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Resumen
Las distintas problemáticas del sector agropecuario en Colombia requieren de la confi-
guración de conglomerados productivos menos vulnerables y con el acompañamiento 
de una formulación de políticas públicas que disminuyan la brecha entre la investigación 
y la adopción de tecnología. A pesar de que el gobierno está trabajando en mejorar la 
Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para el sector agropecuario, orientándola a 
atender la baja productividad, uno de los sectores que aún enfrenta de forma acentuada 
estas discrepancias es el sector lácteo. En dicho contexto, este artículo tiene por objetivo 
presentar un esquema teórico de la innovación como referente para la toma de decisio-
nes de los diferentes agentes participantes en la cadena láctea. Para tal propósito, se ha 
realizado una revisión de la literatura sobre innovación y en ella se han identificado las 
principales fuentes y barreras para analizarlas en el contexto de la cadena láctea. En 
conclusión, en la cadena láctea existe una relación entre las fuentes y las barreras iden-
tificadas en la literatura de la innovación. 

Palabras clave: Innovación, cadena de valor, sector lácteo.

Clasificación JEL: Q13, Q18, R14

Abstract
The different problems of  the agricultural sector in Colombia require the formation 
of  less vulnerable productive conglomerates and with the assistance of  a formulation 
of  public policies that reduce the gap between research and adoption of  technology. 
Despite the fact that the government is working to improve the Science, Technology and 
Innovation Policy for the agricultural sector, in order to address low productivity, one of  
the sectors that still faces these differences is the dairy sector. In this context, this article 
aims to present a theoretical framework of  innovation as a reference for the decision-
making of  the different actors involved in the dairy chain. For this purpose, a review of  
the literature on innovation has been carried out and it has identified the main sources 
and barriers to analyze them in the context of  the dairy chain. In conclusion, in the 
dairy chain there is a relationship between the sources and the barriers identified in the 
innovation literature.

Keywords: Innovation, value chain, dairy sector.

Classification JEL: Q13, Q18, R14
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1. Introducción
El reto de crecimiento en términos biológicos y económicos, desde la perspectiva de las 
otras especies vivas frente al comportamiento del ser humano, no permite actualmente 
establecer relaciones de equilibrio, sin embargo, el ser humano modifica su realidad 
para mantener estados de bienestar y supervivencia. La ley natural de la biósfera im-
pone límites en el uso de recursos naturales, por tanto, hace necesario conocer con 
precisión no solo el comportamiento de los ecosistemas, sino las relaciones del ser huma-
no con sus organizaciones socioeconómicas; así, estudiar las problemáticas ambientales 
desde una sola disciplina no permite ir más allá de los escenarios de contaminación. 
Según Azqueta (2002), los problemas ambientales tienen una multitud de fuentes ge-
neradoras; sin embargo, los modos de consumo y producción del sistema económico 
de una sociedad aceleran otra clase de problemas ambientales a nivel global, regional 
y local donde están expuestas tanto las sociedades desarrolladas como las  que están en 
vía en desarrollo.

La Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para el sector agropecuario en 
Colombia está orientada a atender la baja productividad del sector. Los escenarios de 
la configuración en conglomerados productivos son vulnerables ante las problemáticas 
socioeconómicas tanto internas como externas propias de la cadenada láctea, lo cual in-
centiva la formulación de una política pública que permita disminuir la brecha entre la 
investigación y la adopción de conocimiento y tecnología para mejorar la productividad 
de esta. La investigación dentro de la cual se enmarca este artículo tiene como propósito 
identificar las fuentes y barreras asociadas con la innovación en las unidades productivas 
de los diferentes eslabones de la cadena láctea. 

Los desarrollos de innovación en el sector lácteo, en especial en el eslabón primario, son 
incipientes o no son identificados como actividades propias relacionadas con la inno-
vación. No obstante, el eslabón secundario y el terciario tienen mayor capacidad para 
invertir en investigación y contribuyen a la creación de procesos innovadores que no se 
transfieren al primer eslabón. En este contexto, este artículo presenta un esquema teóri-
co de la innovación como referente para la toma de decisiones de los diferentes agentes 
participantes en la cadena láctea.

