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Resumen 

 

Objetivo: analizar la situación que viven las organizaciones agrícolas del Valle del Yaqui con 

relación a la forma de generar el conocimiento y su capacidad de innovación en contingencia 

sanitaria. Metodología: a través de una investigación cualitativa por medio de guías de 

entrevistas a diversos agricultores del Valle del Yaqui. Resultados: se encontró que el sector 

agrícola se adaptó rápidamente ante la aparición del Covid-19 buscando generar ideas y 

estrategias que les permitan obtener más conocimiento sobre sus cultivos. Limitaciones: 

barreras que el sector tiene a la participación de este tipo de investigaciones: delincuencia y 

extorciones. Los productores argumentan que los han contactado de supuestos institutos con la 

intensión de concertar citas de negocios y al final de cuenta resultan con chantajes telefónicos. 

Conclusión: las empresas agrícolas buscan gestionar su conocimiento por medio de la 

innovación específicamente innovación por productos. 

 

Palabras clave: desarrollo regional, gestión del conocimiento, innovación, sector agrícola, 

Covid-19, Valle del Yaqui. 

 

 

Abstract 

 

Objective: To analyze the situation experienced by the agricultural organizations in the Yaqui 

Valley in relation to the way they generate knowledge and their capacity for innovation in health 

contingency. Methodology: Through qualitative research using interview guides with various 

farmers in the Yaqui Valley. Results: It was found that the agricultural sector quickly adapted 

to the appearance of Covid-19, seeking to generate ideas and strategies that allow them to obtain 

more knowledge about their crops. Limitations: The sector's barriers to participating in this type 

of research need to be pointed out as a limitation. The above is due to two main points: crime 

and extortion. They argue that they have been contacted by supposed institutes with the intention 

of contacting business appointments, and in the end, they result in telephone blackmail. 

Therefore, not all agricultural producers show openness regarding collaboration for the project, 

which makes obtaining information even more complex. Conclusion: The agricultural 

organizations seek to manage their knowledge through innovation, specifically product 

innovation. 

 

Keywords: regional development, knowledge management, innovation, agricultural sector, 

Covid-19, Yaqui Valley.  
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Introducción 

El Covid-19 es la enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2 

en el mundo; fue detectado el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan (China) (OMS, 2019). El impacto 

de la pandemia con relación al sector de la agricultura y cadena alimenticia se ha considerado 

significativo, ya que ha estado afectando a los sistemas alimentarios mundiales, además, las 

cadenas de valor en este sector a nivel regional se han alterado mostrando diversos riesgos para la 

seguridad alimentaria de los hogares creando, a la vez, consciencia en los productores, empresas, 

consumidores y gobiernos acerca de la seguridad alimentaria (Neven, 2015). 

De acuerdo con Mercado y Córdova (2011) la agricultura en México ha experimentado gran 

controversia a lo largo de la historia, ya que desde una perspectiva económica no es considerada 

determinante en la competitividad global, cuando es sustancial para la sobrevivencia de la 

población. Se ha considerado como una de las más reconocidas en Mesoamérica; todo ello gracias 

a sus cultivos de maíz, frijol y chile. Es así que México ha sido la cuna para el desarrollo de la 

agricultura en el siembra de plantas y frutos de cultivos (Appendini, Lehalleur, Gan y Salles, 1983). 

Por otra parte, el conocimiento se ha llegado a considerar como uno de los recursos más valiosos 

que puede abrigar una organización (Barley, Treem y Kuhn, 2017; Chang y Yen, 2019) también, 

se concibe como un activo con el que es posible lograr una ventaja competitiva (Elmorshidy, 2018; 

Chaithanapat y Rakthin, 2021), se le conoce como la capacidad que tiene una organización para captar 

datos o representaciones (Farooq, 2019). 

A lo largo del tiempo, el conocimiento se ha considerado como un eje sustancial, 

especialmente en el sector agrícola, logrando que la cadena productiva se fortalezca a través de la 

transferencia de conocimiento (Flores, Ochoa y Jacobo, 2020). Se ha llegado a considerar la 

necesidad de gestionar el conocimiento como un proceso ineludible que trae consigo impactos 

positivos a la gestión de la organización (Thanh y Thi, 2021). La gestión del conocimiento se 
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entiende como una innovación organizativa que implica cambios y estrategias en los procesos y 

practicas donde se incluyen diversos elementos que determina como una organización se gestiona 

(Kaabi y Roosta, 2018). 

Es importante relacionar la arquitectura junto con la infraestructura del proceso de gestión 

del conocimiento debido a que son condiciones o capacidades organizativas esenciales que ayudan 

a lograr un buen desempeño y una gestión organizacional eficaz. Esto quiere decir que la creación, 

adopción, transferencia, aplicación y protección del conocimiento junto con tecnología, cultura, 

estructura, entre otros aspectos son los que ayudaran a establecer una buena gestión de la 

organización (Mardani, Nikoosokhan, Moradi y Doustar 2018; Farooq, 2019; Chaithanapat y 

Rakthin, 2021). 

