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LOS CENTROS DE AGRONEGOCIOS COMO EJE ARTICULADOR 
DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

VIOLETA MARIANA LOEZA DELOYA1, JOSÉ ALFREDO VILLAGÓMEZ CORTÉS2, VÍCTOR HUGO BERDÓN 

CARRASCO3 

 

RESUMEN 
En un contexto de cambios globales, las instituciones de educación superior son un 

espacio de análisis y debate sobre la educación agropecuaria, rural y ambiental, y 

ello ofrece una coyuntura para la reflexión sobre la necesidad de asociar las 

actividades académicas con la conservación y sustentabilidad de los recursos 

naturales. Los Centros de Agronegocios ligados a instituciones académicas apoyan 

y permite desarrollar diferentes aspectos teóricos, científicos, prácticos y 

estratégicos dentro de la organización, administración y ejecución de distintas 

actividades en diversos sistemas productivos del sector agropecuario. A través de 

una revisión de literatura, se aprecia la contribución real y potencial de los Centros 

de Agronegocios a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización 

de las Naciones Unidas. Como producto de dicha revisión, se concluye que las 

actividades que desarrollan o pudieran desarrollar los Centros de Agronegocios 

dentro de su ámbito de competencia, tienen un impacto directo e indirecto en 

prácticamente todos los ODS, por lo que representan un área potencial de 

oportunidad para la producción agropecuaria, el desarrollo y la sustentabilidad. 
Palabras Claves: cadena de valor, capacitación agropecuaria, productividad y 

sustentabilidad, asesorías técnicas, profesionalización  

 

ABSTRACT 
In a context of global changes, higher education institutions are a space for analysis 

and debate on agricultural, rural and environmental education, and this offers a 

situation for reflection on the need to associate academic activities with the 

 
1 Universidad Veracruzana. vloeza@uv.mx 
2 Universidad Veracruzana 
3 Universidad Veracruzana 



REDEFINIENDO EL ÉXITO EMPRESARIAL.    INNOVACIÓN EN ACCIÓN.      
 

91 

conservation and sustainability of natural resources. Agribusiness Centers linked to 

academic institutions support and allow the development of different theoretical, 

scientific, practical and strategic aspects within the organization, administration and 

execution of different activities in various productive systems of the agricultural 

sector. Through a literature review, the real and potential contribution of Agribusiness 

Centers to the Sustainable Development Goals (SDG) of the United Nations is 

appreciated. As a result of this review, it is concluded that the activities that the 

Agribusiness Centers develop or could develop within their scope of competence 

have a direct and indirect impact on practically all the SDGs, which is why they 

represent a potential area of opportunity for the agricultural production, development 

and sustainability. 

Keywords: value chain, agricultural training, productivity and sustainability, 

technical advice, professionalization 

 

INTRODUCCIÓN   
El término “agronegocios” se refiere a todas las actividades que se relacionan con 

la producción, recolección, acondicionamiento, transformación, distribución y 

comercialización de los productos obtenidos en el campo, ya sea para consumo 

directo - como es el caso de las frutas y las hortalizas -, o como productos con 

diferente grado de transformación y valor añadido, como las tortillas, la carne, el 

pescado ahumado y el café soluble, entre otros (Caballero-García y Santoyo-Cortés, 

2019). Por mucho tiempo, los agronegocios estuvieron etiquetados como planes de 

negocios, en su mayoría orientados hacia la viabilidad financiera, tal como los 

describen Bernardi (2003) y otros autores. Con posterioridad, se desarrollaron los 

negocios agroindustriales como modelos de gestión o emprendimientos 

agropecuarios con fines productivos (Lambin, 2003). 

A partir de estos conceptos y a raíz de la creciente preocupación de algunos 

sectores de la sociedad por la conservación de los recursos naturales, así como el 

propósito de lograr sistemas de producción agrícolas o pecuarios más eficientes 

desde el punto de vista comercial, se plantea la asociación de dos conceptos 

importantes: el agronegocio como tal, y su inserción en sistemas de producción más 
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sustentables, lo que ha dado como resultado el surgimiento de los agronegocios 

sustentables (Machado, 2006). De este modo nacen y se desarrollan proyectos de 

viabilidad y atracción de inversiones que consideran la vertiente de la 

sustentabilidad económica, así como la social y la ambiental. Fava Neves y Thomé 

y Castro (2008) sugieren incorporar cuatro dimensiones fundamentales en los 

proyectos de viabilidad en agronegocios: la técnica y económico-financiera; la 

organizativa; la competitividad del Sistema Agroindustrial (SAG) existente; y la 

sustentabilidad.  