Este documento se estructura en tres partes. En primer lugar, se presenta la fundamen-
tación teórica relacionada con la innovación y la perspectiva de la cadena láctea; pos-
teriormente se describe la metodología empleada y se realiza una discusión relacionada 
con las fuentes y barreras de la innovación en la cadena láctea; finalmente, se muestran 
algunas conclusiones.
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2. Antecedentes del problema
Según el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial 2015, Colombia ocu-
pa el puesto 61 y está por debajo de países de la región como Chile y México (Foro 
Económico Mundial, 2016). La baja competitividad del país es resultado del atraso 
en la infraestructura, carencias en la educación, baja capacidad innovadora y nivel 
tecnológico, además de la alta informalidad del tejido empresarial conformado, en su 
mayoría, por pequeñas y medianas empresas (alrededor del 93 %). Estas condiciones 
determinan la capacidad que tienen nuestras empresas para adaptarse a las cambian-
tes condiciones de los mercados, en especial aquellas que se encuentran en entornos 
rurales o cuya actividad se centra en la producción, trasformación y comercialización 
de productos primarios.

Con el objeto de contribuir a mejorar esta situación, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 (DNP, 2011), dentro de un esquema de construcción de la paz para Colombia, en 
su capítulo VI titulado “Crecimiento verde”, propone un esquema estratégico enfocado 
en la transformación del campo, entendiendo que el crecimiento económico que el país 
requiere depende del desarrollo de nuestro potencial agrario. Para alcanzar esta meta, 
es necesaria la participación de distintos agentes, como son el Gobierno, el sector finan-
ciero, el sector externo, las empresas, el sector educativo y centros de investigación.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011), la estruc-
tura agraria de Colombia se caracteriza por el conflicto en la ocupación económica y 
social del territorio y por presentar comportamientos ineficientes que se representan 
en baja productividad, uso inadecuado de los recursos naturales, alta concentración de 
la propiedad, niveles de pobreza y exclusión superiores a los observados en las zonas 
urbanas. Así, las diferencias en los estilos de vida entre las grandes y las pequeñas urbes 
tienden a ampliar las brechas socioeconómicas y ambientales y dan como resultado alte-
raciones en los territorios, las cuales se evidencian en nuevos encadenamientos urbanos 
rurales, empleo rural no agrícola, provisión de servicios ambientales, construcción de 
cadenas agroambientales, pueblos como centros de servicios, roles comunitarios y socia-
les exclusivos de la actividad agrícola y uso inadecuado de fuentes energéticas requeridas 
en estas nuevas dinámicas Rosas-Baños (2013). 

Como consecuencia de lo vulnerables que son las unidades productoras rurales y de 
la fragilidad del sector ante los cambios del mercado, de políticas públicas y del cam-
bio climático, se deben visualizar perspectivas del desarrollo rural incluyentes y soste-
nibles en escenarios de cadenas productivas. En el informe Colombia rural. Razones para 
la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano (PNUD, 2011), se describen las brechas 
urbano-rurales: el 80 % de los propietarios-poseedores están prácticamente en la po-
breza absoluta, pues obtienen un ingreso que no supera medio salario mínimo legal; 
en los centros urbanos, en promedio, la pobreza es 2,3 veces menor que en municipios 
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de alta ruralidad; las tasas de cobertura bruta en educación media en los municipios de 
alta ruralidad son 2,7 veces menores que en los centros urbanos; en las zonas rurales de 
Colombia solamente se utiliza el 22,7 % de la superficie apta para actividades agrícolas 
y silvoagrícolas; el 65 % de los campesinos que están en situación de desplazamiento son 
menores de 25 años (PNUD, 2011, pp. 64-66).

La complejidad de los sistemas productivos rurales, en especial la cadena láctea, está 
asociada con la dinámica del mercado interno y la integración de los diferentes esla-
bones que permitan satisfacer la expansión de demanda y el consumo de productos 
lácteos. La tendencia más significativa hacia la producción y la transformación láctea 
se define en la organización del sistema productivo, cerca de los centros urbanos, para 
potenciar el apalancamiento en el consumo. No obstante, la creciente tecnificación del 
proceso productivo con miras a mejorar la productividad de los sistemas de producción 
implica la incorporación de nuevas tecnologías, tales como ordeños mecánicos, tanques 
de enfriamiento, entre otras, que requieren de energía y materia externa para su fun-
cionamiento. En esa medida, se prevé que este rubro sea representativo en los costos de 
producción láctea y en la competitividad en los mercados internacionales; en Colombia 
esta práctica permea los procesos productivos como procesos innovadores al entrar en 
asocio con la tecnología y la maquinaria que vienen desde afuera, situación negativa por 
la no identificación del conocimiento de procesos internos generadores de valor en los 
diferentes eslabones de la cadena láctea. 

