incentivos
a los productores y a las empresas (por ejemplo, políticas de impuestos, uso de la tie-
rra, transporte y aranceles). Finalmente, es también importante examinar las políti-
cas que afectan las oportunidades para aprender y la competencia en el mercado
doméstico (por ejemplo, los regímenes de derechos de propiedad intelectual y las
políticas de inversión extranjera).

También es crucial reconocer que los cambios de política a nivel global afectarán
los sistemas de innovación locales. La estructura de los mercados internacionales y
las nuevas reglas negociadas en la Organización Mundial de Comercio y otros orga-
nismos, también influirán en los parámetros dentro de los cuales se tomarán las de-
cisiones acerca de aprender, establecer enlaces e invertir.

También es vital explorar otros temas, incluyendo la naturaleza del proceso polí-
tico, los enlaces entre actores en diferentes dominios de la política que sean rele-
vantes para la innovación, los enlaces entre la política y la práctica y la existencia de
(y restricciones a) aprendizaje de política. El recuadro 3.1 presenta una lista de veri-
ficación de las políticas que fueron consideradas para los sectores de nicho en los es-
tudios de caso.

Fuentes de información

Para realizar este análisis, es necesario entender las metas que políticas particulares
están tratando alcanzar y examinar qué tan bien se están desempeñando. Por ejem-
plo, un gobierno puede tener una política para promover la innovación agrícola a
través de la capacitación de más estudiantes. Sin embargo, si los estudiantes no son
entrenados en formas que los preparen para trabajar en compañías privadas o con
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organizaciones para el desarrollo, la política no será efectiva para fomentar la inno-
vación. Se necesita recolectar información de este tipo en los ministerios relevantes,
así como a través de entrevistas cara a cara con informantes clave.
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Un estudio diagnóstico del sistema de innovación en el sector camaronero en Ban-
gladesh
Zahir Ahmed, profesor de Antropología, Jahangirnagar University, Dhaka, Ban-
gladesh

La innovación en el sector de la yuca: la experiencia de Ghana
George Essegbey, Instituto de Investigación en Política de Ciencia y Tecnología,
Consejo de Investigación Científica e Industrial, Accra, Ghana

Innovación en el sector de la piña: la experiencia de Ghana
George Essegbey, Instituto de Investigación en Política de Ciencia y Tecnología,
Consejo de Investigación Científica e Industrial, Accra, Ghana

Plantas medicinales en India: desafíos y oportunidades para desarrollar capacidad
de innovación
Rasheed Sulaiman V., director, Centro de Investigación sobre Innovación y Polí-
tica Científica, Hyderabad, India

Procesamiento de alimentos de pequeña escala en Bangladesh: un estudio diagnós-
tico del sistema de innovación
Muhammad Taher, consultor en política tecnológica y desarrollo, Dhaka, Ban-
gladesh

Estudios de caso y autores

ANEXO B
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La historia de la vainilla en Kerala. Moviéndose del olvido al aprendizaje del sector
Rasheed Sulaiman V., director, Centro de Investigación sobre Innovación y Polí-
tica Científica, Hyderabad, India

Fortalecimiento del sistema de innovación agrícola en Colombia: un análisis de los
sectores de la yuca y las flores
Lynn K. Mytelka, Professorial Research Fellow, Universidad de las Naciones Uni-
das. Centro de investigación económica y social y de capacitación en innovación
y tecnología (UNU-Merit), Maastricht, Países Bajos
Isabel Bortaragay, PhD (candidata), Georgia Institute of Technology, Atlanta,
Georgia
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Cuadro C.1 Funciones de los diferentes actores en diversos momentos

Empresas de
propiedad de

los agricultores,
cooperativas 

Sector y país Gobierno Sector privado ONG y similares

Camarones,
Bangladesh.

Procesamiento de
alimentos a
pequeña escala,
Bangladesh.

Plantas medici-
nales, India.

Inicialmente:
ninguno.
Posteriormente:
políticas específicas
para el sector y
desarrollo de
infraestructura
(criaderos).

Inicialmente:
ninguno.
Posteriormente:
las políticas
tendieron a apoyar
al sector de gran
escala (sin propor-
cionar incentivos
para utilizar los
agroproductos
locales) y orienta-
das a los mercados
de exportación.

