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Resumen
El sistema de innovación es un enfoque analítico importante en el es-
tudio de la innovación en el contexto agrícola pues permite captar su 
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naturaleza dinámica y compleja; por ello, resulta oportuno el desarrollo 

de un esquema de análisis para el estudio de los sistemas de innovación 

agrícolas. El objetivo de este trabajo fue describir los pasos generales 

para el análisis de un sistema de innovación en el contexto de una cade-

na agroalimentaria, para lo cual se realizó una revisión documental ex-

haustiva a través de la plataforma de información Web of Science. Como 

resultado, se planteó un esquema de análisis para el estudio de los sis-

temas de innovación agrícolas y posteriormente se aplicó a la cadena 

de valor del girasol alto oleico en México. Se concluye que el análisis 

del sistema de innovación desde una perspectiva funcional ofrece una 

comprensión amplia sobre el rendimiento de un sistema y permite di-

lucidar su dinámica. Así mismo, se observa que la extensión del análisis 

funcional hacia los eslabones más importantes de la cadena de valor es 

un acierto importante, pues las debilidades funcionales pueden origi-

narse en una coordinación débil entre los eslabones.

Palabras clave: cambio tecnológico, agroindustria, cadenas de valor agrícolas  

1. Introducción 
El sistema de innovación se ha posicionado como un enfoque analítico 
importante en el estudio de la innovación, pues posibilita la compren-
sión de su naturaleza dinámica y compleja; además, incluye los cambios 
que la noción de innovación ha tenido a lo largo de los años. En este 
sentido, el enfoque comprende, por una parte, que la innovación inclu-
ye múltiples actores que participan con diferentes habilidades y recur-
sos y cuya actuación está circunscrita por el entorno institucional. Por 
otra parte, entiende la innovación como resultado más allá de una tec-
nología o práctica tecnológica; esto es, la entiende como una colección 
de innovaciones parciales o un paquete de innovaciones (Leeuwis et al., 
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2006) que resultan de la sinergia de varias dimensiones para apoyar al 
“desembalaje” de una innovación central en un contexto local específico 
(Low & Thiele, 2020; Triomphe et al., 2012). 

De esta manera, un sistema de innovación se define como:

un conjunto de componentes relacionados entre sí (individuos, organizaciones, 

organismos públicos o instituciones) que trabajan a través de la colaboración y la 

competencia para generar, difundir y utilizar el conocimiento y la tecnología que 

tiene un valor económico en el sector agrícola. (Sumberg, 2005, p. 37)

Para su análisis, un sistema puede definirse a distintos niveles (nación, 
región, sector); sin embargo, es de interés aquel nivel de análisis que 
permite aproximarse mejor a la comprensión del contexto en el que se 
producen las innovaciones (Arocena & Sutz, 2003). En este sentido, es 
necesario definir el sistema a un nivel cada vez más específico y orien-
tarlo a atender problemas particulares (Anandajayasekeram et al., 2009), 
con cuidado de no simplificar demasiado. Por tanto, se puede comenzar 
a delinear a partir de la elección de aquellas interacciones entre los com-
ponentes que sean más intensas que las interacciones entre el sistema y 
su entorno (Markard & Truffer, 2008).

Teniendo en cuenta los elementos anteriores, en este trabajo se con-
sidera que el foco de análisis debe ubicarse al nivel de una cadena 
agroalimentaria con un producto agrícola específico y debe incluir las 
trayectorias tecnológicas asociadas. Esto es muy relevante pues se sos-
tiene que, aun cuando una innovación solo tenga como adoptantes 
directos a los agricultores, es muy posible que su desarrollo y sostenibi-
lidad ocurran siempre y cuando haya aprobación significativa en cada 
punto de la cadena de valor (Vanclay et al., 2013). Considerando tales 
circunstancias, este nivel de análisis implica que los límites de un siste-
ma deben circunscribirse a un sistema socio-técnico que abarque toda 
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la cadena de valor relacionada con la oferta del producto agrícola en 
cuestión (van Welie et al., 2019).

