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Resumen
Los sistemas territoriales de innovación (STI) requieren  plantearse 
acciones que conduzcan a fortalecer capacidades de los actores lo-
cales a fin de activar sistemas agroalimentarios localizados (SIAL). 
El objetivo de la investigación ha sido evaluar las capacidades para 
la gestión del conocimiento (GC) que pueden condicionar la acti-
vación de los SIAL. Se diseñó un modelo multicriterio y se sometió 
a estimación con expertos, y en su evaluación se empleó un expe-
rimento de elección con el propósito de evaluar las capacidades 
para la GC de actores vinculados a SIAL de cacao de la Provincia 
de Occidente de Boyacá, Colombia. El bajo  desempeño de las ca-
pacidades individuales de reciprocidad, concertación, confianza 
y solidaridad, así como de la comunicación en  cuanto capacidad 
organizativa de las organizaciones de productores ameritan el dise-
ño de acciones dirigidas a su fortalecimiento que conduzcan a la 
activación del SIAL.
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Analysis of Capabilities for the Activation of 
Localized Agri-Food Systems: The Case of 
Cocoa in the Province of Occidente (Boyacá, 
Colombia)

Abstract
The territorial innovation systems (TIS) require proposing ac-
tions that lead to strengthening the capacities of the local actors 
to  activate localized agri-food systems (SYAL). The objective of 
the research has been to evaluate the capabilities for knowledge 
management (KM) that can condition the activation of the SYAL. 
A multi-criteria model was developed and subjected to estimation 
with experts, and in its evaluation a choice experiment was used 
to evaluate the capabilities for the CG stakeholders SYAL of cocoa 
in the western province of Boyacá, Colombia. The low perfor-
mance of individual capabilities for reciprocity, agreement, trust, 
and solidarity, as well as communication as an organizational ca-
pability of producer's organizations, merit the design of actions to 
strengthen them that lead to the activation of the SYAL.

Introducción

Los enfoques de desarrollo endógeno en el desarrollo rural buscan estimular y 
fortalecer las capacidades individuales y colectivas de las comunidades, a fin de 
que aporten al desarrollo de estrategias de vida, coordinar y cooperar en acciones 
colectivas para valorizar los recursos específicos del territorio que contribuyan a 
la competitividad territorial (Sepúlveda et al., 2003).

El análisis de los problemas que enfrentan la agricultura y la alimentación ha 
cobrado fuerza debido a la importancia que estos adquieren en torno a cómo se 
vienen configurando los sistemas alimentarios (Sabourin et al., 2022). Institucio-
nes multilaterales plantean desafíos para transformar sistemas agroalimentarios 
que fomenten la prosperidad rural y logren ser más eficientes, inclusivos, resi-
lientes y sostenibles, con el propósito de aprovechar las nuevas oportunidades 
que permitan aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
(FAO, 2021). Como aceleradores para las intervenciones se plantea reducir las 
compensaciones, el impulso de tecnología e innovaciones a partir de la gestión 
del conocimiento, de acciones encaminadas a fortalecer el capital humano, las 
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instituciones, la gobernanza, la colaboración interdisciplinaria, el desarrollo de 
asociaciones y de acciones colectivas vinculantes (FAO, 2021).

En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (DNP, 2023) para el 
logro de la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación adecuada 
indica que se requiere mejorar la gobernanza y coordinar mecanismos enfocados 
en el diseño, la ejecución y el seguimiento de políticas públicas que aporten a 
la transformación del sector agropecuario y el tránsito hacia una evolución de 
los sistemas agroalimentarios. El desarrollo de cadenas de valor agregado inten-
sivas en innovación y conocimiento resulta ser una prioridad para aumentar la 
dispo nibilidad de alimentos, lograr la diversificación productiva en los territorios 
rurales, favoreciendo la inclusión social, con la esperanza de aportar al cierre de 
brechas rural-urbanas.

Desde el 2017, en Colombia viene consolidándose el Sistema Nacional de 
Ciencia Tecnología e Innovación Agropecuaria (SNIA) (Congreso de la Repú-
blica, Ley 1876 de 2017), y nos preguntamos: ¿las capacidades para la gestión 
social del conocimiento de los actores de los territorios rurales permiten emprender 
acciones colectivas para lograr la activación de sistemas agroalimentarios localiza-
dos? Las instituciones articuladas al SNIA y algunas instituciones de cooperación 
internacional avanzan en el desarrollo de proyectos que buscan promover la inno-
vación y consolidar cadenas alrededor de la producción de cacao en la Provincia 
de Occidente del departamento de Boyacá. El objetivo de esta investigación ha 
sido analizar la importancia de las capacidades de gestión del conocimiento (GC) 
con las que cuentan las organizaciones de productores de cacao de Occidente de 
Boyacá, y estimar su desempeño para la activación del Sistema agroalimentario 
localizado en este territorio.

