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RESUMEN 

Diseñar una propuesta temática de transferencia del conocimiento y 

tecnología del manejo técnico productivo, gerencial y de emprendimiento para los 

pequeños productores agrícolas y el fortalecimiento de las unidades económicas 

rurales del estado de Querétaro. Se realizó un estudio bibliometrico de la producción 

científica sobre el conocimiento campesino en México, así como, un análisis 

observacional, el cual estuvo enfocado en conocer la problemáticas específicas y 

generales. De acuerdo con la información obtenida y las problemáticas detectadas 

se establecieron tres áreas para la gestión del conocimiento: técnico-productiva, 

gerencial y de emprendimiento. Para el área técnico-productiva se deberá abordar 

la capacitación en las buenas prácticas agrícolas, acompañada de la innovación 

tecnológica y generación de valor agregado. En el área gerencial temas 

relacionados con la administración estratégica con una amplia visión empresarial 

que ayude a crear estrategias para su desarrollo en agronegocios. Respecto al 

emprendimiento, destaca lo relacionado con factores internos y externos del 

entorno, que permitan despertar su interés, propiciando el li-derazgo y dirección 

para el desarrollo empresarial, además de impulsar la asociatividad en las regiones 

productoras agrícolas.  

 

La implementación de las temáticas propuestas en la investigación permitirá 

fortalecer y dinamizar la producción agrícola a pequeña escala en el estado de 

Querétaro. Esta investigación puede servir de referencia a los pequeños 

productores agrícolas. Existe una gran oportunidad a través de la gestión del 

conocimiento para elevar las capacidades, conocimientos y habilidades de los 

pequeños productores agrícolas del estado de Querétaro en temáticas técnico-

productivas, gerenciales y emprendimiento, los cuales generarán impactos 

económicos, sociales y ambientales en beneficio de este sector rural. 

 

Palabras clave: agricultura a pequeña escala, capacitación, capital humano, 

desarrollo rural. 
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Introducción 
Actualmente, el sector agrícola en México enfrenta desafíos significativos en 

términos de productividad, lo que resulta en pérdidas económicas para los 

productores debido a la falta de adopción de tecnologías y conocimientos. Esta 

situación se debe, en parte, a la inexperiencia por parte de los agricultores y a la 

insuficiente transferencia de tecnología por parte de las Instituciones de Educación 

Superior, Centros de Investigación y otras instituciones pertinentes. Estas 

deficiencias han generado bajos rendimientos que impactan negativamente en la 

balanza comercial del país, principalmente debido al aumento de las importaciones 

de productos agrícolas básicos. 

 

Además de los problemas económicos, existen implicaciones sociales 

importantes, como el incremento en la deserción de trabajadores del campo que 

buscan mejores oportunidades laborales en parques industriales o emigrando a 

grandes ciudades y países vecinos. Esta migración laboral afecta directamente la 

producción agrícola nacional, especialmente porque la mayoría de los trabajadores 

en el sector son personas mayores y el cambio generacional cada vez está más 

marcado. La falta de transferencia tecnológica y capacitación adecuada a los 

pequeños agricultores resulta en rendimientos insuficientes tanto para consumo 

propio como para comercialización, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria 

y la soberanía del país. Esta situación podría llevar a una escasez en la producción 

agrícola necesaria para satisfacer las necesidades básicas de la población y 

mantener un nivel adecuado de vida saludable. 

 

En el contexto actual, el sector agrícola desempeña un papel fundamental en 
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la economía y el desarrollo rural, especialmente para los pequeños productores 

agrícolas en el estado de Querétaro. La transferencia efectiva del conocimiento y la 

tecnología en áreas clave como el manejo técnico productivo, gerencial y de 

emprendimiento se presenta como un factor crucial para mejorar la productividad, 

la competitividad y la sostenibilidad de las unidades económicas rurales en la región.  

 

La Facultad de Contaduría y Administración, a través del Centro de Negocios 

UAQ, ha desarrollado diversos proyectos de investigación que han facilitado la 

colaboración con sociedades de producción rural, asociaciones civiles y ejidatarios. 

 

Estos proyectos se centran en la transferencia de conocimientos y tecnología 

relacionados con cultivos básicos y alternativos, lo que ha impulsado la 

diversificación de la producción de alimentos agrícolas (Melchor-Villarroel, 2023; 

Carrillo-Hernández, 2023; Solís-Lozano et al., 2022). A pesar de estos esfuerzos, 

es necesario intensificar la colaboración entre los diferentes actores involucrados, 

incluyendo el sector académico, el gobierno y la iniciativa privada, con el fin de 

fortalecer las capacidades tecnológicas de los productores agrícolas. Además, se 

debe fomentar el interés de los jóvenes en las actividades agrícolas para cultivar 

una nueva generación de agroempresarios comprometidos en proponer soluciones 

innovadoras a las necesidades del sector.  

 

Estos esfuerzos contribuirán a la creación de proyectos productivos y 

sociales que promuevan el manejo y aprovechamiento agroindustrial de las 

materias primas locales, generando un impacto positivo en la producción a nivel 

local, nacional e internacional. 

 

En este sentido, la presente investigación se enfoca en diseñar una 

propuesta innovadora de transferencia del conocimiento y tecnología que aborde 

las necesidades específicas de los pequeños productores agrícolas, con el objetivo 

de fortalecer sus capacidades y contribuir al desarrollo integral del sector agrícola 

en el estado de Querétaro. A través de un análisis detallado y la formulación de 
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estrategias adaptadas a las realidades locales, se busca no solo impulsar la 

eficiencia y rentabilidad de las actividades agrícolas, sino también promover la 

inclusión social, el emprendimiento rural y la resiliencia frente a los desafíos actuales 

del entorno económico y ambiental. 
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Planteamiento del problema 
México se encuentra en plena transición e implementación de nuevas fuentes 

de tecnologías e innovación en procesos agroindustriales que generen una mejores 

resultados económicos, utilización de los recursos naturales de manera integral con 

el objetivo de aumentar productividad, contribuir a la seguridad alimentaria, al 

desarrollo rural y al beneficio social de los productores agrícolas.  

 

Dentro de esas innovaciones tecnológicas el adoptar, por parte de los 

productores rurales, se encuentran varias fuentes como el uso sustentable del agua 

y el suelo, la agroecología, la utilización de la agricultura protegida y la producción 

de insumos de nutrición vegetal, etc. Sin embargo, se llevan varios años tratando 

de buscar soluciones científicas, tecnológicas y aplicadas para su aprovechamiento 

y adopción por parte de los pequeños agricultores, sin tener hasta el momento 

metodologías estandarizadas y resultados positivos.  

 

Asimismo, en nuestro país se han realizado diferentes proyectos de 

investigación referentes a la transferencia de conocimientos y tecnología en 

temáticas técnicas-productivas, gerencial y de emprendimiento, los cuales hasta el 

momento no han detonado en la producción agrícolas y en la mejora de la calidad 

de vida del área rural, aun así, se necesita aunar más en la transferencia de 

conocimientos y tecnología, lo cual permitirá más adelante tener productores 

calificados que logren proponer soluciones a sus necesidades básicas, proyectos 

productivos y de intervención social, referentes al manejo y aprovechamiento 

agroindustrial de las materias primas generadas en sus núcleos productivos los 

cuales impactarán en  la producción local, regional y nacional. 

 

En la tabla 1, se presentan referencias teóricas que evidencian las causas de 

la problemática en temáticas técnico productivas, gerenciales y emprendimiento por 

parte de los pequeños productores. 
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Tabla 1. Problemáticas técnico productivas, gerenciales y de 

emprendimiento. 

Temáticas 
Causas de la problemática 

observadas por el investigador 

Referencias teóricas 

 

Técnico 

productivo 

✓ No hay Buenas prácticas 

agrícolas 

 

✓ No utilizan Innovaciones 

tecnológicas 

 

✓ No hay valor agregado 

✓ Ibarrola-Rivas et al (2023) 

✓ Guerrero-Aboytes et al (2023) 

✓ Cuevas-Zuñiga et al (2021) 

✓ Chávez-Pérez et al (2021) 

✓ Contreras-Medina et al (2021) 

✓ Odjo et al (2020) 

✓ Gómez Tovar et al (2005) 

Gerencial 

✓ No hay Administración 

estratégica 

 

✓ No hay Gestión de mercados 

agroempresariales 

 

✓ No hay Agronegocios 

✓ Romero-Padilla et al (2021) 

✓ Fletes-Ocón et al (2021) 

✓ Tortolero (2020) 

✓ Donatti et al (2019) 

✓ Sánchez-Medina (2020) 

✓ Luque-Gaitan (2020) 

Emprendimiento 

✓ No hay Emprendimiento 

 

✓ No hay Liderazgo 

 

✓ No hay Asociatividad para el 

trabajo en equipo 

✓ Alvarado et al (2022) 

✓ Soto-Pinto et al (2022) 

✓ Cortés-Rodríguez et al (2022) 

✓ Blanco-Gregory et al (2020) 

✓ Charles-Leija et al (2020) 

✓ Alvarado-Lagunas et al (2020) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Justificación 
 

En México, la producción agrícola es considerada la principal actividad en el 

sector agropecuario y la de mayor preeminencia económica en relación con el sector 

pecuario, acuícola y pesquero; asimismo, ofrece múltiples beneficios sociales y 

ambientales (SADER, 2018). Según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 

(INEGI y SADER, 2019), de la producción agrícola de granos en México se destina 

el 0.5% para semilla de siembra, 4.3% se dedica al consumo familiar, 7.8% se utiliza 
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como forraje para el ganado y el 87.4% restante para la venta. De éste el 53.1% se 

comercializa con intermediarios, 25.1% con trato directo al consumidor final, 11.5% 

se negocia con bodegas, almacenes o centros de acopio, 3.8% establecido bajo 

contrato, 1.2% se destina a empacadoras o uso industrial, 0.9% se envía a las 

centrales de abastos, 0.3% es tratado con centros comerciales o supermercados y 

el 4.7% a otro tipo de compradores. Estas cifras exhiben una excesiva participación 

de intermediarios, débil negociación y baja integración a los mercados, generando 

como resultado perdidas monetarias importantes para las unidades económicas 

rurales (UER).   

De acuerdo con el diagnóstico del sector rural y pesquero de México 

realizado en el año 2012 por la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

(SADER y FAO, 2014), las UER se pueden clasificar en seis estratos: (E1) Familiar 

de subsistencia sin vinculación al mercado, (E2) Familiar de subsistencia con 

vinculación al mercado, (E3) En transición, (E4) Empresarial con rentabilidad frágil 

(E5) Empresarial pujante y (E6) Empresarial dinámico. Para el estado de Querétaro 

se reportó que de las UER el 46.6% pertenece a E1, 35.1% a E2, 5.8% a E3, 6.9% 

a E4, 4.9% a E5 y 0.7% a E6 (FAO y SAGARPA, 2013). 

La segmentación de estratos en las UER en Querétaro podría estar 

relacionado, principalmente, a que los pequeños productores agrícolas no cuentan 

con las capacidades y habilidades gerenciales y productivas adecuadas para el 

manejo empresarial. Esto se asocia al limitado acceso a la adopción de 

conocimientos, encontrando con ello, organizaciones que no generan utilidades y 

que por el contrario, evidencia bajos niveles productivos y altos costos de 

producción. Este bajo posicionamiento en el mercado se genera por no cumplir con 

las exigentes características de calidad y cierto grado de diferenciación, lo que ha 

provocado desinterés y abandono de las actividades primarias y ha derivado en 

altas tasas de migración de la mano de obra y la apatía de los jóvenes de las zonas 

rurales. 

La gestión del conocimiento brinda la oportunidad de trascender en las UER, 
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con el interés de tener la capacidad de generar y adoptar nuevos conocimientos, 

compartirlos entre los miembros del sector y materializarlos en innovaciones 

tecnológicas, bienes, servicios y sistemas. Así también, permitiría ser más 

productivos y eficaces para obtener la ventaja competitiva mediante la innovación 

continua (Carson, 2018; Alavi y Leidner, 2002; Nonaka y Takeuchi, 1999). En 

adición, permitiría desarrollar en los productores agrícolas los conocimientos, 

habilidades y actitudes apropiadas en agronegocios, facilitando mejores resultados 

en el área agroindustrial, así como, una mejora del cambio generacional y la 

dinámica económica (Toillier et al., 2020; Ikuemonisan et al., 2022). 

Actualmente, el sector agroempresarial se encuentra en un contexto de 

globalización, de alta innovación tecnológica y creciente demanda, por lo que se 

requiere mayor énfasis en cada labor de su administración, además de estar en un 

proceso continuo de adaptación y permanencia en el tiempo, a fin de responder a 

las expectativas y a los cambios políticos, económicos y sociales (Arteaga-Coello et 

al., 2016). En este sentido, Spielman y Birner (2008), plantearon una serie de puntos 

para la creación y puesta en funcionamiento de un sistema de innovación para la 

agricultura, destacando que, la educación agrícola deberá estar orientada al 

desarrollo del capital humano, lo cual se reflejará en la mejora de los rendimientos, 

la generación de valor agregado, la capacidad de innovación y el interés por el 

emprendimiento, entre otros procesos más.  

Por su parte, el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, tiene como 

objetivo crear políticas, ejecutar proyectos, gestionar la innovación, transferir el 

conocimiento y la tecnología para que el sector agroalimentario incorpore dentro de 

sus actividades la ciencia, tecnología e innovación como motor para la 

productividad, competitividad, y sustentabilidad (Deschamps-Solorzano y Escamilla 

Caamal, 2010). Cabe resaltar que la promoción de la innovación agrícola 

normalmente requiere del apoyo del Estado, como ha sucedido en diversos países 

del mundo como una forma de incentivar a los productores a investigar, 

experimentar y luego implementar prácticas de vanguardia con el fin de mejorar su 

productividad, disminuir su impacto agroambiental y afrontar los desafíos del 
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mercado (Wesseler et al., 2017; Akkaya et al., 2021).   

Considerando que las instituciones públicas y privadas que trabajan por el 

desarrollo agrícola de México desempeñan un papel importante en la generación de 

conocimiento y tecnología, para que a partir de la investigación aplicada respondan 

a las necesidades y problemáticas identificadas. Estas deberán vincularse en las 

regiones con especialistas, investigadores y extensionistas a fin de coadyuvar al 

bienestar económico y social de este sector económico. Por lo anterior, la presente 

investigación planteó como objetivo, establecer una propuesta temática para la 

gestión del conocimiento de los pequeños productores agrícolas (campesinos) y el 

fortalecimiento de las unidades económicas rurales del estado de Querétaro que 

dinamice el tejido social y mejore la calidad de vida de la población rural. 

Una mayor productividad y bienestar durante los próximos años podrían 

mantener un pleno trabajo y por ende una estabilidad social. No obstante, para 

lograr este objetivo, es necesario un alto crecimiento económico fincado en una 

estrategia de apoyo mutuo entre el sector privado y el gobierno, ambos enfocados 

en generar recursos económicos, infraestructura, edificios, instalaciones e 

incentivos para la innovación, generación y adaptación tecnológica.  De igual 

manera es determinante el impulso que se le pueda brindar a la educación, la 

capacitación, el reentrenamiento, el aumento de la eficiencia del mercado laboral y 

la reorganización de los sistemas de seguridad social. 

 

Actualmente está apareciendo una economía del conocimiento y soluciones 

expeditas, la cual se encuentra sustentada en la digitalización del mundo. Esa 

incorporación de manera pujante a la minería de datos en combinación con la 

robótica dotada de la inteligencia artificial saca provecho de la conectividad 

existente que hay con el mundo gracias al internet. En contraste a otros momentos 

históricos las computadoras, máquinas y robots están dotadas de inteligencia 

artificial; esta situación cambia muchos aspectos y condiciones de las actividades 

que realizan las personas, una de ellas y probablemente donde mayor impacto han 

generado el uso de tecnologías, es en el trabajo. 
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Por lo tanto, es significativo el poder educar y capacitar a las personas para 

que se puedan adaptar al nuevo tipo de tareas por realizar, sin embargo, aunque 

las nuevas plazas de trabajo fueran más apropiadas para que las ocupen las 

personas, en el caso en el que el costo económico a desarrollar y reproducir 

máquinas fuera menor, entonces dichas plazas se perderían para los profesionales 

y los trabajadores. Concluyen que, en un futuro, aún lejano, casi todas las 

actividades serán realizadas por máquinas y computadoras salvo aquellas que 

involucren cuestiones como cierto tipo de juicios morales, estéticos y filosóficos; 

estas serán llevadas a cabo meramente por las personas. 