Desde una perspectiva sustentable, existe una dimensión ecológica que promueve 

la protección de los bienes o de los recursos naturales necesarios en su interacción, 

y que está condicionada por la provisión de bienes naturales y de servicios 

ambientales en un espacio geográfico determinado; si bien la abundancia de 

recursos naturales no garantiza el carácter endógeno del desarrollo sustentable, si 

constituye el potencial básico de un lugar particular (Acosta-Perea et al., 2022). Es 

necesario incorporar la dimensión ecológica en las decisiones políticas y examinar 

los efectos ambientales de la apropiación/ producción y el consumo de bienes 

naturales que cada sociedad promueve en sus distintas etapas históricas, así como 

su aplicación, y considerar que la sustentabilidad ecológica se refiere a la relación 

con la capacidad de carga de los ecosistemas (Onaindia, 2007), es decir, a la 

magnitud de la naturaleza para absorber el daño y recomponerse de las influencias 

antrópicas. De hecho, el ámbito ambiental, al estar condicionado por la provisión de 

bienes naturales y de servicios ambientales de un espacio geográfico, exige que se 

pueda preservar su proceso y potenciar la regeneración y complejidad de los 

ecosistemas, su productividad, los ciclos naturales y la biodiversidad (Martínez y 

Martínez, 2016). 

La agricultura es el sector económico que más personas emplea en el mundo y 

representa la fuente principal de alimentos e ingresos para muchas personas que 

viven en situaciones de pobreza. Una de las estrategias más eficaces para mejorar 

la seguridad alimentaria y promover la sostenibilidad es invertir en la agricultura, lo 

cual también resulta esencial para el desarrollo económico de varios países 

(Fiqueroa Pedraza, 2003; McCalla, 1997). El sector agrícola es fundamental para la 
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economía de los países en vías de desarrollo. En América Latina, la agricultura 

representa en promedio el 5% del PIB regional y el 25% de las exportaciones. Por 

ello, es de especial importancia que, desde el sector de la agricultura, los gobiernos 

y la sociedad civil promuevan los sistemas alimentarios inclusivos y eficientes que 

integren a los trabajadores y empresas agrícolas en cadenas de valor alimentaria. 

En la actualidad, las instituciones de educación superior se constituyen como un 

espacio de análisis y debate sobre la educación agropecuaria, rural y ambiental en 

un contexto de cambios globales y de nuevas exigencias de pertinencia, calidad y 

eficiencia en los sistemas de educación superior, y ello abona el terreno para 

propiciar una profunda reflexión sobre el grado de asociación de las actividades 

académicas con la conservación y sustentabilidad de los recursos naturales, al 

tiempo que se busca la eficiencia y la calidad para competir en los mercados (Rizo-

Mustelier et al., 2017). En consecuencia, el presente escrito tiene como objetivo el 

discutir los aportes de la agricultura al desarrollo sostenible y analizar el papel de la 

Universidad Veracruzana en la aplicación de los conceptos de sostenibilidad y 

competitividad, usando como punta de lanza el Centro de Agronegocios de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 
EL CENTRO DE AGRONEGOCIOS 
Los agronegocios se ven afectados por problemas de naturaleza muy diversa. 

Brown y Allen (2011) enlistan algunos de ellos: globalización, preocupaciones 

ambientales, incremento en la información, revolución científica y tecnológica, 

cambios en políticas gubernamentales, mutaciones en las preferencias de los 

consumidores, desempleo rural, concentración del mercado, fluctuaciones en 

precios, riegos financieros y crédito. 

Los centros de agronegocios surgen de la necesidad que tienen las instituciones de 

responder a las demandas del mercado y ofrecer asesoría, información, y servicios 

de promoción y comercialización con un sello de especialización de los servicios y 

alta calidad. El Centro de Agronegocios de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia tiene una fuerte vinculación con la Licenciatura en Agronegocios 