Antecedentes teóricos y contextuales

Sistemas territoriales de innovación agropecuaria (STI)

La Ley 1876 de 2017 plantea la construcción de los denominados “sistemas 
terri toriales de innovación agropecuaria” (STI), hace parte de la estrategia para 
la gestión del conocimiento, así como herramientas que se  propone para la 
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 dirección de los procesos de extensión agropecuaria en los territorios. Los STI se 
entienden como,

sistemas complejos que favorecen y consolidan relaciones entre diferentes grupos 

de actores tanto públicos como privados, que articulados en redes de conoci-

miento tienen el propósito de incrementar y mejorar las capacidades de apren-

di zaje, gestión de conocimiento agropecuario e innovación abierta que emergen 

en un territorio particular establecido a partir del reconocimiento de interac-

ciones especificas entre sus dimensiones biofísicas, culturales, institucionales, 

 socio económicas, entre otras. (pp. 2-3)

Estos se constituyen en espacios prácticos, en los cuales los procesos de in-
vestigación, formación de capacidades, de aprendizaje interactivo, así como de 
transferencia de tecnología y extensión, establecen dinámicas conjuntas de articu-
lación institucional que concretan, impulsan y consolidan los procesos de ciencia, 
tecnología e innovación en los territorios.

Sistemas agroalimentarios localizados (SIAL)

El enfoque de sistemas agroalimentarios localizados (SIAL) ha mostrado que 
contribuye a enfrentar los nuevos desafíos que impone el actual sistema agroali-
mentario, al igual que al desarrollo de los territorios en los que se localiza la 
producción (Boucher, 2012). Los SIAL fueron definidos por Cirad-SAR (1996) 
como el conjunto,

de organizaciones de producción y servicios asociadas por sus características y 

funcionamiento, a un territorio determinado. El ambiente, los productos, las 

personas, sus instituciones, sus saberes, sus hábitos alimentarios y sus redes de 

relaciones se conjugan en un territorio para producir una forma de organiza-

ción agroalimentaria en un determinado nivel espacial (p. 27).

Requier-Desjardains et al. (2003) los describen como un,

modelo de desarrollo territorial basado en la valorización de los recursos  locales, 

respetuoso del medioambiente, atento a la diversidad y calidad de los productos 



Equidad Desarro. N.º 43 • enero-junio de 2024 • ISSN 1692-7311 • E-ISSN: 2389-8844 

118

Nubia Yolanda Rodríguez Pinzón  •  Yesid Aranda Camacho

agrícolas y alimentarios, preocupado por las dinámicas de desarrollo local y los 

nuevos desafíos del mundo rural (p. 50).

Por su parte, Grass et al. (2016) plantean que permite analizar los vínculos entre 
la producción agroalimentaria y el desarrollo comunitario, lo cual resulta útil para 
comprender las complejas formas de organización territorial y sus vínculos con los 
elementos de tipo material e inmaterial, humano o físico, en las que las relaciones 
de causalidad no resultan ser lineales, sino recursivas y multifactoriales.

Los SIAL involucran recursos específicos, modos y procesos de producción, 
cultura y formas de gobernanza que permiten generar dinámicas relacionales  entre 
los agentes vinculados para el desarrollo de acciones colectivas y la valorización 
de los productos con calidad diferencial ligada al territorio (Requier-Desjardins 
et al., 2003). Para el análisis de SIAL, Boucher y Reyes (2016) proponen tres ejes 
teóricos: 1) la acción colectiva con empoderamiento, 2) el anclaje, y 3) la gober-
nanza territorial, los cuales permiten entender las capacidades y sinergias entre 
actores que coordinan y cooperan para valorizar los productos, los recursos y el 
saber-hacer tradicional.

Gestión del conocimiento 

La GC en los programas de desarrollo se ha reducido casi en forma exclusiva a la  
transferencia del conocimiento científico-técnico, dejando a un lado los conoci-
mientos tácitos de las comunidades rurales. Gertler y Wolfe (2004) plantean la 
necesidad de identificar y emprender procesos de colaboración que conduzcan al 
cambio, fomenten los sistemas de innovación a partir de procesos de aprendizaje 
socialmente organizados en los ámbitos individual, empresarial e institucional. 
Tener la capacidad de saber qué hacer y la disposición para hacerlo demanda co-
nocimientos y habilidades complejas de los distintos actores (Parra, 2010), al igual 
que de capacidades humanas (individuales/del ser) para el desarrollo  autónomo 
(Nussbaum, 2011) y la sociabilidad que condicionan el capital social (Putnam, 
2000), necesarios en el propósito de alcanzar objetivos de las acciones colectivas.

Parra et al. (2021) plantean como desafíos para el sector agropecuario en 
Colombia la necesidad de mejora en los procesos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación (I+D+i) agropecuaria, la transferencia de  conocimiento 
y tecnología, así como el fortalecimiento de la formación y la capacitación del 
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talento humano. La puesta en marcha de STI, en particular por la puesta en 
común de los conocimientos tácitos de los actores locales y su diálogo con el cono-
cimiento técnico-científico, ha dificultado los procesos de transferencia, adopción 
e innovación.