 

Aluden que es ahí donde se deben fincar las ventajas y estrategias de las 

personas. De tal forma que a lo que ellos denominan como aumentación humana 

(aumento de las capacidades humanas) servirá para complementar a tecnologías 

como la inteligencia artificial, e irá más allá que una mera solución de problemas; 

de igual manera podría ayudar a tener una mayor productividad por parte de las 

máquinas, pues le orientaría a evolucionar conforme a sus contextos culturales, 

políticos y económicos, que son incomprensibles para las inteligencias 

especializadas o inclusive generales que son carentes de conciencia. 

 

Argumentan que este incremento de capacidades permitirá también penetrar 

en las áreas donde el trabajo humano es muy especializado y sobre todo donde se 

tienen que tomar decisiones, estas actividades no podrán entrar en los procesos de 

automatización. Defienden que, como humanidad, se debe poner interés primordial 

en el poder prevalecer sobre las máquinas, por más que la lógica económica y el 

desarrollo natural de los mercados económicos y tecnológicos pretenda imponer la 

automatización. 
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Marco teorico 

Tecnología aplicada. 

Transferencia del conocimiento y tecnología. 

La transferencia del conocimiento y tecnología ha tenido un gran auge en los 

últimos años, puesto que algunos especialistas la consideran un factor importante 

para incrementar la innovación en las diferentes organizaciones y sectores que 

conforman una sociedad, convirtiéndola en una fuente primordial para el desarrollo 

tanto económico como social. La transferencia del conocimiento y tecnología es el 

resultado de crear, almacenar y recuperar el conocimiento para transferirlo a las 

organizaciones en la generación de nuevos productos o servicios, así como en la 

mejora de sus procesos productivos. A lo anterior Vázquez (2017) señala lo 

siguiente:  

Algunos estudiosos destacan que las universidades y algunos centros de 

investigación, públicos o privados, son de los principales impulsores de la 

generación y de la transferencia de conocimiento y de tecnología, lo que los 

ha llevado a tender puentes con los sectores productivos para dar respuesta 

juntos a aquello que demanda la sociedad. 

En estudios previos han considerado la relación de la universidad con 

diversos sectores productivos, en términos de la aplicación del conocimiento 

científico/técnico en colaboración con las diferentes organizaciones y/o las 

administraciones públicas. 

Por su parte Pérez (2012) indica que la transferencia de tecnología es un 

ciclo de operaciones que intenta transmitir capacidades, habilidades, información y 

conocimientos que puedan generar ventajas competitivas en un entorno socio 

económico. En otras palabras, lo que pretende la transferencia de tecnología es 

aumentar la competitividad, optimizando el rendimiento tanto a nivel industrial como 

comercial, todo esto basado en investigaciones de innovación y desarrollo que 

generan tanto los centros tecnológicos y de investigación, así como las 

universidades y las propias empresas con sus recursos. 
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Ahora bien, por su parte González (2009) indica que la transferencia de 

tecnología y conocimiento es un movimiento que se origina desde un proveedor, 

que podrían ser los centros tecnológicos o de investigación, universidades o las 

mismas empresas, los cuales serán encargados de vender la tecnología, hacia un 

receptor, que por lo general son empresas u organizaciones, las cuales al adquirir 

estas tecnologías ofertan una compensación económica. A lo antes mencionado 

Pérez (2012) indica que: 

El principal objetivo de la transferencia de tecnología es impulsar el 

desarrollo y el crecimiento económico de todos y cada uno de los sectores 

de la sociedad, facilitándose y fomentándose el acceso al conocimiento y a 

las experiencias generadas por los agentes generadores de I+D+i, como 

Universidades, Centros Tecnológicos, entre otros. 

Es relevante mencionar que la trasferencia de conocimiento y tecnología 

entre diferentes países y sectores, pueden crear asociaciones que darán lugar a 

una mejora continua tanto en las organizaciones públicas como privadas, esto 

gracias al impulso de la formación, desarrollo y capacitación, sobre todo mediante 

la fluidez continua del conocimiento y la tecnología generados respectivamente. 

De tal suerte, podemos apreciar, cómo la transferencia de tecnología muestra 

una amplia gama de posibilidades que se basan en un proceso global, que da inicio 

en la generación del conocimiento, siguiendo con la valorización de este y termina 

en la comercialización de la tecnología; lo anterior tendrá como resultado nuevos 

conocimientos, englobados en la transferencia de conocimientos de cualquier tipo, 

ya sean técnicos o intelectuales. 

Actualmente la transferencia de conocimiento y tecnología se producen en 

dos vertientes: Vertical, en esta vertiente existe un proveedor de tecnología y 

conocimiento, por lo regular son los centros de investigación y tecnología, así como 

las universidades, estos trabajan arduamente para generar y transferir su 

conocimiento a los diferentes sectores empresariales. Lo anterior se muestra como 

la vía regia para que la investigación básica se pueda transformar en una 
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investigación aplicada, y a su vez en el desarrollo e innovación tecnológico siendo 

su objetivo final generar nuevos productos y servicios. 

Por su parte la vertiente Horizontal, se origina entre organismos del mismo 

sector empresarial y tiene como pretensión la utilización de tecnologías 

completamente funcionales en sus nuevos productos o servicios, en muchos casos 

son muy novedosos. 

Pérez (2012) indica que el poder valorizar, comercializar y  crear mecanismos 

de protección es importante para poder lograr una cultura organizacional – 

empresarial que se encuentre sustentada en la transferencia de conocimiento y 

tecnología, ya que la innovación y desarrollo consisten en poder otorgarle valor a 

las actividades relacionadas a la investigación, el desarrollo y la innovación, en otras 

palabras, la pretensión es el poder elevar el valor de los resultados técnicos 

obtenidos y que estos puedan ser utilizados económicamente o socialmente, de tal 

manera que puedan generar interés en la empresas y estas las  puedan comprar y 

sacar provecho de los mismos, lo anterior ayudará a generar el flujo de conocimiento 

y economía. 

Gestión del conocimiento en la producción agrícola de México. 

Dentro de la noción del concepto gestión del conocimiento no podríamos 

mencionar que existe una definición única, ya que varios autores lo conciben desde 

diferentes formas, sin embargo, resaltan algunas características singulares que 

comparten hacia dicho concepto. De esta forma podríamos comprender de manera 

general que, la gestión del conocimiento tiene como objetivo principal el poder 

transferir conocimiento desde el mismo lugar donde se genera, hasta el lugar donde 

será utilizado, lo anterior involucra un perfeccionamiento de las competencias 

requeridas al interior de las instituciones u organizaciones para poder compartirlo y 

utilizarlo entre sus miembros; de esta forma lo podrán asimilar y valorar.  

Asi  es como la gestión del conocimiento se encauza a que cada colaborador 

de una organización posea el conocimiento de las labores que sus compañeros 

desempeñan dentro de dicha organización; lo anterior busca la mejora de los 
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rendimientos dentro de la organización. 

Ahora bien, La gestión del conocimiento, tiene como función el poder 

planificar, coordinar y controlar el flujo del conocimiento que se genera dentro de la 

organización en relacion a sus actividades y su entorno, buscando instaurar y 

mejorar las competencias esenciales de la organización. Por lo tanto, es un proceso 

encargado de asegurar el desarrollo y la ejecución de todo conocimiento pertinente, 

pues su finalidad es mejorar la capacidad de resolver problemas y de esta manera 

contribuir a la sostener dichas ventajas competitivas. 

En México, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos 

Arámbula, en la sexagésima octava edición de la conmemoración del Día del 

Agricultor 2023, menciono que el sector agropecuario mexicano enfrenta grandes 

retos, los cuales se relacion con factores como la aparición de nuevas plagas, 

temperaturas extremas y sobre todo la disponibilidad de agua para la agricultura. 

El funcionario indicó que se logran mejores resultados en el sector 

agropecuario, cuando existe una mayor y mejor vinculación entre las 

investigaciones producidas por las instituciones académicas y la producción de 

alimentos. Enfatizando que, México es modelo de la vinculación del conocimiento a 

apoyo de la agricultura, conservando un compromiso de hacer producir el campo de 

una manera más eficaz y responsable, basándose en el conocimiento, la 

investigación y las tecnologías. 

De igual manera el funcionario reitero la importancia del poder compartir el 

conocimiento con las personas que colaboran en el sector agropecuario, pues con 

la exposición de materiales experimentales y la vinculación entre los productores e 

investigadores se logran avances en la agricultura que auxiliaran a enfrentar 

factores que atentan contra la seguridad alimentaria. 

En el mismo evento, el representante de la Dirección General del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Luis Ángel 

Rodríguez del Bosque, menciono que, los progresos obtenidos por las 

investigaciones realizadas en este sector han permitido que Estados como Sonora, 
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ostenten el primer puesto en siembra y producción de trigo, sembrado con 

variedades obtenidas de una cooperación entre el Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) el INIFAP y el Patronato para la 

Investigación y Experimentación del Estado de Sonora. Asimismo, señalo que 1500 

investigadores del Campo Experimental Norman Borlaug, se encuentran 

desarrollando tecnología, así como mejoras genéticas y realizando transferencia de 

tecnología, las cuales comparten para contribuir con el sector agrícola mexicano. 

Si bien en este evento se mencionaron las ventajas que traen consigo la 

gestión del conocimiento en el sector agropecuario, investigadores como Jiménez 

(2022), alude que, la finalidad de la innovación en el sector agrícola, como aplicación 

del conocimiento es poseer una mejora económica y social, mediante el desarrollo 

de los pequeños productores. Sin embargo, la ineficiencia de los procesos de 

transferencia de innovaciones induce a una baja productividad agrícola y un lento 

crecimiento en este sector. 

Gracias a sus investigaciones Jiménez localizo como un factor relevante, 

siendo el siguiente: nadie innova más de lo que sus relaciones le permiten, lo 

anterior refiere a que los vínculos sociales son primordiales en la transmisión de las 

innovaciones en el sector agropecuario, incluso más que la escolaridad y edad de 

los productores. Por lo cual señala que hay un entorno del capital social en donde 

los pequeños productores agrícolas interactúan y que los vínculos sociales que ahí 

se generan deben estar ligados a las diversas formas del capital social, con el 

objetivo de conseguir mejores rendimientos. 

Sus investigaciones proponen que se desarrollen estrategias de extensión 

donde se pueda dar un crecimiento de los vínculos de aprendizaje de estos 

pequeños productores, lo anterior gracias a una combinación de tres formas del 

capital social ,1) la unión, 2)el puente y  3)la vinculación, lo que permitirá obtener el 

suficiente conocimiento para innovar en este sector. 
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La transferencia de conocimiento y tecnología en México 

Respecto al desarrollo de ciencia, tecnología e innovación en Mexico, las 

políticas públicas han realizado grandes esfuerzos a favor de estas. Vázquez (2014) 

señala que: 

✓ Desde los años 30’s nacieron las primeras iniciativas para dar protección 

a la propiedad intelectual dentro del país, razón por la cual se crearon 

instituciones delineadas como órganos de consulta gubernamentales 

para investigar sobre las necesidades en educación e investigación.  

✓ Para los años 60’s se genera una ley que fomenta la ciencia y la 

tecnología; los años 80’s se destacaron por poseer una política científica 

y tecnológica que puso más énfasis en la creación de infraestructura y 

equipamiento para la misma, de igual manera, se buscó incrementar el 

número de estudiantes de posgrado y de científicos a nivel nacional 

gracias a los financiamientos que el Estado otorgaba. 

✓ Para finales de los 90’s se genera una ley federal que avivaba la 

investigación científica y tecnológica, su objetivo era buscar una mayor 

vinculación tanto con el sector productivo, así como con la competitividad; 

de esta forma se generaron nuevos mecanismos de financiamiento, 

conocidos como fondos mixtos. 

✓ Para inicios del año 2000 se expide la ley orgánica de la ciencia y 

tecnología, la cual trajo consigo grandes cambios en el bosquejo 

institucional de este sector, así como la inclusión de nuevas instancias en 

la participación y consulta en materia de política científica y tecnológica 

en México. 

De igual manera es importante mencionar que se destina un presupuesto 

acorde al producto interno bruto (PIB) el cual tiene como finalidad el desarrollo de 

la ciencia, la tecnología e innovación; tanto el Estado, como la empresa privada 

orientan sus esfuerzos para aumentar la productividad y competitividad. 

Si bien los avances que se han dado en materia de ciencia y tecnología son 

importantes para el desarrollo de las mismas, Vázquez (2017) señala lo siguiente: 
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Sin embargo, aún persisten grandes retos: la inversión en investigación y 

desarrollo con respecto al producto interno bruto sigue siendo en nuestro 

país una de las más bajas entre los miembros de la OCDE; dicho organismo 

establece como referencia 2%, pero en nuestro país no se alcanzó medio 

punto del PIB en 2016. 

Por su parte la revista El Economista, menciona que para el año 2023, el 

Estado pronostica un gasto poco mayor a los 8.29 billones de pesos en este rubro, 

lo que representaría un 26.3% del PIB, lo anterior significaría un incremento de 

apenas un 0.1 de puntos porcentuales en correspondencia a lo estimado para el 

cierre del 2022.  Sin embargo, pronostica que para este último año de gobierno 

(2024) el gasto en proporción del PIB disminuiría a 24.6%, lo que ubicaría al 

gobierno entrante en un 24.3%, mostrando una preocupante baja. 

La Secretaría de Hacienda dentro de su paquete económico sugiere que para 

los años sucesivos, planean seguir encaminados en un gasto público para los 

sectores que estimulen un mayor desarrollo de todos los sectores de la población 

en un entorno de crecimiento dentro de las actividades económicas, buscando 

beneficiar a las personas que se encuentren dentro de los mayores escenarios de 

vulnerabilidad, al tiempo que atienden la falta de inversión en aquellas regiones que 

históricamente se han mantenido rezagadas y  de esta manera fortalecer el estado 

de derecho. 

Si bien el entorno social, político y económico dentro de México requiere más 

soporte, también es importante que se brinden apoyos a las  áreas de la 

investigación, desarrollo e innovación; con el objetivo de realizar acciones que 

permitan fortalecer la transmisión de conocimiento y tecnología dentro de las 

diferentes empresas, instituciones o sectores, ya que el poder fortalecer estas áreas 

son una clara muestra del desarrollo de un país, pues es un reflejo de su desarrollo, 

tanto, en el conocimiento como en su economía. De esta forma es relevante el poder 

utilizar los ejemplos de otras naciones y destacar tanto sus avances tecnológicos 

como económicos. 
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El uso de TIC para la transferencia de tecnología y gestión del conocimiento en 

el sector agropecuario. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desataron una 

verdadera revolución sin precedentes a comienzo de la década de los 90´s. Desde 

ese momento el internet es asumido como un instrumento especializado para la 

comunidad científica y otros sectores. El arribo de estas tecnologías modificó el 

esquema de vida de millones de personas, que vieron en estas herramientas la 

salida perfecta para sostener una mejor comunicación. 

Actualmente las tecnologías de la información y la comunicación son 

utilizadas en diferentes sectores productivos, incluido el sector agropecuario. Su uso 

se da tanto en zonas urbanas como rurales, convirtiéndose en una alternativa para 

la propagación de información, la transferencia de tecnología y la gestión del 

conocimiento. La utilización de las TIC en el sector agropecuario es cada vez más 

notable, casi todas las partes del sector agrícola requieren de información y 

conocimiento sobre las fases del proceso productivo de manera que se puedan 

gestionar eficientemente. 

Para que el conocimiento de orden científico llegue a los agricultores es 

necesario que existan vías de difusión de la información, es ahí donde las TIC se 

convierten en una de las herramientas principales para la transferencia de 

tecnología. 