Internacionales y busca impulsar el fortalecimiento profesional en el manejo de la 
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administración y en la creación y consolidación de empresas ligadas con la 

producción agropecuaria y pesquera. Dicho Centro pretende integrar las distintas 

funciones sustantivas de la universidad; por un lado, la docencia, al permitir que el 

aprendizaje salga delas aulas y los estudiantes tengan oportunidad de interactuar 

con problemas reales de los productores y aprender de ellos; investigación, al 

desarrollar propuestas para resolver inquietudes de los productores y/o de los 

estudiantes, ejecutarlas, analizarlas e interpretarlas, generando informes formales 

de los resultados; y extensión de los servicios, al ejercer diversas actividades e 

intervenciones con una amplia cobertura que alcance empresas empresas privadas, 

organizaciones de productore y parcelas o unidades de producción, y a las que se 

entreguen diversos servicios especializados de calidad de acuerdo con la demanda 

de los productores agropecuarios. En este espacio, los estudiantes tienen 

oportunidad de desarrollar distintas competencias profesionales, adquirir 

experiencia y una formación integral que los haga competitivos y que les permita 

trabajar de manera conjunta tanto con académicos como con investigadores y 

profesionales del sector, además de realizar distintas prácticas profesionales 

vinculadas directamente con los productores y con sus demandas y necesidades 

específicas. Se anticipa que los docentes que participan en el programa de 

Licenciatura en Agronegocios Internacionales, y que posean el interés, el perfil 

adecuado y la experiencia para el servicio que soliciten los productores se sumen a 

colaborar con el proyecto. 

De manera meramente enunciativa, pero no limitativa, se considera que el Centro 

de Agronegocios puede ofrecer los siguientes servicios: asesoría y consultoría en 

agronegocios, administración de empresas agropecuarias, gestoría en general, 

organización de productores, emprendimiento, asesoría logística, estudios de 

mercado, estudios técnicos y de la producción, estudios económicos y financieros, 

formulación y evaluación de proyectos, elaboración de planes de negocios y 

proyectos de inversión,  asesoría y gestión de trámites para 

exportación/importación, asesoría y gestión de créditos, asesoría sobre la norma de 

etiquetado envase y embalaje, apoyo en el registro de marcas, asesoría en 

requerimientos técnicos y sanitarios de los productos agropecuarios para 
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exportación, monitoreo de precios y cotizaciones de productos agropecuarios, 

asesoría en  comercialización doméstica y agroexportación, cotización de precios 

internacionales, organización de ferias comerciales y ferias de emprendedores,  

agroindustrialización de productos agropecuarios, diseño y operación de sistemas 

de calidad,  asesoría en calidad e inocuidad agroalimentaria,  capacitación 

especializada a través de cursos, seminarios y talleres de capacitación,  servicios 

educativos y de investigación. 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
Las políticas dirigidas a promocionar los agronegocios y las cadenas de valor 

alimentarias sostenibles juegan un papel crucial en el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS).  En los albores del siglo XXI, la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) en conjunto con otros organismos internacionales 

presentaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuyo propósito 

declarado era acabar con la pobreza para el año 2015 para lograr ocho objetivos y 

28 metas planteadas, entre las que se incluían: reducción de la pobreza extrema, 

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para 

el desarrollo.Estos Objetivos fueron elaborados por un grupo de expertos que se 

centraron principalmente en la agenda social y estaban dirigidos a los países en 

desarrollo, en particular a los más pobres (OMS, 2018). 

En 2012, tras revisar los problemas que aquejan a la humanidad y en busca de una 

solución para los mismos, la ONU reconoció la necesidad de contar con una Agenda 

Internacional de Desarrollo y de definir Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

con una visión más amplia e incluyente que los ODM, donde se representara una 

amplia gama de intereses y perspectivas. Todos los Estados Miembros de la ONU, 

en conjunto con miembros de la sociedad civil y de algunos grupos de interés 

integraron un equipo de trabajo donde, mediante un proceso de negociación, 

consensaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Globales  con 169 

metas con aplicación para todo el mundo y donde se abordan temas 

interconectados del desarrollo sostenible como el crecimiento económico, la 

inclusión social y la protección del medio ambiente (United Nations, 2017). Estos 
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Objetivos se establecieron en 2015 en una Resolución de la Asamblea General de 

la ONU denominada 2030 Agenda (United Nations, 2015), pues se pretende que 

para 2030 el proyecto global se concrete, aunque para algunos de los objetivos, no 

se ofrece fecha de finalización. Una evaluación de los ODS incluidos en la Agenda 

2030 muestra que ninguno se ha cumplido. Alrededor del 15% de las metas de los 

ODS van bien, la mayoría (48%) lo hace en forma moderada y más de la tercera 

parte (37%) están estancados o incluso exhiben retroceso (PactoMundial, 2023); 

por ejemplo, en el último año las emisiones de CO2 asociadas al uso de petróleo, 

carbón o gas se elevaron un 1%, cuando la expectativa es que, si se quiere que la 

temperatura mundial no aumente 1.5ºC de aquí a final de década, las naciones 

deben reducir las emisiones de CO2 un 45% (Tena, 2023). 