Metodología

El sistema productivo de cacao del occidente de Boyacá

En la Provincia de Occidente de Boyacá, Colombia, se enfrentaron conflictos 
socioeconómicos, asociados tanto a la explotación esmeraldera como a la produc-
ción de cultivos de uso ilícito (Rodríguez Pinzón, 2019). Desde los años noventa, 
la producción de cacao ha sido promovida como una alternativa para la sustitución 
de cultivos, aportando al retorno de actividades productivas agrarias y a generar 
posibilidades de ingreso a la población local (Pineda, 2018), a fin de consolidar la 
paz territorial.

La cadena del cacao de Occidente de Boyacá en su eslabón de la producción 
primaria vincula cerca de 2500 pequeños productores, que cuentan entre 1 y 3 ha 
de cacao, y representa entre el 20% y el 40% de sus ingresos. Los rendimientos 
medios resultan ser bajos (entre 200 y 450 kg/ha), por lo que se requieren cambios 
culturales y técnicos a fin de lograr un ingreso adecuado para los productores  (Perea 
& Charry, 2023). El eslabón del acopio y la comercialización lo realizan cerca de 
veintitrés asociaciones que tienen entre 60 y 150 productores, de las cuales diez 
hacen parte de la organización de segundo nivel Funredagro.

El destino final del cacao seco acopiado en el territorio se dirige en un 80% a los 
centros de acopio de los principales compradores nacionales (Compañía  Nacional 
de Chocolates y Casa Luker), y entre el 15-20% se orienta a Furatena cacao, 
agroindustria transformadora que principalmente exporta el grano. Por otra parte, 
Origen Boyacá compra cacao a cerca de cien productores, el cual se fermenta y 
seca para destinarlo a la exportación en grano.

En la última década, algunos proyectos se han implementado en el territorio en 
búsqueda de consolidar la producción cacaotera, entre estos el Plan departamental 
de extensión agropecuaria 2020-2023 (Gobernación de Boyacá, 2020), DeSIRA 
Clima Loca (Perea & Charry, 2023), o Agroemprende Cacao (Socodevi, 2020).  
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A pesar de que estos proyectos buscan apoyar la transformación productiva alrede-
dor de los sistemas de producción de cacao en el territorio (Figura 1), sus acciones 
se han centrado en el fortalecimiento de capacidades técnicas de los productores, 
con lógicas de transferencia y adopción de innovaciones, sin tener en cuenta ac-
ciones que incorporen el acervo y conocimiento local de los pobladores locales.

Figura 1. Localización de los sistemas productivos de cacao en la Provincia de Occidente  
 de Boyacá

Fuente: Rodríguez Pinzón (2019).
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Las dinámicas territoriales, los fuertes vínculos del producto con el territorio, 
la calidad diferencial del producto y las acciones colectivas orientadas a la valori-
zación del producto (Boucher & Reyes, 2016) dan cuenta de la existencia de un 
SIAL que requiere ser activado (Rodríguez Pinzón, 2019).

Diseño metodológico

El diseño metodológico contempló dos fases. En una primera fase se diseñó un 
modelo de decisión para analizar las capacidades relacionadas con la GC y sus 
criterios, en los ejes analíticos propuestos por el enfoque SIAL, sometido a con-
sulta de expertos para estimar normativamente el peso de importancia relativo a 
cada elemento del modelo. En la segunda fase se consultó a informantes clave 
con el fin de evaluar, desde un escenario positivo, las capacidades de los actores 
vinculados al SIAL de cacao en Occidente de Boyacá, y en suma de los resultados 
se estimaron funciones de utilidad que evidencian el grado de desempeño.

Fase I: modelización, validación y estimación del modelo 
de análisis de capacidades para la activación de los SIAL

Siguiendo los pasos del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), usado para la  solución 
de problemas de decisión en que intervienen múltiples escenarios, actores y cri-
terios (Saaty, 1994), se realizó investigación documental para la modelización del 
problema, el cual cumplió con las características de completitud, representatividad, 
operatividad, no redundancia y minimalidad (Saaty, 1994).

En las capacidades para la GC se incorporaron:

1.  Capacidades individuales, definidas como aspectos del individuo que in-
corporan los saberes, las actitudes, las destrezas, los comportamientos y 
las habilidades para comunicarse con los demás, tomar decisiones, buscar 
información y ser autónomo, destacando la participación, la cooperación, 
la solidaridad, la reciprocidad, la autonomía, la confianza, el liderazgo y la 
capacidad de concertación (Nussbaum, 2011).

2. Capacidades colectivas, entendidas como los vínculos sociales con que 
cuentan los actores del territorio, y que sirven para perseguir objetivos 
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comunes y el trabajo en equipo, entre las que se destacan la capacidad 
gestora, la capacidad decisoria, la capacidad de contextualización, el pen-
samiento estratégico, el pensamiento sistémico, los objetivos compartidos 
y los vínculos sociales (Parra, 2016).