Perspectiva del uso de las TIC 

Se realiza una distinción entre las tecnologías duras que son usadas en la 

agricultura de precisión y las TIC, se considera significativo hacer investigación de 

tecnologías tales como drones, el internet de las cosas, entre otras más, que 

facilitan la recolección de datos en campo. Asimismo, la distinción concuerda con 

que definen las tecnologías duras como aquellas que comprenden no solo las 

tecnologías antiguas como la maquinaria, sino que también incluye el uso de 

analizadores de imágenes multiespectrales, sensores y otras más, que tienen su 

origen en ciencias como la ingeniería o de industrias como la automovilística y la 

robótica.  
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Según la FAO, las TIC deben encaminarse a favorecer el diálogo entre 

instituciones gubernamentales, productores, investigadores y extensionistas, así 

como los demás actores que forman parte de la cadena de valor, de tal suerte que 

la comunicación sea fluida e integral y que se conviertan en una herramienta para 

establecer agendas de investigación y política pública en el sector agropecuario. 

 Asimismo, se recomienda integrar dentro de las políticas agrícolas el diseño 

de servicios de comunicación para las poblaciones rurales, apuntando a priorizar 

temas relacionados con el sector agrícola tales como, el cambio climático, la gestión 

de riesgos, etc. que precisan de un diálogo entre los diferentes actores para que 

conjuntamente prioricen algunos aspectos y de esta forma promuevan procesos de 

innovación en este sector. 

El Centro International de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), 

considera que las TIC serán utilizadas como unas de las principales herramientas 

para la gestión del conocimiento, enfocadas en comprender las necesidades de los 

usuarios, así como el poder conocer el flujo de información para otorgar valor 

agregado a la misma.  A partir del estudio y análisis de los datos obtenidos y su 

correlación, se crearán resultados que serán devueltos a los productores para que 

sean ejecutados en sus sistemas productivos, permitiendo una toma de decisiones 

optimizadas. 

Por su parte el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y 

Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM) comenta que 

las TIC en el sector agropecuario está encauzado a tener una mayor disponibilidad 

y su acceso a la información. Sin embargo, mucha de esta información no es de 

calidad o fiable, situación que dificulta su uso al momento de tomar decisiones.  De 

tal suerte que las TIC son una herramienta que, dándoles un buen uso, pueden 

servir como una vía óptima para que el conocimiento llegue a las personas. Sin 

embargo, la utilización no responsable de estas puede llegar a convertirse en una 

gran dificultad para sus usuarios y podrían caer en que se enteren de todo y de nada 

a la vez. A lo anterior Molano et al., (2022) menciona lo siguiente: 
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La nueva tendencia en manejo de información y TIC, como lo son Big Data, 

internet de las cosas y economía digital, deben ser apropiadas por el sector 

agropecuario, que, si bien se ha hecho un gran esfuerzo en el tema, falta 

un largo camino por recorrer. 

Otro aspecto relevante del uso de las TIC en el sector agropecuario es el 

relacionado a constituir una estrategia para disminuir una tendencia actual que es 

el envejecimiento de la fuerza productiva en el campo por la falta de relevo 

generacional en esta actividad, ya que, para los jóvenes, el campo, no les oferta 

muchas oportunidades o en su caso les parece poco interesante. 

Es en este punto donde las TIC y su conectividad al internet, pueden servir 

como un mediador de modernidad para los jóvenes, ofertando un espacio de 

conexión virtual para encontrar nuevas oportunidades relacionadas con las 

actividades agrícolas y un posible desarrollo de las mismas, de tal suerte que las 

TIC se moldean como una base importante para potencializar el desarrollo del 

campo y su relación con la juventud. 

 

Agrotecnología. 
 

La humanidad desde sus inicios siempre ha tenido un vínculo muy estrecho 

con la agricultura y las tecnologías asociadas a la misma, gracias a la agricultura 

las personas pudieron sobrevivir, desarrollarse y evolucionar. Como especie 

omnívora, el poder recolectar plantas y cazar diferentes tipos de especies animales 

para su beneficio se convirtieron en actos muy favorables para la especie; a la par 

de este tipo de experiencias, los humanos desarrollaron diferentes tecnologías que 

le facilitaron el proceso de los mismas; la utilización de anzuelos, armas, recipientes, 

pieles y el uso controlado del fuego, podrían ser tomados como tecnologías 

asociadas a la agricultura, convirtiéndose en factores esenciales para la 

supervivencia humana. 

La evolución de la agricultura y de la humanidad van a la par, pasando de los 

utensilios de piedra y madera, los cuales eran utilizados para sembrar y cosechar, 
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a la aparición del acero y el hierro. En la época Romana influenciada por griegos y 

persas, estos se destacaron por su innovación en técnicas agrícolas. A lo anterior 

Sixto (2018) menciona lo siguiente: 

Los romanos también heredaron de los griegos los conocimientos sobre 

propagación vegetativa (injertos), las rotaciones (leguminosas), la media 

sombra y la protección contra adversidades climáticas, pero con su enfoque 

pragmático, ya que con su conocimiento de las ciencias, expandieron y 

mejoraron notablemente la tecnología agrícola y la hortícola (escaleras para 

recoger frutos, el injerto en rosas, cuchillos y tijeras de poda, la pala ancha 

y aperos de labranza, técnicas y métodos para el combate de las plagas, 

etc.) en las amplias y diversas regiones del imperio, incorporando 

decoraciones, fuentes y estatuas. 

Desde el apogeo romano donde generalmente el hierro era tirado por bueyes 

auxiliando al trabajo agrícola; en la Edad Media a principios del siglo XI el arado 

pudo estar montado sobre ruedas, logrando realizar surcos más derechos, 

asimismo, la cuchilla se mejoró, pues podría voltear y pulverizar el suelo con el paso 

del tiempo, los bueyes fueron reemplazados por caballos trayendo consigo un 

trabajo más eficaz, pues eran mucho más rápidos en sus labores. Sixto (2018) 

señala lo siguiente: 

En Europa, tanto la agricultura como la horticultura continuaron siendo 

practicadas no solo a partir de la herencia romana, sino también por el 

extraordinario aporte de la civilización islámica (711-1492) que llegó a 

ocupar casi 4/5 de la península ibérica. También significó el ingreso de 

nuevas especies, formas de cultivo, tecnologías de riego y preparación de 

alimentos. 

Como ya se había mencionado con antelación gracias a la aparición de las 

primeras máquinas a vapor con la primera Revolución Industrial alrededor de 1760, 

se empezaron a introducir las primeras maquinarias móviles a base de vapor sobre 

ruedas, las cuales podrían arrastrar diferentes implementos que ayudarían a 
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trabajar de una forma más optima el campo. 

A partir de estas primeras innovaciones tecnológicas, se realizaron los 

primeros esfuerzos para poder obtener una maquinaria que pudiera trabajar 

directamente en el campo, o sea, el poder crear una maquina como el tractor a 

vapor que fuera propulsado por sí mismo.  

Lo anterior se logró en el año de 1892, pues se dio la creación del primer 

tractor a gasolina, el cual permitió realizar un trabajo más efectivo dentro del campo. 

La posibilidad de diseñar máquinas menos pesadas más potentes y ligeras se había 

logrado; para el año 1901 gracias a Henry Ford se creó el primer tractor comercial 

con tres ruedas, sin embargo, el verdadero éxito de este tractor no fue la innovación 

tecnológica, sino su reproducción masiva y comercialización de este.  

El poder implementar el modelo de producción en serie, logró generar la 

creación de tractores en grandes cantidades, siendo estos más accesibles y 

conservando las características de potencia y ligereza que se requerían. Sin 

embargo, no fue hasta que a mediados de los años 30s cuando Harry Ferguson 

desarrollo una mejora en la tracción del tractor, facilitando el transporte de las 

herramientas utilizadas en la agricultura. 

Como se puede vislumbrar, la evolución y desarrollo de la agricultura y la 

tecnología van de la mano, el mercado globalizado de la agricultura enfrenta nuevos 

retos a los agricultores, pues la demanda del mercado respecto al sector agrícola 

se ha incrementado, situación por la cual es necesario generar nuevas formas de 

agricultura más adecuadas a los tiempos actuales, que permitan cumplir las 

necesidades a las que se enfrenta una sociedad cada vez más globalizada. 

En la actualidad, la sociedad postindustrial debate fuertemente la 

sustentabilidad económica, social y ambiental de la agricultura industrial, 

esencialmente basada en el desarrollo del conocimiento científico, ya que 

actualmente la población mundial registra 8000 millones de personas, asimismo 

toma en cuenta las vicisitudes del cambio climático. Los conocimientos y 

experiencias acumulados durante miles de años seguramente permitirán diseñar 
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cambios y plantear soluciones creativas acordes con estos inmensos desafíos. 

 Ante este panorama, es importante resaltar que toda crisis siempre conlleva 

una oportunidad, y la innovación tecnológica puede auxiliar a encontrar soluciones 

oportunas ante estos escenarios. 

¿Qué es la agrotecnología? 

Se puede entender a la agrotecnología como la tecnología aplicada a la 

agricultura, esta incluye métodos, maquinarias y tecnologías que procuran obtener 

una producción más eficiente. Es de gran apoyo para los productores en sus labores 

cotidianas, ya que se basa en los procesos que utiliza este sector, auxiliando a la 

mejora de la utilización de recursos. 

El desarrollo de la agrotecnología es un tema relevante, ya que la agricultura 

es la encargada de proveer de alimentos a la población mundial, situación por la 

cual muchas naciones del mundo tienen gran interés en esta área del conocimiento, 

pues es fundamental para estos países proporcionar una seguridad alimentaria para 

sus poblaciones. De igual forma existen otras problemáticas asociadas a este tema 

tales como: malnutrición, incremento y empobrecimiento de la población mundial, 

urbanización acelerada de los territorios, escasez de agua y cambios climáticos. A 

lo anterior Contreras (2020) señala lo siguiente: 

El sector agropecuario está en constante cambio, buscando siempre la 

optimización en sus labores y recursos. Sin duda uno de los desafíos más 

relevantes es producir alimentos para la población mundial que sobrepasa 

los 7.600 millones de personas. De acuerdo con estimaciones del Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al año 2050, la población 

mundial alcanzará los 9.300 millones de personas, lo que traerá consigo 

una importante demanda de alimentos. 

Como se puede observar, el desafío para el sector agrícola en un futuro no 

muy lejano le exige encontrar nuevos métodos y tecnologías de producción más 

eficientes, los cuales mejoren sustancialmente la utilización de las superficies 

agrícolas, así como una gestión mejorada, tanto de sus recursos naturales como 



30 
 

humanos.   

Por lo antes mencionado, la agrotecnología se muestra como un área de 

conocimiento aplicado relevante, puesto que en un mercado cada vez más 

globalizado y con mayor competencia, el valor añadido es más importante que 

nunca; de tal suerte que la tecnología aplicada de manera óptima en el sector 

agrícola es una fuente de ventaja y puede mejorar la competitividad.  

Si bien el uso de herramientas y maquinarias para atender el sector agrícola 

tiene una larga historia, en la actualidad y gracias a los avances tecnológicos existe 

una evolución y perfección de estas, condición que ha permitido la optimización de 

recursos en este sector. Uno de sus objetivos es que los agricultores no sufran un 

fuerte rezago en el campo, pues la utilización de tecnologías les permite: a) Conocer 

el momento idóneo para cosechar sin dañar los cultivos, b) Saber el estado del 

cultivo por medio de sensores o drones y c) Conseguir información sobre la 

humedad y temperatura del suelo de los cultivos.  

Con los datos obtenidos por los agricultores gracias a la utilización de 

tecnologías, estos pueden tomar mejores decisiones respecto a la cantidad de 

fertilizante que usarán; de igual forma, les auxilia a prevenir enfermedades y plagas, 

también les permite realizar un mejor riego, todo esto en conjunto se refleja en una 

producción con rendimientos más altos. A lo anterior Contreras (2020) señala lo 

siguiente: 

Se está en presencia de la época de la Digitalización Agrícola o Agricultura 

4.0, la cual llegó a irrumpir el mundo del sector agrario, a través de la 

agricultura de precisión, el uso de herramientas de teledetección satelital, la 

utilización de Big Data, el uso de la Inteligencia Artificial, la Robótica y el 

Blockchain, entre otras aplicaciones y sistemas. Estas herramientas 

tecnológicas han permitido el perfeccionamiento en la gestión de las 

empresas, produciendo mejoras sustantivas en la eficiencia de los recursos 

humanos productivos y organizacionales, como también en la cadena 

logística. 
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La transformación tecnológica en el sector agrícola. 

Gracias a la transformación tecnológica digital en el sector agrícola, se han 

generado cambios muy relevantes dentro de las empresas agrícolas en la 

actualidad. Betancourt (2018) señala que las herramientas tecnológicas actuales 

como la inteligencia artificial, el Big Data, la robótica, el internet de las cosas, entre 

otras más, tienen una incidencia directa en la economía del sector agrícola, pues 

transforma la cadena de valor,  induce transformaciones importantes dentro de sus 

estructuras, de tal manera, que los encargados de estas organizaciones reconocen 

los cambios al interior de sus empresas, puesto que, la digitalización tecnológica 

tiene la capacidad de conjuntar datos y convertirlos en información relevante para 

su toma de decisiones. A lo anterior Betancourt (2018) señala lo siguiente: 

Las tecnologías de la digitalización permiten el tratamiento de grandes 

volúmenes de datos. Los datos constituyen la materia prima para que 

diversas aplicaciones puedan ayudar al productor en la optimización de la 

toma de decisiones y permitir así la mejora de la rentabilidad, de la calidad 

de los productos. 

Por lo tanto, la actualidad y el futuro debe preparar al agricultor para 

recolectar, almacenar, analizar y procesar con la ayuda de la tecnología grandes 

volúmenes de datos con diferentes orígenes. De tal suerte, que la agrotecnología 

aplicada estimula la creación de softwares que trasformen los datos en información 

y a su vez esta sea conocimiento en un tiempo real gracias a la conexión a internet, 

que apoyen a los agricultores a tomar mejores decisiones respecto a sus cultivos y 

de esta manera realizar una evolución de una agricultura empírica a una agricultura 

sustentada en la ciencia. 

Asimismo, es importante indicar que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) están cambiando las formas en las que se genera la economía 

en la sociedad en general; el internet, que oferta en tiempo real información 

digitalizada, está creciendo de forma exponencial y se ha convertido en una parte 

relevante que ocupa una buena parte del tiempo de mucha población a nivel 

mundial. Esta transformación al mundo virtual impulsada por los grandes avances 
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tecnológicos, se muestran como disruptivos para modelos de negocios 

tradicionales, lo anterior orilla a las empresas en una primera fase a una adaptación 

al nuevo ambiente empresarial y en una segunda fase a ejecutar un cambio radical 

en sus modelos de negocios, esto con la finalidad de continuar siendo competitivos 

en su sector. 

Por lo anterior Betancourt (2018) menciona que la evolución tecnológica 

actual exige a los diferentes sectores económicos y empresariales, ser parte de la 

trasformación digital, o sea, un hacer de una manera diferente las cosas, lo que 

implica la incorporación dentro de sus procesos todas las posibilidades que puedan 

ofertar el uso de las TICs y su capacidad para el manejo de los grandes volúmenes 

de datos que se generan cotidianamente.  

Asimismo, señala que lo realmente importante de este cambio disruptivo 

tecnológico, son las nuevas formas en que se ejecutará el modelo de negocio y por 

ende sus procesos, desarrollando nuevas habilidades de interacción entre 

proveedores, clientes y la comercialización de sus productos; de tal suerte, que el 

poder aprovechar de una manera estratégica la utilización de las nuevas tecnologías 

digitales, auxiliará a los agricultores a encontrarse preparados para los cambios, 

tanto, actuales como futuros que sufra la economía y la sociedad en general. 

Como se puede entrever, el sector agrícola se encuentra en un momento de 

transición importante hacia la transformación tecnológica digital, por lo tanto, es de 

suma relevancia comprender los factores determinantes que influyen en la adopción 

de estas tecnologías. Según la FAO en su informe sobre seguridad alimentaria y 

nutrición, indica que es de suma relevancia el poder conocer el uso de estas 

tecnologías digitales en el progreso de la agricultura, pues lo que se busca es que 

sea más amigable con el medio ambiente y que favorezca la producción de 

alimentos de alta calidad y más inofensivos para los consumidores.  

En otras palabras, se deben tener sistemas alimentarios, que sean más 

sostenibles, eficientes, productivos, accesibles, incluyentes y más resistentes. Para 

el logro de lo mencionado con antelación, se requiere una evolución en las cadenas 
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de producción, con el objetivo de ser más competitivos mediante la utilización de las 

tecnologías de la digitalización. 