Los 17 ODS declarados por la ONU (2023) son: 

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura  

10. Reducción de las desigualdades 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Producción y consumo responsables 

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

17. Alianzas para lograr los objetivos 
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EL CENTRO DE AGRONEGOCIOS Y LOS ODS 
El Centro de Agronegocios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se 

conceptualiza como un puente que enlaza a los productores agropecuarios por un 

lado, a los estudiantes y egresados y por otro, para establecer relaciones 

productivas, proyectos, programas y negociaciones con diversos alcances, por lo 

que las condiciones, características, elementos, circunstancias que se encuentren 

en el entorno y se entrelacen ofrecen un sinnúmero de oportunidades. 

Los agronegocios son necesarios para potenciar las actividades agrícolas, ya que 

integran tecnologías y métodos para promover la evolución de una actividad 

primaria hacia un enfoque de generación de valor en diversas ramas. La generación 

de riqueza y el desarrollo social y regional son las fuerzas impulsoras de los 

mercados agropecuarios que fomenten la seguridad alimentaria y el desarrollo 

sustentable (Edwards y Shultz, 2005). 

En su ámbito de influencia el Centro de Agronegocios de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia puede contribuir al cumplimiento de diversos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).  El ODS 1. Fin de la pobreza se enfoca en atender las 

necesidades humanas más básicas, como la falta de alimentos, derechos, agua 

potable y saneamiento, y en un sentido más amplio incluye a las nuevas amenazas 

como el cambio climático y los conflictos. En una versión posterior mas extensa se 

incluyen también: acceso a servicios básicos, propiedad y control de la tierra y otras 

formas de propiedad, herencia, recursos naturales, nueva tecnología apropiada y 

servicios financieros, incluida la microfinanciación. En México, la CONEVAL (2023) 

estima que el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional 

a nivel nacional ronda el 40%, esto es, presentan al menos una privación en sus 

derechos sociales y contaban con un ingreso mensual por persona insuficiente para 

adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios. Dado que 

la mayoría de los estados de México poseen ventajas competitivas para la creación 

de polos de desarrollo regional competitivos con parques agroindustriales y fomento 

a los agronegocios, Del Río (2023) propone impulsar estrategias para su creación 

y/o fortalecimiento a distintos niveles, ya que ello puede impactar en la reducción de 

la pobreza y fortalecer la seguridad alimentaria, el empleo, el crecimiento económico 



REDEFINIENDO EL ÉXITO EMPRESARIAL.    INNOVACIÓN EN ACCIÓN.      
 

98 

y los ingresos públicos. En este proceso, los Centros de Agronegocios pueden 

resultar coyunturales para concretar esta idea. 

El ODS 2. Hambre cero es central para los agronegocios. El ODS 2 busca: "poner 

fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora en la nutrición y la promoción 

de la agricultura sostenible. La ONU sugiere que los gobiernos y la comunidad 

internacional trabajen enfocándose en la eficacia, y que combinen tres elementos 

importantes: asegurar el acceso a los alimentos, incrementar los ingresos y 

garantizar la sostenibilidad. La FAO estima que en 2050 se requerirán un 60% más 

de alimentos que en la actualidad. Escalona Aguilar (2021) sostiene que el derecho 

humano a la alimentación está íntimamente vinculado con el de la soberanía 

alimentaria, el cuál es un concepto que emana de las organizaciones campesinas y 

que a su vez plantea que el derecho a una alimentación digna, también está 

vinculado con el derecho al uso y la gestión de la tierra, las semillas y la 

biodiversidad, el reconocimiento de los diferentes saberes y las prácticas locales. 

La participación de los Centros de Agronegocios para la consecución de este ODS 

2 puede ser múltiple y variada. Por ejemplo, la colaboración con los Banco de 

Alimentos y otras ONGs similares puede tener un impacto regional (Landín-

Granvallet et al., 2015). 

El ODS 4. Educación de calidad busca "garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos". La educación ayuda a desarrollar la inteligencia y capacidad 

intelectual y aumenta la probabilidad de romper el ciclo de la pobreza; es vista 

también como una fuerza para el desarrollo sostenible y la paz por lo que este 

objetivo busca que las personas cambien su manera de pensar y trabajar hacia la 

sostenibilidad (De la Rosa Ruiz et al. 2019). 