Del mismo modo, el diagnóstico realizado y citado en los estudios del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y Colciencias describe como problema central en los sis-
temas productivos rurales la baja capacidad en gestión del conocimiento en las organi-
zaciones, principalmente en identificar, producir, difundir, usar e integrar conocimiento, 
innovación y tecnología aplicable al sector productivo, en especial su apropiación en el 
sector rural. Así mismo, las organizaciones rurales presentan limitantes de acceso a nue-
vas tecnologías, resistencia cultural de adaptación, perspectivas de alto riesgo al invertir 
en innovación y tecnología, y como resultado de estas conductas se evidencia una baja 
productividad, especialmente de los pequeños productores, de manera que se pierden 
oportunidades de integración para crear valor en la cadena láctea (DNP, 2009). 

En consecuencia, la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para el sector agrope-
cuario en Colombia está orientada a atender la baja productividad del sector, la cual se 
ha dado como resultado de las dinámicas del mercado internacional. En este escenario, 
las organizaciones integrantes de la cadena láctea adquieren el reto de la investigación e 
innovación tecnológica para articularse entre los diferentes eslabones con la finalidad de 
aumentar la competitividad en el mercado interno y en el externo. Las debilidades evi-
dentes en los diagnósticos resaltan la influencia de los altos costos de producción, la baja 
productividad en relación con los principales actores internacionales, la dispersión en la 
producción primaria, el mínimo nivel de asociatividad en los eslabones de la cadena, la 
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alta informalidad en la comercialización y transformación de la leche y sus derivados, 
el bajo nivel de diversificación de productos y destinos de exportación y un deficiente 
estatus sanitario en relación con las exigencias de los mercados; por ello se requiere la 
formulación de estrategias para consolidar la competitividad del subsector, tanto en el 
mercado interno como en el externo (DNP , 2010b, p. 4).

Por consiguiente, se hace necesario revisar la generación y la transferencia de conoci-
miento e innovación en los distintos eslabones de la cadena láctea, no solo los basados 
en los avances tecnológicos focalizados para sobreponer las barreras impuestas por el 
clima, la cultura, aspectos geográficos y sociales. Por esta razón, la intervención de los 
diferentes agentes desde una perspectiva de innovación que integre la relación entre las 
fuentes y las barreras de la innovación permitirá establecer las configuraciones de los 
ecosistemas innovadores rurales entre las diferentes cadenas productivas de la economía 
rural de Colombia. En otras palabras,  desde el marco conceptual de la innovación sur-
ge el siguiente cuestionamiento: ¿cuáles son las fuentes y las barreras asociadas con la 
innovación en la cadena láctea?

3. Fundamentación teórica

3.1 La cadena de valor
Los territorios debían especializarse en actividades económicas que, en función de 
sus recursos, les representen menos costos y mayores ventajas en economías de escala 
(Krugman, et al. 2012). Bajo esta visión neoclásica, distintas investigaciones (Hirschman, 
1958; Porter, 1985; Krugman, 1999; Kaplinsky y Morris, 2000) han expuesto que para 
entender la dinámica de explotación económica de los territorios se deben estudiar las 
interacciones entre distintos elementos o eslabones que son determinantes para la crea-
ción de valor. Para Porter (1985), el concepto de cadena de valor al estudiar los eslabones 
de una actividad económica que operan de forma desagregada y las estrategias que esta 
puede adoptar para alinear las actividades de manera que pueda maximizar su efecto 
en dichos eslabones con resultados maximizadores de beneficios. La cadena de valor de 
una organización forma parte de un sistema de valor más grande en el que se integran 
e interactúan las diferentes cadenas de valor de proveedores, canales de distribución, 
el comprador final y la organización, determinando en muchos casos la forma en que 
esta se puede gestionar de forma eficiente, tanto en lo económico como en lo social. En 
consecuencia, la obtención y el mantenimiento de la ventaja competitiva dependerán no 
solo de comprender la cadena de valor de una organización, sino cómo la organización 
encaja en el sistema de valor general de un territorio.
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Porter (1985) indicó que la cadena de valor está constituida por tres elementos: las activi-
dades primarias, involucradas con el desarrollo del producto, la producción, la logística, 
la venta y la posventa; las actividades de soporte, que integran la administración de los 
recursos humanos, compras de bienes y servicios, desarrollo tecnológico, finanzas, con-
tabilidad, relaciones públicas, asesoría legal y la gerencia general; y finalmente está el 
margen o la diferencia que se obtienen entre el valor total y los costos totales. La figura 
1 muestra la interacción entre estos elementos.

