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PreSentaCión 

El Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería -Centro 
Fondap CRHIAM- está trabajando en el tema de “Seguridad Hídrica”, 
entendida como la “capacidad de una población para resguardar el 
acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable 
para el sustento, bienestar y desarrollo socioeconómico sostenibles; para 
asegurar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y 
los desastres relacionados con ella, y para preservar los ecosistemas, en 
un clima de paz y estabilidad política” (ONU-Agua, 2013).

La “Serie Comunicacional CRHIAM” tiene como objetivo potenciar temas 
desde una mirada interdisciplinaria, con la finalidad de difundirlos a los 
tomadores de decisiones públicos, privados y a la comunidad general. 
Estos textos surgen como un espacio de colaboración colectiva entre 
diversos investigadores ligados al CRHIAM como un medio para informar 
y transmitir las evidencias de la investigación relacionada a la gestión del 
recurso hídrico.

Con palabras sencillas, esta serie busca ser un relato entendible por todos 
y todas, en el que se exponen los estudios, conocimiento y experiencias 
más recientes para aportar a la seguridad hídrica de los ecosistemas, 
comunidades y sectores productivos. Agradecemos el esfuerzo realizado 
por nuestras y nuestros investigadores, quienes han trabajado de forma 
mancomunada y han puesto al servicio de la comunidad sus investigaciones 
para aportar de forma activa en la búsqueda de soluciones para contribuir 
a la generación de una política hídrica acorde a las necesidades del país.

Dra. Gladys Vidal
Directora de CRHIAM

Serie ComuniCaCional CrHiam
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Eco-innovación en el sector agrícola chileno y sus determinantes

reSumen

Los principales determinantes de la eco-innovación en empresas agrí-
colas chilenas son el ahorro de costos, la adquisición de conocimiento 
externo, los factores de mercado y el tamaño de las empresas. Aunque 
las empresas la perciben como una oportunidad para reducir costos, las 
limitaciones financieras siguen siendo un obstáculo importante. Por otro 
lado, los factores regulatorios tienen un impacto limitado, lo que resalta la 
necesidad de mejorar la distribución y accesibilidad de los recursos públi-
cos para incentivar estas prácticas.

Para fomentar la eco-innovación, es clave mejorar el acceso a financia-
miento público, apoyar a las Pymes, expandir el mercado y promover in-
novaciones más allá de la I+D. También se requiere fortalecer el marco 
regulatorio, facilitar la colaboración entre actores y mejorar la difusión del 
conocimiento. Además, futuras investigaciones deberían centrarse en 
analizar el impacto del cambio climático en la eco-innovación y en iden-
tificar la mejor combinación de políticas públicas e instituciones para su 
fomento. Con estos esfuerzos, se busca generar un entorno favorable para 
reducir el impacto ambiental de la agroindustria chilena y mitigar los efec-
tos del cambio climático.
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introduCCión

Chile es un país en vías de desarrollo que se caracteriza por una tremenda 
dependencia de los sectores extractivos de materias primas, incluyendo la 
minería, el sector forestal y la agricultura. 

La agricultura es una actividad extractiva que genera un impacto medioam-
biental directo al entorno, y a la vez es afectada en forma importante por 
el cambio climático, por lo que lograr que su realización se desarrolle de 
manera sustentable, tiene una importancia crítica tanto para la seguridad 
alimentaria como para el crecimiento y posterior desarrollo económico del 
país. Esto cobra especial relevancia al considerar los diversos y complejos 
desafíos medioambientales derivados del cambio climático acelerado y 
del calentamiento global.

En el caso particular de Chile, la agricultura se ha visto fuertemente gol-
peada por una duradera situación de estrés hídrico, que se ha manifestado 
mediante intensas sequías, insertas dentro de un proceso de desertifica-
ción de la zona central. Este fenómeno se ha traducido en una disminución 
de la tierra utilizable para actividades agrícolas. Al mismo tiempo, graves 
inundaciones, generadas en parte por una disminución de la capacidad 
de absorción de agua por parte de la tierra, han impactado directamente a 
la actividad productiva. Por otra parte, la actividad también ha contribuido 
a impactos negativos en el medio ambiente, a través de alteraciones del 
suelo y agua, excesiva presión sobre aguas superficiales y subterráneas, 
generación de residuos dañinos, etc.  