Así, este trabajo tiene como objetivo describir los pasos generales para 
el análisis de un sistema de innovación en el contexto de una cadena 
agroalimentaria, de modo que sirvan como una guía de trabajo para 
que analistas y tomadores de decisiones comprendan la innovación.

2. Metodología
Para alcanzar el objetivo planteado se realizó una revisión documental 
utilizando la plataforma de información Web of Science. Esta búsqueda 
tuvo dos etapas: en la primera se efectuó la exploración de literatura 
concerniente al concepto de “Sistema de Innovación” en todos los con-
textos en el periodo de 1990 a 2019; en la segunda se realizó la revisión 
del concepto de sistema de innovación, para el mismo periodo, en el 
contexto agrícola; para ello se utilizaron varios criterios de búsqueda 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Criterios de búsqueda

Palabras clave utilizadas Marco temporal
Búsqueda avanzada  

limitada a

(“Innovation systems” or “Innovation 
system” or “Systems innovation” or “System 
innovation” or “Systems of innovation” or 
“System of innovation”) and (“agriculture” 
or “farming” or “agrifood” or “producer” 
or “farm” or “grower” or “farmer” or 
“agricultural”)

1990-2019
Tema 

 (título, abstract, palabras 
clave)

Fuente: elaboración propia

A partir de lo anterior se identificaron varios documentos sobresalientes 
relacionados con el análisis de los sistemas de innovación. Como traba-
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jos referenciales en el estudio de los sistemas destacan las propuestas 
de análisis funcional de Bergek et al. (2008) y de Hekkert & Negro (2009). 
Con la información obtenida se identificaron y enlistaron los pasos me-
todológicos para el estudio de un sistema de innovación agrícola y lue-
go se aplicó el esquema de análisis obtenido a la cadena de valor del 
girasol alto oleico en México. 

Ahora bien, para la obtención de la información referente a la cadena de 
valor del girasol se utilizaron varias estrategias. Primero se recopilaron 
60 documentos referentes al cultivo de girasol en México publicados 
entre 1965 y 2018. En segundo lugar, se recabaron estadísticas agroali-
mentarias de varios repositorios (SIAVI, SIAP y FAOSTAT), con lo cual se 
obtuvieron variables como superficie sembrada, producción, regiones 
productoras, importaciones y exportaciones de la semilla y el aceite de 
girasol. De manera complementaria se realizaron trece entrevistas se-
miestructuradas a actores clave de los diferentes eslabones de la cadena 
de valor. 

La información obtenida del caso del girasol alto oleico se sistematizó 
y analizó siguiendo los pasos metodológicos esbozados. Es de mencio-
narse que la aplicación de los pasos metodológicos en un caso práctico 
permitió hacer adecuaciones al planteamiento inicial. 

3. Resultados
3.1. El soporte teórico 
El énfasis analítico de los sistemas de innovación se centra en dos vi-
siones: la estructural y la funcional. La visión estructural se basa en la 
identificación de los componentes que configuran su arquitectura (ac-
tores, interacciones, instituciones e infraestructura), y tradicionalmen-
te ha sido la más utilizada como fuente de información con relación al 
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éxito o fracaso de un sistema (Bergek et al., 2008; Wieczorek & Hekkert, 
2012). Sin embargo, la literatura científica la considera insuficiente por-
que únicamente capta el aspecto estático de un sistema, lo cual no deja 
suficientes aprendizajes para el desarrollo de políticas. Esto se contra-
pone a la concepción dinámica y cambiante de un sistema en el que se 
acumulan y transforman los componentes estructurales a lo largo del 
tiempo (Hekkert & Negro, 2009; Suurs, 2009). Por otra parte, no existe 
una configuración óptima de un sistema en la que se identifiquen ple-
namente los atributos que los componentes deben tener para generar 
un buen rendimiento. Además, la contribución de un componente es-
tructural particular no se puede evaluar sin reconocer sus efectos en los 
procesos de innovación (Bergek et al., 2008).