Inicialmente:
poco.
Posteriormente:
creación del depar-
tamento de sis-
temas indios de
medicina; estable-
cimiento de la
junta de plantas
medicinales.

Inicialmente: 
inicio de instala-
ciones para proce-
samiento.
Posteriormente:
cabildeo al gobier-
no para apoyo al
sector.

Inicialmente:
actividades de
empresarios de
pequeña escala.
Posteriormente:
algunos ejemplos
de empresas
urbanas que desa-
rrollaron redes de
pequeños produc-
tores en áreas
rurales; desarrollo
de productos y pro-
cesos; capacitación
en procesamiento
de alimentos.

Inicialmente:
compañías manu-
facturando produc-
tos tradicionales.
Posteriormente:
surgimiento de
compañías manu-
factureras a gran
escala con una
amplia innovación
de productos.

Inicialmente:
ninguno.
Posteriormente:
el Comité para el
avance rural de
Bangladesh (BARC)
involucrado en la
producción en
campo y la venta.

Inicialmente:
capacitación a los
pobres en activida-
des de procesa-
miento de alimen-
tos, con limitado
éxito.
Posteriormente:
algún apoyo para
el desarrollo de
destrezas adminis-
trativas y acceso al
crédito; investi-
gación sobre
aspectos sociales y
técnicos.

Inicialmente: limi-
tado.
Posteriormente:
establecimiento de
una ONG como
organismo coordi-
nador para activi-
dades de desarrollo
rural relacionadas.

Función no clara.

Inicialmente:
ninguno.
Posteriormente:
Arrong (parte de
BARC) desarrolló
acuerdos para la
producción y proce-
samiento basados
en redes.

Inicialmente:
ninguno.
Posteriormente:
un ejemplo de una
compañía de
propiedad de los
recolectores,
establecida para
reducir la
explotación por
parte de los inter-
mediarios.
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Inicialmente: ninguno.
Posteriormente: aso-
ciaciones del sector
activas en el cabildeo
para obtener apoyo
político, pero inactivas
en temas transversales
al sector, como el
manejo de la calidad y
la actualización tec-
nológica.

Inicialmente: ninguno.
Posteriormente: surge
una asociación de
procesamiento de ali-
mentos (Asociación
Agroprocesadora de
Bangladesh), pero
excluye a los pobres;
fracasó el pro pobre
Fondo para el
Desarrollo de las
Empresas Procesadoras
de Alimentos.

Inicialmente: ninguno.
Posteriormente: la
junta de plantas medici-
nales establecida como
organismo coordinador
del gobierno, pero con
limitada efectividad; la
ONG que actúa como
organismo coordinador
es efectiva, pero sólo en
un dominio de la activi-
dad.

Inicialmente: ninguno.
Posteriormente: prés-
tamos industriales para
el sector; un presta-
mista especializado
surgió para financiar el
cultivo, producción de
alevinos y de alimentos.

Inicialmente: ninguno.
Posteriormente: apoyo
limitado a algunas ONG
de microfinanzas.

Función no clara.

Inicialmente: ninguno.
Posteriormente: limi-
tado.

Inicialmente: limitado
desarrollo de productos
y tecnología con limita-
da relevancia y adop-
ción.
Posteriormente: sigue
siendo limitado.

Centros dedicados bajo
el Consejo indio de
investigación agrícola,
pero pobremente inte-
grados con los fabrican-
tes de drogas herbóreas
y los expertos de los sis-
temas de medicina
india.

Inicialmente: ninguno.
Posteriormente: asis-
tencia de donantes
(incluyendo el Banco
Mundial) para el desa-
rrollo del sector; asis-
tencia de la UE para
ayudar a actualizar el
sector para satisfacer
nuevos estándares de
higiene.

Inicialmente: donantes
y ONG internacionales
promueven el proce-
samiento de alimentos
como una estrategia
para la reducción de la
pobreza (con limitado
éxito) a través de pro-
gramas de capacitación.
Posteriormente: un
mayor enfoque hacia el
desarrollo administra-
tivo.

Inicialmente: limitado.
Posteriormente: agen-
cias internacionales
apoyando los sistemas
tradicionales de salud y
la biodiversidad asocia-
da; compañías interna-
cionales interesadas en
hacer bioprospección y
descubrimiento de dro-
gas.