Autores como Larrazábal (2018) señala que el sector agrícola se encuentra 

en un momento histórico, ya que los cambios provocados por las tecnologías 

actuales tienen alcance en todos los eslabones productivos de la manufactura 

agrícola, pues convergen tecnologías digitales, biológicas y físicas, las cuales 

anticipan los grandes cambios en el mundo agrícola que hoy en día conocemos, en 

sí, se está realizando la consolidación de la agricultura 4.0. 

Agricultura 4.0 o agricultura digital 

Se puede entender como un nuevo modelo de agricultura basado en la 

digitalización, se sustenta en el análisis inteligente de los datos correspondientes a 

toda una cadena de suministros, que impulsa al sector de la agricultura de precisión 

hacia una trasformación en una agricultura inteligente, ya que la digitalización del 

sector agrícola aumenta la rentabilidad de dicha actividad, asimismo, oferta la 

posibilidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y una 

adaptación más óptima al cambio climático; también  auxilia a tener un uso más 

eficaz tanto del agua, así como de los fertilizantes, pesticidas y productos químicos 

en general, lo que contribuye a menguar los desperdicios, propiciando el cuidado 

del medio ambiente. 

A través de esta tecnología trasformadora, la agricultura inteligente reúne 

diversas innovaciones tecnológicas que le permiten la automatización y el 

seguimiento continuo de las diferentes tareas agrícolas, brindando a los agricultores 

información más precisa para tomar decisiones más eficientes en tiempo real. De 

tal suerte que los agricultores que cuentan con estas herramientas tecnológicas 

digitales son capaces de presagiar la aparición de determinadas plagas o 

enfermedades, así como el poder calcular la cantidad exacta de agua para riego, o 

bien les facilita el poder detectar el desarrollo de maleza nociva para sus cultivos.  

De igual manera la utilización de estas tecnologías digitales les puede auxiliar 

a planificar las distintas etapas de sus procesos, así como el poder controlar mejor 
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sus costos y mejorar el seguimiento de la cadena de suministros Contreras (2022) 

señala lo siguiente: 

La tecnología digital trae consigo reales beneficios en los procesos 

productivos y agroindustriales de las empresas, a través de la optimización 

de los procesos, la gestión predial sustentable y la disminución de los 

costos. Estas características deben ser difundidas entre los agricultores. 

Así es como las tecnologías digitales que conforman la agricultura 4.0 

convergen tanto, para almacenar datos, generar diagnósticos sobre el estado que 

guardan los cultivos y sus suelos, diseñan y planifican diversas estrategias 

basándose en función de las necesidades reales que se le presten al agricultor. Lo 

anterior mencionado significa una gran ventaja, pues permite que los usuarios de 

estas tecnologías no tengan la necesidad de desplazarse a sus cultivos físicamente 

y puedan hacerlo vía remota, si cuentan con dispositivos electrónicos conectados al 

internet, como teléfonos inteligentes, tabletas, laptop o computadoras de escritorio. 

Por ejemplo, la tecnología conocida como el internet de las cosas, tendrá un 

valor sumamente notable en la agrotecnología, ya que con la digitalización de la 

agricultura 4.0 se almacenarán los datos obtenidos mediante sensores inalámbricos 

en tiempo real, proporcionando información relevante del suelo y su ambiente, 

arrogando su estado de humedad, absorción de las aguas dentro de las raíces, 

nitratos, salinidad,  temperatura,  luminosidad, entre muchos datos más, los cuales 

serán proporcionados por el uso de esta tecnología.  

De igual forma esta tecnología aplicada facilitará el intercambio de 

información gracias a los sensores mediante el uso de drones y satélites, de tal 

suerte que los agricultores podrán estar intercomunicados, de esta manera se 

podrán optimizar sus cultivos, pues esta información se encontrará dentro de la 

nube y podrán acceder a ella desde sus teléfonos inteligentes o computadoras 

desde cualquier lugar, así es como el agricultor digital tendrá la oportunidad de 

compartir estos datos con terceras personas, incrementando su cadena de valor. 

La cuarta revolución industrial o industria 4.0 mancomunada a tecnologías 
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como el Big Data, inteligencia artificial, el internet de las cosas, machine learning y 

muchas tecnologías asociadas más, auxilian directamente al desarrollo y progreso 

de la agricultura 4.0, pues le permite optimizar la producción agrícola como nunca 

se había visto. A lo anterior Contreras (2022) señala lo siguiente “el camino hacia la 

agricultura 4.0 se encuentra recién en etapa inicial, se puede denominar de 

transición, impulsado por algunas experiencias puntuales de extensionismo digital 

y el esfuerzo individual de agricultores pioneros, en su gran mayoría grandes y 

medianos empresarios”. 

Diferentes tipos de tecnologías aplicadas al sector agrícola. 

a) Informatización: Son softwares elaborados en plataformas digitales, también 

cuenta con aplicaciones automatizadas para administrar, monitorear, proyectar y 

manejar los procesos que se llevan a cabo durante el cultivo. 

b) La robótica: Estas son maquinarias especializadas impulsadas por softwares 

agrícolas útiles para trabajar con agricultura de precisión. Drones y satélites generan 

datos, que se almacenan en el Big Data, estos datos se analizan, se transforman 

en información que sirven para llevar a cabo procesos de fertilización, cosecha o 

siembra a distancia por robots impulsados por inteligencia artificial. 

c) Mecanización: Son máquinas como tractores, sembradoras, fumigadoras, 

surcadoras, y recolectores en general, son todas aquellas maquinarias que facilitan 

las labores de los agricultores. 

d) El área biológica: creación de fertilizantes, semillas, nutrientes y plaguicidas 

a partir de modificaciones celulares. 

e) Agroquímicos: Creación, desarrollo y uso de fertilizantes, plaguicidas 

nutrientes y procedimientos fitosanitarios.  
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Sistema de innovación del sector agroalimentario en México 

Este sistema de innovación en México, ha sido impulsado por el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), como una aplicación 

piloto y en el cual se plantea como un objetivo estratégico en la política de Estado 

2012-2018, “hacer del conocimiento y la innovación una palanca fundamental para 

el crecimiento económico sustentable de México, que favorezca el desarrollo 

humano, posibilite una mayor justicia social, consolide la democracia y la paz, y 

fortalezca la soberanía nacional” (Solleiro-Rebolledo et al., 2015). 

Marco Conceptual 

De acuerdo con el Sistema de innovación del sector agroalimentario en 

México, la innovación en el medio rural ha sido abordada desde diferentes enfoques 

teóricos que buscan explicar la forma en que se da este proceso que tienen su 

fuente en la fuerza de cambio y mejoramiento de la empresa o en los 

investigadores, ya sea a partir de la implantación de una idea o tecnología. 

 

Para efectos de esta propuesta de método, el punto de partida para la 

identificación de casos de éxito es la adopción de la(s) innovación(es). Entendida 

como una decisión individual y autónoma que se toma para utilizar o no la nueva 

tecnología que está condicionada por la difusión (divulgación, promoción o 

extensión) que se haga de ella (Rogers y Svenning, 1979). La adopción será 

considerada como tal si la “nueva tecnología”, la “innovación” es utilizada de forma 

rutinaria por los actores de la empresa, en nuestro caso la organización o empresa 

rural.  

 

Con respecto a la innovación se parte de las siguientes definiciones: 

 

• La innovación agropecuaria que implica cambios en las prácticas que 

conducen a una mejora de la competencia de actores, juzgada ésta en 

función de los objetivos que persiguen ellos al implantarlas Bravo G (2001). 
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• La innovación como la introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado producto (bien o servicio), proceso, método de comercialización o 

método organizativo en las prácticas internas de la empresa (en nuestro 

caso la organización o empresa rural), la organización del lugar de trabajo o 

las relaciones exteriores (OCDE, Manual de Oslo, 2005). 

 

• La innovación incluye la creación de un nuevo producto o proceso 

tecnológico, pero también considera servicios nuevos, mejoras en la calidad 

de productos y servicios existentes, y nuevos procesos hasta mecanismos 

de comercialización y prácticas o modelos organizativos que resulten en 

aumentos significativos de la productividad SEGIB (2009). 

 

Si bien la definición del Manual de Oslo hace referencia al sector empresarial, 

en los hechos una organización o empresa rural posee atributos que permiten 

caracterizar a la innovación agropecuaria no solo en el nivel de prácticas que 

mejoren la competencia de actores, sino en la gestión de cambios tecnológicos y 

de conocimiento. Por lo tanto, si una empresa rural tiene los atributos para introducir 

nuevos o significativamente mejorados bienes o servicios, procesos, métodos de 

comercialización y métodos organizativos, entonces también le es aplicable la 

siguiente clasificación de innovaciones:  

Tabla 2. Marco conceptual de innovación 

Innovación de producto Innovación de proceso Innovación de 

mercadotecnia 

Innovación de 

organización 

Introducción de un bien o 
servicio nuevo, o 
significativamente mejorado, 
en cuanto a sus 
características o en cuanto al 
uso al que se destina. Incluye 
la mejora significativa de las 
características técnicas, de 
los componentes y los 
materiales, de la información 
integrada, de la facilidad de 
uso u otras. 

Introducción de un 
nuevo, o 
Significativamente 
mejorado proceso de 
producción o 
distribución. Implica 
cambios significativos en 
las técnicas, los 
materiales y/o los 
programas informáticos 
 

Aplicación de un 
nuevo método de 
comercialización que 
implique cambios 
significativos en el 
diseño o el envasado 
de un producto, su 
posicionamiento, su 
promoción o su 
tarificación 

Es la 
introducción de 
un nuevo 
método 
organizativo en 
las 
prácticas, la 
organización del 
lugar de trabajo 
o las relaciones 
exteriores de la 
empresa 

Fuente: Manual de Oslo, 2005. 
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Integrantes del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 
 

En el caso de México, participan en el sistema de innovación del sector 

agroalimentario una red de actores con diferentes funciones:  

• Las que tienen como responsabilidad principal la definición de políticas, la 

orientación y el financiamiento: 

o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

o Al menos tres secretarias: 

▪ Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) a través del Sistema Nacional de 

Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo 

Rural Sustentable (SNITT). 

▪ Secretaría de Educación Pública (SEP) 

▪ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT)   

• Los organismos ejecutores de los proyectos: 

o Instituciones líderes en Ciencias agrícolas y agroalimentarias 

o Centros Públicos de Investigación  

o Centros Públicos de Desarrollo Tecnológico 

o Universidades 

o Institutos 

o Sector privado 

• Instituciones cuya función es la gestión de la innovación:  

o Fundaciones Produce. 
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o Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce. 

o Organizaciones de Productores y Empresas Rurales, quienes 

detectan la demanda y establecen el vínculo entre los productores y 

las instituciones del Sistema, para su atención.  

• Los que tienen como objetivo la etapa de transferencia de tecnología 

o Inca Rural 

o Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral 

(SINACATRI) 

o Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 

o Fideicomiso Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 

o Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero (FND) 

o Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) 

o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

o Universidades 

o DGETA 

• Los usuarios finales que adoptan la nueva tecnología 

o  Productores 

o Grupos, organizaciones campesinas 

o Empresas rurales 

Ley que delimita y dirige las actividades del sistema mexicano de innovación 

agroalimentaria. 

 

https://www.gob.mx/inifap
https://www.gob.mx/inifap
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Seguidamente, se presentan las leyes nacionales y federales, que a 

continuación se enlistan, y las cuales establecen el marco legal que delimita y dirige 

las actividades del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria: 

 

✓ Ley Agraria, 26-02-1992 

✓ Ley de Aguas Nacionales, 01-12-1992 

✓ Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, 18-03-05 

✓ Ley de Ciencia y Tecnología, 05-06-2002 

✓ Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 07-12-2001 

✓ Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar, 22-08-2005 

✓ Ley de Productos Orgánicos, 07-02-2006 

✓ Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, 01-02-2008 

✓ Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, 15-06-2007 

✓ Ley Federal de Sanidad Animal, 25-06-2007 

✓ Ley Federal de Sanidad Vegetal, 05-01-1994 

✓ Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 25-02-2003, reformada 24-11-2008 

✓ Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable 24-07-2007, 14-10-2008 

✓ Ley General de Vida Silvestre, 3-07-2000 

✓ Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, 28-01-1988 

✓ Ley de Propiedad Industrial, 27-06-91 

✓ Ley de la Planeación, 05-01-1983 

✓ Ley Federal del Trabajo, 01-04-1970 

✓ Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, 26-01-

1998. 

  



41 
 

Agenda Nacional de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología 

para el Sector Agroalimentario. 

 

El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para el 

Desarrollo Rural Sustentable (SNITT), tiene como principal objetivo, articular los 

proyectos, programas, recursos públicos y privados en Investigación, Transferencia 

de Tecnología e Innovación, de las cadenas productivas, a través de asegurar la 

participación y contribución de instituciones de investigación y educación superior, 

prestadores de servcios, organizaciones públicas y privadas, así como asociaciones 

de productores, gobierno estatal y gobierno municipal, con el propósito de lograr la 

competitividad de las cadenas agroalimentarias. 

 

La Agenda Nacional de Investigación, Innovación y Transferencia de 

Tecnología para el Sector Agroalimentario 2016-2022, se crea con el fin de 

contribuir en la investigación aplicada, desarrollo tecnológico, para el incremento de 

la productividad y rentabilidad del sector agroalimentario, mediante el uso racional 

de los recursos natiurales y que sea generador de riqueza y efectiva opción de 

desarrollo para las distintas regiones del país. Esta Agenda se integra teniendo en 

cuenta los esfuerzos que se realizan por parte de las Instituciones Federales y 

Estatales, así como cadenas productivas de la iniciativa privada. En la figura xxx se 

presenta la articulación. 
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Figura 1. Instrumento de coordinación interinstitucional 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Agenda Nacional de 

Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología para el Sector 

Agroalimentario 2016-2022. 

 

Productos agrícolas más representativos en México. 

 

De acuerdo a la clasificación realizada en la Agenda Nacional de 

Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología 2016-2022 del SNITT, a 

continuación se presentan los 85 productos agrícolas más representativos del país, 

a los cuales se les deberá prestar atención de acuerdo a su potencialidad en la 

producción agrícola, tipo de material genético existente en el país, acceso a 

mercados nacionales e internacionales y la posible transformación o 

agroindustrialización en productos de alto valor.  

 

Tabla 3. Productos agrícolas más representativos de México. 

Achiote Cacao Dalia Jaca Orquídea Tamarindo 

Agave mezcal Cactáceas Dátil Jamaica Palma de Tejocote 

Agenda Nacional de 

Investigación, Innovación y 

Transferencia de 

Tecnología para el Sector 

Agroalimentario.

Agendas Estatales de Innovación 

de las Fundaciones Produce

Planes Rectores de 

los Sistemas 

Productos

Agendas de Innovación 

Estatales del CONACYT
SENASICA

Programas Estratégicos 

de Investigación de las 

IES 
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aceite 

Agave tequila Café Durazno Piñon 
mexicano 

Papa Tigridia 

Aguacate Calabaza Echeveria Jitomate Papaya Tomate 
verde 

Ajo  Camote Frambuesa Limón Pimienta 
negra 

Trigo grano 

Ajonjolí Canola Fresa Litchi  Piña Uva 

Alfalfa Caña de 
azúcar 

Frijol Maíz grano Pistache Vainilla 

Algodón Cártamo Garbanzo Mango  Plátano Verdolaga 

Amaranto Cebada Girasol Manzana Quelites Zarzamora 

Arroz Cebolla Guanábana Melón Ramón Yuca 

Avena Cempoalxóchitl Guayaba Nanche Romeritos  

Bambú Chayote Henequén Naranja  Sábila  

Brócoli Chile Higo Nopal Sandía  

Bromelias Ciruela Hule Nuez  Sorgo grano  

Cacahuate Coco Hymenocallis Olivo Soya  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Agenda Nacional de 

Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología (SNITT, 2022) 

 

Esta agenda establece directrices fundamentales para definir las prioridades 

de innovación, investigación y transferencia de tecnología en la conservación, 

producción, mejoramiento genético, comercialización y agroindustrialización de los 

principales productos agrícolas del país. Estas directrices permitirá vincular a las 

centros de estudios e instituciones dedicadas al desarrollo agrícola nacional, con 

los sectores públicos y privados orientando las acciones destinadas a aumentar la 

productividad en el campo y evitará la duplicación de esfuerzos en temas de 

investigación e innovación.   