3. Capacidades organizacionales, entendidas como las relaciones que  permiten 
trabajar en equipo para identificar e interpretar la realidad, con el fin de 
aportar al logro de un objetivo común propuesto por los miembros de la 
organización, destacando la resiliencia, los incentivos, la capacidad de comu-
nicación y la innovación local (Dávila, 2013).

Por su parte, para la activación de SIAL se incorporaron criterios relacionados 
con los tres ejes analíticos:

a. La acción colectiva en el territorio, que faculta a los actores de un territorio 
a generar un cambio que les reporte beneficios (Boucher & Reyes, 2016), 
a partir de la cooperación entre actores locales y la participación institucio-
nal (Fournier & Muchnik, 2012), para la activación del SIAL.

b. Vínculo entre calidad del producto y territorio explica la calidad diferencial 
del producto soportado en el uso de recursos específicos para la producción 
local (Fournier & Muchnik, 2012), y el empleo de mecanismos para la di-
ferenciación y agregación de valor al producto local (Grass et al., 2016).

c. Acción colectiva, en la que la proximidad social, la existencia de redes de 
actores, el capital social y la proximidad organizacional (Torres & Larroa, 
2012) son elementos que hacen posible que los actores logren consenso 
sobre objetivos para cooperar y coordinar.

En la validación del modelo se consultó a once expertos (investigadores y 
académicos en temas de sistemas agroalimentarios localizados, desarrollo rural 
territorial, gestión del conocimiento, extensión rural, innovación agropecuaria y 
miembros de la Red SIAL Colombia). Previo a la entrevista se compartió  glosario  
y la representación gráfica del modelo. Se empleó la escala de Saaty (véase la 
tabla 1) para emitir juicios de qué tan importante consideraban los criterios 
relacio nados a cada una de las capacidades para la GC. La consulta se realizó 
entre abril y junio del 2018.
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Figura 2. Representación modelo analítico para evaluar capacidades que inciden en la GC 
con miras a la activación de SIAL
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o Capacidades individuales 

ß  Participación  à
ß  Cooperación  à
ß  Solidaridad  à
ß  Reciprocidad  à
ß  Autonomía  à
ß  Confianza  à
ß  Liderazgo  à

ß  Capacidad de concertación  à

Capacidades colectivas 

ß  Capacidad de contextualización  à
ß  Capacidad gestora  à
ß  Capacidad decisoria  à
ß  Pensamiento estratégico  à
ß  Pensamiento sistémico  à
ß  Objetivos compartidos  à
ß  Vínculos sociales  à

Capacidades organizacionales 

ß  Resiliencia  à
ß  Incentivos  à

ß  Capacidad de comunicación  à
ß  Innovación local  à

Fuente: Rodríguez Pinzón (2019).
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Tabla 1. Escala de Saaty para calificar la importancia relativa de los elementos de la GC

Escala
Intensidad de la 

preferencia
Descripción

1 Igual Ambos elementos comparados son igualmente importantes.

3 Moderada Existe una débil o moderada importancia de uno de los elementos 
comparados sobre el otro.

5 Fuerte Existe una importancia esencial o fuerte de uno de los elementos 
comparados sobre el otro.

7 Muy fuerte o 
demostrada

Existe una importancia muy fuerte o es demostrada de uno de los 
elementos comparados sobre el otro.

9 Extrema Existe una importancia absoluta de uno de los elementos comparados 
sobre el otro.

Fuente: Saaty (1994).

En un segundo momento, en la entrevista se indagó acerca de la importancia 
relativa de cada criterio de las capacidades para la GC que se requería para apor-
tar al logro de cada uno de los elementos de los tres ejes del SIAL, empleando la 
escala presentada en la tabla 2.

Tabla 2. Escala de valoración de la relevancia de capacidades de GC en elementos de los ejes 
del SIAL

Escala Definición

0 El criterio seleccionado de las capacidades para la GC no es importante para la 
característica del SIAL

1 El criterio seleccionado de las capacidades para la GC es levemente importante para la 
característica del SIAL

2 El criterio seleccionado de las capacidades para la GC es medianamente importante para 
la característica del SIAL

3 El criterio seleccionado de las capacidades para la GC es altamente importante para la 
característica del SIAL

4 El criterio seleccionado de las capacidades para la GC es indispensable para la 
característica del SIAL

Fuente: elaboración propia.

Una vez obtenidos los juicios de los expertos para la priorización y la síntesis a 
partir de las preferencias individuales se construyeron matrices de juicios grupales 
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(técnica de AIJ con media geométrica) (Forman & Peniwati, 1998). Se estimaron 
los pesos asociados, primero en el nivel de criterios, y posteriormente en el nivel 
de dimensiones de las capacidades para la GC. Se estimó el vector de proximidad 
(eighen value), previa normalización de los valores de cada celda en la matriz en 
función del valor de la media alcanzada para cada columna, y el valor máximo con 
relación a la fila. En todos los casos se verificó que el índice de consistencia fuera 
menor al 0,1, a fin de garantizar la coherencia. El procedimiento permitió obtener 
la matriz de prioridades con los pesos de importancia local —wL— de cada variable 
de la GC y, tras su normalización, se realizó un rankeo bivariado que permitió 
obtener el peso global —wG—, el cual representa la importancia relativa de cada 
capacidad para la GC (dimensión y criterio) en relación con las características de 
los ejes del SIAL (alternativas de decisión).