Es de resaltar que las organizaciones deben centrarse en el conocimiento y en la comprensión 

del mismo, pues ello les permitirá conocer todo a su alrededor como necesidades, demandas y 

competencias tanto actuales y potenciales (Ho, Nguyen, Adhikari, Miles y Bonney, 2019) así como 

nuevas oportunidades tecnológicas y nuevas ideas (Hock-Doepgen, Clauss, Kraus, y Cheng,  

2021). Para lograrlo, es fundamental fomentar la innovación en la organización impulsando el 

crecimiento, productividad y desempeño de cualquier sector y con ello poder diferenciarse de sus 

competidores (Rajkhowa y Qaim, 2021). 

Es así que, el concepto de innovación se ha convertido en la interacción de varias partes que 

buscan combinar sus conocimientos para resolver problemas, no obstante, es un proceso que 

necesita de tiempo y dinero para llevarlo a cabo (Cillo, Rialti, Bertoldi y Ciampi, 2019). Refleja 

también la capacidad de una organización para usar la mayor cantidad de recursos e incorporar 

nuevos conocimientos (Acosta-Prado, Navarrete y Tafur-Mendoza, 2020; Abbas et al., 2020), ya 

que de acuerdo con (Hock-Doepgen et al. (2021) afirman que el potencial de una organización 

aumenta si se adquieren nuevos conocimientos.  
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De acuerdo con Maldonado-Guzmán, Garza-Reyes, Pinzón-Castro y Kumar, (2019) la 

innovación logra efectos positivos y significativos en el rendimiento y en las capacidades de 

innovación ya sea por procesos o innovación por productos y servicios, clasificándose como los 

tipos básicos de la misma. La innovación de procesos hace referencia a los cambios ocurridos para 

lograr una mayor eficiencia en un menor tiempo y con un menor costo (Kahn, 2018); también, se 

considera como el método que ajusta las operaciones y actividades en la organización, 

involucrando aspectos operativos y funcionales facilitando la complejidad (Maldonado-Guzmán et 

al., 2019). 

Por otra parte, la innovación de productos ejemplifica la introducción de nuevos productos, 

servicios o programas, es decir, son las ofertas del mercado (Kahn, 2018) y refleja la capacidad de 

la organización por ofrecer servicios y productos que sean diferenciados a su competencia con el 

fin de satisfacer y adquirir más clientes (Yang, Nguyen y Le, 2018). Para lograrlo, las 

organizaciones buscan trabajar con actores externos aumentando así los recursos estratégicos y una 

mayor accesibilidad para el desarrollo de nuevos productos y servicios  (Najafi-Tavani, Najafi-

Tavani, Naudé, Oghazi y Zeynaloo, 2018). Tanto la innovación de productos como de procesos y 

servicios contribuyen enormemente a ofrecer soluciones y caminos para alcanzar la capacidad de 

innovación (Le y Lei, 2019). 

Adicionalmente, la OCDE (2007) en el Manual de Oslo se agregan otros dos tipos de 

innovación, la innovación comercial, relacionada al marketing debido a que está centrada 

precisamente en satisfacer las necesidades de los clientes, busca como llegar a ellos incrementando 

venta o introduciéndose a nuevos mercados buscado siempre estrategias comerciales para mejores 

precios, diseños de productos así como posicionamiento en el mercado. Se encuentra, también, la 

innovación organizativa que va de la mano con lo comercial ya que busca mejorar la reducción de 

costos administrativos y de abastecimiento a través de relaciones externas de la empresa. 
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De acuerdo con Al-Dmour, Al-Dmour y Rababeh, (2021) las empresas se encuentran dentro 

un ambiente turbulento y dinámico donde buscan sobrevivir a los cambios acelerados, por lo que 

buscan crear nuevos productos y servicios que sean innovadores logrando así un conocimiento 

productivo. Con ello es posible responder a dichos cambios y procesos de adaptación con eficiencia 

y rapidez, garantizando de tal forma, su supervivencia a largo plazo (Acosta-Prado et al., 2020). 

Además, de acuerdo con Elmorshidy (2018), la principal fuente para innovar es el 

conocimiento adquirido, puesto que la gestión del conocimiento posee un impacto en la innovación 

en el desempeño organizacional (Bismo, Halim y Erwinta, 2021). Se logra así logrando un 

mecanismo fundamental para mejorar la innovación, el desempeño de la organización, el logro de 

buenos resultados financieros, así como el mejoramiento de las capacidades del recurso humano 

(Abdi et al., 2018). 

Es así que se está comenzando a dar privilegio a la aplicación del conocimiento en todos los 

sectores principalmente en el sector agrícola por ser un factor de aprovechamiento y 

perfeccionamiento para dicho sector (Flores et al., 2020); especialmente porque se está 

convirtiendo en una fuerza necesaria para impulsar el éxito y desarrollo de las organizaciones 

(Elmorshidy, 2018). Se proporciona de esta manera una ventaja estratégica que ayuda a superar a 

la competencia y mantenerse ágil dentro de dicho sector (Kaabi y Roosta, 2018). Cabe mencionar, 

que el sector de la agricultura es considerado uno de los más sólidos para la economía mundial 

(Bahadur-Poudel et al., 2020). De acuerdo con (Rajkhowa y Qaim, 2021) el crecimiento de dicho 

sector se ha convertido en un factor relevante para lograr el desarrollo económico rural y reducir 

la pobreza en el mundo. 