 

Figura 2. Temas que requieren investigación e innovación 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Agenda Nacional de 

Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología 2016-2022. 

Conservación Producción
Mejoramiento 

genético
Cormercialización

Transformación 
o Agroindustria
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Asímismo, la agenda consta de temas estratégicos y otros temas que requieren 

investigación e innovación. Lo cual nos refleja la importancia de desarrollar 

conocimiento, generar tecnología aplicada a las necesidades y transferir 

conocimientos que generen valor agregado en la producción agrícola.   

 

Tabla 4. Productos agrícolas. 

Temas 
estratégicos 

Temas que requieren investigación e innovación 

Suelo y agua 
 

✓ Suelo 
✓ Agua 

Biotecnología 
 

✓ Conservación 
✓ Producción 
✓ Mejoramiento genético 

Producción y 
multiplicación 

de semillas 
mejoradas 

✓ Producción nacional de semillas 
✓ Investigación y desarrollo tecnológico 
✓ Certificación del origen y calidad de la semilla 
✓ Vinculación entre los agentes del sector semillero 

Insumos de 
nutrición 
vegetal 

✓ Investigación y desarrollo tecnológico 
✓ Producción de insumos de nutrición vegetal 
 

Agricultura 
protegida 

✓ Producción 
 

Bioeconomía 
 

✓ Supervisión de la calidad de los bioinsumos con registro COFEPRIS, que 
se comercializan en el mercado nacional. 

✓ Estudio de organismos benéficos que generen ventajas productivas en la 
producción agrícola, como bioplaguicidas o biofertilizantes. 

✓ Validación de protocolos para la producción nacional de biofertilizantes, 
fertilizantes orgánicos y fertilizantes órgano minerales para autoconsumo. 

✓ Identificar nuevos usos para los productos agrícolas generando alimentos 
funcionales, productos farmacéuticos y cosmecéuticos que puedan 
incrementar la rentabilidad de los cultivos. 

✓ Generar estudios para la generación de nuevos plaguicidas 

Bioenergéticos 

✓ Desarrollo de paquetes tecnológicos para la producción de cultivos para la 
elaboración de bioenergéticos. 

✓ Empleo de la ingeniería genética para la generación de cultivos no 
alimenticios que resistan al ataque de plagas, enfermedades, sequia, 
salinidad y tengan un alto potencial para la elaboración de bioenergéticos. 

✓ Desarrollo y validación de técnicas para la elaboración de bieonergéticos 
✓ Investigación para nuevas especies con potencial para la elaboración de 

biocombustibles. 
✓ Desarrollo de protocolos de procesos de gasificación para agregar valor a 

los residuos agrícolas y el uso de biocarbon como una alternativa. 
✓ Generación de variedades mejoradas de sorgo para la obtención de 

bioenergéticos, uso en la alimentación del ganado y la recuperación de 
suelos alcalinos. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Agenda Nacional de 

Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología (SNITT, 2022) 
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Planeación agrícola Nacional 2017 – 2030 

Marco conceptual 

En el 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA), seleccionó 38 cultivos estratégicos a través de la 

planeación agrícola nacional con el cual busca ser un referente para alinear a los 

distintos actores del sector agroalimentario en la consecución de un mismo objetivo.  

Se identificaron los siguientes aspectos para cada agroindustria: 

✓ Las estrategias de mercado sugeridas para abastecer el consumo nacional, 

aprovechar las oportunidades de los productos mexicanos en los mercados 

internacionales y mejorar la competitividad del sector agrícola  

✓ Las regiones que cuentan con las condiciones óptimas para su producción 

con base en factores agroclimáticos y de logística y distribución en relación 

con los mercados presentes y futuros  

✓ Las estrategias nacionales y regionales que permitirán incrementar la 

producción y reducir los costos a partir de su instrumentación y focalización 

en las regiones propuestas. 

Modelo de desarrollo regional ejecutable 

 

La Planeación Agrícola Nacional contó con la colaboración de líderes 

destacados del sector, representantes de empresas nacionales, prominentes 

académicos e investigadores de instituciones, expertos tanto nacionales como 

internacionales, miembros de la sociedad civil y funcionarios de diversas entidades 

públicas. Es por eso de la importancia del presente modelo el cual evidencia la 

coherencia y pertinencia que fundamenta la planeación en la participación activa de 

los diversos actores relacionados. 

 

El sector agrícola mexicano necesita un enfoque que promueva el desarrollo 

regional considerando la vocación productiva, las condiciones agroclimáticas y la 

ubicación estratégica de cada región. Este enfoque debe estimular sistemas de 
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producción basados en la innovación, tecnología y capacitación de los actores 

involucrados, además de satisfacer las demandas del mercado nacional e 

internacional en términos de calidad, precio y oportunidad, todo ello respaldado por 

un análisis detallado del consumo y comportamiento poblacional. 

 

Ejes rectores 

De acuerdo al modelo de desarrollo regional ejecutable, se consideran los 

siguientes factores clave para la toma de decisiones que conlleven a incrementar la 

competitividad de las cadenas productivas agrícolas: 

 

 

Figura 3. Ejes rectores. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Planeación Agrícola Nacional 
2017-2030 
 

Incrementar la competitividad: Conocer los principales socios comerciales a 

través de las necesidades, volumen y valor económico actual, así como las 

oportunidades comerciales y estimaciones de la demanda para la consolidación, 

diversificación y desarrollo de las cadenas productivas agroindustriales. 

Determinar las regiones estratégicas: Caracterizar las regiones productoras a 

partir de las condiciones actuales de producción para cada cultivo estratégico 

teniendo en cuenta: 1) condiciones agroclimáticas y agroecológicas 2) producción 
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histórica de acuerdo a información del SIAP 3) infraestructura de almacenamiento, 

comercial, logística, de extensionismo, de exportación, hídrica, entre otras.  

Maximizar la producción y reducir costos: Para lograr proyectos de alto impacto 

en las regiones agrícolas, se identificaron los "motores de la planeación" que, al ser 

abordados, permiten aumentar la productividad y competitividad de la cadena 

agrícola. Para lograr esto, se seleccionaron y definieron estrategias que incluyen: 

 

Estrategias Regionales: Estos proyectos están relacionados con las 

agendas de innovación de los estados productores que realiza CONACYT y 

COFUPRO, así como los planes estratégicos para la extensión e innovación 

productiva de SAGARPA-INCA RURAL y los planes rectores de sistemas 

productos nacionales. Estas estrategias se enfocan en implementar acciones 

en el corto y mediano plazo. 

 

Estrategias Productivas Nacionales: Estos proyectos tienen una 

representación nacional y surgen de la misma fuente que los regionales y 

contribuyen a implementar acciones en el mediano y largo plazo, 

beneficiando a las zonas productoras de manera más amplia.  

 

Desarrollo de mercado: Abordar este factor de manera estratégica permite 

consolidar mecanismos para el abasto nacional en cantidad, calidad y precio, 

así cómo, el posicionamiento de los productos mexicanos con valor agregado 

en mercados internacionales. 

Tabla 5. ¿Cómo vender mejor? 

¿Cómo 

vender 

mejor? 

Satisfacer la demanda en cantidad, calidad y precio 

Consolidar mecanismos de promoción y comercialización de productos mexicanos 

Garantizar la sanidad de los cultivos 

Aumentar valor agregado 

Potenciar la infraestructura de almacenamiento, comercial y logístic 
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Reducir las pérdidas poscosecha (mermas) 

Impulsar el acceso a información de mercados, entre otras. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Planeación Agrícola Nacional 

2017-2030 

Desarrollo regional: Establecer las cadenas agrícolas para la producción 

en las regiones óptimas de acuerdo a las condiciones agroclimáticas, 

almacenamiento, distribución y comercialización.   

Tabla 6 ¿Dónde producir mejor? 

¿Dónde 

producir 

mejor? 

Impulsar la inversión para la producción en regiones óptimas de acuerdo con las 

condiciones agroclimáticas. 

Incentivar el desarrollo de infraestructura productiva 

Promover modelos de asociatividad y desarrollo de clúster 

Impulsar alianzas estratégicas 

Potenciar las capacidades de instituciones y academia 

Desarrollar un modelo único de extensionismo 

Garantizar el uso eficiente de recursos 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Planeación Agrícola Nacional 

2017-2030 

Desarrollo productivo: Determinar las estrategias para maximizar la 

producción y minimizar los costos. 

Tabla 7. ¿Cómo producir mejor? 

¿Cómo producir mejor? 

Acciones generales Acciones institucionales de apoyo  

Incrementar los rendimientos con semillas 

mejoradas, fertilización, control de plagas, 

buenas prácticas, etc. 

Promover la capacitación (capital humano 

especializado) 

Incentivar y fomentar la investigación, la 

innovación y la transferencia de tecnología 

Fortalecer un marco jurídico vinculante para los 

pequeños productores 

Consolidar y promover la agricultura 

protegida 

Impulsar la política fiscal reorientada a la 

capitalización del campo 

 Consolidar una gestión eficiente de recursos 
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Fortalecer la coordinación interinstitucional 

Incrementar el financiamiento y la administración 

de riesgos 

Generar un sistema de información pertinente, 

entre otras. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Planeación Agrícola Nacional 

2017-2030 

 

 

Utilidad de la planeación agrícola nacional 

 

Motores de la planeación 

De acuerdo a la Planeación Agrícola Nacional (2017-2030) los líderes del 

sector agrícola en México han identificado y priorizado cerca de 200 temas críticos 

que necesitan ser abordados para resolver las principales problemáticas del sector. 

Estos temas han sido agrupados en nueve "motores de la planeación" que, si se 

atienden de manera adecuada, tendrán un impacto significativo en el impulso y 

fortalecimiento del sector agrícola.  

 

Estos motores de planeación son fundamentales para que los diferentes 

actores involucrados, incluyendo el sector público, privado, académico y de 

investigación, trabajen juntos para solventar las necesidades, así cómo, impulsar el 

sector agrícola. Lo realmente importante es que cada actor debe enfocar sus 

esfuerzos y atribuciones en su área de competencia para implementar estrategias 

y líneas de acción efectivas que beneficien al sector agrícola en su conjunto. 
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Figura 4. Motores de la planeación 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Planeación Agrícola Nacional 

2017 - 2030 

 

Alineación de ODS – Planeación Agrícola Nacional. 
 

La operatividad de los motores de planeación agrícola se centra en 

implementar estrategias regionales y nacionales que tienen un impacto significativo 

en la resolución de los problemas actuales en cada cadena agrícola. Estas 

estrategias, a su vez, contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que incluyen, entre otros, el objetivo de lograr 

la seguridad alimentaria, reducir la pobreza y promover la producción y el consumo 

sostenibles de productos agrícolas. Entre los que se destacan: 

 

Tabla 8 . Alineación de ODS – Planeación Agrícola Nacional. 

Motores de la planeación 
agrícola 

Objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 

Politica agrícola 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (8.1, 8.3)  
ODS 12. Producción y consumo responsables (12.2) 
ODS 13. Acción por el clima (13.2, 13.A, 13.B)  
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres (15.9) 
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos (17.14, 17.15) 

Educación agrícola 
ODS 4. Educación de calidad (4.4) 
ODS 13. Acción por el clima (13.3) 

Financiamiento para la 
productividad 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (8.10)  
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura (9.3)  
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres (15.A) 

I. Política agrícola II. Educación agrícola
III. Financiamiento para 
la productividad

IV. Información del 
sector agrícola

V. Investigación, 
innovación y desarrollo 
tecnológico

VI. Tecnología aplicada 
al campo

VII. Productividad con 
enfoque en rentabilidad

VIII. Logística y 
mercado

IX. Sustentabilidad en 
la producción agrícola
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Información del sector 
agrícola 

ODS 2. Hambre cero (2.C) 
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura (9.C)  
ODS 12. Producción y consumo responsables (12.8) 

Investigación, innovación 
y desarrollo tecnológico 

ODS 2. Hambre cero (2.A) 
ODS 7. Energía asequible y no contaminante (7.A) 
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura (9.5, 9.B)  
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos (17.7) 

Tecnología aplicada al 
campo 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante (7.A) 
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (8.2)  
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura (9.5)  
ODS 12. Producción y consumo responsables (12.1, 12.A)  
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos (17.7) 

Productividad con 
enfoque de rentabilidad 

ODS 2. Hambre cero (2.3, 2.4, 2.A) 
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (8.2, 8.4)  
ODS 12. Producción y consumo responsables (12.3) 
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres (15.6) 

Logistica y mercados 

ODS 2. Hambre cero (2.C) 
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura (9.1)  
ODS 12. Producción y consumo responsables (12.1) 
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos (17.10, 17.11, 17.12) 

 
Sustentabilidad de la 
producción agrícola 

 

ODS 2. Hambre cero (2.4, 2.5) 
ODS 6. Agua limpia y saneamiento (6.4, 6.5, 6.6)  
ODS 7. energía asequible y no contaminante (7.a) 
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (8.4) 
ODS 12. Producción y consumo responsables (12.1, 12.2, 12.3, 
12.4, 12.5)  
ODS 13. Acción por el clima (13.1) 
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres (15.5, 15.6, 15.A) 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Planeación Agrícola Nacional 

2017 – 2030. 

 

Censo Agropecuario Mexicano-INEGI 2022.   

Uso de tecnologías y otros datos relevantes. 

El censo agropecuario realizado por la INEGI en el 2022 en México arrojó 

una variedad de datos que son relevantes para la investigación del sector 

agropecuario. Esta es la fuente de información económica y agropecuaria forestal 

más completa y escrupulosa de México, se torna necesaria para la toma de 

decisiones, así como la investigación en el sector agropecuario, siendo su objetivo 

principal el poder generar estadísticas actualizadas sobre las características 

económicas, ambientales y sociales de las unidades de producción agrícolas, 

ganaderas y forestales de México, básicamente estudia su producción, tamaño 

estructura y distribución. El censo agrícola-ganadero y ejidal tiene un largo recorrido, 

pues desde 1930 México cuenta con datos estadísticos de la producción agrícola y 

ganadera. 
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En general este censo oferta datos con los más altos niveles de clasificación 

con distintas orientaciones, investiga los tamaños de la unidad de producción por 

estados, municipios, regiones y microrregiones, por producto, especies pecuarias, 

cultivos, y especies forestales, por ciclo agrícola, así como por tipo de agricultura.  

La riqueza de los datos obtenidos mediante el censo auxilia al Gobierno 

Federal, Estados y Municipios a la generación de políticas públicas y objetivos de 

desarrollo sustentable acorde a los indicadores que se obtienen del mismo. De igual 

manera apoya a empresas dedicadas a prestar servicios agropecuarios a definir sus 

políticas de mercado. 

De igual forma, es relevante señalar que los datos obtenidos mediante este 

censo favorecen a las organizaciones de productores agrícolas, ya que podrán 

conocer las características de sus asociados en este sector. También los 

investigadores se ven favorecidos con la información arrojada por el censo, pues 

les facilita la realización de sus estudios e investigaciones respecto a este sector. 

Es decir, de manera concreta, productores y sociedad en general pueden conocer 

qué, cuánto y cómo produce el campo mexicano. 

Algunos datos obtenidos por el censo agropecuario 2022 son los siguientes: 

México cuenta con una superficie total 196.5 millones de has. de las cuales 192.0 

millones de has. corresponden al área rural, de esta 88.4 millones de has. tienen 

uso o vocación agropecuaria, equivalentes al 46.1% de esta área. En este 

porcentaje se ubican las áreas de producción, destinadas a la cría de animales o 

cultivo, u otros usos relacionados al sector. Es relevante señalar que del área rural 

de 103.6 millones de has. equivalentes al 53.9% no tienen uso o vocación 

agropecuaria, ya que son áreas que no están destinadas a la producción agrícola y 

que su actividad principal es su aprovechamiento forestal. El resto de las hectáreas 

del total del país equivalente a 4.5 millones corresponden a centros de población, 

caminos, cuerpos de agua, entre otros rasgos geográficos.  

Continuando con los datos podemos encontrar que el 54.7% de la superficie 

con uso o vocación agropecuaria, se concentra en los estados de Chihuahua, 
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Sonora, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco y Chiapas. Siendo Chihuahua el 

mayor estado con actividades agrícolas en el país. En contraste podemos localizar 

a los estados con menor actividad agropecuaria, respecto a los demás, en la lista 

encontramos a: Querétaro, Colima, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México, esta 

última como la entidad con menor actividad agropecuaria a nivel nacional. 