Organismos de 
coordinación Sector financiero Investigación Agentes externos

(Continúa)
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Vainilla, 
India.

Piña, Ghana.

Inicialmente: limi-
tado a pesar de la
presencia de un
organismo de go-
bierno diseñado
para supervisar el
desarrollo del sec-
tor de las especies.
Posteriormente:
principal compra-
dor de la vainilla.

Inicialmente:
ninguno.
Posteriormente:
política de apoyo a
las exportaciones.

Inicialmente: prin-
cipal fuente de ma-
terial de plantación
en las etapas tem-
pranas de desarro-
llo del sector.

Inicialmente: prin-
cipales actores en
el establecimiento
del sector.
Posteriormente:
principales actores
en la expansión del
sector; juegan un
papel en la multi-
plicación y distribu-
ción de material
vegetativo; com-
pañías especializa-
das en la asistencia
técnica sobre
EurepGap.

Ninguno.

Inicialmente:
ninguno.
Posteriormente:
ONG especializan
asistencia técnica y
desarrollo de activi-
dades de enlace en
apoyo al estable-
cimiento de com-
pañías con una
base de producción
en pequeños pro-
ductores.

Inicialmente: las
asociaciones de
agricultores fueron
el principal meca-
nismo para difundir
innovaciones en la
producción y en la
poscosecha entre
los agricultores.
Posteriormente:
compañías de pro-
piedad de los pro-
ductores hacen
importantes inno-
vaciones de merca-
deo como respues-
ta a la declinación
en los precios.

Inicialmente:
ninguno.
Posteriormente:
se establece com-
pañía piloto de
propiedad de los
productores
(Farmappine).

Cuadro C.1 Funciones de los diferentes actores en diversos momentos (Continuación)

Empresas de
propiedad de

los agricultores,
cooperativas 

Sector y país Gobierno Sector privado ONG y similares
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Ninguno.

Inicialmente: ninguno.
Posteriormente: aso-
ciaciones de exporta-
dores y del sector, pero
juegan un papel limita-
do en la coordinación
del sector para la inno-
vación.

No claro.

Disponible financiación
para el desarrollo para
la iniciación de empre-
sas.

Muy limitada investi-
gación con muy limita-
da relevancia en una
universidad agrícola.

Capacidad de investi-
gación y capacitación
en agricultura y botáni-
ca, con limitados
enlaces y relevancia al
sector de la horticultura
comercial.

Ninguno.

Compañías especializa-
das en proveer asisten-
cia técnica sobre
EurepGap.

Organismos de 
coordinación Sector financiero Investigación Agentes externos

(Continúa)
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Procesamiento de
yuca, Ghana.

Yuca, Colombia.

Inicialmente: apo-
yo de investigación
de política, pero
pobremente inte-
grado y depen-
diente de en-
foques de
transferencia de
tecnología.
Posteriormente:
investigación mejor
integrada con ac-
tores en la cadena
de valor, aunque
con mucho espa-
cio para mejorar.

Inicialmente:
fuerte apoyo a los
agricultores en tér-
minos de investi-
gación, asistencia
técnica, organiza-
ción, mercadeo y
crédito.
Posteriormente:
retiro del gobierno
de la investigación
y (aún más tarde)
retorno a la pro-
visión de apoyo
pero como parte
de consorcios.

Inicialmente: limi-
tado.
Posteriormente:
se convirtió en un
jugador activo en
el sector, respon-
diendo a incentivos
del mercado y de
política.

Inicialmente:
ninguno.
Posteriormente:
desarrollo de nuevo
equipo para mejo-
rar el procesamien-
to de la yuca.

Inicialmente: acti-
vo en la transferen-
cia de tecnología.
Posteriormente:
comenzando a
jugar el papel de
organizaciones
intermediarias.

Ninguno.

No claro.

Ninguno.

Cuadro C.1 Funciones de los diferentes actores en diversos momentos (Continuación)

Empresas de
propiedad de

los agricultores,
cooperativas 

Sector y país Gobierno Sector privado ONG y similares
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Ninguno.

Inicialmente: ausente.
Posteriormente:
impulsa la colaboración
entre los actores exis-
tentes e identifica cue-
llos de botella organiza-
tivos y técnicos que
necesitan intervención.