Figura 1. Esquema de la cadena de valor

Infraestructura de la empresa

Actividades 
de apoyo

Gestión de recursos humanos

Servicios generales

Desarrollo de tecnología

Adquisisción

Logística 
interna

Operaciones
Logística 
externa 

Marketing  
y ventas 

Servicio 
posventa

Actividades primarias

Fuente:  Porter (1985)

La cadena de valor es un sistema de actividades interdependientes que se integran gra-
cias a los eslabones. Estos eslabones son las relaciones existentes entre la manera en que 
se desempeña una actividad y el costo o desempeño de otra; a su vez, contribuyen a la 
ventaja competitiva de dos formas: la optimización, en la cual los eslabones reflejan los 
intercambios entre las actividades para lograr el mismo resultado general, de tal manera 
que una organización debe optimizar esos eslabones para reflejar la estrategia y alcanzar 
su ventaja competitiva y en segundo lugar,  la coordinación de actividades dentro de los 
procesos, que contribuye a reducir los costos y a aumentar la diferenciación. Otros au-
tores han destacado la importancia de la cadena de valor en la industria al estudiar los 
elementos críticos de interacción entre sus eslabones Gereffi (1999), Giuliani et al., (2005) 
y cómo han contribuido a la globalización y consolidación de mercados impulsando la 
creación de cadenas productivas locales Bair y Dussel-Peters (2006).

En Colombia, la cadena láctea está integrada tradicionalmente por tres eslabones: la 
producción de leche, la transformación de lácteos y la distribución-comercialización que 
se acoplan entre sí, generando valor agregado al producto a lo largo de toda la cadena 
hasta llegar al consumidor final. No obstante, en el CONPES 3676 (DNP, 2010a), la 
cadena de valor define seis eslabones: proveedores de insumos, sistemas productivos, 
centros de acopios, plantas procesadoras, comercializadores y consumidores.
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4. Fuentes y barreras de las organizaciones  
asociadas con la adopción de la innovación

4.1 Teoría y conceptos sobre innovación
La evolución de las teorías sobre innovación parte del concepto propuesto por Joseph 
Schumpeter en 1939, que consideró la tecnología y la innovación como factores exter-
nos al sistema económico. Schumpeter, al estudiar el comportamiento de los ciclos eco-
nómicos, expuso que la innovación es determinante para el aumento o la disminución 
de la prosperidad, de tal forma que el capitalismo evoluciona en función de mecanismos 
endógenos presentes en los procesos de desarrollo que, a su vez, se relacionan con el 
crecimiento de las tecnologías (Vence, 1995). 

El estudio de la innovación es bastante amplio y se relaciona con los cambios en las es-
tructuras organizacionales, con los procesos sociales, la creatividad, el diseño, la comer-
cialización e incluso con los cambios sistémicos en un nivel macroeconómico (Leijten, 
2007). En su acepción más actual, el Manual de OSLO define la innovación así:

Una introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de 
un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, 
en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores. (OCDE, 2005 p. 37). 

Así mismo, el Manual de OSLO presenta algunas clases de innovación según su naturaleza 
y enfoque, a saber:

Tabla 1.  Tipos de innovación

Innovación en 
producto

Es todo bien o servicio nuevo o significativamente mejorado en cuanto a 
sus características y funcionalidades. Estas mejoras se logran con nuevos 
conocimientos, tecnologías y mejoras de los materiales componentes y 
mediante la integración de herramientas informáticas.

Innovación en 
proceso

Este concepto se aplica a los sectores de producción y de distribución.  
Son los cambios en las técnicas y en los materiales, que ayudan a mejorar 
la calidad y a disminuir los costes unitarios de producción o distribución.

Innovación en 
marketing

Es el resultado de aplicar un nuevo método de comercialización que se 
traduzca en cambios significativos de las variables del marketing y que 
contribuya al éxito comercial de un nuevo producto o servicio.