Las disparidades entre las zonas rurales y urbanas siguen siendo elevadas, por lo 

que los centros de agronegocios pueden ser un vehículo para contribuir a la 

educación en los espacios rural, si bien como señala Sepúlveda Casadiego (2021), 

los agronegocios requieren alinearse al contexto cambiante y contribuir a los 

distintos ODS, pues considera que, si la tecnología y la innovación se aplican con 

pertinencia, jugarán un rol fundamental en estrategias de sostenibilidad. Sin 
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embargo, en este punto es conveniente agregar una nota precautoria para 

reflexionar sobre las propuestas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y 

considerar la visiónalternativa que plantean los Objetivos del Buen Vivir (Hidalgo-

Capitán et al., 2019). 

El ODS 5. Igualdad de género es: "lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y niñas", por lo que se busca empoderarlas para disminuir la 

desigualdad de género y evadir el estancamiento social que esta última provoca. La 

diferencia en el acceso a la tierra en función de los roles de género constituye un 

obstáculo para los derechos de las mujeres, por lo que es importante facilitarles el 

acceso a la tierra y reducir los costos de manejo, pues las mujeres tienen menos 

acceso a la tierra y menos posibilidades de acceder a los títulos de propiedad (Tapia 

González, 2016; Olivera Bustamante, 2019). En términos culturales, en el ámbito 

rural, el trabajo de las mujeres en el hogar y su relación con los recursos naturales 

las hace responsables tanto de la labor doméstica como del cuidado del medio, lo 

que significa que el acceso al agua, alimentos, madera y energía influyen 

dramáticamente en su carga de trabajo y su rol protagónico en el desarrollo local de 

comunidades (Zepeda Rodríguez et al., 2016). Por la anterior, es importante 

fomentar el emprendedurismo y la educación entre el sector femenino con 

residencia rural (Juárez Mancilla et al., 2016; Mora Gómez et al., 2016), y los centros 

de agronegocios pueden desempeñar un importante papel protagónico en dicha 

tarea. 

El ODS 6. Agua limpia y saneamiento propone "garantizar la disponibilidad 

de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos". La ONU considera 

que el acceso a las instalaciones de agua potable y al saneamiento es un derecho 

humano básico pero, en los últimos 25 años, el acceso al agua potable disminuyó  

en todo el mundo y alrededor de una tercera arte de la población mundial requiere 

la provisión de baños y saneamiento para eliminar la defecación al aire libre. 

(WWAP, 2019). En México, el nivel de estrés hídrico es cercano al 50% (CONAGUA, 

2020). Por otro lado, Mateo-Sagasta et al. (2018) consideran que la contribución de 

la agricultura a el problema del agua no ha recibido la consideración debida, sobre 
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todo en los países en desarrollo, ya que la agricultura es el principal generador de 

aguas de desecho y el ganado produce más excretas que los humanos. 

El ODS 7. Energía asequible y no contaminante se compromete a "garantizar el 

acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos", a través 

de la implementación de energías limpias y renovables y de la erradicación de la 

contaminación causada por las energías fósiles. El sector agropecuario en particular 

requiere contar con fuentes de energía que garanticen una producción limpia y 

ambientalmente sostenible, tales como: como cuerpos de agua (hidráulica), luz solar 

(fotovoltaica), viento (eólica), biomasa geotérmica (volcanes o termales), undimotriz 

(oleaje),  nuclear y las diferentes expresiones de biomasa (residuos), pues en la 

actualidad la mayoría de las energías que se utilizan provienen de fósiles, lo que 

resulta en afectaciones medioambientales, y en contaminación del agua y de los 

suelos a resultas del manejo inadecuado de los residuos (IRENA, 2016). Otros 

aspectos importantes son que el costo de la energía impacta de manera directa en 

el precio de los alimentos (García, 2012), y que el manejo eficiente de la energía 

contribuye a reducir los efectos de las variaciones climáticas. 

En el ámbito agropecuario, lo anterior se puede conseguir a través del 

establecimiento de granjas solares generadoras de energía fotovoltaica, de la 

producción de etanol y alcohol carburantes a partir de la biomasa de varias especies 

vegetales con alto contenido de oleaginosas y del aprovechamiento de biomasa y 

cogeneración eléctrica a partir de bagazo de caña, entre otras opciones (Ramos et 

al., 2016; Romero, 2020). La energía limpia en las áreas rurales se puede aplicar 

para uso doméstico diverso (electrodomésticos, estufas, televisores, 

computadores), calentadores solares para agua, cercas eléctricas para el ganado, 

generación de corriente para sistemas de riego de cultivos y de invernaderos 

inteligentes, entre otros, todo lo cual reducen los costos por energía convencional 

para diferentes actividades (Cortés-Fernández et al., 2023). 

El ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico declara: "promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos". Se busca obtener mejores niveles de 

productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica 
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y la innovación, con énfasis en los sectores en los que se puede hacer un uso 

intensivo de mano de obra y lograr un mayor valor agregado. La creatividad, la 

innovación y el emprendimiento son aspectos críticos para el logro de este ODS y 

los Agronegocios ofrecen excelentes oportunidades para una contribución 

significativa (Correa Assmus, 2017; Alvarado-Lagunas et al., 2020; Villota González, 

2023). Las actividades empresariales en el ámbito rural tienen importancia y 

reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional (Gutiérrez et al., 2012). 

Parte importante de esta presencia es el papel de las instituciones de educación 

superior para vincularse con empresas del sector agropecuario e insertar a sus 

estudiantes en las mismas, y en este proceso los centros de Agronegocios son un 

actor central (Medina et al., 2011). También es importante promover un turismo 

sostenible que, además de promover la cultura y los productos locales, contribuya 

a la creación de puestos de trabajo pleno y productivo, y que contribuya a 

desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente 

(Alejandre-Castellanos et al., 2020; Rodríguez Alonso, 2019). 

El ODS 9. Industria, innovación e infraestructura se centra en: 

"construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación". Este objetivo enfatiza la falta de uso de 

tecnología en países como México donde porque no se incrementa el rendimiento 

productivo agropecuario; esto resulta en parte de que no se promueve la agricultura 

sostenible, la industrialización inclusiva ni se fomenta la innovación (González, 

2004).). En todas las actividades, y los Agronegocios no son la excepción, la 

innovación, la inversión, la cooperación y el desarrollo tecnológico son elementos 

necesarios (Caro et al., 2011; Vega et al., 2020). 

El ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles es: "lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". Para 

lograr esto, es necesario reducir los efectos negativos de los desastres naturales, 

proteger el patrimonio cultural y natural del mundo, aminorar el impacto 

medioambiental de las ciudades y garantizar a los ciudadanos el acceso a espacios 

verdes y públicos seguros e inclusivos. En la actualidad, la mitad de la población 

mundial reside en ciudades y la tendencia es a un incremento de esta cifra, por lo 
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que se requiere aumentar y mejorar el acceso a recursos básicos como alimentos, 

agua y energía y garantizar servicios básicos como salud, educación, movilidad e 

información. Este ODS se relaciona también la economía urbana, pues no se puede 

lograr el desarrollo sostenible si no se transforma significativamente la forma en que 

construyen y administran los espacios urbanos (Alcántara Nieves y Larroa Torres, 

2022). En este contexto, la “territorialización”, masificación” o “escalamiento”, es un 

proceso que lleva a las familias a practicar la agroecología, y que involucra el 

procesamiento, distribución y consumo de alimentos que se producen de manera 

agroecológica, tanto en el campo como en la ciudad (Giraldo et al., 2021), pero esto 

es particularmente necesario en las áreas urbanas y periurbanas donde se pueden 

aprovechar los espacios en traspatios y en azoteas (Toral-Juárez et al., 2012; 

Iturregui, 2013; Pérez Rodríguez et al., 2016). Como herramienta educativa y 

formadora, los huertos escolares son invaluables pues representan espacios con 

buena capacidad para vincular el conocimiento de las culturas locales con el 

pensamiento científico, transformar los hábitos alimentarios de los educadores y 

cambiar positivamente la percepción del valor de los saberes locales (Rodríguez-

Haros et al., 2013; Ruiz et al., 2015). 

El ODS 12. Producción y consumo responsables se enfoca en "garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles". Rossi (2020) señala que el 

modelo agroalimentario actual presenta una serie de patrones que evidencian una 

distorsión profunda, tales como la expansión del hambre y la obesidad a niveles 

masivos, la normalización del uso masivo de plaguicidas (4.6 M T/año) y fertilizantes 

de síntesis (115 M T/año) (FAO, 2018), la acelerada deforestación y la perdida de la 

biodiversidad biológica. El consumo de productos tóxicos y con escaso contenido 

de nutrientes va aparejada con una colonización del gusto fisiológica y de la estética, 

en especial a través de objetos comestibles ultraprocesados o que sufrieron 

intervención directa (Aguirre, 2017). Todo lo anterior deviene en una trama 

agroalimentaria deshumanizada con un marcado abandono del sentido agrocultural 

de la humanidad y la pérdida de su base ontológica de cuidado de la tierra, del 

cuerpo y de la trama comunal de la vida (Machado Aráoz, 2017; Shiva, 2017). En 

este sentido, dado que existe en la actualidad una demanda creciente por productos 
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sostenibles, García Goldar (2021) atisba la posibilidad de que el mercado se vaya 