No obstante, a raíz de la pandemia, dicho sector empezó a experimentar complicaciones no 

deseadas principalmente en países donde la economía está basada en la agricultura. El desempleo, 

migración, altos costos de vida, cierre de mercados, falta de acceso a alimentos y materias primas, 
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entre otros, son algunas de las cuestiones ocasionadas desde el surgimiento de la misma, en países 

como India (Kumar et al., 2021), China (Pu y Zhong, 2020), Canadá (Ker, 2020), Francia, Estados 

Unidos, España, Italia y Alemania, por mencionar algunos (Bochtis et al., 2020). En ellos se 

considera que la agricultura es el aspecto más crucial del desarrollo sostenible (Workie, Mackolil, 

Nyika y Ramadas., 2020). 

Aunado a lo anterior, la agricultura se enfrenta a diversos desafíos que le impiden impulsar 

un fuerte desarrollo, tal como la escasez en insumos principales (Bahadur Poudel et al., 2020), 

riesgos del mercado, condiciones climáticas, así como el limitado acceso a las tecnologías y 

servicios financieros, entre otros. Es indispensable promover el desarrollo rural a través de 

cuestiones políticas que ayuden a mejorar la situación de los impactos en dicho sector en términos 

de innovación, rendimiento y productividad (Rajkhowa y Qaim, 2021). 

En adición a ello, y por todo lo que atraviesa la agricultura, el estudio tanto del conocimiento 

como de la innovación están cobrando relevancia dentro de este sector. Se da así porque se permite 

el desarrollo de nuevos productos, procesos, igual que programas dentro de las organizaciones  

(López et al., 2020). Sin embargo, su análisis dentro de este sector es limitado y no se presenta en 

muchos casos (Lopez et al., 2020), es decir, no en todos los casos se prestan la importancia debida 

a esos dos aspectos, especialmente en las organizaciones agrarias. 

El sector agrícola se vio afectado, principalmente, en la variación de los precios de los 

productos básicos agrícolas (Elleby, Domínguez, Adenauer y Genovese, 2020), así como en la 

siembra de cultivos como trigo, girasol, maíz, cebada, entre otros (Bahadur Poudel et al., 2020), 

pero se ha demostrado que tanto la gestión del conocimiento como la innovación son dos 

herramientas claves fundamentales que otorgan a las organizaciones lo necesario para lograr 

diversos beneficios (Kaabi y Roosta, 2018; Lopez et al., 2020; Elmorshidy, 2018; Ammirato, 

Linzalone y Felicetti, 2021). Es un hecho que las empresas en México la ignoran, en especial 
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pequeñas y medianas empresas (Mejía-Trejo y Sanchez-Gutierrez, 2016), debido al resultado de una 

discontinuidad (Ammirato et al., 2021). Por ello, se debe buscar proponer diversas estrategias que 

ayuden a mitigar todos los impactos negativos que ha traído consigo la pandemia a este sector 

como aminorar la escasez de trabajadores, aplicar leyes laborales agrícolas, implementación de 

medidas sanitarias (Bochtis et al., 2020). Para se debe gestionar también la recuperación temprana 

de reducción de riesgos y preparación para eventos futuros de incertidumbre a través del proceso 

de gestión del conocimiento (Ammirato et al., 2021). 

En la parte sur del estado de Sonora, México, existe una región conocida como Valle del 

Yaqui. Comprende diversos territorios llamados Guaymas, Bácum, Empalme, San Ignacio y 

Cajeme. En el Valle del Yaqui se siembra lo que contribuye con más del 50% de producción a nivel 

nacional en el maíz, trigo, soya, frijol, entre otros. Se emplean tractores y trilladoras de alta 

tecnología e intervienen actores con la realización de investigaciones agropecuarias, así como el 

apoyo de sociedades y uniones de crédito para agricultores (López, Ochoa y Flores, 2022) además, 

se caracteriza por rápidos cambios económicos y ecológicos (Naylor, Falcon y Puente y González, 

2001). El valle consta de 235,000 hectáreas irrigadas ubicadas entre la Sierra Madre y el Golfo de 

California. De ellas, aproximadamente 159,000 se destinan a la siembra de trigo, lo que representa 

el 68% del total de las tierras agrícolas dedicadas a este cultivo, lo que convierte a este estado en 

uno de los principales productores y exportadores de trigo del país (Suárez, 2012). Según el 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2020) el Valle del Yaqui, reportó en 

2019 una superficie sembrada de 227,273 hectáreas, lo que representa el 54,80% del área total 

sembrada en el estado de Sonora. 