En contraste, la visión funcional enfatiza en las actividades que se deben 

llevar a cabo para que un sistema funcione adecuadamente. En los últi-

mos años la visión funcional ha tomado gran relevancia por su atención 

a la naturaleza dinámica del sistema, así como por su capacidad para 

analizar la evolución del mismo y su rendimiento, lo cual posibilita iden-

tificar sus fortalezas y debilidades y tiene aplicación en la formulación 

de políticas (Bergek et al., 2008; Hekkert & Negro, 2009). Ahora bien, la 

literatura científica expone siete funciones del sistema de innovación 

(Bergek et al., 2008; Meijer et al., 2007):

Función 1 - actividades empresariales: son las actividades relacionadas 
con nuevas empresas y con las ya existentes en torno a una tecnología, 
incluida la experimentación. Los emprendedores son muy importantes 
para superar la incertidumbre presente en la etapa inicial en el desarro-
llo de una tecnología.

Función 2 - desarrollo de conocimiento: se refiere a las actividades rela-
cionadas con el aprendizaje sobre los aspectos técnicos, sociales y eco-
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nómicos de una nueva tecnología. Estas actividades son un requisito 
previo para la innovación.

Función 3 - difusión de conocimiento: hace referencia al flujo de infor-
mación referente a la tecnología y los aspectos relacionados con ella. 
Ocurre a través de actividades de red y su despliegue es crucial para 
las decisiones que están tomando los diferentes actores de innovación, 
incluidos la investigación, el gobierno y la competencia. 

Función 4 - orientación de la búsqueda: involucra todas las actividades 
relacionadas con la creación de expectativas, visiones y creencias sobre el 
potencial y futuro de una nueva tecnología e incentivos para su adopción. 
La identificación de oportunidades y la articulación de la demanda deben 
tener suficientes incentivos o presiones para que las empresas busquen 
oportunidades y emprendan inversiones en la nueva tecnología. 

Función 5 - formación de mercado: se refiere a las actividades que po-
sibilitan la creación de un espacio protegido para la nueva tecnología. 
Es posible que los mercados no existan, o estén muy subdesarrollados, 
para una nueva tecnología; por tanto, la nueva tecnología tendrá difi-
cultades para competir con las tecnologías existentes. 

Función 6 - movilización de recursos: incluye todas las actividades 
relacionadas con la movilización de recursos financieros, de capital y 
humanos. En algunos casos, también implica la construcción de infraes-
tructura física y de conocimiento. 

Función 7 - creación de legitimidad: involucra las actividades que con-
tribuyen a que una tecnología forme parte del régimen existente y a que, 
de ser necesario, lo transforme para que la tecnología y sus defensores se 
consideren apropiados y deseables. De esta manera se hace posible movi-
lizar recursos, formar la demanda y empoderar políticamente a los actores. 
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La perspectiva de análisis funcional se ha aplicado y validado principal-

mente en tecnologías de energía renovable y, muy recientemente, en 

el contexto agrícola, principalmente en países desarrollados. Cabe en-

tonces preguntar si este conjunto de funciones es aplicable al contexto 

de un país en desarrollo. La respuesta es afirmativa, pero se considera 

oportuno agregar una función más, a saber, la creación de capacidad 

adaptativa (Edsand, 2017; van Alphen et al., 2008). Al tratarse de países 

en desarrollo, una característica importante de la innovación es el papel 

que ocupan el desarrollo y la acogida de conocimientos generados en 

otros países; por tanto, una actividad indispensable del país receptor es 

la adaptación de estos conocimientos a las condiciones locales. 

Función 8 - creación de capacidad adaptativa: se refiere a las activida-

des que contribuyen a mejorar la capacidad que tiene el sistema para 

recibir una nueva tecnología y adaptarse a las nuevas circunstancias. De 

esta manera, incluye el desarrollo y fortalecimiento de nuevas habili-

dades entre los actores del sistema. Se puede explorar examinando la 

capacidad humana, organizativa e institucional.