En un estudio comparativo realizado por el INEGI con los datos obtenidos 

por sus censos agropecuarios, se encontró que entre los años 2007 y 2022, señalan 

un incremento en el uso de la superficie agrícola, ya que en el 2007 se contaba con 

una superficie de 31,190,141 hectáreas, mientras que para el 2022 se contaban con 

32,121,641 de hectáreas, mostrando claramente un incremento de estas. 

En este mismo estudio comparativo de los años 2007 y 2022, se pudo 

localizar el nivel educativo de las personas dedicadas al sector agropecuario (solo 

se tomaron en cuenta los porcentajes más representativos), la siguiente tabla nos 

brindará un panorama más amplio. 

Tabla 9. Nivel educativo de las personas dedicadas al sector agropecuario. 

Nivel Educativo Porcentaje 2007 Porcentaje 2022 

Primaria  54.9 % 50.4 % 

Secundaria  11.1 % 21.6% 

Bachillerato  2.9% 7.0% 

Licenciatura o Posgrado  3.2% 5.4% 

Sin estudios  27.2% 14.5% 

Fuente: Censo Agropecuario Mexicano-INEGI 2022. 

Como se puede observar hay un aumento en el nivel escolar de las personas 

involucradas en este sector, pues los niveles educativos de secundaria, bachillerato 

y licenciatura o posgrado se incrementaron, de igual forma se nota un decrecimiento 

en las personas que no cuentan con estudios y los que solo tienen primaria, sin 

embargo, el nivel educativo que predomina en este sector es de nivel primaria.  

Otros datos relevantes que se deben señalar respecto a este censo 

agropecuario, tiene que ver con la mano de obra que colabora en este sector; se 
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tiene un registro total de 27,256,127 de personas, siendo 4,428,880  mujeres 

equivalentes al 16.2% y  22,827,247 de hombres que equivalen al 83.8% , por lo 

tanto, se puede vislumbrar que respecto a las actividades correspondientes al sector 

agropecuario, el hombre tiene una mayor actividad en incidencia en el mismo y que 

la participación de la mujer en las actividades  agropecuarias y del campo es menor 

en poco más de tres puntos porcentuales. 

Respecto a este rubro el estudio comparativo nos arroja los siguientes datos: 

Para el año 2007 el porcentaje de mujeres relacionadas con estas actividades era 

del 19.7%, mientras que la del hombre era del 80.3%, para el año 2022 el porcentaje 

de las mujeres involucradas en este sector era del 16.2% y las del hombre del 

83.8%. De igual manera en esta comparación se puede observar que en 15 años 

existe un descenso de las actividades relacionadas a las mujeres en este sector, 

mientras que en los hombres se muestra un incremento. 

Otro dato que es importante mencionar es el relacionado a las edades de las 

personas dedicadas a este sector, ya que podemos encontrar los siguientes datos: 

Tabla 10. Edades de las personas dedicadas al sector agrícola. 

Edades  Porcentajes  

Hasta 18 años 0.1% 

Mayores de 18 a 45 años 27.2% 

Mayores de 45 a 64 años 43.5% 

De 65 y más años 29.3% 

Fuente: Censo Agropecuario Mexicano-INEGI 2022. 

Como se puede observar en la tabla 10, respecto a la tendencia por edades, 

el sector agropecuario se encuentra en manos de personas que tienen de 45 años 

a más, aludiendo que los jóvenes correspondientes al sector de 45 a menos edad 

ya no tienen tanta presencia en este sector.  

Continuando con los datos generados por este censo, respecto al tema de la 

tecnología aplicada al sector agropecuario, el INEGI toma en cuenta para este rubro 

la utilización del tractor, revelando los siguientes datos: 
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Tabla 11. Promedio de tractores propios por unidad de producción entidades 

federativas con mayor número de tractores propios en el territorio mexicano. 

Entidad 

federativa 

UP con uso de tractor 

propio 

Total de 

tractores 

Promedio de tractores 

por UP 

Zacatecas 45.734 53.775 1.2 

Jalisco 30.660 43.889 1.4 

Chihuahua 25.423 41.126 1.6 

Guanajuato 25.636 34.223 1.3 

Michoacán 26.264 33.394 1.3 

Sinaloa 18.283 27.482 1.5 

Durango 19.599 25.298 1.3 

Tamaulipas 14.575 19.104 1.3 

Sonora 8.959 16.427 1.8 

Puebla 13.496 15.126 1.1 

México 12.707 14.926 1.2 

Veracruz 12.449 14.807 1.2 

San Luis Potosí 12.122 14.382 1.2 

Fuente: Censo Agropecuario Mexicano-INEGI 2022. 

 

Continuando con el estudio comparativo entre el 2007 y el 2022 respecto a 

los censos, se puede observar un incremento en el parque vehicular de tractores 

propios, ya que para el año 2007 el número de tractores propios era de: 238,248 y 

ya para el año 2022 su número era de: 445,063, lo que significa un incremento de 

206,815 tractores propios lo que equivale a un 86.8%. o sea, una tendencia de tasa 

de crecimiento anual del 4.3%. 

Si bien el uso del tractor se puede tomar como el uso de tecnología aplicada 

al sector agropecuario, actualmente hay muchas más tecnologías aprovechadas en 

este ámbito que al parecer no fueron tomadas en cuenta para los resultados de este 

censo. Sin embargo, la Encuesta Nacional Agropecuaria (2019) nos aporta los 

siguientes datos respecto al porcentaje de unidades de producción según uso de 

tecnologías de la información y la comunicación en las actividades agropecuarias. 

Los datos estimados de unidades de producción que utilizan alguna TIC son 

de: 1,380,545 distribuidos en las siguientes proporciones: 
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Tabla 12. Unidades de producción que utilizan alguna TIC. 

Tecnologías Porcentajes 

Teléfono celular. 88.1% 

Teléfono fijo. 19.8% 

Internet 

7.9 %  

(El 58.9 % de las unidades 

de producción con uso de 

internet consultan páginas 

gubernamentales). 

Computadora 5.6% 

Sistema de navegación satelital. 1.8% 

Tableta. 1.2% 

Otra tecnología. 0.4% 

Nota: la suma de los parciales es diferente al 100 % debido a que hay unidades de 

producción que declararon más de una tecnología. 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-INEGI 2019. 

 

De igual manera se realizó un estudio comparativo entre los años 2017 y 

2019, respecto a las unidades de producción que utilizaran alguna TIC, mostrando 

los siguientes resultados: en el año 2017 era un 33.4 %, mientras que para el 2019 

se incrementó porcentualmente en 37.7%. 

Ahora bien, no han sido tomadas en cuenta para estos censos y encuestas 

todas las tecnologías que son utilizadas actualmente respecto al sector 

agropecuario, es muy factible que esto es debido a los rezagos tecnológicos que 

sufre el sector agropecuario en México. 

Para finalizar con este censo agropecuario 2022, otros datos que son de 

interés para su estudio son los correspondientes a los principales problemas de las 

unidades de producción agropecuaria por regiones, arrojando las siguientes cifras 

en porcentaje. 

 

 



57 
 

Tabla 13.  Principales problemas de las unidades de producción 

agropecuaria por regiones. 

PROBLEMA NORTE CENTRO OCCIDENTE ORIENTE 
SUR-

SURESTE 

Altos costos de 
insumos y servicios 

80.42% 78.08% 91.76% 85.89% 79.93% 

Factores climáticos 61.63% 78.58% 39.03% 76.79% 57.41% 

Baja de precios o 
disminución de ventas 
a causa de la pandemia 

del COVID-19 

27.74% 36.49% 33.78% 45.05% 38.47% 

Factores biológicos 26.83% 36.48% 28.42% 33.42% 43.74% 

Pérdida de fertilidad del 
suelo 

19.23% 27.81% 22.09% 31.50% 25.45% 

Inseguridad 20.53% 32.57% 21.10% 32.53% 19.72% 

Dificultades para la 
transportación 

7.35% 14.63% 10.90% 22.14% 22.73% 

Fuente: Censo Agropecuario Mexicano-INEGI 2022. 

Como se pudo vislumbrar en este censo agropecuario y estudio comparativo 

realizado por el INEGI-México 2022, los datos obtenidos son de vital relevancia para 

conocer el estado actual que guarda la agronomía en México, así como el poder 

conocer su crecimiento gracias a la comparación realizada entre los años 2017 y 

2022. 

Importancia del estado de Querétaro en la producción agrícola 

Según información del SIAP (2023), el estado de Querétaro posee una 

población de 2.557.915 personas, de las cuales el 78.9% se encuentra en la parte 

urbana y el restante 21.1% se distribuye en el área rural. El sector agrícola primario 

(agrícola, pecuario y pesquero) aporta el 4.1% de las personas ocupadas en el 

estado de Querétaro, los cuales se distribuyen 76.1% para el sector agrícola, 23.5% 

sector pecuario y 0.4% para el sector pesquero.  

 

Por su parte, el PIB del estado de Querétaro para el año 2021, generó 

539.727 millones de pesos, de los cuales la aportación del sector agropecuario y 

pesquero fue de 13.244 millones de pesos, aportación del 2.5% al PIB total de la 

entidad. Los principales municipios productores agrícolas del estado de Querétaro 

se encuentran: Pedro Escobedo, Colón, El Marqués, San Juan del Río y 
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Tequisquiapan, con productos agrícolas destacados como maíz en grano y para 

forraje, jitomate, alfalfa y chile verde, entre otros más. 

Tabla 14. Información del sector agrícola en el estado de Querétaro 

Población del estado de Querétaro (Habitantes) 2.557.915 

 
Distribución de la población 

 

Urbana: 78.9% 
Rural: 21.1 % 

Población ocupada en el sector primario (Habitantes) 4.1% 

 
PIB de la entidad (2021) 

 
539.727 millones de pesos 

PIB del sector primario de la entidad (2017) 
13.244 millones de pesos 

(representa el 2.5% 

Municipios líderes en la producción agrícola 
 

Pedro Escobedo 
Colón 

El Marqués 
San Juan del Río 
Tequisquiapan 

Productos destacados 

Maíz en grano y forrajero 
Jitomate 
Alfalfa 

Chile verde 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2023. 

 

Producción agrícola en los municipios del estado de Querétaro  

La producción agrícola en el estado de Querétaro se ubica, principalmente, 

en cincos municipios (Pedro Escobedo, Colón, El Marqués, San Juan del Río, 

Tequisquiapan), los cuales representan 79.43% del valor de producción. Para el 

2022, el estado de Querétaro reportó un valor de producción de 5.413 millones de 

pesos y una superficie sembrada de 108.316 hectáreas, de acuerdo a información 

del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta – SIACON (SIAP, 2024). 

 

Tabla 15. Producción agrícola en los municipios del estado de 
Querétaro (2022). 

Municipio 
Superficie sembrada 

(ha) 
Valor de la producción 

(Miles de pesos) 

Pedro Escobedo 13.349  1.249.338 

Colón 12.799  1.227.432 
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El Marqués 19.382  791.254 

San Juan del Río 8.798  611.744 

Tequisquiapan 6,927 420.130 

Amealco de Bonfil 11.771  305.262 

Querétaro 8.481 242.075 

Ezequiel Montes 3.681 172.287 

Huimilpan 7.990 164.723 

Corregidora 4.471 80.904 

Cadereyta 4.722 39.077 

Arroyo Seco 1.091 33.900 

Peñamiller 928 33.153 

Jalpan de Serra 1.044 15.846 

Toliman 1.014 12.841 

Landa de Matamoros 809 4.698 

San Joaquín 496 4.639 

Pinal de Amoles 563 4.320 

Total 108.316 5.413.623 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SIAP (2024). 
 
 
 

Localización geográfica de la producción agrícola en el estado de Querétaro 

De acuerdo con Solís-Lozano et al., (2021), en la figura 4, se presentan los 

principales productos agrícolas tradicionales y con alto potencial establecidos por 

municipio en el estado de Querétaro.   
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Figura 5. Principales productos agrícolas por municipio en el estado de 

Querétaro. 

Fuente: Solis-Lozano et al., 2022. 

 

Anuario estadístico del estado de Querétaro 

Según el uso tecnológico y de servicios en el Estado de Querétaro, durante 

el 2015, de las 163.078 hectáreas el 63.273 poseen facilidad de riego y el restante 

99.805 ha. a temporal de lluvias. Así mismo, la mecanización de los cultivos se 

realiza en 152.126 has y la no mecanizada a 10.952 has, del total de las hectáreas 

del Estado 119.772 hectáreas poseen aplicación de fertilización y en 43.307 no se 
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provee de fertilización alguna. Así mismo, según la información de la Sedea se 

evidencia la baja asistencia técnica en la producción agroalimentaria del Estado, 

alrededor de 50.937 ha poseen algún tipo de asistencia y 112.141 ha no poseen 

asistencia técnica. También se evidencia el manejo de sanidad vegetal en 86.981 

has y sin ningún manejo técnico de sanidad vegetal 76.097 has. Finalmente, los 

cultivos que se instalan en el Estado se realizan principalmente con semilla 

mejorada en 93.770 ha y con semilla criolla en 57.614 hectáreas aproximadamente.   

 

La  transferencia de conocimientos – tecnología y la adopción por parte de 

los productores agroalimentarios del Estado de Querétaro, cada día posee mayor 

relevancia, teniendo en cuenta el auge que ha tenido el Estado como polo atractivo 

de inversiones nacionales e internacionales, lo cual ha hecho crecer la población 

principalmente en municipios como Querétaro, El Marqués, Colón, Pedro Escobedo, 

etc. debido a este aumento de la población, se requiere mayor interés en el sector 

agrícola, a partir de vinculación entre el sector público y privado para generar 

rentabilidad en los agronegocios del Estado.    

 

Infografía alimentaria del Estado de Querétaro 2019. 
 

De acuerdo con la infografía alimentaria del Estado de Querétaro (2019), los 

productos destacados y la aportación de la entidad al volumen nacional agrícola es 

de aproximadamente 2.096.137 de toneladas. Teniendo productos destacados 

como el maíz grano, tomate rojo, chile verde y alfalfa, como se presenta en la tabla 

16. 

Tabla 16. Productos agrícolas destacados en el Estado de Querétaro 

 Maíz  

grano 

Tomate rojo Maíz 

forrajero 

Chile  

Verde 

Alfalfa 

Valor (MDP) 971 760 466 447 368 

Valor total de la 

entidad (%) 
22 17.2 10.6 10.1 8.3 

Volumen (t) 256.752 105.500 752.423 37.358 553.442 
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Fuente: Infografía alimentaria del Estado de Querétaro 2019. 

Anuario estadístico del sector rural en Querétaro 2016. 
 

De acuerdo con el anuario estadístico del sector rural del estado de 

Querétaro del 2016, el volumen de la producción agrícola en el estado es de 

aproximadamente 2.250.169 de toneladas, con productos destacados como el maíz 

forrajero en verde, alfalfa verde, maíz grano, chile verde, espárragos, hortalizas, 

entre otros. Así mismo, el valor de la producción de la agricultura es de 3.450.357 

(miles de pesos). De estos, los principales municipios líderes de la producción 

agroalimentaria en el estado son los municipios de Colón (19.26% del total de la 

entidad), Ezequiel Montes (19.23% del total de la entidad), El Marqués (16.49% del 

total de la entidad), Pedro Escobedo (10.98% del total de la entidad) y el municipio 

de Querétaro (6.8% del total de la entidad).  

 

Desarrollo rural   

Esta investigación combina estrategias agrícolas, administrativas y 

comerciales para transferir conocimiento y tecnología a los productores rurales. Se 

determinó que el estudio se encuentra bajo un marco teórico de desarrollo rural 

(Bruzzese et al., 2023).  

El desarrollo rural constituye un pilar para entender, abordar y teorizar la 

relación entre el capital, la producción y el sector rural (Ngo, 2022). Este enfoque se 

concibe como un conjunto de estrategias a ser implementadas en el entorno y 

contexto productivo rural, buscando armonizar el progreso económico, el capital 

social, la producción y las prácticas de conservación de los recursos naturales 

(Ashmead & Kelly, 2023).  