En el Valle del Yaqui, se han realizado diversas investigaciones  (Meza, Kopplin, Burgess y 

Gandolfi, 2004) respecto diferentes temas tales como: el manejo de los componentes químicos del 

agua y del suelo, así como de las bacterias en los cultivos  (Villa-Rodríguez, Parra-Cota,  Castro-
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Longoria, López-Cervantes y de los Santos-Villalobos 2019);  riego y fertilizantes  (Millar et al., 

2018); teledetección de cultivos (Lobell, Asner, Ortiz-Monasterio y Benning, 2003) y 

vulnerabilidad a calentamiento (Lares-Orozco, Robles-Morúa, Yepez y Handler, 2016) y (Luers, 

Lobell, Sklar, Addams y Matson, 2003). Del mismo modo, aspectos organizacionales como gestión 

del conocimiento, innovación, cultura y campo organizacional (Flores, Ochoa y Jacobo, 2020). Cabe 

resaltar que la actividad agrícola ha pasado por diversos cambios en la sociedad donde no todo ha 

sido satisfactorio en dicho sector. Lo anterior se debe al uso excesivo de químicos en la siembra, 

contaminación, altos precios en diversos productos agrícolas, mal uso de riego, fenómenos 

climáticos, entre otros aspectos que contribuyen, cada vez más, a una tierra vulnerable, obligando 

a las organizaciones agrícolas a lograr tener conocimiento sobre diversos métodos de subsistencia 

(López, Ramírez, Sánchez y Vargas, 2016). 

Se propone analizar la situación que viven las organizaciones agrícolas del Valle del Yaqui 

con relación a la forma de generar el conocimiento y su capacidad de innovación en contingencia 

sanitaria, por lo tanto, surge la siguiente interrogante: ¿Cómo es la situación que viven las 

organizaciones agrícolas del Valle del Yaqui con relación a la forma de generar conocimiento y la 

capacidad de innovación en tiempos de COVID-19? 

Lo anterior se sustenta en empresas de los países en desarrollo que incluyen procesos de 

innovación para incrementar su conocimiento y obtienen beneficios directos en la mejora de 

productos e incremento en ventas, de tal manera que las organizaciones en tales países poseen una 

visión más clara y de manera efectiva sobre la gestión del conocimiento con el fin de lograr una 

acertada comprensión de los procesos blandos y duros de la organización (Aboites, 1999; Nagles, 

2013). 
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Metodología 

Tomando como base la realización de entrevistas semiestructuradas a veinte organizaciones y 

productores agrícolas del Valle del Yaqui, destacan los siguientes resultados (ver tabla 1): 

Tabla 1 

Muestra aplicada 

Entrevistado Puesto/empresa Edad Antigüedad 

Entrevistado 1 Contador. Semillas seleccionadas del Yaqui. 47 años 13 años 

Entrevistado 2 Administrador. Unión de Crédito Agrícola del Yaqui (UCAY). 47 años 10 años 

Entrevistado 3 
Dueño. cultivo de maíz. 21 años 5 años 

Entrevistado 4 
Productor cultivo de alfalfa. 25 años 5 años 

Entrevistado 5 
Gerente. NHorticultura del Noroeste – Grupo NH 23 años 1 año 

Entrevistado 6 
Gerente. TECNIPROCESOS BIOLOGICOS 24 años 1 año 

Entrevistado 7 Dueño. Cultivo de grano 66 años 50 años 

Entrevistado 8 
Dueño. Cultivo de trigo 64 años 50 años 

Entrevistado 9 
Productora Hortícola Alboro Export SPR de R.L. 55 años 15 años 

Entrevistado 10 
Productor de trigo 27 años 7 años 

Entrevistado 11 
Productor de trigo 65 años 45 años 

Entrevistado 12 
Productora de tomatillo 27 años 4 años 

Entrevistado 13 
Agricultor de cártamo 62 años 37 años 

Entrevistado 14 Agricultor de alfalfa 65 años 20 años 

Entrevistado 15 
Agricultor de papa e ingeniero agrónomo 30 años 7 años 

Entrevistado 16 
Agricultor de trigo 48 años 12 años 

Entrevistado 17 
Agricultor de trigo e ingeniero agrónomo 26 años 3 años 

Entrevistado 18 
Agricultor de alfalfa 35 años 20 años 

Entrevistado 19 

Agricultor de maíz 42 años 16 años 

Entrevistado 20 Agricultor de hortaliza 60 años 10 años 

Fuente: elaboración propia. 
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Para llevar a cabo la investigación se realizaron veinte entrevistas a agricultores del Valle del 

Yaqui, por medio de una guía de entrevista semiestructurada que abordó las variables de estudio 

para la recopilación de la información. Para el análisis de variable de gestión del conocimiento se 

tomó en cuenta la arquitectura (creación, transferencia y aplicación) así como la infraestructura del 

mismo (cultura, insumos y tecnología), mientras que para la parte de innovación se tomaron en 

cuenta los tipos de la misma (por procesos, por productos y servicios). Se resalta la parte de Covid, 

aspectos relacionados con la familia, la situación de la empresa y el conocimiento de los 

trabajadores. Se seleccionaron agricultores que se encontraran dentro del Valle del Yaqui y que 

tuvieran la disponibilidad de responder con las preguntas de la entrevista sin importar su antigüedad 

o edad, además, algunas de las entrevistas se llevaron a cabo de manera virtual debido a la 

disponibilidad de los entrevistados. 