Una de las alternativas para aspirar a una agricultura sustentable es la eco-
innovación, que corresponde a aquella innovación que reduce el impacto 
ambiental. Mediante este camino, es factible imaginar que las empresas 
que realicen esta actividad productiva la ejecuten de manera más eficien-
te, lo que debiese traducirse en un mayor resguardo del medioambiente 
y de la calidad de vida de las sociedades y comunidades que habiten en 
las zonas de operaciones, así como en un aumento de la productividad.
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Teniendo estos elementos en consideración, el objetivo de este informe 
es proveer a las partes interesadas (Estado, empresas privadas, comuni-
dades, tomadores de decisiones, entre otras) de información de relevancia 
en el ámbito de la eco-innovación en el rubro de la agricultura. En particu-
lar, este informe contempla identificar, a partir de diversos estudios cien-
tíficos, los principales factores impulsores y obstaculizadores para la eco-
innovación, así como las tendencias que se han observado para el caso 
chileno. De igual forma, se ofrecen algunas sugerencias con miras a au-
mentar el potencial de eco-innovación para la industria agrícola de Chile.

En específico, se destaca el efecto positivo de elementos tales como el 
ahorro de costos, los factores de mercado y el tamaño de las empresas, 
sobre la eco-innovación en la agricultura chilena. Asimismo, se analiza el 
rol de los factores regulatorios y su reducido impacto en cuanto a prácti-
cas eco-innovadoras en la agroindustria local. Respecto del uso del agua, 
en particular, se destaca el rol positivo que tienen las iniciativas relaciona-
das con un uso más eficiente de los escasos recursos hídricos, así como 
mejores y más eficientes técnicas de irrigación. También la expansión de 
las áreas de irrigación, acompañadas del uso sustentable del agua, po-
drían ayudar a hacer frente de manera efectiva a la crisis por estrés hídrico, 
promoviendo y asegurando la seguridad hídrica del país.

La eco-innovación ha sido ampliamente estudiada en el sector manu-
facturero en países desarrollados, pero no ha recibido tal tratamiento en 
industrias como la agrícola, ni en países en vías de desarrollo como Chi-
le. Por lo mismo, esta serie reviste de la utilidad de entregar información 
técnico-científica de una temática de relevancia práctica para la producti-
vidad de las empresas, el medioambiente, y la economía, que no ha sido 
revisada anteriormente a cabalidad para casos como el de la agroindustria 
chilena. 
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ConteXto de la agriCultura CHilena

Chile es un país en vías de desarrollo que se caracteriza por un alto pre-
dominio de actividades extractivas de commodities o materias primas, en 
industrias tales como la forestal, minera, pesquera, pecuaria, y agrícola. 
Por consiguiente, Chile depende fuertemente de sus recursos naturales, 
de la disponibilidad de los mismos, y de su extracción y explotación eficaz 
y eficiente (Figueroa y Calfucura, 2003; Calzadilla et al., 2013).

Debido a la naturaleza de las actividades económicas predominantes, es 
posible declarar que se trata de una economía sensible, vulnerable y de-
pendiente en términos medioambientales, especialmente considerando 
los efectos adversos derivados del cambio climático y del calentamiento 
global. De igual forma, las industrias primarias de la economía chilena, in-
cluyendo la agricultura, generan un impacto significativo a nivel medioam-
biental (Figueroa y Calfucura, 2003). 

En los últimos años, Chile ha atravesado numerosos hitos climatológicos 
relacionados con el cambio climático y al calentamiento global. El país ha 
debido enfrentar una serie de desafíos, algunos asociados al estrés hídri-
co (Fernández et al., 2023), otros a cambios en el uso del suelo y, en ge-
neral, al desarrollo de procesos productivos sustentables. Estos desafíos 
han sido especialmente patentes en sectores tales como la agroindustria, 
principalmente debido a la escasez hídrica y a la necesidad de desarrollar 
o implementar métodos de producción sustentables.

Por lo anterior, la urgencia de lograr una industria agrícola sustentable es 
fundamental tanto para la seguridad alimentaria del país, como para su 
crecimiento y posterior desarrollo económico. Asimismo, el esfuerzo por 
alcanzar este tipo de objetivos se volvió aún más patente a partir del año 
2015, con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, 
por parte de todos los Estados miembros de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU). Por ello, la innovación con miras al desarrollo de la 
actividad de forma sustentable se hace patente. 