Innovación en la 
organización

Son aquellos cambios ocurridos en la dirección de las organizaciones, que 
influyen en su actividad, permiten un mayor acceso al conocimiento y un 
mejor aprovechamiento de los recursos materiales y financieros.

Fuente: elaboración propia a partir del Manual de OSLO (2005).
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Algunos autores han planteado otros tipos de innovación –como es el caso de Nelson y 
Winter (1982); Ettlie, Bridges y O´Keefe (1984); y Tushman y Anderson (1986)– y han 
estudiado la innovación incremental representada en cambios pequeños, cuyo objetivo 
es aumentar las prestaciones y la funcionalidad de las empresas. Estas innovaciones son 
poco significativas si se consideran individualmente, pero cuando se presentan de for-
ma continua y acumulativa se convierten en una base sólida de crecimiento y progreso 
para las empresas. Otros autores –como Pelz (1983), Ettlie et al. (1984), Damanpour y 
Gopalakrishnan (2001) y Gatignon, Tushman, Smith y Anderson (2002)– hablan sobre 
la innovación radical, que es básicamente la ruptura de lo previamente establecido; en 
sí, son innovaciones de las cuales surgen nuevos productos o procesos, fuera de la evolu-
ción natural de los ya existentes, y en algunos casos son el resultado de la utilización de 
un principio científico nuevo que rompe con el esquema de las tecnologías anteriores.

Existe una estrecha relación entre la innovación y la tecnología. La tecnología es el 
medio gracias al cual el conocimiento científico se traslada a la solución de problemas 
concretos de una manera efectiva, por ello existe una tendencia a valorar la ciencia en 
términos de lo que puede aportar para la sociedad, cuyo resultado se traduce en entida-
des tecnológicas, es decir, en aparatos, procedimientos y habilidades (Van Wyk, 2004). 
Algunos autores –como Dosi et al. (1992), Child (1974), Duncan (1972), Edquist (1997), 
Porter (1990), Rosenberg (1994), Silverblatt y Korgaonkar (1987)– han escrito sobre la 
importancia de la relación entre innovación y la tecnología como fuente generadora de 
ventajas competitivas indispensable para la supervivencia en las organizaciones.

Tanto la adopción como la difusión son términos relacionados con la innovación y 
el cambio tecnológico. La adopción es un proceso mental por el que todo individuo 
debe pasar desde el momento en que conoce por primera vez una innovación hasta 
que toma la decisión final de adoptarla (Rogers, 2003). Para Rosenberg (1994), las 
innovaciones tecnológicas son aquellas actividades o procesos que incorporan nuevas 
posibilidades o alternativas técnicas en la producción, orientadas por la existencia o 
identificación de oportunidades de mercado o por las necesidades de la población. El 
origen de las innovaciones tecnológicas puede ser resultado de una invención o de la 
transferencia de tecnologías. 

El proceso de adopción consta de una serie de etapas, elecciones y acciones que el de-
cisor tendrá en cuenta para evaluar si la adopción de una innovación puede encajar 
dentro de sus prácticas habituales y para identificar qué actitudes o tareas debe desarro-
llar al adoptarla como son el fortalecimiento de sus capacidades internas y la vigilancia 
de su entorno y así disminuir esa incertidumbre (Rogers, 2003). Para Rogers (2003), la 
difusión se define como un proceso en el cual una innovación o tecnología se transmi-
te a lo largo del tiempo entre los miembros de un sistema social por medio de ciertos 
canales de comunicación. La difusión se ve afectada por factores como el tipo de inno-
vación (productos, procesos y tecnologías), los canales que se utilizan para comunicarla 
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(interpersonales y de masas), el sistema social implicado, el tiempo y la velocidad de 
adopción (Rogers, 2003; Van Den Bulte, 2000). Estos factores pueden generar cambios 
en el comportamiento de los individuos y llevarlos a aceptar o a rechazar una innova-
ción (Mahajan, Muller y Bass, 1990).

4.2 Fuentes de innovación
La innovación se relaciona con la capacidad y propensión que una persona u organiza-
ción posee hacia el emprendimiento.  Según Drucker (2008, p. 3), existen una serie de 
fuentes tanto internas como externas sobre las cuales la organización puede identificar 
y explotar sus potencialidades innovadoras. La tabla 2 resume los factores que Drucker 
identifica como fuentes generadoras de innovación tanto internas como externas para 
las organizaciones.