Se construyeron diagramas de Pareto estimando el percentil 50, que indica el 
valor bajo el cual los expertos consultados atribuyen la importancia global de cada 
elemento, y que se encuentra en el 50% de las observaciones. Se empleó escala de 
color y conjunto de iconos para establecer los umbrales (límite inferior —0,59— y 
superior —1,35—) de cinco niveles de importancia relativa (baja —0,59 a 0,73—, 
media-baja —0,74 a 0,89—, media —0,90 a 1,01—, media-alta —1,02 a 1,19 —, 
y alta —1,20 a 1,35—), de las variables de la GC en relación con los elementos de 
los ejes del SIAL. El proceso de datos se realizó con el software R.

Fase II: evaluación de capacidades para la GC de actores 
vinculados al SIAL de cacao de la Provincia de Occidente 
de Boyacá

Para evaluar el desempeño de las capacidades de GC se simuló un  experimento 
de elección discreta (DCE), método de obtención de preferencias declaradas am-
pliamente utilizadas en varias disciplinas y que pertenecen a los asociados a la 
teoría de utilidad (Louviere et al., 2010). La herramienta de consulta incorporaba 
varias preguntas directas y sus respuestas correspondían a diferentes compor-
tamientos con descriptores cualitativos que evidenciaban desempeño diferencial 
y asociado a una escala numérica de 1 a 5 (1 correspondía a un bajo desempeño y  
5 un óptimo desempeño). Para establecer el indicador relativo (proxi) a cada 
elemento del modelo se consultó a actores vinculados al SIAL de cacao de Occi-
dente de Boyacá (véase la tabla 3). La conformación de la muestra se realizó por 
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conveniencia, consultando a 64 actores, productores miembros de organizacio-
nes, líderes y miembros de junta directivas de organizaciones, el representante y 
líderes de la organización de segundo nivel, profesionales y asistentes técnicos de 
instituciones de apoyo nacionales e internacionales. Entre diciembre del 2018 y 
febrero del 2019 se realizó la consulta.

En el análisis de datos se agruparon las preferencias por grupos de  consulta: 
1) grupo de miembros de las organizaciones relacionados al SIAL de cacao de 
Occidente de Boyacá; 2) grupo de funcionarios de instituciones de apoyo; y  
3) grupo de todos los consultados. Como indicador de desempeño de cada criterio 
asociado a las capacidades para la GC y su aporte a los elementos de los ejes de 
SIAL, se empleó para cada grupo la moda como medida de tendencia central, la 
más apropiada para grupos en los que los juicios de valor tienen gran diferencia.

Por último, se estimaron funciones de utilidad aditiva, asociadas a un número 
real a cada una de las alternativas o elecciones que se están evaluando, con lo cual 
es posible determinar a partir de estas la brecha que se encuentra entre la situación 
actual y la deseada (Aranda-Camacho, 2015). Para cada grupo de consulta se em-
pleó el peso global —wG— de cada variable de la GC obtenido tras la síntesis del 
modelo sometido a los expertos, y el indicador proxi para cada elemento estimado 
a partir de la preferencia de cada grupo.

En el cálculo de funciones de utilidad, primero se estimó la utilidad parcial,

UpGC(k) = wGij * iij

y luego total,

UT =       UpGC(k)

Las utilidades calculadas expresan el grado de desempeño en relación con las 
capacidades de GC para la activación del SIAL.
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Resultados 

Estimación del modelo de análisis capacidades para la 
gestión del conocimiento en la activación del SIAL

La tabla 4 presenta los pesos locales, los pesos globales y el ranking de pesos  locales 
y globales para las variables de la GC. No se encontraron diferencias  relevantes en 
la parte entera. Existen pequeñas diferencias en la parte decimal de los pesos de 
importancia asociados a cada una de las variables de GC. Se presentan los  pesos 
de importancia de cada variable de la GC y su magnitud en relación con los ele-
mentos de los ejes del SIAL analizados.

Según los expertos, la importancia relativa más alta se asocia a las capa-
cidades individuales (participación, cooperación, solidaridad, reciprocidad, 
autonomía, confianza, liderazgo y capacidad de concertación), principales 
elementos que condicionan el desarrollo de acciones colectivas para la activa-
ción de los SIAL y condicionan la configuración de redes, el capital social y las 
proximidades sociales y organizacionales entre los agentes que se vinculan en 
un territorio a las diversas funciones de un SIAL.