Los resultados se analizaron a través del software MaxQDA20, este es utilizado para el 

análisis de datos cualitativos y mixtos, lo cual permite explorar, identificar y crear diversas 

categorías de análisis para obtener los hallazgos de la investigación e interpretarlos (Consult- 

Sozialforschung, 2021). En primera instancia, es necesario crear un sistema de códigos, es decir, 

una representación de los códigos que fueron creados con base en las variables analizadas en la 

presente investigación. Ello sirve para establecer términos que analizan aspectos fundamentales 

con relación a las variables de estudio, en este caso son las categorías analizadas en las guías de 

entrevistas y mencionadas anteriormente (ver figura 1), donde a cada uno se le asignan un color el 

cual, es a criterio propio del investigador. 
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Figura 1. Sistema de códigos. Fuente: Herramientas visuales MaxQDA20. 

 

Un sistema de códigos generado en MaxQDa20 tiene un color que distingue un código de 

otro, de tal manera que sea posible identificar los códigos raíces, es decir, las categorías principales 

de análisis (ejemplo: innovación) donde a partir de estas categorías se van desencadenando más 

sub códigos, es decir, más categorías que provienen de la categoría principal (innovación por 

procesos y por productos y servicios). A partir de ese sistema de códigos se realizan los demás 

análisis pertinentes para lograr el objetivo de la investigación, de tal forma que sea posible analizar 

la situación de las empresas agrícolas con relación a la gestión del conocimiento e innovación. 

 

Resultados 

De acuerdo con los resultados, se presenta una nube de palabras (ver figura 2) que lleva como 

finalidad clasificar y jerarquizar los términos más relevantes. Cabe señalar que, la nube de palabras 

se genera a través de los códigos generados en el software, donde es posible realizar una lista de 
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exclusión que va a permitir eliminar palabras que no son relevantes para la investigación (palabras 

como: la, el, los, las, que, etc.) de tal forma, que la nube creada sea una representación visual de lo 

que se abordó con mayor énfasis e importancia en las entrevistas realizadas. Un punto importante 

por señalar es que el sistema de códigos que sea creado, así como la lista de exclusión para delimitar 

palabras con menos representatividad queda a criterio propio de los investigadores. 

Así pues, lo principal a resaltar es la palabra <organización>, haciendo evidente que quienes 

colaboran dentro de las empresas agrícolas su principal preocupación fue la organización como tal, 

más que centrarse en otros aspectos tales como la familia; esto es debido porque la mayoría de los 

entrevistados no provienen de organizaciones familiares. 

 

Figura 2. Nube de palabras. Fuente: Herramientas visuales MaxQDA20 

 

 

De igual forma, es importante resaltar las palabras pandemia, estrategias, innovación, ideas 

y producto debido a que, a raíz de la pandemia, los entrevistados mencionan que a pesar de que el 

sector agrícola no se vio afectado en comparación a otros, tuvieron que adaptarse en relación con 

la misma con los cuidados necesarios para llevar a cabo su trabajo, tal como lo mencionan dos de 

los entrevistados: 
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La pandemia no les ha afectado fuertemente en lo que a producción se refiere, se trabaja de 

igual forma, se trabaja al aire libre, simplemente con los cuidados adecuados. Las estrategias 

de negocios se han adoptado en relación con la pandemia en el uso de internet, redes sociales, 

que se dé más a conocer la empresa por esos medios (E1SSY). 

 

El segundo testimonio menciona: 

 

Respecto a la pandemia se considera que no hubo una afectación por falta de trabajadores, 

por falta de cultivo, la mayor parte de los campos se sembraron y se trabajaron como se debe, 

se piensa que a la agricultura no le ha afectado la pandemia (E7CT1). 

 

Al momento de pensar en innovar, los agricultores del Valle del Yaqui se preocupan más por 

la innovación en sus productos que por buscar obtener más conocimiento sobre la siembra y sus 

cultivos. Ello porque algunas empresas exportan sus cultivos al extranjero, por lo que les preocupa 

generar ideas que les permitan diseñar estrategias y continuar siendo innovadores en su ramo; lo 

anterior, es posible corroborar al tener en cuenta lo que un entrevistado menciona: 

 

Los productos (servicios) más innovadores con los que cuenta la organización, es la 

producción de esparrago para exportar, el pepino en invernadero. El espárrago es un producto 

innovador porque tiene poco tiempo y ha ido en aumento por la buena demanda. Tiene mucha 

demanda en países extranjeros (E9PHAE). 

 

Se hace mención de que el conocimiento que obtienen las organizaciones del sector agrícola 

es a través de programas de capacitación a todos los empleados. Lo señalado les ha permitido seguir 

innovando y continuando con la buena producción en sus cultivos y buscando también que lo que 

se aprenda se transmita hacia los demás empleados de la organización. Se comprueba lo anterior a 
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través de lo que afirman dos de los entrevistados: “La organización cuenta con programas de 

capacitación, como: capacitación constante para puestos ya existentes, capacitación motivacional 

para todos los departamentos, capacitación para la innovación de nuevos productos” (E9PHAE). 

“La organización cuenta con programas de capacitación, donde se dan programas de capacitación 

para todos los empleados” (E5NHN). 