La presente propuesta plantea algunos cambios al planteamiento ge-

neral sobre el análisis funcional formulado por Bergek et al. (2008) y 

Hekkert & Negro (2009), principalmente para tecnologías únicas en el 

contexto industrial de países desarrollados. Primero, se amplía el análi-

sis funcional hacia todos los puntos de la cadena de valor, con lo cual es 

posible identificar las interdependencias existentes entre los eslabones 

y sus implicaciones en la innovación (van Welie et al., 2019). Esto es im-

portante pues la deficiencia en un eslabón específico puede influir en la 

funcionalidad general del sistema de innovación. Segundo, se agrega 

una función más, la creación de capacidad adaptativa, pertinente en el 

contexto de los países en desarrollo. 
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3.2. La propuesta de análisis
A la luz de los elementos planteados en el apartado anterior, se propo-
nen los siguientes pasos para el análisis de un sistema de innovación 
agrícola. Si bien los pasos se exponen de manera secuencial para dar 
claridad, su desarrollo en la práctica más bien comprende un proceso 
iterativo (Figura 1). 
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Figura 1. Marco analítico y metodológico de los sistemas de innovación en 
cadenas agroalimentarias
Fuente: elaboración propia

a. Delineación del sistema foco de análisis
 En este paso se define el producto principal de la cadena de valor 

y se hace una identificación inicial de las principales trayectorias 
tecnológicas asociadas. Por tanto, conviene definir de manera preli-
minar el alcance espacial, temporal y tecnológico, si bien a medida 
que la investigación avanza estos se van redefiniendo. 

 El alcance espacial se refiere a definir el área geográfica. El alcance 
temporal incluye la especificación del periodo o periodos que abar-
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ca el estudio del sistema. El alcance tecnológico, por su parte, im-
plica vislumbrar las principales tecnologías y sus trayectorias; sobre 
estas se centrará el análisis.

b. Identificación de componentes estructurales

 Una vez delineado el sistema que será foco de análisis, el segundo 

paso es analizar su estructura. En este punto deben incluirse todos 

los actores, redes, infraestructuras e instituciones que aportan a 

cada uno de los segmentos de la cadena de valor. Los actores son la 

parte operativa de un sistema e incluyen cualquier agente que con-

tribuye con sus capacidades y recursos a la innovación. Por tanto, el 

desarrollo de un sistema depende de la presencia, las habilidades y 

la disposición de los actores (Suurs, 2009).

 Las interacciones se refieren a las relaciones entre actores, institu-

ciones e infraestructura, así como entre componentes estructurales. 

Su desarrollo es importante para el intercambio de conocimientos, 

la transferencia de tecnología y la creación de una visión comparti-

da (Wieczorek & Hekkert, 2012).

 Las instituciones se refieren a las reglas del juego que regulan el 

comportamiento de los actores y que por tanto influyen en la direc-

ción y velocidad de la innovación. Se distinguen dos tipos: las ins-

tituciones formales, que incluyen las reglas codificadas y aplicadas 

por alguna autoridad, y las instituciones informales, que son más 

tácitas y están moldeadas por la interacción colectiva de los acto-

res. Estas últimas, además, se dividen en normativas y cognitivas: 

las reglas normativas son normas y valores sociales con significado 

moral, mientras que las reglas cognitivas pueden considerarse mar-

cos mentales colectivos o paradigmas sociales (Suurs, 2009). 
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 La infraestructura integra tres categorías: la infraestructura física, 
que abarca artefactos, instrumentos, máquinas, carreteras, edifi-
cios, redes de telecomunicaciones, puentes y puertos; la infraes-
tructura del conocimiento, que incluye conocimiento, experiencia, 
know-how e información estratégica y, por último, la infraestructura 
financiera que incluye subsidios, programas financieros, subvencio-
nes y otros (Wieczorek & Hekkert, 2012).

 La identificación de los componentes constituye un primer acerca-
miento y se retroalimenta con la siguiente etapa de análisis.

c. Mapeo de las funciones del sistema de innovación
 En este momento del análisis se determina en qué medida los com-

ponentes estructurales cumplen con las funciones de los sistemas 
de innovación. Para operativizar las funciones varios autores han 
propuesto una serie de indicadores que sirven como guía para el 
analista, pues en la realidad cada función puede cumplirse de dife-
rentes maneras.2,5

 Los indicadores que se muestran en la Tabla 2 se definen a través de 
la identificación de eventos. Un evento es la unidad elemental de 
análisis, se refiere a sucesos internos y externos que acontecen en 
un determinado momento e incluyen a los actores involucrados, lo 
que hicieron y el contenido y los alcances del suceso. De esta mane-
ra los eventos se corresponden con cada una de las funciones.