Desempeño de las capacidades de GC para la activación 
del SIAL de cacao de Occidente de Boyacá según 
funciones de utilidad 

La tabla 5 presenta el peso global —wG— otorgado por los expertos consul tados (a),  
el valor del indicador para cada elemento del modelo por parte de los actores 
vinculados al SIAL de cacao de Occidente de Boyacá (b), la descripción del indi-
cador de acuerdo con la elección más frecuente de los consultados (c), la máxima 
utilidad posible a alcanzar para cada criterio y dimensión de la GC para la activa-
ción del SIAL (d) y la utilidad parcial estimada para cada criterio y dimensión del 
modelo analítico (e).
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Figura 3. Desempeño de capacidades para grupos de consulta

 a) Utilidad total a nivel de capacidades b) Utilidad parcial capacidades individuales

 c) Utilidad parcial capacidades colectivas d) Utilidad parcial capacidades organizativas

b) Capacidades Individuales: Reciprocidad -R-, solidaridad -S-, confianza -C-, cooperación -Co-,  liderazgo 
-L-, participación -P-, capacidad de concertación -CC-, autonomía -A-. 

c) Capacidades Colectivas: objetivos compartidos -OC-, capacidad de gestión -CG-, capacidad de contex-
tualización -CCx-, capacidad decisoria -CD-, pensamiento estratégico -PE-, pensamiento sistémico -PS-, 
vínculos sociales -VS-.

d) Capacidades Organizativas: incentivos -I-, capacidad de comunicación -CCm-, innovación Local -IL-, 
resiliencia -Re-

Fuente: Rodríguez Pinzón (2019).

El cálculo de funciones de utilidad permitió determinar que la mayor brecha 
identificada se relaciona con las capacidades individuales para la GC incorporadas 
en el modelo (véase la figura 3). La figura 4 presenta los resultados de la utilidad 
parcial estimada para los principales criterios relacionados con las capacidades y 
cómo estas inciden en los elementos del eje de acción colectiva en los SIAL.
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Figura 4. Utilidad de capacidades más importantes para la acción colectiva en el SIAL

Capacidades Individuales: Reciprocidad -R-, solidaridad -S-, confianza -C-, cooperación -Co-,  liderazgo 
-L-, participación -P-, capacidad de concertación -CC-, autonomía -A-; Capacidades Organizativas: 
capacidad de comunicación -CCm- 

Fuente: Rodríguez Pinzón (2019).

Las capacidades individuales relacionadas con los criterios de reciprocidad, 
solidaridad y confianza son suceptibles de mejora en su desempeño para fortalecer 
las proximidades sociales. A fin de mejorar el desempeño de las redes de actores 
se requiere el fortalecimiento de la cooperación, el liderazgo, la autonomía y la 
comunicación. De otra parte, las proximidades organizativas como característica 
que facilita la acción colectiva pueden verse limitadas por el bajo desempeño 
relativo relacionado con la autonomía, la solidaridad y la confianza.

El bajo grado de desempeño relativo de las capacidades destacadas puede estar 
condicionando la configuración de un adecuado capital social, condición nece-
saria para el desarrollo de acciones colectivas funcionales que conduzcan a la 
activación del SIAL de Occidente de Boyacá.
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Discusión

Importancia relativa de las capacidades para la gestión del 
conocimiento

Se detectó que el 20% de las variables de GC más relevantes para la activación 
de los SIAL corresponde a cinco criterios, cuatro de ellos relacionados con las 
capacidades individuales (reciprocidad, capacidad de concertación, confianza y 
solidaridad), y uno a las capacidades organizativas (capacidad de comunicación). 
Los criterios de la GC que pertenecen al grupo de capacidades individuales tie-
nen alta importancia en los elementos del eje de acción colectiva en los SIAL, en 
especial para el capital social y las redes de actores; mientras que con respecto a 
las proximidades social y organizacional presentan un valor medio alto de impor-
tancia; el anterior hallazgo es consistente con lo planteado por Boucher y Reyes 
(2016) al considerarse que “la acción colectiva refuerza la proximidad y favorece 
el desarrollo de una confianza organizacional básica para aumentar la coordina-
ción y cooperación entre actores e instituciones” (p. 19).

El valor medio alto estimado para las variables relacionadas con las capaci-
dades colectivas y organizativas son elementos a tener en cuenta para el éxito 
de la acción colectiva en los SIAL, lo que podría condicionar la operación de 
redes de actores, la configuración de un adecuado capital social y el aprove-
chamiento de proximidades organizacionales (Gómez et al., 2020).