Por último, se resalta que, en la nube de palabras (ver figura 2), las organizaciones del sector 

agrícola en el Valle del Yaqui son empresas que ya cuentan con años en el mercado competitivo, 

sin embargo, buscan, continuamente, adaptarse y seguir aprendiendo para que su empresa tenga 

frutos constantes y otorgue mayor producción que en años anteriores. Todo lo mencionado es 

apoyados por tecnología y maquinaria y respaldados por especialistas, tal como lo mencionan dos 

de los entrevistados: 

 

La tecnología innovadora con la que cuentan es el sistema de almacenaje, se modifican los 

hilos o se construyen unos nuevos con una tecnología más avanzada a la que ya tenían 

anteriormente, la dispersión de fertilizantes, clipper, tender, más reciente, mejor tecnología; 

la tecnología es adoptada por la organización, se obtiene de los especialistas y ellos 

simplemente la adquieren para su aplicación. La maquinaria con la que realiza el proceso de 

producción es propia (E1SSY). 

 

La tecnología es creada por la organización y otras son adoptadas ya establecidas. La 

maquinaria con la que realiza el proceso de producción todo es propio, algunas se obtienen, 

se rentan y se proporcionan a los socios. Cuando se incorporan nuevas tecnologías los 

especialistas y encargados son los que capacitan (E2UCAY). 

 



16 
 

A continuación se muestra un retrato de documento (ver figura 3) que tiene como finalidad 

exhibe de forma gráfica y representativa los temas más relevantes que se trataron en las entrevistas 

realizadas, así como la forma en la que fueron abordadas cada una de las variables que se analizaron 

en la investigación. Se muestra el abordaje de las variables de estudio, por lo cual, para dicha 

interpretación se hace necesario apoyarse del sistema de códigos creado inicialmente. Aunado a lo 

anterior, los retratos de documentos permiten dar una representación visual de todos los códigos 

en conjunto, donde cada color hace alusión a un código raíz junto con sus respectivos subcódigos, 

los cuales indican la forma en que se abordaron los temas y en cuales se hace mayor énfasis, Es 

donde el color verde hace alusión al conocimiento con el que cuenta la organización; el color azul 

está representado por la gestión del conocimiento y su proceso, es decir creación, transferencia y 

aplicación tomando en cuenta la infraestructura de dicho proceso como la tecnología, la estructura 

y la cultura. 

De la misma manera, el color morado representa la capacidad de innovación con sus 

respectivos tipos de innovación, ya sea por productos y servicios, así como por procesos, de igual 

forma; el color naranja simboliza el coronavirus (Covid-19), dando referencia al impacto del mismo 

y a las estrategias que se han implementado en torno a ello. Por último, se visualiza el color rosa 

que indica la familia y cuál es el papel que está jugando dentro de las organizaciones agrícolas de 

Valle del Yaqui. 
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Figura 3. Retrato de documento. Fuente: Herramientas visuales MaxQDA20 

 

Tal como es posible observar en el reflejo gráfico anterior las entrevistas realizadas a los 

agricultores abordaron en primera instancia el conocimiento con el que cuenta la organización 

representado por el color verde, para posteriormente abordar sobre el proceso de gestión del 

conocimiento desde su creación, transferencia y aplicación, tomando en cuenta su infraestructura; 

enseguida. En algunos casos se abordó el tema del Covid-19 y cómo fue que lo han estado 

enfrentando a partir de su aparición en cuanto a la forma en que buscan constantemente crearlo, 

transferirlo y aplicar conocimiento, representado por el color naranja. 

Posteriormente, se posiciona el color morado y rosa que son representados por la capacidad 

de innovación, ya sea por productos y servicios y por procesos, así como la familia 

respectivamente. Así pues, es posible observar que al inicio de las entrevistas se aborda más tanto 

del conocimiento y la innovación y en última instancia los aspectos del Covid-19 y la familia, lo 

que indica que, cuando se aborda el tema de conocimiento se asocia con la gestión del mismo y 
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como lo llevan a cabo en la organización, mientras que, cuando se aborda el tema de innovación 

se enfatiza en los tipos de la misma. Se le relaciona, al mismo tiempo, con el papel que juega el 

Covid-19 dentro de las organizaciones y cómo impacta hacia el proceso de gestión de conocimiento 

e innovación. Esto es porque el impacto del Covid-19 ha sido un detonante transcendental que ha 

hecho que este tipo de organizaciones busque constantemente innovar, aprender y, sobre todo, que 

los empleados adquieran el conocimiento necesario para lograr lo que la organización se propone. 

Continuando con el análisis de la presente investigación, se muestra una gráfica de 

frecuencia, la cual permite enlistar y contar los valores de las variables individuales, es decir, esta 

gráfica analiza los códigos creados, permitiendo visualizar cuales variables son las que prestan 

mayor atención los agricultores del Valle del Yaqui (ver gráfica 1). Se debe mencionar que, a 

diferencia del retrato de documento (ver figura 3) los segmentos codificados (ver gráfica 1) 

permiten visualizar con mayor precisión cual fue el tema que obtuvo mayor atención por parte de 

los entrevistados, es decir en cuales temas se hizo un mayor énfasis durante las entrevistas. 

  

Gráfica 1. Segmentos codificados. Fuente: Cobertura de códigos MaxQDA20. 