La información requerida se recopila mediante la revisión de fuentes de 
información secundaria y entrevistando a los actores involucrados en el 
desarrollo del sistema. La recopilación de esta información para el aná-
lisis de las funciones incluye la identificación de componentes estruc-
turales y su contribución al cumplimiento de cada una de las funciones 
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a través del tiempo, así como de influencias externas que habilitan o 
dificultan el proceso de innovación. 

La búsqueda de información se desarrolla como un proceso iterativo, 
recopilando tantos eventos como sea posible, hasta que resulte una 
imagen clara sobre el funcionamiento del sistema y ya no se puedan 
identificar más actores, relaciones y eventos relevantes. Los datos reco-
pilados de las diversas fuentes se triangulan y complementan para ga-
rantizar la fiabilidad de la información. 

Tabla 2. Eventos como indicadores de las funciones del SI 

Función Tipos de eventos

F1. Actividades empresariales
Participación en proyectos de innovación
Inversiones en una nueva tecnología 

F2. Desarrollo del conocimiento
Proyectos de investigación científica
Publicaciones científicas 

F3. Difusión del conocimiento
Actividades de difusión (talleres, cursos, capacitaciones)
Redes de información

F4. Orientación de la búsqueda
Documentos de visión compartida
Acuerdos entre actores
Reclamaciones

F5. Formación de mercado
Desgravaciones fiscales
Regulaciones que afectan directamente ciertos procesos 
de producción

F6. Movilización de recursos
Subsidios
Inversiones públicas y privadas

F7. Creación de legitimidad Presión pública para resolver un problema

F8. Creación de capacidad 
adaptativa

Investigadores/profesionales vigentes relacionados con 
la cadena de valor
Publicaciones científicas
Innovaciones logradas

Fuente: adaptado de Hekkert et al. (2007) y Hekkert & Negro (2009)
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Los eventos identificados se organizan de forma cronológica en una 

base de datos, para lo cual cada evento se clasifica y asigna sistemáti-

camente a una función particular del sistema según corresponda. Este 

proceso se realiza de forma inductiva. El resultado es una secuencia de 

eventos que representan la forma en la que se desarrollan los procesos 

de innovación.

d. Identificación de patrones funcionales y narrativa de las funciones 
 Con la base de datos obtenida se genera una narrativa de los even-

tos más relevantes en la que se ilustra su secuencia y se resaltan las 

circunstancias que posibilitan o impiden la evolución del sistema 

foco de análisis, en términos del cumplimiento y relacionamiento 

de las funciones. Esta narrativa o descripción histórica permite ver 

cómo las funciones se refuerzan o bloquean mutuamente en el 

tiempo, lo que a su vez permite identificar patrones funcionales. Un 

patrón funcional se refiere a la secuencia de funciones que facilitan 

que se produzca la innovación. 

e. Evaluación del funcionamiento del sistema de innovación y pro-
puesta de mejora 

 Hasta este punto el análisis únicamente proporciona información so-

bre la dinámica del sistema, pero no indica de manera directa si el sis-

tema de innovación funciona correctamente o no. Por tanto, una vez 

se ha descrito el estado de cada una de las funciones y se han identi-

ficado patrones funcionales, el analista puede asignar a cada función 

una puntuación para evaluar el rendimiento del sistema. Para ello se 

plantea el uso de una escala de Likert de cinco puntos para evaluar 

cada función en cada eslabón de la cadena, donde: (1) equivale a au-

sencia, (2) débil, (3) moderada, (4) fuerte y (5) muy fuerte (Tabla 3).
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Tabla 3. Evaluación de funciones a través de la cadena de valor 