Los criterios relacionados con las capacidades individuales son a los que mayor 
importancia e influencia atribuyen los expertos para lograr incidir en la activación 
de los SIAL. Estos se relacionan con aspectos del individuo tales como saberes, 
actitudes, destrezas, comportamientos y habilidades que permiten comunicarse 
con los demás, tomar decisiones, buscar información y ser autónomos; fortalecer 
dichas capacidades que soportan la existencia de adecuados vínculos humanos 
resulta fundamental para la búsqueda de un desarrollo colectivo (Cardona, 2006).
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Desempeño de capacidades de gestión del conocimiento 
para la activación del SIAL de cacao de Occidente de 
Boyacá

La mejora de las capacidades individuales resulta ser un desafío para que los ac-
tores del territorio logren coordinar y cooperar de cara a la activación del SIAL. 
Tradicionalmente, las instituciones de apoyo ejecutan proyectos alrededor del 
sistema productivo en el territorio, sin llegar a incorporar acciones concretas que 
busquen subsanar las debilidades relacionadas con las capacidades individuales 
de los productores, siendo necesario reconsiderar, principalmente en la defini-
ción de objetivos, el diseño y la planificación de actividades que se trazan para 
proyectos de I+D+i en relación con el cacao en el territorio.

Usualmente, los proyectos que se ejecutan con productores agrarios privilegian 
el desarrollo de actividades orientadas a la transferencia de conocimientos, los cua-
les buscan la adopción de innovaciones extra locales, o el desarrollo de acciones 
que buscan fundamentalmente la formalización de las organizaciones locales, así 
como que estas adquieran competencias administrativas y capacidades de gestión. 

Inadecuados niveles en las capacidades individuales/humanas pueden condi-
cionar la eficaz comunicación que se requiere en escenarios de cooperación entre 
las organizaciones. Parra (2016) afirma que el conocimiento es la base del saber 
“qué hacer”, pero este elemento por sí solo no puede articularse a las dinámicas 
comunicacionales y sociales; se requiere contar con capacidades humanas, ex-
periencia del saber “ser”, que permiten a los actores aprender “a hacer”, a fin de 
asegurar la reinterpretación de la realidad y generar nuevas formas de pensamiento 
encaminadas al desarrollo social como factor dinamizador de las comunidades 
rurales, aspecto fundamental a intervenir, más aún si lo que se pretende es lograr 
consolidar sistemas regionales de innovación (Gordon, 2006).

La baja sostenibilidad en el tiempo de las iniciativas emprendedoras y el 
fracaso de las organizaciones de productores agrarios, en parte se asocia a que 
en las intervenciones que se realizan no se incorporan acciones específicas 
orientadas al fortalecimiento de capacidades individuales, necesarias para 
hacer funcionales acciones colectivas que se trazan para las organizaciones 
(Gómez et al., 2020). 

La base del capital social de las organizaciones que configuran el SIAL en 
el territorio analizado presentan rupturas de índole social, principalmente rela-
cionadas con las capacidades individuales que han sido afectadas por el intenso  
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conflicto que tras décadas vivió este territorio. Tal como lo plantean Perry et al. 
(2011), resulta necesario “[…] resolver los problemas de fondo asociados al me-
joramiento de capacidades, el desarrollo de capital social y humano y el acceso a 
factores de producción” (p. 378).

Los actores locales consultados concuerdan en que el bajo capital social y la 
dificultad para establecer redes de actores se encuentran condicionados por ruptu-
ras relacionadas con la reciprocidad, la confianza, la cooperación, el liderazgo, la 
participación, la autonomía y la capacidad de comunicación; todos estos se consti-
tuyen en elementos que condicionan el logro de acciones colectivas orientadas a la 
constitución y consolidación de organizaciones que sean sostenibles en el tiempo, 
y que emprendan acciones para alcanzar objetivos colectivos, como puede ser la 
búsqueda de signos distintivos de la calidad para diferenciar el producto (Aranda 
Camacho, 2015).

Desafíos para el fortalecimiento de capacidades y la 
consolidación de STI como apoyo para la activación del 
SIAL de cacao de Occidente de Boyacá

Los STI propuestos en Colombia son visionados como escenarios oportunos para 
que en los territorios se desarrollen procesos de innovación dirigidos a mejorar 
la productividad, la competitividad y la sostenibilidad del sector agropecuario. 
En su operativización, la consolidación de relaciones entre diferentes grupos de 
actores que constituyen redes de conocimiento, requiere de capacidades para la 
gestión social del conocimiento que conduzcan a generar entornos de innova-
ción participativa (Cuellar-Gálvez et al., 2018). La puesta en marcha de STI en 
el país se ha visto condicionada por la falta de lazos de confianza y cooperación 
entre los diversos actores y grupos de interés para la adopción de tecnología y 
difusión en redes de innovación (Ramírez et al., 2020).

En el caso analizado, hasta el momento la puesta en marcha de un STI ha sido 
direccionado principalmente por actores institucionales, quienes determinan las 
acciones que se implementan en el territorio para la promoción y consolidación 
de la actividad cacaocultura. Esta situación puede estar constituyéndose en un 
freno que impide alcanzar el desarrollo, a generar dependencia, alimentar expec-
tativas y falsificar los resultados (Machado et al., 2013), afectando el desarrollo 
de adecuadas sinergias y relaciones que se requieren entre los actores locales, sus 
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organizaciones y las instituciones, condicionado 
por la confianza grupal y la participación efectiva 
en acciones que se requieren para la activación 
del SIAL.