En relación con la innovación en términos generales, Chile se ubica en el 
puesto 52 de 132 economías a nivel global, según el Índice Global de Inno-
vación del año 2023, y de acuerdo a la Figura 1, alcanza el puesto 35 entre 
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Figura 1. 

Índice Global de Innovación de Chile entre países de OCDE, 2023.
Fuente: Elaboración propia con datos de WIPO (2023). 

los 38 países de la OCDE, solo superando a México, Colombia y Costa Rica 
(WIPO, 2023). Esto denota un tremendo desafío para el país, y si se trata de 
eco-innovación, el desafío es aún mayor. 

Por lo anterior, para potenciar la eco-innovación en el sector, es relevante 
identificar los principales determinantes de la misma, así como el rol que 
cumplen las instituciones. En este sentido, el gobierno de Chile juega un 
rol importante en cuanto a la promoción de la innovación y en particular 
de la eco-innovación mediante el diseño y promulgación de políticas pú-
blicas, regulaciones y apoyo financiero a iniciativas asociadas a este ob-
jetivo. Así, instancias tales como los Proyectos de Innovación de Interés 
Privado para la Agricultura, en el marco de los Programas de Investigación 
Asociativa (PIA) o el diseño, desarrollo y promoción de la Estrategia de 
Sustentabilidad para la Industria Agroalimentaria, tienen una importancia 
vital y un tremendo potencial de impacto en cuanto al fomento de la eco-
innovación en la agricultura nacional.

Índice Global de Innovación 2023 - Países OCDE
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Por consiguiente, la eco-innovación es esencial para el desarrollo de una 
agroindustria sustentable, la que a su vez reviste de una importancia fun-
damental para la seguridad alimentaria de un Estado y, dependiendo del 
modelo de desarrollo, para su crecimiento y posterior desarrollo económi-
co (Blakeney, 2022). Todos estos elementos dan muestra de la importancia 
y urgencia que el desarrollo de la eco-innovación reviste para el Estado de 
Chile, siendo ésta una estrategia clave para la resiliencia futura en mate-
rias alimentarias, económicas y en general, de desarrollo y calidad de vida. 

Un adecuado entendimiento de los determinantes de la eco-innovación 
permitiría que las diversas partes interesadas en las operaciones de las 
empresas de la agroindustria (stakeholders) desarrollen estrategias que 
promuevan la agricultura sustentable, haciendo frente a los complejos de-
safíos medioambientales del país.

eCo-innovaCión: ¿en QuÉ ConSiSte?

La eco-innovación está relacionada con la manera en la que las empresas 
desarrollan y aplican nuevos productos, procesos, cambios organizacio-
nales y estrategias de marketing que se traduzcan en reducciones consi-
derables al impacto ambiental de sus operaciones y actividades extracti-
vas o productivas. En términos conceptuales, puede ser entendida como 
la producción, asimilación o explotación de un producto, proceso pro-
ductivo, servicio o gestión o método de negocios, que sea novedoso para 
la organización que la está desarrollando o adoptando, lo que se traduce 
en una disminución del riesgo medioambiental, de la contaminación y de 
otros impactos negativos del uso de recursos (incluyendo la energía), a lo 
largo del ciclo de vida de la empresa, al ser comparado con alternativas 
plausibles y relevantes (Kemp y Pearson, 2007).

Dependiendo de su naturaleza, los distintos esfuerzos eco-innovadores 
llevados a cabo por las empresas pueden clasificarse de distintas mane-
ras. Para los efectos de este informe, las actividades eco-innovadoras se-
rán clasificadas en eco-innovación en los productos o bien eco-innovación 
en los procesos (MINCIENCIA, 2021):
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a) Eco-innovación en los productos: Dice relación con el desarrollo de 
nuevos productos o servicios, o bien con mejoras de los ya existentes y 
que permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

b) Eco-innovación en los procesos: Dice relación con las innovaciones en 
lo que respecta a los procesos extractivos y productivos de la empresa 
en cuestión, sea mediante la generación de nuevos procesos o a través 
de la optimización de los procesos ya existentes, de tal manera de re-
ducir el impacto en el ambiente.

Sin perjuicio de la naturaleza de la eco-innovación llevada a cabo por las 
empresas, lo relevante es que éstas deben estar dirigidas hacia la dismi-
nución del impacto ambiental derivado de las operaciones regulares de la 
organización. Asimismo, la eco-innovación juega un rol fundamental en el 
proceso de transición hacia una economía sustentable, tanto a nivel em-
presa, industria, mercado y/o economía. Mediante este tipo de prácticas, 
las empresas pueden asegurarse el cumplimiento de la normativa am-
biental vigente, al mismo tiempo que les permite obtener ventajas compe-
titivas asociadas a la satisfacción de demandas incrementales de parte de 
la ciudadanía, por productos y servicios medioambientalmente amigables.