Funciones
Cadena de valor

Eslabón  
1

Eslabón  
2

Eslabón  
3

Eslabón  
4

Eslabón  
5

F1. Actividades empresariales

F2.  Desarrollo de conocimiento

F3. Difusión de conocimiento a 
través de redes

F4.  Orientación a búsqueda

F5. Formación de mercado 

F6.  Movilización de recursos

F7. Creación de legitimidad 

F8. Creación de capacidad 
adaptativa

Fuente: elaboración propia basada en van Welie et al. (2019) 

Esta evaluación también puede ser hecha o verificada por los principales 
actores del sistema, a quienes se les pueden mostrar los resultados obteni-
dos sobre las actividades realizadas en el tiempo y pedirles que califiquen 
su nivel de satisfacción con el cumplimiento de cada función. Con base 
en los resultados actuales del sistema se identifican factores impulsores 
y detractores, lo cual posibilita especificar mejoras en términos de cómo 
impulsar el desarrollo del sistema para alcanzar un mayor rendimiento.

3.3. Aplicación práctica 
Con el fin de presentar una aplicación práctica se analizó el caso de la 
cadena de valor del girasol alto oleico (para más información consultar 
Torres-Ávila et al., 2021). 

Delineación del sistema foco de análisis: el estudio se centró en la ca-
dena de valor del girasol en México. Dado que es un cultivo que se pue-
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de producir en varias partes del país, el análisis incluyó la escala nacional 
en el periodo de 2008-2019. El alcance tecnológico involucró los geno-
tipos de alto oleico de origen extranjero.

Identificación de los componentes estructurales: debido al uso que 
se da a las semillas para la extracción de aceite, el cultivo de girasol se 
encuentra integrado a una cadena de valor más amplia que incluye di-
ferentes oleaginosas producidas en el país (Figura 2). Sin embargo, la 
producción de girasol no ha destacado como un cultivo comercial y ha 
permanecido con una superficie de producción circunstancial. 
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Fuente: elaboración propia 

Identificación de patrones funcionales y narrativa de las funciones: 
la demanda de productos agroalimentarios con un contenido limitado 
o libres de grasas saturadas y grasas trans por parte de los consumido-
res; las regulaciones que se han implementado en relación con su uso y, 
así, los avances tecnológicos en el mejoramiento de las oleaginosas con 
una mejor composición de ácidos grasos con mejores cualidades fun-
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cionales y nutricionales [F4-Orientación a búsqueda] han conducido a 
la agroindustria alimentaria mundial a la búsqueda de alternativas para 
producir alimentos libres de estas grasas. Esta tendencia no ha sido la 
excepción en México, por lo que la producción de girasol alto oleico se 
vislumbró como una opción y se posibilitó la reactivación del cultivo en 
el país [F5-Formación de mercado]. 

Por lo anterior, varios actores comenzaron a integrarse para impulsar el 
cultivo de girasol alto oleico. Las intervenciones fueron propiciadas ini-
cialmente por la industria de botanas [F1-Actividades empresariales y 
F6-Movilización]. Este cultivo tomó mayor impulso al ser integrado por 
el gobierno como un cultivo de reconversión productiva [F4 -Orienta-
ción a búsqueda], lo cual propició que fuera objeto de varios tipos de 
apoyos económicos y asesoría técnica [F6-Movilización de recursos]. 
Además, otros actores se fueron involucrando en la actividad y su par-
ticipación permitió la adquisición de maquinaria y equipo, así como el 
desarrollo de infraestructura [F6-Movilización de recursos]. 

En algunos estados se iniciaron actividades de validación y transferen-
cia de tecnología para el cultivo a cargo de actores como el Inifap (Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias), las 
Fundaciones Produce, universidades y otros actores [F2-Desarrollo de 
conocimiento y F8-Creación de capacidad adaptativa].

Evaluación del funcionamiento del sistema de innovación y propues-
ta de mejora: si bien el patrón funcional inicial permitió la reactivación 
del cultivo de girasol en varias partes del país, las actividades no han 
sido suficientes para garantizar la sostenibilidad del cultivo. Esta situa-
ción se refleja en la superficie de producción: entre 2009 y 2014 la su-
perficie sembrada pasó de 230 a 15.624 hectáreas; sin embargo, para 
2019 esta superficie tuvo una caída abrupta a tan solo 3.261 hectáreas. 
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Para comprender los resultados obtenidos se evaluaron las funciones 
en los eslabones de la cadena de valor. Dado que se trata de un cultivo 
emergente con una articulación incipiente se eligieron solo los dos esla-
bones que se consideran más importantes (Tabla 4).