Asimismo, este enfoque también toma en cuenta la importancia de lograr una 

distribución justa y equitativa de los beneficios entre las comunidades rurales y 

aquellos actores que participan y son esenciales dentro del motor productivo rural 

(Arenas-Wong et al., 2023). En este sentido, el enfoque de desarrollo rural no sólo 

ha conducido a optimizar el manejo y los rendimientos en la producción; también ha 
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promovido la cohesión de los grupos sociales, el empoderamiento de las 

comunidades y la creación de procesos de autogestión de modelos productivos que 

operan al margen de los lineamientos institucionales y facilitan la construcción de la 

gobernabilidad de las comunidades que viven del sector primario (Palmer et al., 

2022).  

El desarrollo rural es un camino que conduce a la gobernabilidad en el 

contexto productivo de las comunidades rurales, genera cambios significativos y 

promueve estrategias de participación y desarrollo de modelos productivos más 

equitativos y justos, separándose de las estructuras institucionales convencionales 

(Ruml et al., 2022).  

Esta investigación se enfoca específicamente en el contexto del desarrollo 

rural y las condiciones productivas que garantizan la sustentabilidad a las 

comunidades dedicadas al sector primario (Langellotto et al., 2018).  

La comprensión y alcance del desarrollo rural se enmarcan en el sistema 

productivo, el cual se ha desarrollado en zonas periféricas, provocando una 

separación de los modelos productivos-industriales del escenario rural. La 

comprensión y el alcance del desarrollo rural se enmarcan en el sistema productivo 

que se ha desarrollado en las zonas periféricas (Delgado-Viñas, 2023). Esta 

evolución ha llevado a una desconexión entre los modelos productivos industriales 

y el sistema rural, enfatizando la urgente necesidad de preservar la ruralidad. Esta 

preservación debe ir acompañada de una visión técnica de los procesos, que debe 

integrarse eficazmente en el desarrollo económico (Zahid et al., 2021).  

Incluso a través de procesos comunitarios y/o rurales participativos y 

colaborativos, se establecen estrategias de producción agrícola, formas 

administrativas de capital, conocimiento y transferencia de tecnología. Sin embargo, 

la adopción de estas estrategias se basa en la eficiencia productiva y en una visión 

más amplia que considere la sostenibilidad ambiental, la equidad social y el 

crecimiento económico (Bahta & Mbai, 2023). 
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Matriz de congruencia de la investigación 

Se llevó a cabo un análisis del problema planteado, el cual se fundamentó en 

los resultados obtenidos para desarrollar el cuadro de congruencia presentado en 

la Tabla 17. Esta tabla se utilizó para proponer los objetivos y las preguntas que 

respaldan la relevancia de la investigación. 

 

Tabla 17. Transferencia del conocimiento y tecnología para el fortalecimiento 

del sector agrícola en Querétaro. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las temáticas de transferencia del conocimiento y tecnología en el manejo técnico 

productivo, gerencial y de emprendimiento para los pequeños productores agrícolas, y el 

fortalecimiento de las unidades económicas rurales del estado de Querétaro? 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta temática de transferencia del conocimiento y tecnología del manejo 

técnico productivo, gerencial y de emprendimiento para los pequeños productores agrícolas y el 

fortalecimiento de las unidades económicas rurales del estado de Querétaro 

    

Objetivo específico 

1 

Objetivo específico 

2 

Objetivo específico 

3 

Objetivo específico 

4 

Identificar las 

problemáticas 

actuales del manejo 

técnico productivo, 

gerencial y de 

emprendimiento de 

los pequeños 

productores agrícolas 

en el estado de 

Querétaro. 

Analisis  de 

información 

documental 

bibliométrica sobre la 

producción científica 

del conocimiento 

campesino en México. 

Diseñar propuesta 

temática para la 

transferencia de 

conocimientos y 

tecnología a los 

pequeños productores 

agrícolas y asi como 

para el fortalecimiento 

de las unidades 

económicas rurales 

del estado de 

Querétaro 

Establecer posibles 

impactos económicos, 

sociales y 

ambientales que 

podrá ofrecer la 

propuesta temática. 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las temáticas de transferencia del conocimiento y tecnología en 
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el manejo técnico productivo, gerencial y de emprendimiento para los pequeños 

productores agrícolas, y el fortalecimiento de las unidades económicas rurales del 

estado de Querétaro?  

 

 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta temática de transferencia del conocimiento y 

tecnología del manejo técnico productivo, gerencial y de emprendimiento para los 

pequeños productores agrícolas y el fortalecimiento de las unidades económicas 

rurales del estado de Querétaro  

 

Objetivos específicos 

 

✓ Identificar las problemáticas de la situación actual del manejo técnico 

productivo, gerencial y de emprendimiento de los pequeños productores 

agrícolas (campesinos) en el estado de Querétaro. 

 

✓ Analizar de información documental a partir de búsqueda bibliométrica 

sobre la producción científica del conocimiento campesino en México 

durante el periodo 1991-2023.  

 

✓ Diseñar una propuesta temática para la transferencia de conocimientos y 

tecnología a los pequeños productores agrícolas y el fortalecimiento de las 

unidades económicas rurales del estado de Querétaro. 

 

✓ Establecer posibles impactos económicos, sociales y ambientales que podrá 

ofrecer la propuesta temática. 
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Metodología. 

 

Metodología para cumplir con el objetivo específico 1. 

Se dio segumineto al análisis observacional de acuerdo con la 

experiencia/conocimiento enfocado a plantear y delimitar la problemática de estudio 

teniendo en cuenta las causas que provocan el deterioro económico y social de los 

pequeños productores agrícolas (campesinos) en el estado de Querétaro.  

Metodología para cumplir con el objetivo específico 2 

Una parte del análisis documental que se realizó, fue la identificación de las 

temáticas de investigación, analizando bibliometricamente la producción científica 

sobre el conocimiento campesino en México publicada en revistas de “corriente 

principal” (Salager-Zeyer 2015) durante el periodo 1991-2023, para ello, se realizó 

una búsqueda de información documental en las bases de datos Science Citation 

Index Expanded SCIE y el Social Sciences Cita-tion Index (SSCI) mediante la 

expresión de búsqueda: TS=((Farmer* OR peasant*) AND Knowledge). Los 

registros bibliográficos resultantes se refinaron por los tipos de documentos: artículo 

científico, artículo de revisión y acceso anticipado, y posteriormente por país, 

seleccionado los artículos publicados por autores con instituciones localizadas en 

México. 

Se obtuvieron 271 registros bibliográficos los cuales se revisaron para 

seleccionar los que efectivamente trataron sobre el tema, con ello, la base de datos 

final quedó compuesta por 181 documentos, distribuidos en 172 artículos de 

investigación, nueve artículos de revisión, y uno de acceso anticipado, el cual 

también fue clasificado como artículo científico. 

Los registros resultantes se exportaron a un archivo en formato de texto 

compatible con el programa informático VosViewer (van Eck y Waltman (2010), con 

la finalidad de realizar el mapeo de las palabras clave de los autores y las palabras 

clave asignadas por el Web de la Ciencia (Keyword Plus) de los documentos 

recuperados mediante el análisis de palabras conjuntas, identificando con ello 
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clústeres de los temas de investigación, así como para identificar las tendencias de 

investigación. Los mapas de temáticas de investigación se realizaron mediante la 

opción de análisis de coocurrencias (Tijssen & Van Raan 1994), seleccionando al 

menos tres repeticiones de palabras clave o frases (normalizadas y traducidas al 

español) contenidas en los registros bibliográficos. Para la normalización de los 

clústeres, se seleccionó la opción LingLog, en lugar de asociación que aparece por 

asignación en VosViewer. 

Metodología para cumplir con el objetivo específico 3. 

Posteriormente, a partir del diagnóstico realizado y de la 

experiencia/conocimiento obtenida en campo se valoró el alcance y la perspectiva 

de la investigación. Finalmente, y a partir de conjuntar la información se diseñó una 

propuesta temática para la capacitación de los pequeños productores agrícolas 

(campesinos) y el fortalecimiento de las unidades económicas rurales del estado de 

Querétaro. 

Metodología para cumplir con el objetivo específico 4. 

Mediante la utilización de la metodología prospectiva se nos facilitara 

anticipar el futuro económico, social y ambiental de nuestra temática; puesto que se 

compone del análisis situacional, previsión de tendencias, futuros alternativos, 

estrategias de acción. De esta forma la prospectiva nos permitirá descubrir factores 

que pueden ser portadores de futuros, que podrían pasar desapercibidos o 

desestimados, permitiéndonos considerar situaciones que conduzcan a futuros 

deseados, o evitar situaciones indeseables.  
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Resultados y discusión 

 

Situación actual del manejo técnico productivo, gerencial y de emprendimiento 

de los pequeños productores agrícolas (campesinos) en el estado de Querétaro. 
 

En la actualidad, el país se encuentra inmerso en una incertidumbre 

económica, resultado de la pandemia, cambios políticos y macroeconómicos, entre 

otros, teniendo como resultado desempleo, rezago económico, empobrecimiento de 

la población rural, etc. Lo anterior, hace aún más importante la movilización y 

activación de estrategias de iniciativas de los sectores público y privado para el 

fortalecimiento de las unidades económicas rurales (UER), que permitan generar 

empleos en sus comunidades y buscar el arraigo de la población rural.  

A continuación, se enlistan una serie de problemáticas identificadas (Tabla 

18) en campo a través de los diferentes proyectos realizados con pequeños 

productores agrícolas (campesinos) del estado de Querétaro y las cuales 

concuerdan con problemas presentados en la Encuesta Nacional Agropecuaria 

(INEGI y SADER, 2019), con el fin de atender las causas y generar resultados 

productivos, económicos, sociales, entre otros, que forjen crecimiento y 

consolidación empresarial sostenible. 
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Tabla 18. Problemáticas identificadas en las unidades económicas rurales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Temáticas de investigación sobre conocimiento en México 
 

En el mapa de densidad de palabras clave se identifican seis clústeres de 

palabras clave, que representan los temas de la investigación sobre conocimiento 

campesino en México (Fig. 6). El clúster 1 (rojo) agrupa la investigación sobre el 

conocimiento campesino tradicional, etnobotánico, ecológico, sobre restauración 

ecológica, sistemas agroforestales, bosques y selvas, reservas ecológicas, áreas 

protegidas, flora silvestre, plantas medicinales, y los mayas, ejemplo de ello son los 

trabajos de: Suárez et al., (2012), Beltrán-Rodríguez et al., (2014), Orantes-García 

et al., (2018), Parraguez-Vergara et al. (2018), Falkowski et al., (2019), Flores-Silva 

et al., (2021) y Heinze et al., (2022). 

 Temática Problemática específica Problemática general 

Técnico  
productivo 

Deficiencia en las buenas 
prácticas agrícolas 

✓ Bajo nivel educativo 
✓ Bajos ingresos 
✓ Baja capacidad de inversión para la 

capacitación continua  
✓ Falta de diagnósticos que tengan en cuenta 

las necesidades específicas de 
conocimientos, cultura, etc. 

✓ Desmotivación por falta de resultados 
positivos 

✓ Pobreza y baja calidad de vida 
✓ Miedo al fracaso 
✓ Conformidad con los resultados obtenidos 
✓ Deficiencias en el enfoque metodológico de 

transferencia de conocimientos y 
tecnología por parte del extensionismo  

✓ Resistencia al cambio   
✓ Infraestructura y recursos insuficientes 
✓ Cambio generacional sin interés en el 

sector rural 
✓ Migración a zonas urbanas nacionales e 

internacionales 
✓ Desconocimiento del mercado 
✓ Bajo nivel de utilidades 
✓ Marginación y desigualdad social 
✓ Entre otras 

Bajo uso de las 
innovaciones tecnológicas  
Falta de capacidad para la 
transformación y 
generación de valor 
agregado 

Gerencial 

Falta de administración 
estratégica  
Falta de visión empresarial 
Baja integración a los 
mercados 

 
 

Emprendimiento 

Desinterés por el desarrollo 
empresarial 

Falta de liderazgo y 
dirección 

Bajo nivel de asociatividad 
en las regiones 
productoras agrícolas 
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El clúster 2 (verde), agrupo los temas de servicios ecosistémicos, 

conservación de la biodiversidad, sostenibilidad, medio ambiente sistemas 

silvopastoriles, sistemas socio ecológicos, paisajes agrícolas, agricultura intensiva, 

soberanía alimentaria, café y Chiapas, destacan en este clúster los trabajos de: 

Valencia et al., (2015), Barton et al., (2016), García-Barrios et al., (2017), Castillo et 

al., (2021) Rendon-Sandoval et al., (2021) y Contreras-Medina et al., (2022).   

El clúster 3 (azul marino) trata sobre los temas de conocimiento local e 

indígena, percepción de los agricultores, y agricultura tradicional, entre los que se 

incluyen suelos, cultivos, irrigación, alimentos, salud, plagas y enfermedades y 

seguridad en el manejo de pesticidas, algunos trabajos representativos en este 

grupo se encuentran: Reséndiz-Paz et al., (2013), Bautista et al., (2019), Torres-

Guerrero et al., (2019), Sánchez-Gervasio et al., (2021), y Trejo et al., (2022). 

 El clúster 4 (amarillo) agrupa los temas cambio climático, y su adaptación al 

mismo, vulnerabilidad, agroecología, pequeños agricultores, huertos familiares, 

agricultura de secano, agricultura rotatoria, ovejas, agricultura tropical, variedades 

locales, la milpa, y conocimiento maya. Algunos ejemplos de investigaciones son: 

Benz et al., (2007), Jiménez-Ferrer et al., (2007), Aguilar-Stoen et al., (2009), 

Charcas S et al., (2010), Castellanos et al., (2013), Bermeo et al., (2014), Camacho-

Villa et al., (2021) y Martínez-Herrera et al., (2021).  

El clúster 5 (morado); agrupa los temas de adopción de tecnología, 

innovaciones, desarrollo rural, agricultura de conservación, agricultura campesina, 

ganado de doble propósito, y Michoacán. Como ejemplos de investigaciones en 

estos rubros se encuentran: Flores López et al., (2020), Contreras-Medina et al., 

(2020), Lastiri-Hernández et al., (2021), Subercaseaux et al., (2021), Villarroel-

Molina et al., (2022), (Barragán-Ocaña & del-Valle-Rivera, 2016). 

El clúster 6 (azul cielo) agrupa el conocimiento campesino sobre recursos 

genéticos, particularmente el maíz, seguridad alimentaria, y la participación de los 

campesinos en los proyectos de investigación agrícola; entre los artículos que tratan 

estas temáticas se encuentran: Zavala et al., (2005), Benz et al., (2007), Rodríguez  
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et al., (2007), Bermeo et al., (2014), Berget et al., (2015), (Hernández-Ramos et al., 

2020). 

Figura 6. Temáticas de investigación sobre conocimiento campesino en 

México en revistas de corriente principal (1991-2023).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tendencias de investigación. 

Las técnicas de mapeo de la ciencia, usando el análisis de coocurrencias, 

permite visualizar las tendencias de investigación, desde el punto de vista que los 

temas más actuales son la tendencia. Las redes de palabras mostrada en la fig. 7 

visualiza los temas de conocimiento campesino más reciente, identificados en 

amarillo, como adopción de tecnología, agricultura de conservación, agricultura 

intensiva, intensificación ecológica, participación de las mujeres, control alternativo 

de enfermedades, y plagas, implementación de irrigación, adaptación al cambio 
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climático, ecología y soberanía alimentaria entre otros. 

Figura 7. Mapa de tendencias de investigación sobre conocimiento campesino 

en México en revistas de corriente principal (1991-2023).  

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de los mapas de 

temáticas de investigación sobre conocimiento campesino en México (Figura 2) y 

tendencias de investigación (Figura 3), se identifica la necesidad de analizar de 

manera específica la incidencia del manejo técnico-productivo, gerencial y de 

emprendimiento de los pequeños productores agrícolas (campesinos) del estado de 

Querétaro. 

Propuesta temática para la capacitación continua de los pequeños productores 

agrícolas (campesinos). 
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La Tabla 18 muestra los principales problemas identificados en la producción 

agrícola de las unidades económicas rurales. De acuerdo con cada problemática 

identificada es necesario establecer la gestión del conocimiento que permita 

abordar, solventar o minimizar dichas problemáticas. De manera general, se deberá 

direccionar a la capacitación con el objetivo de desarrollar capacidades, habilidades 

y competencias en temáticas técnico-productivas, gerenciales y de emprendimiento 

en los productores agrícolas. 