autodirigiendo hacia la circularidad, si bien para alentar la transición hacia una 

economía circular, los gobiernos necesitan crear condiciones que estimulen y 

aceleren la producción y el consumo responsable (De Boeck, 2019). Se debe 

adoptar una solución que mitigue los efectos del uso excesivo de energías fósiles y 

que provea una oportunidad para que los agricultores mejoren sus procesos de 

producción y comercialización mediante el ahorro y la preservación de energía 

(Bravo Díaz y Salgado Beltrán, 2021). Ramírez Mocarro (1998) destaca la 

importancia y la necesidad de adoptar un nuevo patrón de desarrollo rural como vía 

para reducir la pobreza y la desigualdad socioeconómica, propiciar la integración 

territorial, encarar la problemática ambiental y apoyar un proceso de 

industrialización y crecimiento económico sostenido menos vulnerable con base en 

el paradigma del “desarrollo sustentable”  

El ODS 13. Acción por el clima se enfoca en: "adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos". El objetivo es prepararse para afrontar 

los impactos del cambio climático, sentar las bases de una economía neutra en 

emisiones y acompañar a los colectivos más vulnerables en el proceso de 

transición, para lo cual se requiere involucrar a todas las administraciones y a todos 

los actores de la sociedad civil y del mundo académico y científico. El sistema 

agroalimentario se ubica en el centro del escenario de las variaciones climáticas 

actuales; si bien por lo regular se piensa en términos de transporte de alimentos o 

de la deforestación asociada a la agroganadería, lo cierto es que el manejo de los 

suelos agrícolas, la utilización de fertilizantes sintéticos, la fabricación de piensos 

industriales, o la destrucción de los mercados locales de alimentos conforman el 

núcleo central de las emisiones planetarias de gases con efecto invernadero 

(Martínez  y García, 2009);   las industrias procesadoras y de distribución de 

alimentos (que incluyen transporte, empaque, refrigeración y comercialización) son 

también grandes emisoras. El actual modelo de producción y consumo industrial de 

alimentos es un gran consumidor de energía, que contribuye significativamente al 

calentamiento global, además de profundizar la destrucción del medio ambiente y 

de las comunidades rurales, de manera que se debe optimizar el beneficio de los 
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recursos naturales, considerando el uso adecuado de energía renovable, el 

aprovechamiento de los desechos en el proceso de producción y la promoción del 

consumo local de la región, evitando alimentos que requieran traslados extensivos, 

que provoquen mayor uso de combustible o riesgo de contaminación. Por lo anterior, 

es necesario también promover proyectos agroalimentarios que promueven la 

mitigación y la adaptación al cambio climático, que consideren también los impactos 

de la desertificación, la conservación ambiental, la eficiencia energética y la 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y que 

consideren el diseño e implementación de Acciones Nacionalmente Apropiadas de 

Mitigación (Nationally Appropriate Mitigation Actions, NAMA, por sus siglas en 

inglés) de Ganadería Sustentable y de Bajas Emisiones (IICA, 2020). 

El ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres se enfoca en: "proteger, restablecer y 

promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de 

forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica". existe una fuerte 

presión por incrementar la productividad, al tiempo que se migra a un uso más 

eficiente del agua y el suelo sin profundizar en la fragilidad de los ecosistemas, con 

la influencia del cambio climático que altera los patrones tradicionales y con la 

exigencia por cumplir altos estándares de sanidad e inocuidad. Ante esto, la 

agrotecnología y la digitalización ofrecen respuestas que necesitan alcanzar una 

amplia audiencia a través de la transformación de los sistemas de formación, 

investigación, innovación, desarrollo y extensión; así, los modelos de integración 

productiva (cadenas de valor y clústeres) pueden ayudar a los ecosistemas 

sectoriales a consolidar alianzas que alienten modelos de agronegocios más 

sostenibles y resilientes (Larrea, 2021).  En una visión más extrema, Sánchez 

Loredo (2022) considera que solo con una reconversión alimentaria, en la que gran 

parte de la población adopte una dieta a base de plantas, será posible limitar el 

calentamiento global a 1.5C y llegar a cero emisiones para el 2050; con esta 

alimentación se conservarían los ecosistemas, se reduciría el consumo de agua y 

se evitaría el riesgo de algunas zoonosis. 
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El ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos intenta "fortalecer los medios de 

implementación y revitalizar la asociación mundial para el desarrollo sostenible". Es 