Tabla 4. Evaluación de funciones a través de la cadena de valor 

Funciones

Cadena de valor

Producción de 
girasol

Proceso de 
industrialización  

(industria aceitera)

F1. Actividades empresariales Débil Débil

F2. Desarrollo de conocimiento Ausencia Ausencia

F3. Difusión de conocimiento a través de redes Ausencia Ausencia

F4. Orientación a búsqueda Moderada Débil

F5. Formación de mercado Débil Débil

F6. Movilización de recursos Moderada Débil

F7. Creación de legitimidad Moderada Débil

F8. Creación de capacidad adaptativa Débil Débil

Fuente: elaboración propia con base en Torres-Ávila et al. (2021)

A partir de la Tabla 4 se puede concluir que el despliegue de las funcio-
nes ha sido limitado a lo largo de toda la cadena de valor, principalmen-
te en los eslabones de los agricultores y la industria aceitera, donde hay 
una débil articulación. Estas circunstancias se explican por la presencia 
de varios bloqueos que dificultan la generación de círculos virtuosos 
entre las funciones del sistema de innovación.

Desarrollo y difusión de conocimiento y creación de capacidad adapta-
tiva [F2, F3 y F8]: el girasol ha sido un cultivo de baja prioridad dentro de 
los esquemas de investigación en México. Bajo esas circunstancias, la in-
troducción de genotipos importados requirió la validación, adaptación y 
difusión de tecnologías relacionadas con un manejo agronómico adecua-
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do. Sin embargo, estas actividades se han desarrollado de manera muy 
limitada y se han caracterizado por la ausencia de actores orientados al 
desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los agricultores.

Formación de mercado y actividades empresariales [F5 y F1]: las con-
diciones iniciales permitieron que se desarrollara un mercado provisional 
para la semilla de girasol alto oleico orientado a la producción de bota-
nas. No obstante, en términos generales el mercado para la producción 
de aceite de girasol es inmaduro, pues existen varios tipos de aceites bien 
posicionados y más competitivos. Esto hace que la participación de la in-
dustria aceitera sea menor, aun cuando el aceite de girasol posee mejores 
cualidades funcionales y nutricionales que otros aceites oleaginosos.

Movilización de recursos y creación de legitimidad [F6 y F7]: las accio-
nes gubernamentales para promover el cultivo han sido intermitentes e 
inconsistentes. Estas acciones privilegian la generación de resultados a 
corto plazo con impactos reducidos. Además, no existe una presión de-
terminante por parte de la sociedad civil que incentive el uso de grasas 
sanas en la fabricación de alimentos procesados.

4. Consideraciones finales
Se concluye que las ocho funciones ofrecen una comprensión amplia 
sobre: i) el rendimiento del sistema a través de la evaluación de cada 
función, pues en su conjunto ofrecen una medida del rendimiento del 
sistema y ii) la dinámica del sistema de innovación, por medio de la cual 
es posible comprender las determinantes del cambio. Lo anterior a su 
vez permite guiar a quienes formulan políticas y a otros agentes en la 
propuesta de recomendaciones políticas integrales para mejorar el de-
sarrollo de la innovación, a partir de lo cual es posible atender los pun-
tos críticos en este tipo de procesos. 
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Esta propuesta integral de mejora se facilita cuando el análisis funcio-
nal se amplía hacia los eslabones más importantes de las cadenas de 
valor, pues las actividades a realizar dejan de aplicarse a niveles sin-
gulares y de forma aislada y más bien involucran la interdependencia 
existente entre los diferentes segmentos de la cadena en materia de 
innovación. Esto es particularmente importante pues las debilidades 
funcionales pueden tener su origen en una coordinación débil entre 
los eslabones. 
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