 

 

Tal como es posible observar en la figura anterior, los agricultores del Valle del Yaqui, 

prestan mayor atención a la capacidad de innovación representado con un 13.8% lo que indica que 
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los agricultores buscan constantemente la forma de innovar en su campo, ya sea a través de 

maquinaria, de nueva tecnología, productos, etc. Lo anterior es con el fin de optimizar su 

producción y hacerle frente a cualquier adversidad que se pueda presentar. Prueba de ello es que el 

Valle del Yaqui se ha logrado caracterizar por la producción basta que mantienen en sus cultivos, 

ya sea de maíz, trigo, alfalfa, esparrago, cártamo, entre otros productos y que en algunos casos 

exportan hacia el extranjero. 

Debido a la situación que enfrentó el sector agrícola a partir del Covid-19, los agricultores 

han enfatizado en gran medida en explotar su capacidad para innovar, de lo contrario saben que, el 

no contar con el conocimiento necesario para innovar en sus productos, servicios y procesos pueden 

desaparecer. Tenderían a desaparecer pues no tendrán el conocimiento necesario para hacerle frente 

al mercado competitivo, por lo que su capacidad por innovar se ha vuelto fundamental aún más 

con el surgimiento del Covid-19. 

Los códigos siguientes con mayor importancia son el proceso de gestión del conocimiento y 

su infraestructura, enfocándose primordialmente por crear y transferir conocimiento con un 11.6% 

así como aplicarlo y protegerlo con un 10.1%. Por otro lado, el aspecto que fue menos tratado y al 

que registró una menor relevancia en el abordaje de las entrevistas es la familia, donde solamente 

un 2.6% hablaron de dicho aspecto, esto es debido a que la mayoría de las organizaciones 

entrevistadas no se encuentran familiares laborando dentro de la misma, mientras que en otras, 

gracias a la familia es que han podido transferir el conocimiento de generación en generación.  

Por otra parte, de acuerdo con los resultados obtenidos se muestra a continuación una matriz 

de relaciones de códigos (ver figura 4).  Se trata de una distribución de los códigos mediante la 

intersección uno a uno de acuerdo a cada columna y fila, donde los cruces más grandes indican que 

los códigos concurren en un mismo espacio o están solapados entre sí, por ejemplo, en la primera 

columna se encuentra “creación, adquisición y adaptación de conocimiento” mientras que, en la 
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primera fila se resalta el código “transferencia de conocimiento” lo que indica que, cuando las 

empresas agrícolas buscan crear conocimiento nuevo en la organización lo hacen con la finalidad 

de transmitirlo a los demás empleados de la misma, de esta forma contribuir a la generación del 

conocimiento en la organización. 

    

Figura 4. Matriz de relaciones de códigos. Fuente: Herramientas visuales MaxQDA20 

 

Es así que la situación que viven las organizaciones agrícolas en relación a la gestión del 

conocimiento ha hecho que busquen constantemente la forma de aprender y aplicar conocimiento 

teniendo como propósito que llegue a todos los departamentos y niveles jerárquicos de las mismas, 

buscando adecuarlo (creación/adquisición/adopción) para que este sea llevado a cabo (aplicación), 

al mismo tiempo, que buscan e intercambian ideas que les permita una mayor capacidad de 

innovación. 

En cuanto a la infraestructura de la gestión del conocimiento se hace hincapié que cuando se 

tiene más tecnología es mayor la probabilidad de innovar, ya que las principales innovaciones del 

sector agrícola se dan gracias a la tecnología empleada. Esto hace que se consigan procesos más 

novedosos al contar con los insumos necesarios (estructura). Todo lo anterior, es gracias a que esa 

capacidad de innovación que caracteriza a la empresas agrícolas, es también su capacidad para 

trabajar en equipo. 
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Así pues, se tiene que, la capacidad de innovación de los agricultores del Valle del Yaqui no 

solo se queda estancada en llevarla a cabo, sino que se preocupan porque todos los empleados, 

tanto nuevos como los de mayor antigüedad, conozcan las ideas y las estrategias que se van a llevar 

a cabo (transferencia) en cuanto a la innovación por productos y servicios y en los procesos, 

teniendo en cuenta los insumos que van a requerir para lograrlo (estructura). 

Se presenta a continuación una visualización gráfica en un modelo de co-ocurrencia de 

códigos por proximidad (ver figura 5) que a diferencia de la matriz de relaciones (ver figura 4) 

donde se muestra la relación entre las intersecciones de los códigos. El modelo de co-ocurrencia 

muestra la proximidad de los códigos, o sea, qué tan frecuentemente los códigos asignados a los 

segmentos están cerca uno de otro.  

En la siguiente figura (ver figura 5) se observan las co-ocurrencias de los códigos raíces y 

subcódigos, las cuales aparecen relacionados mediante una línea, donde el grosor de las mismas 

representa la frecuencia de proximidad entre códigos. Ello es, a mayor grosor mayor cercanía existe 

entre un código y otro; Cabe señalar, que las líneas de color rojo hacen referencia a los códigos 

previamente seleccionados y activados con los que se empieza a diseñar el modelo, mientras que 

las de color negro indican los subcódigos. 