Tabla 2.  Fuentes de innovación

Fuentes internas Fuentes externas

Eventos inesperados basados en posibles éxitos o fracasos Demografía

Incongruencias provenientes de lo que se espera y lo que se obtiene Cambios en la percepción

Necesidad de proceso y requisitos para que sean viables
Nuevo conocimiento

Cambios en la estructura del sector o en la estructura del mercado

Fuente: elaboración propia a partir de Drucker (2008).

Según Drucker (2008), dentro de los factores internos que son fuentes de innovación 
se encuentran eventos inesperados, incongruencias provenientes de lo que se espera 
y lo que se obtiene entre la economía, la industria, las preferencias y expectativas de 
los clientes, esto contribuye a la incertidumbre de la organización y el mercado. Otros 
factores internos responden a las necesidades de nuevos procesos relacionados con el 
desarrollo de innovaciones que serán viables cuando la organización pueda identificar 
una necesidad y disponga del conocimiento necesario y de la capacidad de trabajo para 
realizarla. En este proceso es fundamental que la organización analice su propia estruc-
tura, tenga objetivos claros, una conciencia de mejora continua y que además reconozca 
sus propias limitaciones. Por último, una organización puede aprovechar los cambios 
constantes en la estructura de la industria y el mercado con un crecimiento rápido, rea-
lizando convergencia tecnológica y creando nuevos negocios.

Los factores externos o del entorno considerados como fuentes de innovación están pre-
sentes en los cambios demográficos que deben ser aprovechados por la organización por 
medio de la segmentación de mercados por clientes, edades, nivel de ingresos etc. Una 
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organización también puede identificar fuentes de innovación externas en la percepción 
de los clientes y en la aparición de nuevos conocimientos y tecnologías.  

4.3 Barreras a la innovación
Como ya se ha mencionado, la innovación es una fuente importante para el desarrollo 
de ventajas competitivas en las organizaciones (Porter, 1990). Sin embargo, las organi-
zaciones presentan una serie de barreras que limitan su capacidad para absorber cono-
cimiento y tecnología del entorno. Algunas de las barreras a la innovación más comunes 
encontradas en la revisión de la literatura se exponen en la tabla 3.

Tabla 3.  Barreras a la innovación

La cultura innovadora 

Percepción del riesgo a invertir en I+D+i

Capacidad de absorción de conocimiento y tecnología

Barreras de tipo financiero

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de la literatura.  

4.4 La cultura innovadora 
La I+D+i no está entre las prioridades de las PYMES, por esta razón, existe un número 
importante que no se involucra en proyectos de I+D (Aström, Eriksson y Arnold, 2008; 
Olazaran, Albizu y Otero, 2009; Roessl, Kesler y Fink, 2010). Las organizaciones no 
suelen acudir a los centros de innovación y desarrollo tecnológico. Esto ocurre común-
mente en PYMES de sectores con una intensidad tecnológica baja (Santamaría, García 
y Rialp, 2002). Además, existen otras dificultades, como la falta de confianza de las orga-
nizaciones que protegen sus conocimientos o que temen compartir su know-how interno 
Olazaran et al. (2009). 

4.5 Percepción del riesgo en invertir en I+D+i
Para las organizaciones, la inversión en innovación es una iniciativa especialmente ries-
gosa, en parte porque muchas de las innovaciones de productos no llegan al mercado 
y porque para desarrollarlas se requiere de un mínimo de recursos y del desarrollo de 
capacidades internas básicas que implican necesariamente inversiones considerables 
para estas organizaciones (Aström et al. 2008; Lyne, 2007; Mas-Verdú, Baviera, Puig y 
Martínez-Gómez, 2008; Roessl et al. 2010). La disponibilidad de las organizaciones para 
invertir en generación de conocimientos estará relacionada con la escala de explotación 
comercial y con las probabilidades de riesgo (Olazaran et al. 2009).
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4.6 Capacidad de absorción de conocimiento y tecnología
La capacidad de absorción es la habilidad para identificar, asimilar y explotar conoci-
miento del entorno y conocimiento intermedio, que es el resultado de la investigación 
básica, la cual proporciona una base para su posterior aplicación (Cohen y Levinthal, 
1990). Por medio de la combinación de un conjunto de rutinas y procesos internos, las 
organizaciones pueden explotar, asimilar el conocimiento y desarrollar su capacidad de 
absorción (Zahra y George, 2002).