¿CuÁleS Son loS determinanteS de la eCo-innovaCión?

Los diversos estudios que han sido realizados en torno a esta temática han 
identificado una serie de factores que inciden en la adopción de prácticas 
eco-innovadoras por parte de las empresas. Muchos de ellos coinciden 
con los factores asociados a la innovación general, pero algunos se des-
tacan en forma particular. 

En general, los factores que aceleran la eco-innovación se pueden clasi-
ficar en cuatro categorías: i) factores tecnológicos (o del lado de la oferta); 
ii) factores de mercado (o del lado de la demanda); iii) factores regulatorios 
o de políticas públicas; y iv) factores específicos de la empresa (Rennings, 
2000; Horbach, 2008; Liao y Liu, 2021).
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A continuación, se entrega una lista de los distintos elementos que han 
demostrado tener un efecto acelerador de la eco-innovación a nivel em-
presarial. No obstante, es importante destacar que la mayor parte de los 
estudios corresponde a países desarrollados y al sector manufacturero.

1) Factores tecnológicos: 
Relacionados con la oferta, usualmente asociados con las capacidades y 
los recursos internos de las empresas. Entre estos se incluyen:
a) Actividades de I+D: Los esfuerzos de I+D son cruciales para la 

generación de nuevo conocimiento y de nuevas tecnologías en el 
mundo empresarial.

b) Actividades no asociadas a I+D: Se refiere a la transferencia tecnológica 
mediante la incorporación de nuevas maquinarias, la adopción de 
nuevos softwares y la adquisición de patentes (Pagés, 2010; Sanni; 
2018; Fernández et al., 2021).

c) Desarrollo de redes y cooperación: Relacionado con la colaboración 
con otras entidades empresariales, pero también con universidades o 
centros de conocimiento y con instituciones de investigación científica 
(De Marchi, 2012; del Río et al., 2016; Zubeltzu-Jaka et al., 2018).

d) Innovación organizacional: Vinculada con la implementación de 
nuevas prácticas de negocios y nuevos métodos de organización del 
trabajo por parte de las empresas (Horbach, 2008; Horbach, 2016; 
Sanni, 2018).

e) Medidas de ahorro de costos: Asociada a la adopción de tecnologías 
verdes o más limpias, lo que se traduce en una reducción de costos 
para la empresa (Horbach, 2008; Horbach et al., 2012; Biscione et al., 
2021).

f) Experiencia pasada en innovación: Vinculada con el hecho que 
empresas que hayan realizado esfuerzos innovadores en el pasado, 
tienen una mayor probabilidad de realizar actividades de eco-
innovación (Horbach, 2008; De Marchi, 2012). 

2) Factores de mercado: 
Vinculados con la demanda que incentiva a las empresas a innovar. Entre 
ellos se reconocen:
a) Concientización y presión de los clientes: Relacionado con el aumen-

to en la demanda por más productos sustentables por parte de los 
consumidores (Horbach, 2008; Biscione et al., 2021; Liao y Liu, 2021).
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b) Participación de mercado y competitividad: Asociada con un 
aumento en la participación de mercado por parte de una empresa 
y por consiguiente, en su grado de competitividad (Fernández et al., 
2021; Martínez-Azúa y Sama-Berrocal, 2022).

c) Conducta exportadora: Relacionada con la manera en la que las 
empresas acceden a nuevos mercados y por lo mismo, aumentan sus 
ganancias (Pinget et al., 2015; Peñasco et al., 2017).

3) Factores regulatorios o de políticas públicas: 
Están vinculados con el efecto que distintos arreglos a nivel institucional 
pueden tener sobre los ambientes corporativos, haciéndolos más 
conducentes a la eco-innovación. Es posible incluir:
a) Regulaciones medioambientales: Asociadas con leyes y regulaciones 

que imponen mandatos a las empresas o que fomentan la protección 
medioambiental (Hojnik y Ruzzier, 2016). 

b) Políticas públicas: Vinculadas con diversas iniciativas institucionales 
para fomentar actitudes eco-innovadoras mediante herramientas 
tales como subsidios, descuentos impositivos y financiamiento público 
(Horbach, 2008; Peñasco et al., 2017; Zubeltzu-Jaka et al., 2018).