22 
 

 

Figura 5. Modelo de Co-ocurrencia de código (proximidad de código). Fuente: Herramientas visuales MaxQDA20 

 

 

Tal como se puede observar en la figura anterior, la capacidad de innovación se presenta con 

mayor proximidad de codificación hacia el proceso de gestión del conocimiento lo que indica que 

mediante la innovación se busca crear conocimiento y enseguida transferirlo a los demás 

empleados. Se transmite para aplicarlo haciendo uso de la tecnología a su alcance, así como de la 

maquinaria empleada. Se debe señalar que la creación, adquisición y adopción de conocimiento así 

como su transferencia son las dos partes primordiales del proceso de gestión del conocimiento que 

les permite a las organizaciones agrícolas aumentar su capacidad de innovación, esto porque los 

sujetos de investigación al hablar de generar conocimiento lo relacionan posteriormente con 

transferirlo a los demás. 

Aunado a lo anterior, es posible visualizar que la capacidad de innovación está relacionada 

mayormente con la innovación por productos y servicios más que la de procesos, lo que muestra 

que se preocupan más por el producto que utilizan para sembrar; buscan siempre una nueva forma 
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de innovarlo para obtener mayor producción, un ejemplo claro, es el preocuparse por las semillas, 

tal como lo menciona uno de los entrevistados:  

 

Los productos más innovadores con los que cuenta la organización son las semillas, que ya 

están probadas, creadas por parte del Centro de Investigación, es que es el CIMMYT, que se 

obtiene esas semillas y ellos pagan por esos derechos de siembra de esas semillas para 

producir (E1SSY).   

 

Así pues, un punto importante a resaltar es que las organizaciones agrícolas del Valle del 

Yaqui mencionan que la tecnología juega un papel relevante en su desempeño y capacidad de 

innovación, pero en diversas ocasiones no tienen la posibilidad de contar con una estructura sólida 

para obtenerla. Ello a pesar de que se hace referencia a la pandemia por parte de los agricultores, 

el impacto de la pandemia no es significativo. Lo pudieron constatar como se muestra en la figura 

(ver figura 5) que cuando se habla de gestión del conocimiento y capacidad de innovación seguido 

de, se habla de la pandemia, pero en menor medida, lo que indica no representó un impacto 

significativo para dicho sector a diferencia de otros sectores.  

Es así que dentro del sector agrícola su principal énfasis de atención se encuentra en la 

innovación de productos, puesto que, cuando buscan crear conocimiento, transferirlo y aplicarlo es 

con la finalidad de crear ideas para ser más innovadores en sus cultivos y con ello lograr obtener 

más rendimiento y de esta forma seguir produciendo aún más ante el mercado competitivo.  

 

Conclusiones  

La presente investigación tuvo como finalidad analizar la situación que viven las empresas 

agrícolas del Valle del Yaqui en relación con la forma de generar conocimiento y su capacidad de 

innovación. A partir de los resultados obtenidos se ha demostrado que a pesar de la situación que 
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puedan enfrentar las organizaciones agrícolas su principal interés será siempre la organización, 

preocupándose por crear, ideas, desarrollar habilidades y así mejorar en sus productos y sus 

procesos de trabajo. 

Las organizaciones del sector agrícola del Valle del Yaqui buscan crear conocimiento por 

medio de la innovación especialmente en sus productos, tomando como ejemplo lo que otras 

empresas especialmente del extranjero, pero perteneciente al mismo sector realizan, buscando la 

forma de aplicar en el Valle del Yaqui lo que se aplica en otros lugares. Esto porque es la forma 

que les ha funcionado bien, siendo apoyados por estar en constante aprendizaje buscando que los 

demás empleados aprendan a través de la capacitación.  

Mejores productos, adquisición de maquinaria, nueva tecnología, sistemas de almacenajes 

son algunas de las innovaciones adoptadas por las organizaciones agrícolas que les ayudan a llevar 

a cabo el proceso de gestión del conocimiento y aumentar aún más, su capacidad por innovar 

principalmente porque aprender, comunicarlo, mejorarlo y aplicarlo son aspectos por los que las 

empresas agrícolas se han caracterizado.   

Cabe señalar que no existe una relación significativa entre la gestión del conocimiento y la 

capacidad de innovación en relación con el Covid-19. Eso se debe a que la pandemia no fue un 

factor relevante que impactara de manera negativa en dicho sector dada la forma en cómo se lleva 

a cabo el trabajo agrícola, no obstante, se tomaron las medidas necesarias para evitar cualquier 

dificultad, especialmente con algunos de los trabajadores y porque la forma de buscar crear, 

transferir y aplicar conocimiento así como innovar no cambió, aún con el auge del Covid-19. 

De igual modo, dentro de la infraestructura del proceso de gestión del conocimiento el 

aspecto de cultura no fue significativo, puesto que, dado los resultados obtenidos no se presentó 

ninguna relación con dicho aspecto, esto porque las empresas del sector agrícola son 
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organizaciones apegadas a procesos duros más que a aspectos blandos como lo es la cultura, por lo 

que no le prestan debida importancia. 

La gestión del conocimiento se da de manera explícita pues el conocimiento debe ser tangible 

y aplicado a sus formas de trabajo para lograr mejores procesos de producción, al igual que, 

también se da de manera tácita obteniendo conocimiento a través de la experiencia, puntos de vista, 

nuevas ideas normalmente dadas por los puestos superiores, etc., de tal forma, que contribuyan a 

seguir aumentando tanto su capacidad de innovación como su rendimiento para estar al frente de 

la competencia. 
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