La enseñanza aprendizaje se deberá realizar de acuerdo con las 

necesidades específicas identificadas por región, cadena productiva, características 

socioeconómicas y nivel de inversión, entre otros aspectos, a través de cursos y 

talleres, así como, a través del establecimiento de plataformas demostrativas y de 

manera aplicada explicar las buenas prácticas agrícolas. Asimismo, se requiere 

incentivar la asistencia a exposiciones agrícolas y ferias, para que los productores 

agrícolas puedan interactuar e intercambiar conocimientos y experiencias sobre la 

producción agrícola en sus parcelas. A continuación, se abordará cada temática 

desde las diferentes perspectivas de la gestión del conocimiento.  

Técnico-productivo 

Es importante priorizar que la implementación de un buen manejo técnico 

productivo permitirá el fortalecimiento de las UER. Este manejo se ha visto 

relacionado con el uso previo de las buenas prácticas agrícolas por parte del 

productor, las cuales influyen en gran medida, con el éxito de su implementación. 

Garrido-Rubiano et al., (2017) reportaron que, los productores con un mayor uso de 

buenas prácticas agrícolas presentan un mayor interés por adquirir conocimientos 

técnicos.  

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), plantea la necesidad de incorporar innovaciones en la producción 

agrícola para aumentar la productividad y rentabilidad, que permitan mejorar la 

calidad de vida de la población rural (FAO, 2014). De ahí la importancia de proponer 

temáticas que permitan gestionar el conocimiento técnico productivo de los 

pequeños productores agrícolas (Tabla 19). 



74 
 

 

Tabla 19. Temáticas técnico-productivas. 

Buenas  
prácticas 
agrícolas  

✓ Adopción de paquetes tecnológicos para el manejo agronómico, nutrición, 
cosecha, manejo postcosecha y empaque 

✓ Buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manejo 
✓ Establecimiento de la parcela agrícola  
✓ Definición del tamaño de la parcela agrícola 
✓ Adquisición de insumos  
✓ Preparación del terreno y aplicación de labores culturales 
✓ Establecimiento del cultivo agrícola  
✓ Prácticas culturales para el mantenimiento de los cultivos 
✓ Estimación de rendimiento de cultivo por área sembrada  
✓ Agricultura orgánica  
✓ Manejo y prevención de plagas/enfermedades  
✓ Aprovechamiento de residuos y excedentes de cosecha 

Innovaciones 
tecnológicas 

✓ Uso eficiente del riego agrícola y técnicas de ahorro del agua  
✓ Uso de energías renovables 
✓ Uso de sistemas de captación y recirculación de agua lluvia 
✓ Uso de material vegetativo de alta productividad 
✓ Uso del big data para la toma de decisiones en la agricultura  
✓ Uso de tecnologías para el manejo sustentable de la unidad económica rural 
✓ Alternativas para la generación de valor agregado 
✓ Importancia de la calidad físico, químico, nutricional y microbiológica 
✓ Especificaciones de calidad (tamaño, color, textura, apariencia, olor) 
✓ Inocuidad en la producción, almacenamiento y cadena de distribución 

Valor  
agregado 

✓ Refrigeración en el almacenamiento y cadena de 
distribución 

✓ Productos agroecológicos  

✓ Estrategias de empaque, embalaje, envasado 

✓ Etiquetado, marca e imagen corporativa 

✓ Certificaciones y normatividad  

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo de capacidades gerenciales que potencialicen la economía de los 

productores agrícolas 

La estrategia propuesta de capacitación en temas agroempresariales puede 

ayudar en la gerencia de las unidades económicas rurales, a través del desarrollo 

de sus propios conocimientos, capacidades, y habilidades gerenciales de los 

productores agrícolas, que propendan por el desarrollo de un campo justo, rentable 

y que redunde en beneficios económicos en la zona rural.  

De acuerdo con Avendaño-Ruiz et.,al (2017), en un estudio sobre 

innovaciones tecnológicas en el sector hortícola del noroeste de México, se 

evidencia la importancia que tiene en las unidades productivas, el vincular las 
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buenas prácticas agrícolas, manejo integrado de plagas y adopción de estándares 

internacionales de sanidad, inocuidad y calidad alimentaria, con elementos 

administrativos, de mercadotecnia y comerciales para ser competitivos y acceder a 

mercados especializados como el de exportación. 

Por su parte, Mendoza-Velázquez y Pastrana-López (2021) destacaron la 

importancia del conocimiento en temas de financiamiento, aseguramiento 

agropecuario y fondos de contingencia que pudieran cubrir las pérdidas económicas 

potenciales de la producción agrícola ante fluctuaciones de precios, problemas 

climatológicos, entre otras contingencias más,  así como, el de generar disposición 

en temáticas relevantes como la inversión en el mejoramiento de tierras, 

tecnificación y establecimiento de infraestructura, lo cual si no se toma en cuenta 

conlleva a un elevado riesgo para la producción agrícola. Considerando lo 

anteriormente señalado, se propone tener en cuenta las siguientes temáticas 

gerenciales en el proceso de gestión del conocimiento lo cual permita el crecimiento 

en las UER (Tabla 20). 

Tabla 20. Temáticas gerenciales. 

 
Administración 

estratégica  

✓ Planeación, organización, dirección y control 
✓ Dirección de proyectos: Proveedores, riesgos, incertidumbre 
✓ Desarrollo organizacional y recursos humanos 
✓ Visión empresarial  
✓ Planeación estratégica 
✓ Desarrollo de sistemas administrativos 
✓ Organización: Figuras jurídicas para la regularización 
✓ Manejo de las operaciones financieras 
✓ Manejo contable (presupuesto, inversión, costos y ganancias) 
✓ Manejo del régimen fiscal para el sector primario 
✓ Manejo de medios digitales para el posicionamiento empresarial 

Gestión de 
mercados agro 
empresariales 

✓ Agricultura por contrato y aseguramiento del cultivo 
✓ Tendencias del mercado 
✓ Estudios de mercado de nuevos productos y subproductos  
✓ Identificación de redes de valor y mercado 
✓ Canales de comercialización  
✓ Posicionamiento web (redes sociales, sitio web oficial) 
✓ Esquemas de comercialización (productor – consumidor final) 
✓ Mercado: Oportunidades, ventas, producción, tipo de producto, precios 
✓ Fijación de precios 
✓ Segmentación y perfil del consumidor 
✓ Diferenciación de producto 

Agronegocios 
✓ Responsabilidad social empresarial  
✓ Situación actual de la producción local, regional, nacional e internacional 
✓ Dinámica en los últimos años (volumen, área sembrada, valor económico 



76 
 

✓ Estadísticas de importación y exportación (cantidad y valor económico) 
✓ Identificación de los principales actores claves de la cadena de valor  
✓ Integración a la cadena productiva 
✓ Generación de productos a partir de la transformación de las materias 

primas    
✓ Clasificación por normatividad, certificaciones  
✓ Acceso a los mercados nacionales e internacionales a través de los 

mercados digitales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Temática para la formación de productores agrícolas líderes con visión 

empresarial 

En el estudio propuesto por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) (CEPAL, FAO y IICA, 2021), se coincidió en la importancia de tener en cuenta 

el emprendimiento y el cooperativismo como agentes de cambio, que faciliten el 

arraigo social, la sostenibilidad de recursos, así como la producción y 

comercialización agropecuaria, la conectividad del territorio y las infraestructuras 

necesarias para mejorar la eficiencia de los procesos productivos y comerciales, los 

cuales fortalecerán la economía social. 

Por su parte, Jurado Paz (2022), manifestó que existe una disparidad sobre 

la formación en temas de educación emprendedora en los entornos rurales, donde 

rara vez reciben una formación en temáticas de economía solidaria, cooperativismo, 

negocios inclusivos, desarrollo rural sustentable y sostenible, los cuales pudieran 

contribuir al crecimiento económico, social y cultural sostenible de los territorios. De 

acuerdo con la información acopiada, será de gran importancia incorporar el 

emprendimiento en la educación de los pequeños productores agrícolas para de 

esta manera y a través de la gestión del conocimiento generar el cambio de 

mentalidad, crear un perfil emprendedor e implementar la cultura emprendedora 

para hacer atractiva la producción agrícola (Tabla 21). 
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Tabla 21. Temáticas de emprendimiento. 

Emprendimiento 

✓ Agroemprendimiento y formulación de proyectos productivos 
✓ Mecanismos de inversión y acceso al financiamiento público y privado 
✓ Redes estratégicas para la generación de negocios 
✓ Cultura emprendedora 
✓ Características y perfil del emprendedor 
✓ Gestión del cambio 
✓ Ecosistema emprendedor 
✓ Fracaso vs Éxito  

Liderazgo  

✓ Dirección 
✓ Comunicación asertiva 
✓ Negociación 
✓ Visión de Negocio 
✓ Colaboración 
✓ Trabajo en equipo 

✓ Resiliencia 
✓ Mejora continua  

Asociatividad 
para el trabajo 

en equipo  

✓ Desarrollo de redes para trabajo en equipo  
✓ Actores y roles en una red estratégica 
✓ Construcción de confianza y creación de sentido de pertenencia 
✓ Organización y funcionamiento de una red estratégica 
✓ Motivación, responsabilidad y compromiso mutuo 
✓ Establecimiento de objetivos comunes y toma de decisiones para el 

bienestar comunitario 
✓ Creación de sentido de pertenencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Impactos para obtener la capacitación a los pequeños productores agrícolas y el 

fortalecimiento de las unidades económicas rurales. 
 

Las estrategias de implementación de capacidades técnico-productivas, 

gerenciales y de emprendimiento en los productores agrícolas estaría favoreciendo 

la gestión del conocimiento, generando así impactos económicos, sociales y 

ambientales (Figura 8). 
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Figura 8.  Esquema para la gestión del conocimiento de los pequeños 

productores agrícolas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presentan los posibles impactos económicos, sociales y 

ambientales que podría brindar la gestión del conocimiento a pequeños productores 

agrícolas a través de la propuesta temática para el fortalecimiento de las unidades 

económicas rurales. 

Impactos económicos 

✓ Promoverá el fortalecimiento de los pequeños productores agrícolas del estado 

de Querétaro. 

✓ Contribuirá al desarrollo rural.  

✓ Organizará a productores en grupos formales que puedan tener capacidad de 

negociación. 

✓ Aumentará la participación del PIB, a través de la dinámica de los circuitos 

económicos relacionados con el sector agrícola del estado de Querétaro. 

✓ Impulsará la asociatividad para una comercialización más eficiente. 

✓ Dotará a los productores agrícolas, de herramientas que les permitan crear 

alianzas estratégicas, organizarse formalmente y/o fortalecerse como 

asociaciones productivas para comercializar sus productos competitivamente. 



79 
 

✓ Fortalecerá las unidades económicas rurales para disminuir costos y ganar 

competitividad. 

✓ Accederá a información de precios, alternativas tecnológicas, servicios y créditos 

a los productores. 

Impactos sociales 

 

Fomentará la creación de nuevas fuentes de trabajo dentro de la zona de 

influencia, mejorando el entorno social y económico de la región donde se 

establezcan los proyectos productivos.  

Permitirá la integración de nuevos productores capacitados que serán 

influenciados por los resultados de este proyecto, diversificando su oferta 

productiva.  

Incentivará la producción regional y nacional de productos agroalimentarios 

para el autoconsumo y ayudará a la soberanía alimentaria de la población 

Queretana y Mexicana.  

Promoverá la asociatividad de productores agrícolas desarrollando 

capacidades de negociación, administrativas y de vinculación con diferentes 

actores (sector público, privado y sociedad civil). 

Brindará cooperación para el desarrollo social y comunitario en el estado de 

Querétaro.  

Favorecerá la creación de proyectos productivos que ayuden a elevar la 

calidad de vida de su población y el crecimiento de las comunidades rurales.  

Propiciará el interés de emprendimiento por parte de la población rural, 

reduciendo el fenómeno migratorio.   

Ofrecerá importancia socioeconómica por el número de empleos que 

generará y beneficiará como productores, proveedores, transportistas, jornaleros 

agrícolas e industriales y consumidores, por lo cual la consolidación empresarial de 

este sector económico es de gran importancia. 

Fortalecerá el autoempleo en las regiones donde se ubican las parcelas 

agrícolas de producción y las agroindustrias, gracias al robustecimiento de las 

unidades económicas rurales.   



80 
 

Contribuirá a mejorar la calidad de vida de los productores, empleados, y 

trabajadores a través del acceso a empleos bien remunerados y de buenas 

condiciones. 

Incrementará el nivel educativo a través de la capacitación de los 

productores agrícolas. 

 

Impactos ambientales: 

✓ Aprovechará los recursos naturales de manera sustentable en los cultivos 

agrícolas con uso racional de agua, suelo y ambiente para disminuir al máximo 

el daño generado por el mal uso de los recursos naturales.  

✓ Preservará los ecosistemas al emplear medidas que permitan disminuir los 

impactos generados por las actividades productivas. 

✓ Alcanzará el desarrollo sustentable de la Región del Bajío Mexicano mediante el 

impulso de los procesos de capacitación, transformación ambiental que 

conduzcan al mejoramientos sostenido y sustentable del medio rural. 

✓ Utilizará nuevas tecnologías agronómicas para la optimización de la producción.  

✓ Realizará mantenimiento y remediación para el uso sustentable de suelos. 

 

 

Conclusiones 
 

Actualmente el sector agrícola a nivel mundial, nacional y estatal, afrontan 

retos significativos en términos de productividad, lo que tiene como efecto pérdidas 

económicas para los productores debido a la falta de adopción de tecnologías y 

conocimientos. Lo anterior debido en parte a la poca experiencia que tienen y a la 

poca transferencia de tecnología por parte de instituciones como los centros de 

investigación, universidades, dependencias federales y otras más. Este déficit ha 

dado paso a bajos rendimientos, los cuales tienen un impacto negativo en la 

balanza comercial de nuestro país, lo anterior debido primordialmente al aumento 

de las importaciones de productos agrícolas básicos. 
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Ante esta situación existe una gran oportunidad a través de la gestión del 

conocimiento para elevar las capacidades, conocimientos y habilidades de los 

pequeños productores agrícolas (campesinos) del estado de Querétaro en 

temáticas técnico-productivas, gerenciales y emprendimiento, los cuales generarán 

impactos económicos, sociales y ambientales en beneficio de este sector rural.  

 

Asimismo, se deberá fomentar la articulación del sector agrícola en sus 

diferentes niveles y eslabones, con las instituciones de educación (Universidades, 

Institutos Tecnológicos, Centros de Educación Tecnológica Agropecuaria, entre 

otros), centros de investigación e instituciones relacionadas al sector en la región, 

con los cuales se podrán establecer estrategias de transferencia de conocimientos 

y tecnología que atiendan las necesidades básicas de capacitación, fomenten la 

creación de proyectos estratégicos y la generación de valor agregado, que 

conviertan a las unidades económicas rurales en productivas y competitivas, lo cual 

permitirá generar mejores condiciones de vida, mayores fuentes de empleo y un 

adecuado desarrollo económico regional.  

 

La fialidad es el poder integrar el conocmiemto tardicional de los productores 

con la investigación agricola más reciente, para asi poder obtener una mejora 

sustancial en los sistemas de producción local, asi como el poder abordar 

problamticas regionales a través de redes de conocimiento, las cuales promuevan 

practicas tecnológicas innovadoras.  

 

De igual manera es importante destacar la importancia del capital social y las 

relaciones entre productores como factores clave para la adopción de innovaciones, 

por lo cual se proponen estrategias de extensión basadas en el fortalecimiento de 

los vínculos sociales mediante la unión, el puente y la vinculación, los cuales son 

fundamentales para fomentar el aprendizaje y la innovación entre los pequeños 

productores y por ende el fortalecimiento del sector agropecuario. 

 

Por lo tanto, para lograr un desarrollo económico y social sustentable en el 
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sector agropecuario, es necesario que se continúe y se mejore la gestión del 

conocimiento, apoyando la colaboración y el intercambio de información entre todos 

los actores involucrados. Solo así, México como nación  y Querétaro como estado, 

podrán enfrentar con éxito los retos agropecuarios de hoy en día, asegurando una 

agricultura más eficiente y responsable. Por lo tanto, se debe tomar como base para 

transformar los sistemas agroalimentarios a nivel regional, los procesos de gestión 

del conocimiento. 
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