evidente que los actuales patrones productivos y de consumo resultan 

insostenibles, por lo que la agricultura a pequeña escala resulta clave para la 

alimentación mundial y para la gestión de tierra y agua; por lo que resulta necesario 

adoptar enfoques participativos y adoptar otras estrategias para impulsar un 

desarrollo rural equilibrado y con un fuerte protagonismo de las organizaciones de 

pequeños productores, en la búsqueda de un comercio justo (Coscione, 2013). El 

financiamiento de los agronegocios puede impulsar así la economía rural local, la 

seguridad alimentaria y la nutrición, y mejorar la calidad de vida de aquellos hogares 

que están en situación de vulnerabilidad y sufren riesgo de exclusión. Las políticas, 

los incentivos y los marcos regulatorios que favorecen las agroindustrias son una 

forma efectiva de combatir la pobreza de las poblaciones rurales en muchos países 

(Villarreal González y Celaya Figueroa, 2008; Gasanov et al., 2019). 

 

CONCLUSIONES 
Las actividades que desarrollan o puede desarrollar los centros de agronegocios, 

tienen un impacto directo e indirecto en prácticamente todos los ODS. Los centros 

de agronegocios asociados con instituciones educativas tienen la posibilidad de 

insertar a sus estudiantes en diversas organizaciones e instituciones para realizar 

prácticas, estancias y servicio social, y con ello promover su participación en la 

producción y el desarrollo de distintas localidades, al tiempo que dota a los 

estudiantes de experiencia práctica y una visión realista de las circunstancias. Por 

otro lado, los centros de agronegocios pueden ofrecer diversos servicios tales como 

capacitación, proyectos, consultorías y asesorías para productores agropecuarios 

sobre diversas temáticas para fomentar la adición de valor y el desarrollo de 

alternativas sustentables para la producción, la implementación de normas de 

calidad e inocuidad que ayuden a la consecución de diversos ODS. 
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REDEFINIENDO EL ÉXITO EMPRESARIAL
INNOVACIÓN EN ACCIÓN

La innovación empresarial tiene un impacto socioeconómico significativo en la 
actualidad y desempeña un papel fundamental en el desarrollo y la prosperidad de una 
sociedad. 
Las empresas que se comprometen a innovar a menudo están en constante cambio, 
como la creación de nuevos puestos de trabajo y el mejoramiento de habilidades 
especiales para sus empleados, con ello se produce un impacto en la disminución de 
la tasa de desempleo y se contribuye al crecimiento económico del país. 
La innovación encamina al sector empresarial al desarrollo de nuevos productos, La innovación encamina al sector empresarial al desarrollo de nuevos productos, 
servicios y tecnologías, con ello se aperturan nuevos mercados y se aumenta la 
productividad, la innovación en las empresas por sí sola permite producir más con 
menos recurso, definiendo así una mayor eficiencia y competitividad en el mercado 
global.
Con la implementación de las tecnologías de información se proporcionan soluciones Con la implementación de las tecnologías de información se proporcionan soluciones 
mas eficaces y eficientes para los problemas cotidianos, las empresas que lideran en 
innovación suelen ser más competitivas, apoyando así el comienzo de las 
exportaciones de sus productos y servicios, mejorando las inversiones, coadyuvando 
en el desarrollo de servicios y productos mas sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente, esto es crucial que se adopte en las empresas pues cada una con las 
actividades que desarrolla aborda desafíos ambientales y promueven el crecimiento 
sostenible.sostenible.
Mantener una cultura de innovación en el ámbito empresarial, permite ser la 
inspiración a mas personas de emprender con responsabilidad, de crear sus propios 
negocios, esto ayuda a la diversificación y competencia entre el ramo empresarial, 
creando nuevas oportunidades de mejora, hablar de innovación con lleva a pensar en 
el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos actualizados por parte del 
personal de las empresas, por lo tanto se estimula esta actividad con la formación y 
desarrollo empresarial, lo que beneficia tanto a trabajadores como empresarios, al 
tener personal mas capacitado y competitivo. tener personal mas capacitado y competitivo. 
Una empresa innovadora sin duda, debe participar en iniciativas comunitarias que le 
permitan desarrollar su potencial social con la comunidad, lo que contribuye al 
bienestar general de la sociedad, sin duda la innovación empresarial no solo impulsa 
el crecimiento económico, personal y social. Sino que también tiene un impacto 
positivo en la sociedad en términos de mejores empleos, mejor calidad de vida y 
sostenibilidad, dicho esto la innovación empresarial es fundamental para el progreso y 
la competitividad de cualquier economía en la actualidad.