4) Factores específicos de las empresas: 

Son aquellas características inherentes a cada organización, que 
pueden influenciar su propensión a adoptar actitudes o estrategias eco-
innovadoras. Entre ellas se destacan:
a) Tamaño de la empresa: Sin perjuicio del parámetro utilizado para 

evaluar el tamaño de las empresas, suele considerarse que a medida 
que el tamaño de las organizaciones aumenta, éstas manifiestan una 
mayor tendencia hacia la eco-innovación (Carrillo-Hermosilla et al., 
2009; Zubeltzu-Jaka et al., 2018).

b) Edad o antigüedad de la empresa: Si bien existen estudios al respecto, 
la relación entre esta característica organizacional y su tendencia en 
materias de eco-innovación es incierta (Zubeltzu-jaka et al., 2018; 
Fernández et al., 2021).
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¿CuÁleS Son loS oBStÁCuloS o inHiBidoreS de la eCo-
innovaCión? 

En línea con lo establecido para los aceleradores de la eco-innovación, 
existe una serie de estudios que se han remitido a la revisión de algu-
nos de los factores que inhiben u obstaculizan la adopción de conductas 
eco-innovadoras por parte de las empresas. Dentro de estos factores se 
encuentran:

1) Barreras financieras: 
Dicen relación con la manera en la que algunos elementos financieros 
pueden incidir en las empresas y en la propensión de las mismas para 
la adopción de la eco-innovación, desincentivándola (Cuerva et al., 2014; 
Aloise y Macke, 2017). Se reconocen principalmente:
a) Costos elevados: Vinculados con los elevados costos asociados a los 

esfuerzos en materia de eco-innovación, los que pueden traducirse 
en efectos prohibitivos.

b)	Falta	 de	 acceso	 a	 financiamiento: Se relaciona con situaciones 
en las que las organizaciones enfrentan dificultades para obtener 
financiamiento de distintas fuentes.

2) Barreras de conocimiento:

Relacionadas con la manera en la que ciertas complejidades cognitivas 
o asociadas al conocimiento pueden traer para la adopción de iniciativas 
eco-innovadoras por parte de las empresas (Horbach et al., 2013; Pellegri-
no, 2018). Entre ellas se pueden reconocer:
a) Vacíos de conocimiento: Vinculados con la carencia de información, 

experticia, y/o conocimiento técnico relacionado con las diversas 
prácticas eco-innovadoras.

b) Incertidumbre tecnológica: Relacionada con sensaciones de 
incertidumbre en cuanto a los efectos, en lo que respecta a la posible 
efectividad y a la eficiencia, de la adopción de nuevas tecnologías.

3) Barreras de mercado: 

Asociadas con ciertas características del mercado y de la industria res-
pectiva, que de alguna manera u otra pueden traducirse en inhibidores 
de actitudes eco-innovadoras por parte de las empresas (Aloise y Macke, 
2017; Pellegrino, 2018; Bitencourt et al., 2020). Es posible considerar:
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a) Competencia de mercado: Relacionada con el grado de 
competitividad de un mercado determinado. En situaciones en las 
que un mercado determinado es altamente competitivo, es posible 
que la disponibilidad de recursos para esfuerzos de eco-innovación 
sea limitada, por lo que ésta se vería desincentivada.

b) Incertidumbre en la demanda: Vinculada con el grado de certidumbre o 
incertidumbre de la demanda de productos y/o servicios sustentables 
y/o eco-innovadores en un mercado determinado. En caso de ser 
elevada, es posible que las empresas se vean desincentivadas de 
invertir en eco-innovación.

4) Barreras institucionales: 

Dicen relación con el complejo arreglo institucional que estructura el des-
envolvimiento y las operaciones de las empresas, así como la serie de 
consecuencias que éste puede traer para el funcionamiento de las mis-
mas, algo especialmente relevante en caso de que existan instituciones 
específicas en materias medioambientales, de sustentabilidad y/o de 
eco-innovación. Entre ellas se reconocen:
a) Complejidad regulatoria: Está vinculada con la manera en la que 

estructuras regulatorias excesivamente complejas, así como cambios 
en cuanto a la estructura regulatoria, pueden generar incertidumbre 
para las empresas, desincentivando los esfuerzos de eco-innovación.