Fomentar modelos de desarrollo en los que 
se trascienda de modelos lineales, en los que el 
flujo de conocimientos van desde los investigado-
res o profesionales de instituciones de apoyo a los 
productores, y se transite hacia modelos de exten-
sión de tipo dialógico, en los que se reconozca la 
importancia de las capacidades humanas y el cono-
cimiento de los actores locales, resulta ser el desafío 
para el caso analizado que conduzca a la creación 
y puesta en marcha de un sistema territorial de in-
novación, basado en la participación de los actores 
locales, a fin de plantear objetivos vinculantes para 
el desarrollo de acciones colectivas organizadas 
que aporten a la gestión de la información y del 
conocimiento.

En tal sentido, Machado (2000) plantea que 
la gestión de información y conocimiento se en-
cuentra sujeta a aspectos sociales, referentes a las 
capacidades del factor humano, a las dinámicas 
del entorno y la interacción con otros agentes y 
códigos culturales particulares en cada territorio; 
como consecuencia, identificar y potencializar 
el conjunto de capitales intangibles, como, por 
ejemplo, el conocimiento científico y el saber ha-
cer local, que en la práctica son poco estimulados 
y gestionados como motor del desarrollo territorial 
(Zambrano et al., 2013), requiere de interven-
ciones efectivas que conduzca a fomentar desde 
edades tempranas valores, principios y habilidades 
que incidan en la mejora de capacidades humanas 
y para la sociabilidad.

“Fomentar 
modelos de 
desarrollo en los 
que se trascienda 
de modelos 
lineales, en los 
que el flujo de 
conocimientos 
van desde los 
investigadores 
o profesionales 
de instituciones 
de apoyo a los 
productores, y 
se transite hacia 
modelos de 
extensión de tipo 
dialógico, en los 
que se reconozca 
la importancia de 
las capacidades 
humanas y el 
conocimiento 
de los actores 
locales, resulta 
ser el desafío para 
el caso analizado 
que conduzca a la 
creación y puesta 
en marcha de un 
sistema territorial 
de innovación, 
basado en la 
participación de 
los actores locales”.
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Conclusiones

El modelo multicriterio diseñado para analizar la importancia relativa de las 
capacidades que inciden en la gestión del conocimiento y que condicionan  
la activación del SIAL ha resultado oportuno tras la validación con expertos, de 
manera que permite emplearlo para establecer, desde un escenario normativo, 
la importancia relativa que adquieren las capacidades individuales, colectivas y 
organizativas en la gestión del conocimiento de cara a la activación del SIAL de 
cacao de Occidente de Boyacá.

Las capacidades individuales han resultado ser las que mayor peso tienen en 
la gestión del conocimiento en los procesos de activación del SIAL, destacando la 
reciprocidad, la concertación, la confianza y la solidaridad, al igual que la capaci-
dad organizacional de comunicación.

En la evaluación del desempeño, empleando para ello el cálculo de funciones 
de utilidad que permite establecer el desempeño actual frente al máximo posible 
a alcanzar para cada una de las capacidades para la GC, se ha determinado que 
las capacidades individuales resultan fundamentales en el desarrollo de accio-
nes colectivas para la activación del SIAL. Este resultado llama la atención con 
miras al desafío que hoy día se enfrenta en el país para la consolidación de los 
sistemas territoriales de innovación agropecuaria, en el que las redes de actores e 
instituciones que los configuran deben prestar mayor atención a lograr incorporar 
acciones que conduzcan a fortalecer capacidades humanas y para la sociabilidad, 
las cuales se requieren en el propósito de avanzar en acciones colectivas sosteni-
bles que permitan la activación del SIAL.

La reciprocidad ha sido considerada la capacidad humana más importante tras 
la estimación del modelo (a pesar de ello, esta capacidad es la que presenta utilidad 
más baja); por lo anterior, resulta importante dirigir los programas y proyectos a 
fortalecer el tejido social de los cacaoteros del territorio, principalmente buscando 
que estos sean capaces de concertar para la definición de objetivos mutuamente 
beneficiosos y contextualizados, y con ello lograr el compromiso para el cumpli-
miento de los acuerdos que en la actualidad condicionan la activación del SIAL.

De cara a implementar STI en Colombia, resulta imperativo que en la plani-
ficación de acciones se incorporen acciones concretas dirigidas al fortalecimiento 
de capacidades individuales, en especial a fortalecer la confianza entre actores 
locales y de estos con las instituciones de apoyo, las cuales han resultado ser las 
que menor desempeño evidenciaron tras el cálculo de funciones de utilidad en el 
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caso analizado; garantizar que los diferentes proyectos que se planifican y ejecutan 
incluyan actividades en tal sentido resulta determinante para una adecuada ges-
tión social del conocimiento que aporte a la activación y sostenibilidad del SIAL 
en el territorio.
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