No claro.

Inicialmente: ausente.
Posteriormente: fuen-
te de crédito para
pequeños y medianos
agricultores; mercado
de acciones agrícolas
que impulsan el desa-
rrollo de contratos de
entrega futura, en los
cuales tanto comprador
como vendedor se com-
prometen con un con-
junto de condiciones
para la futura comer-
cialización del producto,
como volumen, calidad,
precio, lugar y tiempo.

Inicialmente: fuerte
pero pobremente inte-
grado.
Posteriormente:
esquema piloto para
integrarse a la cadena
de valor.

Inicialmente: hojuelas
secas de yuca como
fuerte alternativa de
energía en alimentos
para animales.
Posteriormente: mejo-
ramiento transferencia
de variedades, pero
también un manejo
más integrado y sos-
tenible del sistema de
producción.

Ninguno.

Organizaciones interna-
cionales de investiga-
ción agrícola jugando
importantes papeles a
lo largo del desarrollo
del sector.

Organismos de 
coordinación Sector financiero Investigación Agentes externos

(Continúa)
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Cuadro C.1 Funciones de los diferentes actores en diversos momentos (Continuación)

Empresas de
propiedad de

los agricultores,
cooperativas

Sector y país Gobierno Sector privado ONG y similares

Flores cortadas,
Colombia.

Inicialmente:
apoyo fiscal.
Posteriormente:
incentiva el desa-
rrollo de comercia-
lizadores interna-
cionales para hacer
posibles las expor-
taciones de peque-
ñas empresas.

Inicialmente:
ausente.
Posteriormente:
colaboración para
el intercambio de
conocimiento y
material vegetativo
con socios extran-
jeros.

Ninguno. Ninguno.

Fuente: los autores, a partir de varios informes.
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Organismos de 
coordinación Sector financiero Investigación Agentes externos

Inicialmente: ninguno,
pero rápidamente se
estableció una asocia-
ción del sector para
ayudar a desarrollar
mercados.
Posteriormente: cuan-
do se necesitó la asis-
tencia técnica, probó
ser inefectiva debido a
su historia como orga-
nización de mercadeo.

Inicialmente: ninguno.
Posteriormente: tasas
mínimas de interés ali-
neadas con las tasas
internacionales.

Inicialmente: ninguno.
Posteriormente:
comenzando a jugar un
papel en el sector pri-
vado.

Inicialmente: experticia
extranjera en la produc-
ción y compradores
extranjeros.
Posteriormente: aso-
ciación con compañías
extranjeras para desa-
rrollar experticia local
en la generación de
variedades.
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Cuadro C.2 El papel del gobierno en el apoyo a la innovación

Marco de 
política/

Sector y país Investigación Capacitación regulación Infraestructura

Camarones,
Bangladesh.

Procesamiento de
alimentos a
pequeña escala,
Bangladesh.

Plantas medicinales,
India.

Vainilla, India.

Piña, Ghana.

Procesamiento de
yuca, Ghana.

Investigación pes-
quera.

Poco o ninguno.

Centros de investi-
gación dependien-
tes del Consejo
Indio para la Inves-
tigación Agrícola.

Muy poco, en la
Universidad agríco-
la del estado.

Investigación sobre
producción en el
Instituto de inves-
tigación agronó-
mica.

Investigación sobre
producción en el
Instituto de investi-
gación agronómica
e investigación so-
bre procesamiento
en el Instituto de
investigación
alimentaria.

Graduados en
pesca, pero el cu-
rrículo no es apro-
piado para la in-
dustria.

Poco o ninguno.

Organizaciones de
capacitación espe-
cializadas para los
sistemas indios de
medicina.

Poco o ninguno.

Graduados en hor-
ticultura, pero el
currículo no es
apropiado para la
industria.

Graduados en cien-
cias de alimentos,
pero el currículo no
es apropiado por la
industria.

Políticas de protec-
ción de la pesca y
el medio ambiente.

Estándares para los
alimentos, pero
raramente se hacen
cumplir.

Guías para las bue-
nas prácticas ma-
nufactureras.

Ninguno.

Ninguno.

Programa especial
del presidente para
la yuca.

Criaderos.

Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.

Limitada capacidad
para multiplicar
material vegetativo
a través de instala-
ciones de cultivo
de tejidos.

Desarrollo de
infraestructura
para incentivar a la
industria privada a
establecer fábricas
para el procesa-
miento de yuca.
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Incentivos para Organismos de Intervenciones
la inversión del coordinación específicas
sector privado Mercadeo del sector pro pobre

Ninguno.

Incentivos a la
exportación para indus-
trias procesadoras de
gran escala.

Fondos no reembolsa-
bles de la Junta de
plantas medicinales,
pero relativamente
pequeños.

Ninguno.

Incentivos a la promo-
ción de exportaciones,
incluyendo zonas libres
de impuestos.

Incentivos asociados
con el programa espe-
cial del presidente para
la yuca.

Ninguno.

Ninguno.

Ley para el desarrollo
exportador de los pro-
ductos agrícolas y
procesados, pero relati-
vamente menor.

Junta india para las
especies.

Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.

Junta de plantas medi-
cinales, pero enfrentan-
do un problema opera-
cional.

Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.

Incentivó el desarrollo de
asociaciones de
pequeños agricultores.

(Continúa)
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Cuadro C.2 El papel del gobierno en el apoyo a la innovación (Continuación)

Marco de 
política/

Sector y país Investigación Capacitación regulación Infraestructura

Yuca, Colombia.

Flores cortadas,
Colombia.

Fuerte apoyo de la
investigación públi-
ca: Corpoica (orga-
nización nacional
de investigación),
CIAT, Clayuca.

Ninguno.

Fuerte apoyo a la
capacitación a tra-
vés de Corpoica.

Ninguno.

Conjuntos coheren-
tes de apoyo de
política alrededor
de la cadena de
mercadeo.

Apoyó el desarrollo
de organizaciones
intermediarias para
facilitar el merca-
deo y la distribu-
ción en representa-
ción de pequeños
agricultores.

Ninguno.

Tecnologías de cul-
tivo intensivas en
capital.

Fuente: los autores, a partir de varios informes.
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Incentivos para Organismos de Intervenciones
la inversión del coordinación específicas
sector privado Mercadeo del sector pro pobre

Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.

Enlaces generados en el
mercado americano.

Clayuca.

Comercializadores inter-
nacionales.

Incentivó el desarrollo de
asociaciones, organiza-
ciones intermediarias
para proporcionar acce-
so a los mercados de
exportación a los peque-
ños agricultores.

Incentivó el desarrollo de
asociaciones, organiza-
ciones intermediarias
para proporcionar acce-
so a los mercados de
exportación a los
pequeños agricultores.
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Incentivar la innovación agrícola surgió como resultado de un taller 
internacional organizado en junio de 2004 en Washington, D.C. por el 
Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural del Banco Mundial. Una de 
las principales conclusiones fue que el fortalecimiento de los sistemas de 
investigación incrementará la disponibilidad de nuevo conocimiento y nuevas 
tecnologías, pero no necesariamente la capacidad de innovación del sector 
agrícola.

Un sistema de innovación puede ser definido como la red de organizaciones, 
empresas e individuos que demandan y ofrecen conocimiento y que le dan uso 
económico y social. Por tanto, el principal propósito de este libro es enfocarse 
en los inexplorados aspectos operacionales del concepto de sistemas de 
innovación y analizar su potencial para la agricultura.

El libro examina sistemas de innovación del mundo real y evalúa la utilidad del 
concepto para orientar la inversión en apoyo al desarrollo agrícola sostenible e 
intensivo en conocimiento, tanto para los países clientes del Banco como para 
sus colaboradores. Se desarrolla una tipología de sistemas de innovación, se 
bosquejan estrategias para guiar la inversión para el fortalecimiento de la 
capacidad de innovación y se identifican opciones concretas de intervención.

En sus conclusiones el libro enfatiza la importancia de los mecanismos para la 
colaboración y la interacción. Las organizaciones intermediarias, los consejos 
de innovación, las organizaciones de agricultores y otros medios para el 
fortalecimiento de la colaboración, son claves para la creación del intercambio 
de conocimiento y perspectivas que permitan convertir el conocimiento en 
nuevos y valiosos productos, y en servicios sociales y económicos.
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