b) Trabas institucionales y ausencia de apoyos: Se relaciona con la 
manera en la que un entramado institucional puede carecer de 
instrumentos de apoyo o de incentivo a conductas eco-innovadoras, 
tanto a nivel de instituciones formales como en cuanto a políticas 
públicas, así como con la presencia de trabas institucionales a los 
procesos de eco-innovación.
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eStado aCtual de la eCo-innovaCión en el SeCtor 
agríCola en CHile

Para analizar el caso específico de Chile, hemos empleado los datos pro-
venientes de la Encuesta Nacional de Innovación, basada en la Encuesta 
de Innovación Comunitaria de Eurostat y el Manual de Oslo (OECD/Euros-
tat, 2018). Esta encuesta proporciona información sobre el comportamien-
to innovador de las empresas chilenas de los distintos sectores económi-
cos, incluyendo el agrícola. 

Específicamente, analizamos las últimas cuatro versiones, que cubren el 
periodo 2013-2020, y que se traduce en un total de 1,291 empresas del 
sector agrícola, de las cuales 215 empresas indicaron haber introducido 
alguna innovación tecnológica en producto y/o proceso. De estas últimas, 
se identificaron 128 empresas como eco-innovadoras. En la Tabla 1, se 
describen las empresas.

Tabla 1.
Características de empresas chilenas del sector agrícola. Muestra periodo 
2013-2020.

totalEmpresas no 
Innovadoras

empresas innovadoras
Otra no-

ecoinnovación
Eco

innovación

N° total de empresas  128 87 1,076 1,291

N° empresas Pyme 82 69 878 1,029

Años de antigüedad promedio 22.1 20.6 21.3 21.3

N° empresas exportadoras 35 26 148 209

N° empresas en redes 31 14 116 161

N° empresas que hacen 

innovación organizacional 44 29 13 86

N° empresas con unidad formal I+D  18 5 16 39
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La muestra de empresas agrícolas descritas en la Tabla 1 se caracteriza 
por los siguientes aspectos:

• Tamaño: El 80% de las empresas caen en la categoría de pequeñas y 
medianas empresas (Pymes). Si se toma en consideración solamente las 
empresas que indican haber desarrollado eco-innovación, esta propor-
ción cae a 64%.

• Edad: La antigüedad promedio de las empresas estudiadas es de 21 
años.

• Comportamiento exportador: Una pequeña proporción de las empresas 
estudiadas (16%) exporta sus productos. En el caso de las eco-innovado-
ras, el 29% de las empresas adopta conductas exportadoras.

• Pertenencia a redes: el 11% de las empresas que no son eco-innovado-
ras son parte de redes empresariales, mientras que el 21% de las empre-
sas eco-innovadoras pertenecen a este tipo de grupos.

• Innovación organizacional: el 34% de las empresas eco-innovadoras han 
innovado en materias organizacionales, mientras que únicamente el 1% 
de las empresas no eco-innovadoras incurrió en este tipo de activida-
des.

• Unidades o departamentos de I+D: Una pequeña proporción de las 
empresas posee unidades formales de I+D (3%). El 14% de las empresas 
eco-innovadoras posee este tipo de departamentos.

• Del total de empresas estudiadas, únicamente 56 de ellas (4,34%) han 
solicitado instrumentos para financiar las actividades de innovación. De 
estas empresas, 18 no realizaron actos de innovación. De las 38 empre-
sas restantes, únicamente 24 desarrollaron actividades de eco-innova-
ción (1,86% del total de empresas estudiadas).

• La gran mayoría de los instrumentos de financiamiento fueron solicita-
dos a CORFO, seguida de FIA y luego otras fuentes de financiamiento, 
destacándose la CNR.

A través de modelos estadísticos, hemos examinado los principales fac-
tores que llevan a las empresas agrícolas innovadoras a desarrollar eco-
innovación. Así también, identificar los principales impulsores y barreras 
para la eco-innovación o la innovación general en comparación con la de-
cisión de la empresa de no realizar ninguna innovación tecnológica en el 
sector agrícola.
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Dentro de los principales aceleradores para la eco-innovación en la agri-
cultura chilena, comparada con la innovación general, destacan:
• La adquisición de conocimiento externo (a través de patentes, licencias, 

o know-how) y el ahorro de costos, por el lado de la oferta.
• La penetración en nuevos mercados o el aumento en la participación 

actual y la expansión del rango de productos; por el lado de la demanda.
• El tamaño de las empresas, específicamente, las empresas de mayor 

tamaño tienden a ser más eco-innovadoras que sus contrapartes más 
pequeñas, lo que se podría explicar por una mayor disponibilidad de 
recursos y de capacidades técnicas. 