4.7 Barreras de tipo financiero
La incertidumbre y los altos costos asociados con el proceso innovador representan ba-
rreras para las organizaciones cuando quieren invertir en I+D+i (Silva y Ramírez, 2006). 
Todo proceso de cambio organizacional conlleva la incertidumbre (Moñux, Aleixandre, 
Gómez y Miguel, 2003), por tanto, el costo que implica investigar, que es alto para las 
organizaciones, no siempre puede ser asumido por ellas. Es indispensable entonces que 
el riesgo y el costo de la investigación sean compartidos, lo cual es posible cuando se 
realizan proyectos entre empresas y universidades con centros de investigación o cuando 
se recurre a la consecución de fondos para la investigación de carácter competitivo o en 
licitaciones (Aström et al. 2008),

5. Metodología
Esta investigación se fundamenta en un estudio descriptivo, sustentado en la revisión de la 
literatura existente sobre innovación, para relacionarla en el contexto rural a fin de con-
ceptualizar y destacar los aspectos de mayor relevancia que ayuden a identificar las fuentes 
y barreras asociadas con la innovación en las unidades productivas de la cadena láctea.

El análisis está soportado en fuentes secundarias basadas en la revisión bibliográfica 
conceptual de la innovación como un paso previo al posterior levantamiento de infor-
mación primaria que se realizará en la segunda fase del proyecto titulado “Innovación y 
energía en las unidades productivas de la cadena láctea”. Dicha fase está enmarcada en 
un estudio exploratorio por medio de instrumentos de medición que permitan contras-
tar los rasgos de competitividad en la cadena láctea. 

6. Análisis y discusión
Las condiciones actuales de análisis de la cadena láctea evidencian una dispersión y au-
sencia de mecanismos de captura y análisis de información homogénea de los precios, 
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costos de producción, rendimientos, consumos, informalidad, calidad de los bienes y 
servicios, entre otros, y representan obstáculos en cuanto a la definición de políticas de 
competitividad, las cuales se relacionan con niveles bajos en la configuración de valor 
dentro de la misma cadena productiva. En consecuencia, el desarrollo de conglomera-
dos productivos depende de la identificación de barreras y fuentes de innovación en los 
diferentes eslabones de la cadena láctea para minimizar los potenciales impactos negati-
vos y maximizar las oportunidades que los mercados internos e internacionales ofrecen. 
Así lo evidencia el CONPES 3675 (DPN, 2010b), en el que se afirma la importancia de 
gestionar “los costos de producción a través del fomento de alternativas alimenticias, el 
mejoramiento genético y la investigación e innovación tecnológica, [que] tienen como 
efecto la mejora de la productividad en el eslabón primario de la cadena” (p. 9). 

Según el Programa de Trasformación Productiva (2011), Colombia ha adoptado avan-
ces tecnológicos internacionales con el propósito de mejorar en áreas como la gené-
tica, los programas de nutrición y alimentación, que han contribuido al crecimiento 
de la producción durante los últimos años; es decir, se identifican como fuentes inno-
vadoras los procesos de cambio resultado de la exigencia del mercado internacional. 
Adicionalmente, la industria láctea colombiana ha desarrollado innovaciones en la ofer-
ta de productos, comparables con las de cualquier país desarrollado, en especial las em-
presas que forman parte del eslabón de comercialización, cuyas innovaciones se ven re-
flejadas en mejoras de empaque y presentación, modernización de los puntos de venta, 
que han incrementado su margen de comercialización frente a los eslabones anteriores 
de la cadena, así como su poder de negociación.

Así mismo, los mercados partícipes en la cadena láctea configuran prácticas con caracte-
rísticas como alto costo de producción y baja productividad de la leche, así como el alto 
nivel de informalidad en la comercialización, la baja capacidad de pulverización, el bajo 
consumo y la poca diversificación del mercado y sus efectos de integración vertical y ho-
rizontal se transforman en fuentes de innovación que permiten superar las incongruen-
cias entre lo que se espera y lo que se obtiene en la relación de los sistemas productivos, 
industria de leche y expectativas de modernización, especialización y competitividad de 
posibles ecosistemas innovadores. 

A pesar de estos esfuerzos realizados en materia de innovación en el sector lácteo colom-
biano, en los diagnósticos institucionales se reconoce como barrera la baja capacidad 
para facilitar la absorción del conocimiento y tecnología que provienen del entorno, 
principalmente en el eslabón primario, por ausencia tanto de tecnología como de mo-
delos organizacionales. 