Un resultado interesante es que ninguna de las variables asociadas a la 
regulación resultó ser estadísticamente significativa al momento de dis-
tinguir empresas eco-innovadoras de empresas que realizan otro tipo de 
innovación, lo que plantea importantes desafíos para las autoridades. 

En cuanto a la decisión de realizar eco-innovación versus otra innovación 
o no innovar, la experiencia pasada y las expectativas de eco-innovar a fu-
turo son importantes determinantes, al igual que el desarrollar innovación 
organizacional. No se encontró evidencia de importantes obstaculizado-
res de la eco-innovación, aunque el principal obstáculo a la innovación 
general es el relacionado a los costos. 

eStrategiaS Para el Fomento de la eCo-innovaCión en 
CHile

Teniendo en consideración los diversos argumentos y datos ya revisados, 
es relevante comenzar refiriéndose al rol del agua en la agroindustria chi-
lena y a la manera en la que pueden incentivarse estrategias de eco-in-
novación en torno a este recurso. La Ley N°18.450 del año 1985 contempla 
una serie de mecanismos institucionales asociados al mejoramiento de 
los sistemas de riego y de drenaje, incluyendo el uso sostenible del agua. 
Entre ellos, se encuentran una serie de incentivos estatales asociados a 
la promoción seguridad hídrica, de la eficiencia en el uso de la misma, de 
la expansión de las áreas de irrigación y de una mejora de los sistemas y 
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procesos de irrigación, colaborando así con la seguridad alimentaria y faci-
litando la adaptación general al cambio climático, mediante la promoción 
del desarrollo rural sostenible y de la conservación de ecosistemas. 

Todavía más, se destaca que aquellas iniciativas que involucren objetivos 
medioambientales, tales como el ahorro en el uso y el uso eficiente de 
agua, la reutilización de agua residual, la conservación de la biodiversidad, 
del suelo y de las fuentes de agua y soluciones basadas en la naturale-
za, se verán premiadas. Por consiguiente, los instrumentos institucionales 
establecidos en esta ley pueden ser utilizados como una plataforma inte-
resante para fomentar y acelerar la eco-innovación en el sector agrícola, 
mediante procesos de facilitación de información y capacitación a em-
presas de la agroindustria respecto de estas temáticas y las herramientas 
que permitirían enfrentarlas de mejor manera, así como de los potenciales 
beneficios derivados de mecanismos institucionales. 

Siguiendo esta lógica, el hecho de que el segundo sector con un mayor 
porcentaje de innovaciones en los procesos productivos (33,8%) fuera el 
de la electricidad, el agua, el gas y los desechos (MINCIENCIA, 2021) se 
convierte en una oportunidad para impulsar iniciativas de eco-innovación 
asociadas al uso del agua. 

A continuación, se propone una lista con una serie de posibles estrategias 
para fomentar el desarrollo de iniciativas eco-innovadoras en la industria 
agrícola en Chile. Se espera que, mediante la aplicación de este tipo de 
iniciativas, se empuje y acelere la adopción de conductas eco-innovado-
ras por parte de las empresas chilenas de la agroindustria.

1) Aumentar el acceso a financiamiento público: 

Se sugiere aumentar la toma de conciencia, por parte de las empresas, de 
la disponibilidad de recursos financieros estatales de distinta naturaleza, 
asociados al incentivo de la eco-innovación. Asimismo, se sugiere simplifi-
car los procesos de postulación a dichos fondos. Esta combinación permi-
tiría eliminar barreras de conocimiento, barreras institucionales y barreras 
financieras, convirtiendo a la eco-innovación en una práctica mucho más 
accesible para las distintas empresas del rubro de la agricultura, sin per-
juicio de sus características particulares. 
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De los resultados observados se hace indispensable identificar los moti-
vos por los que las empresas agrícolas no acceden al financiamiento pú-
blico disponible o no usan los incentivos tributarios para el desarrollo de 
innovación. 

2) apoyo a la pequeña y mediana empresa (Pymes): 

Se propone el desarrollo de mecanismos específicos a este tipo de orga-
nizaciones, con miras a asistirlas en la superación de las distintas barreras 
existentes para la eco-innovación. Se espera que la entrega de asesoría 
y apoyo personalizado ayude a empresas de menor tamaño a adoptar 
prácticas económicas sustentables, considerando que el análisis realizado 
muestra que las empresas de mayor tamaño tienen mayor probabilidad 
de eco-innovar. 

3) Promover la expansión de mercado: 

Se recomienda fomentar estrategias empresariales orientadas al desarro-
llo del mercado y no únicamente dirigidas al desarrollo de la organización 
en sí misma. Además, se recomienda la diversificación de la cartera de 
productos. El apoyar a las empresas en la expansión de su participación 
de mercado podría impulsar la eco-innovación mediante la creación de 
demanda de productos sustentables.

4) enfocarse en actividades de innovación no correspondiente a i+d: 

Se promueve reconocer e incentivar actividades no correspondientes a 
I+D, tales como la transferencia de tecnologías y conocimientos. Esta 
aproximación a la eco-innovación podría volverla más inclusiva, al hacerla 
más accesible a empresas con capacidades limitadas en cuanto a I+D y 
con recursos limitados.

5) Cambios regulatorios: 

Se sugiere implementar cambios en las regulaciones, inclinándolas hacia 
los incentivos para la eco-innovación. Se espera que, mediante la racio-
nalización de las regulaciones y la generación de lineamientos claros y 
consistentes, se genere un efecto de reducción en la incertidumbre y, por 
lo mismo, se incentive a las empresas a invertir en prácticas sustentables.
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6) mejora en la distribución del conocimiento y la colaboración: 

Se propone facilitar los mecanismos para compartir el conocimiento aso-
ciado a la eco-innovación y fomentar la colaboración entre las diversas 
empresas, instituciones académicas, de investigación y cuerpos guber-
namentales. Asimismo, se espera que la creación de plataformas de coo-
peración permita superar barreras de conocimiento y acelerar la eco-in-
novación.

7) Fortalecimiento del apoyo institucional: 

Se recomienda desarrollar y fortalecer el entramado institucional asociado 
al apoyo y al fomento de la eco-innovación. La entrega de marcos ins-
titucionales robustos, que promuevan actitudes eco-innovadoras, podría 
generar un ambiente facilitador de prácticas sustentables, propenso para 
la adopción de este tipo de actitudes.

ConCluSioneS

Los principales determinantes de la eco-innovación en empresas agríco-
las chilenas son el ahorro de costos, la adquisición de conocimiento ex-
terno, los factores de mercado, y el tamaño de las empresas. Los factores 
regulatorios tienen un impacto limitado, destacándose la necesidad de 
una mejor distribución y accesibilidad a recursos públicos. Pese a que las 
empresas eco-innovadoras perciben estos esfuerzos como oportunida-
des para disminuir su esquema de costos, las limitantes financieras siguen 
siendo un obstáculo relevante para las actividades de innovación.

Por consiguiente, en cuanto a políticas públicas para incentivar de mane-
ra efectiva la eco-innovación, se vuelve esencial mejorar la accesibilidad 
a financiamiento público, apoyar a las Pymes, promover la expansión de 
mercado, poner el foco en innovación no correspondiente a I+D, generar 
cambios regulatorios, mejorar la manera en la que se comparte el conoci-
miento y la colaboración entre actores y fortalecer el apoyo institucional a 
las empresas. Asimismo, se sugiere fomentar futuras investigaciones que 
se centren en la utilización de encuestas detalladas que permitan recopi-
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lar información asociada a conductas eco-innovadoras, investigando los 
desafíos y las oportunidades en materias de eco-innovación para los agri-
cultores de pequeña escala, explorando además el impacto del cambio 
climático y del calentamiento global en las decisiones innovadoras e iden-
tificando la combinación óptima de instituciones y políticas públicas para 
fomentar la eco-innovación.

Mediante la realización de este tipo de esfuerzos, se espera que el Estado 
de Chile y la compleja red de stakeholders que se cierne bajo las empre-
sas que componen la agroindustria, generen un entorno que fomente y 
facilite la adopción de estrategias de eco-innovación por parte de las em-
presas chilenas. De esta manera, es factible visualizar un escenario en el 
que las actividades extractivas sean realizadas con un menor impacto am-
biental y de manera más eficiente, mitigando así los efectos perniciosos 
de la actividad económica para el medioambiente y amortiguando, hasta 
cierto punto, las consecuencias negativas derivadas del cambio climático 
y del calentamiento global.
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