En el sector lácteo, al igual que en otras industrias colombianas, hace falta un recono-
cimiento y comprensión por los distintos agentes de innovación (unidades productivas, 
Estado, centros de investigación y universidades) y de los factores con mayor influencia 
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que impulsan la innovación de la cadena; los alcances del CONPES 3675 y del CONPES 
3676 contribuyen inicialmente a la promoción dentro de los diferentes eslabones de una 
cultura innovadora y contrarrestan el imaginario pesimista de las empresas al riesgo 
implícito en la inversión de I+D+i.  

La globalización ha actuado como un factor para ayudar a hegemonizar los modos de 
producción y consumo en la cadena láctea, en términos de múltiples procesos, como en 
los aspectos económico, político y cultural, en los cuales los participantes actúan en tres 
niveles distintos: la multinacional, el nacional y lo local-regional; este esquema configura 
la creación de nuevos mercados en los que se pretende impulsar procesos de regionali-
zación en los eslabones para especializar las actividades económicas en función de los 
recursos presentes en el territorio donde generen valor, por medio de una integración 
entre los diferentes eslabones, con mayores ventajas en economías de escala. Esta inte-
gración es el efecto de tener que cumplir con las condiciones de la competencia provo-
cadas por un mercado global. En conclusión, se puede decir que el capital internacional 
fluye fácilmente a los países menos desarrollados en la inversión para la transformación 
industrial, la comercialización y distribución, así como para la venta de maquinaria e 
insumos destinados a la agricultura moderna, en un marco de sostenibilidad en el que 
se podría fortalecer la baja capacidad de financiación del contexto socioeconómico de 
la cadena láctea.  

Respecto a la demografía como una fuente de innovación, en el contexto colombiano de 
ruralidad, las migraciones poblacionales hacia las ciudades se convierten igualmente en 
una debilidad del sector, al no disponer del recurso humano y joven necesario para los 
diferentes procesos físicos presentes en la producción de leche.

7. Conclusiones
De la revisión de la literatura relacionada con esta problemática, se han identificado 
como fuentes internas de innovación los cambios constantes en la industria y el merca-
do, algunos sucesos inesperados y las necesidades de nuevos procesos; y como eventos 
externos están los cambios demográficos, la percepción de los clientes y la aparición de 
nuevos conocimientos y tecnologías que a su vez promueven el cambio del entorno y 
contribuyen a la incertidumbre en la organización. El mismo ejercicio de revisión de la 
literatura permitió identificar las principales barreras asociadas con la innovación, como 
son la cultura innovadora, la percepción del riesgo a invertir en I+D+i y la capacidad de 
absorción tecnológica de las organizaciones.

En este escenario, la conformación de ecosistemas de innovación constituye una alterna-
tiva para generar transferencias de conocimiento y emprendimiento de alto impacto en 
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el sector agropecuario. Lo ecosistemas de innovación se caracterizan por la interacción 
entre los distintos agentes que contribuyen al proceso innovador, no obstante, el riesgo 
es permanente si no se identifican o generan las condiciones institucionales necesarias 
que incentiven prácticas que dinamicen las relaciones entre dichos agentes para facilitar 
el desarrollo tecnológico y la innovación. Cada uno de los agentes debe cumplir una 
función específica dentro del proceso de innovación como sistema. El gobierno debe 
encargarse de establecer una política marco científica y tecnológica que garantice efi-
ciencia en el desempeño de instituciones; en el caso de Colombia, Colciencias empodera 
los procesos de investigación e innovación y reserva recursos para I+D+i, cuyo canal es 
el sector financiero. Las universidades y los centros de investigación deben proveer de 
los recursos materiales (laboratorios, equipos, instalaciones, etc.) al igual que del capital 
humano idóneo, conformado por investigadores, docentes y estudiantes.

Así mismo, el objetivo del sistema está en el rol de las empresas presentes en los distin-
tos eslabones de la cadena láctea, de esta manera, deben participar activamente for-
mulando proyectos de emprendimiento e innovación con universidades y centros de 
investigación a nivel regional, nacional e internacional, en los que propendan hacia la 
integración de información y conocimiento con otras empresas de diferentes sectores a 
fin de conformar conglomerados productivos.
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